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Resumen:

El cambio climático se ha posicionado en la agenda de investigación de las ciencias sociales. El escaso éxito de las respuestas 
hegemónicas y el avance de los impactos han fortalecido la irrupción de actores no estatales. Sin embargo, su rol continúa 
siendo poco explorado, especialmente en América Latina. En este artículo indagamos en tres ámbitos centrales a considerar 
para enfrentar los desafíos y las políticas asociadas al cambio climático, que aún son áreas incipientes de investigación en Lati-
noamérica: las demandas de participación de los pueblos indígenas; la organización de la sociedad civil, y la colaboración entre 
comunidades locales, academia y otros actores sociales a través de la transdisciplina. Resulta urgente que las respuestas de 
los actores no estatales sean tomadas en mayor consideración. Además de fortalecer la democracia, la participación de estos 
actores conlleva el potencial de promover las transformaciones necesarias para responder de manera justa al cambio climático.

Palabras clave: cambio global; participación; América Latina; actores no estatales; ciencias sociales.

Abstract: 

Social science has positioned climate change at the centre of its research agenda. The limited success of hegemonic responses 
and the advance of impacts have strengthened the emergence of non–state actors. However, their role remains underexplored, 
especially in Latin America. In this article, we explore three central dimensions to consider for addressing climate change challen-
ges and policies, which are still incipient areas of research in Latin America: Indigenous Peoples' demands for participation, civil 
society organisation, and collaboration between local communities, academia and other social actors through transdisciplinarity. 
Non–State actors' responses must be taken into more significant consideration. In addition to strengthening democracy, the partici-
pation of non–State actors has the potential to promote the transformations needed to respond justly to climate change.

Keywords: global change; participation; Latin America; non–state actors; social sciences.
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Múltiples voces: el escenario de un 
problema complejo

Durante las últimas cinco décadas, la compren-
sión de una crisis global generada por el cambio 
climático se ha expandido desde la ciencia a 
los Estados y hacia los actores no estatales. 
Ante esto, fundamental fue el aporte de los 
movimientos ambientales que posicionaron la 
variable ecológica en la discusión y la agenda 
pública (Eckersley, 1992). Clave también ha sido 
el tratamiento multilateral del problema a partir 
de la década de 1980 (Blanco, 2016), junto con 
la celebración de la Cumbre de la Tierra en Río 
de Janeiro en 1992, momento en que se dictó 
la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Desde 
entonces, existe un consenso mayoritario de 
que la actividad humana –principalmente la 
emisión de gases de efecto invernadero– es 
la responsable del aumento de la temperatura 
del planeta en 1ºC desde la época preindustrial, 
con graves consecuencias para los sistemas 
biofísicos y sociales (IPCC, 2021).

El creciente consenso sobre la interrela-
ción entre los procesos ecológicos y sociales 
(Vitousek et al., 1997) ha determinado la irrup-
ción de las ciencias sociales en el debate 
sobre el cambio climático a partir de la década 
de 1990. Para gran parte de estas, el cambio 
climático es síntoma de un problema mucho 
más complejo: una crisis global que emerge 
desde las prácticas de ciertos grupos humanos 
con mayor poder y niveles de consumo 
(CLACSO Ambiental Global, 2016). Además 
del aumento de las temperaturas, este cambio 
ambiental global se evidencia, entre otros, 
en la pérdida de superficie y degradación de 
bosques y ecosistemas, extinción acelerada 
de especies, acidificación de los océanos, 

aumento de la contaminación, aparición 
de enfermedades emergentes, inseguridad 
alimentaria e hídrica y diversas crisis políticas. 
Estos procesos están acelerándose a una 
velocidad mayor que la de nuestra capacidad 
para comprenderlos y, a su vez, han afectado 
el sistema planetario incluso a niveles geoló-
gicos (Crutzen & Stoermer, 2000).

El cambio climático se ha vuelto un problema 
altamente complejo ya que es abordado por 
una pluralidad de actores que crean diversas 
interpretaciones y le atribuyen múltiples signi-
ficados (Hochachka, 2019). Es por esto que la 
discusión sobre esta crisis ha gatillado fuertes 
tensiones, siendo una de las principales el 
“origen antropogénico” (Chakrabarty, 2021). Al 
situar a toda la especie humana en el centro 
de la discusión, se han omitido los desba-
lances de poder que han desencadenado el 
problema, lo que ha acelerado procesos de 
despojo y homogeneización de los sistemas 
de conocimientos locales (Ulloa, 2017c). De 
forma creciente, se percibe que los principales 
responsables de las emisiones de gases de 
efecto invernadero son los países industriali-
zados pero, paradójicamente, son los países 
empobrecidos y empujados a la dependencia 
de los mercados globales –comúnmente 
denominadas como “subdesarrollados”– y las 
comunidades excluidas –como los pueblos 
indígenas y las comunidades locales, las 
mujeres, los niños, los adultos mayores y los 
discapacitados– quienes están siendo más 
impactados. Además, el cambio climático 
aumenta y reproduce un patrón generalizado 
en contextos de crisis: los grupos más vulne-
rables de la sociedad son también los más 
excluidos de los procesos de toma de decisión 
(IPCC, 2022).
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En general, las discusiones sobre el cambio 
climático se han centrado en los procesos biofí-
sicos descritos por las ciencias naturales, lo que 
ha promovido un entendimiento del problema 
como un asunto técnico y ha centrado los 
principales esfuerzos en la mitigación1 de gases 
de efecto invernadero (O'Brien, 2012). Este 
entendimiento parcial dio paso a la creación 
de políticas públicas, pero también de un 
mercado de carbono que generó mecanismos 
transables, agencias implementadoras de este 
mercado y más investigación en esta línea. Sin 
embargo, los crecientes impactos producidos 
por el cambio climático posicionaron progresiva-
mente a la adaptación en el centro del debate, 
especialmente en los países latinoamericanos 
(Blanco, 2016). 

No obstante, las principales medidas de 
adaptación tampoco han resultado exitosas 
e incluso en muchos contextos han exacer-
bado el problema (Eriksen et al., 2021). Esto 
se debe a que estas, generalmente, se han 
elaborado desde el nivel discursivo y tecnocrá-
tico de las élites. Así, han buscado transferir 
la información y los procedimientos acordados 
en esferas multilaterales, y han antepuesto lo 
global sin tomar en cuenta los conocimientos 
y medidas de adaptación locales. Debido a 
que han tenido serias limitaciones éticas y de 
sustentabilidad (O'Brien, 2012; Ulloa, 2017c), 
las políticas de mitigación y adaptación de 
carácter global se han hecho objeto de críticas 
que demandan procesos de transformación 
que surjan desde la diversidad y los territorios 
(O'Brien & Sygna, 2013).

Estas demandas por transformación y 
justicia climática han sido protagonizadas por 
los pueblos indígenas desde la década de 
1970. Sin embargo, sus voces han sido siste-

máticamente silenciadas; recién encontraron 
una acogida en la década de 2010 (Ford, 
Maillet et al., 2016). Asimismo, tampoco se le 
ha otorgado un rol clave y claro a la sociedad 
civil no experta en los debates. Según Orlove y 
colaboradores (2019), este desfase se produce 
por dos dificultades principales. Por un lado, 
para gran parte de los actores no estatales, el 
cambio climático es un fenómeno abstracto y 
de efectos más inciertos que probables o, en 
palabras de Carolan (2004), “epistemológica-
mente distante”. Por otro lado, el cambio climá-
tico fue considerado por mucho tiempo como 
un “problema de las ciencias naturales”.

 El escaso éxito de las respuestas hegemó-
nicas en reducir el aumento de las tempera-
turas con la efectividad y rapidez necesarias 
(Höhne et al., 2020), así como los crecientes 
impactos del cambio climático en los diversos 
territorios de Latinoamérica (Magrin, 2015), 
han fortalecido los llamados para acercar las 
voces de los actores no estatales al centro del 
debate. Estos llamados son respaldados por la 
evidencia que demuestra que la participación 
de estos últimos es un elemento crucial para el 
éxito de las respuestas ante el cambio climá-
tico (IPCC, 2022).

En este artículo analizamos cómo los actores 
no estatales se están organizando y respon-
diendo ante el cambio climático. Para esto, 
comenzamos con una descripción histórica del 
aporte de las ciencias sociales a la compren-
sión del cambio climático y su contribución al 
análisis crítico sobre cómo las comunidades 
atribuyen significado y responden al cambio 
climático y sus efectos. Luego, identificamos 
tres ámbitos centrales a considerar para 
enfrentar los desafíos y las políticas asociadas 
al cambio climático. Estos incluyen: (i) las 
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demandas de participación de los pueblos 
indígenas, (ii) la organización de la sociedad 
civil, y (iii) la colaboración entre comunidades 
locales, academia y otros actores sociales a 
través de la transdisciplina. La elección de 
estos tres ámbitos obedece, primero, a que 
se trata de nuestras áreas de investigación y 
acción; Segundo, a que estos son tres ámbitos 
que no han sido suficientemente abordados 
en el entendimiento y la gestión del problema 
climático. Y tercero, son áreas emergentes en 
Latinoamérica que presentan un gran desafío 
para el futuro de la gobernanza climática en 
la región.

Un problema humano: ciencias sociales y 
cambio climático

Hasta la década de 1980, los aportes de las 
ciencias sociales fueron negados o excluidos 
de los debates científicos dominantes (Graham 
& Mitchell, 2016). Por su parte, el interés de 
esta área por el cambio climático también tardó 
en fortalecerse (Hackmann & Moser, 2015). 
No obstante, el giro de la discusión desde los 
aspectos biofísicos hacia los procesos sociales 
ha cobrado visibilidad durante las últimas tres 
décadas (O'Brien, 2021), convirtiendo al cambio 
climático en un problema cotidiano y humano 
(Latour, 2017).

Los aportes de las ciencias sociales a la 
comprensión de este fenómeno se remontan a 
la mitad del siglo XX, momento en que, especial-
mente la geografía humana y la antropología, se 
enfocaron en la interacción humano–ambiente 
(Hackmann & Moser, 2015). Algunas corrientes 
que se desprenden de este proceso son la 
ecología cultural, en la década de 1950 (e.g. 
Anthony Barnett), y la antropología ecológica, 

en la década de 1960 (e.g. Julian Steward y 
Leslie White). Los estudios sobre los cambios 
ambientales se relacionaron con aquellos que, 
a partir de la década de 1960, se centraron en 
las descripciones de desastres y peligros. Estos 
dieron paso, en las décadas de 1980 y 1990, al 
análisis de, por un lado, el riesgo, la vulnerabi-
lidad, la resiliencia y la adaptación y, por el otro, 
de los procesos cognitivos, simbólicos y rituales 
en torno al clima y sus cambios (Ulloa, 2011). 

Con relación al cambio climático, los estudios 
realizados desde el enfoque de la etnociencia 
han sido pioneros en la exploración del rol de los 
conocimientos tradicionales en la comprensión 
del medio ambiente (Roncoli, Crane & Orlove, 
2008). Estos estudios permitieron que, desde 
la década del 2000, se configure una antropo-
logía del cambio climático. Sin embargo, este 
campo de estudio ha estado dominado por las 
investigaciones del Norte global y ha marginado 
las de otras latitudes, en particular aquellas 
provenientes de los países que más sufren los 
efectos del cambio climático (Vázquez, Martins 
& Mendes, 2020).

 La justicia ambiental y la ecología política 
han ampliado el alcance del tema, poniendo en 
discusión el cambio climático con las relaciones 
de poder, sean estas globales, nacionales o 
locales (Schlosberg 2007; Bebbington & Batter-
bury 2001). Durante las últimas décadas, los 
estudios sociales sobre ciencia y tecnología 
han permitido examinar críticamente cómo se 
produce el conocimiento científico y las políticas 
públicas alrededor de este problema (Roncoli, 
Crane & Orlove, 2008). En paralelo, el consenso 
en torno al cambio climático ha reincorporado 
cuestiones políticas de agencia, ética y respon-
sabilidad, ámbitos que se definían como no 
científicos o externos a la ciencia (Knox, 2015).
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La antropología ha contribuido al análisis 
crítico de cómo las diversas comunidades 
atribuyen un significado y responden al cambio 
climático y sus efectos (Roncoli, Crane & 
Orlove, 2008; Crate, 2011). Estos aportes han 
favorecido el desarrollo de nuevos conceptos, 
herramientas y métodos para comprender 
las dinámicas de sistemas socioecológicos 
complejos, revelando las conexiones entre la 
vulnerabilidad al cambio climático y las crisis 
ambientales, sociales, políticas, económicas y 
culturales (Hackmann, Moser & St. Clair, 2014). 
Además, promueven el análisis contextuali-
zado de las relaciones locales–globales que 
se producen en torno a los efectos del cambio 
climático y las respuestas que se priorizan. 

Más recientemente, la antropología también 
ha permitido analizar el efecto de las respues-
tas multilaterales y sus procesos de territoria-
lización y desterritorialización (Ulloa, 2017c). 
Ciertos estudios han analizado cómo los 
acuerdos internacionales se traducen en legis-
laciones domésticas que, además de dialo-
gar con el escenario político nacional, produ-
cen transformaciones a escala local, muchas 
veces reforzando las desigualdades (Carmona, 
2022). De este modo, la investigación multisi-
tuada se ha expandido, así como el número de 
antropólogos que articulan diversas disciplinas 
para abordar el diálogo que se produce entre 
lo global y lo local (Crate, 2011). Por todo lo 
anterior, la antropología ha destacado la nece-
sidad de políticas climáticas que consideren 
las concepciones y relaciones que tienen las 
comunidades, en particular los pueblos indíge-
nas, con y sobre el tiempo y el clima (Orlove et 
al., 2014). 

Demandas de los pueblos indígenas por 
contribuir a la política climática

El interés de las ciencias sociales sobre la 
situación de los pueblos indígenas ante el 
cambio climático ha aumentado durante los 
últimos treinta años (Orlove et al., 2014; Ulloa, 
2011) y abarca desde la etnometeorología 
(Green, Billy & Tapim, 2010) hasta la participa-
ción política en esferas internacionales (Belfer 
et al., 2019; Delgado, 2019). Por ejemplo, se 
han realizado estudios sobre cómo los conoci-
mientos indígenas se basan en la fenología 
y la observación astronómica para predecir 
el clima y planificar actividades (e.g. Farias, 
Farias & Da Silva, 2005; Orlove, Chiang & 
Cane, 2002). También se han investigado las 
percepciones locales del cambio climático y 
sus implicancias para el manejo de los ecosis-
temas (Fernández–Llamazares et al., 2016; 
Valdivia et al., 2010). 

De esta manera, durante la última década 
las ciencias sociales han observado la partici-
pación de los pueblos indígenas en la política 
climática. Estos estudios se enfocaron en un 
primer momento en las implicancias de las 
medidas multilaterales sobre los territorios 
indígenas (e.g. Ulloa, 2017a), para dar paso, 
luego, al análisis de las demandas de partici-
pación en la gobernanza climática internacional 
(e.g. Comberti et al., 2019; Delgado, 2019) y 
nacional (e.g. Carmona, en prensa). Aunque 
el interés por este tema aumenta sostenida-
mente, los estudios continúan siendo escasos, 
especialmente en América Latina.

Esta región es la que posee el mayor porcen-
taje de población indígena a nivel global, misma 
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que, además, presenta altos niveles de margi-
nación (OIT, 2019). Los pueblos indígenas han 
sido históricamente excluidos de los procesos 
de toma de decisiones y expuestos de manera 
desproporcionada a los impactos socioeco-
lógicos de las actividades que sostienen las 
economías nacionales (Millaleo, 2020). Como 
resultado, los pueblos indígenas son uno de los 
grupos más vulnerables ante el cambio climá-
tico (Nakashima et al., 2012). Este se percibe 
en todos los territorios de la región a través del 
incremento de las temperaturas, las pérdidas de 
biodiversidad, el aumento de la escasez hídrica y 
la disminución de la productividad agropecuaria 
y la seguridad alimentaria (Magrin, 2015). Por 
ejemplo, en los Andes bolivianos, las comuni-
dades quechua y aymara padecen los impactos 
derivados del aumento de las temperaturas, 
la sequía y las heladas, que ponen en riesgo 
su seguridad alimentaria, estabilidad social y 
bienestar (Kronik & Verner, 2010). Más al sur, el 
caso del pueblo pehuenche ilustra cómo estos 
daños se entrelazan con los impactos del extrac-
tivismo forestal y las falencias de las políticas de 
desarrollo (Carmona, 2021).

La geopolítica del cambio climático también 
visibiliza muchas amenazas para los pueblos 
indígenas (Ulloa, 2017c). Los discursos institu-
cionales tienden a representarlos como víctimas 
y posicionarlos como objeto de políticas públicas 
que generalmente omiten las estructuras de 
desigualdad y exclusión que, precisamente, 
los hacen vulnerables (Belfer, Ford & Maillet, 
2017). Cuando no son ignorados, su participa-
ción se reduce a etapas primarias (Nakashima 
et al., 2012), lo cual deriva en legislaciones 
que por lo general subestiman o ignoran las 
relaciones culturales y simbólicas que cada 
pueblo establece con su territorio (Adger, Arnell 
& Tompkins, 2005). 

Como resultado, las políticas de cambio 
climático en muchos contextos han restrin-
gido aún más la autodeterminación de los 
pueblos indígenas (Ulloa, 2017c); incluso han 
reforzado conflictos territoriales preexistentes 
que dificultan la colaboración con los Estados 
(Townsend, Moola & Craig, 2020). Emble-
mático es el caso de proyectos de mitiga-
ción –especialmente aquellos inscritos bajo el 
enfoque REDD+2– que, al insertar a las comuni-
dades y los ecosistemas en los mercados inter-
nacionales que regulan el precio del carbono, 
han producido significativos procesos de 
reconfiguración territorial (Ulloa, 2017c). En la 
Amazonía, estos proyectos han generado múlti-
ples amenazas a los derechos de los pueblos 
indígenas, la gobernanza local y la tenencia de 
la tierra (Loaiza et al., 2017).

Los distintos desafíos del cambio climá-
tico en los territorios indígenas se entre-
lazan y potencian con las múltiples presiones 
que enfrentan las comunidades ante los 
impactos de las actividades que promueven 
el desarrollo económico, principalmente el 
extractivismo (Millaleo, 2020; Ulloa, 2017b). A 
estos impactos se suma la creciente crimina-
lización de la denuncia ante tales conflictos e 
incluso el asesinato de los defensores ambien-
tales, que avanza tristemente en la región. En 
2020, 67% (152) de los defensores ambien-
tales asesinados en el mundo provenía de 
América Latina; al menos un tercio de ellos 
eran indígenas (Global Witness, 2021).

Tanto en América Latina como en el resto del 
mundo, los diversos movimientos indígenas han 
denunciado estas inequidades. En la región, 
estas luchas se entrelazan con las que han 
sostenido los pueblos indígenas durante siglos 
y, por lo tanto, permiten generar una reflexión 
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sobre el vínculo entre la colonialidad y el cambio 
climático. Ante esto, los distintos movimientos 
indígenas han hecho llamados a descolonizar 
la acción climática y promover respuestas que 
tengan en consideración las particularidades 
geográficas, sociales, históricas, culturales y 
espirituales de los territorios y las comunidades 
en las que se implementarán, así como también 
las relaciones entre lo humano y lo no humano 
(Whyte, 2020). 

Las demandas de los pueblos indígenas son 
amplificadas por las distintas acciones que las 
comunidades y organizaciones están ejecu-
tando en los territorios. Por ejemplo, a nivel 
local, comunidades mapuche de los Andes en 
Chile han emprendido procesos de reparación 
y reforestación de los bosques que les permiten 
traer de regreso a los ngen –los espíritus que, al 
cuidar la naturaleza, protegen a los humanos– 
(Arias-Bustamante & Innes, 2020). Además de 
velar por los territorios, la acción de los pueblos 
indígenas muchas veces trasciende las fronteras 
de los Estados. Por ejemplo, en la Amazonía 
todos los pueblos se organizaron para contri-
buir a la implementación de las políticas de 
mitigación en sus territorios y, por medio de la 
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica (COICA), crearon 
REDD Indígena Amazónico (RIA), que integra 
las ontologías indígenas y los sistemas de 
gobierno tradicional en el ordenamiento forestal 
(Cifuentes, 2021). De este modo, las acciones 
de los pueblos indígenas han incorporado una 
mirada holística que contribuye a visibilizar 
otras lógicas de relación con la naturaleza, no 
basadas en la explotación (Ulloa, 2008).

La evidencia científica ha sido conclu-
yente respecto de los aportes de los pueblos 
indígenas ante la acción climática (IPCC, 2022). 

Sus sistemas de conocimiento son ampliamente 
reconocidos por su rol en la conservación y la 
reparación de los ecosistemas (Garnett et al., 
2018). Aunque los pueblos indígenas repre-
sentan tan solo 5% de la población mundial, 
sus territorios tienen la capacidad de almacenar 
considerables cantidades de carbono (Diners-
tein et al., 2020). Esta capacidad se incrementa 
con los aportes sustanciales de los pueblos 
indígenas para las acciones de mitigación 
(Brugnach, Craps & Dewulf, 2017). Inves-
tigaciones recientes dan cuenta de que los 
acuerdos institucionales que incorporan el 
conocimiento indígena y promueven marcos 
de gobernanza colaborativa se asocian a un 
alto almacenamiento de carbono y a grandes 
beneficios para los medios de subsistencia y 
resiliencia local (Adade Williams, Sikutshwa & 
Shackleton, 2020; Chhatre & Agrawal, 2009).

Los beneficios sociales desprendidos de 
la participación de los pueblos indígenas se 
vinculan a sus capacidades adaptativas; durante 
siglos, han elaborado estrategias de afronta-
miento antes los cambios sociales y políticos. 
Los pueblos indígenas padecen los efectos de 
la sequía, la agroindustria y el extractivismo, sin 
embargo, muchos de ellos están desplegando 
diversas estrategias para adaptarse (Vogel & 
Bullock, 2020). En América Latina, estas capaci-
dades se deben mayormente a que los medios 
de vida indígenas favorecen la diversidad 
frente a la especialización, lo cual les permite 
enfrentar mejor la variabilidad y el cambio 
(Nakashima et al., 2012). También, muchas 
estrategias se basan en prácticas cotidianas. 
Por ejemplo, distintas comunidades indígenas 
en los Andes utilizan el humo para minimizar 
los daños ocasionados por el aumento de las 
heladas (Carmona, 2021; Valdivia et al., 2010).
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Numerosas sociedades indígenas han 
demostrado sus capacidades de monitoreo y 
reducción de riesgos (Nakashima et al., 2012). 
Sus competencias en la predicción de eventos 
climáticos se basan en la observación de las 
condiciones biológicas, atmosféricas y astronó-
micas, pero también en la espiritualidad y las 
sensaciones corporales (Garay–Barayazarra 
& Puri, 2011; Kronik & Verner, 2010; Marchant 
et al., 2020). Esta cercanía también los valida 
como actores clave para la reparación de los 
territorios (Adade Williams, Sikutshwa, L. & 
Shackleton, 2020). Por ejemplo, el pueblo 
chipaya de Bolivia vigila el viento, la nieve, las 
nubes y las estrellas para recoger el agua de la 
lluvia (AGRUCO, 2009). Es así como la inter-
dependencia de muchas comunidades con sus 
territorios posiciona a los pueblos indígenas 
como primeros testigos del cambio climático 
en la escala local y, por lo tanto, como agentes 
fundamentales en la discusión política interes-
calar para enfrentar el cambio climático. 

La participación indígena  
en la arena política internacional

Para poder contribuir con sus sistemas de 
conocimiento, los pueblos indígenas se han 
articulado internacionalmente para demandar 
participación efectiva en las discusiones sobre 
cambio climático. Por ejemplo, en 2010, en la 
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el 
Cambio Climático y los Derechos de la Madre 
Tierra, realizada en Tiquipaya, Cochabamba, 
los pueblos indígenas exigieron la aplicación 
de la consulta previa libre e informada en 
todos los niveles de las políticas de adapta-
ción y mitigación del cambio climático. Estas 
demandas trascienden las fronteras regionales 

y, respetando sus particularidades, suman sus 
esfuerzos en el Foro Internacional de Pueblos 
Indígenas sobre Cambio Climático (FIPICC). 

Gracias a su agencia, los pueblos indígenas 
han derribado múltiples prejuicios (Delgado, 
2019) –como por ejemplo, la persistente 
asociación de la pobreza, a la cual han sido 
empujados, a mayores niveles de degrada-
ción ecológica– y, de este modo, superado la 
exclusión estructural de los debates climáticos 
(Ford, Cameron et al., 2016). Desde el FIPICC, 
en 2015, representantes indígenas de todas 
las regiones lograron que el Acuerdo de París 
promoviera el respeto de sus derechos e incen-
tivara a los Estados a que basen la adaptación 
“en los conocimientos tradicionales, los conoci-
mientos de los pueblos indígenas y los sistemas 
de conocimientos locales” (art. 5). El mismo 
año, la COP21 (Decisión 1/P135) promovió 
la creación de una Plataforma de Comuni-
dades Locales y Pueblos Indígenas que busca 
involucrar a estos pueblos a los procesos de la 
CMNUCC, así como fortalecer su participación 
en la política climática nacional.

Estos avances en la arena multilateral 
retornan a las esferas nacionales. Los Estados 
han comenzado a considerar la situación 
específica de los pueblos indígenas en sus 
legislaciones nacionales y compromisos inter-
nacionales (Facilitative Working Group, 2021) 
y también a promover su participación. Por 
ejemplo, al revisar las últimas contribuciones 
nacionalmente determinadas de los Estados 
de América Latina se puede observar que la 
consideración de los pueblos indígenas en el 
diseño y el reconocimiento a sus aportes va en 
aumento3. Sin embargo, a excepción de ciertos 
países como Perú y Bolivia, este reconocimiento 
nominal todavía no se traduce en la creación de 
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mecanismos efectivos ni en la resolución de 
los factores que determinan la vulnerabilidad 
de los pueblos indígenas, como la colonialidad, 
la exclusión y la desigualdad socioecológica. 
Debido a esto, la participación efectiva de los 
pueblos indígenas en la gobernanza climática 
de los Estados de América Latina continúa 
siendo una deuda pendiente.

Se activa la participación: organizaciones 
de la sociedad civil en el problema climático

La participación de la sociedad civil ha sido 
un tema presente en las discusiones de la 
CMNUCC. El principio 10 de la Declaración 
de Río de 1992 señala: “El mejor modo de 
tratar las cuestiones ambientales es con la 
participación de todos los ciudadanos intere-
sados”. Esto demanda a los Estados promover 
procesos adecuados de acceso a la informa-
ción y la sensibilización. Haciendo eco de 
estas recomendaciones, la CMNUCC sienta, 
en su artículo 6, las bases para la considera-
ción de la participación de la sociedad civil en 
la agenda climática a través del fomento de la 
educación, la capacitación, la sensibilización, 
el acceso a información y el involucramiento 
del sector público.

La participación de la sociedad civil, además 
de mejorar la política climática, desempeña un 
rol importante en la educación, lo que facilita 
la oportuna transformación de los conflictos 
socioecológicos y la superación de la descon-
fianza (Beierle & Cayford 2002). Sin embargo, lo 
que se entiende por participación es un asunto 
que no se encuentra libre de tensiones. La parti-
cipación puede adquirir diversas intensidades 
(desde la declaración pasiva de interés por el 
problema hasta el compromiso en acciones 

más concretas, en organizaciones y/o prácticas 
cotidianas) y adoptar formas desiguales y 
heterogéneas, que van desde el tokenismo 
hasta el empoderamiento y el control social. En 
este contexto, el rol de la sociedad civil ante el 
cambio climático ha llamado la atención de las 
ciencias sociales (Postigo et al., 2013).

Tal como señala Hamidi (2010), el compro-
miso ciudadano y el trabajo asociativo han 
sido “cajas negras” para las ciencias sociales, 
en las que supuestamente se desarrollaban 
numerosos procesos (aprendizaje democrático, 
relaciones de confianza, debate público, racio-
nalidad discursiva, entre otros). Observar estos 
procesos ha permitido acceder a los distintos 
valores y visiones de mundo que entran en 
juego al construir el problema (O'Brien & Sygna, 
2013; Hochachka, 2019). En específico, la 
antropología, al poner el acento en las formas 
de participación de las comunidades, ha entre-
gado visibilidad a aquellas acciones que han 
sido mayormente invisibilizadas por los actores 
gubernamentales y científicos (Urry, 2015). De 
este modo, se han puesto en valor distintas 
acciones de los ciudadanos que, enraizadas 
en los territorios, apuntan a “reparar” el mundo, 
tales como la permacultura y las huertas 
urbanas, familiares, asociativas y/o comunita-
rias (Bellacasa, 2017; Ibarra et al., 2019). 

En América Latina, el rol de la sociedad civil 
ante el cambio climático ha sido analizado por las 
ciencias sociales, en particular en relación con 
los movimientos sociales y el activismo (Postigo 
et al., 2013), con las políticas de cambio climá-
tico (Edwards & Roberts, 2015; Spikin et al., 
2016) y con el ecofeminismo (Svampa, 2015; 
Ulloa, 2016), junto con la gobernanza climática 
y los programas impulsados por las negocia-
ciones y las agencias internacionales (Klöck 
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et al., 2020). La mayoría de estos trabajos 
apuntan a mejorar los objetivos y la integración 
de la sociedad civil en cuanto a la sostenibilidad 
ambiental en la región (Milano, 2019). A la vez, 
han dado cuenta de cómo, a pesar del fracaso 
de las negociaciones multilaterales (Hicks & 
Fabricant, 2016), las organizaciones de la 
sociedad civil –expertas y no expertas, profe-
sionales y territoriales, académicas y ONG– 
poseen enormes capacidades para generar un 
lenguaje común capaz de influir en el debate 
climático internacional (Martínez, Pérez de la 
Mora & Basurte, 2021).

En concreto, el activismo, en el marco del 
cambio climático, ha sido abordado a través de 
sus dos principales expresiones: institucional 
y autogestionado. En el análisis del activismo 
institucional encontramos trabajos que indagan 
sobre cómo la sociedad civil organizada, 
preparada y representativa, intenta configurar 
la gobernanza ambiental (Sapiains, Ugarte & 
Hasbún, 2019; Sapiains, Ugarte & Aldunce, 
2017; Urquiza et al., 2019). La investigación 
sobre el activismo autogestionado, por su 
parte, se centra en las prácticas y respuestas 
que generan espacios de participación fuera 
del marco institucional desde su aspiración a 
defender la naturaleza e incidir, a la vez, en las 
decisiones políticas y la gobernanza territorial 
(Biskupovic, 2022). Dentro de estos espacios se 
encuentran las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC).

Las OSC pueden ser fundaciones o asociacio-
nes profesionales, religiosas, educativas, comu-
nitarias y sindicales que ayudan tanto a visibili-
zar problemas como a mejorar las condiciones 
de vida de las comunidades (Valle Cárdenas et 
al., 2020). Estos colectivos también contribu-
yen a traducir y trasladar el conocimiento entre 
diferentes esferas, tanto desde la ciencia como 

desde las instituciones públicas y los territorios 
(Callison, 2014). Al facilitar el fortalecimiento de 
capacidades y la transmisión de los distintos 
conocimientos sobre el cambio climático (Valle 
Cárdenas et al., 2020), las OSC permiten la 
consolidación de procesos de toma de decisión 
colectivos (Aranguren & Abella, 2017). Por lo 
tanto, también son copartícipes en el desarrollo 
de conocimientos técnico–legales y en el diseño 
de estrategias alternativas e innovadoras para 
enfrentar los desafíos ambientales y climáticos 
de manera colectiva. Además de las capaci-
dades técnicas, legales, de financiamiento, de 
compromiso y de difusión, las OSC reivindican 
los derechos de los ciudadanos y, en particular, 
de las(os) activistas ambientales actualmente 
perseguidas(os) en América Latina.

El caso de Chile, por ejemplo, ilustra el rol 
que las OSC han tenido tanto en temáticas 
coyunturales como en otras más generales4. 
Entre las primeras destaca la coordinación de 
múltiples movimientos sociales que derivó en 
un “estallido social” en octubre de 2019, mismo 
que desencadenó un proceso constituyente 
(Berasaluce et al., 2021). Con relación a este 
proceso, también surgieron experiencias que 
posicionaron propuestas para la redacción de 
una constitución ecológica (Saavedra & Imilan, 
2020). Entre las temáticas más generales, 
se encuentra el acceso al agua, el respeto a 
los derechos humanos, el extractivismo y las 
inequidades de género. Por ejemplo, la Coordi-
nación Feminista de la Sociedad por la Acción 
Climática en Chile (2021) presentó propuestas 
para el proceso constituyente. Del mismo modo, 
distintas OSC nacionales, en alianza con los 
miembros de la Convención Constitucional, 
aportaron al debate a través de la suscripción 
de iniciativas de norma constituyente.
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Con respecto al cambio climático en especí-
fico, el rol de las OSC ha sido fundamental. Los 
datos muestran que constituye una preocupa-
ción para la mayoría de las personas en Chile 
(StatKnows & [CR]2, 2020) y que la participación 
ciudadana en torno a este problema ha aumen-
tado (Sapiains, Ugarte & Aldunce, 2017). A nivel 
local, las OSC lideran proyectos y respuestas 
ante el cambio climático, tales como la creación 
de huertas, la educación ambiental y el rescate 
o la conservación de flora y fauna nativas. En 
muchas comunas de Chile, estas organiza-
ciones han sido cruciales en detonar “declara-
ciones de emergencia climática”5. 

Sin embargo, la literatura nacional evidencia 
que su papel no ha adquirido la relevancia 
esperada, pues generalmente han quedado 
excluidas de la difusión, la definición y la gober-
nanza del cambio climático en el país (Hasbún 
Mancilla et al., 2017). Algunos autores señalan 
que la inclusión de la sociedad civil en la toma 
de decisiones climáticas ha sido fragmentada 
y asociada a estereotipos negativos, como 
aquellos que identifican a la cultura política 
chilena como pasiva, despolitizada y apática 
de los procesos participativos (Sapiains et 
al., 2017). Para profundizar esta discusión, el 
enfoque transdisciplinario nos permite estudiar 
los diversos roles y conocimientos que dialogan 
y se tensionan al momento de responder al 
cambio climático.

Incentivando la colectividad: aportes de la 
transdisciplina para la adaptación al cambio 
climático

La transdisciplina se ha propuesto como 
una forma promisoria para enfrentar desafíos 
socioecológicos a escalas locales, regionales 

y globales (Beilin, 2022). El enfoque transdis-
ciplinar busca incentivar el liderazgo colectivo 
y las colaboraciones –complejas– entre acto-
res, incluyendo científicos, pueblos indígenas 
y comunidades locales, activistas ambien-
tales, representantes de la industria y otros 
productores/usuarios del conocimiento. Esto 
implica un compromiso activo de los actores, 
quienes representan a los distintos sectores 
y visiones de la sociedad en los procesos 
de identificación del problema, producción 
de conocimiento y aprendizaje (Ibarra et al., 
2020; Lang et al., 2012).

En general, la transdisciplina consta de una 
secuencia de tres fases: a) identificación cola-
borativa del problema y formación del equipo; 
b) co-creación de actividades de adaptación 
transferibles y orientadas a soluciones; c) 
(re)integración y aplicación del conocimiento 
producido en actividades de adaptación al 
cambio climático (Serrao-Neumann et al., 
2015). En el contexto del cambio climático, las 
metodologías transdisciplinares de investiga-
ción-acción resultan cruciales porque: (i) las 
investigaciones que abordan desafíos socioe-
cológicos complejos requieren del aporte 
constructivo de los actores para asegurar que 
su conocimiento esencial, relacionado con el 
desafío, sea incorporado; (ii) la investigación 
sobre las estrategias de adaptación ante los 
desafíos que enfrentan los territorios requiere 
de la producción de conocimiento más allá del 
análisis del problema, ya que los objetivos, las 
normas y las visiones locales deben proporcio-
nar orientación para las estrategias de adapta-
ción; (iii) las iniciativas de colaboración entre 
investigadores y actores tienen el potencial de 
aumentar el empoderamiento, la legitimidad y 
la “rendición de cuentas” ante el desafío del 
cambio climático (Wiek, 2007). 
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La transdisciplina ha facilitado la acción colec-
tiva por el bien de la polis, de la comunidad, en 
varias localidades del mundo. Por ejemplo, se ha 
implementado para diseñar la gestión del riesgo 
de inundaciones urbanas (Europa), mejorar el 
bienestar de los trabajadores migrantes (China), 
hacer más eficiente la gestión del desperdicio 
de alimentos y la educación climática (Australia) 
e implementar la educación socioambiental 
colaborativa (Chile) (Fam, Neuhauser & Gibbs, 
2018; Fratini et al., 2012; Ibarra et al., 2020; 
Serrao–Neumann et al., 2015). Incluso se ha 
abogado por la transdisciplina para la detec-
ción temprana de enfermedades emergentes 
y la covigilancia de posibles futuras pandemias 
(Parkes et al., 2005; Zinsstag et al., 2020).

Sin embargo, la aproximación transdiscipli-
naria para enfrentar el cambio climático, sobre 
todo en Latinoamérica, todavía es escasa 
(Postigo et al., 2013; Uribe et al., 2014). Un 
caso de vinculación activa entre actores se 
ha generado en Bolivia en la identificación 
de variedades agrícolas mejor adaptadas al 
cambio climático. Este ha sido caracterizado 
como un proceso sinérgico entre campesinos, 
centros de investigación y organismos guber-
namentales (Valdivia et al., 2010). Esta vincu-
lación ha sido favorecida por una constitución 
política que cuestiona el orden dado desde los 
paradigmas de la economía clásica y en la que 
el Estado reconoce el eje central de la participa-
ción de la población en lo normativo y lo ejecu-
tivo respecto de la conservación de los recursos 
naturales (Constitución Política de Bolivia, art. 
343) (Aparicio Wilhelmi, 2011).

En el departamento de Matagalpa, Nicaragua, 
durante tres años un equipo transdisciplinario 
de investigadores, estudiantes y campesinos 
desarrolló actividades de reflexión y acción 
que cristalizaron en una investigación y en la 

elaboración de parcelas modelo, formación 
de equipos de trabajo, acompañamiento a las 
comunidades y plan de mejoras para forta-
lecer la adaptación y la resiliencia climática 
en cada comunidad (Fernández & Salmerón, 
2017). En la Reserva de la Biósfera de Sian 
Kaían en Quintana Roo, México, se estableció 
la Alianza Kanankay con el objetivo de generar 
una red de refugios pesqueros y recuperar las 
pesquerías, junto con impulsar la participación 
comunitaria en el monitoreo y la vigilancia de 
los efectos del cambio climático en el Sistema 
Arrecifal Mesoamericano (López Hernández et 
al., 2013). El proceso incluyó una participación 
activa de la academia y de las organizaciones 
de la sociedad civil, las cuales establecieron 
una dinámica de trabajo colaborativo con las 
cooperativas pesqueras. Este intercambio 
entre el conocimiento científico y local habría 
influido en la forma en que estas últimas se 
apropian de los discursos actuales, tales como 
el del cambio climático, y los incorporan en 
sus estrategias endógenas de gestión de sus 
recursos (Méndez, Schmook & Basurto, 2020).

La transdisciplina no solo puede ser fecunda 
en territorios rurales y costeros, sino que 
también se puede implementar junto a distintos 
actores de las urbes. En Santiago de Chile, el 
proceso de elaboración de un Plan de Adapta-
ción al Cambio Climático para la Región Metro-
politana transitó desde una aproximación inter-
disciplinar a una transdisciplinar (Krellenberg 
et al., 2012). Esta última involucró a repre-
sentantes de los sectores público y privado, la 
sociedad civil y la academia, con el objetivo de 
lograr estrategias sólidas en múltiples niveles 
de gobernanza. El proceso logró un aprendi-
zaje intersectorial como principio básico de la 
transdisciplinariedad, en el que se reunieron 
a científicos, políticos locales y represen-



93Revista Antropologías del Sur     Año 9  N°17  2022    Págs. 081 - 101  |

tantes de la sociedad civil en mesas redondas 
de trabajo participativo. La metodología 
habría permitido mejorar la comprensión de 
problemas complejos, asegurar el compromiso 
de los participantes y lograr una base política 
importante para la implementación del Plan de 
Adaptación al Cambio Climático (Krellenberg & 
Barth, 2014).

Dentro de los enfoques transdisciplinares 
en el contexto del cambio climático, el rol de 
los sistemas de conocimiento de los pueblos 
indígenas ha adquirido una progresiva atención. 
Sus conocimientos han dado pruebas de su 
capacidad de resiliencia, adaptación y repara-
ción (IPCC, 2022) y, por lo tanto, han sido 
incluidos paulatinamente en los debates. 
Sin embargo, este reconocimiento ha sido, y 
continúa siendo, un proceso en disputa.

Conclusiones: ciencias sociales en las 
respuestas y las disputas, pero también en 
la colaboración interescalar

Tal como lo han indicado tanto las ciencias 
naturales (Crutzen & Stoermer, 2000; Vitousek 
et al., 1997) como las ciencias sociales (Descola 
& Tola, 2018; Hackmann, Moser & St. Clair, 
2014), la especie humana es un componente 
integral e inseparable del sistema planetario. 
Debido a esto, ningún cambio ambiental puede 
comprenderse si no se analizan los factores 
sociales involucrados. Tampoco pueden dimen-
sionarse los problemas que conlleva si se 
aíslan de los significados y contextos que los 
inscriben (Moser, Hackmann & Caillods, 2015). 
Debido a esto, la diversidad de respuestas que 
se posicionan ante el cambio climático es un 
asunto de suma importancia.

Prestar atención a las respuestas de los 
actores no estatales ante el cambio climá-
tico permite destacar estrategias, ajustes y 
mecanismos adecuados a los impactos que 
las transformaciones globales tienen sobre el 
bienestar humano (Graham & Mitchell, 2016). 
Estas diversas experiencias permiten también 
analizar las constantes tensiones que surgen 
al momento de identificar y definir el problema, 
y que ponen en evidencia las distintas visiones 
de mundo que entran en juego (Callison, 2014). 
Las ciencias sociales han permitido acceder a 
estas respuestas y disputas y, con ello, facilitar 
la colaboración entre las propuestas interesca-
lares que ocurren a niveles locales, nacionales, 
regionales y globales (Ulloa, 2017c).

Como hemos podido observar, en América 
Latina diversas organizaciones, comunidades y 
colectivos se encuentran respondiendo tanto a 
los efectos biofísicos del cambio climático como 
a los impactos que las respuestas hegemó-
nicas están ocasionando en sus territorios. No 
obstante estos aportes, los actores no estatales 
continúan siendo escasamente considerados 
en los debates sobre el cambio climático. La 
poca implementación de iniciativas genuina-
mente participativas para la mitigación y la 
adaptación a este cambio en la región se debe, 
al menos en parte, a que el discurso climático 
institucional aún no aborda las complejidades 
del colonialismo, las contradicciones del capita-
lismo y los desbalances de poder en la geopo-
lítica internacional (Mendoza et al., 2022). Este 
discurso ha contribuido a la reproducción de las 
colonialidades a través de estructuras de gober-
nanza global existentes, de sus soluciones 
imaginadas y de las intervenciones para la 
mitigación y la adaptación (Sultana, 2022). En 
otras palabras, lo global continúa imponiéndose 
por sobre lo local (Postigo et al., 2013).
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Las ciencias sociales permiten indagar 
sobre las distintas valoraciones que surgen 
ante la acción climática y poner en evidencia, 
así, las dificultades u obstáculos que encuen-
tran los actores no estatales para instalar sus 
propuestas y soluciones. También, permiten 
poner en valor estas acciones y, con ello, 
promover el empoderamiento –especialmente 
el de aquellos más vulnerables y marginados–. 
Este es el primer paso para facilitar el acceso a 
todos los niveles de toma de decisión relativos 
a la acción climática, incluyendo la identificación 
de necesidades, la planificación, la aplicación, 
el cumplimiento y la evaluación. 

La participación efectiva y la consideración 
de otros sistemas de conocimiento han estado 
en el centro de las demandas de los pueblos 
indígenas ante el cambio climático. Como 
diversos líderes e intelectuales indígenas han 
enfáticamente señalado, no podremos resolver 
el problema bajo el mismo paradigma que lo 
creó (Redvers et al., 2022). Entrelazando estas 
demandas con la histórica lucha por el recono-
cimiento, los pueblos indígenas han enfatizado 
que el cambio climático debe ser abordado 
a través de un enfoque de justicia relacional 
que se haga cargo de los múltiples factores 
que determinan la vulnerabilidad, entre ellos 
la colonialidad (Ulloa, 2017b). Articulando los 
niveles locales, regionales e internacionales, los 
pueblos indígenas han logrado paulatinamente 
posicionarse en los debates globales y, de este 
modo, fortalecer sus derechos (Carmona et al., 
2022). Sin embargo, todavía existen barreras 
epistemológicas para la efectiva colaboración 
(Comberti et al., 2019).

Los conocimientos de los pueblos indígenas 
continúan siendo observados como arbitrarios; 
sus estrategias tienden a ser descontextuali-

zadas o instrumentalizadas por las agendas 
climáticas hegemónicas (Petzold et al., 2020) 
y su incidencia continúa siendo marginal 
(Carmona, en prensa). Aún prima una perspec-
tiva romántica que los idealiza y promueve su 
protección, reproduciendo dinámicas coloniales 
que refuerzan la marginación (Callison, 2017). 
Por lo tanto, hoy más que nunca resulta 
urgente cuestionar el esencialismo y reconocer 
los conocimientos indígenas como parte de 
sistemas dinámicos, enraizados no solo en 
los territorios, sino también en los procesos 
socioecológicos que enfrentamos (Escobar, 
1999). Aunque estos saberes no se encuen-
tran inmunes a la influencia del poder, históri-
camente han intentado resistir la dominación y, 
por ello, posicionan una alternativa al sistema 
de pensamiento dicotómico y utilitarista que ha 
producido el problema (Redvers et al., 2022).

Para no continuar reforzando la margina-
ción de los pueblos indígenas, resulta urgente 
más investigación sobre los espacios que 
se le entregan a los pueblos indígenas en la 
gobernanza climática de América Latina. Estos 
estudios deben indagar si tales espacios son 
acordados en alianza con los pueblos, si facilitan 
su incidencia en todos los niveles de toma de 
decisión y si garantizan espacios de recla-
mación, reporte y monitoreo de las medidas 
acordadas. Pero, sobre todo, si abordan genui-
namente los factores estructurales que deter-
minan su vulnerabilidad –entre ellos la colonia-
lidad, la asimilación y la dependencia–.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad 
civil han dado cuenta tanto de una experiencia 
práctica ante el cambio climático como de 
conocimientos especializados y de reivindica-
ciones por incorporar su participación, desta-
cando temas, problemáticas y roles concretos. 
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En este sentido, los activistas implicados en el 
problema establecen un puente entre el mundo 
científico–técnico y el resto de la sociedad civil 
aún no comprometida con esta situación (Bisku-
povic, 2022). Estos aportes representan un 
insumo crucial para las políticas climáticas, pues 
permiten generar un diálogo entre las distintas 
esferas, entre ellas la institucional y la local. Por 
ende, cabe seguir trabajando en desarrollar y 
potenciar una agenda de investigación que 
vaya más allá del diagnóstico ya generalizado 
sobre la falta de espacios participativos y que, 
prestando atención a los distintos saberes en 
juego, promueva respuestas transdisciplinarias 
y colaborativas.

Un enfoque transdisciplinario del cambio 
climático puede reforzar este diálogo. Las 
experiencias presentadas muestran que la 
producción colaborativa de conocimientos y 
respuestas es más provechosa en términos 
ecológicos y produce beneficios sociales 
decisivos para reforzar la resiliencia y la 
adaptación adecuada al cambio climático. 
Asimismo, al implicar a diferentes esferas y 
actores, estas experiencias permiten poner 
de manifiesto el vínculo entre los múltiples 
procesos implicados en el cambio climático. 
Desde ahí se pueden promover respuestas 
integradas que presten atención a las causas 
interrelacionadas de la vulnerabilidad, además 
de sus impactos. Aunque estos enfoques 
plantean múltiples desafíos, los beneficios 
que aportan en términos de gobernanza, 
justicia y sostenibilidad permiten promover 
los procesos de transformación que exige el 
cambio climático (O'Brien, 2021). Para ser 
efectivos, deben ajustarse a los contextos 
culturales, sociales e históricos específicos en 
los que se desarrollan, considerando siempre 
los derechos individuales y colectivos de los 

actores involucrados. Basados en principios 
de justicia y equidad, los enfoques transdis-
ciplinarios pueden promover los procesos de 
coproducción de conocimiento necesarios 
para responder de manera efectiva y soste-
nible al cambio climático (Bremer et al., 2018).

La evidencia es concluyente: nos encon-
tramos en un momento en el que el impacto 
de las decisiones tomadas sobre nuestro 
futuro y el de todas las demás especies 
será irreversible (IPCC, 2021). Necesitamos 
actuar ahora. Sin embargo, gran parte de esta 
acción consiste en reconocer las diversas 
respuestas que ya están desplegando múlti-
ples actores, organizaciones y comunidades. 
Estas respuestas incluyen la presión social, 
la movilización y las instancias de participa-
ción informal (Arriagada et al., 2018). Aunque 
existe mucha incertidumbre sobre el alcance 
de estas respuestas, sus protagonistas 
están ganando progresivamente espacio en 
las discusiones e influyendo en la toma de 
decisiones (Wynne, 1998). Esta participación 
ha permitido superar las barreras estructu-
rales y, por tanto, representa una posibilidad 
de fortalecer una ciudadanía más ecológica, 
comprometida tanto con la acción climática 
como con la revitalización de las prácticas 
democráticas (Star, 2012).

Además de reconocer las contribuciones 
de los actores no estatales, es urgente que 
los Estados aborden los conflictos territo-
riales y resuelvan las dificultades y barreras 
que refuerzan la desigualdad. Esto requiere 
procesos de reconfiguración institucional que 
permitan la revisión de las agendas políticas 
y económicas y que, más importante aún, 
faciliten una colaboración coherente con las 
diversas historias, territorios y gobernanzas 
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a nivel local. Si es efectiva, esta colabora-
ción, además de contribuir a la reducción de 
la vulnerabilidad de los distintos territorios, 
puede promover los procesos de redistribución 
del poder necesarios para frenar los impactos 
del cambio climático. Entendida así, la parti-
cipación de actores no estatales favorece un 
debate democrático que, teniendo en cuenta 
los diversos territorios y actores, tiene el poten-
cial de reconfigurar la geopolítica interescalar 
del cambio climático y también de promover 
transformaciones estructurales en las menta-
lidades y las instituciones.
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Notas

1 El IPCC define mitigación como una "intervención humana 

encaminada a reducir las fuentes o potenciar los sumideros de 

gases de efecto invernadero" (IPCC, 2013, p. 196).
2 REDD+ es el acrónimo para el mecanismo de la CMNUCC que 

apunta a la reducción de las emisiones producidas por la deforestación 

y la degradación de los bosques.
3 Esta información se deriva de una investigación en curso realizada 

por una de las autoras de este artículo (RC).

4 Estos hallazgos preliminares son parte de una investigación en 

curso (Fondecyt Nº11200545) desarrollada por una de las autoras 

de este artículo, Consuelo Biskupovic.
5 Las declaraciones de emergencia climática empujan a los 

municipios a tomar acciones concretas para responder a los impactos 

del cambio climático.
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