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El Plan Provincial de Respuesta al Cambio 
Climático de La Pampa se presenta como 
una estrategia integral para abordar los 
desafíos derivados del cambio climático 
en la región. Este documento proporciona 
una visión detallada sobre las bases 
conceptuales, antecedentes legales, 
gobernanza, diagnóstico climático, 

La tapa de este documento está construida 
en base a una serie de franjas de color 
que muestran el progresivo aumento 
de las temperaturas de La Pampa en 
una única imagen. Cada una de las 
franjas representa la temperatura media 
provincial correspondiente a un solo año. 
Comienza en 1938 y culmina en 2022. Los 
diferentes tonos de azul indican años más 
fríos que la media del periodo histórico, 
mientras que los rojos, los más cálidos. La 
mayor cantidad de franjas rojas que se 
ven hacia la derecha demuestra el rápido 
e inequívoco calentamiento que ha ido 
experimentando nuestra provincia en las 

Para citar este documento:
Gobierno de La Pampa (2024). Plan 
Provincial de Respuesta al Cambio 
Climático: 259 p

medidas de adaptación y mitigación, 
metas a 2030 y el sistema de monitoreo 
y evaluación. Este plan representa una 
iniciativa crucial para abordar los desafíos 
del cambio climático en la provincia, y su 
elaboración ha sido un proceso complejo 
e interdisciplinario que ha involucrado 
múltiples actores.

últimas décadas. Realidad que no escapa a 
la nacional ni a la mundial. Se denominan 
Warming Strips y fueron pensadas para 
dar lugar a conversaciones sobre cambio 
climático a nivel global. El logo del presente 
Plan busca representar bajo la forma de la 
provincia la progresión de dichas barras. La 
flecha en reversa verde, color comúnmente 
asociado con la naturaleza, la ecología y la 
sostenibilidad, representa el compromiso 
de la provincia y la intención del plan de 
contrarrestar las tendencias perjudiciales 
para el ambiente y, en su lugar, fomentar 
prácticas y políticas que conduzcan a un 
cambio positivo.
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NOTA SOBRE EL LOGO Y LA TAPA
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A continuación se presentan algunos 
conceptos clave en el contexto de cambio 
climático de distintas fuentes (SAyDS, 2019; 
IPCC, 2014; Moreno et al., 2020):

Adaptación al cambio climático: ajustes 
en los sistemas ecológicos, sociales y 
económicos que se desarrollan como 
respuesta a estímulos climáticos actuales 
o esperados, y a sus efectos o impactos, 
es decir, se refiere a los cambios en 
los procesos, prácticas y estructuras 
para moderar los daños potenciales o 
para beneficiarse de las oportunidades 
asociadas al cambio climático.

Adaptación y Mitigación Integradas: 
enfoques que combinan estrategias de 
adaptación y mitigación para abordar los 
impactos del cambio climático mientras se 
reducen las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Amenaza: refiere a un evento o tendencia 
física natural o inducida por personas 
que puede ocurrir de manera potencial, 
y causar la pérdida de vidas, lesiones 
u otros impactos en la salud, así como 
daños y pérdidas a la propiedad, la 
infraestructura, los medios de vida, la 
prestación de servicios, los ecosistemas 
y los recursos ambientales. Cuando se 
analizan las amenazas en el contexto 
de cambio climático, se las denomina 
amenazas climáticas y se hace referencia 
tanto a los eventos climáticos extremos de 
manifestación repentina y sus impactos 
físicos, por ejemplo, a precipitaciones 
intensas que generan inundaciones o 
crecidas de cuerpos de agua por vientos 
fuertes, como también a los cambios 
graduales y de manifestación lenta 
(tendencias), tales como los cambios en los 
regímenes medios de lluvia o temperatura, 
erosiones costeras, disminución de nieve, 
entre otros.

Cambio Climático: el cambio climático 
se refiere a las alteraciones a largo plazo 
en los patrones meteorológicos típicos 

de una región, que incluyen cambios 
en las temperaturas, las precipitaciones, 
los vientos y otros elementos del clima. 
Estos cambios se manifiestan a lo largo 
de décadas o incluso siglos y pueden ser 
el resultado de procesos naturales o, más 
recientemente, de actividades humanas.

Capacidad de adaptación: es definida por 
el Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC) como la habilidad de 
los sistemas, instituciones, personas y 
otros organismos para ajustarse al daño 
potencial, aprovechar las oportunidades o 
responder a las consecuencias. Asimismo, 
este concepto abarca tanto a los recursos 
(naturales, financieros, instituciones o 
humanos) disponibles para la adaptación 
en un sistema determinado, como a la 
capacidad de este sistema para desplegar 
eficazmente esos recursos para avanzar en 
adaptación. 

Consecuencias intermedias y otras 
amenazas climáticas: serie de efectos 
potenciales que conducen al riesgo 
analizado y que en la mayoría de los casos 
dependen tanto de las señales climáticas, 
como de la vulnerabilidad y las actividades 
humanas que exacerban sus efectos, 
es decir, de más de un componente. 
Asimismo, existen casos en los que 
dependen sólo de las señales climáticas 
pero se incluyen en esta categoría porque 
son efectos no climáticos. Entre las 
consecuencias intermedias se pueden 
tener impactos físicos directos, es decir, 
amenazas climáticas.

Impacto: efectos (pasados) en los sistemas 
naturales y/o humanos de eventos 
climáticos o meteorológicos extremos. 
Los efectos generalmente son sobre 
las vidas, los medios de subsistencia, 
salud, ecosistemas, economías, culturas, 
servicios, infraestructuras, etc. Se deben a 
la interacción de los eventos climáticos o 
meteorológicos (amenazas climáticas) y la 
vulnerabilidad de los sistemas expuestos a 
ellos.

GLOSARIO



Exposición: presencia de personas, medios 
de subsistencia, servicios ambientales 
y recursos, especies y ecosistemas, 
infraestructuras, bienes económicos, 
sociales o culturales en áreas con riesgo de 
verse afectadas por amenazas vinculadas al 
cambio climático. Por ejemplo, poblaciones 
costeras en áreas afectadas por sudestadas 
o poblaciones sobre zonas inundables. 

Factores de Emisión y Absorción: estos 
factores representan la cantidad de GEI 
emitidos o absorbidos por una unidad 
específica de actividad o cambio en el uso 
del suelo.

Fuentes de Emisión: se refieren a las 
actividades o procesos que liberan gases 
de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, 
contribuyendo al cambio climático. 
Estas fuentes pueden ser naturales o 
antropogénicas (causadas por actividades 
humanas). Los inventarios identifican las 
fuentes humanas de emisión de la quema 
de combustibles fósiles, la agricultura, la 
deforestación, la gestión de residuos y las 
actividades industriales.

Gases de Efecto Invernadero (GEI): 
gases como el dióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4) y óxidos de nitrógeno (N2O) 
que atrapan el calor en la atmósfera, 
contribuyendo al efecto invernadero y al 
calentamiento global.

Línea de base: se refiere a una referencia 
inicial que se utiliza para evaluar el impacto 
de las acciones tomadas en el contexto del 
plan.

Mitigación al cambio climático: acciones 
y estrategias destinadas a reducir o 
prevenir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y a mejorar la capacidad de 
absorción de carbono de los ecosistemas 
para contrarrestar el cambio climático.

RCP 4.5: o “Representative Concentration 
Pathway 4.5”, es uno de los escenarios 
utilizados en estudios climáticos que 
representa un futuro donde las emisiones 
de gases de efecto invernadero se 
estabilizan en el año 2100. En este escenario, 

considerado “optimista”, se implementan 
medidas significativas para mitigar el 
cambio climático, lo que resulta en un 
aumento moderado de la temperatura 
global en comparación con los niveles 
preindustriales.

RCP 8.5: o “Representative Concentration 
Pathway 8.5”, es otro escenario de emisiones 
utilizado en investigaciones climáticas. 
Este representa un futuro en el que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
continúan aumentando sin restricciones 
significativas a lo largo del siglo XXI. En este 
escenario, considerado “pesimista”, no se 
toman medidas importantes para mitigar 
el cambio climático, lo que lleva a un 
aumento considerable en la temperatura 
global y a impactos severos en el clima y 
los ecosistemas.

Riesgo: es la probabilidad de ocurrencia 
(futuro) de sucesos peligrosos, en este caso, 
relacionados a eventos meteorológicos o 
climáticos. El Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático (IPCC) en su Quinto 
Informe de Evaluación lo define como la 
relación entre la amenaza, la exposición y 
la vulnerabilidad.

Sectores Económicos: Los inventarios 
categorizan las emisiones por sectores 
económicos como: Energía; Procesos 
Industriales y Usos de Productos (PIUP); 
Agricultura; Ganadería; Silvicultura y Otros 
Usos de la Tierra y Residuos.

Sensibilidad: se refiere al grado en que 
un sistema o una especie se ve afectada, 
adversa o beneficiosamente, por la 
variabilidad o el cambio climático. El Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC) aclara que los efectos pueden ser 
directos (por ejemplo, un cambio en el 
rendimiento de un cultivo en respuesta a un 
cambio en la media, rango o variabilidad de 
la temperatura) o indirectos (por ejemplo, 
daños causados por un aumento en la 
frecuencia de inundaciones en el noreste 
provincial). Cabe aclarar que, la sensibilidad 
está determinada por aquellos factores 
sociales, económicos y culturales (por 
ejemplo, estructura de edad, estructura 



de ingresos) que afectan directamente las 
consecuencias de un peligro, lo cual puede 
incluir atributos físicos de un sistema (por 
ejemplo, material de construcción de 
casas, tipo de suelo en campos agrícolas).

Señal climática: se refieren a eventos 
o cambios graduales del clima, que no 
dependen ni de la exposición, ni de la 
vulnerabilidad, ni de las actividades 
humanas, por lo que no pueden verse 
influenciadas por la adaptación u otras 
medidas que buscan enfrentar los 
daños y pérdidas relacionadas con el 
clima. Por ejemplo, el aumento de las 
precipitaciones torrenciales corresponden 
con una señal climática, y no así con las 
inundaciones urbanas causadas por estas, 
ya que dependen también de factores 
de vulnerabilidad y de las actividades 
humanas. Es decir, se puede actuar para 
reducir las inundaciones, más no para 
reducir las precipitaciones torrenciales. 
Vale aclarar, que las señales climáticas 
pueden ser amenazas en sí mismas.

Sumideros: los sumideros son reservorios 
naturales o artificiales que absorben y 
almacenan gases de efecto invernadero 
de la atmósfera, ayudando así a mitigar el 
cambio climático. Los sumideros pueden 
ser bosques, océanos, suelos y otras formas 
de vegetación. 

Vulnerabilidad: las características y 
circunstancias propias de una comunidad, 
sistema o bien que los hace susceptibles a 
los efectos dañinos de una amenaza. Esto 
incluye, por ejemplo, a las condiciones 
sociales, económicas, culturales, 
institucionales y/o de infraestructura 
que hacen susceptible a una población 
frente a una amenaza determinada. 
Estas condiciones existen previo a la 
ocurrencia de un desastre y determinarán 
la intensidad de los daños que produzca 
la amenaza. Por lo tanto, el grado de daño 
que pueda causar un desastre se relaciona 
directamente con la existencia de mayores 
o menores condiciones de vulnerabilidad.



Los antecedentes científicos revelan 
que el cambio climático impacta de 
manera transversal a los ámbitos sociales, 
económicos y ambientales. Es por esto que 
las soluciones no pueden ser meramente 
ecológicas, sino que deben ser construidas 
y adoptadas colaborativa y colectivamente 
por espacios gubernamentales y todos 
los sectores y actores de la sociedad civil. 
Para ello, es muy importante construir una 
estrategia climática inclusiva y participativa 
que aborde las necesidades de los distintos 
sectores en el marco de una gobernanza 
climática en múltiples escalas, tanto 
vertical como horizontal.

En el marco de la Ley Nacional N° 27.520 de 
Presupuestos Mínimos para la Adaptación 
y Mitigación al Cambio Climático Global, 
la provincia de La Pampa avanzó en la 
elaboración de su Plan de Respuesta al 
cambio climático. Este documento es una 
guía de la política provincial frente a la 
problemática del cambio climático, en el 
que la provincia establece su hoja de ruta 
para reducir las emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI) y reforzar la resiliencia 
climática en toda la comunidad. Comunica 
los objetivos y las estrategias claves de la 
provincia, argumenta la acción y demuestra 
el vínculo entre la acción climática y la 
consecución de otras prioridades del 
territorio y sitúa a la población en el centro 
del proceso. 
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Este documento aborda dos ejes de 
planificación estratégicos: la mitigación y 
la adaptación (Fig. 1). Para cada uno de ellos, 
se contempla un diagnóstico, un objetivo, 
y las medidas o acciones planteadas para 
alcanzarlo. De esta forma, se pretende 
robustecer las capacidades de la provincia 
en el desarrollo de políticas y estrategias 
de adaptación y mitigación al cambio 
climático; aumentar la capacidad de 
adaptación; fortalecer la resiliencia de 
los diferentes sectores; y disminuir la 
vulnerabilidad de la población y de los 
ecosistemas, frente a las potenciales 
amenazas del cambio climático, así como 
también aumentar los esfuerzos de 
reducción de emisiones y/o incrementos 
de capturas en el contexto.
 
Las primeras etapas del plan consistieron 
en realizar una evaluación exhaustiva 
del diagnóstico provincial. Esto implicó 
analizar los posibles impactos del cambio 
climático en diferentes sectores, identificar 
las vulnerabilidades existentes y proyectar 
los escenarios futuros. Por otro lado, desde 
la mitigación se identificó el patrón de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) provenientes de la desagregación 
subnacional del Inventario Nacional de 
Gases de Efecto Invernadero (INGEI) 
para el periodo 2010-2018, así como la 
desagregación espacial de las emisiones y 
las capturas en el territorio provincial.

INTRODUCCIÓN



En base a la evaluación del riesgo y de 
las emisiones, se establecen objetivos 
y metas claras para guiar la respuesta 
al cambio climático. La adaptación es 
una parte fundamental del plan y se 
centra en fortalecer la resiliencia de 
la provincia frente a los impactos del 
cambio climático. Esto implica, entre 
otras cosas, desarrollar estrategias para 
proteger las infraestructuras críticas, 
promover prácticas agrícolas sostenibles, 
implementar sistemas de alerta temprana 
para eventos climáticos extremos y 
proclamar la gestión sostenible de los 
recursos hídricos. Desde la mitigación, el 
plan aborda medidas como la promoción 
de energías renovables, la eficiencia 
energética, la gestión de los residuos y la 
producción sostenible, entre otras.

En este contexto, la participación de los 
actores relevantes y la coordinación entre 
diferentes entidades han sido clave. Esto 
implicó involucrar a los gobiernos locales, 
la sociedad civil, el sector privado, las 
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organizaciones no gubernamentales y la 
academia en el diseño e implementación 
de las acciones. Estos intercambios 
colaborativos han creado un diálogo 
dinámico y enriquecedor que ha 
fortalecido significativamente la estrategia 
provincial para abordar el cambio climático. 
Asimismo, este plan incluirá mecanismos 
de monitoreo y evaluación que permitan 
dar seguimiento al progreso y la efectividad 
de las acciones implementadas para 
realizar ajustes y mejoras continuas en la 
respuesta al cambio climático.

El presente Plan Provincial de Respuesta 
al Cambio Climático (PPRCC), desarrollado 
a través de procesos participativos, según 
lo establecido por el artículo N° 20 de 
la Ley 27.520, engloba varios elementos 
esenciales (Fig. 2). Incluye la línea de base 
y el patrón de emisiones de gases de 
efecto invernadero, proporcionando un 
contexto claro para evaluar los cambios. 
Además, aborda el diagnóstico y el 
análisis de impactos, la vulnerabilidad y la 

Figura 1. Componentes del Plan de Respuesta al Cambio Climático de la provincia de La Pampa. Fuente: Elaboración propia.



capacidad de adaptación, considerando 
tanto los escenarios actuales como futuros 
del cambio climático. El plan también 
establece una meta cuantitativa de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
vinculada a los esfuerzos necesarios para 
la mitigación, así como metas cualitativas 
y/o cuantitativas relacionadas con la 
adaptación. Para alcanzar estas metas, 
se detallan medidas de mitigación y 
adaptación, cada una con una hoja de 
ruta que analiza barreras, necesidades, 
avances en el diseño de instrumentos 
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de implementación, financiamiento e 
indicadores de progreso y monitoreo. 
Además, se define un proceso regular 
de actualización del plan, junto con un 
sistema de monitoreo e indicadores. 
Por último, se establece un esquema de 
gobernanza y participación que involucra 
a diversos sectores en la definición e 
implementación de las medidas para 
hacer frente al cambio climático. Este 
enfoque integral garantiza una respuesta 
efectiva y coordinada ante los desafíos del 
cambio climático en la provincia.

Figura 2. Información que contiene el PPRCC de la provincia de La Pampa según el Art. Nº 20 Ley N° 27.520.

La definición de las medidas de adaptación 
y mitigación aquí comunicadas, así como 
la identificación de riesgos y el mapa 
de balance del territorio provincial han 
sido resultado de un amplio proceso de 
participación dado en el marco de la 
figura del Gabinete Provincial de Cambio 
Climático (GPCC) y el Consejo Asesor 
Provincial de Cambio Climático (CAPCC), 
llevados adelante por la Subsecretaría de 
Ambiente, designada por Decreto N° 5328 
-1-XII-22 como Autoridad de Aplicación de 
la Ley N° 27.520.
La política climática exige una colaboración 
y coordinación conjunta entre el Gobierno 
a nivel nacional, provincial y local, así 
como la inclusión de diversos sectores 
que operan en nuestra provincia. Esto 
es fundamental para ofrecer respuestas 
adecuadas a la emergencia climática, 
que al mismo tiempo reflejen las diversas 
realidades socioambientales y económicas. 
Por esta razón, desde junio de 2021 

hasta septiembre de 2023 se llevaron a 
cabo diversas etapas que condujeron 
a la definición y validación del PPRCC. 
Estas etapas involucraron la participación 
de representantes de diferentes 
departamentos del Ejecutivo Provincial, así 
como municipios, comisiones de fomento, 
fundaciones, instituciones, organizaciones 
y diversos actores interesados de la 
sociedad civil.

El PPRCC se encuentra organizado en diez 
secciones:
  Sección 1:  aborda las bases 
conceptuales y metodológicas adoptadas 
para la elaboración del presente plan.

 Sección 2:   desarrolla los antecedentes 
relativos al marco legal internacional y 
nacional.

 Sección 3: elabora una descripción 
del marco legal vigente que guarda relación, 



tanto directa como indirectamente, con la 
problemática del cambio climático.

 Sección 4: presenta el esquema 
de gobernanza provincial y los procesos 
participativos desarrollados.

  Sección 5:  realiza una caracterización 
provincial.

 Sección 6: muestra el diagnóstico 
sobre los principales impactos observados, las 
amenazas proyectadas, las vulnerabilidades 
relevadas y los riesgos identificados. 

 Sección 7: ofrece los resultados 
del patrón de emisiones provincial 
provenientes de la desagregación 
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subnacional del INGEI de Argentina y la 
desagregación espacial de las emisiones y 
las capturas.

  Sección 8: contiene las medidas 
de adaptación y mitigación del cambio 
climático presentadas por las diferentes 
áreas del Poder Ejecutivo Provincial y 
sometidas a validación por la sociedad civil.
  
 Sección 9:   propone la visión  climática 
2030 de la provincia junto con las metas en 
términos de adaptación y mitigación.

  Sección 10: expone las características 
del sistema de monitoreo y evaluación del 
presente plan.



1.1. EFECTO INVERNADERO NATURAL

El efecto invernadero es un proceso natural 
que permite que la Tierra mantenga una 
temperatura adecuada para la vida (Fig. 3). 
Cuando la radiación solar llega a la Tierra, 
parte de ella es absorbida y convertida en 
calor, calentando la superficie del planeta. 
Luego, la Tierra emite esta energía de vuelta 
al espacio en forma de radiación infrarroja. 
Sin embargo, algunos gases en la atmósfera, 
como vapor de agua, dióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4) y óxidos de nitrógeno 
(N2O), absorben y remiten esta radiación 
infrarroja, manteniendo una parte del calor 
en la atmósfera. Este proceso es conocido 
como el efecto invernadero natural. El 
mismo logra que la temperatura promedio 
de la Tierra sea cercana a 15°C . 
Esto crea un clima propicio para la vida, 
permitiendo la existencia de agua líquida, 
ecosistemas variados y condiciones 
adecuadas para la biodiversidad. 
Sin el efecto invernadero natural, la 
temperatura promedio de la Tierra sería 
aproximadamente -18 °C. Esto se debe 
a que gran parte del calor absorbido 
durante el día se perdería rápidamente 
durante la noche, llevando a temperaturas 
extremadamente frías.

1.2. LAS DOS HISTORIAS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático ha sido una constante 
en la historia de la Tierra, caracterizado por 
fluctuaciones naturales en las condiciones 
atmosféricas a lo largo de millones de años. 
Estos ciclos climáticos, impulsados por 
una variedad de factores, han influido en la 
temperatura, la composición atmosférica y 
los patrones climáticos de nuestro planeta.

Históricamente, la Tierra ha experimentado 
periodos de calentamiento y de 
enfriamiento de manera natural, sin 
intervención humana significativa. Estos 
ciclos incluyen eras glaciales, interglaciales 
y otros eventos climáticos que han 
dado forma al mundo que conocemos 
hoy. Durante estos periodos, las fuerzas 
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naturales, como las variaciones en la 
radiación solar, las órbitas terrestres y las 
erupciones volcánicas, han desempeñado 
un papel crucial en la modulación del 
clima.

Sin embargo, existe una segunda historia 
del cambio climático. Lo que observamos 
en la actualidad es un cambio climático 
que ha sido exacerbado por las actividades 
humanas. La quema de combustibles 
fósiles, la deforestación y otras acciones 
humanas han liberado cantidades 
significativas de GEI en la atmósfera. 
Estas emisiones antropogénicas han 
intensificado el efecto invernadero, 
atrapando más calor y contribuyendo al 
calentamiento global.

Aunque el cambio climático es intrínseco 
a la historia de la Tierra, la velocidad y la 
magnitud actual del calentamiento son 
excepcionales en comparación con los 
patrones históricos. La evolución del CO2 en 
los últimos 800.000 años (Fig. 4), basada en la 
comparación de las muestras atmosféricas 

Figura 3. Efecto invernadero. Fuente: Diccionario
Enciclopédico Dominicano de Medio Ambiente (2011)
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contenidas en los núcleos de hielo y 
en mediciones directas más recientes, 
proporciona evidencia de que el CO2 
atmosférico ha aumentado abruptamente 
desde la Revolución Industrial.

Mientras reconocemos que la Tierra 
ha experimentado cambios climáticos 
a lo largo de su existencia, es crucial 
comprender la diferencia entre los ciclos 
naturales pasados y el cambio climático 
actual, en el cual se basará el presente  
PPRCC.

1.3. CALENTAMIENTO GLOBAL ACTUAL

El aumento de los niveles de GEI intensifica 
el efecto invernadero, provocando un 
aumento en la temperatura global de la 
Tierra. Este fenómeno se conoce como 
calentamiento global. 
El incremento del efecto invernadero actual 
a escala global se debe principalmente a 
las actividades humanas, como la quema 
de combustibles fósiles (carbón, petróleo 
y gas), la deforestación, la agricultura 
intensiva y la industria. Estas actividades 
liberan grandes cantidades de GEI en la 
atmósfera, aumentando la concentración 
de estos gases e intensificando el efecto 

06

invernadero natural (Fig. 5). 
Desde la Revolución Industrial, las 
actividades humanas han liberado a la 
atmósfera grandes cantidades de GEI. Los 
procesos naturales, como los cambios en la 
energía del sol y las erupciones volcánicas, 

Figura 4. Evolución del CO2 en los últimos 800.000 años. Fuentes: Luthi et al. (2008); Etheridge et al. (2010);
datos de los núcleos de hielo de Vostok/ Petit et al.; registro de CO2 de Mauna Loa de NOAA.

Figura 5.  Calentamiento global. Fuente: Diccionario
Enciclopédico Dominicano de Medio Ambiente (2011)



1.4. PRINCIPALES GASES DE 
EFECTO INVERNADERO DE
ORIGEN ANTROPOGÉNICO

Los GEI de origen antropogénico, 
es decir, aquellos generados por 
actividades humanas, desempeñan 
un papel crucial en el cambio 
climático actual. Los tres principales 
GEI antropogénicos son el dióxido de 
carbono (CO2), el metano (CH4) y el 
óxido nitroso (N2O).
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El CO2, liberado principalmente por 
la quema de combustibles fósiles y la 
deforestación, es el GEI más abundante 
y persistente. Aunque tiene un tiempo 
de vida atmosférico largo, en el orden 
de siglos a milenios, lo que significa 
que las emisiones pasadas y presentes 
tienen un impacto duradero en el cambio 
climático, su potencial de calentamiento 
es moderado en comparación con 
otros gases. Este gas es responsable de 
aproximadamente tres cuartas partes 

también afectan el clima de la Tierra. Sin 
embargo, no explican el calentamiento 
que hemos observado durante el último 
siglo (National Academy of Sciences, 2020).
Los científicos han reunido un registro 
del clima de la Tierra analizando una 
serie de medidas indirectas del clima, 
como núcleos de hielo, anillos de árboles, 
longitudes de glaciares, restos de polen y 
sedimentos oceánicos, y estudiando los 
cambios en la órbita de la Tierra alrededor 

del Sol. Este registro muestra que el 
clima varía naturalmente en una amplia 
gama de escalas de tiempo, pero esta 
variabilidad no explica el calentamiento 
observado desde la década de 1950. Más 
bien, según los resultados presentados en 
el último IPCC sobre las bases biofísicas, es 
extremadamente probable (>95 %) que las 
actividades humanas hayan sido la causa 
dominante de ese calentamiento (Fig. 6).

Figura 6. Cambio de temperatura de la superficie terrestre desde la época pre-industrial
a la actualidad y su comparación con causas naturales y humanas (IPCC, 2021).
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de las emisiones GEI causadas por 
actividades humanas. El CH4, proveniente 
de la industria del gas, la agricultura y 
los vertederos, es el segundo GEI más 
abundante en la atmósfera, aunque su 
vida atmosférica es relativamente corta, 
alrededor de una década. A pesar de su 
breve tiempo de vida, el impacto climático 
del CH4 es significativo debido a su 
capacidad para retener el calor. En último 
lugar, el N2O, generado por actividades 
agrícolas y procesos industriales, tiene un 
potencial de calentamiento mucho mayor 
que el CO2 y una vida atmosférica más 
larga, persistiendo durante más de 100 
años. Debido a su abundancia y potencial 

de calentamiento global, son objeto de 
atención en los inventarios de gases, 
guiando los esfuerzos para reducir las 
emisiones y mitigar el cambio climático. 

La Tabla 1 detalla información sobre los 
principales GEI de origen antrópico, sus 
fuentes, su potencial de calentamiento 
global (PCG) y su vida media en la atmósfera.  
((MAyDS, 2017). El PCG compara el efecto de 
calentamiento de un gas con el CO2 durante 
un período específico (generalmente 100 
años). Por otro lado, la vida media en la 
atmósfera indica el tiempo promedio que 
un gas permanece en la atmósfera antes 
de ser eliminado por procesos naturales. 

Tabla 1. Gases de efecto invernadero (GEI) principales fuentes antrópicas,
potencial de calentamiento global (PCG) y vida media en la atmósfera.



1.5. CAMBIO CLIMÁTICO
Y SUS IMPACTOS

El calentamiento global es un factor 
contribuyente al cambio climático. El 
mismo consiste en cambios a largo 
plazo en los patrones climáticos de la 
Tierra. Estos cambios pueden incluir 
variaciones en la temperatura, patrones de 
precipitación, eventos climáticos extremos 
y otros fenómenos climáticos. El cambio 
climático tiene impactos signif icativos 
en los ecosistemas, la biodiversidad, la 
agricultura, la seguridad alimentaria y 
la vida de las comunidades humanas. El 
último informe del IPCC (2022) demuestra 
que el cambio climático ya está causando 
tormentas, inundaciones, sequías, incendios 
forestales y otros eventos climáticos 
extremos con mayor frecuencia y severidad.
El cambio climático ha alterado los 
ecosistemas terrestres, de agua dulce y 
oceánicos en todo el mundo, provocando 
múltiples impactos evidentes, a escala 
regional y local, que afectan a la estructura 
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de los ecosistemas, a la distribución 
geográfica de las especies y al ritmo de los 
ciclos de vida estacionales (OECC, 2022). 
Estos impactos también repercuten en 
los sistemas humanos, aumentando la 
inseguridad alimentaria o la escasez de 
agua y deteriorando el bienestar y la salud 
de millones de personas, como así también 
la infraestructura urbana. 

Este cambio climático está llevando 
al mundo a una situación crítica y 
prácticamente irreversible. No es un 
problema abstracto; los fenómenos 
meteorológicos extremos, vinculados 
estrechamente al calentamiento global y 
la crisis climática, se han multiplicado por 
cinco en las últimas cinco décadas (Fig. 7), 
cobrándose más de dos millones de vidas 
y generando costos económicos cada vez 
más elevados. Comprender estos procesos 
es fundamental para desarrollar estrategias 
efectivas de mitigación y adaptación 
en respuesta al cambio climático en la 
provincia de La Pampa.

Figura 7. Evolución del número de desastres meteorológicos, climáticos e hidrológicos entre 1970 y 2019.
Incluye inundaciones, temperaturas extremas, sequías, tormentas, incendios y desprendimientos de tierra.

Fuente: Organización Meteorológica Mundial (2021). Gráfico: José Luis Martín (2021). 



A lo largo de las últimas décadas, tanto la 
comunidad internacional como Argentina 
han marcado hitos respecto al cambio 
climático (Fig. 8). Uno de los momentos 
clave fue la adopción de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) en 1992, 
que estableció un marco global para 
abordar el calentamiento global. La 
República Argentina ratificó la CMNUCC 
a través de la Ley N° 24.295, asumiendo 
los compromisos de informar todo lo 
relevante para el logro de los objetivos 
de dicha convención, en particular, sobre 
los inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero (INGEI) y programas 
nacionales que contengan medidas para 
mitigar el cambio climático y facilitar la 
adecuada adaptación. Posteriormente, el 
Protocolo de Kioto, un acuerdo vinculante 
que requería a los países industrializados 
reducir sus emisiones, se convirtió en otro 
logro importante en 1997. En el marco de la 
CMNUCC, la Argentina ratificó el Protocolo 
de Kioto, mediante la Ley N° 25.438. 

Para evaluar y evidenciar su situación 
frente a los temas de cambio climático y 
dando cumplimiento a los compromisos 
asumidos en el marco de la CMNUCC, 
la Argentina ha presentado tres 
Comunicaciones Nacionales: la primera 
en 1997, con los inventarios de 1990 y 1994; 
la segunda en 2008, con el inventario de 
2000; y la tercera en 2015, con el inventario 
de GEI de 2012.

Como parte de las decisiones adoptadas 
en la Cumbre de las Partes 16 (COP16, 
por sus siglas en inglés), a partir de 
2014, los países en desarrollo deben 
presentar cada dos años un Informe 
Bienal de Actualización (IBA). Éstos 
contienen información actualizada sobre 
las circunstancias nacionales del país y 
arreglos institucionales para la preparación 
de los IBA los inventarios nacionales de 
GEI; las necesidades y apoyo recibido 
en materia de financiación, tecnología y 
fomento de la capacidad; y la información 

10

sobre las medidas de mitigación y su 
respectiva metodología de monitoreo, 
reporte y verificación.

Por este motivo, simultáneamente a la 
Tercera Comunicación Nacional (TCN), la 
Argentina presentó en el 2015 el primer IBA 
que incluyó el inventario del año 2010; y en 
agosto de 2017, presentó el segundo IBA, 
que incluyó el inventario de GEI del año 
2014 y la serie histórica del período 1990-
2014. En el 2019 se presentó el tercer IBA 
con el inventario de emisiones de GEI del 
año 2016 con su respectiva serie histórica 
1990-2016. A fines del año 2021 se presentó 
el cuarto IBA, conteniendo el inventario 
actualizado al año 2018. El próximo informe 
de actualización nacional ocurrirá a fines 
del 2023.

En 2016 entró en vigencia el Acuerdo de 
París, el cual establece el objetivo global de 
“mantener el aumento de la temperatura 
media mundial muy por debajo de 2 °C 
con respecto a los niveles preindustriales, 
y proseguir los esfuerzos para limitar ese 
aumento de la temperatura a 1,5 °C con 
respecto a los niveles preindustriales, 
reconociendo que ello reduciría 
considerablemente los riesgos y los efectos 
del cambio climático”. La Argentina adoptó 
el Acuerdo de París bajo la CMNUCC 
mediante la Ley N° 27.270. El Acuerdo, 
establece que todos los países parte deben 
presentar y actualizar periódicamente sus 
Contribuciones Nacionales Determinadas 
(CNDs). En octubre de 2015, previo a la COP21, 
la Argentina presentó su CND Prevista, la 
cual luego se convirtió en la CND cuando 
el país ratificó el Acuerdo en septiembre 
de 2016. Ese mismo año, durante la COP22, 
el país presentó una actualización de su 
CND, surgida de la validación y consenso 
gubernamental, jurisdiccional y con el 
involucramiento de diversos sectores de 
la sociedad. El cumplimiento de esta meta 
se logrará mediante la implementación 
de una serie de medidas de mitigación a 
lo largo de la economía focalizando en los 
sectores de energía, agricultura, bosques, 
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transporte, industria y residuos. En el 
2021, se oficializó una Segunda CND más 
ambiciosa, que establece que Argentina no 
excederá las 359 MtCO2 eq al año 2030. Esto 
implica limitar las emisiones de estos gases 
a un nivel 26 % inferior a lo comprometido 
en 2016, en la anterior contribución. Esta 
nueva CND presentada en 2021 incorpora 
una meta de adaptación, en conformidad 
con el artículo 7.1 del Acuerdo de París, para 
disminuir las vulnerabilidades territoriales, 
socioeconómicas y ambientales y además 
fortalecer la resiliencia de los diferentes 
sectores hacia 2030. También propone 
una estrategia a largo plazo incluyendo 
cambios estructurales y un plan de acción 
gradual en el corto plazo con el objetivo de 
alcanzar un desarrollo neutral en carbono 
al año 2050.

Para facilitar la adopción de políticas 
en materia de cambio climático y el 
cumplimiento de los compromisos 
provenientes de la CMNUCC y del Acuerdo 
de París, el Poder Ejecutivo Nacional creó 
en julio de 2016 el Gabinete Nacional de 
Cambio Climático (GNCC) mediante el 
Decreto del Poder Ejecutivo N° 891/2016. 
En el marco de este GNCC, se desarrolló el 
Plan Nacional de Adaptación y Mitigación 
al Cambio Climático (PNAyMCC). Este 
documento sintetiza las políticas del país 
para limitar las emisiones GEI y generar 
respuestas coordinadas que adapten a 
los territorios, ecosistemas, sectores y 
comunidades vulnerables frente a los 
impactos del cambio climático. A través del 
plan, el país detalla los medios y acciones a 
llevar adelante para alcanzar las metas de 
adaptación y mitigación planteadas en sus 
CNDs. En el año 2019 se publicó el primer 
Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, 
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que responde al compromiso asumido por 
el país en su CND, en línea con el Acuerdo 
de París, el cual incluye además de medidas 
de reducción de emisiones e incremento 
de secuestros, circunstancias nacionales 
vulnerabilidad e impactos del cambio 
climático relacionados a la adaptación, 
esfuerzos realizados y en proceso, así como 
necesidades concretas.

La Ley de Presupuestos Mínimos de 
Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático Global N° 27.520 ratificó esta 
instancia de coordinación interministerial. 
Asimismo, compromete a las jurisdicciones 
a desarrollar sus propios Planes de 
respuesta al cambio climático, a través de 
un proceso participativo. La Figura 8 resume 
el contexto internacional y nacional que 
gestaron el desarrollo del presente PPRCC.

El 24 de abril de 2023, se publicó en el 
Boletín Oficial la Resolución 146/2023 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, por la cual se aprobó el segundo 
Plan Nacional de Adaptación y Mitigación 
al Cambio Climático y sus Fichas de 
Medidas de Adaptación, Mitigación o 
Pérdidas y Daños. Este Plan sistematiza 
la política climática nacional y contiene 
el conjunto de medidas e instrumentos 
a ser implementados desde la fecha 
hasta el año 2030 a fin de cumplimentar 
la Ley N° 27.520 sobre Presupuestos 
Mínimos de Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático Global y su Decreto 
Reglamentario N° 1030/2020. Asimismo, 
señala los medios y acciones a llevar a cabo 
para alcanzar las metas de adaptación 
y mitigación detalladas en la Segunda 
CND y su actualización, presentadas por la 
República Argentina ante la CMNUCC en 
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Figura 8. Línea histórica de los hitos internacionales, nacionales y provinciales
en materia de cambio climático. Fuente: adaptado del PNAyMCC (2019).



3.1. MARCO NORMATIVO

Si bien la provincia no cuenta con una ley 
provincial específica de cambio climático, y 
se encuentra desarrollando recientemente 
su esquema de gobernanza ante el cambio 
climático, existen diversas normativas que 
indirectamente aportan en esta cuestión. 
El Decreto N° 674/2022, Reglamentario 
de la Ley Ambiental Provincial N° 3195, 
considera el Cambio Climático en su 
articulado, así, el artículo 8°, refiriéndose 
al Ordenamiento Ambiental del Territorio 
(OAT), establece: “… La planificación del 
OAT deberá tener en cuenta el crecimiento 
urbano, demográfico e industrial, los límites 
físicos del área en cuestión, las condiciones 
de mínimo subsidio energético e impacto 
ambiental para el suministro de recursos 
y servicios, el cambio climático y la 
situación socioeconómica de cada región, 
atendiendo a la diversidad cultural, social y 
ambiental de cada una de ellas en relación 
con los eventuales conflictos ambientales y 
sus posibles soluciones.”; el artículo 9° “Para 
la elaboración de los OAT se tendrán en 
cuenta: … 2) De acuerdo a los antecedentes 
provinciales existentes: … 2.10) La incidencia 
sobre el cambio climático; …”; el artículo 17 
“En función de lo prescripto en los artículos 
anteriores el OAT servirá de base, entre 
otros: … c) Para la realización de diseño de 
mapas de riesgo de desastres y planes de 
mitigación y adaptación frente al cambio 
climático.”; el artículo 31 “Presentado 
el estudio técnico, la Comisión Técnica 
Asesora (CTA) procederá a analizar y 
evaluar el estudio técnico presentado 
teniendo en cuenta, entre otros: … k) La 
incidencia del proyecto respecto al cambio 
climático; …”; el artículo 48 “Podrán 
someterse a Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE) los planes de OAT, planes 
regionales de desarrollo, los instrumentos 
de ordenamiento territorial, los planes para 
el manejo integrado de recursos hídricos y 
cuencas, de áreas naturales protegidas y 
humedales y aquellos planes para adoptar 
medidas frente al cambio climático, 
para promover la eficiencia energética y 
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la diversidad biológica…”; el artículo 130 
“Fondo Ambiental Provincial (FAP): Estará 
destinado a garantizar la calidad ambiental, 
la prevención y mitigación de efectos 
nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la 
atención de emergencias ambientales y la 
protección , preservación, conservación o 
compensación del ambiente… Asimismo, 
podrá ser empleado para la financiación 
de programas y proyectos de gestión 
ambiental, promoción de actividades de 
educación ambiental y de adaptación y 
mitigación frente al cambio climático, 
promoción de proyectos de difusión 
e información de las problemáticas 
ambientales, entre otras…”.

Por otro lado, la cámara de diputados 
de la provincia expresó beneplácito 
por la sanción de la Ley Nacional N° 
27.621 “Ley para la implementación de 
la Educación Ambiental Integral en 
la República Argentina”, a través de 
la Resolución N° 378/22, que implica 
también su aplicación en la provincia 
de La Pampa. La mencionada ley tiene 
por objetivo establecer una política de 
educación ambiental en los distintos 
niveles educativos y sus modalidades, en 
los establecimientos educativos públicos, 
de gestión estatal y privada, como 
instrumento para generar espacios de 
participación y resolución de problemas. 
En esta línea, la provincia adhirió a la 
Ley Nacional N° 27.592, denominada Ley 
Yolanda, a través de la Ley N° 3447. Esta Ley 
tiene como objetivo garantizar la formación 
integral en ambiente, con perspectiva de 
desarrollo sostenible y con especial énfasis 
en cambio climático, para personas que 
se desempeñen en la función pública en 
todos sus niveles y jerarquías, tanto en los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
provincia de La Pampa, Entes Autárquicos, 
Descentralizados y Empresas del Estado 
con participación estatal mayoritaria.

Otro avance sumamente relevante en 
normativas en materia de cambio climático 
para la provincia, tiene que ver con el 
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Decreto N° 1463/22, publicado en el Boletín 
Oficial Nº 3521, dando creación al Consejo 
Asesor de Cambio Climático. 

Asimismo, existen otra serie de 
normativas sancionadas por el Estado 
Provincial que han atendido y/o atienden 
la problemática de los riesgos y desastres 
ambientales y antrópicos, relacionadas 
directa o indirectamente (aunque 
no explícitamente) a la problemática 
transversal de cambio climático (ver Anexo I).

3.2. LÍNEA DE BASE

En este apartado se presenta un resumen 
de los avances de la provincia respecto 
de los requisitos del artículo 20 de la 
Ley Nacional N° 27.520 de Presupuestos 
Mínimos de Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático Global.

a) “La línea de base y el patrón de emisiones 
de gases de efecto invernadero”
La Pampa no cuenta con un inventario 
propio de GEI desarrollado a partir de 
datos locales, sino que maneja los valores 
surgidos de la desagregación sub-nacional 
del INGEI. Asimismo, se avanzó en la 
identificación de datos locales factibles 
de ser incorporados a los inventarios, 
y se construyeron o enriquecieron 
algunas categorías del sector Agricultura, 
Ganadería, Silvicultura y otros Usos de la 
tierra (AGSOUT) y del sector Residuos (ya 
que se contaba con los datos necesarios 
para las mismas). El presente Plan establece 
como “línea de base” la situación del año 
2018, ya que representa la situación más 
actual con datos en términos de emisiones 
de GEI, vulnerabilidades, capacidad de 
adaptación, uso de recursos naturales, 
patrones climáticos y otros indicadores 
relevantes. Esta línea de base proporciona 
un punto de partida desde el cual se 
pueden comparar los cambios y mejoras a 
lo largo del tiempo midiendo el progreso y 
determinando la eficacia de las estrategias 
y medidas implementadas.

b) “El diagnóstico y análisis de impactos, 
vulnerabilidad y capacidad de adaptación 
considerando los escenarios actuales y 

14

futuros del cambio climático”. 
La provincia cuenta con un diagnóstico 
y análisis de impactos, riesgos y 
vulnerabilidades. Los riesgos se 
construyeron en base a las proyecciones 
de las amenazas climáticas en escenarios 
futuros bajo distintos niveles de 
emisión (a partir de datos de la TCN) 
que representan de manera integral el 
territorio pampeano. Sin embargo, hacen 
falta aún datos generados localmente 
y/o con un nivel de alcance de éjido 
municipal actualizados a la situación 
demográfica relevada en el último censo 
nacional. Fundamentalmente, revisar 
la vulnerabilidad social, actualmente 
trabajada a partir de los mapas generados 
por el Sistema de Mapas de Riesgo de 
Cambio Climático (SIMARCC).

c) “Una meta cuantitativa de emisiones 
de gases de efecto invernadero vinculada 
con los esfuerzos necesarios en materia 
de mitigación y una meta cualitativa y/o 
cuantitativa vinculada a los esfuerzos 
necesarios en materia de adaptación”. 
La Pampa cuenta con metas cualitativas 
en materia de adaptación y cuantitativas 
en materia de mitigación de emisiones GEI 
con una proyección estimada al 2030.

d) “Las medidas de mitigación y adaptación 
necesarias para lograr el cumplimiento 
de las metas de mitigación y adaptación, 
incluyendo para cada medida una hoja 
de ruta en la cual se analice información 
disponible sobre barreras y necesidades, 
avances en el diseño de instrumentos 
para la implementación, financiamiento 
e indicadores de progreso y monitoreo”. 
La Pampa cuenta con 30 medidas 
integrales y multisectoriales necesarias 
para lograr el cumplimiento de las metas 
correspondientes, incluyendo para cada 
una de ellas una hoja de ruta. Este conjunto 
de medidas busca redoblar los esfuerzos 
en abordar la reducción de emisiones GEI 
y aumentar las capturas de carbono, y por 
otro, reducir vulnerabilidades o aumentar 
la capacidad de adaptación tanto en lo 
local como a escala provincial.

e) “El proceso o esquema de actualización 



regular del plan de respuesta al cambio 
climático y su sistema de monitoreo e 
indicadores”. 
La Pampa cuenta con un esquema de 
actualización regular del PPRCC y una 
propuesta de sistema de monitoreo 
e indicadores. Dicha actualización se 
establece de manera periódica cada 5 
años, de forma tal de acompañar el sistema 
de reporte de la Argentina de acuerdo 
a sus compromisos internacionales. 
Esta actualización se proyectó teniendo 
en cuenta que el impacto del cambio 
climático aún conlleva un alto grado de 
incertidumbre, y que la información y 
tecnología disponibles se espera que 
aumenten. Esto influirá en el proceso de 
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planificación y acción sobre la mitigación 
y adaptación, debiendo incrementar los 
esfuerzos o cambiar de estrategias. 

f) “Un esquema de gobernanza y 
participación de los diversos sectores en 
la definición e implementación de las 
medidas de mitigación y adaptación al 
cambio climático”. 
La Pampa cuenta con un esquema de 
gobernanza y participación de diversos 
sectores, actualmente operativo, en la 
definición e implementación de medidas 
de mitigación y adaptación al cambio 
climático, como así también  para el 
abordaje de riesgos y vulnerabilidades en 
el territorio.



4.1. MAPEO DE ACTORES

Se realizó un mapeo de actores relevantes 
para el PPRCC, identificando áreas de 
gobierno provincial, comunidad científica, 
gobiernos municipales y sociedad civil, 
entre otros, para la conformación CAPCC 
y la futura consolidación del GPCC y las 
mesas sectoriales de trabajo relacionadas 
con la temática.
Según Pozo Solís (2007), el “mapeo de 
actores” descansa sobre el supuesto de 
que la realidad social en un contexto de 
respuesta al cambio climático se podría 
pensar en términos de estructuras, las 
cuales se manifiestan por diferentes 
formas de relaciones entre actores sociales 
(actores, grupos, organizaciones). Este 
mapeo incluye conocer y tener en cuenta 
sus acciones, objetivos, intereses, roles, 
poder y perspectivas (Ceballos, 2004), en 
este caso, respecto al cambio climático. 
Es necesario comprender que los actores 
sociales pueden ser personas, grupos, 
organizaciones o individuos que tienen 
interés sobre el PPRCC, o deberían tenerlo, 
ya que pueden ser influidos o tienen la 
capacidad de influir en la formulación, 
así como también intervenir en la toma 
de decisiones y medidas de dicho plan. 
Además, se tuvieron en cuenta actores que 
poseen información, recursos o experiencia 
que pudieran ser de utilidad para la 
elaboración y/o ejecución del PPRCC (EC-
FAO, 2006). Todos los actores relevados son 
de algún modo importantes para el diseño, 
implementación y evaluación interna 
del plan, ya que permiten entender la 
realidad social en la que se intervendrá. El 
objetivo final fue comprender la extensión 
y complejidad de la situación, como así 
también, definir y establecer estrategias 
de comunicación y de cambio si fuera 
necesario (Gutiérrez, 2001).
Los actores relevantes en el marco 
del PPRCC se clasificaron por grupos. 
Teniendo en cuenta los lineamientos de 
Arocena (2002) y Piréz (1995), los actores 
fueron clasificados en tres tipos: i) Actores 
gubernamentales o estatales ligados a la 
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toma de decisiones: Instituciones públicas, 
conformadas por las entidades de 
gobiernos locales y/o centrales; ii) Actores 
no gubernamentales, ligados a técnicas 
particulares (expertos-profesionales) 
o conocimientos (científico, técnico, 
ideológico), o a la acción sobre el terreno 
(organizaciones de la sociedad civil); iii) 
Puntos nodales, ligados a la planificación 
participativa y toma de decisiones. 

4.2. ESQUEMA DE GOBERNANZA 
CLIMÁTICA PROVINCIAL

El actual esquema de gobernanza 
provincial se desarrolló en base al mapeo 
y la red de actores relevantes para el 
diseño y ejecución del PPRCC (Fig. 9). El 
mismo buscó trasladar a nivel provincial lo 
establecido por la Ley Nacional N° 27.520 
de Presupuestos Mínimos de cambio 
climático sobre las funciones y estructura 
del Gabinete Nacional y el Consejo Asesor. 
Este esquema de gobernanza pretende 
incorporar a todos los actores que tienen 
interés y/o injerencias actuales o futuras 
sobre el PPRCC, ya que pueden ser 
influidos o tienen la capacidad de influir 
en la formulación, así como también 
intervenir en el diseño, toma de decisiones 
y medidas, implementación y evaluación 
interna del mismo. 
Se considera que esta estructura 
garantizará un esquema de gobernanza 
integral, técnico-político, participativo y 
representativo, tanto para las reparticiones 
como para los municipios y comisiones 
de fomento, para la sociedad civil, 
las universidades y otras entidades 
académicas, las comunidades originarias 
y toda persona o asociación interesada en 
involucrarse en la temática. Se espera, en 
este contexto, desarrollar interacciones 
entre los diferentes actores, ya sean desde 
los procesos de formulación de las políticas 
públicas, los mecanismos y/o las medidas 
de acciones, como también en las distintas 
formas de participación.
Se buscará a través de esta gobernanza, 
fortalecer la información desarrollada 

SECCIÓN 4. GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN



durante el PPRCC para dar transparencia 
a los procesos, brindando un espacio para 
el intercambio de opiniones y sugerencias 
sobre las medidas de adaptación y 
mitigación, y buscando robustecer y 
obtener insumos que permitan arribar a 
un consenso en la implementación del 
PPRCC. 
En este contexto, el nexo y articulación con 
organismos nacionales (DNCC, COFEMA, 
GNCC) son relevantes a los fines de poder 
fortalecer las capacidades provinciales 
para llevar adelante tanto la gobernanza 
climática provincial como el PPRCC.
El Anexo II presenta la conformación de los 
distintos componentes de la gobernanza 
climática provincial elaborado a partir del 
mapeo de todos los posibles actores que 
están o podrían estar involucrados en la 
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elaboración, desarrollo, implementación 
y análisis de las medidas de adaptación 
y mitigación del PPRCC. Las Mesas 
Sectoriales del Ejecutivo se construyeron 
contemplando la estructura completa 
del organigrama provincial vigente al 
momento de realizar este plan (encuadrada 
en el Decreto N° 21/2019). Las mismas 
presentan una conformación que podrá 
ser revisada acorde a las necesidades de 
trabajo que surjan de la aplicación práctica 
del PPRCC y/o a eventuales modificaciones 
en el organigrama provincial, pudiendo 
nuclear otros miembros y/o debiendo 
ser reestructuradas en el marco del 
cumplimiento con los fines de sus 
funciones. Esta misma situación sería 
contemplada para los actores relevantes 
de la sociedad civil/tercer sector.

Figura 9. Esquema de gobernanza climática de la provincia de La Pampa.  Referencias: DNCC: Dirección Nacional de Cambio 
Climático; GNCC: Gabinete Nacional de Cambio Climático; COFEMA:Consejo Federal de Medio Ambiente; GPCC: Gabinete 

Provincial de Cambio Climático; CAPCC: Consejo Asesor Provincial de Cambio Climático. Fuente: Elaboración propia.



4.2.1. El Gabinete Provincial
de Cambio Climático (GPCC)

En el marco de la gobernanza climática 
de La Pampa, el Gabinete Provincial de 
Cambio Climático se erige como una 
entidad vital, estructurada sobre dos 
pilares fundamentales. El primero de ellos 
está conformado por las Mesas Sectoriales 
del Ejecutivo Provincial, compuestas por 
diversas dependencias gubernamentales 
que tienen competencia directa en asuntos 
relacionados con el cambio climático. Este 
enfoque multidisciplinario asegura una 
amplia representación de perspectivas 
y experticias en la toma de decisiones. El 
segundo pilar es la Mesa de Articulación 
Municipal, una instancia inclusiva que 
involucra a todos los municipios y 
comisiones de fomento de la provincia. 
Esta colaboración intermunicipal fomenta 
una coordinación eficaz a nivel local, 
permitiendo una respuesta integrada y 
colectiva frente a los desafíos del cambio 
climático. Juntos, estos pilares constituyen 
un sistema robusto y colaborativo que 
impulsa las iniciativas de adaptación y 
mitigación en toda la provincia.

A. Mesas Sectoriales
del Ejecutivo Provincial

La constitución de las Mesas Sectoriales 
del GPCC se realizó teniendo presente 
la relación que debe establecer la 
Autoridad Climática Local con las 
distintas reparticiones involucradas. Las 
características económicas, productivas 
y sociales de la provincia se abordaron en 
8 Mesas Sectoriales con una inminente 
relevancia para el desarrollo del PPRCC: 
i) Desarrollo Social y Educación; ii) Salud 
y Saneamiento; iii) Energía y Transporte; 
iv) Desarrollo Territorial, Comercio 
e Infraestructura; v) Ecosistemas y 
Recursos Naturales; vi) Producción e 
Industria; vii) Turismo y Cultura; viii) 
Comunicación y Conectividad. Cada una 
de estas mesas sectoriales tiene un papel 
crucial en la planif icación y ejecución 
de estrategias para abordar el cambio 
climático desde diferentes ángulos, 
asegurando así una respuesta integral y 
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efectiva a los desaf íos climáticos.

Mesa Sectorial Desarrollo
Social y Educación:
Esta mesa podrá abordar la 
educación sobre el cambio climático 
en las comunidades, integrando el 
conocimiento sobre las causas, impactos 
y soluciones en los currículos escolares y 
programas educativos. Además, debería 
abordar la equidad social y adaptación, 
enfocándose en las poblaciones 
vulnerables, y promover programas de 
capacitación para el empleo en sectores 
relacionados con la economía verde. 
Fomentar la conciencia comunitaria y la 
resiliencia social es esencial para construir 
comunidades más fuertes y adaptadas al 
cambio climático.

Mesa Sectorial Salud y Saneamiento:
Enfocarse en la preparación y respuesta 
a los riesgos sanitarios aumentados por 
el cambio climático, como enfermedades 
o accidentes relacionadas con el clima y 
eventos climáticos extremos. También, 
promover sistemas de saneamiento 
resilientes y prácticas de salud 
adaptativas.

Mesa Sectorial Energía y Transporte:
Explorar fuentes de energía renovable y 
tecnologías de transporte sostenible para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Desarrollar estrategias 
para mejorar la eficiencia energética 
y promover el transporte público y 
compartido. Abordar riesgos vinculados 
al abastecimiento de suministro eléctrico.

Mesa Sectorial Desarrollo Territorial, 
Comercio e Infraestructura:
Considerar cómo las infraestructuras 
pueden ser diseñadas para resistir 
a eventos climáticos extremos. 
Implementar políticas para el desarrollo 
urbano sostenible, reduciendo la 
expansión descontrolada que contribuye 
al cambio climático. El desarrollo 
del territorio también involucra la 
infraestructura urbana, el transporte, la 
gestión hídrica, la industria, el tratamiento 
de efluentes, la infraestructura para 



viviendas y la gestión de residuos sólidos 
urbanos. 

Mesa Sectorial Ecosistemas
y Recursos Naturales:
Preservar y restaurar ecosistemas, 
incluyendo la reforestación y conservación 
de áreas naturales. Implementar prácticas 
agrícolas y forestales sostenibles para 
proteger la biodiversidad y fomentar la 
resiliencia frente al cambio climático.

Mesa Sectorial Producción e Industria:
Promover prácticas de producción 
sostenibles y ecoeficientes. Implementar 
medidas para reducir las emisiones de GEI 
en sectores industriales clave y fomentar la 
economía circular.

Mesa Sectorial Turismo y Cultura:
Fomentar el turismo responsable y 
sostenible, educando a los turistas y 
comunidades locales sobre cómo proteger 
los destinos frente al cambio climático. 
Preservar sitios culturales y naturales 
en peligro debido a eventos climáticos 
extremos.

Mesa Sectorial Comunicación
y Conectividad:
Utilizar la comunicación para sensibilizar 
a la población sobre el cambio climático y 
fomentar la adopción de comportamientos 
sostenibles. Establecer sistemas de alerta 
temprana y comunicación eficaces 
durante eventos climáticos extremos para 
minimizar pérdidas humanas y materiales.

B. Mesa de Articulación Municipal

La generación de respuestas efectivas 
al cambio climático es uno de los 
desafíos más importantes y también una 
oportunidad para los gobiernos locales. 
Debido a la variedad de impactos, efectos 
e implicancias del cambio climático, no 
existen soluciones generalizables, dado 
que las características de las ciudades, 
pueblos y gobiernos locales son muy 
diferentes (en términos de las capacidades 
administrativas y facultades, como 
también en términos de capacidades 
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financieras, recursos humanos, influencia 
política, etc.). La Pampa se encuentra 
administrativamente dividida en 22 
departamentos con tamaños que se 
incrementan de noreste a sudoeste. Lo 
mismo ocurre con el tamaño de los 80 ejidos 
municipales de la provincia, incremento 
que podría representar, en sentido inverso, 
la productividad de sus ambientes, la 
densidad poblacional y el acceso vial (CFI, 
2013).
Para organizar esta diversidad de realidades 
y en función a las posibilidades del presente 
PPRCC, se abordará el trabajo con los 
municipios de la provincia a través de la 
Mesa de Articulación Municipal. A los fines 
de concretar el trabajo y las reuniones 
con los mismos, el abordaje será desde la 
organización por Microrregiones presentada 
en la caracterización provincial, ya que es una 
estructura de regionalización incorporada y 
aceptada por cada uno de ellos. 
En este contexto, la interacción activa 
y colaborativa con la Red Argentina de 
Municipios frente al Cambio Climático 
(RAMCC) se presenta como una piedra 
angular para alcanzar los objetivos trazados 
por la Mesa de Articulación Municipal. La 
RAMCC, una coalición sólida que agrupa 
a más de 286 municipios y comunas de 
Argentina, desempeña un papel crucial 
en la lucha contra el cambio climático. 
Esta red, respaldada por una secretaría 
ejecutiva dedicada, no solo coordina e 
impulsa planes estratégicos para abordar 
el cambio climático, sino que también está 
profundamente comprometida con los 
principios del Pacto Global de Alcaldes por 
el Clima y la Energía (GCoM). Al adherirse 
a estos estándares internacionales, los 
municipios se unen a una comunidad 
global de líderes comprometidos con la 
acción climática. La RAMCC ofrece un 
valioso acompañamiento y asesoramiento 
técnico a los municipios miembros, 
facilitando la elaboración de sus Planes 
Locales de Acción Climática (PLAC). 
Esta colaboración directa con la RAMCC 
se alinea no sólo con la visión de los 
municipios, sino también con la estructura 
de regionalización por Microrregiones, 
proporcionando un enfoque coherente y 
aceptado por todas las partes involucradas. 



Así, la interacción activa con esta red 
consolidada no solo fortalece el trabajo 
conjunto, sino que también amplifica el 
impacto de las iniciativas locales en la 
lucha contra el cambio climático.

4.2.2. Consejo Asesor Provincial
de Cambio Climático (CAPCC)

Debido a su relevancia y transversalidad, el 
CAPCC está integrado por representantes 
de diferentes sectores. El mapeo de 
actores tuvo entre otras funciones, la 
finalidad de generar una mesa de trabajo 
del CAPCC, que represente de manera 
efectiva la provincia con todas las variantes 
productivas, climáticas, económicas, 
sociales, geográficas y demográficas, etc. 
Por dicho motivo, la conformación del 
CAPCC podrá ser modificado según los 
requerimientos del PPRCC, las necesidades, 
desempeño y convocatoria del mismo, 
buscando siempre una comunicación 
eficiente que incluya la perspectiva de 
organizaciones ambientales, pueblos 
originarios, asociaciones agropecuarias, 
asociaciones juveniles, sector industrial, 
agropecuarios, entidades académicas y 
centros de investigación, entre otros. 
Creado por Decreto N° 1463/22, el CAPCC 
funcionará bajo la órbita de la Secretaría 
General de la Gobernación de La Pampa a 
través de la Subsecretaría de Ambiente. El 
CAPCC será coordinado por el subsecretario 
de Ambiente o la autoridad máxima 
ambiental, mientras que la Subsecretaría 
de Ambiente será la responsable de 
reglamentar su funcionamiento. El 
CAPCC está compuesto inicialmente 
por el Subsecretario de Ambiente en 
carácter de Coordinador; un representante 
del Ministerio de la Producción y un 
representante de la Secretaría de Energía 
y Minería del Gobierno de La Pampa. 
Asimismo, el Subsecretario de Ambiente 
está facultado a invitar a participar de 
manera permanente o transitoria, a dos 
representantes de la Cámara de Diputados; 
un representante de la Universidad Nacional 
de La Pampa; uno del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos y un representante del 
Consejo Profesional de Ciencias Naturales, 
de organismos, de entes descentralizados 
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o de instituciones de la sociedad civil 
con incumbencia en la materia, que 
considere conveniente a sus fines. El 
Gobierno, a fines del cumplimiento de su 
propósito, habilita al CAPCC a articular 
los procesos participativos y de sinergia 
entre las diferentes áreas del Gobierno 
provincial, así como entre el Gobierno 
nacional, las provincias, los municipios 
y las comisiones de fomento, e integrar 
acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático en la planificación de los 
diferentes sectores y/o sistemas.
La función fundamental del CAPCC será la 
de garantizar la participación ciudadana 
representando todo el territorio provincial 
y priorizando así las necesidades de los 
grupos sociales más vulnerables a los 
impactos climáticos y a los sectores 
de mayor factibilidad de aplicación de 
medidas de reducción de emisiones GEI 
y de reducción de los posibles riesgos 
asociados al cambio climático. Esto 
facilitará la co-generación de conocimiento 
y su transferencia a través de espacios y 
procesos para la construcción de confianza, 
legitimidad, comunicación, y comprensión 
mutua de las necesidades y contextos en 
los que se desenvuelve cada actor y cada 
sector, agrupados según temáticas afines.
En otras palabras, se espera que la figura 
del CAPCC funcione como un espacio de 
coordinación y generación de acuerdos 
con actores privados, de la sociedad civil, o 
sectores más sensibles a la crisis climática 
y a la implementación de políticas 
públicas necesarias para enfrentarla. Este 
mecanismo de participación será abierto 
para todas las organizaciones de la sociedad 
civil, redes de organizaciones, federaciones, 
sindicatos, universidades y académicos/
as, grupos temáticos y todas aquellas 
organizaciones que deseen dar a conocer 
sus visiones, comentarios, prioridades, 
sugerencias y aportes para el diseño y 
ejecución del PPRCC, independientemente 
de que hayan sido considerados en el 
mapeo de actores inicial. 

4.2.3. Mesa Ampliada

En situaciones relevantes donde alguna 
circunstancia particular así lo determine, 



se espera que esta mesa funcione como 
un espacio de interacción entre el GPCC 
y el CAPCC (total o parcialmente). El 
objetivo de esta instancia, en caso de ser 
necesario, es promover el espacio para el 
diálogo y el debate sobre la política pública 
provincial que garantice, por una parte, 
el derecho a la información pública, y a 
la participación en el proceso de diseño, 
mejora, actualización y ejecución de la 
política climática provincial. 

4.3. PROCESOS PARTICIPATIVOS

Durante la elaboración del PPRCC, 
se llevaron a cabo diversos procesos 
participativos cruciales para garantizar 
la representatividad y la inclusión de 
diversas voces y perspectivas en el plan. 
Los procesos participativos de las Mesas 
Sectoriales del GPCC (Fig. 10) comenzaron en 
las etapas iniciales del plan en el año 2021, 
con modalidad virtual. Dichas reuniones 
se enfocaron en la identificación de las 
principales fuentes de emisión, con mayor 
énfasis en las mesas de Energía y Transporte 
y de Producción e Industria. Además, se 
trabajó en la identificación de fuentes de 
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datos provinciales para mejorar el patrón de 
emisiones actualmente proveniente de la 
desagregación nacional. El enfoque también 
se extendió a la adaptación, con un énfasis 
significativo en las mesas de Desarrollo 
Social y de Desarrollo Territorial. A medida 
que se avanzó en la elaboración del Plan y 
en el afianzamiento de la gobernanza, se 
avanzó también en la articulación puntual 
con ciertas áreas de gobierno por diversas 
temáticas según los requerimientos de 
dicho plan. Puntualmente para la revisión 
del mapa de balance presentado en el 
actual Plan, se recurrió a una Mesa Ampliada 
que además de las áreas de gobierno 
vinculadas con la temática (Dirección 
General de Recursos Naturales, Dirección 
de Agricultura, Dirección de Ganadería, 
Dirección General de Catastro, Dirección de 
Estadísticas y Censos e Infraestructura de 
Datos Espaciales de La Pampa), también 
estuvieron participando activamente y de 
manera vinculante distintas instituciones 
pertinentes a la temática que conforman 
el CAPCC (INTA, Facultad de Agronomía 
de la UNLPam, Colegio de Ingenieros 
Agrónomos y Consejo Profesional de 
Ciencias Naturales de La Pampa).

Figura 10. Procesos participativos ocurridos en el marco de las
Mesas Sectoriales del Gabinete Provincial de Cambio Climático (GPCC).



Los procesos de articulación previos con 
los municipios han desempeñado un 
papel fundamental en la construcción 
de una respuesta climática integral en 
la provincia (Fig. 11). Desde la Mesa de 
Articulación Municipal, se ha fomentado 
un diálogo colaborativo, estableciendo 
vínculos esenciales entre las autoridades 
provinciales y locales. La firma del acta 
de intención de articulación con la Red 
Argentina de Municipios Frente al Cambio 
Climático (RAMCC) ha sido un hito 
significativo, conectando La Pampa con 
una red nacional dedicada a abordar los 
desafíos climáticos. La inclusión de seis 
nuevos municipios pampeanos (Jacinto 
Arauz, Eduardo Castex, Lonquimay, 
General Acha, Macachín y Winifreda) 
en la RAMCC ha ampliado la base de 

Los procesos participativos con la sociedad 
civil, como los llevados a cabo en el seno 
del CAPCC desde la segunda mitad del 
año 2022, han sido fundamentales para 
enriquecer y contextualizar el PPRCC 
(Fig. 12). Durante estas interacciones, se 
abordaron cuestiones relacionadas a 
los impactos de los recursos hídricos de 
la provincia en el contexto del cambio 
climático actual y futuro. Estas discusiones 
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conocimientos y experiencias locales. 
Además, la colaboración activa con los 
municipios ya pertenecientes a la Red 
(General Pico, Quemú Quemú y Realicó) 
ha sido evidente, especialmente a través 
del apoyo brindado al municipio de 
General Pico en la elaboración de su Plan 
Local. Estas acciones colectivas no sólo 
fortalecen el tejido comunitario, sino que 
también establecen una base sólida para 
la implementación efectiva de planes 
locales de acción climática, alineados 
con el enfoque provincial. Este enlace 
entre los niveles locales y provinciales 
subraya la importancia de la colaboración 
intergubernamental y demuestra un 
compromiso colectivo hacia un futuro 
sostenible y resistente al cambio climático 
en La Pampa.

no solo proporcionaron una comprensión 
más profunda de los desafíos específicos 
que enfrenta La Pampa, sino que 
también permitieron la identificación de 
las necesidades locales. Además, estos 
procesos participativos sirvieron como 
plataforma para explorar temas avanzados 
en el ámbito climático, como la huella de 
carbono, los bonos verdes y los créditos de 
carbono, entre otros.

Figura 11. Procesos participativos ocurridos en el marco de la Mesa de Articulación Municipal
del Gabinete Provincial de Cambio Climático (GPCC), en la provincia de La Pampa en 2022 y 2023.



Los procesos de articulación con las 
juventudes pampeanas han sido 
dinámicos y proactivos (Fig. 13). A través 
de eventos específicos, como jornadas y 
talleres de discusión, sse ha fomentado 
un espacio para que los jóvenes expresen 
abiertamente sus preocupaciones y 
propuestas sobre el cambio climático. Por 
ello estas interacciones no solo han sido 
informativas, sino también colaborativas, 
permitiendo un intercambio de ideas 
y conocimientos entre los jóvenes y los 
expertos en cambio climático. Además, 
la inclusión de las juventudes en eventos 

23

más amplios de la comunidad, como las 
jornadas de juventudes, ha establecido 
puentes entre diferentes sectores de la 
sociedad, fomentando la comprensión 
mutua y creando un sentido de pertenencia 
en la lucha contra el cambio climático. 
Estos esfuerzos continuos no solo han 
empoderado a las juventudes pampeanas, 
sino que también han enriquecido el 
Plan Provincial con perspectivas frescas 
y creativas, fortaleciendo así la respuesta 
colectiva de la provincia ante el desafío 
climático.

Figura 12. Procesos participativos ocurridos en el marco del Consejo Asesor Provincial de Cambio Climático
(CAPCC) y la articulación con sociedad civil/tercer sector en la provincia de La Pampa en 2022 y 2023.

Figura 13. Procesos participativos con juventudes llevados a cabo en la provincia de La Pampa en 2022 y 2023.



A medida que el análisis y la elaboración 
del Plan avanzaron, se organizaron diversas 
jornadas participativas orientadas a los 
pilares fundamentales de la gobernanza 
climática provincial para fortalecer y validar 
los contenidos del mismo. Las jornadas 
participativas clave con los municipios y 
las mesas sectoriales del ejecutivo fueron 
posibles gracias al apoyo y fortalecimiento 
de capacidades técnicas proporcionadas 
por la Dirección Nacional de Cambio 
Climático del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de la Nación. 
Además, en el ámbito provincial, existió 
la asistencia continua del Laboratorio 
Provincial de Innovación Pública 
(LABip) del Ministerio de Conectividad 
y Modernización. Este valioso respaldo 
técnico ha sido fundamental para guiar y 
estructurar las discusiones, asegurando 
que estén basadas en la mejor información 
y prácticas disponibles. La colaboración 
entre estas entidades ha permitido que 
nuestras iniciativas sean firmes, fundadas 
y verdaderamente efectivas en nuestro 
camino hacia una respuesta climática 
sólida y bien fundamentada en la provincia.

El 8 de agosto de 2023, se llevó a cabo 
la jornada participativa con municipios 
y comisiones de fomento. Participaron 
de la misma más de la mitad de los 
municipios pampeanos (42) logrando 
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representatividad de todas las 
microrregiones: Abramo, Alpachiri, Alta 
Italia, Arata, Ataliva Roca, Caleufú, Catriló, 
Colonia 25 de Mayo, Colonia Santa María, 
Colonia Santa Teresa, Coronel Hilario 
Lagos, Doblas, Eduardo Castex, Embajador 
Martini, Falucho, General Acha, General 
Pico, Gobernador Duval, Guatraché, 
Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Jacinto 
Arauz, La Humada, La Maruja, La Reforma, 
Lonquimay, Parera, Perú, Pichi Huinca, 
Quehué, Quemú Quemú, Quetrequén, 
Rolón, Santa Isabel, Santa Rosa, Speluzzi, 
Toay, Tomás Manuel de Anchorena, Trenel, 
Unanue, Uriburu, Victorica y Winifreda. El 
objetivo fue priorizar los riesgos climáticos 
a nivel local y microrregional junto con 
sus vulnerabilidades correspondientes. 
Cada representante de una localidad se 
asignó a una mesa de trabajo según su 
microrregión y los riesgos compartidos 
(ver mapa de mesas de trabajo en el Anexo III). Se 
priorizaron los riesgos por microrregión 
y por zonificación provincial (mesas de 
trabajo), permitiendo una participación 
activa en la identificación de las 
principales preocupaciones climáticas 
como así también de las necesidades 
y vulnerabilidades en el territorio, las 
cuales fortalecieron el componente de 
adaptación del presente plan. La Figura 

14 muestra los principales resultados 
logrados en esa jornada.
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Figura 14. Principales resultados obtenidos de la jornada participativa con municipios
y comisiones de fomento de la provincia de La Pampa (8 de agosto de 2023).



Seguidamente, el día 9 de agosto, 
se convocó a un grupo amplio del 
Poder Ejecutivo provincial. Dieciocho 
ministerios y secretarías con rango 
ministerial estuvieron representados en 
esta jornada: i) Ministerio de Desarrollo 
Social; ii) Ministerio de Salud; iii) Ministerio 
de Conectividad y Modernización; iv) 
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos; v) Ministerio de Seguridad; vi) 
Ministerio de Educación; vii) Ministerio 
de Producción; viii) Ministerio Público; 
ix) Ministerio de Haciendas y Finanzas; x) 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos; 
xi) Secretaría General de la Gobernación; 
xii) Secretaría de Asuntos Municipales; 
xiii) Secretaría de Recursos Hídricos; xiv) 
Secretaría de Cultura; xv) Secretaría de la 
Mujer, Género y Diversidad; xvi) Secretaría 
de Energía y Minería; xvii) Secretaría de 
Turismo; xviii) Secretaría de Trabajo. Este 
proceso se enfocó en abordar medidas de 
adaptación basadas en las vulnerabilidades 
previamente detectadas en el territorio por 
las distintas localidades pampeanas, así 
como medidas de mitigación basadas en 
el patrón de emisiones provincial. Estas se 
trabajaron con todas las áreas de gobierno 
que asistieron a la jornada, teniendo en 
cuenta los 8 sectores que abordan las 
mesas del GPCC: i) Salud y Saneamiento 
(Departamento de Epidemiología y 
Administración Provincial del Agua); ii) 
Desarrollo Social y Educación (Dirección 
General de Registro Civil y Capacidad de las 
Personas, Dirección General de Juventud, 
Dirección de Prestaciones, Dirección 
General de Administración Escolar, 
Dirección General de Planeamiento, 
Subsecretaría de Educación, Dirección 
de Inclusión Digital, Subsecretaría de 
Planificación Económica y Asistencia 
Financiera, Subdirección del Observatorio 
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de Género, Secretaría de Trabajo y Fiscalía 
de Estado); iii) Energía y Transporte 
(Dirección de Transporte, Subsecretaría 
de Planificación Territorial, Secretaría de 
Energía y Minería); iv) Desarrollo Territorial, 
Comercio e Infraestructura (Dirección 
General de Descentralización, Dirección 
General de Desarrollo de Economía del 
Conocimiento, Gerencia General IPAV 
y Instituto Provincial Autárquico de 
Viviendas); v) Ecosistemas y Recursos 
Naturales (Dirección General de Defensa 
Civil, Dirección General de Recursos 
Naturales, Dirección de Investigación 
Hídrica, Dirección de Hidrocarburos 
y la Dirección de Conservación de la 
Biodiversidad y Áreas Protegidas); vi) 
Producción e Industrias (Dirección de 
Agricultura, Dirección de Monitoreo, 
Inspección y Control Ambiental,  Dirección 
de Desarrollo Industrial y Dirección 
de Ganadería); vii) Turismo y Cultura 
(Dirección del Museo Provincial de 
Historia Natural, Subsecretaría de Cultura, 
Secretaría de Turismo, Subdirectora de 
Municipios Turísticos y Subdirectora de 
Municipios Turísticos); viii) Comunicación y 
Conectividad (Dirección de Ciberseguridad, 
Dirección de Comunicación e Informática 
y Dirección de Servicios Informáticos). 
La inclusión de estos sectores reflejó la 
comprensión de que el cambio climático es 
un desafío transversal que afecta a todas las 
áreas gubernamentales. Como resultado 
del proceso se priorizaron 38 medidas en 
partes aproximadamente iguales entre la 
adaptación y la mitigación. Los principales 
resultados obtenidos de esta jornada se 
presentan en la Figura 15. Posteriormente 
se continuó articulando con las distintas 
áreas de gobierno para detallar las hojas de 
rutas de las nuevas medidas a incorporar 
en este PPRCC.
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Figura 15. Principales resultados obtenidos de la jornada participativa con las
mesas sectoriales del Ejecutivo de la provincia de La Pampa (9 de agosto de 2023).



La Figura 16 muestra los principales puntos 
resultantes de la articulación con diversos 
sectores de la sociedad civil pampeana, 
tales como organizaciones, fundaciones, 
profesionales independientes, científicos, 
comunidad universitaria, prensa, bancos, 
sindicatos, representantes de pueblos 
originarios, representantes de movimiento 
de mujeres y sociedad en general 
interesada. Estuvieron representadas las 
siguientes instituciones/fundaciones/
organizaciones: Laboratorio Integral 
ESAGRO,  Fundación Chalideuvú, Unión 
de Trabajadores de la Educación de 
La Pampa (UTELPa), Docentes de la 
Universidad Nacional de La Pampa 
(UNLPam), Frigorífico de Carnes 
Pampeanas, Concejo Deliberante de Toay, 
Central de Trabajadores y Trabajadoras 
de la Argentina (CTA), Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
Agroecosistemas Sustentables (AGSUS).
El LABip también fue un socio clave 
en las jornadas con la sociedad civil, 
contribuyendo significativamente a la 
calidad y relevancia de las interacciones. 
Estas jornadas no solo sirvieron para 
diagnosticar el conocimiento existente 
sobre el cambio climático, sino también 
para concientizar y fomentar la 
participación activa de la sociedad en la 
construcción del PPRCC. Estos procesos 
participativos han sido esenciales 
para garantizar un enfoque integral y 
representativo en el desarrollo del plan 
provincial. Al conectar con expertos y 
áreas específicas, se aseguró que el Plan 
fuera integral, abriendo puertas para 
soluciones que puedan mitigar los efectos 
del cambio climático de manera efectiva y 
sostenible en La Pampa. 
El involucramiento de la ciudadanía y las 
organizaciones de la sociedad civil en 
las políticas públicas permitió trabajar 
de manera horizontal y coordinada, co-
crear iniciativas y sumar nuevas voces 
y miradas en los procesos de toma de 
decisiones que fueron posteriormente 
contempladas en el conjunto de medidas 
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de adaptación y mitigación incorporadas 
en el presente plan. Además de ser una 
acción democratizadora, la participación 
ciudadana otorga legitimidad y mayor 
estabilidad a las políticas y permite 
reconocer por parte de las y los actores 
las limitaciones y posibilidades de acción 
efectiva. 
Estos procesos participativos con la 
sociedad civil han arrojado resultados 
significativos que destacan la urgencia y la 
necesidad de concienciar sobre el cambio 
climático. La unanimidad en la opinión de 
que se requiere generar más conciencia 
y educación sobre este tema subraya la 
percepción compartida de la importancia 
de la educación como herramienta clave 
para el cambio. Además, la mayoría 
de los participantes, un 73 %, atribuyó 
el cambio climático principalmente a 
causas humanas, mientras que un 8.7 % lo 
consideró de origen natural y el 17.4 % indicó 
una combinación de ambas. Este consenso 
demuestra una comprensión generalizada 
de la responsabilidad humana en el 
cambio climático. Se identificó al sector 
de ganadería y agricultura como uno 
de los mayores emisores en la provincia 
(representante del 88 % de las emisiones 
según la desagregación subnacional para 
el 2018), siendo equiparado en importancia 
al sector de gestión de residuos, que solo 
contribuye con el 1 % de las emisiones en 
la provincia. La elección de la sequía como 
la principal amenaza climática refleja las 
condiciones actuales, marcadas por tres 
años consecutivos de sequías en la región. 
Además, de este proceso colaborativo 
surgieron 32 acciones/propuestas de 
mitigación, la mayoría centradas en los 
sectores de desarrollo territorial, comercio 
e infraestructura, así como en energía y 
transporte. Paralelamente, se acordaron 41 
acciones/propuestas de adaptación, con un 
22 % concentrado en el sector de Desarrollo 
Territorial, Comercio e Infraestructura, 
seguido por los sectores de Energía y 
Transporte, y Desarrollo Social y Educación, 
que compartieron la misma proporción. 
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Figura 16. Principales resultados obtenidos de la jornada
participativa con la sociedad civil/tercer sector (11 de septiembre de 2023).



La participación activa de las juventudes 
pampeanas en el PPRCC se abordó en el 
marco del Programa Aprender a Gobernar 
impulsado por la Dirección General de 
Juventud del Ministerio de Desarrollo 
Social de la provincia. No solo es un acto de 
inclusión, sino una necesidad imperativa. 
Las juventudes representan el futuro de La 
Pampa y serán las principales afectadas por 
las consecuencias del cambio climático a 
largo plazo. Incorporar sus voces y visiones 
en el proceso de planificación no solo 
garantiza que sus preocupaciones sean 
atendidas, sino que también enriquece 
el plan con perspectivas frescas y 
creativas. Las juventudes, por naturaleza, 
son agentes de cambio dinámicos. Al 
involucrarlos activamente, no solo se les 
brinda una plataforma para expresar sus 
inquietudes, sino también se cultivan 
líderes y defensores del ambiente en el 
futuro. Además, su participación puede 
inspirar a otros grupos demográficos y 
crear un impulso colectivo hacia prácticas 
sostenibles y resiliencia al cambio 
climático en toda la comunidad. La Figura 17 
muestra los datos más relevantes surgidos 
de la articulación con juventudes.
Estos procesos participativos han 
proporcionado una visión reveladora 
de sus percepciones sobre el cambio 
climático en la provincia. Aunque los 
resultados indican que las temperaturas 
extremas son su principal preocupación, 
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es interesante notar que muchos de estos 
jóvenes provienen de áreas propensas 
a inundaciones, lo que sugiere una 
desconexión entre las preocupaciones 
inmediatas de sus comunidades y su 
comprensión de los riesgos reales. Además, 
la identificación de los ecosistemas como 
el sector más vulnerable, en contraposición 
a la sociedad, plantea preguntas sobre 
la percepción de los jóvenes en relación 
con los impactos directos en las personas. 
Sorprendentemente, la opción preferida 
para mitigar el cambio climático fue el 
reciclado y compostaje, a pesar de que 
el sector de residuos representa solo el 1 
% de las emisiones provinciales, lo que 
destaca una posible falta de conocimiento 
sobre las fuentes reales de emisiones. 
Además, la elección de las redes 
sociales como la principal plataforma 
para abordar la conciencia climática, 
seguida de charlas en escuelas, subraya 
la importancia que los jóvenes otorgan 
a la difusión de información a través de 
plataformas digitales, aunque también 
plantea preguntas sobre la profundidad 
del impacto de estas iniciativas en la 
conciencia climática a largo plazo. Estos 
resultados enfatizan la necesidad de 
educación y concientización continuas 
para garantizar una comprensión 
precisa de los riesgos climáticos y la 
implementación efectiva de medidas 
frente al cambio climático en la provincia.
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Figura 17. Principales resultados obtenidos de la jornada participativa con juventudes.



5.1. UBICACIÓN 

La Provincia de La Pampa posee una 
superficie de 143.400 km2, lo cual 
representa el 3,8 % del total del territorio 
argentino, siendo la octava provincia 
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más extensa del país. Se encuentra 
conformada por 22 departamentos 
que contienen 61 municipalidades, 18 
comisiones de fomento y 1 ente comunal 
(Casa de Piedra) (Fig. 18). 

SECCIÓN 5. CARACTERIZACIÓN PROVINCIAL

Figura 18. Departamentos, municipios, comisiones de fomento y ente comunal de la provincia de La Pampa. Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Geográfico Nacional e Infraestructura de Datos Espaciales de La Pampa.

5.2. DEMOGRAFÍA

La cantidad de población y la densidad 
de la misma se hallan limitadas por las 
condiciones de aridez y de baja capacidad 
productiva del suelo en un marcado 
gradiente desde el Noreste al Sudoeste 
(CFI, 2013). El último Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas del año 
2022 indicó una población de 366.022 
habitantes, presentando 47.071 más que 

el censo del año 2010 (+1,2 %). En términos 
generales, la densidad poblacional 
provincial disminuye de noreste a suroeste 
(Fig. 19), siendo los departamentos de Capital 
y Maracó los de mayor densidad, con 47,2 
y 27,5 hab./km2, respectivamente. Los de 
menor densidad, por su parte, son Lihuel 
Calel, Limay Mahuida y Curacó, con 0,3, 
0,4 y 0,9 hab./km2, respectivamente. Estos 
además registran mayor expulsión en los 
últimos años (Caviglia et al., 2010). 
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Figura 19. Densidad poblacional (hab./Km2) de la provincia de La Pampa. Fuente: elaboración propia
a partir de los datos del Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

La provincia posee un sistema urbano 
centralizado en Santa Rosa que crece 
a un ritmo acelerado (incluyendo a su 
vecina Toay), y un conjunto de localidades 
medianas y pequeñas con un crecimiento 
más bajo. La población provincial actual se 
concentra en los departamentos de Capital 
y Maracó. De acuerdo a las características 
observadas se puede establecer la 
siguiente categorización y jerarquización 
urbana: i) Capital provincial y ciudades 
con mayor nivel de servicios e industrias 
(organizan la red urbana provincial, tanto 
por la cantidad de población como por 
las actividades socio-económicas que 
desarrollan, entre las que se encuentra el 
conglomerado Santa Rosa-Toay y General 
Pico); ii) Ciudades medianas (poseen un 
grado de desarrollo moderado como 

General Acha y Realicó); iii) Cabeceras 
microrregionales: Nivel I (Eduardo Castex, 
Intendente Alvear, Victorica, Colonia 25 
de Mayo, Ingeniero Luiggi, Macachín, 
Guatraché, Quemú-Quemú), Nivel II 
(Colonia Barón, Trenel, Catriló, Alpachiri, 
Miguel Riglos, General San Martín, Jacinto 
Arauz, Rancul, Telén, Winifreda, Santa 
Isabel, La Adela, Bernasconi, Caleufú, 
Doblas, entre otros), y Nivel III (Puelches, 
Puelén, Chacharramendi, La Humada, La 
Maruja, entre otras) categorizadas según su 
disponibilidad de equipamiento y servicios; 
y iv) Centros de Servicio Rural, pequeñas 
localidades de enlace entre la explotación 
primaria agropecuaria y los niveles urbanos 
superiores, como Gobernador Duval, 
Cuchillo Có, entre otras.



5.3. MICRORREGIONES

En el año 2007 se sancionó la Ley de 
Descentralización Nº 2358, modificada por 
la Ley 2461, donde la Provincia de La Pampa 
quedó dividida en 10 Microrregiones (Fig. 

20). El objetivo fue definir sub-espacios 
provinciales que se transformen en 
unidades de ejecución de programas de 
desarrollo local y micro-regional como una 
medida de descentralización. Para realizar 
la micro-regionalización se definieron 
3 criterios básicos teniendo en cuenta 
límites de ejidos municipales (Ferrán 
y colaboradores, s.f.): i) las condiciones 
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agroecológicas (condiciones ambientales 
y en consecuencia el patrón de uso del 
suelo y las actividades agropecuarias); 
ii) el patrón de poblamiento (centros de 
servicio e infraestructura, etc., es decir la 
red urbana y la población, incluyendo la 
organización económica y demográfica); 
y iii) la calidad de vida de cada lugar 
(disponibilidad de equipamiento, 
infraestructura, servicios educativos y 
necesidades básicas insatisfechas). Para 
más detalles de la conformación de cada 
microrregión, remitir al Anexo II sobre 
mapeo de actores en la sección Mesa de 
Articulación Municipal del GPCC.

Figura 20. Microrregiones de la provincia de La Pampa.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto Geográfico Nacional.

Las 10 microrregiones se encuentran 
conformadas de la siguiente manera:

Microrregión 1:
Realicó, Rancul, Quetrequén, Maisonave, 
Adolfo Van Praet, Falucho, Ingeniero 
Luiggi, Embajador Martini, Parera.

La población del área es de 20.350 

habitantes; el 70,7 % es urbana y el 29,3 % es 
rural. En octubre de 2016 el departamento 
Realicó se vio afectado por inundaciones 
que anegaron un total de 150.000 ha 
en territorio pampeano. Con respecto 
a la producción primaria la ganadería 
va predominando sobre la agricultura 
de este a oeste. La estructura agraria es 
mayormente familiar, predominando las 



explotaciones de 200 a 500 ha. Desde 
el punto de vista industrial predominan 
organizaciones en el sector alimentos, 
prendas de vestir y cueros, madereras 
y pequeñas empresas metalúrgicas. 
Asimismo,  en esta microregión existen 
comercios minoristas y mayoristas y una 
fuerte presencia de bancos, compañías de 
seguros, estudios contables y otros servicios 
vinculados a las actividades productivas 
locales. Por otro lado, existen numerosos 
servicios de transporte y comunicaciones 
en toda la microrregión, servicios de salud 
y servicios educativos de nivel inicial, 
primario y secundario, además de algunas 
modalidades especiales.

Microrregión 2:
General Pico, Coronel Hilario Lagos, Sarah, 
Bernardo Larroudé, Intendente Alvear, 
Ceballos, Vértiz, Alta Italia, Trenel, Speluzzi, 
Agustoni, Dorila, Metileo, Monte Nievas, 
Villa Mirasol, Quemú Quemú, Miguel Cané, 
Colonia Barón.

Su población total es de 79.773 habitantes; 
es la segunda microrregión por su 
concentración demográfica: el 26,7 % de la 
población total de la provincia, con un alto 
grado de urbanización (85,8 % de población 
urbana y 14,2 % rural). En octubre de 2016 
los departamentos de Chapaleufú, Trenel, 
Maracó y Quemú Quemú fueron afectados 
por inundaciones que anegaron un total 
de 150.000 ha en territorio pampeano. 
Esta microrregión presenta las mejores 
condiciones naturales para la producción 
primaria; sin embargo, además del 
desarrollo de la agricultura y la ganadería, 
se ha caracterizado históricamente por 
contar con empresas metalmecánicas, 
algunas de importancia nacional, en la 
ciudad de General Pico. Desde el punto 
de vista comercial esta microrregión 
posee numerosos comercios minoristas 
y mayoristas, servicios bancarios y 
financieros, servicios empresariales y 
numerosas empresas de transporte y 
comunicaciones; entre ellas un Aeropuerto 
de Cargas que permite la operación de 
aviones de carga internacional. En cuanto 
al equipamiento para el desarrollo humano 
existe una excelente estructura de servicios 
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de salud, de servicios educativos con 
numerosos colegios públicos y privados, 
centros tecnológicos y varias facultades de 
la Universidad Nacional de La Pampa.

Microrregión 3:
Eduardo Castex, La Maruja, Pichi Huinca, 
Caleufú, Arata, Conhelo, Rucanelo.

La población total de la microrregión es de 
15.833 habitantes (el 5,3 % de la población 
total de la Provincia), con predominio de 
población urbana (72 %). La estructura 
agraria manifiesta claramente la presencia 
de sistemas agropecuarios familiares 
donde predominan las explotaciones 
que poseen entre 200 y 500 ha. Sin 
embargo la mayor superficie productiva 
de la microregión corresponde a las 
explotaciones que poseen entre 1000 y 
2500 ha. Esto manifiesta el cambio en la 
estructura agraria y en la unidad económica 
de las explotaciones agropecuarias, pues 
a medida que se avanza hacia el oeste, 
las condiciones productivas son inferiores 
y por lo tanto la unidad económica debe 
ser mayor. En función de las características 
naturales, las actividades predominantes 
son la ganadería bovina de cría y también 
de engorde, la agricultura de cereales y 
la explotación forestal hacia el oeste de la 
microregión. Esta microrregión no presenta 
gran cantidad de industrias, y cuenta 
con comercios minoristas y mayoristas, 
numerosos bancos, compañías de seguro, 
empresas de transporte y comunicaciones, 
servicios empresariales y de apoyo a la 
actividad productiva.

Microrregión 4:
Santa Isabel, La Humada, Puelén, 
Algarrobo del Águila.

Es la más extensa de las microrregiones 
provinciales, aproximadamente 38.019 
km2, y la menos poblada con 4.908 
habitantes (1,8 % provincial), lo que implica 
una baja densidad de población, 0,1 
hab./km2. Durante el periodo de verano 
de 2016-2017 en el departamento de 
Chalileo perteneciente el gobierno de la 
provincia contabilizó 110.108 ha afectadas 
por incendios forestales. Las condiciones 



agroecológicas de la microrregión 
determinan una economía basada en la 
producción extensiva de ganado bovino 
de baja productividad que se alterna 
con una economía de subsistencia de 
ganado caprino. El sector secundario es 
inexistente, sólo se generan artesanías en 
telar. Con respecto al sector terciario, la 
mayor cantidad de comercios y servicios 
se encuentran en la localidad de Santa 
Isabel, donde existen comercios y servicios 
para la población local y microregional, 
destacándose la actividad artesanal que 
promueve una atracción para el turismo de 
paso. Con respecto a los servicios sanitarios 
y educativos, se cuenta con centros de 
salud, cobertura educativa completa hasta 
nivel secundario, biblioteca popular y 
cuatro escuelas hogares. Diversos servicios 
de seguridad y justicia como también 
delegaciones de organismos del gobierno 
provincial y nacional complementan los 
servicios locales. 

Microrregión 5:
Victorica, Telén, Carro Quemado, Loventué, 
Luan Toro.

La población total de la microrregión es de 
8.659 habitantes (2,9 % del total provincial) 
con un 62,7 % población urbana y un 37,3 
% población rural. En la temporada 2016-
2017 ésta microrregión fue afectada por 
incendios forestales en zonas rurales 
alcanzando 46.132 ha en el departamento 
de Loventué. El sector primario se 
caracteriza por la actividad ganadera, 
principalmente ganadería bovina de cría. 
La estructura agraria que sostiene esta 
actividad se caracteriza por la presencia 
de familias productoras agropecuarias 
que poseen entre 1.000 y 2.500 ha. En 
la microrregión existen industrias, la 
mayor parte de ellas vinculadas a la 
transformación de productos primarios 
y vale mencionar la presencia del sector 
artesanal especialmente vinculado a la 
transformación de la madera de caldén. El 
sector terciario es muy significativo, por su 
especial relación con el sector ganadero, eje 
central de la economía. Existen comercios, 
varios bancos y servicios de transporte y 
comunicaciones que permiten una fluida 
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comunicación con el resto de la Provincia y 
de la microrregión en general. Los servicios 
vinculados a la comercialización o a la 
sanidad animal son muy importantes en el 
área, existen varias empresas de remates-
ferias de alcance a nivel nacional, locales 
veterinarios y de servicios especializados 
vinculados a la ganadería. 

Microrregión 6:
Santa Rosa, Winifreda, Toay, Ataliva Roca, 
Anguil, Mauricio Mayer.

Las características más sobresalientes 
de esta microrregión son: por un lado, la 
localización de la capital provincial, Santa 
Rosa (94.365 hab.) y por otro lado, el mayor 
volumen de población que alcanza los 
110.055 hab., es decir el 36,8 % del total 
provincial. Santa Rosa, junto a su localidad 
vecina Toay (8.075 hab.), conforman 
un conglomerado urbano de decisiva 
trascendencia en el contexto provincial. La 
microrregión posee además, un alto grado 
de urbanización (95,1 %). La dinámica 
económica depende en forma directa 
de los servicios urbanos (administración 
pública, comercios y servicios), algunas 
industrias y, en menor medida, de la 
agricultura y la ganadería, las cuales sirven 
de base productiva para las localidades 
más pequeñas. Con respecto al sector 
primario, las principales actividades son 
la agricultura (cereales y oleaginosas), 
ganadería (bovina especialmente), 
apicultura. Esta microrregión es la más 
importante desde el punto de vista 
industrial (principalmente se localiza en 
la capital provincial). Existen industrias 
de alimentos y bebidas; de prendas de 
vestir y cueros; de producción de madera 
y muebles; imprentas y editoriales; 
industrias plásticas y metálicas; máquinas 
y equipos; entre otras. Ésta microrregión 
se caracteriza por el fuerte desarrollo de 
los servicios tanto públicos como privados. 
Existen una gran variedad de comercios 
minoristas y mayoristas, bancos y servicios 
financieros en general. En transportes y 
comunicaciones, debido a su rol de capital 
provincial la ciudad de Santa Rosa posee 
una excelente conectividad con todo el 
país a través de ómnibus, ferrocarriles, 



aviones y concentra, además, los mejores 
servicios de comunicación hacia todos 
los ámbitos provinciales, a través de una 
importante estructura vial. Además, Santa 
Rosa mantiene una excelente oferta de 
equipamiento sanitario. Lo mismo sucede 
desde el punto de vista educativo: posee 
todos los niveles educativos, institutos 
especializados y una Universidad de 
prestigio nacional. 

Microrregión 7:
Macachín, Relmo, Catriló, Tomas M. 
Anchorena, Lonquimay, Miguel Riglos, 
Uriburu, Doblas, Rolón.

La población total es de 17.019 habitantes, 
el 5,7 % de la población total de la 
Provincia, con un leve predominio de 
población urbana (58,9 %). Las lagunas 
y salitrales son el único recurso hídrico 
superficial de la microrregión, algunos 
de ellos son explotados comercialmente. 
La agricultura y la ganadería son las 
principales actividades primarias junto 
con la explotación de sal. La agricultura 
está directamente orientada al cultivo del 
trigo y en años recientes a oleaginosas. La 
ganadería es de ciclo completo o, en algunas 
áreas más marginales, está orientada a la 
cría solamente. La microrregión tiene una 
producción industrial reducida. El sector 
comercial y de servicios en general es 
muy completo. Desde el punto de vista del 
equipamiento sanitario tiene una excelente 
cobertura. Los servicios educativos cubren 
satisfactoriamente a toda la población, 
no obstante, en caso de realizar estudios 
avanzados se dirigen principalmente a 
Santa Rosa o Bahía Blanca.

Microrregión 8:
General Acha, Limay Mahuida, La Reforma, 
Chacharramendi, Puelches, Cuchillo Co, 
Quehue.

La población total del área es de 14.655 
habitantes, el 4,9 % de la población total de 
la Provincia con predominio de población 
urbana (80,7 %). El departamento de 
Lihuel Calel fue uno de los más afectados 
en la provincia por incendios forestales 
consumiendo 133.973 ha de campo que se 
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suman a las 103.955 ha del departamento 
de Utracán. Las características climáticas, 
ecológicas y edafológicas de la microregión 
permiten un práctica mixta de cultivos 
(trigo) y ganadería bovina en el Este. 
En el resto del territorio, se desarrolla la 
ganadería extensiva de baja productividad 
como única actividad económica. La 
ciudad de General Acha constituye el 
tercer centro industrial de la provincia, con 
numerosas industrias de procesamiento 
de los recursos naturales de base de la 
microrregión, especialmente de alimentos 
y bebidas, de materiales de construcción 
entre otras. El sector terciario es 
sumamente importante, posee más de 200 
comercios, varias empresas de transporte, 
comunicaciones y servicios bancarios y 
financieros. Respecto al equipamiento 
sanitario existe una excelente oferta que 
abastece con eficiencia a la población de 
la región. La oferta educativa abarca los 
niveles primario, secundario, y terciario (en 
el ámbito privado). También cuenta con 
escuelas hogares, características de las 
áreas rurales provinciales.

Microrregión 9:
Guatraché, Unanue, Colonia Santa María, 
Alpachiri, General Campos, Perú, Colonia 
Santa Teresa, Abramo, Bernasconi, 
General San Martín, Jacinto Arauz.

La población es de 17.620 habitantes, el 
5,9 % de la población total de la provincia, 
con predominio de población rural (50,8 
%). Esta microrregión tiene un claro perfil 
agrícola–ganadero y minero. La estructura 
agraria se conforma por un lado, con 
actividad productiva familiar con muy 
pocas hectáreas, cuyo origen se remonta 
a colonos de principios de siglo; y por otro 
lado, grandes explotaciones agropecuarias 
orientadas a la ganadería y los cultivos. 
El sector industrial, a pesar de la poca 
población, es muy importante. La mayoría 
de las industrias tienen relación directa 
con la transformación de los productos 
primarios locales, alimentos y bebidas El 
sector terciario se encuentra desarrollado, 
con la presencia de comercios, bancos, 
empresas de transporte y comunicaciones 
y servicios empresariales que cubren las 



demandas de la población local. Desde el 
punto de vista del equipamiento sanitario, 
existen en cada una de las localidades 
centros asistenciales que cubren las 
necesidades básicas de los habitantes. 
Se dispone también de una buena oferta 
educativa hasta el nivel secundario. 

Microrregión 10: Colonia 25 de Mayo, 
Gobernador Duval, La Adela.

La identificación de esta microrregión se 
debe tanto a sus actuales condiciones 
de homogeneidad -clima, suelo, agua- 
como a su potencialidad como área de 
aprovechamiento integral del río Colorado, 
único río aprovechable de la provincia para 
usos diversos. Al momento, la utilización 
del río sólo se realiza en el ejido de Colonia 
25 de Mayo, con centrales hidroeléctricas 
y agricultura bajo riego. La población de la 
microrregión es de 9.301 habitantes, el 3,1 
% de la población total de la provincia, con 
predominio de población urbana (64 %). La 
zona este de la microrregión, en cercanías 
a la localidad de La Adela perteneciente al 
departamento de Caleu Caleu, fue la más 
afectada de todo el territorio provincial 
por los incendios forestales alcanzando 
un total de 469.149 ha hasta enero de 2017.
Varias actividades primarias se desarrollan 
en la microrregión: la producción intensiva 
bajo riego (horticultura, fruticultura, 
forestación y vid), la producción ganadera 
extensiva en áreas que no son de 
influencia directa del río, la explotación 
hidrocarburífera de gas y petróleo en el 
extremo oeste de la región y la explotación 
minera (bentonita, diatomita y yeso).
En la región del río Colorado se localizan 
industrias vinculadas a la transformación 
o preparación de las materias primas 
locales (frigorífico, procesadoras de sal, 
preparación de rollizos, elaboración de 
pellets de alfalfa y planta de molienda de 
bentonita).
El sector terciario está bien desarrollado; 
comercios, servicios bancarios, transportes, 
servicios empresariales y de apoyo a la 
producción. Cuenta con buenos servicios 
educativos de nivel primario y secundario. 
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Con respecto a los servicios de salud, 
solamente Colonia 25 de Mayo posee un 
nivel medio de complejidad, las otras 
localidades atienden un nivel muy bajo 
de complejidad. Esta microrregión cuenta 
con la presencia del Ente Provincial del Río 
Colorado (EPRC), cuya función es promover 
el aprovechamiento y el desarrollo de toda 
el área de la ribera del río Colorado. 

Las  microrregiones 4, 8 y 10 comparten 
además las siguientes particularidades:

1) Se registran los principales asentamientos 
aborígenes de La Pampa, descendientes 
principalmente de los pueblos “Rankulche” 
y “Mapuche” (Encuesta Complementaria 
de Pueblos Indígenas - ECPI 2004 Y 2005 
- del INDEC). Dicha población se compone 
de 15 comunidades (en toda La Pampa), con 
un total de 4.573 personas, de las cuales el 
81 % (3.700) se reconocen pertenecientes 
a una comunidad aborigen. El índice de 
alfabetización es del 95 %. 

2) Las escasas precipitaciones, su 
variabilidad y la gran deficiencia hídrica 
constituyen uno de los factores limitantes 
más importantes de la producción 
agropecuaria en la región oeste. 

3) Las precipitaciones anuales, en general, 
son bajas y caracterizándose por una 
marcada amplitud interanual. La variación 
térmica es otro de los factores limitantes. 
Los inviernos son muy fríos, la media de 
julio es de 5º C y los veranos muy calurosos 
con bajo registro pluviométrico, incidiendo 
también, en detrimento de la cantidad y 
calidad de forraje disponible. Sin embargo, 
existen lugares que constituyen zonas 
microclimáticas donde la presencia de 
“ojos de agua” o “lloraderos” permiten 
implantar árboles o sembrar pequeñas 
áreas con forrajeras.

4) La acción erosiva del viento es mayor en 
la porción oriental, donde la cobertura de 
la vegetación es más escasa (Gobierno de 
La Pampa, 2020).



5.4. PROVINCIAS FITOGEOGRÁFICAS 

Según Ferrán et al. (s.f.) y Gobierno de La 
Pampa (2020), la paulatina disminución 
de las precipitaciones desde el NE 
hacia el SO, determina la existencia de 
distintos paisajes naturales, otorgando 
características especiales a los suelos y la 

Provincia Fitogeográfica Pampeana: 
Delimitada por la isohieta de 600 mm y 
el límite oeste de la provincia de Buenos 
Aires. En ella predominan las gramíneas 
y constituye la más importante zona 
productiva de la provincia. Se caracteriza 
por actividades agropecuarias mixtas 
(agricultura y ganadería de carne y leche, 
esta última incluyendo las actividades 
de invernada y cría) y, con una menor 
participación la ganadería ovina.

Provincia Fitogeografica del Espinal 
(distrito del caldenal): Delimitada por las 
isohietas de 600 y 400 mm, es la región 
cuya principal actividad es la ganadería de 
cría bovina. La calidad del pastizal natural 
disminuye de este a oeste y de norte a sur 
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vegetación, que condiciona el desarrollo de 
las actividades productivas. En este sentido, 
en el territorio pampeano se distinguen 
tres provincias fitogeográficas (Oyarzabal, 
2018), reconocidas como unidades 
territoriales que comparten características 
de su vegetación nativa. (Fig. 21).

al igual que la disponibilidad del recurso 
forestal maderable, representado por el 
monte de caldén, cuya madera se destaca 
por su excelente calidad. También se 
observan ejemplares de algarrobo negro y 
chañar.

Provincia Fitogeografica
del Monte (distrito del jarillal):
Comprende la extensión territorial ubicada 
al oeste de la isohieta de 400 mm y hasta 
el límite con las provincias de Mendoza 
y Río Negro. La actividad productiva se 
limita a la ganadería bovina y caprina, que 
presentan características de economía 
de subsistencia, complementadas en la 
generación de ingresos por productos 
artesanales que utilizan insumos 

Figura 21. Regiones fitogeográficas de la provincia de La Pampa.
Fuente: elaboración propia a partir del Instituto Geográfico Nacional, y Oyarzabal (2018).



regionales. Debe mencionarse que dentro 
de esta región se encuentra un área que, 
si bien por sus condiciones ecológicas está 
comprendida en ella, la posibilidad de riego 
por aguas del río Colorado la diferencia 
en su actividad productiva. Es la localidad 
de 25 de Mayo, que está ubicada sobre el 
margen izquierdo del río mencionado, y 
es productora frutícola (carozo, pepita), 
forestal y de forraje bajo riego. 

5.5. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

En base a la distribución fitogeográfica 
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de la provincia, según Caviglia et al. 
(2010) se destacan tres grandes zonas 
con características diferenciales en la 
producción agropecuaria: i) en la Estepa que 
corresponde a las Zonas II y V denominadas 
“Planicie con tosca” y “Planicie Medanosa” 
respectivamente, predomina la producción 
agrícola acompañada de la actividad 
ganadera; ii) el Caldenal que abarca Zona I 
es un área ganadera con cultivos forrajeros 
y reducida agricultura; y iii) en la región 
del Monte Occidental de jarilla Zona XXXV 
predomina actividad ganadera extensiva 
con bovinos, caprinos y equinos (Fig. 22).

Figura 22. Zonificación de la actividad agropecuaria en la provincia de La Pampa.
Fuente: elaboración propia a partir de Caviglia et al. (2010).

Los cultivos de cosecha fina más comunes 
en la provincia son trigo, cebada, avena y 
centeno y los de cosecha gruesa son soja, 
maíz, girasol, sorgo y maní. En la cosecha 
fina del 2022, el trigo se destaca aportando 
un 68 % del total producido en la provincia, 
y en la cosecha gruesa se destacan el maíz 
con 44 % y la soja con 34 % de la producción 
total (REPAGRO, 2022). 
Respecto a la ganadería, el rodeo bovino ha 

aumentado de 2.830.000 cabezas en 2010 a 
4.041.347 cabezas en 2022. De éstas, el 40,5 
% corresponde a la categoría vacas, seguido 
por un 28,4 % de terneras/os. El ganado 
ovino fue el segundo en importancia, 
con 174.053 cabezas, de las cuales la gran 
mayoría (72 %) correspondían a ovejas. 
El ganado porcino, en el 2022, estuvo 
constituido por 112.632 cabezas, de las 
cuales, la mayor parte (39 %) corresponden 



a capones. El ganado caprino, participó en 
2022 con 51.976 cabezas de las cuales el 77 
% eran madres (REPAGRO, 2022). 
Además, gracias a la intervención del Ente 
Provincial del Río Colorado, el área bajo 
riego de la zona se ha convertido en una 
excelente zona forrajera de alfalfa, cereales, 
frutales (vid, pera, nogal, manzana, 
almendra, entre otras), hortícolas (papa, 
cebolla, zanahoria, zapallo) y de forestación 
(Gobierno de La Pampa, 2020). 
Las exportaciones pampeanas llegaron 
a 556 millones de dólares durante 2019, 
representando un crecimiento del 33,3 
% respecto a 2018. Del total, el 78,4 % 
corresponden a productos primarios, y el 21 
% a manufacturas de origen agropecuario 
(Gobierno de La Pampa, 2020).
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5.6. ENERGÍA

La construcción, operación y mantenimiento 
de las líneas de transmisión de energía 
eléctrica y estaciones transformadoras 
en alta y media tensión está a cargo de 
la Administración Provincial de Energía 
(APE). El servicio de distribución y 
comercialización de energía eléctrica 
a usuarios f inales está concesionado 
a 29 cooperativas eléctricas locales, 
que adquieren la energía en barras 
de las estaciones y subestaciones 
transformadoras de la APE, de acuerdo 
con lo estipulado en respectivos 
convenios de concesión celebrados en 
1994 por un término de 60 años (Fig. 23).

Figura 23. Líneas de transmisión de energía eléctrica y estaciones transformadoras de la provincia de La Pampa.
Fuente: elaboración propia a partir del Instituto Geográfico Nacional y Secretaría de Energía de la Nación.



En la Figura 24 se puede observar en 
el sudoeste pampeano las áreas 
de explotación hidrocarburífera de 
la provincia, donde se encuentran 
presentes pozos de hidrocarburos, 
baterías, plantas de tratamiento de crudo. 
Ademas, se encuentra la única refinería 
de la provincia, la empresa RefiPampa 
S.A. quien cuenta con la participación 
del gobierno pampeano a través de 

El sistema de transporte y distribución 
de gas natural se compone 
fundamentalmente de diferentes tipos de 
gasoductos que inician desde las cuencas 
de producción hasta los distintos puntos 
de entrega a los diversos tipos de usuarios 
de gas natural. Son dos las empresas 
transportadoras de gas naturales a nivel 
nacional: Transportadora Gas del Norte 
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PAMPETROL S.A.P.E.M. También se 
pueden observar los venteos declarados, 
estos son esporádicos a excepción de los 
situados sobre las instalaciones de planta 
de tratamiento de gas y la refinería, dichas 
instalaciones cuentan con antorchas 
prendidas de forma permanente de 
acuerdo a la normativa vigente, en todos 
los casos cuentan con la aprobación por 
parte de las Autoridades de Aplicación.

S.A., responsables de la gestión del 40 
% del gas consumido en el país y el 60 
% restante está operado por la empresa 
Transportadora Gas del Sur S.A. (Fig. 

25), ambas gestionan gasoductos que 
atraviesan a la provincia de La Pampa 
(ENARGAS, 2021). Por otro lado, un tercer 
Gasoducto, Néstor Kirchner,  atraviesa el 
centro de la provincia de oeste a este.

Figura 24. Distribución de la actividad hidrocarburífera en la provincia de La Pampa.
Fuente: elaboración propia a partir del Instituto Geográfico Nacional y Secretaría de Energía de la Nación.



5.7. SISTEMA VIAL

La rede vial que atraviesa la provincia 
suma 9.800 km de caminos, de los cuales 
1.596 km corresponden a rutas nacionales, 
y 8.205 a rutas provinciales y caminos 
vecinales. De éstos, 2.429 km son rutas 
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pavimentadas, 445 km corresponden 
a calzadas mejoradas, 5.266 km son de 
calzada natural y 66 km son de huella. La 
distribución de la red vial acompaña al 
patrón de desarrollo regional poblacional 
(Consejo Federal de Inversiones, 2013) (Fig. 

26).

Figura 25. Ubicación de los gasoductos transportadores de gas y las plantas compresoras (TGN: Transportadora
Gas del Norte S.A. y TGS: Transportadora Gas del Sur S.A.) Fuente: elaboración propia a partir del Instituto

Geográfico Nacional y Secretaría de Energía de la Nación.



5.8. RECURSOS HÍDRICOS

La provincia está atravesada por una red de 
diversos cursos de agua superficiales (Fig. 

27). Estos cuerpos de agua, cuando están 
presentes, desempeñan un papel crucial en 
el ecosistema pampeano, proporcionando 
recursos hídricos vitales para la agricultura, 
la vida silvestre y las comunidades locales.

Río Atuel: tiene su origen en la provincia de 
Mendoza con un cauce que naturalmente 
fluye hacia La Pampa en dirección 
noroeste-sureste, el cual se ve seriamente 
afectado por intervenciones humanas en 
la cuenca alta. Actualmente, en La Pampa, 
el río se presenta como un brazo semi-
activo llamado Arroyo de la Barda, cerca 
de la localidad de Santa Isabel (Fig. 27a). Esta 
modificación del curso de agua se debe a 
las intervenciones realizadas en la provincia 
vecina de Mendoza, que han impedido 
el flujo natural del agua hacia las tierras 
pampeanas a través de la construcción de 
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represas. Esta situación se ha convertido 
en una preocupación significativa para el 
oeste de La Pampa, ya que la disponibilidad 
de agua se ve drásticamente reducida en 
comparación con el caudal promedio del 
río en territorio mendocino, que es de 36 
m³/s. Esta disminución del caudal por la 
intervención humana se convierte en un 
riesgo particularmente relevante para la 
provincia, más aún en contextos de sequías 
agravadas por el cambio climático. Por 
dicho motivo, el mismo se aborda con más 
detalle en el punto 6.6.

Río V: Este río nace en las sierras 
Pampeanas de la Provincia de San Luis y 
su cauce con dirección sudeste atraviesa el 
sur de Córdoba, e ingresa a La Pampa en 
inmediaciones de la localidad de Bernardo 
Larroudé continuando hacia la Provincia de 
Buenos Aires (Fig. 27b). Su caudal es producto 
del afloramiento freático, mientras que las 
crecidas son ocasionadas por los excesos 
hídricos de las precipitaciones. Durante 

Figura 26. Red vial por jurisdicción de la provincia de La Pampa.
Fuente: elaboración propia a partir del Instituto Geográfico Nacional. 



Río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-
Curacó: El río Desaguadero, escurre en 
sentido norte-sur, desde las provincias de 
La Rioja y San Juan. Aguas abajo y ya con 
la denominación de río Salado se forma 
un laberinto de bañados, lagunas y brazos 
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menores, desde los cuales continúa el río 
Chadileuvú, que pasa frente a la localidad 
de La Reforma y descarga en las Lagunas 
Dulce y Urre Lauquen. Al superar la Laguna 
Urre Lauquen, el río Chadileuvú recibe el 
nombre de Curacó (Agua de la piedra), 

el año 2018 se realizaron mediciones 
del caudal con frecuencia mensual, sin 
embargo, durante el año 2019 los aforos 
fueron trimestrales. Los resultados 

observados arrojaron un caudal mínimo de 
1,46 m³/s en mayo de 2018 y un máximo de 
9,09 m³/s en el mes de agosto del 2019.

Figura 27. Cuencas hídricas de la provincia de La Pampa: (a) Cuenca Interprovincial del Río Atuel; (b) Cuenca Interprovincial 
del Río V; (c) Cuenca Interprovincial del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó; (d) Cuenca Interprovincial del Río Colorado. 

Fuente: Gobierno de La Pampa (2020).



el cual escurre frente a la localidad de 
Puelches, atraviesa la laguna La Amarga 
y el bañado del Curacó, confluyendo 
con el río Colorado (Fig. 27c). El régimen 
hidrológico que tiene es netamente 
alóctono, lo que implica una dependencia 
de los caudales que circulan desde las 
altas cuencas de cada uno de los ríos que 
alimentan al Desaguadero-Salado. Dicha 
condición, sumada a un manejo basado 
en el aprovechamiento intensivo del agua, 
hace que los escurrimientos en nuestra 
provincia se encuentren modificados y 
disminuidos. Considerando el período 
analizado, en el mes de noviembre de 2018 
se registró un caudal máximo de 0,88 m³/s, 
y en septiembre del 2019 se registró su 
caudal mínimo de 0,12 m³/s.

Río Colorado: Se origina en la confluencia 
de los ríos Grande y Barrancas, 
constituyendo el límite sur de nuestra 
provincia. Posee un régimen nival de 
caudales con un módulo de 145 m³/s, y 
se encuentra actualmente regulado por 
la presa Casa de Piedra, ubicada en su 
cuenca media (Fig. 27d). El caudal medio 
del río Colorado para el periodo analizado 
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fue de 80,37 m³/s, obteniéndose el caudal 
mínimo 46,28 m³/s en el mes de mayo 
de 2018, y un caudal máximo de 200,97 
m³/s en noviembre del mismo año. La 
regulación y erogación hacia aguas debajo 
de Casa de Piedra se hace en relación con 
las demandas de los usos de la cuenca 
media-baja, acordado siempre en el 
ámbito del Comité Ejecutivo del Comité 
Interjurisdiccional (COIRCO) (Gobierno de 
La Pampa, 2020).

5.9. ÁREAS PROTEGIDAS 

La provincia cuenta en su territorio con 
19 Áreas Protegidas de las cuales, 10 
corresponden a jurisdicción provincial, 
1 a jurisdicción nacional, 7 municipales 
y 1 privada. Una de ellas se encuentra en 
proceso de relocalización (Embalse Casa de 
Piedra) y otra en proceso de delimitación 
(Laguna Guatraché) (Tabla 2). Entre todas 
suman aproximadamente 230.000 ha, 
representando alrededor de un 1,58 % del 
territorio pampeano. La figura 28 muestra la 
distribución de estas áreas en el territorio 
provincial.

Figura 28. Áreas protegidas de la provincia de La Pampa. Reservas provinciales, urbanas, y parque nacional.
Los números indican los nombres de las áreas protegidas indicados en la Tabla 2. Fuente: elaboración propia.
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Fuente: Gobierno de La Pampa, 2023.

Tabla 2. Áreas Protegidas en la provincia de La Pampa



5.10. EDUCACIÓN

Los departamentos de mayor concentra-
ción de población son los que reflejan el 
mayor porcentaje de establecimientos 
educativos (Fig. 29). El Departamento Capi-
tal alcanza el 25,8 %, le siguen los depar-
tamentos Maracó con 13,2 %, Utracán con 
el 6,5 % y Realicó con el 6,1 % de unidades 
educativas de Educación Común (Gobier-
no de La Pampa, 2020). Además, Santa 
Rosa y General Pico concentran los centros 
educativos de mayor jerarquía (Universida-
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des y escuelas terciarias). En el resto de la 
Provincia se localizan escuelas primarias y 
secundarias, incluyendo algunos estableci-
mientos para adultos, terciarios y también 
instituciones de nivel universitario en el 
caso de 25 de Mayo. En el suroeste se lo-
caliza además un significativo número de 
escuelas hogar, con regímenes especiales 
que proponen una adecuación del calen-
dario escolar a las posibilidades de los ni-
ños y las niñas en un medio rural de muy 
baja densidad demográfica y especiales 
condiciones de aislamiento (CFI, 2013). 

Figura 29. Distribución de establecimientos educativos y universidades en la provincia de La Pampa.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

5.11. SALUD

Análogamente a lo que sucede en 
educación, las dos ciudades principales 
de la Provincia –Santa Rosa y General 
Pico- concentran los niveles de mayor 

complejidad o especialización en servicios 
de salud, pero está garantizada su provisión 
en niveles aceptables en todo núcleo 
urbano o centro de servicio rural (Consejo 
Federal de Inversiones, 2013; Gobierno de 
La Pampa, 2020) (Fig. 30).
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Figura 30. Distribución de establecimientos de salud en la Provincia de La Pampa.
Fuente: elaboración propia a partir del Instituto Geográfico Nacional (IGN).



Según SAyDS (2015), la adaptación al cambio 
climático se refiere a los ajustes en procesos, 
prácticas y estructuras de los sistemas 
ecológicos, sociales o económicos como 
respuesta a estímulos climáticos en pos 
de moderar o minimizar los daños o para 
aprovechar las oportunidades asociadas a los 
mismos. Esta sección desarrolla el diagnóstico 
provincial estableciendo la línea de base 
de la provincia que incluye la detección de 
los principales impactos observados, de las 
amenazas climáticas, las vulnerabilidades 
relevadas y los riesgos proyectados. Para 
poder hacer frente a los desafíos del cambio 
climático es necesario comprender dichas 
amenazas, identificar los sectores más 
vulnerables de la provincia, conocer los 
impactos sobre el territorio, la economía y los 
ecosistemas, moderar los daños potenciales 
y detectar ventanas de oportunidad que 
podrían transformarse en beneficios tanto 
ambientales como económicos o sociales 
(SAyDS, 2019). Las vulnerabilidades y riesgos 
provinciales presentados han sido validados 
por los gobiernos locales, para luego, ser 
el insumo en la identificación de medidas 
de adaptación actuales y proyectadas por 
el ejecutivo provincial y validadas por la 
sociedad civil.
La adaptación al cambio climático se ha 
convertido en una necesidad urgente en todo 
el mundo y la provincia de La Pampa no es 
la excepción. A medida que los impactos del 
cambio climático se intensifican, comprender 
los conceptos básicos relacionados con la 
adaptación es esencial para tomar decisiones 
basadas en información y desarrollar 
estrategias efectivas. A continuación se 
presenta el enfoque metodológico para la 
adaptación al cambio climático utilizado en 
la provincia de La Pampa.

6.1. BASES METODOLÓGICAS
PARA LA ADAPTACIÓN 

6.1.1. Relevamiento de impactos
ocurridos

Se recopilaron datos pasados provenientes 
de registros detallados de temperaturas, 
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precipitaciones y eventos climáticos 
extremos a lo largo de décadas. Se 
analizaron las principales amenazas que 
provocan graves impactos en la provincia 
de La Pampa: la sequía, las inundaciones 
y los incendios. Se describieron más 
profundamente los registros y tendencias 
relacionados a estas amenazas, como 
temperaturas y precipitaciones. Este 
análisis histórico proporciona una línea 
de base crucial para comprender las 
tendencias climáticas a lo largo del 
tiempo. Estos datos son fundamentales 
para comprender la frecuencia, intensidad 
y distribución geográfica de los riesgos 
climáticos proyectados en la provincia.

6.1.2. Caracterización de las amenazas 
asociadas al cambio climático

Se emplearon modelos climáticos para 
proyectar futuros posibles, considerando 
diferentes escenarios de emisiones y 
variables climáticas. Para ello, se recurrió 
al Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio 
Climático1 (SIMARCC) y los resultados de 
la Tercera Comunicación Nacional (TCN). 
Estos enfoques metodológicos sólidos 
permitieron una comprensión profunda 
de cómo el clima puede evolucionar en La 
Pampa y proporcionan información crucial 
para anticipar y adaptarse a los desafíos 
climáticos futuros en la provincia. La 
combinación de datos históricos, modelado 
climático y observaciones en tiempo real 
garantiza que las estrategias de respuesta 
al cambio climático estén informadas por 
la ciencia más actualizada y confiable.

Para el análisis de las variables que podrían 
resultar amenazas para la provincia de 
La Pampa se descargaron los datos de 
la TCN 2015 disponibles en SIMARCC en 
formato shape (.shp) y fueron trabajados 
a través del software QGis versión 3.18. 
Estas proyecciones de la TCN, se han 
realizado con modelos climáticos respecto 
al período 1986-2005. Para el análisis se 
tuvieron en cuenta diversos aspectos: i) las 
variables a analizar (temperatura máxima, 

SECCIÓN 6. DIAGNÓSTICO PROVINCIAL
PARA LA ADAPTACIÓN

1https://simarcc.ambiente.gob.ar/



temperatura mínima, temperatura media, 
precipitación anual, noches tropicales, 
número de días con heladas, número de 
días de olas de calor, máxima longitud 
días secos); ii) escenarios de emisiones 
(escenario de emisiones medias -RCP 4.5- 
y escenario de emisiones altas -RCP 8.5-); y 
la iii) proyección temporal (futuro cercano 
- hasta el año 2039- y futuro lejano - desde 
2050 al 2100).

6.1.3. Evaluación de las Vulnerabilidades

Según el IPCC (2014), la vulnerabilidad está 
definida como el grado de susceptibilidad 
o de incapacidad de un sistema para 
afrontar los efectos adversos del cambio 
climático y, en particular, la variabilidad 
del clima y los fenómenos extremos. La 
vulnerabilidad dependerá del carácter, 
magnitud y rapidez del cambio climático 
a que esté expuesto un sistema, y de su 
sensibilidad y capacidad de adaptación. 
Es decir es la propensión o predisposición 
a verse afectado negativamente ante la 
presencia de fenómenos meteorológicos o 
climáticos. Comprender las áreas y sectores 
más vulnerables al cambio climático 
es el primer paso para la construcción 
de los posibles riesgos existentes en el 
territorio. Para ello, se deben considerar 
las vulnerabilidades sociales, económicas, 
productivas y ambientales, así como 
la capacidad de adaptación de las 
comunidades locales. 
Debido a esto, resulta importante 
considerar el Índice de Vulnerabilidad 
Social frente a Desastres (IVSD) de la 
plataforma SIMARCC como principal 
variable -y todos los indicadores que de 
éste se derivan (analfabetismo, mortalidad 
infantil, población de 0 a 14 años y de más 
de 65 años, hacinamiento crítico, falta de 
acceso a red pública de agua potable, 
falta de acceso a desagües cloacales, 
desocupación, nivel educativo de los jefes 
de hogar y hogares sin cónyuge). En este 
punto resultó importante realizar mapas 
que permitieran además identificar 
dónde se encuentran los mayores índices 
de vulnerabilidad social a partir de la 
plataforma SIMARCC, categorizados a 
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través del software QGis 1.8 para valores 
de La Pampa. Este índice se encuentra 
disponible a nivel departamental y 
construído en base a datos del censo 
2010. Mediante este índice se obtuvieron 
los valores relativos, que oscilan entre 1 
y 5, donde 5 corresponde a las mayores 
vulnerabilidades sociales.
Por otro lado, teniendo en consideración 
que la actividad agropecuaria es una de 
las principales de la provincia, resultó 
importante considerar las vulnerabilidades 
de este sector. Si bien algunos cultivos 
pueden verse beneficiados por los cambios 
ambientales, en general se prevé que los 
impactos sean negativos para la agricultura, 
en consecuencia, se vería amenazada la 
seguridad alimentaria y económica de la 
provincia. Se recurrió a los datos del Sistema 
Integrado de Información Ambiental2 
(SInIA) para considerar la extensión de 
degradación de suelo y el índice de aridez. 

Dada la relevancia de este abordaje, 
además de los datos cuantitativos 
provenientes de diversas fuentes, se 
emplearon métodos basados en talleres 
participativos para recopilar información 
cualitativa sobre las vulnerabilidades 
sociales, económicas y ambientales en 
diversas localidades de la provincia (más 
detalles en el punto 4.3. de procesos 
participativos). Estas interacciones directas 
con las comunidades locales permitieron 
identificar vulnerabilidades específicas, 
como la falta de infraestructuras resistentes 
al clima, sistemas agrícolas sensibles al 
clima o poblaciones vulnerables en áreas 
propensas a inundaciones.

A través del análisis de las fortalezas y 
debilidades, se detectaron y proyectaron 
medidas para que la provincia pueda 
fortalecer su adaptación y prepararse 
de manera más efectiva para afrontar 
los riesgos climáticos en los ámbitos 
ambientales, sociales, económicos y 
productivos, entre otros (más detalles 
en la sección 8 sobre medidas frente al 
cambio climático). Este marco permite 
dar cuenta de que muchas de las políticas 
generadas desde el sector público en 

2 Sistema Integrado de Información Ambiental
(https://sinia.ambiente.gob.ar/geovisor.php)



nombre del desarrollo sostenible tienden a 
abordar la vulnerabilidad social y, por ende, 
contribuyen a la adaptación.

6.1.4. Identificación de Riesgos
Climáticos

Según el IPCC (2014), el riesgo climático es la 
posibilidad de que se produzcan impactos 
con efectos adversos. Los aspectos que 
lo componen son las amenazas (eventos 
extremos y tendencias), la exposición de 
los sistemas humanos y naturales, y su 
vulnerabilidad. Esta última se refiere a 
la susceptibilidad de una comunidad o 
sistema a sufrir daños debido al cambio 
climático. El riesgo climático combina 
la vulnerabilidad con la probabilidad 
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de que ocurran eventos climáticos 
extremos, llamadas amenazas, tales como 
inundaciones o sequías.

De esta forma, el riesgo frente al cambio 
climático deriva de la interacción de 
procesos sociales y climáticos (Fig. 31). Los 
cambios en el sistema climático y los 
procesos socioeconómicos, incluyendo la 
adaptación y la mitigación, dependen de 
las variables que configuran las amenazas, 
la exposición y la vulnerabilidad. El riesgo 
es tratado desde la conformación física y 
uso del suelo; factores que determinan 
la vulnerabilidad o amenaza del entorno, 
contemplando factores socioeconómicos 
involucrados.

Figura 31. Relación entre los términos amenaza, exposición, vulnerabilidad y riesgo. Fuente: IPCC (2014).

Para identificar los mayores riesgos en 
el territorio se analizaron los resultados 
de los cruces estratégicos de los mapas 
de amenazas con el IVSD a partir del 
SIMARCC tomando como base de datos 
los resultados del Censo del año 2010 

(último dato disponible). Para realizar 
este cruce se seleccionaron las amenazas 
más relevantes para la provincia en base 
a lo descrito con más detalle en el punto 
6.3., tanto sobre escenarios de emisiones 
medias (RCP 4.5) como altas (RCP 8.5) y 



para un futuro cercano (hasta el año 2039) 
y un futuro lejano (2050-2100), obteniendo 
así el riesgo resultante a través del Software 
libre QGis 1.8.

También se contemplaron los  perjuicios 
que los eventos climáticos extremos 
ocasionan en los sistemas de producción 
y en las familias rurales. Se revisaron los 
mapas elaborados por Heinzenknecht et 
al. (2018) sobre riesgo de déficit y excesos 
hídricos para cultivos de secano y pasto 
natural, para el período 2015-2039, basados 
en las series de datos meteorológicos de la 
TCN sobre Cambio Climático. 
Con el objetivo de fortalecer la estructura 
de los riesgos provinciales también se 
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contempló la ocurrencia de impactos 
pasados en el territorio. Se elaboraron 
sus respectivas cadenas de riesgo con 
el apoyo de la Coordinación Técnica 
de la Dirección Nacional de Cambio 
Climático. Las mismas definieron 
amenazas climáticas, acciones humanas 
que potencian las amenazas climáticas, 
grupos de exposición, vulnerabilidades y 
consecuencias intermedias que definen 
entre estos cuatro factores y el riesgo en sí. 
La Figura 32 muestra una versión resumida de 
la metodología de elaboración de cadena 
de riesgo propuesta en el Plan Nacional 
de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático (MAyDS, 2022).

6.2. IMPACTOS OBSERVADOS

6.2.1. Principales impactos provinciales

Real Ortellado publicó en 2020 un estudio 
con el objetivo de dar a conocer la 
ocurrencia de incendios, inundaciones y 
sequías en La Pampa, analizándolos como 
elementos de riesgo y desastre ambiental 
y contemplando el efecto que tuvieron 
sobre el territorio entre 1998 y 2018. Según 
este estudio, durante el período analizado, 
el gobierno provincial dictó 68 Decretos de 

Declaración de Emergencia y/o Desastre 
Agropecuario, la mayoría de ellos debido 
a sequías, seguidos por inundaciones, 
incendios y temporales. Del mismo 
también surge que todo el territorio 
provincial fue afectado en algún momento 
por al menos una de estas amenazas y 
requirió el dictamen de estos Decretos. 

En los meses de octubre a diciembre del año 
2009, el 97% del territorio pampeano estuvo 
en emergencia agropecuaria por sequía. 
En cuanto a la duración de los decretos, el 

Figura 32. Estructura de cadenas de riesgo. Fuente: MAyDS (2022).



mayor fue debido a inundaciones, desde 
enero de 1998 a mayo de 2003 (65 meses), 
aunque en términos de superficie su 
efecto fue mayor en 2017-2018, afectando 
al 17,62 % del territorio provincial. En cuanto 
a los incendios rurales, el momento de 
mayor duración fue de diciembre de 1998 
a noviembre de 1999, aunque la mayor 
superficie afectada tuvo lugar entre enero 
y mayo de 2001, llegando al 39,09 % de 
la provincia. Respecto a los temporales 
(granizo y vientos), su principal efecto fue 
entre diciembre de 1998 y noviembre de 
1999 afectando a 19.300 ha.

En la Figura 33 se puede observar la 
afectación de inundaciones (a), sequías 
(b) e incendios (c) a escala de lote. Las 
inundaciones afectaron mayormente al 
sector Noreste, donde se realiza la mayor 
producción agrícola, además perjudicaron 
a 37 centros urbanos (117.791 personas, 
equivalente al 34 % de los habitantes de la 
provincia aproximadamente). Las sequías 
afectaron mayormente a la parte central, 
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sudoeste y sudeste, donde predominan 
las producciones ganaderas, e incluye 
a 26 centros urbanos (146.657 personas, 
equivalente al 41 % de los habitantes de 
la provincia aproximadamente). Respecto 
a los incendios, afectaron mayormente 
a la diagonal central, coincidente con 
el área del Caldenal, incluyendo a 21 
localidades (37.738 personas, equivalente 
al 11 % de los habitantes de la provincia 
aproximadamente). También se detectaron 
sectores que presentaron declaraciones 
de Emergencia y/o Desastre Agropecuario 
por los 3 factores analizados: inundaciones, 
sequías e incendios (Figura d). Estas áreas 
corresponden a 6 lotes: ejido municipal de 
Doblas, ejido municipal de Alpachiri, ejido 
municipal de Parera e Ing. Luiggi, dos lotes 
que afectan al ejido municipal de La Maruja 
y otro lote en el ejido municipal de Carro 
Quemado. El mayor tiempo de inundación 
e incendios lo sufre Doblas (24 y 10,5 meses, 
respectivamente) mientras que el mayor 
período de sequía corresponde a Alpachiri 
con 85 meses (Real Ortellado, 2020).

(Fig. 33 continúa)



A) Inundaciones: Villaló (2019) determinó el 
patrón espacio temporal de las superficies 
anegadas en el período 1990-2017, en un 
área de 29.728 km2 de la porción occidental 
de la región semiárida pampeana, lo cual 
comprende el sector noreste de la provincia 
de La Pampa. Concluyó que el régimen 
de inundaciones es altamente variable 
interanualmente, en general con una 
ocurrencia cíclica de 12 años. Se destacan 
las anomalías de los años 2000/01 y 2016/17. 
Además, encontró que las inundaciones 
en el noreste de La Pampa no están sólo 
delimitadas por las precipitaciones, sino 
que existe una estrecha relación con la 
cuenca hídrica del Río Quinto.

Por otro lado, Dillon y Pombo (2019) 
analizaron el impacto social de las 
precipitaciones -y consecuentes 
inundaciones- de los departamentos 
Chapaleufú, Realicó, Rancul, Maracó, 
Trenel, Conhelo, Quemú Quemú, Catriló, 
Capital, Toay, Atreucó y Guatraché. 
Determinaron que desde la década 
del ’70 se elevó el promedio histórico 
(1921-2017) de precipitaciones en poco 
más de 100 mm. Mencionan también 
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las inundaciones y sequías constituyen 
una de las peligrosidades que afectan a 
espacios urbanos y rurales, aumentando 
la vulnerabilidad social y económica frente 
a la ocurrencia de estos eventos. Los 
anegamientos de 2016/17, se reflejaron en 
las cuantiosas pérdidas en la agricultura 
y ganadería, llevando a la Provincia a 
decretar el Estado de Emergencia o 
Desastre Agropecuario por inundaciones 
en los departamentos Realicó, Chapaleufú, 
Maracó, Rancul, Trenel, Conhelo, Quemú 
Quemú, Atreucó, Catriló y Capital. 

En los años 2001 y 2017, ocurrieron dos 
eventos de extensas inundaciones en la 
provincia (Fig. 34). Las inundaciones en el 
noreste además de afectar la productividad 
agrícola, y por ende, impactar sobre el 
Producto Bruto Geográfico, han afectado 
la infraestructura pública desatando un 
factor de incidencia en la vida y desarrollo 
social de los pueblos del área (Dillon y 
Colombo, 2019). Por otro lado, la sequía 
ha producido la pérdida/disminución de 
producción, la erosión de suelos y es la que 
más tiempo insume para su recuperación. 
Por último, los incendios, han afectado de 

Figura 33. Áreas con mayor afectación por adversidad entre 1998 y 2018 en La Pampa. a) inundaciones. b) sequías.
c) incendios. d) áreas afectadas por las tres adversidades. Fuente: Real Ortellado (2020).



B) Sequías: En tanto, sobre el actual 
fenómeno de la Niña, es decir la sequía, 
viene  azotando hace tres campañas a la 
provincia. Hacia fines del año 2023, más 
de 12 millones de hectáreas pampeanas 
se encontraron bajo emergencia 
agropecuaria, lo que representó para la 
provincia una pérdida de 210 millones de 
pesos por este período. El gobernador 
Sergio Ziliotto aprobó la continuidad 
del estado de emergencia y desastre 
agropecuario como consecuencia 
de la sequía en la totalidad de los 
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departamentos de Rancul, Toay, Capital, 
Loventué, Chalileo, Chical Có, Puelén, 
Limay Mahuida, Curacó, Lihuel Calel, Caleu 
Caleu y parte de Realicó, Trenel, Conhelo 
y Guatraché. Asimismo, declaró la misma 
para parte de los departamentos Conhelo, 
Atreucó, Guatraché y Hucal (Fig. 35). Desde 
el Ministerio de la Producción se informó 
que la medida se extenderá desde el 1° de 
octubre de 2023 hasta el 30 de noviembre 
de 2023, mediante el Decreto 4286/23 
y alcanza a toda la producción agrícola 
ganadera del área afectada.

forma directa aspectos del ecosistema y 
su funcionalidad (flora y fauna silvestre y 
doméstica), así como de infraestructura 
(por ejemplo, alambrados) (PNUD, 2010), 

y es la única adversidad que en La Pampa 
registra pérdidas de vidas humanas en 
forma directa (Real Ortellado, 2020). 

Figura 34. Superficie inundada en La Pampa para el año 2001 (a) y 2017 (b).
Fuente: Dirección General de Defensa Civil de la Provincia de La Pampa.



C) Incendios: En La Pampa, la temporada 
alta de incendios se desarrolla desde 
el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo. 
Durante las últimas temporadas se 
han sucedido condiciones climáticas 
extremas con vientos por encima de la 
media, mayor presencia de tormentas 
eléctricas y mayores precipitaciones en 
primavera que aumentaron el material 
combustible.
Todas estas condiciones derivaron 
en mayor cantidad de incendios de 
comportamientos extremos y de gran 
magnitud.
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A partir de datos históricos de incendios 
facilitados por la Dirección General de 
Defensa Civil de la Provincia de La Pampa 
(DGDC), en la Tabla 3 se presenta el análisis 
de la cantidad de hectáreas afectadas 
por incendios, por temporada y por 
departamento. Como se puede observar, 
los departamentos más afectados (tonos 
rojos) en el período 2007-2021 han sido 
Utracán, Caleu Caleu y Chalileo, en orden 
descendiente. La peor temporada (tonos 
rojos) corresponde a 2016-2017 con un total 
de 1.336.170 ha quemadas, seguido por 
2017-2018 con 916.203 ha.

Figura 35. Áreas declaradas en emergencia agropecuaria por sequía en La Pampa en 2022/23.
Fuente: Ministerio de Producción de La Pampa.



La Figura 36 muestra los registros de incendios 
georreferenciados para la provincia de 
La Pampa, por cada temporada desde el 
año 2015 al 2021 facilitados por la DGDC. 
En los mismos se puede apreciar cómo la 
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distribución de la ocurrencia de incendios 
durante el período en cuestión coincide, 
en su mayoría, con la zona del bosque de 
caldén de la provincia.

Fuente: Elaboración propia a partir del registro de la Dirección General de Defensa Civil de La Pampa.

Tabla 3. Áreas quemadas (ha) por departamento y temporada (período 2007-2021) en la provincia de La Pampa.



D) Desastres diversos: La plataforma 
DesInventar3 ha registrado la ocurrencia de 
distintos desastres a nivel global vinculados 
mayoritariamente a cuestiones climáticas 
(accidente, sequía, tormenta eléctrica, fuego, 
inundación, niebla, incendio forestal, escarcha, 
granizada, ola de calor, plaga, contaminación, 
lluvia, nevada, tormenta y viento fuerte). Para 
La Pampa, revela que las tormentas eléctricas 
(68 %) y las inundaciones (18 %) han sido las 
variables que más afectaron a las personas 
(Figura 37a), mientras que las inundaciones 
(53 %) y las tormentas en general (44 %) 
son las que mayormente han destruido o 
afectado a las viviendas (Figura 37b) durante 
el período 1970-2015. Los departamentos 
más afectados por algún tipo de desastre 
han sido Realicó, Conhelo, Toay, Loventúe, 
Utracán y Puelén (Figura 38). En el Anexo IV 
se incluyen los datos de la composición de 
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desastres  y del comportamiento temporal 
durante el periodo surgido de esta base de 
datos. Si bien la misma no cuenta con el 
detalle del dato local, permite revelar que 
la mayor cantidad de viviendas destruidas 
en la provincia se debió a la ocurrencia de 
incendios, mientras que la mayor cantidad 
de viviendas afectadas, vías de acceso 
interrumpidas y personas damnificadas 
fue por inundaciones y tormentas. Las 
mayores pérdidas económicas han ocurrido 
por inundaciones, seguidas de incendios. 
Los mayores daños a cultivos han sido por 
inundación, seguido de sequía, mientras 
que los incendios afectaron mayormente a la 
ganadería. Por otro lado, el año 1998 registró 
las pérdidas económicas más grandes por 
desastres en la provincia, mientras que 2001 
lo hizo por daños a los cultivos.

Figura 36. Superficie afectada por incendios en la Provincia de La Pampa- Período 2015-2021.
Referencia: POINT indica focos de incendios de superficie tan pequeña. Fuente: Elaboración

propia a partir del registro de la Dirección General de Defensa Civil de La Pampa. 

3 Es una herramienta conceptual y metodológica para la generación de Inventarios 
Nacionales de Desastres y la construcción de bases de datos de daños, pérdidas y en general 
efectos de los desastres. Estas metodologías y software han sido desarrollados por el equipo 
del Proyecto DesInventar con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres (UNDRR).
Acceso en: https://www.desinventar.net/DesInventar/profiletab.jsp?lang=ES



60

Figura 37. Porcentaje de personas afectadas y damnificadas (a) y viviendas destruidas
y afectadas (b) por desastres en La Pampa. Período 1970-2015. Fuente: DesInventar- UNDRR.

Figura 38. Número de personas afectadas y/o damnificadas (a) y  viviendas destruidas
y/o afectadas (b) por departamento en La Pampa para el período 1970-2015. Fuente: DesInventar- UNDRR.



E) Tendencias observadas en precipitación 
y temperaturas: La Figura 39 representa las 
anomalías observadas en las temperaturas 
y la precipitación en base a estimaciones 
del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
para el período 1961-2020 respecto al 
valor climatológico normal de referencia 
1981-2010. Allí es posible observar que las 
precipitaciones se mantuvieron estables en 
el oeste de la provincia en la época invernal 
con leves disminuciones en el noreste, las 
mismas aumentaron hacia esta zona en las 
demás estaciones y en el promedio anual. 
Asimismo, Barros et al., (2000) identificaron 
el desplazamiento de la isohieta de 600 mm 
hacia el oeste entre 100 a 200 kilómetros 
durante la segunda mitad del siglo XX. 
En consonancia con esto, Belmonte 
(2017) encontró que el aumento de las 
precipitaciones anuales fue significativo, 
aunque con gran variación interanual. 
También aumentó la frecuencia de eventos 
extremos de precipitación en términos de 
intensidad de la misma. Russián et al. (2010) 
concluyeron que, la distribución estadística 
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de la precipitación estacional en La Pampa 
para el período 1969-2006, disminuyó en 
frecuencia, pero aumentaron levemente 
los eventos extremos.

A diferencia de lo observado con las 
precipitaciones que son más variables en el 
territorio, las temperaturas han presentado 
generalmente un patrón más cálido, con 
una clara tendencia de aumento aunque 
de manera diferencial en distintas regiones 
de la provincia. Puntualmente para el caso 
de la Temperatura Mínima Media ha sido 
la que presentó los mayores aumentos con 
valores que alcanzaron 1,5°C de aumento 
hacia el oeste de la provincia.
En base a índices climáticos desarrollados 
por Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), asociados a temperaturas máximas 
y mínimas, a la precipitación y a eventos 
extremos en la localidad de Anguil (La Pampa) 
entre 1961 y 2016, Belmonte (2017) concluyó 
que se produjo un aumento de noches 
cálidas y tropicales a la vez que disminuyeron 
las noches frías y días de heladas.

Figura 39. Anomalías observadas durante el período 1961-2020 para precipitaciones y temperaturas mínima,
media y máxima anuales en la provincia de La Pampa. Fuente: adaptado de SMN- Tendencias observadas

(https://www.smn.gob.ar/clima/tendencias)



6.3. PROYECCIONES CLIMÁTICAS
6.3.1. Temperatura máxima

La Figura 40 representa el incremento de la 
temperatura máxima en el territorio pro-
vincial. En un escenario de emisiones me-
dias (RCP 4.5) varía desde 0.25°C a 0.44°C 
en el futuro cercano (hasta el año 2039), 
presentando los mayores incrementos ha-
cia el oeste de la provincia, y menores va-
lores hacia el centro y este. A su vez, en el 
futuro lejano (2050-2100) el incremento de 
la temperatura máxima varía desde 1.30°C 
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a 1.87°C, con los mayores valores hacia el 
norte y aún más hacia el noroeste, mien-
tras que los menores incrementos se pro-
yectan hacia el sureste. La misma distri-
bución geográfica de los incrementos de 
temperatura máxima se observan para la 
proyección de un escenario de emisiones 
altas (RCP 8.5), aunque con valores de in-
cremento oscilan entre 0.46°C y 0.60°C en 
el futuro cercano, y desde 1.53°C a 2.08°C 
en el futuro lejano.

Figura 40. Mapas de proyección de incremento de temperatura máxima para la Provincia de La Pampa.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la TCN en SIMARCC.



6.3.2. Temperatura mínima

La Figura 41 ilustra cómo varían las 
temperaturas mínimas en diferentes 
escenarios de emisiones en la provincia. En 
un escenario de emisiones moderadas (RCP 
4.5), el aumento oscila entre 0.56°C y 0.73°C 
hasta el 2039, y la variación geográfica es 
apenas perceptible visualmente debido 
a la escala de comparación utilizada en 
relación con los valores de un escenario 
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de emisiones elevadas. Para el periodo 
lejano (2050-2100), el incremento de las 
temperaturas mínimas va desde 1.47°C 
hasta 1.84°C, siendo más pronunciado en el 
noroeste y menos significativo en el sureste. 
Esta misma distribución geográfica de los 
incrementos en las temperaturas mínimas 
se observa en el escenario de emisiones 
altas (RCP 8.5), con valores que varían entre 
0.63°C y 0.75°C para el futuro cercano y 
entre 3.42°C y 4.2°C para el futuro lejano.

Figura 41. Mapas de proyección de incremento de temperatura mínima para la Provincia de La Pampa.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la TCN en SIMARCC.



6.3.3. Temperatura media

La Figura 42 representa la variación de 
la temperatura media en el territorio 
provincial. En un escenario de emisiones 
medias (RCP 4.5) el incremento varía desde 
0.37°C a 0.81°C en el futuro cercano (hasta 
el año 2039), presentando los mayores 
incrementos hacia el oeste de la provincia, 
y los menores hacia el este. A su vez, en el 
futuro lejano (2050-2100), el incremento de 
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la temperatura media varía desde 1.42°C a 
2°C, con los mayores valores hacia el oeste, 
mientras que los menores incrementos 
se proyectan hacia el este. La misma 
distribución geográfica de los incrementos 
de temperatura media se observan para la 
proyección de un escenario de emisiones 
altas (RCP 8.5), aunque con valores de 
oscilan entre 0.56°C a 0.92°C en el futuro 
cercano, y desde 2.52°C a 3.28°C en el futuro 
lejano.

Figura 42. Mapas de proyección de incremento de temperatura media para la Provincia de La Pampa.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la TCN en SIMARCC.



6.3.4. Precipitación anual

En los mapas que ilustran la variación 
anual de la precipitación en la provincia 
(Fig. 43), se observan cambios significativos. 
En un escenario de emisiones moderadas 
(RCP 4.5), el aumento varía entre 1.11 mm 
y 16.57 mm para el periodo cercano al 
futuro, hasta 2039. Los incrementos más 
notables se registran en la parte noreste 
de la provincia, mientras que las cifras 
más bajas se encuentran hacia el sur y el 
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oeste. En el periodo lejano, de 2050 a 2100, 
la variación anual de la precipitación va 
desde 0.58 mm hasta 16.51 mm, con las 
cifras más altas en la región nororiental 
y las menores hacia el sur y el oeste. Esta 
misma distribución geográfica de los 
aumentos en la precipitación se mantiene 
en el escenario de emisiones elevadas (RCP 
8.5), con valores que oscilan entre 0.75 mm 
y 13.72 mm para el futuro cercano y entre 
0.84 mm y 19.83 mm para el futuro lejano.

Figura 43. Mapas de proyección de incremento de precipitación anual para la Provincia de La Pampa.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la TCN en SIMARCC.



Es importante tener en cuenta que estas 
proyecciones se centran en cambios 
en las tendencias medias anuales. No 
reflejan necesariamente posibles eventos 
extremos que podrían ocurrir dentro 
de esos promedios. Esto significa que, 
aunque los mapas muestren aumentos en 
los promedios anuales, estos incrementos 
podrían estar más concentrados y ser más 
extremos en eventos particulares. Los 
eventos climáticos extremos, como lluvias 
torrenciales o sequías severas, pueden 
tener un impacto significativo incluso si los 
promedios anuales no muestran cambios 
drásticos.

6.3.5. Noches tropicales

En la Figura 44, se ilustra la variación en 
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el número de noches tropicales. En un 
escenario de emisiones moderadas (RCP 
4.5), se observan incrementos que oscilan 
entre 2 y 8 noches durante durante un 
período cercano (hasta el año 2039). Las 
mayores aumentos se encuentran en la 
parte noreste de la provincia, mientras que 
las cifras más bajas se registran hacia el 
oeste. Para un período lejano (2050-2100), 
el aumento en las noches tropicales varía 
entre 8 y 27, siendo más pronunciado en el 
noroeste y menos significativo en el oeste. 
Esta misma distribución geográfica de los 
incrementos en las noches tropicales se 
mantiene en el escenario de emisiones 
elevadas (RCP 8.5), con valores que van 
desde 2 a 12 para el futuro cercano y desde 
17 a 51 noches para el futuro lejano.

Figura 44. Mapas de proyección de incremento de noches tropicales para la Provincia de La Pampa.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la TCN en SIMARCC.



6.3.6. Número de días con heladas

En la Figura 45 se presenta la variación en 
el número de días con heladas. En un 
escenario de emisiones moderadas (RCP 
4.5), se observa una disminución que 
oscila entre 3 y 13 días durante el periodo 
cercano al futuro (hasta el 2039). Las 
mayores reducciones se encuentran en la 
parte noroeste de la provincia, mientras 
que las cifras más bajas se registran hacia 
el noreste. Para el periodo lejano (2050-
2100), la disminución de días con heladas 
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varía entre 6 y 24, siendo más pronunciada 
en el noroeste y menos significativa 
en el noreste. Esta misma distribución 
geográfica de las reducciones en los días 
con heladas se mantiene en el escenario de 
emisiones elevadas (RCP 8.5), con valores 
que van desde 3 a 12 para el futuro cercano 
y desde 9 a 38 días para el futuro lejano. 
Dependiendo del momento de ocurrencia 
de las heladas, dichas disminuciones 
podrían representar una oportunidad para 
el sector agropecuario.

Figura 45. Mapas de proyección de disminución de los días con heladas para la Provincia de La Pampa.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la TCN en SIMARCC.



6.3.7. Número de días de olas de calor

En la Figura 46 se representa la variación en 
el número de días con olas de calor. En un 
escenario de emisiones medias (RCP 4.5) el 
incremento varía desde 1 a 3 en el futuro 
cercano (hasta el año 2039), presentando 
los mayores incrementos hacia el noroeste 
de la provincia, y menores valores hacia 
centro y sureste. A su vez, en el futuro lejano 
(2050-2100), el incremento de días con olas 
de calor varía desde 6 a 14 con los mayores 
valores hacia el noroeste, mientras que los 
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menores incrementos se proyectan hacia el 
centro y sureste. La distribución geográfica 
de los incrementos de días con olas de 
calor para la proyección de un escenario 
de emisiones altas (RCP 8.5), consta de 
mayores valores hacia el este y noroeste y 
menores en el centro provincial con valores 
de van desde 2 a 4 en el futuro cercano. 
Para la proyección del futuro lejano los 
mayores valores se observan hacia el oeste 
y zona sureste y los menores en el centro, 
variando desde 16 a 34 días.

Figura 46. Mapas de proyección de incremento del número de días con olas de calor para la Provincia de La Pampa.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la TCN en SIMARCC.



6.3.8. Máxima longitud días secos

En los mapas que se presentan en la Figura 

47, se muestra la variación en el número de 
días secos consecutivos en la provincia. La 
proyección de este índice climático ha sido 
la más variable en el territorio, mostrando 
patrones diversos incluso para un mismo 
horizonte temporal, según el escenario de 
emisiones proyectado. En un escenario de 
emisiones medias (RCP 4.5) para un futuro 
cercano (hasta el año 2039) se observan 
disminuciones en la cantidad de períodos 
con días secos consecutivos de hasta 3 
periodos en zonas del oeste provincial 
(departamento Chalileo, Limay Mahuida, 
Loventue y Chapaleufú en el extremo 
noreste de la provincia). Por el contrario, se 
observan incrementos de la cantidad de 
períodos con días secos consecutivos en el 
departamento Capital y parte de Conhelo, 
Catriló, Toay y Atreucó. En el futuro lejano 
(2050-2100), la mayor disminución en el 
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número de días secos consecutivos (-6 
periodos) se presenta en el extremo noreste 
provincial, mientras que el mayor aumento 
(hasta 3 periodos) se proyecta en el extremo 
oeste pampeano. Para la proyección del 
escenario de emisiones altas (RCP 8.5), en 
el futuro cercano la mayor disminución de 
días secos consecutivos (-4 periodos) se 
observa en el suroeste, mientras que para 
los departamentos Toay, Capital, Quemú 
Quemú, Conhelo y Trenel los días secos 
consecutivos aumentarían en 1 periodo. 
Respecto al futuro lejano, es donde 
se observan los mayores incrementos 
del aumento de los periodos con días 
secos consecutivos hacia el oeste. Esta 
situación se asemeja a la actualmente 
experimentada en la provincia por su 
distribución geográfica, aunque con un 
efecto 4 veces mayor. En este escenario 
aumentan los periodos con días secos 
consecutivos respecto al escenario de 
emisiones medias.

Figura 47. Mapas de proyección de variación de días secos consecutivos para la Provincia de La Pampa.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la TCN en SIMARCC.



6.4. VULNERABILIDADES EN TERRITORIO

En el análisis de vulnerabilidades del 
PPRCC, se presenta una visión detallada 
de los desafíos que enfrenta La Pampa 
frente al cambio climático. Este análisis 
se basa en datos provenientes del SInIA 
y del IVSD de la plataforma SIMARCC. 
Estos datos, incluyendo indicadores 
como analfabetismo, mortalidad infantil, 
hacinamiento crítico y acceso a servicios 
básicos, fueron cruciales para identificar 
las vulnerabilidades en todo el territorio 
provincial. A partir de este material, 
el equipo técnico elaboró un extenso 
listado de 289 vulnerabilidades, que 
posteriormente fue revisado y priorizado en 
un proceso participativo con los municipios 
de la provincia. Como resultado de este 
proceso, se identificaron y priorizaron 144 
vulnerabilidades clave para el territorio 
pampeano. Estas vulnerabilidades 
prioritarias, que abarcan diversos sectores y 
aspectos sociales, serán el enfoque central 
de las estrategias y medidas de adaptación 
delineadas en el Plan, asegurando así 
una respuesta efectiva y enfocada en las 
necesidades específicas de la población 
pampeana frente al cambio climático.

6.4.1. Identificación de vulnerabilidades 
sociales

El informe sobre el riesgo de desastres en 
la planificación del territorio del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) (2010) expresa que La Pampa 
presenta niveles moderados a altos de 
vulnerabilidad. Para ello se tienen en 
cuenta vulnerabilidades físicas, sociales e 
institucionales. Respecto a las primeras, se 
destacan: la falta de acceso a las viviendas; 
el agua potable; la energía; el transporte 
y la comunicaciónen los departamentos 
del oeste pampeano. Lo mismo sucede 
para las vulnerabilidades sociales ya que 
tiene en cuenta los resultados del Índice 
de Necesidades Básicas Insatisfechas 
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(NBI), analfabetismo y cobertura médica. 
Un problema particularmente importante 
que menciona este informe, es el reclamo 
por la tenencia o posesión de las tierras 
rurales que han manifestado, en los últimos 
años, las familias y los habitantes del oeste 
pertenecientes a pueblos originarios. 
Respecto a la vulnerabilidad institucional, 
si bien se observan avances de tratamiento 
intersectorial en algunas temáticas como la 
problemática hídrica o los incendios rurales, 
la prevención de riesgos de desastres es 
aún un eje estratégico en desarrollo en la 
provincia. 

Por otro lado, según datos del CFI 
(2013), La Pampa se encuentra muy 
bien posicionada respecto a todos los 
indicadores de bienestar y calidad de vida 
de las personas. Sin embargo, existe un 
notorio contraste entre las poblaciones del 
este y del oeste pampeano. En este último, 
se alcanzan algunos de los indicadores 
más altos de pobreza a nivel nacional, 
aunque afecta a un número reducido 
de personas. Tanto el indicador de NBI 
como las estimaciones disponibles de 
línea de pobreza y de indigencia reflejan 
condiciones desfavorables en el oeste 
pampeano, coincidente con lo expresado 
por PNUD (2010). 

En este contexto, resulta imprescindible 
analizar el IVSD presentado en la Figura 48. Allí 
es posible apreciar que los departamentos 
Chical Có, Limay Mahuida, Utracán, Lihuel 
Calel, Capital, Conhelo, Rancul, Realicó, 
Chapeleufú y Maracó son los que presentan 
mayor vulnerabilidad relativa respecto al 
resto de los departamentos pampeanos. 
Sin embargo, considerando que este 
índice varía desde 1 (Muy bajo) hasta 5 (Muy 
alto) es posible concluir que la provincia 
se encuentra, en términos generales, con 
bajo a medio nivel de vulnerabilidad social, 
coincidente con la bibliografía citada 
anteriormente.



A continuación se puntualizan los 
desafíos que enfrenta La Pampa frente 
al cambio climático, centrándonos 
en algunos de los indicadores más 
relevantes que constituyen el IVSD. Estos 
indicadores proporcionan una visión de 
las áreas críticas de vulnerabilidad en 
la provincia, destacando los aspectos 
socioeconómicos, demográficos y de 
infraestructura que son esenciales para 
entender la complejidad de la situación. 
Al analizar estos indicadores de manera 
detallada, podremos formular estrategias 
de adaptación específicas y efectivas que 
aborden las necesidades particulares 
de las comunidades pampeanas en este 
contexto cambiante del clima.

En la Figura 49a se representa el porcentaje 
de población entre 0 y 14 años de edad 
para cada departamento de la provincia. 
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Son los departamentos de Chical Có y 
Caleu Caleu los que mayor población 
juvenil tienen, en contraposición con 
Conhelo, Trenel y Hucal cuyo porcentaje 
de población entre 0 y 14 años es el menor 
de la provincia. En contraparte, la Figura 49b 
muestra el porcentaje de población mayor 
a 65 años de edad por departamento, 
siendo Puelén y Toay los que menor 
porcentaje de población de la tercera edad 
presentan y Hucal el departamento con el 
porcentaje más alto de personas mayores 
a 65 años. Hucal aparece en ambos mapas 
con valores extremos: posee  los más altos 
porcentajes de adultos mayores y los 
menores porcentajes de jóvenes. Esto deja 
al descubierto una parte vulnerable de la 
población, a menudo más susceptible a 
los impactos del cambio climático debido 
a sus necesidades de salud específicas y 
su movilidad reducida en algunos casos.

Figura 48. Mapa de Índice de Vulnerabilidad Social de La Pampa.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del SIMARCC.



En la Figura 50a se representa el porcentaje 
de analfabetismo por cada departamento 
provincial. Los departamentos con mayores 
porcentajes de población alfabetizada se 
encuentran hacia el noreste, coincidiendo 
con la mayor concentración poblacional 
y desarrollo urbanístico a nivel provincial. 
Restando entonces, los departamentos 
del oeste con los mayores porcentajes de 

La Figura 51 se representa la población 
pampeana con acceso a la provisión de 
servicios. Respecto a la proporción de 
hogares con acceso al agua potable (Fig. 51a), 
los departamentos con más alto porcentaje 
de hogares sin agua potable corresponden 
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analfabetismo, entre los que se destaca 
Chical Có. En la Figura 50b se expresa el 
porcentaje de desocupación laboral por 
cada departamento. Los que mayor nivel 
de ocupación presentaban al año 2010 eran 
Limay Mahuida y Trenel, en contraposición 
a Loventué y Maracó con los más altos 
niveles de desocupación.

a Conhelo (aprox. 62 %) y en menor medida 
Lihuel Calel. En contraparte, Capital, 
Realicó, Maracó y Utracán presentan la 
mayor cantidad de hogares abastecidos 
con este servicio al año 2010. Respecto al 
porcentaje de hogares sin cloacas (Fig. 51b), 

Figura 49. Distribución etaria de la provincia de La Pampa por departamento según porcentaje
de la población de 0 a 14 años (a) y mayor a 65 años (b). Fuente: elaboración a partir del SIMARCC.

Figura 50. Porcentaje de analfabetismo (a) y desocupación (b) por departamento
en la provincia de La Pampa. Fuente: elaboración a partir del SIMARCC.



los departamentos Capital y Maracó son 
los que cuentan con mayor acceso a ese 
servicio, mientras que Rancul, Quemú 
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Quemú, Chical Có, Chalileo, Limay Mahuida, 
Curacó, Lihuel Calel, Hucal y Caleu Caleu no 
contaban con servicio cloacal al año 2010. 

Figura 51. Porcentaje de hogares sin acceso a agua potable (a) y a cloacas (b)
por departamento en la provincia de La Pampa. Fuente: elaboración a partir del SIMARCC.

Figura 52. Índice de hogares con hacinamiento crítico (a) y tasa de mortalidad infantil (b)
por departamento en la provincia de La Pampa. Fuente: elaboración a partir del SIMARCC.

Una de las variables de la vulnerabilidad 
social más relevantes del oeste de La 
Pampa se representa en la Figura 52a, a través 
del índice de hogares con hacinamiento 
crítico por departamento. Allí es posible 
observar que esta zona de la provincia 
presenta los valores más elevados, en 

La Figura 53 hace referencia a la red vial con 
la que cuenta la provincia. Especialmente 
al tipo de ruta -Nacional o Provincial- (Figura 

53a) y al material del camino -Consolidado, 

especial el departamento de Chical Có, 
mientras que los valores más bajos están 
representados por Lihuel Calel, Hucal, 
Guatraché y Conhelo. En la Figura 52b se 
expresa la tasa de mortalidad infantil por 
departamento, siendo Chical Có el más 
afectado por esta condición también.

Pavimentado o de Tierra- (Figura 53b). La 
mayor concentración y las mejores 
condiciones de la red vial se encuentran en 
el sector este de la provincia, coincidiendo 



con la zona más desarrollada en términos 
habitacionales y de servicios. Los caminos 
bien mantenidos no solo facilitan el 
transporte y la conectividad, sino que 
también desempeñan un papel crucial en 
la respuesta y recuperación ante eventos 
climáticos extremos como inundaciones, 
lluvias intensas o sequías. Caminos en 
buenas condiciones son vitales para 
garantizar la evacuación segura de las 
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comunidades en caso de ser necesario y 
permiten el acceso rápido de los servicios 
de emergencia. Además, en un contexto 
de cambio climático, donde los patrones 
climáticos pueden volverse impredecibles, 
tener infraestructuras viales resistentes 
y adaptadas es esencial para mantener 
la movilidad de las personas, bienes y 
servicios, contribuyendo así a la resiliencia 
y la seguridad de la población pampeana.

Figura 53. Tipos de rutas (a) y caminos (b) por departamento en la provincia de La Pampa.
Fuente: elaboración a partir del SIMARCC.

6.4.2. Identificación de vulnerabilidades 
de la producción

En el contexto provincial, la situación de 
los suelos se vuelve especialmente crucial 
debido a la importancia de la actividad 
agropecuaria en la economía y la vida de 
la población. La degradación del suelo, 
como se refleja en la Figura 54a, representa 
un desafío significativo para la actividad 
primaria. Las áreas degradadas, indicadas 
en porcentajes de suelo, muestran que las 
zonas más afectadas se encuentran en el 
oeste de la provincia. Esta degradación 
del suelo no solo afecta la productividad 

agrícola, sino que también puede tener 
impactos negativos en la calidad del agua 
y la biodiversidad local.

Por otro lado, el Índice de aridez, como se 
representa en la Figura 54b, arroja luz sobre 
la aridez de la región, influenciada por las 
variables climáticas históricas. Las áreas 
más áridas, nuevamente ubicadas en el 
oeste, presentan desafíos adicionales para 
la ganadería que allí se desarrolla. La aridez 
puede limitar la disponibilidad de agua, 
lo que es fundamental para el sustento 
del ganado, lo que a su vez impacta en la 
producción y la economía regional.



6.4.3. Validación de vulnerabilidades en el 
territorio

Durante los procesos participativos con 
los municipios (ver punto 4.3. para más detalle), 
se identificaron y priorizaron las diversas 
vulnerabilidades desarrolladas en el marco 
de este plan, las cuales fueron sometidas a 
votación. Estas vulnerabilidades representan 
áreas críticas de preocupación para las 
comunidades locales y se convirtieron 
en puntos focales para la planificación 
adaptativa en La Pampa. Algunas de estas 
vulnerabilidades fueron detectadas por 
los municipios, mientras que otras fueron 
creadas durante las mesas de trabajo 
colaborativo.
Entre las vulnerabilidades detectadas se 
encuentran problemas relacionados con la 
infraestructura y los servicios públicos, como 
el tratamiento de efluentes, el mantenimiento 
insuficiente de redes de energía eléctrica, la 
falta de espacio verde urbano y la escasez 
de servicios de emergencia en áreas 
rurales. Además, se identificaron desafíos 
significativos en el sector agrícola, incluyendo 
la dependencia de cultivos vulnerables, 
la falta de diversificación de cultivos y las 
tecnologías agrícolas obsoletas. 
Las dificultades en el acceso a recursos 
financieros, la falta de capacitación para la 
implementación de tecnologías y la falta 
de acceso a información climática también 
fueron preocupaciones destacadas. 

75

Además, las vulnerabilidades vinculadas 
a eventos climáticos extremos, como 
inundaciones, incendios forestales y sequías, 
fueron identificadas como áreas críticas que 
requieren atención inmediata.
Otras vulnerabilidades se centran en la 
infraestructura y los servicios de salud, 
como la falta de acceso a centros de salud 
especializados y la falta de insumos y 
condiciones adecuadas en los centros 
de atención primaria. Además, la falta de 
conectividad y la ocupación de terrenos en 
áreas propensas a inundaciones y erosión 
también fueron señaladas como desafíos 
importantes para la comunidad.
El Anexo V presenta el detalle de las 
vulnerabilidades priorizadas en las diversas 
mesas de trabajo que afectan tanto a las 
comunidades urbanas como rurales. Estas 
vulnerabilidades han sido agrupadas en 4 
categorías para ofrecer una comprensión 
clara y organizada de los desafíos que 
enfrenta la provincia en materia de cambio 
climático. Desde problemas relacionados 
con infraestructuras y servicios públicos 
hasta desafíos en el sector agrícola, cada 
categoría representa áreas que requieren 
atención pensando en las proyecciones 
climáticas futuras. 

i) Infraestructura y Servicios Públicos
En esta categoría se agrupan las 
vulnerabilidades relacionadas con la 
insuficiencia, mantenimiento o la falta de 

Figura 54. Extensión de degradación de suelo (a) e índice de aridéz (b)
en la provincia de La Pampa. Fuente: SInIA



acceso a infraestructuras y servicios básicos. 
Contempla las siguientes vulnerabilidades 
detectadas en el territorio:
• Tratamiento de efluentes
• Mantenimiento de redes de distribución 
  de energía eléctrica
• Falta de acceso a recursos financieros
• Falta de diversificación de cultivos
• Cercanía de puntos de toma de agua a 
   vuelcos industriales y cloacales
• Dificultades en el acceso a agua potable
• Falta de conectividad
• Falta de centros de salud con 
   especialidades zonal

ii) Ambientales
En esta categoría se agrupan las 
vulnerabilidades relacionadas con los riesgos 
asociados al clima y al ambiente. Incluye las 
siguientes vulnerabilidades detectadas en el 
territorio:
• Insuficientes reservorios para 
  abastecimiento de agua
• Existencia de biomasa fácilmente 
   combustible
• Falta de recursos y equipos de combate  
   de incendios
• Inexistentes reservorios para 
   abastecimiento de agua para lucha
   contra incendios
• Ubicación en zonas propensas a sequías
• Pérdida de hábitats y fragmentación de 
   ecosistemas
• Sistemas acuáticos y/o fluviales 
  disminuidos o con nulo caudal
• Falta de cumplimiento de fallos de
   la justicia

iii) Desarrollo Rural y Agricultura
En esta categoría se agrupan las 
vulnerabilidades relacionadas con las 
prácticas agrícolas, la diversificación de 
cultivos y los desafíos en el ámbito rural. Se 
detectaron las siguientes:
• Falta de acceso a tecnología de adaptación
• Falta de conocimiento sobre manejo 
  sostenible
• Competencia del uso del agua en la 
   misma cuenca
• Menor capacidad de competencia de las 
  pequeñas y medianas empresas (PyMES) 
  ante grandes empresas
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• Escasez de recursos financieros
   de productores frente a pérdidas
• Falta de acceso a recursos naturales
• Falta de incentivo para diversificar cultivos
• Falta de mercado favorable para 
   diversificar

iv) Educación y Concienciación
En esta categoría se agrupan las 
vulnerabilidades relacionadas con 
la educación, la concienciación y el 
conocimiento sobre medidas de prevención 
y respuesta.
• Falta de capacitación para el personal 
  docente, no docente y administrativo 
  sobre manejo de situaciones extremas
  de calor
• Falta de conciencia y educación sobre 
prevención de incendios
• Falta de conciencia/conocimiento/
  educación en la población

A partir de la bibliografía analizada y el 
conocimiento del equipo técnico de la 
Dirección Provincial, se realizó un listado 
preliminar de vulnerabilidades por cada 
uno de los riesgos identificados. La Tabla 4 
resume las vulnerabilidades identificadas en 
cada mesa de trabajo, incluyendo aquellas 
que obtuvieron la mayor cantidad de 
votos y si fueron detectadas o construídas 
por los municipios/comunas en base al 
conocimiento de su territorio. De esta Tabla se 
desprende que de todas las vulnerabilidades 
analizadas, 15 fueron identificadas como las 
más relevantes, de las cuales un 60 % fueron 
construidas por los propios municipios/
comunas en el transcurso del trabajo 
colaborativo en mesas (no estaban incluidas 
en el listado original de vulnerabilidades).

Estas vulnerabilidades, identificadas 
y priorizadas en colaboración con los 
municipios, sirven como guía fundamental 
para el diseño de estrategias de adaptación 
y resiliencia en La Pampa. El conocimiento 
detallado de estos desafíos específicos 
proporciona una base sólida para desarrollar 
intervenciones efectivas y garantizar la 
seguridad y el bienestar de las comunidades 
pampeanas en un contexto de cambio 
climático.
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Tabla 4. Vulnerabilidades priorizadas por los municipios/comunas pampeanos.

Refencias: Construída (la vulnerabilidad fue construída por los propios municipios/comunas en el transcurso
del trabajo colaborativo en las Mesas de Articulación Municipal); Detectada (la vulnerabilidad estaba incluída

en el listado original de vulnerabilidades y el municipio la identifico como relevante).



6.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
PROVINCIALES ANTE LOS EFECTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO

6.5.1. Caracterización de riesgos sociales

A continuación se presentan los riesgos 
sociales resultantes de la vinculación 
del IVSD con las variables climáticas 
que tienen el potencial de afectar 
significativamente a la sociedad 
pampeana. Estas variables, detalladas en 
el punto 6.3 de las amenazas proyectadas, 
incluyen el aumento de la temperatura 
máxima, el incremento de la precipitación, 
el aumento de las noches tropicales, el 
incremento en el número de días con olas 
de calor y las variaciones regionales en el 
número de días secos consecutivos. Estos 
riesgos se han evaluado en comparación 
con las variaciones observadas en el 
período 1986-2005 y se han proyectado 
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hacia el futuro cercano (hasta 2039) y el 
futuro lejano (2050-2100), considerando dos 
escenarios de emisiones: uno de emisiones 
medias (RCP 4.5) y otro de emisiones altas 
(RCP 8.5). Este análisis proporcionará una 
visión integral de los desafíos sociales que 
enfrentará la provincia de La Pampa en el 
contexto del cambio climático.

La Figura 55 muestra los mapas 
correspondientes al riesgo social  resultante 
del incremento de la temperatura máxima. 
Los mismos reflejan un notorio aumento 
del riesgo entre el futuro cercano y el lejano 
en ambos escenarios de emisiones. El 
extremo noroeste sería el más perjudicado, 
seguido por el noreste y centro provincial 
fundamentalmente en un escenario de 
altas emisiones. En un futuro lejano, los 
riesgos serán mayores para la población en 
un escenario de altas emisiones.

Figura 55. Mapas de riesgo social a causa del aumento de
la temperatura máxima para la Provincia de La Pampa.



El aumento de la temperatura máxima 
puede tener un impacto significativo en 
la sociedad pampeana, especialmente en 
los grupos de población más vulnerables. 
Las altas temperaturas pueden aumentar 
la mortalidad, especialmente entre los 
grupos de edad extremadamente jóvenes 
y mayores de 65 años, que son más 
susceptibles al calor. Además, el calor 
extremo puede exacerbar problemas de 
salud preexistentes, como enfermedades 
cardíacas y respiratorias. Las altas 
temperaturas también pueden afectar el 
rendimiento escolar, especialmente en las 
aulas que no cuentan con sistemas de aire 
acondicionado adecuados, afectando así 
el nivel educativo de los jóvenes. Además, 
puede aumentar las tasas de desempleo 
y afectar negativamente a las personas 
sin hogar o en situación de hacinamiento 
crítico.

Los mapas correspondientes al riesgo 
social resultante de los cambios en las 
precipitaciones anuales (Fig. 56) reflejan un 
notorio aumento del riesgo entre el futuro 
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cercano y el lejano en el escenario de altas 
emisiones, siendo el extremo noreste el más 
perjudicado, a excepción del departamento 
Trenel, donde el riesgo se reduce respecto 
a los departamentos vecinos. Mientras 
que el sector menos afectado sería el sur 
y el oeste pampeano, en consonancia 
con la distribución de las isohietas a nivel 
provincial. Un aumento en la precipitación 
en el noreste provincial puede favorecer la 
ocurrencia de inundaciones, especialmente 
en áreas ya propensas debido a la falta 
de infraestructura adecuada, como 
sistemas de drenaje y defensas contra 
inundaciones. Las inundaciones pueden 
resultar en la destrucción de viviendas y 
la pérdida de pertenencias, lo que lleva al 
hacinamiento crítico y al aumento de la 
población desempleada en situaciones 
más extremas. Además, las inundaciones 
pueden contaminar las fuentes de agua 
potable, lo que afecta a aquellos que ya 
tienen dificultades para acceder a una red 
pública de agua potable.

Figura 56. Mapas de riesgo social a causa de los cambios en
la precipitación media anual para la Provincia de La Pampa.



La Figura 57 muestra los resultados espaciales 
del incremento en el número de noches 
tropicales en La Pampa. Los mismos 
reflejan un notorio aumento del riesgo 
entre el futuro cercano y el lejano en ambos 
escenarios de emisiones. El extremo noreste 
resulta el más perjudicado, a excepción 
del departamento Trenel, donde el riesgo 
se reduce respecto a los departamentos 
vecinos. Esta zona se ve más afectada ya 
que la estimación de las proyecciones 
de las noches tropicales está relacionada 
tanto con la precipitación como con las 
temperaturas, interconectadas en el 
contexto del cambio climático. Por un lado, 
a medida que las temperaturas aumentan, 
también se espera que aumente la 
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frecuencia y la intensidad de las olas de 
calor, incluidas las noches tropicales. La 
precipitación juega un papel importante 
en este escenario. Cuando hay un aumento 
significativo en las precipitaciones, 
especialmente en combinación con altas 
temperaturas, puede haber un aumento 
en la humedad en el ambiente. Las noches 
tropicales se caracterizan por temperaturas 
nocturnas inusualmente altas y altos niveles 
de humedad, lo que crea condiciones 
incómodas y potencialmente peligrosas 
para la salud humana. Asimismo, los 
departamentos Utracán y Lihuel Calel 
también presentan nivel de riesgo alto, 
aunque apenas menor que el extremo 
noreste.

Figura 57. Mapas de riesgo social a causa del aumento del
número de noches tropicales para la Provincia de La Pampa.



Los incrementos en el número de noches 
tropicales pueden tener impactos 
significativos en la calidad de vida de las 
personas. Las altas temperaturas durante 
la noche pueden dificultar el descanso 
y la salud mental de las personas, lo que 
puede afectar la capacidad de trabajo y 
aprendizaje. Esto puede conducir a un 
mayor ausentismo laboral y escolar, lo que 
afecta el nivel educativo y las oportunidades 
laborales. Además, las noches tropicales 
pueden ser especialmente peligrosas para 
los grupos de edad extremos, como los 
niños pequeños y los ancianos, que pueden 
ser más susceptibles al estrés por calor.

Los mapas correspondientes al riesgo 
social resultante del aumento en el número 
de días de duración de olas de calor (Fig. 

58) reflejan un notorio aumento del riesgo 
entre el futuro cercano y el lejano en 
ambos escenarios de emisiones. A partir 
del 2050, en un escenario de emisiones 
medias, los extremos noroeste y norte 
(departamentos Chilcal Có, Rancul, Realicó, 
Chapaleufú y Maracó) podrían presentar 
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riesgos altos o muy altos, mientras que en 
un escenario de emisiones altas se suman 
los departamentos Conhelo, Capital, Limay 
Mahuida, Utracán y Lihuel Calel. 

Las olas de calor prolongadas pueden tener 
efectos graves en la salud, especialmente 
en los grupos de población más 
vulnerables (estrés térmico, golpes de calor 
y deshidratación). Las altas temperaturas 
pueden aumentar la mortalidad, 
especialmente entre los grupos de edad 
extremadamente jóvenes y mayores de 65 
años. Además, el calor extremo por tiempo 
prolongado puede agravar condiciones 
médicas preexistentes y aumentar el 
riesgo de enfermedades cardiovasculares 
y respiratorias, exacerbando problemas de 
salud preexistentes y aumentar la presión 
sobre los sistemas de atención médica. Las 
olas de calor también pueden afectar el 
rendimiento escolar y laboral debido a las 
condiciones incómodas y potencialmente 
peligrosas, lo que afecta el nivel educativo 
y las oportunidades de empleo.

Figura 58. Mapas de riesgo social a causa del aumento de los días
de duración de olas de calor para la Provincia de La Pampa.



La Figura 59 presenta los mapas 
correspondientes al riesgo social que 
resulta de la variación de los períodos con 
días secos consecutivos. En el escenario 
de emisiones bajas, el riesgo más alto 
en el futuro cercano se presenta en el 
departamento capital, pero en el futuro 
lejano se ve superado por el extremo 
noroeste provincial, y en menor medida 
por el departamento Utracán y Lihuel 
Calel. Como consecuencia de las mayores 
reducciones de días secos, el menor riesgo 
en el futuro cercano se encuentra en el 
departamento Chalileo, y el futuro lejano 
en extremo este de la provincia. Esta 
reducción se ve vinculada por otro lado 
al incremento de las precipitaciones en 
esa zona. Analizando ahora el escenario 
de emisiones altas, en el futuro cercano 
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el mayor riesgo se encuentra en los 
departamentos Capital y Conhelo, y el 
menor en el sur de la provincia. Mientras 
que, en el futuro lejano, el riesgo es 
considerable en todo el oeste pampeano, y 
muy bajo a bajo en el extremo este.

La variación regional en los días 
secos consecutivos puede afectar la 
disponibilidad de agua, especialmente 
en áreas que ya tienen dificultades 
para acceder a una red pública de agua 
potable. La falta de acceso confiable al 
agua potable puede aumentar el riesgo de 
enfermedades transmitidas por el agua y 
afectar la higiene personal y calidad de vida 
en general. Además, la escasez de agua 
puede afectar la agricultura y la seguridad 
alimentaria.

Figura 59. Mapas de riesgo social a causa de la variación en los
periodos con días secos consecutivos para la Provincia de La Pampa.



Si bien no existen proyecciones de ciertas 
amenazas, en base a las proyecciones de 
aumento de temperatura y variación de las  
precipitaciones, y teniendo presente los 
impactos observados en la provincia, sería 
posible inducir una mayor probabilidad 
de ocurrencia de incendios y sequías 
tanto en cantidad como en intensidad.
Esto podría alterar la calidad de vida de 
las personas, afectando directamente su 
poder adquisitivo debido a los efectos en 
las actividades agropecuarias y la salud de 
la población, entre otros aspectos. Además, 
hay riesgos indirectos que no se pueden 
prever mediante capas de datos del 
SIMARCC o fuentes locales. Por ejemplo, el 
desabastecimiento de agua potable debido 
a la alta demanda durante olas de calor, la 
falta de agua para riego debido a sequías o 
a la disminución del deshielo en las zonas 
montañosas, los cortes de electricidad 
debido a tormentas intensas o extremas, 
que afectan el desarrollo de las actividades 
diarias, la pérdida de empleos debido a 
posibles crisis económicas derivadas de la 
baja producción agropecuaria, la falta de 
transversalización de la igualdad de género 
en un contexto de cambio climático, la 
propagación de vectores debido a las 
variaciones en las condiciones climáticas y 
su impacto en la salud, y las afectaciones 
a la biodiversidad y los ecosistemas locales 
debido a cambios climáticos y eventos 
climáticos extremos, entre otros desafíos.

6.5.2. Caracterización de
riesgos agroclimáticos

Uno de los principales sectores que aportan 
a la economía provincial es la producción 
primaria, en lo que se refiere a actividades 
agrícolas y ganaderas mayoritariamente. A 
su vez, la agricultura es también una de las 
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actividades más sensibles a las variaciones 
climáticas (Heinzenknecht et al., 2018), 
por lo que resulta de vital importancia 
analizar los riesgos por los que podría verse 
perjudicada.

La Figura 60 concentra los riesgos de déficit4 y 
excesos hídricos5 de la zona agrícola de La 
Pampa con una perspectiva al 2039, para 
los cultivos bajo secano de girasol, maíz, 
soja y trigo adaptados de los resultados 
generados por Heinzenknecht et al. 
(2018). Estos mapas, basados en los datos 
generados por la TCN, consideran también 
dos posibles escenarios de concentración 
de GEI (moderadas emisiones RCP 4.5 y 
altas emisiones RCP 8.5). Para el caso del 
girasol, no existe riesgo de excesos hídricos 
en ninguno de los dos escenarios de 
emisiones. Por el contrario, existe hasta un 
40% de disminución del riesgo de déficit 
hídrico en el noreste de la provincia en el 
escenario moderado. Esta disminución 
del riesgo alcanza un 70% en el escenario 
extremo. Asimismo, en ambos escenarios 
se proyecta que el déficit se mantenga 
estable en el sureste pampeano.

Con respecto al maíz, la distribución de los 
déficits en ambos escenarios es similar, 
estable hacia el sureste, y disminución 
de la probabilidad de ocurrencia de 
hasta un 40% en el escenario moderado 
en el noreste, y de hasta un 70% en el 
escenario extremo, para ambas siembras 
(temprana y tardía). Respecto a los excesos 
hídricos, en la mayoría de las situaciones 
se mantiene relativamente estable, las 
mayores modificaciones se ven reflejadas 
en el escenario moderado en la siembra 
temprana alcanzando una probabilidad de 
aumento de excesos de hasta un 25%.

4 Definido como la situación en la que un cultivo disponga de agua útil por debajo del 25 % al 
menos un 70 % del período crítico (Heinzenknecht et al., 2018).
5 Definido como la situación en la que el agua útil está por encima del 95 % en al menos 5 de 7 
días consecutivos en algún momento del período crítico (Heinzenknecht et al., 2018).
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Figura 60. Cambios en el riesgo de déficit y excesos hídricos para siembra temprana y tardía de girasol, maíz, soja y trigo en 
distintos escenarios climáticos para La Pampa. Fuente: Adaptado de Oficina de Riesgos Agropecuarios (ORA).6



Para el cultivo de soja en el escenario 
moderado, también existiría una 
disminución en la probabilidad de 
ocurrencia de déficit hídrico de hasta un 
40%,  principalmente en el noreste provincial. 
Contrario a lo que ocurriría en el escenario 
extremo, donde casi todo el territorio bajo 
soja de primera se mantendría estable, 
aunque la probabilidad de déficit aumenta 
hasta 25% para la soja de segunda. Los 
excesos para este cultivo se mantendrían 
estables en ambos escenarios.

Por último, la probabilidad de déficit hídrico 
para el cultivo de trigo disminuiría también 
hasta en un 40% en ambos escenarios 
de emisiones. En cuanto a los excesos, 
tanto en la siembra temprana como en la 
siembra tardía, se mantendrían estables, 
excepto en la siembra temprana en un 
escenario extremo donde la probabilidad 
de excesos aumenta hasta un 25% en el 
extremo noreste de La Pampa. 

Respecto a la cobertura de pasto (Fig. 61), 
fundamental para la ganadería, sólo existen 
cambios en los mapas de déficit hídrico, a 
excepción del escenario RCP 4.5 para el mes 
de Abril (otoño), donde se proyecta que los 
excesos hídricos aumenten de un 10 a un 
25% en el noreste provincial. En términos 
generales, a lo largo de todas las estaciones, 
se puede observar que la tendencia es 
hacia la disminución (colores verdes) de 
los déficits hídricos, altamente relacionado 
al aumento de las precipitaciones. Sólo en 
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otoño en el escenario RCP 8.5 se predice un 
leve aumento (10-25%) en la probabilidad 
de ocurrencia de déficits en el este de la 
provincia.

En términos generales, los principales 
cultivos de la provincia lograrían verse 
beneficiados por el aumento de las 
precipitaciones. Sin embargo, respecto a 
la temperatura en La Pampa, Belmonte 
(2017) concluyó que, los cultivos de 
trigo y otros cereales invernales podrían 
resultar perjudicados ya que requieren 
de temperaturas frescas para expresar su 
potencial de rinde, lo mismo sucedería 
con cultivos estivales como girasol y maíz. 
Por otro lado, el rinde de la soja podría 
verse favorecido debido al aumento de la 
temperatura nocturna.

Los productores podrían verse afectados 
negativamente si no se encuentran 
debidamente informados respecto a las 
variaciones climáticas que les permitan 
tomar medidas acorde a cada situación 
en particular. Esto podría repercutir 
principalmente en la productividad y, por 
ende, en el rédito económico, sobre todo 
de los productores de la zona noreste de 
la provincia, ya que allí podrían existir los 
mayores cambios. Es probable que puedan 
verse aún más perjudicados los pequeños 
y medianos productores y todos los 
actores ligados directa e indirectamente la 
actividad agropecuaria de la zona.

6 Acceso en http://www.ora.gob.ar/archivos/MdeR-CC.pdf
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Figura 61. Cambios en el riesgo de déficit y excesos hídricos para pastos en distintos escenarios
climáticos para La Pampa. Fuente: Adaptado de Oficina de Riesgos Agropecuarios (ORA).

Asimismo, existen otras amenazas 
climáticas descritas en el punto 6.3. que 
también podrían significar riesgos para 
la producción primaria. La reducción en 
los días con heladas puede disminuir los 
impactos significativos en la agricultura, 
especialmente en los cultivos sensibles 
al frío. La menor cantidad de días con 
heladas pueden extender la temporada 
de crecimiento, permitiendo la siembra de 
variedades de plantas que antes no eran 
viables en ciertas regiones. Sin embargo, 
esto también puede aumentar el riesgo de 
infestaciones de plagas y enfermedades 
que normalmente serían controladas por 

las heladas o incluso impactar en aquellos 
cultivos que requieren acumular una cierta 
cantidad de horas de frío. En la ganadería, 
la disminución de los días con heladas 
puede mejorar la disponibilidad de pasto 
durante más tiempo en el año, pero 
también puede aumentar la presencia de 
parásitos y enfermedades transmitidas por 
vectores. 

El incremento de noches tropicales puede 
afectar la agricultura y la ganadería, ya que 
ciertas plantas y animales pueden no ser 
capaces de adaptarse a las temperaturas 
nocturnas más cálidas. También puede 



aumentar el riesgo de incendios forestales, 
ya que las noches más cálidas pueden secar 
más rápidamente el suelo y la vegetación, 
creando condiciones propicias para la 
propagación del fuego. Esto, acompañado 
con el aumento de las olas de calor y las 
temperaturas máximas, pueden aumentar 
el riesgo de incendios, perjudicar la 
condición animal del ganado y también 
impactar en el llenado de grano de ciertos 
cultivos que terminaría impactando en su 
rendimiento final. 

6.5.3. Definición de riesgos provinciales

Con base en los impactos observados, 
las amenazas proyectadas y las 
vulnerabilidades asociadas a las 
características productivas, económicas 
y sociales de la provincia, se desarrolló 
un conjunto integral de 37 riesgos 
específicos en relación con el cambio 
climático (Fig. 62). Estos riesgos han 
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sido minuciosamente analizados y 
categorizados a nivel microrregional 
para comprender su impacto en áreas 
geográficas específicas. Es importante 
destacar que, para una misma exposición, 
por ejemplo, la actividad agropecuaria, 
se han considerado distintos riesgos en 
función de las diversas amenazas, como 
sequías, incendios e inundaciones, ya 
que estas afectan de manera diferencial 
a varios sectores dentro de la provincia. 
Las vulnerabilidades de estos sistemas 
ante estas amenazas también varían 
significativamente, lo que subraya la 
necesidad de un enfoque diferenciado 
para abordar estos desafíos climáticos 
en áreas específicas de la provincia. 
Este enfoque estratégico garantiza una 
comprensión más profunda y precisa 
de los riesgos, lo que a su vez facilita 
la implementación de medidas de 
adaptación y mitigación más efectivas y 
adecuadas a cada contexto regional.

Figura 62. Agrupación de los riesgos climáticos identificados para la provincia de La Pampa.



A continuación, se presenta este conjunto 
de riesgos, cada uno acompañado de 
una breve descripción para proporcionar 
una comprensión clara y concisa de su 
naturaleza y posibles impactos. Además, 
en el Anexo VI del informe, se detallan las 
cadenas de riesgos desarrolladas con la 
colaboración de la Coordinación Técnica de 
la Dirección Nacional de Cambio Climático. 
Estas cadenas ofrecen una visión más 
completa de la interconexión y las posibles 
cascadas de eventos que podrían surgir 
debido a la materialización de estos 
riesgos. Abordar las cadenas permite 
identificar para la provincia las relaciones 
causa-efecto que definen las distintas 
amenazas exacerbadas o producidas por el 
cambio climático (inundaciones, sequías, 
olas de calor, entre otros) y las actividades 
humanas que agravan las amenazas 
climáticas. Estos insumos facilitan una 
comprensión detallada de cómo un riesgo 
específico puede desencadenar una serie 
de eventos que afectan diferentes aspectos 
de la sociedad y el ambiente, permitiendo 
así una evaluación más exhaustiva de las 
posibles implicaciones y la formulación 
de estrategias de gestión de riesgos más 
efectivas y específicas.

1) Riesgo de pérdida de fuentes de 
ingreso monetario por afectaciones 
a las actividades productivas (no 
agropecuarias)7 debido a daños sobre la 
infraestructura y/o rutas y accesos ante 
precipitaciones intensas e inundaciones
Las precipitaciones intensas que suelen 
derivar en inundaciones en la zona noreste 
de la provincia, provocan daños sobre la 
infraestructura productiva y sobre rutas y 
accesos. Esto  potencialmente dificulta o 
incluso imposibilita este tipo de actividades. 
Por lo que conduce a una pérdida 
significativa de ingresos monetarios 
debido a la necesidad de realizar costosas 
reparaciones y a la interrupción de las 
operaciones comerciales.

2) Riesgo de pérdida de fuentes de 
ingreso monetario por afectaciones 
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a las actividades productivas (no 
agropecuarias) debido a daños sobre la 
infraestructura y/o rutas y accesos ante 
incendios
Los incendios de bosques o de pastizales 
que ocurren en la franja centro-oeste de la 
provincia suelen causar daños significativos 
en la infraestructura productiva, así como 
en las rutas y accesos. Esta situación 
potencialmente conduce a una pérdida de 
ingresos monetarios debido a la necesidad 
de realizar costosas reparaciones y a la 
interrupción de las actividades productivas, 
que pueden verse dificultadas o incluso 
imposibilitadas.

3) Riesgo de pérdida de las fuentes 
de ingreso monetario en actividades 
productivas (no agropecuarias) por 
cortes en el suministro de energía por 
afectaciones a las redes de transmisión y 
distribución por precipitaciones intensas
Este riesgo se podría materializar 
en situaciones de fuertes tormentas 
acompañadas de vientos intensos que 
pueden provocar la caída de torres de baja y 
alta tensión, ruptura de cableados o la caída 
de árboles en áreas urbanas. Estos eventos 
pueden originar la interrupción del servicio 
eléctrico, afectando considerablemente 
las operaciones industriales y comerciales. 
Además, las lluvias intensas en zonas 
urbanas suelen ocasionar inundaciones 
en las calles, complicando aún más las 
actividades económicas. En áreas rurales, 
las precipitaciones torrenciales pueden 
provocar el anegamiento de caminos, 
dificultando o incluso impidiendo las 
labores de reparación en las torres de alta 
tensión. Estos cortes prolongados en el 
suministro de energía tienen un impacto 
directo en las fuentes de ingresos de las 
empresas y negocios no agropecuarios, 
generando pérdidas económicas y 
afectando la continuidad operativa de 
estos sectores.

4) Riesgo de pérdida de las fuentes de 
ingreso monetario por afectaciones a la 
calidad y cantidad de agua disponible 
para producción (no agropecuaria) por 
sequías
La disponibilidad adecuada de agua, 

7 Las actividades productivas no agropecuarias contemplan a todas las actividades 
económicas que generan bienes o servicios, pero que no están directamente relacionadas 
con la agricultura o la ganadería. Estas actividades pueden incluir industrias manufactureras, 
comercio, servicios financieros, turismo, tecnología, entre otros sectores. Son todas las 
actividades económicas que no involucran la producción de alimentos o productos agrícolas 
y ganaderos.



tanto en términos de calidad como de 
cantidad, es crucial para las operaciones de 
diversas industrias. En períodos de sequía, 
la disminución de las precipitaciones 
puede llevar a la profundización del nivel 
de las napas subterráneas, que son la 
principal fuente de agua para muchas 
empresas. Esta situación se traduce en 
una pérdida de calidad del agua, con 
un aumento en su salinidad u otros 
contaminantes, o en dificultades para 
obtenerla en las cantidades necesarias. 
Estas limitaciones en el suministro hídrico 
afectan directamente la producción y 
la continuidad de las operaciones de 
las actividades no agropecuarias, lo que 
se traduce en pérdidas económicas 
significativas. Por ejemplo, en la industria 
alimentaria, la falta de agua de calidad 
adecuada puede afectar la producción 
y calidad de los alimentos procesados, 
especialmente en la preparación de 
productos que requieren altos estándares 
de higiene.

5) Riesgo de afectación a las fuentes 
de ingreso monetario derivados de la 
actividad minera debido a precipitaciones 
intensas, aumento de temperatura y/o 
inundaciones 
La actividad minera se ve vulnerable frente 
a condiciones climáticas extremas como 
precipitaciones intensas, tormentas con 
vientos fuertes y aumento de temperatura. 
Estos eventos climáticos pueden afectar 
la operatividad de las minas de varias 
maneras. Por un lado, las inundaciones 
pueden dificultar el acceso a las minas, 
ya que los caminos pueden quedar 
intransitables, lo que lleva a la disminución 
de la producción debido a la falta de 
personal presente en el lugar de trabajo. 
Por otro lado, el aumento de temperatura 
puede influir en la producción salina de los 
cuerpos de agua utilizados en los procesos 
mineros, alterando las concentraciones 
y composiciones químicas necesarias 
para las operaciones. Además, las altas 
temperaturas también pueden afectar la 
salud y la seguridad de los trabajadores 
mineros, lo que podría resultar en la 
reducción de la jornada laboral o incluso en 
la suspensión temporal de las operaciones. 
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En conjunto, estas condiciones climáticas 
extremas pueden generar interrupciones 
significativas en la actividad minera, 
lo que se traduce directamente en la 
pérdida de ingresos monetarios para las 
empresas mineras afectadas. Además, las 
consecuencias indirectas, como la falta de 
acceso de los empleados y la variación en 
la composición de los recursos hídricos, 
también contribuyen a la vulnerabilidad 
económica de esta industria frente a los 
cambios climáticos extremos.

6) Riesgo de afectación a la fuente 
de ingreso monetario de la actividad 
comercial por cortes en el suministro 
de energía eléctrica y daños a la 
infraestructura por olas de calor, 
precipitaciones intensas e inundaciones
Las tormentas con fuertes vientos y lluvias 
intensas suelen causar inundaciones, lo 
que afecta directamente a las empresas al 
inundar las zonas circundantes y bloquear 
el acceso de clientes y proveedores. 
Además, estas condiciones climáticas 
extremas pueden provocar daños en la 
infraestructura de locales comerciales, 
como la caída de árboles sobre las veredas 
o daños en los techos y estructuras. Por 
otro lado, las olas de calor representan una 
amenaza adicional, ya que disminuyen 
la circulación de la población. Las altas 
temperaturas desalientan a las personas 
a salir de sus hogares, lo que implica una 
disminución en la afluencia de clientes 
a los establecimientos comerciales. Esta 
falta de movimiento en las calles durante 
las olas de calor impacta negativamente 
en las ventas y, por ende, en los ingresos de 
los comercios locales. En conjunto, estos 
eventos climáticos extremos representan 
una amenaza significativa para la 
actividad comercial, tanto por los daños 
directos a la infraestructura como por la 
reducción en la afluencia de clientes. La 
pérdida de ingresos monetarios derivada 
de estos impactos climáticos puede tener 
consecuencias económicas graves para los 
comercios locales, afectando su estabilidad 
financiera y sostenibilidad a largo plazo.

7) Riesgo de afectación a las fuentes de 
ingreso monetario debido a afectaciones 



en el sector inmobiliario asociado a 
anegamientos de terrenos, lotes y 
establecimientos agrícolas-ganaderos
En la región noreste de la provincia, 
los anegamientos e inundaciones son 
fenómenos recurrentes que plantean 
desafíos significativos para el sector 
inmobiliario. Estos eventos no solo 
afectan la ocupación y producción en 
los terrenos, lotes y establecimientos 
agrícolas-ganaderos, sino que también 
complican el acceso a estas áreas debido 
a las rutas, calles y caminos repetidamente 
inundados. Esta situación tiene como 
consecuencia inevitable la desvalorización 
de los terrenos y propiedades afectadas, lo 
que perjudica el capital de los propietarios 
y tiene un impacto negativo en el mercado 
inmobiliario local. La pérdida de valor 
de las propiedades y la dificultad para 
utilizar o desarrollar estos terrenos afectan 
directamente las fuentes de ingreso 
monetario de los propietarios, creando una 
vulnerabilidad económica significativa 
para el sector inmobiliario en estas zonas 
propensas a inundaciones.

8) Riesgo de afectación a las fuentes de 
ingreso monetario de productores/as 
de la agricultura y ganadería familiar, 
campesina y aborigen (pequeños 
productores) por inundaciones y 
sequías
Los ciclos alternantes de inundaciones 
y sequías que afectan el centro noreste 
de la provincia generan graves pérdidas 
en la producción agrícola y ganadera 
de los pequeños productores. Estas 
fluctuaciones climáticas, multiplicadas 
por la capacidad económica de estos 
agricultores y ganaderos, dificultan 
enormemente su capacidad para hacer 
frente a las significativas pérdidas 
económicas que sufren en sus medios de 
vida. Las inundaciones arrasan cultivos 
y anegan pastizales, mientras que las 
sequías prolongadas agotan los recursos 
hídricos necesarios para mantener 
la producción. Para estos pequeños 
productores, cuya subsistencia depende 
directamente de sus cosechas y ganado, 
estos eventos climáticos extremos 
representan una amenaza constante para 
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sus ingresos y seguridad alimentaria.

9) Riesgo de afectación a las fuentes 
de ingreso monetario de productores 
de la agricultura familiar, campesina y 
aborigen por incendios y/o sequías 
Los incendios y las sequías que afectan el 
centro-oeste de la provincia representan 
una amenaza significativa para los 
productores de la agricultura familiar, 
campesina e aborigen. Estos eventos 
climáticos extremos causan graves 
pérdidas en las cosechas y el ganado, lo que 
tiene un impacto directo en los ingresos 
de estos pequeños productores. Dada 
su limitada capacidad económica, estas 
pérdidas se vuelven especialmente difíciles 
de manejar, lo que pone en peligro su 
medio de vida y seguridad alimentaria. La 
combinación de incendios descontrolados 
y sequías prolongadas agota los recursos 
naturales, dejando a los productores sin 
los medios necesarios para mantener sus 
operaciones agrícolas y ganaderas. 

10) Riesgo de disminución del ingreso 
monetario por afectación a la producción 
primaria de mediana y gran escala por 
sequías
Las sequías representan una seria 
amenaza para la producción agropecuaria 
a gran escala. La escasez de agua, tanto 
en calidad como en cantidad, tiene un 
impacto significativo en el rendimiento 
de los cultivos y la cría de ganado, lo 
que se traduce directamente en una 
pérdida considerable de ingresos para 
los productores. Entre 1998 y 2018, el 
gobierno provincial emitió 68 Decretos de 
Declaración de Emergencia y/o Desastre 
Agropecuario, siendo la sequía la principal 
causa de estas declaraciones (42.2% 
de los casos). Las inundaciones (35.5%), 
incendios (23.1%) y temporales (4.8%) 
también han contribuido a situaciones 
de emergencia agropecuaria. Un ejemplo 
impactante ocurrió en 2009, cuando entre 
los meses de octubre y diciembre, el 97% 
del territorio pampeano se encontró en 
estado de emergencia agropecuaria 
debido a la sequía. Esta situación afectó 
principalmente las áreas central, sudoeste y 
sudeste de la provincia, donde predominan 



las actividades ganaderas, resaltando la 
vulnerabilidad de estas regiones frente a 
las condiciones climáticas extremas.

11) Riesgo de pérdida al ingreso monetario 
por afectación a la producción primaria 
de mediana y gran escala por incendios
Los incendios se erigen como una seria 
amenaza para la actividad productiva 
agropecuaria en las zonas de bosques y 
pastizales de la provincia. Estos eventos 
recurrentes conllevan considerables 
pérdidas económicas, manifestadas en 
la pérdida de cabezas de ganado y en los 
daños sufridos por las infraestructuras 
agrarias. La propagación del fuego a través 
de vastas áreas de bosques y pastizales no 
solo impacta negativamente en los recursos 
naturales, sino que también afecta de 
manera directa los ingresos monetarios de 
los productores de mediana y gran escala.

12) Riesgo de pérdida de ingreso 
monetario por afectación a la producción 
primaria de mediana y gran escala por 
inundaciones y sequías
Estos eventos climáticos extremos tienen 
un impacto devastador en la producción 
agrícola y ganadera, afectando también a 
los productores de mediana y gran escala. 
Durante las sequías, la escasez de agua y 
la falta de humedad en el suelo provocan 
la disminución de los rendimientos de los 
cultivos y la pérdida de pastizales, lo que 
afecta directamente los ingresos de los 
agricultores y ganaderos. Por otro lado, las 
inundaciones resultan en la erosión del 
suelo, el lavado de nutrientes y la salinización 
de las tierras, lo que conduce a la pérdida de 
cultivos y daña la infraestructura agrícola. 
El ciclo de sequías e inundaciones crea 
un escenario económico inestable para 
los productores de mediana y gran escala 
en La Pampa. La imprevisibilidad de estas 
condiciones climáticas extremas dificulta 
la planificación a largo plazo y pone en 
peligro la sostenibilidad de las operaciones 
agrícolas y ganaderas en la región. 
Además de los impactos directos en los 
cultivos y la infraestructura, estos eventos 
climáticos extremos también generan 
costos adicionales para la recuperación y 
reconstrucción.
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13) Riesgo de afectación a la fuente 
de ingreso monetario proveniente de 
actividades turísticas por sequías
La oferta turística de La Pampa incluye una 
variedad de actividades como recorridos 
por viñedos, experiencias fruti-hortícolas, 
visitas a estancias rurales y parques 
provinciales, Termas de Guatraché, Laguna 
de Utracán, entre otras, se encuentra en 
riesgo debido a las sequías recurrentes en la 
región. Las sequías afectan negativamente 
la disponibilidad de recursos naturales, 
como agua para actividades acuáticas y 
paisajes verdes para el ecoturismo. Además, 
las sequías pueden llevar a la escasez de 
alimentos para animales en las estancias, 
lo que afecta las experiencias turísticas 
relacionadas con la vida rural.

14) Riesgo de afectación a la fuente 
de ingreso monetario proveniente de 
actividades turísticas por incendios
Estos incendios, especialmente 
devastadores en reservas naturales 
municipales, provinciales y nacionales, 
pueden destruir hábitats naturales, 
paisajes pintorescos y flora y fauna únicas 
que son atractivos para los turistas. 
La pérdida de estos recursos naturales 
esenciales afecta negativamente las 
experiencias turísticas, disminuyendo la 
calidad de los recorridos y visitas guiadas. 
Además, los incendios pueden causar 
cierres temporales de áreas turísticas 
debido a preocupaciones de seguridad, lo 
que interrumpe las operaciones turísticas 
y reduce los ingresos.

15) Riesgo de afectación a la fuente 
de ingreso monetario proveniente de 
actividades turísticas por inundaciones
La región central y noreste de La Pampa, 
conocida por su rica oferta turística que 
incluye una variedad de hoteles, espacios 
recreativos, culturales y naturales, se 
enfrenta al riesgo de inundaciones. 
Este área alberga museos, parroquias, 
teatros, un casino, la laguna Don Tomás y 
parques y reservas naturales provinciales y 
municipales, junto con destinos turísticos 
emergentes como el popular Parque 
Acuático de Winifreda. Estas atracciones 



son esenciales para el turismo local y 
regional, generando ingresos significativos 
para la economía local. Sin embargo, 
las inundaciones pueden interrumpir 
gravemente estas actividades turísticas. 
Las infraestructuras turísticas y los accesos 
a sitios populares pueden dañarse, 
mientras que las inundaciones en áreas 
urbanas y rurales pueden dificultar el viaje 
y la estancia de los turistas. Además, las 
inundaciones pueden contaminar fuentes 
de agua potable y afectar la calidad de 
los servicios turísticos, lo que disminuye 
la satisfacción del turista y puede llevar a 
cancelaciones de reservas.

16) Riesgo de afectación a las actividades 
científicas y técnicas por cortes en el 
suministro de energía asociadas a fuertes 
tormentas o cortes por olas de calor
Las actividades científicas y técnicas en 
La Pampa, desarrolladas en los centros 
universitarios y/o institutos científicos 
del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), enfrentan 
el riesgo de interrupciones de sus tareas 
debido a cortes en el suministro de energía. 
Las fuertes tormentas, comunes en la 
región en época estival, pueden derribar 
torres de baja y media tensión, provocando 
cortes en el servicio eléctrico y afectando 
las operaciones diarias. De manera similar, 
durante las olas de calor, la demanda de 
energía aumenta exponencialmente, 
poniendo una presión adicional en las 
redes eléctricas y a menudo llevando 
a cortes del servicio. Estos cortes no 
solo interrumpen la continuidad de las 
investigaciones científicas y las actividades 
técnicas, sino que también pueden causar 
la pérdida de datos importantes, retrasar 
proyectos y comprometer la integridad de 
experimentos en curso. 

17) Riesgo de interrupción o cancelación 
de actividades culturales y deportivas 
asociado a la ocurrencia de tormentas 
fuertes y espontáneas e inundaciones
Las actividades culturales y deportivas 
en La Pampa están amenazadas por 
la ocurrencia de tormentas fuertes y 
espontáneas, así como por inundaciones 
repentinas. Estos eventos climáticos 
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extremos pueden provocar la interrupción 
o cancelación de eventos programados, 
afectando no solo la participación del 
público, sino también los ingresos 
generados por estas actividades. Las 
intensas precipitaciones y los vientos 
fuertes pueden dañar infraestructuras 
temporales, como carpas y escenarios al 
aire libre, lo que obliga a la suspensión 
de eventos. Además, las inundaciones 
repentinas pueden afectar instalaciones 
deportivas y culturales, haciéndolas 
inseguras o inutilizables para su uso 
planificado.

18) Riesgo de afectación a la generación 
hidroeléctrica por menor disponibilidad 
de agua debido a la disminución de los 
cursos de agua asociada a sequías
Las sequías, que conllevan la reducción 
significativa de los caudales de los cursos 
de agua en toda la región, representan 
una seria amenaza para la generación 
hidroeléctrica en La Pampa. Esta 
disminución en la disponibilidad de agua 
impacta directamente en la capacidad de 
las centrales hidroeléctricas provinciales 
para generar energía. Además, esta 
situación se agrava ante la previsión de 
un aumento en la demanda de energía 
en la provincia. La combinación de una 
menor disponibilidad de agua y una 
mayor demanda representa un desafío 
significativo para la infraestructura 
energética de La Pampa, lo que podría 
resultar en interrupciones en el suministro 
eléctrico para la población y las industrias 
locales. La necesidad de desarrollar 
estrategias de gestión del agua y diversificar 
las fuentes de energía se convierte en 
una prioridad para mitigar este riesgo y 
garantizar un suministro eléctrico estable 
y confiable en la provincia.

19) Riesgo de pérdida de vivienda y 
hábitat adecuado por incendios de 
bosques y pastizales
Los incendios forestales y de pastizales 
en la región centro-oeste de La Pampa 
representan una amenaza seria para 
las comunidades locales. En ocasiones, 
estos incendios pueden resultar en 
la pérdida o afectación de viviendas 



particulares y del hábitat circundante, 
incluyendo infraestructuras rurales. Las 
llamas, impulsadas por vientos fuertes y 
condiciones climáticas adversas, pueden 
propagarse rápidamente y amenazar las 
áreas residenciales y las propiedades de las 
personas. 

20) Riesgo de pérdida de vivienda y 
hábitat adecuado por inundaciones
Las inundaciones, especialmente en 
las regiones del noreste y centro de la 
provincia, representan una amenaza 
significativa para las comunidades locales. 
Estos eventos no solo causan pérdidas 
en términos de producción y recursos, 
sino que también afectan regularmente 
a las áreas urbanas, provocando daños 
en las viviendas e incluso la pérdida 
total de las mismas. Las tormentas 
eléctricas y las inundaciones son las 
variables climáticas que más impactan 
a las personas, representando un 68 % 
y un 17%, respectivamente. Además, las 
inundaciones (53%) y las tormentas en 
general (42%) son las principales causas de 
destrucción o daño a las viviendas en La 
Pampa, según datos recopilados durante 
el período 1970-20158.

21) Riesgo de daño a los sistemas de 
comunicaciones (cableado telefónico, 
fibra óptica, entre  otros) por inundaciones 
y olas de calor  
Las condiciones climáticas extremas, como 
las tormentas fuertes y las precipitaciones 
intensas acompañadas de vientos fuertes, 
representan una amenaza constante 
para los sistemas de comunicaciones 
en la provincia. Estos eventos climáticos 
provocan regularmente la caída de las 
líneas de comunicación, ya sea debido a 
daños en el cableado o a las torres y antenas 
de transmisión. Las inundaciones agravan 
esta situación al dificultar el acceso a 
las áreas afectadas, obstaculizando las 
labores de reparación. Además, las olas 
de calor ocasionalmente provocan el 
sobrecalentamiento de los sistemas, lo 
que puede resultar en la interrupción del 
servicio.

22) Riesgo de daño a los sistemas de 
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comunicaciones (cableado telefónico, 
fibra óptica, entre  otros) por incendios y 
olas de calor
Los incendios de bosques y de pastizales 
presentes en la diagonal central de la 
provincia, representan una amenaza 
para los sistemas de comunicaciones. 
Estos desastres naturales provocan con 
regularidad la caída de las líneas de 
comunicación, ya sea debido a los daños 
en el cableado o a las torres y antenas de 
transmisión afectadas por el fuego. Además, 
las olas de calor ocasionalmente provocan 
el sobrecalentamiento de los sistemas, 
lo que puede resultar en la interrupción 
del servicio. Estos riesgos resaltan la 
importancia de implementar medidas 
preventivas, como la protección adecuada 
de las infraestructuras de comunicaciones 
y la planificación para situaciones de 
emergencia, para asegurar la continuidad 
de los servicios de telecomunicaciones 
en la provincia de La Pampa, incluso en 
condiciones climáticas extremas y eventos 
de incendios.

23) Riesgo de afectación a la salud y 
confort de la población urbana y rural por 
cortes en el suministro de energía eléctrica 
debido a daños sobre la infraestructura 
de las redes de transmisión y distribución 
asociado a inundaciones y olas de calor
El servicio de energía eléctrica que llega 
a hogares tanto urbanos como rurales 
enfrenta interrupciones regulares debido 
a diversas amenazas climáticas, que se 
espera que se incrementen en el futuro. 
Las olas de calor generan una mayor 
demanda de energía para refrigerar 
hogares y comercios, lo que sobrecarga 
las líneas de electricidad hasta provocar 
el colapso del servicio. Además, las 
intensas precipitaciones pueden causar 
inundaciones y anegamientos de caminos, 
derribando ocasionalmente postes de 
luz, especialmente en áreas rurales. La 
reparación de las líneas se dificulta debido 
al acceso limitado por el anegamiento 
de caminos. Por último, las tormentas y 
vientos fuertes provocan regularmente 
la caída de líneas de baja y alta tensión, 
afectando negativamente la salud y el 
confort de la población tanto urbana como 
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rural. Estos cortes no solo representan un 
inconveniente en términos de comodidad, 
sino que también tienen un impacto 
directo en la calidad de vida de las 
personas, especialmente en situaciones 
climáticas extremas como olas de calor e 
inundaciones.

24) Riesgo de afectación a la salud por 
disminución del acceso al agua para 
consumo humano en la población 
urbana y rural debido a sequías
A nivel provincial, las sequías pueden 
afectar las perforaciones subterráneas, 
una de las principales fuentes de 
abastecimiento de agua. La disminución 
de la infiltración debido a la falta de lluvia 
puede salinizar el agua, volviéndola no 
potable para la población. Incluso si el 
caudal sigue siendo suficiente, la calidad 
del agua puede verse comprometida, lo 
que representa un riesgo directo para 
la salud de las personas que dependen 
de estas fuentes. Además, gran parte de 
la población pampeana se abastece de 
agua del río Colorado, de origen nival. 
Las sequías y/o disminuciones de las 
precipitaciones en forma de nieve en la 
cordillera y/o en la cuenca del río Colorado 
pueden reducir el flujo de agua que llega 
a las localidades pampeanas, afectando 
directamente el suministro de agua 
potable para la población urbana. La falta 
de acceso al agua potable no solo implica 
un riesgo inmediato para la salud, sino 
que también puede desencadenar una 
serie de problemas de salud a largo plazo, 
como enfermedades relacionadas con la 
falta de higiene y la deshidratación.

25) Riesgo de afectaciones a la salud 
de las poblaciones urbanas, de barrios 
populares y rurales por aumento en los 
casos de dengue
El aumento en las precipitaciones y 
las temperaturas medias propician 
el incremento de las poblaciones de 
vectores, incluído el Aedes aegypti, 
el mosquito transmisor del dengue y 
otras enfermedades relacionadas. Este 
escenario crea un peligro real para la 
salud de las comunidades que residen 
cerca de cuencos lénticos o reservorios 
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de agua estancada, una situación que 
lamentablemente se observa con mayor 
frecuencia en barrios populares y áreas 
rurales. Este riesgo implica no solo un 
aumento en los casos de dengue, sino 
también la posibilidad de brotes de otras 
enfermedades transmitidas por vectores, 
lo que constituye una seria amenaza para 
la salud pública en estas zonas vulnerables.

26) Riesgo de afectaciones a la salud de 
las personas por inundaciones (daños 
físicos, infecciones, salud mental) y otras 
amenazas
Este riesgo no se limita solo a los perjuicios 
materiales causados por el agua, sino que 
también tiene un impacto significativo 
en la salud física y mental de las personas 
afectadas. Durante las inundaciones, 
las personas pueden sufrir lesiones 
mientras intentan proteger sus hogares 
o evacuar áreas inundadas. Además, las 
aguas estancadas son propicias para la 
propagación de enfermedades, lo que 
aumenta el riesgo de infecciones para 
aquellos que entran en contacto con el agua 
contaminada. Además de las implicaciones 
físicas, las inundaciones también pueden 
tener un impacto duradero en la salud 
mental de las personas. La pérdida de 
vivienda, objetos y pertenencias que 
conlleva a una privación de recuerdos, 
pueden causar un trauma significativo, 
afectando la salud emocional y psicológica 
de las personas afectadas. La ansiedad, la 
depresión y el estrés postraumático son 
respuestas comunes en situaciones de 
desastre como las inundaciones. Este riesgo 
se agrava por otras amenazas naturales y 
climáticas, lo que crea un entorno complejo 
y desafiante para la salud y el bienestar de 
las comunidades afectadas.

27) Riesgo de aumento de 
hospitalizaciones y defunciones en 
niñeces, personas mayores, personas con 
enfermedades crónicas con discapacidad, 
en situación de vulnerabilidad, y/o 
personas cuyas actividades requieran ser 
realizadas al aire libre por olas de calor y 
ocurrencia de precipitaciones intensas
Las personas mayores, niños y aquellos 
con enfermedades crónicas, como 



problemas cardíacos, renales, respiratorios, 
hipertensión, diabetes y obesidad, son 
particularmente vulnerables a las altas 
temperaturas. Las olas de calor pueden 
desencadenar complicaciones de salud 
preexistentes, como golpes de calor o 
problemas respiratorios, que pueden 
requerir hospitalización y, en casos 
extremos, llevar a defunciones. 
Las personas con discapacidad y aquellas 
en situaciones de vulnerabilidad, como 
quienes viven en la calle o en entornos 
deficientes, también enfrentan riesgos 
significativos durante las olas de calor y 
las precipitaciones intensas. La exposición 
prolongada a altas temperaturas o la 
falta de refugio adecuado pueden llevar 
a problemas de salud graves. Además, las 
precipitaciones intensas pueden causar 
inundaciones, dejando a estas poblaciones 
aún más expuestas a enfermedades, 
lesiones y condiciones insalubres. Los 
trabajadores cuyas actividades requieren 
ser realizadas al aire libre están expuestos a 
condiciones climáticas extremas. Las altas 
temperaturas y la exposición prolongada 
al sol pueden provocar agotamiento por 
calor, deshidratación y quemaduras en la 
piel, aumentando el riesgo de accidentes 
laborales y problemas de salud.

28) Riesgo de afectación de patrimonio 
histórico, cultural y/o natural ante la 
ocurrencia de incendios e incremento de 
la temperatura
Los incendios de bosques y pastizales 
representan una amenaza significativa 
para el patrimonio histórico, cultural y 
natural de la provincia de La Pampa. Estos 
eventos pueden causar daños irreparables 
a esculturas, monumentos de pueblos 
originarios, edificios emblemáticos y otros 
atributos del patrimonio pampeano, ya 
sean de origen antrópico o natural. Además, 
el aumento de la temperatura también 
contribuye a la degradación de estructuras 
históricas y sitios naturales, exacerbando 
la vulnerabilidad del patrimonio de la 
provincia.

29) Riesgo de afectación de patrimonio 
histórico, cultural y/o natural ante la 
ocurrencia de inundaciones, incremento 
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de la temperatura y precipitaciones 
intensas
Las amenazas climáticas, como tormentas, 
vientos fuertes, altas temperaturas e 
inundaciones, representan una seria 
preocupación para el patrimonio histórico, 
cultural y natural de la provincia de La 
Pampa. Estos eventos climáticos extremos 
pueden provocar daños irreparables en 
esculturas, edificios emblemáticos y otros 
elementos del patrimonio pampeano, 
ya sean de origen antrópico o natural. 
La combinación de inundaciones 
principalmente en el noreste de la 
provincia junto con el aumento de la 
temperatura y precipitaciones intensas 
incrementa el riesgo de deterioro del 
patrimonio de la provincia, afectando tanto 
a las estructuras históricas como a los sitios 
naturales y culturales. 

30) Riesgo de afectaciones en los 
ecosistemas y zonas de abastecimiento de 
agua para riego cercanas a instalaciones 
petroleras como consecuencia de 
fallas en el sistema de extracción o 
derrames accidentales producidos por 
precipitaciones intensas, tormentas 
extremas u olas de calor
Las olas de calor y las tormentas extremas, 
junto con las precipitaciones intensas, 
pueden ocasionar daños significativos en 
las infraestructuras de las instalaciones 
petroleras. Estos eventos climáticos 
extremos pueden provocar dilataciones en 
los materiales de construcción, resultando 
en fisuras peligrosas. Además, el colapso 
de las piletas de tratamiento debido a 
inundaciones, la erosión del suelo que 
dificulta el tránsito y la realización de 
actividades diarias son algunas de las 
consecuencias directas que pueden afectar 
tanto a las instalaciones petroleras como a 
las zonas circundantes de abastecimiento 
de agua para riego.

31) Riesgo de aislamiento de poblaciones 
debido a daños sobre la infraestructura 
y/o rutas y accesos ante precipitaciones 
intensas e inundaciones
Las poblaciones urbanas y rurales se ven 
regularmente aisladas durante cortos o 
medianos períodos de tiempo debido 



a las inundaciones. Estas afectan las 
rutas nacionales, provinciales, caminos y 
accesos rurales, incluso dentro del mismo 
radio urbano donde los anegamientos 
pueden aislar grupos poblacionales. La 
interrupción del tráfico y la imposibilidad 
de desplazamiento representan desafíos 
significativos para el acceso a servicios 
esenciales, la respuesta de emergencia y la 
conexión comunitaria.

32) Riesgo de aislamiento de poblaciones 
debido a daños sobre la infraestructura 
y/o rutas y accesos ante incendios
Este riesgo afecta principalmente a las 
poblaciones rurales, ya que la movilidad y el 
tránsito se ven interrumpidos o dificultados 
regularmente debido a los incendios 
forestales. Estos eventos provocan cortes 
temporales en rutas y caminos rurales, ya 
que es peligroso transitar por las zonas 
afectadas por el fuego. Este aislamiento 
temporal puede tener un impacto 
significativo en la vida diaria de las 
comunidades rurales, limitando el acceso 
a servicios esenciales y dificultando las 
actividades cotidianas de los residentes.

33) Riesgo de disminución de la 
escolaridad y presentismo por olas de 
calor e inundaciones 
Las tormentas fuertes y las inundaciones 
pueden causar daños significativos en los 
centros educativos y lugares de trabajo, 
afectando directamente la infraestructura 
y creando condiciones inseguras para 
el personal y los estudiantes. Además, 
las vías de acceso a estas instituciones 
pueden quedar intransitables debido 
a los anegamientos, lo que dificulta 
la asistencia regular. Las olas de calor 
también representan una amenaza para 
la escolaridad y el presentismo. Las altas 
temperaturas pueden ser peligrosas para la 
salud de los estudiantes y los trabajadores, 
lo que puede llevar a la suspensión de clases 
o al ausentismo laboral para proteger la 
seguridad y el bienestar de las personas.

34) Riesgo de afectaciones a los medios 
de vida de la población por escasez de 
empleos dignos a raíz de un potencial 
desmejoramiento económico general 
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como consecuencia de inundaciones, 
sequías e incendios 
Las amenazas climáticas significativas que 
enfrenta la provincia, incluyendo incendios, 
sequías e inundaciones, tienen un impacto 
considerable en las actividades económicas 
claves de la región, como la agricultura, 
la ganadería y la industria. Estos eventos 
extremos tienen el potencial de deteriorar 
la situación económica provincial, lo que 
a su vez puede llevar a la disminución de 
empleos dignos. La pérdida de empleos 
y la escasez de oportunidades laborales 
pueden afectar negativamente los medios 
de vida de la población, creando desafíos 
significativos para el bienestar económico 
y social de la comunidad.

35) Riesgo de afectación a los ecosistemas 
y su biodiversidad por aumento en la 
extensión, ocurrencia y propagación de 
incendios
Los incendios forestales y de pastizales 
tienen un impacto devastador en los 
ecosistemas. Provocan erosión del suelo, 
eliminando capas fértiles y afectando la 
capacidad del suelo para sustentar la vida. 
Además, los incendios causan la pérdida de 
nutrientes esenciales para el crecimiento 
de las plantas y afectan la materia 
orgánica del suelo, fundamental para la 
salud del ecosistema. La alteración de la 
vegetación natural debido a los incendios 
tiene un efecto dominó en las cadenas 
alimenticias. Los animales que dependen 
de estas plantas para sobrevivir se ven 
gravemente afectados. La biodiversidad se 
ve amenazada porque muchas especies 
no pueden adaptarse rápidamente a los 
cambios en su entorno y, como resultado, 
enfrentan el riesgo de extinción local. 
Además, los incendios pueden provocar 
la muerte directa de animales y modificar 
sus hábitats, lo que lleva a la migración 
de especies en busca de condiciones 
más adecuadas. Esto puede conducir a 
desequilibrios en los ecosistemas y a la 
pérdida de diversidad biológica a largo 
plazo.

36) Riesgo de afectación a los ecosistemas 
y su biodiversidad por escasez de agua, 
agravado por condiciones antrópicas 



La disponibilidad de agua es fundamental 
para mantener la vida y la salud de los 
ecosistemas. La escasez de este recurso 
esencial puede provocar la erosión del suelo 
y alterar tanto la flora como la fauna de la 
región afectada. Cuando a esta situación 
se le suma la intervención humana como 
un factor negativo, la biodiversidad y el 
equilibrio natural del ecosistema están 
en grave peligro. La actual situación que 
vive el oeste provincial debido a los cortes 
de los ríos Atuel y Salado-Desaguadero-
Chadileuvú-Curacó (ver punto 6.6.), 
causados por la construcción de represas 
en la parte alta de la cuenca, han alterado 
drásticamente el flujo de agua, afectando 
a las poblaciones de flora y fauna que 
dependen de estos ríos. Esta situación no 
solo representa una amenaza seria para 
la biodiversidad y la sostenibilidad de los 
ecosistemas en esta área, sino que también 
posee consecuencias directas sobre los 
medios de vida locales, comprometiendo 
la sostenibilidad de las comunidades, 
exacerbadas en un contexto de cambio 
climático que potencie la ocurrencia de 
tendencias de sequía.

37) Riesgo de afectación a los ecosistemas 
por aumento en la ocurrencia de 
inundaciones
Las inundaciones, caracterizadas cuando 
ocurren por el exceso de agua en la región 
noreste de la provincia, tienen el potencial 
de alterar los ecosistemas locales de manera 
significativa. Estos eventos extremos 
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favorecen la instalación de especies que 
tienen un alto requerimiento hídrico, 
desplazando a las plantas y animales 
autóctonos adaptados a condiciones más 
secas. Esta modificación en la composición 
de especies puede perturbar el equilibrio 
natural del ecosistema, afectando la 
biodiversidad y la funcionalidad del 
entorno. La pérdida de especies nativas 
y la introducción de nuevas especies 
pueden tener repercusiones negativas en 
la cadena alimentaria y en la interacción 
entre organismos, comprometiendo así la 
salud y la estabilidad del ecosistema en su 
conjunto.

6.5.4. Clasificación de los
riesgos por sectores 

Con el fin de que los riesgos sean evaluados 
por el gabinete provincial de cambio 
climático (GPCC), se han clasificado 
considerando los 8 sectores tratados por 
las mesas del GPCC (Desarrollo Social y 
Educación; Salud y Saneamiento; Energía y 
Transporte; Desarrollo Territorial, Comercio 
e Infraestructura; Ecosistemas y Recursos 
Naturales; Producción e Industria; Turismo 
y Cultura; y Comunicación y Conectividad). 
Esto se realizó teniendo en cuenta el grupo 
de exposición que los constituye y las 
vulnerabilidades que requieren atención. 
La Tabla 5 presenta esta clasificación 
detallada de los 37 riesgos asignados a los 
sectores que más los representan.



98

Referencias: A (Desarrollo social y educación); B (Salud y saneamiento); C (Energía y transporte); D (Desarrollo territorial, comercio e
infraestructura); E (Ecosistemas y Recursos Naturales); F (Producción e industria); G (Turismo y cultura); H (Comunicación y conectividad).

Tabla 5. Clasificación de riesgos por sectores.



La Tabla 6 presenta un resumen de los 
riesgos asociados a cada sector. Destaca 
los sectores de Desarrollo social y 
educación y Desarrollo territorial, comercio 
e infraestructura, que abarcan 15 riesgos, 
seguido de cerca por Producción e industria 
con 12 y Energía y transporte y Ecosistema 
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y Recursos Naturales, cada uno con 10 
riesgos identificados. El sector de Turismo 
y cultura comprende 6 riesgos, seguido 
por el sector de Salud y saneamiento 
que presenta 5. Finalmente, el sector de 
Comunicación y conectividad abarca 3 
riesgos en total.  

Tabla 6. Cantidad de riesgos por sector.

6.5.5. Priorización microrregional
de los riesgos

En el Anexo VII se presentan los 
principales riesgos detectados por 
microrregión a partir del análisis de 
impactos, vulnerabilidades en territorio y 
características de la provincia. Estos fueron 
el insumo para el trabajo en mesas con 
los municipios y comisiones de fomento 
de la provincia (para más detalles, ver 
punto 4.3). En este inciso se clasifican 
los riesgos resultantes como prioritarios 
en las distintas microrregiones producto 
de dichos procesos. Para determinar los 
riesgos más críticos en cada microrregión, 
se desarrolló un índice relativo que oscila 
entre 1 y 100. Este índice se basa en la 
frecuencia con la que un riesgo fue votado 
por las localidades de cada microrregión 
y la prioridad que le asignaron durante la 
votación. Las localidades priorizaron 25 de 
los 37 riesgos elaborados. Esto no implica 
que cada microrregión sea afectada sólo 
por los riesgos votados, sino que resultaron 
ser en el territorio los más relevantes. 
Los riesgos con los índices más altos 
emergieron como los más apremiantes 
y prioritarios, considerando su urgencia, 
frecuencia y extensión (marcados 

en la Tabla 7 con colores más oscuros). 
Entre los tres riesgos más votados 
y priorizados, independientemente 
de una microrregión específica pero 
basándose en las percepciones locales 
en todo el territorio, en primer lugar se 
encuentran,la disminución del ingresos 
monetario por afectación a la  producción 
primaria de mediana y gran escala a raíz 
de sequías, en segundo lugar el riesgo 
para la salud debido a la disminución 
del acceso al agua para consumo 
humano en la población urbana y rural 
como, consecuencia de las sequías y en 
tercer lugar, la amenaza a las fuentes de 
ingresos monetarios de la agricultora 
familiar, campesina y aborigen debido 
a incendios y sequías. Otros riesgos 
significativos incluyen la disminución 
de ingresos monetarios debido a 
daños en infraestructuras y rutas por 
precipitaciones intensas e inundaciones, 
así como el impacto negativo en los 
ecosistemas y su biodiversidad debido al 
aumento en la frecuencia y propagación 
de incendios. Estos hallazgos revelan las 
preocupaciones más apremiantes de las 
comunidades locales en relación con los 
desafíos ambientales y económicos que 
enfrentan en sus respectivas regiones.
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Tabla 7. Clasificación de riesgos priorizados por microrregiones



6.5.6. Caracterización microrregional
de los riesgos

A través del proceso colaborativo que 
involucró la priorización de municipios 
y comisiones de fomento, junto con el 
análisis de la localización de los principales 
impactos, amenazas y vulnerabilidades 
en el territorio, se llevó a cabo la 
identificación y caracterización de los 
riesgos por microrregión. Esto permitió 
una comprensión de las preocupaciones 
locales y una evaluación precisa de los 
riesgos climáticos a los que se enfrenta 
cada área específica, siendo este el insumo 
clave para definir las acciones necesarias 
con el fin de fortalecer la resiliencia frente 
al cambio climático.

Microrregión 1
La microrregión 1 se podría ver 
más afectada por períodos alternos 
entre sequías y años de excesivas 
precipitaciones, siendo las actividades 
productivas agropecuarias y no 
agropecuarias las principales vulneradas 
por estas amenazas. Los períodos 
de excedentes hídricos generarían 
inundaciones en establecimientos 
agrícola-ganaderos de pequeña, mediana 
y gran escala, afectando su ingreso 
monetario. Al mismo tiempo, durante 
éstos períodos de intensas precipitaciones, 
el nivel de agua acumulada podría 
sobrepasar el de las principales rutas y 
accesos a las principales localidades de 
la microrregión, generando aislamiento 
de poblaciones, daños a los sistemas 
de comunicación y afectaciones a las 
actividades productivas, agropecuarias 
o no, por no poder transportar su 
producción. Los períodos de sequías 
también generarían afectaciones a las 
actividades productivas agropecuarias de 
pequeña, mediana y gran escala, y aquellas 
actividades productivas no agropecuarias, 
principalmente por la escasez de agua, lo 
que podría representar un desafío para la 
sustentabilidad económica de la región. 
Esta amenaza podría  acarrear a su vez, 
afectaciones a la salud de la población 
por falta de acceso al agua para consumo 
humano en las poblaciones urbanas y rurales.
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Microrregión 2
La sequía y los períodos de excesivas 
precipitaciones son dos factores que 
también podrían afectar a la microrregión 
2 en amplios aspectos. A diferencia de la 
microrregión anterior, en esta se halla una 
amplia diversidad de industrias y empresas, 
sumadas a la actividad agropecuaria. Los 
períodos de excesivas precipitaciones 
podrían provocar anegamiento de suelos 
e inundaciones que desencadenarían en 
una disminución del ingreso monetario 
para las actividades agropecuarias y no 
agropecuarias debido a la afectación de 
infraestructura, inundaciones de rutas 
y caminos. La población también se 
podría ver afectada por esta amenaza, 
resultando en daños a la salud física 
y mental, incremento en los casos de 
dengue, aislamiento de poblaciones y 
disminución de la escolaridad. Además, 
los eventos extremos como olas de calor 
e inundaciones podrían resultar en el 
aislamiento de comunidades debido a 
daños en la infraestructura y rutas, lo que 
impacta en la movilidad de la población y 
la asistencia a instituciones educativas, con 
disminución de la escolaridad por olas de 
calor en los meses de noviembre y marzo. 
Asimismo, en esta época en la que se podían 
incrementar las tormentas convectivas 
de mayor intensidad, las cuales mediante 
vientos fuertes podrían afectar los sistemas 
de comunicación y provocar cortes en 
el suministro eléctrico, perjudicando así 
a la población y a la actividad comercial. 
Las olas de calor serían otra amenaza 
a los sistemas de comunicación y, por 
sobrecarga del sistema eléctrico, también 
podrían desencadenar en cortes del 
suministro de energía. Por otro lado, la 
sequía es otra amenaza que afectaría 
también a las actividades agropecuarias 
y no agropecuarias. A las primeras por 
disminución del ingreso monetario por 
reducciones en la productividad y a las 
segundas por disminución de calidad 
de agua para utilizar en los procesos 
productivos industriales y/o comerciales.

Microrregión 3
Debido a la cercanía geográfica y a las 
similares características poblacionales 



con la microrregión 1, en la microrregión 
3 podria predominar también el riesgo de 
aislamiento de poblaciones y afectación a las 
actividades productivas (no agropecuarias) 
debido a daños sobre la infraestructura y/o 
rutas y accesos, el riesgo de pérdida de 
vivienda y hábitat adecuado lo que podría 
perjudicar a la salud de las personas tanto 
física como mental. Principalmente las 
inundaciones, pero también las tormentas 
intensas, caída de granizo e incendios son 
amenazas potenciales para las actividades 
agropecuarias de pequeña, mediana y 
gran escala, las cuales son el principal 
medio de vida de la población de esta zona. 
Esto también podría afectar regularmente 
a los sistemas de comunicaciones. Por 
otra parte, las inundaciones podrían 
afectar al sector inmobiliario debido a la 
disminución del valor de terrenos, lotes 
y establecimientos agrícolas ganaderos 
asociados (o como consecuencia a los 
) a anegamientos regulares. El sector 
inmobiliario también podría verse afectado 
debido a la disminución del valor de 
terrenos, lotes y establecimientos agrícola-
ganaderos asociado a anegamientos 
regulares. Por otro lado, también existe 
un riesgo de disminución de las fuentes 
de ingreso monetario por afectaciones a 
la calidad y cantidad de agua disponible 
para producción (no agropecuaria), uso y 
consumo humano.

Microrregión 4
En la microrregión 4, la amenaza climática 
de mayor trascendencia es la sequía, junto 
con las temperaturas extremas, lo que 
conduce a una escasez crítica de un recurso 
esencial para el desarrollo humano: el agua. 
Esta situación afecta profundamente a los 
ecosistemas naturales, agravada aún más 
por acciones humanas, lo cual  imposibilita 
a la región adaptarse en base a sus 
ecosistemas debido a la interrupción del 
flujo de agua en el Río Atuel provocado por 
las represas en Mendoza, dejando tanto 
a la comunidad como a las actividades 
productivas sin acceso a agua de calidad, 
lo que representa un desafío adicional 
en el contexto del cambio climático. La 
sequía y la consiguiente falta de agua 
en esta microrregión tienen un impacto 
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significativo en la salud de la población 
y en los medios de subsistencia de los 
agricultores y ganaderos familiares y 
campesinos, exacerbados por los incendios 
ocasionales. Además, existe en esta 
microrregión un riesgo latente de daño 
a los sistemas de comunicaciones, como 
el cableado telefónico y la fibra óptica, 
debido a los incendios y olas de calor, lo 
que podría dificultar la comunicación en 
situaciones de emergencia y aislamiento 
de las comunidades afectadas.

Microrregión 5
Los incendios forestales y de pastizales 
naturales son la amenaza climática más 
relevante que afecta la microrregión 5. Las 
poblaciones rurales dispersas se podrían 
ver aisladas por la ocurrencia de daños 
debidos a la ocurrencia de incendios, que 
a su vez también afectaría a su principal 
medio de vida causando disminuciones en 
la producción ganadera. Los ecosistemas 
naturales y su biodiversidad, las viviendas 
de las familias rurales, el patrimonio 
histórico, cultural y natural de la zona, y 
las actividades turísticas también corren 
riesgo de afectación por el aumento en 
la extensión, ocurrencia y propagación 
de incendios forestales y de pastizales. 
La afectación a la salud de las personas 
debido a la disminución del acceso al agua 
potable como consecuencia a sequías y 
a olas de calor surge también como un 
riesgo considerable en esta microrregión.

Microrregión 6
La microrregión 6 es de las más diversa 
en términos de riesgos climáticos 
debido a que allí se encuentra la capital 
provincial y, por ende, la mayor cantidad 
de población urbanizada, actividades 
comerciales, industriales y científicas. En 
esta microrregión las amenazas climáticas 
relevantes son igualmente diversas: 
inundaciones-sequías, incendios y altas 
temperaturas, lo que deriva potencialmente 
en la formación de intensas y repentinas 
tormentas acompañadas de fuertes 
vientos. Los riesgos priorizados para esta 
microrregión consisten principalmente 
en las consecuencias ocasionadas por los 
cortes del suministro de energía eléctrica 



y dificultad en el acceso por daño a rutas y 
caminos debido a anegamientos. Esto podría 
impactar tanto en cuestiones vinculadas 
a la salud y confort de la población, como 
en las actividades comerciales, científicas 
y técnicas, culturales, deportivas, turísticas 
e industriales. Las precipitaciones 
intensas y regulares, podrían aumentar 
las probabilidades de afectación a la salud 
de las personas, principalmente en barrios 
populares, por aumento en los casos de 
dengue. Las altas temperaturas, las olas de 
calor, las tormentas fuertes, sumado a las 
precipitaciones intensas y anegamiento 
de calles y caminos, aumentarían el riesgo 
de afectación del presentismo escolar, 
como así también de daño a los sistemas 
de comunicaciones y al patrimonio 
histórico, cultural y/o natural. Los ciclos 
de inundaciones podrían alternarse con 
temporadas de sequías, lo que podría 
impactar en la calidad/cantidad de agua 
disponible para actividades productivas 
agropecuarias y no agropecuarias así como 
también el uso y consumo humano. 

Microrregión 7
En la microrregión 7 las amenazas 
climáticas de mayor relevancia son las 
precipitaciones intensas acompañadas 
de temporadas de sequías y altas 
temperaturas, lo que potencialmente 
genera tormentas intensas en la época 
estival junto con fuertes vientos. Esto 
perjudicaría el desarrollo de la producción 
tanto agropecuaria como no agropecuaria, 
debido a daños sobre la infraestructura y/o 
rutas y accesos, alteraciones en la calidad 
y cantidad de agua disponible y/o cortes 
en el suministro de energía. Por otro lado, 
la salud  de la población urbana y rural 
puede verse afectada por la disminución 
del acceso a agua potable debido a los 
períodos de sequías. En períodos de 
precipitaciones intensas e inundaciones, 
la salud de las poblaciones puede verse 
perjudicada por el aumento de casos 
de dengue, e incluso el anegamiento de 
caminos sumado a las olas de calor que 
pueden perjudicar el presentismo escolar y 
laboral e incluso provocar hospitalizaciones 
de personas en situación de vulnerabilidad, 
adultos mayores, niños o personas con 
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comorbilidades. Por último, la dinámica 
de los ecosistemas naturales también 
corre riesgo debido a la ocurrencia de 
inundaciones.

Microrregión 8
La microrregión 8 se encuentra enfrentando 
amenazas climáticas significativas, siendo 
los incendios forestales y de pastizales 
naturales, junto con los períodos de sequía, 
los principales desafíos. Estos eventos 
extremos tienen el potencial de provocar 
alteraciones graves en los ecosistemas 
locales y su biodiversidad. Además, 
conllevan el riesgo de disminuir el acceso 
al agua potable, tanto para actividades 
productivas como para consumo humano, 
lo que afectaría el rendimiento de las 
actividades agropecuarias. En última 
instancia, estos impactos podrían afectar 
profundamente los medios de vida de 
los productores de pequeña y mediana 
escala en la región, así como obstaculizar 
el desarrollo de actividades turísticas. 
Además, los incendios representan una 
amenaza directa para el patrimonio 
histórico, cultural y natural de la zona, 
poniendo en riesgo elementos valiosos 
para la identidad local. La situación se 
complica aún más debido a la escasez de 
agua, agravada por condiciones antrópicas. 
La situación de esta microrregión se ve 
atravesada por cortes del cauce en la 
cuenca alta alterando el curso del río 
Desaguadero-Salado-Chadileuvú- Curacó. 
Esta situación representa un riesgo 
adicional para los ecosistemas locales y 
su biodiversidad locales, así como para 
las actividades ganaderas. Asimismo, la 
microrregión enfrenta el riesgo de un 
aumento en los casos de dengue, lo que 
representa una amenaza directa para la 
salud de las poblaciones urbanas y rurales. 
Este fenómeno no solo pone en peligro la 
salud de las personas, sino que también 
puede tener repercusiones económicas 
significativas para los sistemas de salud 
locales y las comunidades afectadas. En el 
ámbito económico, tanto los productores 
de la agricultura familiar y campesina, 
como la producción primaria de mediana 
y gran escala se enfrentan a la amenaza 
constante de incendios y sequías, lo que 



podría afectar sus fuentes de ingresos. 

Microrregión 9
La microrregión 9 se ve afectada 
mayormente por sequías e incendios 
forestales y de pastizales, lo que deriva 
en afectaciones a ecosistemas y su 
biodiversidad. Además, el aumento en 
la extensión, ocurrencia y propagación 
de incendios y sequías, conlleva a 
la disminución de los ingresos de 
productores por afectaciones a la actividad 
agropecuaria de pequeña, mediana y gran 
escala.  Las sequías también disminuyen 
potencialmente la calidad y cantidad 
de agua disponible para producción no 
agropecuaria (con mayor énfasis en las 
empresas productoras de alimentos) y para 
uso y consumo humano. Los incendios 
podrían afectar asimismo estas actividades 
productivas no agropecuarias como así 
también los sistemas de comunicación. 
Asimismo, tanto las actividades 
productivas no agropecuarias como la 
actividad minera también podrían verse 
perjudicadas debido a la ocurrencia de 
tormentas intensas que desencadenen 
cortes en el suministro de energía eléctrica.

Microrregión 10
La sequía, la escasez de agua agravada 
por acciones antrópicas y los incendios 
(en el tramo inferior de la microrregión) 
son las mayores amenazas para la 
microrregión 10. Tanto los ecosistemas 
y su biodiversidad como las actividades 
agropecuarias, no agropecuarias, turísticas 
y el patrimonio histórico, cultural y/o 
natural se podrían ver perjudicados por 
estas amenazas. La agricultura bajo riego 
podría verse gravemente afectada por 
la sequía. En este contexto, las centrales 
hidroeléctricas provinciales podrían ver 
disminuido su suministro de agua asociado 
a sequías regionales. Tanto los sistemas 
de comunicaciones como la salud de las 
personas en situación de vulnerabilidad 
podrían verse afectados por la ocurrencia 
de precipitaciones intensas y olas de calor. 
En cuanto a las actividades de explotación 
hidrocarburífera y minera, la sequía y la 
escasez de agua pueden obstaculizar 
las operaciones al reducir el suministro 
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de agua necesario para los procesos 
industriales y la extracción. En contraparte, 
la ocurrencia de precipitaciones intensas 
y crecidas extremas podrían afectar 
directamente a las zonas de extracción 
petrolera y área circundante.

6.6. RIESGO CLIMÁTICO Y UNA NEGACIÓN 
DE DERECHOS: LA CRISIS HÍDRICA EN 
EL OESTE PAMPEANO

La provincia de La Pampa, específicamente 
en el oeste, enfrenta una crisis hídrica 
severa que tiene graves implicaciones 
para los ecosistemas, la biodiversidad 
y los derechos fundamentales de sus 
habitantes. Esta problemática se agrava 
en el contexto del cambio climático y las 
acciones antrópicas que han alterado 
irreversiblemente los cursos fluviales y los 
humedales de la región. La situación crítica 
en la cuenca del Atuel y del Desaguadero-
Salado-Chadileuvú-Curacó (DSCC), resalta 
la urgencia de abordar esta crisis desde 
una perspectiva integral que considere 
tanto los aspectos ambientales como los 
derechos humanos vulnerados debido a 
la falta de acceso al agua y la degradación 
del ambiente.
Históricamente, la zona entre los ríos Atuel 
y DSCC era un oasis en el oeste pampeano, 
caracterizado por una rica diversidad de 
flora y fauna. Los cauces, arroyos, lagunas y 
bañados proporcionaban un hábitat ideal 
para aves y otras especies. Sin embargo, la 
apropiación de caudales, principalmente 
por las provincias de San Juan y Mendoza, 
condujo al desecamiento de ambos ríos. 
La desaparición de estos cuerpos de 
agua transformó la región en un desierto, 
eliminando el corredor biológico vital que 
conectaba especies vegetales y animales 
desde el sur de Cuyo hasta el norte de la 
Patagonia.
La alteración de los cursos fluviales y la 
falta de escurrimientos han llevado a 
la pérdida irreversible de la estructura 
ecológica y la funcionalidad del sistema. 
Los humedales, que antes eran vitales 
para la biodiversidad, están invadidos por 
especies exóticas como el Tamaris sp. La 
erosión exacerbada por fuertes vientos 
ha modificado la geomorfología fluvial, 



dificultando la restauración natural. 
La ausencia de agua ha transformado 
lagunas en salitrales, afectando la flora y 
fauna nativa. En el contexto del cambio 
climático, esta situación se vuelve 
aún más grave, poniendo en peligro 
la conectividad del paisaje y haciendo 
imposible cualquier manejo adaptativo 
del ecosistema.
Sin embargo, esta crisis hídrica no solo 
tiene consecuencias ambientales, sino 
también sociales. Los habitantes de la 
región enfrentan condiciones de sequía 
extremas, lo que lleva a la escasez de 
recursos básicos como agua potable y 
alimentos. Esta vulneración de derechos 
a un ambiente sano socava la calidad 
de vida y la salud de las comunidades 
afectadas. Además, esta degradación 
del ambiente contribuye a la pérdida 
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de empleos y dificulta el desarrollo 
económico local.
La crisis hídrica en el oeste pampeano 
es un desastre ambiental de magnitud 
significativa, agravado en un contexto 
de cambio climático y las acciones 
humanas irresponsables. Es imperativo 
para la provincia poder restaurar los 
cursos fluviales, conservar los humedales 
y garantizar el acceso equitativo al agua 
para todas las comunidades afectadas. 
La preservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad es una prioridad para poder 
implementar políticas de adaptación 
al cambio climático que incluyan la 
participación activa de las comunidades 
locales, abordando la crisis hídrica en el 
oeste pampeano como una cuestión de 
derechos humanos y responsabilidad 
ambiental.



7.1. BASES METODOLÓGICAS

7.1.1. Identificación y mejora
del patrón de emisiones

La provincia de La Pampa no posee un 
inventario GEI propio, por dicho motivo 
se recurrió a la desagregación sub-
nacional del INGEI para obtener un 
patrón específico de emisiones de la 
provincia. Esta información se encuentra 
disponible en la página del Inventario 
Nacional de Gases de Efecto Invernadero 
y Monitoreo de Medidas de Mitigación9. 
Esta desagregación proporciona datos 
sobre las fuentes de emisión dentro del 
territorio provincial, permitiendo una 
comprensión precisa de las fuentes GEI.
Esta desagregación permitió dividir las 
emisiones a nivel provincial en sectores y 
categorías específicas para comprender 
detalladamente las fuentes de GEI en 
la provincia. Se reportan las emisiones 
de cuatro sectores del inventario: 1) 
Energía; 2) Procesos Industriales y Uso 
de Productos (PIUP); 3) Agricultura, 
Ganadería, Silvicultura y otros Usos de la 
Tierra (AGSOUT) y 4) Residuos, cada uno 
con sus respectivas categorías. 
La desagregación sub-nacional del INGEI 
implicó el análisis y ajuste de los datos 
nacionales a la realidad específica de La 
Pampa. Se consideraron datos locales y 
regionales para mejorar la precisión de 
las estimaciones, permitiendo un análisis 
más detallado a nivel provincial. Para 
mejorar la precisión de las estimaciones, 
se recalculó el patrón provincial de 
emisiones utilizando datos de actividades 
locales cuando estuvieron disponibles. 
Esto garantizó una representación más 
precisa de las emisiones en La Pampa, 
considerando factores específicos de 
cada sector económico y sus impactos en 
el cambio climático. Estos resultados se 
compararon con los obtenidos del INGEI. 
Esta comparación permitió identificar 
discrepancias y áreas de mejora, 
proporcionando una base sólida para las 
estrategias de mitigación.
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7.1.2. Cálculo de la línea de base

La definición de una línea de base en 
el contexto de mitigación del cambio 
climático implica establecer un punto de 
referencia a partir del cual se evalúan las 
reducciones de emisiones o el aumento 
de absorciones GEI. Esta línea de base 
es fundamental para determinar el 
progreso y el impacto de las acciones de 
mitigación. La definición de una línea 
de base sólida y precisa es esencial para 
evaluar la efectividad de las acciones de 
mitigación y para informar las decisiones 
políticas y estratégicas relacionadas con 
el cambio climático.
Las proyecciones de las emisiones se 
calcularon mediante la función de 
previsión de Excel, basándose en los 
datos recopilados durante el periodo de 
referencia de 2010-2018. Se consideraron 
las 10 principales fuentes de emisión, lo 
que proporcionó una representación 
precisa del panorama actual de las 
emisiones en La Pampa. Para garantizar 
la fiabilidad de las proyecciones, se 
incorporó un intervalo de confianza del 
95 %. Este intervalo permitió estimar 
los límites inferiores y superiores de las 
proyecciones, proporcionando así una 
comprensión completa de la variabilidad 
potencial en las emisiones futuras.

7.1.3. Estimación del balance provincial

Para comprender y visualizar las emisiones 
GEI y capturas de carbono en La Pampa, se 
desarrolló un mapa de balance detallado. 
En primer lugar, se contempló la 
desagregación espacial de las emisiones 
en el territorio provincial generada por 
Fiorucci (2023). Este análisis utilizó la base 
de datos EDGAR (Emissions Database 
for Global Atmospheric Research) para 
proporcionar una representación gráfica 
de las áreas con mayores emisiones, 
identificando los puntos críticos que 
requieren intervención a partir de las 
emisiones generadas en los 4 sectores 
del inventario.

SECCIÓN 7. DIAGNÓSTICO PROVINCIAL
PARA LA MITIGACIÓN

9 https://inventariogei.ambiente.gob.ar/resultados



Por otro lado, se estimaron los potenciales 
de captura de carbono para el territorio 
provincial considerando los sumideros 
naturales (en base a la cobertura vegetal 
existente). Para crear el mapa de Captura 
de Carbono, se generó un mapa de la 
Cobertura del Suelo en la provincia a 
partir de la base de datos del Sistema de 
Clasificación de la Cobertura Terrestre 
(LCCS) desarrollada por la FAO para el año 
2018. Utilizando QGIS 3.22, se realizó una 
agrupación en 6 categorías principales 
basadas en los tipos de coberturas 
presentes en la provincia. Para asegurar 
la precisión de estas categorías, se realizó 
una comparación visual con imágenes 
satelitales de GoogleEarth del año 2018 
y también se la contrastó con datos 
de diferentes fuentes bibliográficas, 
incluyendo estudios previos sobre 
la cobertura del suelo en La Pampa 
(Oyarzabal et al., 2018, y Cano et al., 2004). 
Esta comparación permitió validar y 
confirmar la exactitud de las categorías 
de cobertura del suelo propuestas por la 
FAO para la provincia.
El paso siguiente consistió en aplicar un 
coeficiente de captura de Carbono a cada 
una de las coberturas utilizando los valores 
propuestos por Viglizzo et al. (2019), en el 
que se determinaron tasas acumulativas 
promedios de Carbono Orgánico del 
Suelo (SOC) para distintos biomas. Para el 
caso de las coberturas Urbano y Cuerpo 
de Agua el valor se consideró 0 y en el 
caso de cultivos fue negativo. Finalmente, 
se desarrolló un mapa de balance que 
muestra la diferencia entre las emisiones 
y las capturas de GEI en La Pampa. Este 
mapa ofrece una visión alternativa de 
la situación de carbono en la provincia, 
destacando las áreas donde las acciones 
de mitigación podrían ser más urgentes 
y efectivas.
Cabe destacar que todo el proceso 
metodológico se llevó a cabo en 
colaboración con la Infraestructura de 
Datos Espaciales de La Pampa (IDELP) 
de la Dirección General de Catastro. 
Además, se revisó en una mesa ampliada 
que incluyó a diversas reparticiones del 
Ministerio de la Producción, así como a 
miembros de universidades y consejos, 
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para revisar y validar los resultados, 
asegurando así la calidad y fiabilidad 
de los datos y mapas generados. Estos 
esfuerzos conjuntos proporcionan una 
base sólida y confiable para las estrategias 
de mitigación que se implementarán en 
el marco del PPRCC.

7.2. PATRÓN DE EMISIONES

7.2.1. Desagregación
del patrón provincial

La desagregación subnacional del INGEI le 
permitió a la provincia tener conocimiento 
del patrón de sus emisiones. Dicha 
desagregación, publicada en el marco 
de los resultados del Cuarto Informe 
Bienal de Actualización (MAyDS, 2022), 
contempla las distintas categorías y 
subcategorías presentadas por el IPCC 
2006 (ver Anexo VIII). La Figura 63 muestra 
la comparación de las emisiones de 
Argentina y de La Pampa entre los datos 
del Inventario Nacional de Emisiones 
de GEI y la desagregación subnacional 
del INGEI para la provincia de La Pampa 
revela diferencias significativas en las 
emisiones. 
En el año 2018, Argentina emitió 
aproximadamente 366 millones de 
toneladas de CO2 equivalente (MTon 
CO2eq), de las cuales La Pampa 
contribuyó con cerca de 16 MTon CO2eq, 
lo que representa alrededor del 4.4% de 
las emisiones nacionales. Analizando por 
sectores, se observa que más del 50% de 
las emisiones nacionales de Argentina 
provienen del sector energía, seguido por 
un 39% de AGSOUT, un 6% de industria 
y un 4% de residuos. En el caso de La 
Pampa en el año 2018, las emisiones se 
distribuyen de manera diferente, siendo 
el sector AGSOUT responsable del 88 % 
de las emisiones provinciales, seguido 
por el sector energía con un 11%, residuos 
con un 1%, y las industrias con el 0.01% 
restante. Estas disparidades resaltan la 
importancia de considerar las emisiones 
a nivel subnacional para comprender 
mejor los patrones regionales y diseñar 
estrategias de mitigación adaptadas a las 
características específicas de cada área.



En la Figura 64 se muestran las emisiones para 
la provincia de La Pampa, reportadas en 
el Cuarto Informe Bienal de Actualización 
(MAyDS, 2022) de manera desagregada 
por categorías. En este gráfico se aprecia 
que para el año 2018, tanto la ganadería 
como la agricultura (fuentes agregadas y 
fuentes de emisión no CO2 en la tierra), 
tienen responsabilidad compartida en 
el Sector AGSOUT, con una participación 
del 20% y 26%, respectivamente. En el 
mismo sector, la categoría 3B reporta 
las mayores emisiones (43%). Este 
incremento se registra específicamente 
en la subcategoría 3B2bi, que representa 
los cambios en el uso de la tierra (de tierras 
forestales a tierras de cultivos), donde 
se asigna un cambio de uso de la tierra 
superior a las 30.000 ha desmontadas. 
Esto implica una emisión de casi 7 
MtCO2eq, posicionando a la provincia en 
el primer puesto a nivel nacional en esta 
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subcategoría. Además, en la subcategoría 
3B3bii (pastizales convertidas cultivos), se 
asigna una deforestación de 2.471 ha, con 
emisiones que superan los 0.5 MtCO2eq. 
Estos datos no coinciden con los registros 
provinciales de superficie con cambio 
en el uso de la tierra relevados por el 
organismo de contralor de la Dirección 
General de Recursos Naturales de la 
provincia para el año 2018, los cuales 
reportan 232 ha bajo esta condición. 
Para el sector energético, la categoría 
que domina es la actividad de quema de 
combustible con un 10% de las emisiones 
provinciales. En el sector residuos, la 
eliminación de residuos sólidos es la que 
predomina, aunque con un valor muy 
bajo en la participación provincial, ~0,8%. 
A PIUP se le atribuye un valor muy bajo, 
que apenas alcanza el 0,02% del total de 
las emisiones provinciales. 

Figura 63. Comparación de emisiones nacionales (INGEI) y de La Pampa (desagregación)
de los principales sectores para el año 2018. Fuente: Elaboración propia a partir de

datos de la desagregación provincial del INGEI (MAyDS, 2021) y datos del IBA4.



La Figura 65 presenta las diez fuentes de 
emisiones provinciales para el año 2018 
que representan más del 90% del total 
de las emisiones GEI: la conversión de 
tierras forestales en pastizales (3B3bi), las 
emisiones de metano de todo el ganado 
vacuno no utilizado para la producción 
láctea (3A1aii), la conversión de tierras de 
cultivo en pastizales (3B3bii), la quema de 
biomasa en tierras de bosque nativo (3C1ai), 
la quema de biomasa en pastizales (3C1ci), 
las emisiones directas de N2O de los suelos 
gestionados, con excretas en pasturas 
para carne (3C4c), el transporte terrestre 
sin discriminación (1A3bvii), la conversión 
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de tierras forestales en tierras de cultivo 
(3B2bi), las emisiones residenciales, que 
incluyen todas las emisiones derivadas 
de la quema de combustibles en hogares 
(1A4b) y las emisiones directas de N2O de los 
suelos gestionados - residuos de cosecha 
(3C4e). En términos de participación, 
la categoría con mayor contribución es 
tierras forestales convertidas en pastizales 
(3B3bi) con un 37%, seguida por emisiones 
de metano de todo ganado vacuno no 
usado para producción láctea (3A1aii) con 
un 16%, y tierras de cultivo convertidas en 
pastizales (3B3bii) con un 10%.

Figura 64. Emisiones por Sector y categoría para el año 2018 en la provincia de La Pampa.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la desagregación provincial del INGEI (MAyDS, 2021).

Figura 65. Participación de las principales categorías en el total de las emisiones GEI de la Provincia de La Pampa
para el año 2018. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la desagregación provincial del INGEI (MAyDS, 2021).



Los datos de la desagregación subnacional 
se encuentran disponibles para el período 
histórico 2010-2018, por lo tanto la Figura 

66 presenta las emisiones históricas 
para la provincia durante ese periodo 
contemplando los principales sectores 
de emisión. Esto revela una tendencia 
significativa especialmente de mayor 
magnitud, pero también variación en 
el sector AGSOUT. Las altas emisiones 
registradas para los años 2017-2018, 
atribuídas a la asignación de emisiones 
por deforestación en la categoría 3B que 
en realidad corresponden a superficie 
incendiada, triplicó las emisiones del año 
2016. En este contexto, la provincia pasó 
de tener una representación del 1% en las 
emisiones nacionales a casi un 5%. Una 
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situación similar se observó para el año 2014, 
donde se le asigna a la provincia en la misma 
subcategoría, un cambio en el uso de la 
tierra cercano a las 28.000 ha (reportado 
en el IBA4, cuyos datos son incorporados 
por la Unidad de Manejo del Sistema 
de Evaluación Forestal - UMSEF).  Este 
fenómeno distorsionó la representación 
real de las emisiones subrayando la 
necesidad de mejorar las estimaciones 
provinciales para la toma de decisiones a 
partir de la incorporación/generación de 
datos periódicos provinciales que permitan 
introducir mejoras al patrón de emisiones 
provincial. El Anexo IX detalla los datos 
del periodo 2010-2018 de las categorías y 
subcategorías de cada sector, resultantes 
de la desagregación subnacional del IBA4.

Figura 66. Evolución de las Emisiones de la Provincia de La Pampa 2010-2018. Fuente: Elaboración
propia a partir de datos de la desagregación provincial del INGEI (MAyDS, 2022) y datos del IBA4.

7.2.2. Mejoras al patrón

Al momento de comprobar la aplicabilidad 
de los datos para mejorar el inventario, se 
tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
i) la periodicidad; ii) la escala temporal 
abordada; iii) la forma en la que están 
documentados; y iv) si es posible construir 
una serie temporal con los mismos. Estos 
resultados son de gran utilidad a la hora 
de conocer las emisiones provinciales con 
vistas a desarrollar medidas de mitigación 
que sean verdaderamente significativas, 
ajustadas a la realidad y características 
provinciales.

La provincia dispone de datos con 
las características necesarias para ser 
incorporadas en el cálculo de emisiones 
(Tabla 8). Si bien dichos datos no completan 
el total de las categorías, son de utilidad 
para mejorar los datos actualmente 
utilizados en los cálculos con información 
local. La provincia deberá trabajar en el 
marco del presente PPRCC para fortalecer 
la interacción con las reparticiones 
correspondientes en el acondicionamiento 
de datos existentes que hasta el momento 
no reúnen las condiciones para ser 
utilizados en los cálculos, o en la generación 
de datos inexistentes. 
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Tabla 8. Disponibilidad de datos locales validados.
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En la Figura 67 se muestra la comparativa 
entre los datos disponibles en los registros 
provinciales provenientes del REPAGRO, la 
Dirección General de Recursos Naturales 
y el informe de Euskal (2021) vs. los datos 
utilizados a partir de fuentes nacionales 
(SENASA, MinAgro, IBA4) utilizados para 
la desagregación sub-nacional del INGEI. 
En líneas generales, es posible apreciar 
que las mayores diferencias se encuentran 
en las variables relacionadas a cultivos 
(superficies cultivadas y cosechadas, 
producción y rendimiento). Esto puede 
deberse a que REPAGRO se construye a 
partir de declaraciones de los productores 
y posiblemente no refleje exactamente 
la realidad provincial. Para hacer la 
comparativa en este caso, se consideraron 
los cultivos de avena, centeno, girasol, maíz, 
maní, soja, sorgo y trigo. El INGEI tiene en 
cuenta además otro tipo de cultivos, de los 
cuales no hay registro provincial: cebada 
cervecera y forrajera (REPAGRO contabiliza 
cebada sin diferenciar), alpiste, cártamo y 
colza, aunque estos últimos tres con muy 
baja relevancia en las estadísticas utilizadas. 
Para el caso de ganadería, las diferencias 
fueron más marcadas, por ejemplo, en 
existencia de caprinos a lo largo del periodo. 
En el caso de porcinos, a partir del año 2011 
los datos del INGEI, basados en fuente del 
SENASA, incorporan la categoría “Macho 
Entero Inmunocastrado (M.E.I)”. En cambio, 
los registros provinciales consideran a 
estos ejemplares dentro de la categoría de 
“Capones” sin hacer la diferenciación. Lo 
mismo ocurre para la categoría “cachorras” 
que aparece diferenciada en el INGEI a 
partir del año 2014, pero que los datos 
provinciales la consideran bajo el título de 

“cachorros”. Para el caso de la existencia de 
equinos a lo largo de todo el periodo son 
mayores las utilizadas actualmente en el 
INGEI, para el caso de bovinos, tanto de 
carne como de leche, ocurre lo contrario, 
presentando los valores más altos en los 
registros provinciales. La extracción de 
productos forestales tanto cultivados como 
nativos (comparada en toneladas para 
todos los tipos de productos: leña, rollizo, 
carbón, varilla, poste), si bien posee valores 
superiores en el INGEI para los primeros 
3 años del periodo analizado, después del 
año 2012, estos valores se acoplan casi con 
exactitud. Las mayores diferencias existen 
en la superficie de tierras forestales con 
cambio de uso de la tierra estimada por el 
INGEI en contraposición con la registrada 
por el organismo de contralor de la 
Dirección General de Recursos Naturales 
de la Provincia. Estos valores repercuten 
de manera significativa en las emisiones 
provinciales, asignando puntualmente 
para el año 2018 una superficie superior 
a 30.000 ha deforestadas, cuando la 
provincia registra apenas 240 ha. Esto 
puede deberse a que los datos utilizados 
para estimar el INGEI provienen de análisis 
de imágenes espaciales que capturan la 
superficie incendiada de esos años como 
superficie deforestada. Por último, también 
se muestra la comparativa entre los datos 
de composición de residuos disponibles en 
el informe de Euskal (2021). En dicha figura 
es posible apreciar que existen diferencias 
notables en los valores, impactando esto 
en las emisiones reportadas en la categoría 
4A – Eliminación de Residuos Sólidos, las 
cuales se reducen cuando se aplican los 
datos locales.

(Figura 67 continúa)
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Figura 67. Comparativa de datos actividad usados en las categorías 3A-Ganadería, 3B-Tierra,
3C-Agricultura y 4A-Eliminación de Residuos Sólidos del INGEI y de la provincia de La Pampa



7.2.3. Cálculo y comparación
del patrón de emisiones

A partir de los datos locales presentados en 
el ítem anterior, se volvieron a calcular las 
emisiones provinciales. Dichas estimacio-
nes se realizaron aplicando las Hojas de Tra-
bajo correspondiente a cada categoría. Para 
aquellos casos donde los datos provinciales 
no alcanzaban a completar una categoría de 
emisión, se tomaron los valores de fuentes de 
datos nacionales. Así, por ejemplo, para com-
pletar la categoría 3A de emisiones por fer-
mentación entérica o gestión de estiércol, se 
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utilizaron los datos de bubalinos, camélidos, 
mulares, asnales y aves del INGEI, ya que la 
provincia no cuenta con esas estadísticas. 

Debido al tipo de datos disponibles en la pro-
vincia, los cambios calculados en el patrón de 
emisiones, respecto a la desagregación pro-
vincial del INGEI, se reportan en los Sectores 
AGSOUT y Residuos. La Tabla 9 presenta un re-
sumen de los valores numéricos para las ca-
tegorías 3A, 3B, 3C y 4A, mientras que la Tabla 10 
muestra la diferencia en las estimaciones de 
las emisiones en los sectores AGSOUT y Resi-
duos, y el total provincial.

Fuente: Elaboración propia a partir de valores del INGEI y de cálculos realizados con datos locales.

Tabla 10. Resumen comparativo de emisiones (MtCO2eq) por sector (AGSOUT y Residuos)
y el total provincial según datos nacionales (INGEI) y locales (La Pampa). 

Tabla 9. Resumen comparativo de emisiones (MtCO2eq) por categorías según datos nacionales (INGEI) y locales (La Pampa). 

Fuente: Elaboración propia a partir de valores del INGEI y de cálculos realizados con datos locales



De estos análisis, cuyos resultados se 
presentan en la Figura 68, surge que la 
categoría 3B presenta emisiones más 
bajas que las actuales en el INGEI, 
fundamentalmente en los años 2014, 2017 
y 2018 (considerando los datos locales de 
extracción de productos forestales y de 
superficie deforestada), pasando de tener 
en esa categoría y para dichos años, valores 
de emisión a valores de secuestro de GEI. 
Lo mismo, aunque en menor medida, 
ocurre con equinos incluidos dentro de 
las categorías 3A y parte de 3C, como así 
también las emisiones correspondientes 
al Sector Residuos debido a los cambios 
producidos en la categoría 4A eliminación 
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de residuos sólidos. Sin embargo, los 
mayores registros de ganadería bovina 
de carne y leche que surgen de los datos 
locales, aumentaron considerablemente 
las emisiones correspondientes 
principalmente a la categoría 3A.
Los mayores cambios en las emisiones 
totales se aprecian en los años 2014 y 
2018 donde las emisiones provinciales 
se redujeron un 48 y 41% cuando se 
consideraron los datos provinciales de 
superficie deforestada provistos por la 
Dirección General de Recursos Naturales. 
Puntualmente en los años 2017 y 2018, las 
emisiones fueron mayores al resto del periodo 
debido a las grandes superficies incendiadas.

Figura 68. Comparativa de patrón de emisiones según datos nacionales y locales.
Fuente: Elaboración propia a partir de valores del INGEI y de cálculos realizados con datos locales.



7.2.4. Patrón de emisiones
con mejoras provinciales

La Figura 69 muestra cómo resulta la serie 
histórica de emisiones provinciales 
y la participación de las emisiones 
de los distintos sectores al año 2018 
una vez incluidos los datos locales en 
las estimaciones provenientes de la 
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desagregación subnacional del INGEI. Si 
bien los valores absolutos se redujeron 
notablemente, en los años 2017 y 2018 se 
mantienen los picos de emisión causados 
por las áreas afectadas por incendios. Esto 
explica también que la participación del 
sector AGSOUT se mantengan cercanas 
al 80%, mientras que el sector energético 
aumenta a casi el 20%.

Figura 69. Emisiones históricas y participación de las emisiones al año 2018 a partir de
las mejoras incluídas en el patrón con datos provinciales. Fuente: elaboración propia.



7.3. LÍNEA DE BASE

Se realizó la estimación de la línea de 
base de emisiones GEI en la provincia de 
La Pampa hasta el año 2030, como parte 
del proceso integral para el desarrollo del 
PPRCC. La línea de base es fundamental 
para entender el estado actual de las 
emisiones y establecer metas de reducción 
realistas y efectivas para combatir el cambio 
climático. En este análisis, se proyectaron las 
emisiones en base al comportamiento de las 
10 principales fuentes de emisión durante el 
periodo 2010-2018, las cuales representan el 
92 % de las emisiones totales de la provincia 
(ver punto 7.2.1). Se utilizó un escenario de 
referencia denominado BAU (Business As 
Usual) para proyectar estas tendencias. 

Considerando las proyecciones y la 
incertidumbre asociada, el presente PPRCC 
se enfoca en proponer medidas específicas 
en las áreas identificadas como principales 
fuentes de emisiones. En este contexto 
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La Figura 70 presenta los resultados de 
las proyecciones de emisiones para La 
Pampa. Estos indican una tendencia al 
aumento de las emisiones de GEI hasta 
el año 2030, si se sigue un escenario 
BAU. El análisis detallado revela las áreas 
específ icas donde las emisiones podrían 
aumentar signif icativamente, lo que 
permite identif icar sectores clave que 
necesitan intervenciones específ icas 
para alcanzar las metas climáticas. La 
inclusión del intervalo de conf ianza 
proporciona una comprensión de la 
incertidumbre asociada con estas 
proyecciones y subraya la importancia 
de considerar escenarios alternativos 
y estrategias de mitigación para 
reducirlas.

surge como clave la necesidad de monitoreo 
periódico para ajustar las estrategias de 
mitigación según sea necesario y garantizar 
el progreso hacia los objetivos climáticos 
establecidos para 2030.

Figura 70. Línea de Base de La Pampa: Tendencia
proyectada de emisiones GEI hasta el 2030.



7.4. MAPA DE BALANCE GEI

7.4.1. Especialización provincial
de las emisiones

Fiorucci (2023) desarrolla una localización 
espacial de las emisiones GEI dentro del 
límite provincial. Esta localización en el 
espacio permitió dimensionar además de 
la participación en los valores absolutos de 
cada sector en las emisiones provinciales, 
detectar puntos calientes o focos de 
emisión donde sería sumamente relevante 
tomar medidas de mitigación puntuales. Si 
bien esta metodología brinda un enorme 
potencial respecto a esta posibilidad, en 
cuanto al cálculo de emisiones y mejoras 
del patrón provincial, ningún valor 
internacional debería reemplazar al dato 
local, sitio-específico.
Este análisis recurre a la Base de Datos 
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de Emisiones para la Investigación 
Atmosférica Global (EDGAR por sus siglas 
en inglés), la cual proporciona emisiones 
antropogénicas de GEI actuales y pasadas, 
por país, por sector y en cuadrículas 
espaciales de 0.1° x 0.1°. Esta base de datos 
excluye la quema de biomasa a gran escala 
con la quema de sabanas, los incendios 
forestales y las fuentes y sumideros del 
uso de la tierra, el cambio de uso de la 
tierra y la silvicultura. Por dicho motivo, la 
categoría 3B del inventario no pudo ser 
geolocalizada en el territorio provincial. Es 
posible encontrar información adicional en 
Crippa et al. (2019).
En la Tabla 11 se resumen las principales 
características del análisis de esta base de 
datos para el territorio provincial. Dicho 
análisis, involucró un total de 9.704 datos, de 
los cuales alrededor del 71 % corresponden 
a datos del sector AGSOUT.

Tabla 11. Características de la base de datos EDGAR utilizada para La Pampa.

En la Figura 71 se muestran los mapas de 
emisiones por sector. En el sector de 
energía, las emisiones de la industria 
energética están relacionadas con 
la generación de energía eléctrica y 
actividades asociadas en el Sistema 
Oeste y Este, conectados al Sistema 
Argentino de Interconexión (SADI). 

Las emisiones derivadas del petróleo, 
incluyendo el ref ino y procesamiento, 
se concentran en áreas cercanas a la 
localidad de 25 de Mayo, contribuyendo 
signif icativamente a las emisiones en 
la región. La fabricación industrial, que 
implica la combustión de combustibles 
fósiles, genera emisiones en varias 



localidades. La aviación contribuye a 
las emisiones, especialmente en áreas 
urbanas con aeropuertos como Santa 
Rosa y General Pico. El transporte por 
carretera, ferrocarril de carga, todo 
terreno y otras actividades, como la 
agricultura y silvicultura, también son 
fuentes importantes de emisiones. 
Además, el consumo de energía 
en edif icios urbanos y suburbanos 
contribuye a las emisiones de GEI. La 
explotación de combustibles, incluyendo 
la gestión del carbón y el transporte 
de petróleo, junto con ductos de gas 
natural, también generan emisiones, 
especialmente en la zona de 25 de 
Mayo. Ver el Anexo XI para más detalles 
de las emisiones espacializadas de las 
categorías principales que conforman 
este sector.

Por otro lado, si bien las actividades del 
sector de Procesos Industriales y Uso 
de Productos en La Pampa, como la 
producción de minerales no metálicos, la 
industria química, el uso no energético de 
combustibles y el uso de disolventes, están 
distribuidas en diferentes localizaciones 
de la provincia, su contribución absoluta 
a las emisiones totales de GEI es 
baja. La producción de minerales no 
metálicos, centrada en la extracción y 
procesamiento de sal, tosca y áridos, 
generó las mayores emisiones en ese año, 
mientras que el uso no energético de 
combustibles fue la categoría de menor 
emisión. Las actividades industriales, 
especialmente en la extracción de 
minerales y la industria química, 
tienden a concentrarse en áreas rurales 
y urbanas, respectivamente, mientras 
que el uso de disolventes y productos 
químicos se vincula a áreas urbanas y 
lugares con actividades específ icas que 
involucran estos materiales. En este 
sector, las mayores concentraciones de 
emisiones para el año 2018 se ubican en 
tres puntos calientes correspondiéndole 
a las ciudades de mayor cantidad de 
habitantes. Ver el Anexo XII para más 
detalles de las emisiones espacializadas 
de las categorías principales que 
conforman este sector.
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El sector AGSOUT en La Pampa es la 
principal fuente de emisiones GEI, con 
diversas actividades que presentan 
distribuciones espaciales variables en 
la provincia. La categoría de quema de 
residuos agrícolas contribuyó con la 
menor cantidad de emisiones, mientras 
que la fermentación entérica destacó 
como la principal fuente de emisiones 
en comparación con otras categorías 
y sectores. La fermentación entérica, 
originada en los procesos digestivos 
de rumiantes como ganado vacuno y 
ovino, es especialmente relevante en 
áreas rurales de pastoreo y producción 
ganadera. El manejo y almacenamiento 
de estiércol, principalmente en áreas 
agrícolas y rurales, también generan 
emisiones GEI. La quema de residuos 
agrícolas se concentra en áreas agrícolas 
después de las cosechas, mientras que 
las emisiones de N2O relacionadas con 
suelos agrícolas y el uso de fertilizantes 
nitrogenados ocurren en todo el territorio, 
siendo más intensas en el noreste 
provincial y en zonas de agricultura más 
intensiva. Ver el Anexo XIII para más 
detalles de las emisiones especializadas 
de las categorías principales que 
conforman este sector. 

Finalmente, en la provincia de La Pampa, 
las emisiones GEI del sector residuos 
provienen de diversas actividades 
relacionadas con la gestión de desechos 
sólidos y líquidos, distribuidas en 
varias localidades coincidentes con los 
municipios (ver Anexo XIV para detalle de 
la espacialización por categoría). Aunque 
esta fuente es relativamente menor, las 
emisiones provienen principalmente 
del manejo de aguas residuales y de la 
descomposición anaeróbica de residuos 
orgánicos en vertederos de residuos 
sólidos. La incineración de desechos 
no biodegradables, como plásticos, 
también contribuye a las emisiones 
de GEI, especialmente en áreas 
urbanas, mientras que el tratamiento 
y eliminación de lodos y residuos en 
plantas de tratamiento de aguas en 
zonas urbanas y suburbanas también 
emiten gases como el metano. 



La Figura 72 presenta la localización de 
las emisiones GEI totales de los cuatro 
sectores para el año 2018. Las mayores 
emisiones GEI se detectan en cuatro 
puntos destacados: las ciudades de mayor 
densidad poblacional (Santa Rosa, General 
Pico y Toay) y el sector productivo de 
hidrocarburos al suroeste de la provincia. En 
segundo plano de importancia emergen las 
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emisiones provenientes de las localidades 
y por último, aparecen las emisiones 
provenientes de las diferentes regiones 
productivas. Este mapa revela que, si bien 
las emisiones del sector AGSOUT son altas 
en los valores absolutos a nivel provincial, 
a nivel de píxel son significativamente 
más bajas que las del sector energía que 
concentra puntos calientes de emisión.

Figura 71. Localización espacial de las emisiones de La Pampa por sector. Fuente: (Fiorucci, 2023).



7.4.2. Espacialización provincial
de las potenciales capturas

A partir del mapa de cobertura de la 
provincia generado por la IDELP (2023) 
y utilizando los coeficientes de captura 
de carbono propuestos por Viglizzo et al. 
(2019) para diferentes tipos de cobertura10, 
se elaboró un mapa que estima las 
capturas potenciales de carbono en La 
Pampa. Este enfoque ofrece una visión 
alternativa al inventario estándar de 
emisiones, destacando la importancia 
de considerar estas capturas potenciales 
en la mitigación del cambio climático. 
Es fundamental tener en cuenta que 
estas estimaciones están condicionadas 
por diversas características y prácticas 
de manejo en el territorio. Sin embargo, 
proporcionan una perspectiva que 
puede ayudar a orientar estrategias de 
conservación y manejo sostenible del 
suelo. Para fortalecer estas estimaciones, 
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es esencial contar con datos específicos 
locales y detallados que permitan una 
evaluación más precisa y robusta de las 
capturas potenciales en diferentes áreas 
de la provincia.

En la Figura 73 se observa que las mayores 
capturas de carbono se concentran en la 
zona de bosque de caldén, seguidas por la 
transición pastizal-arbustal. Las capturas 
en la región de monte son las menores. 
En el noreste de la provincia, la cobertura 
sólo pudo identificarse a nivel general 
como cultivo, sin lograr especificar el 
tipo de cultivo (cereales, leguminosas, 
oleaginosas, pasturas, etc.). Esta falta 
de detalle conduce a que la zona sea 
considerada homogéneamente emisora, 
ya que el coeficiente de captura de los 
cultivos es negativo en este contexto. 
Esta situación subraya la necesidad 
de fortalecer la colaboración con otras 
instituciones de la provincia para mejorar 
la distribución espacial y la precisión de 

Figura 72. Localización espacial de las emisiones totales de La Pampa. Fuente: Adaptado de Fiorucci (2023).

10 Valores de tasa acumulativa promedio de SOC [ton C/ha/año] propuestos por Viglizzo et al. 
(2019): Bosques templados (0,72), Pastizal templado seco (0,12); Arbustal templado seco (0,08) 
y Cultivos (-0,02).



los datos, lo que permitiría una evaluación 
más precisa de las capturas de carbono 
en esta región y, por ende, facilita la 
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implementación de estrategias efectivas 
de mitigación del cambio climático en 
dichas áreas.

Figura 73. Localización espacial de las capturas totales de La Pampa. Fuente: IDELP (2023).

7.4.3. Potencial del balance provincial

En el análisis del Balance de Carbono 
provincial del año 2018, se utilizó el mapa 
de Captura generado por IDELP en 2023 
y se restaron los valores de Emisiones 
obtenidos según el estudio de Fiorucci 
en el mismo año. En el mapa resultante 
(Figura 74), las áreas con balances negativos, 
donde las capturas superan las emisiones, 
se representan en tonos verdes, mientras 
que aquellas regiones donde las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
superan las capturas se presentan en 
tonos naranjas y rojos. Destacan puntos 

críticos de emisión, principalmente 
relacionados con el consumo energético 
en las principales ciudades de la 
provincia. Además, se observan áreas de 
emisión significativa en la zona central, 
aunque en un nivel menor, vinculadas a 
la producción en la región núcleo. Este 
análisis detallado proporciona una visión 
clara de las disparidades en el balance de 
carbono provincial, lo que puede orientar 
estrategias específicas para mitigar las 
emisiones en las áreas más críticas y 
fomentar la conservación y captura del 
carbono en aquellas regiones donde las 
capturas son mayores que las emisiones.



Al contabilizar el total de emisiones 
en el territorio provincial a partir de 
los datos EDGAR para el año 2018, las 
mismas alcanzaron 2,7 MtC, mientras 
que las capturas se calcularon en -1,8 
MtC. El balance de carbono resultante 
muestra una reducción signif icativa a 
0,9 MtC. Si bien esto indica una pérdida 
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neta de carbono en la atmósfera debido 
a las actividades en la provincia, refleja 
también una disminución signif icativa 
en el impacto de las emisiones, las 
cuales se verían potenciadas con la 
implementación de estrategias de 
conservación y captura de carbono en 
La Pampa.

Figura 74. Localización espacial de las capturas totales de La Pampa. Fuente: IDELP (2023).



En la lucha contra el cambio climático, La 
Pampa ha adoptado un enfoque proacti-
vo y estratégico que se basa en dos pilares 
fundamentales: la adaptación y la mitiga-
ción. Estas medidas están diseñadas para 
enfrentar las crecientes amenazas climá-
ticas y reducir la presencia de GEI en la at-
mósfera. Tal como se representa en la Figura 

75, tanto las medidas de adaptación como 
de mitigación buscan reducir el riesgo 
social, económico y ambiental asociado 
con el cambio climático. Las medidas de 
adaptación están centradas en prevenir, 
atenuar o minimizar los daños o impactos 
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asociados al cambio climático y explorar 
y aprovechar las nuevas oportunidades de 
las tendencias climáticas en la provincia. 
Son esenciales para proteger nuestras co-
munidades, economía y ecosistemas de 
los impactos adversos del clima cambian-
te. Por otro lado, las medidas de mitiga-
ción están orientadas a reducir las amena-
zas climáticas que se intensifican debido 
al aumento de la concentración de GEI 
en la atmósfera. Al abordar las principales 
fuentes de emisión de GEI, estas medidas 
buscan minimizar nuestra contribución al 
cambio climático global.

SECCIÓN 8. MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Figura 75. Medidas de adaptación y de mitigación en la respuesta al cambio climático.

Las medidas adoptadas en La Pampa 
incluyen acciones que ya están 
siendo implementadas y medidas 
propuestas para el año 2030. Entre 
ellas, se destacan aquellas surgidas de 
procesos participativos, que reflejan 
el compromiso activo de nuestra 
comunidad en la lucha contra el cambio 
climático. Este plan contiene 30 medidas 
estratégicas integrales y multisectoriales 
que se derivan de los principales riesgos 
identif icados por los municipios y 
comisiones de fomento en nuestro 
territorio (adaptación) y las principales 
fuentes de emisión que constituyen más 
del 90 % de las emisiones provinciales 
(mitigación). Estas medidas conforman 
la base del PPRCC.

Cada una de las medidas está 
respaldada por una hoja de ruta 

detallada. Estas hojas de ruta def inen 
los elementos básicos de cada medida, 
incluyendo los objetivos específ icos, 
los recursos necesarios, los plazos de 
implementación y los indicadores de 
seguimiento. Asimismo, se identif ica 
para cada medida si aborda enfoques 
transversales como: Adaptación basada 
en Ecosistemas (AbE)11, Adaptación 
basada en Comunidades (AbC)12, 
Perspectiva de Género (PG)13, Gestión 
Integral del Riesgo de Desastres (GIRD)14. 
Además, se identif ica su relación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)15 
ya que al abordar el cambio climático, se 
contribuye signif icativamente a lograr 
muchos de los ODS y viceversa, siendo 
que un desarrollo sostenible puede 
ayudar a reducir la vulnerabilidad de las 
comunidades frente a los impactos del 
cambio climático.



Estas medidas representan un 
enfoque integral para abordar el 
cambio climático en la provincia. Sin 
embargo, es importante reconocer que 
la implementación de estas medidas 
puede verse condicionada por diversas 
barreras y necesidades específicas de 
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cada una de ellas. Es crucial contar con 
un análisis detallado y adaptativo que 
permita ajustar las estrategias según 
las condiciones y desafíos locales para 
garantizar una implementación efectiva 
y sostenible en el tiempo.

11 Según lo establecido en el Plan nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 
(MAyDS, 2022): La AbE hace referencia al mejoramiento de la capacidad de adaptación de 
diversos sistemas mediante el uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, es decir, 
se centra en reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de los ecosistemas y las 
poblaciones a través de la conservación o restauración de los ecosistemas en sí mismos.
12 La AbC se basa en la participación activa y constante de la comunidad en la construcción 
de medidas y estrategias de adaptación, es decir, se enfoca en la reducción de la pobreza, la 
seguridad alimentaria y de los medios de vida, la protección de la salud y la educación.
13  La PG surge como una necesidad a partir de que los efectos del cambio climático se 
distribuyen de manera desigual, siendo los grupos o sectores en situación de vulnerabilidad 
los más perjudicados. Se identifican 3 tipos de medidas en torno a la PG: i) No reportan 
impactos relativos al género (no se considera aplicable el enfoque de género y/o no 
puntualizan ni analizan su impacto sobre las relaciones sociales); ii) Con potencial impacto 
diferenciado por género (identifican y reconocen las desigualdades de género existentes, 
pero en sus objetivos no se proponen transformar y/o abordar esas desigualdades, pueden 
incluir datos desagregados por género y alguna mención a la igualdad de género, pero por 
acción u omisión, no se especifican los lineamientos en este sentido); iii) Transformadoras 
de las brechas de género (buscan superar las desigualdades en base al género para la 
promoción efectiva de la equidad de género y superar los históricos sesgos de género en las 
políticas e intervenciones y pueden incluir análisis de género que demuestren las brechas de 
género existentes, así como las causas y factores que las crean).
14 La GIRD tiene el mismo objetivo de la adaptación al cambio climático en sí, aumentar la 
resiliencia y reducir la vulnerabilidad de las comunidades y sistemas.
15 Los ODS buscan asegurar una agenda al 2030, con 17 objetivos:
1- Fin a la pobreza;
2- Hambre cero;
3- Salud y bienestar;
4- Educación de calidad;
5- Igualdad de género;
6- Agua limpia y saneamiento;
7- Energía asegurable y no contaminante;
8- Trabajo decente y crecimiento económico;
9- Industria, innovación e infraestructura;
10- Reducción de las desigualdades;
11- Ciudades y comunidades sostenibles;
12- Producción y consumo responsables;
13- Acción por el clima;
14- Vida submarina;
15- Vida de ecosistemas terrestres;
16- Paz, justicia e instituciones sólidas;
17- Alianzas para lograr los objetivos.
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9.1. VISIÓN AL 2030

Las distintas áreas de gobierno, los 
municipios y las comisiones de fomento, 
consideran la perspectiva de cambio 
climático como producto de una 
planificación y desarrollo de políticas 
coordinadas tanto de manera vertical 
como horizontal y con una perspectiva 
a corto, mediano y largo plazo en la 
implementación de acciones que reducen 
vulnerabilidades y emisiones GEI y, mejoran 
la resiliencia de los sistemas naturales, 
sociales y productivos. 

En esta visión, La Pampa aumenta 
su capacidad para enfrentar desafíos 
climáticos de los sistemas naturales, 
sociales y productivos, aplicando la mejor 
ciencia disponible, el conocimiento 
local y ancestral, diversos enfoques y 
herramientas, incluyendo la GIRD, PG, 
AbE y AbC, con planes de emergencia 
sólidos, sistemas de alerta temprana y una 
infraestructura robusta.

9.2. ALCANCE

El PPRCC se constituye como el 
instrumento articulador de la política 
de adaptación y mitigación al cambio 
climático en toda la provincia, que 
contempla todas las acciones desarrolladas 
en el territorio pampeano, priorizando 
sectores, comunidades y ecosistemas más 
vulnerables a los impactos del cambio 
climático y teniendo en cuenta tanto 
los eventos climáticos extremos como 
los procesos de evolución lenta como 
consecuencia del cambio climático.

9.3. META

9.3.1. Meta de adaptación

La provincia de La Pampa se propone para 
el año 2030 transversalizar la temática de 
cambio climático en los proyectos y políticas 
de los distintos sectores gubernamentales 
y fortalecer la resiliencia de los gobiernos 
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locales y sectores sociales y económicos 
logrando así aumentar la capacidad de 
respuesta frente a los riesgos climáticos 
más relevantes que han sido identificados 
en el diagnóstico climático provincial.

Esta meta provincial está interconectada 
con la meta nacional establecida en la 
sección 7.2.1 de la Segunda Comunicación 
de Adaptación de la República Argentina, 
ya que la sensibilización y la construcción 
de capacidades a nivel nacional (Meta 
de Adaptación Nacional) pueden influir 
positivamente en la capacidad de 
respuesta y en la transversalización del 
cambio climático en los niveles locales 
y provinciales, contribuyendo así al 
logro de la Meta de Adaptación a nivel 
provincial en La Pampa. La sensibilización 
a nivel nacional puede generar un 
entorno propicio para el fortalecimiento 
de las acciones locales y provinciales en 
respuesta al cambio climático, creando un 
ciclo de retroalimentación positiva entre 
los niveles nacionales y provinciales en la 
construcción de la resiliencia climática.

9.3.2. Meta de mitigación

Las meta de reducción de emisiones de 
la provincia de La Pampa en el marco 
del PPRCC se ha definido considerando 
dos enfoques: una meta incondicional 
acompañando a los objetivos presentados 
por Argentina en su contribución 
nacionalmente determinada; y una 
meta adicional, que limita el incremento 
de emisiones en relación con el año 
base histórico, siempre que se cuente 
con los recursos necesarios para su 
implementación (Fig. 76).

Para el año 2030, La Pampa ha establecido 
una meta incondicional, consistente en 
no exceder las emisiones GEI más de 21 
MtCO2eq y una meta adicional, la cual 
implica no superar las emisiones del año 
base 2018 (establecidas en 16 MtCO2eq) 
aplicables a todas las fuentes de emisión 
de GEI en el territorio de La Pampa. La meta 

SECCIÓN 9. VISIÓN, ALCANCE Y METAS



incondicional se establece a partir de una 
reducción del 25.7 %, acompañando los 
compromisos asumidos por la Argentina 
en su Segunda NDC, contribuciones 
determinadas a nivel nacional (MAyDS, 
2020), en relación con el escenario de 
referencia (Business-as-usual, BAU) de 
La Pampa.
Las metas incondicional y adicional 
se han def inido cuidadosamente para 
reflejar los compromisos de La Pampa en 
el contexto nacional e internacional. La 
meta incondicional establece un objetivo 
ambicioso y fundamental para mitigar el 
cambio climático, mientras que la meta 
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adicional proporciona una oportunidad 
de mejora si se garantizan los recursos 
y las condiciones necesarias. Estas 
metas están alineadas con los objetivos 
nacionales de Argentina y permiten a 
La Pampa contribuir a los esfuerzos de 
reducción de emisiones a nivel global. El 
cumplimiento de esta meta se logrará 
mediante la implementación de una 
serie de medidas de mitigación a lo 
largo de la economía focalizando en 
los sectores de energía, producción, 
bosques y residuos.

Figura 76. Meta de reducción de emisiones de La Pampa al 2030



10.1. PROCESO DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 

El sistema de monitoreo y evaluación 
del PPRCC, actualmente en etapa 
de desarrollo, representará un pilar 
fundamental para asegurar su efectividad. 
Este sistema, basado en las propuestas 
metodológicas de Ortegón et al. (2005) 
y Price-Kelly et al. (2017), tendrá como 
propósito evaluar el progreso del plan en 
términos de implementación, centrándose 
tanto en el proceso de avance del plan 
como también en el fortalecimiento de 
la gobernanza climática en la provincia. A 
través de indicadores y herramientas de 
recolección de información, se evaluará el 
cumplimiento de metas y la eficacia de 
las estrategias de mitigación y adaptación. 
Este proceso se llevará a cabo a nivel 
provincial, abordando áreas temáticas 
y sectores específicos del Ejecutivo 
provincial. A continuación se detallan los 
componentes del sistema de monitoreo y 
evaluación.

10.1.1. Propósito 

Es imprescindible orientar correctamente 
la estrategia del sistema de monitoreo 
acorde al objetivo que debe cumplir, 
el cual será evaluar el progreso en la 
implementación del PPRCC como el 
fortalecimiento de la gobernanza climática 
en la provincia de La Pampa. El propósito 
es asegurar que las medidas propuestas 
se estén llevando a cabo y que se estén 
cumpliendo las metas establecidas para la 
reducción de emisiones y la adaptación al 
cambio climático, al mismo tiempo que se 
mejora la capacidad de toma de decisiones 
en el ámbito de la gobernanza climática.

10.1.2. Enfoque

El enfoque del monitoreo se centrará tanto 
en el proceso de avance del PPRCC como 
en los productos y actividades resultantes 
de las medidas propuestas en el plan. Se 
prestará especial atención a la efectividad 
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de las estrategias de mitigación y 
adaptación, así como al nivel de concreción 
de las medidas planteadas en diferentes 
sectores y áreas temáticas. 

10.1.3. Nivel de Aplicación

El sistema de monitoreo se aplicará 
a nivel provincial y se implementará 
horizontalmente a través de áreas temáticas 
y sectores específicos. Se evaluará el 
progreso tanto a nivel general, como 
en cada uno de los sectores específicos: 
producción, energía;  agua; salud y otros, 
garantizando así una evaluación del avance 
en las medidas implementadas en cada 
sector. 

10.1.4. Indicadores y otras herramientas 
de recolección de información

Los indicadores del sistema incluirán 
medidas cuantitativas como la cantidad 
de medidas implementadas por sector, el 
porcentaje de concreción de las medidas 
planteadas y el nivel de cumplimiento de 
las metas planeadas. Además de estos 
indicadores, se utilizarán herramientas 
de recolección de información como 
encuestas, entrevistas y análisis de datos 
para obtener una comprensión detallada 
del progreso y los resultados alcanzados 
en la implementación de las medidas 
del PPRCC. Se abordará de manera más 
articulada con aquellas reparticiones 
que definieron medidas frente al cambio 
climático.

10.1.5. Operacionalización

En esta etapa se acuerda cómo, con 
quiénes, con qué frecuencia se van a 
relevar e interpretar los datos e información 
y con qué instituciones cooperar. También 
se refuerzan y aseguran las alianzas 
institucionales, se acuerdan los pasos 
y las responsabilidades de los actores 
para la medición de los indicadores de 
seguimiento.
El funcionamiento detallado del sistema 

SECCIÓN 10. MEJORA CONTÍNUA  



de monitoreo y evaluación del PPRCC en 
La Pampa aún no está completamente 
definido. Actualmente, se encuentra en 
proceso de desarrollo y diseño. Se están 
llevando a cabo consultas y evaluaciones 
para determinar quiénes serán los 
responsables, cómo se llevará a cabo el 
proceso de monitoreo, qué método se 
utilizará para el registro de datos, cuál será 
la periodicidad de las revisiones y qué tipo 
de productos informativos se generarán.
Este enfoque flexible y adaptable permite 
ajustar el sistema según las necesidades 
específicas de La Pampa y garantizar que 
se implemente un sistema de monitoreo 
y evaluación efectivo y adecuado para 
evaluar el progreso del PPRCC. Se están 
considerando las mejores prácticas y 
metodologías establecidas para desarrollar 
un sistema robusto que cumpla con los 
estándares requeridos para enfrentar 
los desafíos del cambio climático en la 
provincia.

10.2. ACTUALIZACIÓN DEL PPRCC

Se reconoce la importancia de mantener 
el plan actualizado y alineado con los 
compromisos provinciales, nacionales e 
internacionales. Se recomienda que dicha 
actualización se realice cada cinco años, en 
concordancia con el sistema de reporte de 
la Argentina. Esta periodicidad se justifica 
por la naturaleza dinámica del cambio 
climático, que sigue evolucionando 
y presenta niveles de incertidumbre 
significativos. La información de base y 
tecnología disponibles también están en 
constante mejora, lo que influirá en las 
estrategias de mitigación y adaptación. La 
actualización periódica permitirá ajustar 
el plan según las últimas investigaciones y 
desarrollos tecnológicos, asegurando que 
La Pampa esté preparada para enfrentar 
los desafíos del cambio climático de 
manera efectiva y eficiente.

El proceso de actualización del PPRCC 
se llevará a cabo de manera colaborativa, 
involucrando a múltiples partes 
interesadas, desde expertos en cambio 
climático y funcionarios gubernamentales 
hasta comunidades locales y organizaciones 
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de la sociedad civil. Este proceso se regirá 
por una serie de pasos clave:

Evaluación de la Información Actualizada: 
Se recopilará y evaluará la información 
más reciente sobre el cambio climático 
para el territorio provincial, incluyendo 
proyecciones climáticas y datos sobre 
emisiones y vulnerabilidades actuales. Se 
incorporarán resultados de investigaciones 
científicas y estudios regionales para 
obtener una comprensión actualizada de 
los riesgos climáticos.

Diálogo y Consulta Pública: Se 
llevarán a cabo consultas con partes 
interesadas clave, como gobiernos 
locales, comunidades, organizaciones 
no gubernamentales y de la sociedad 
civil. Se fomentará la participación activa 
para garantizar que las voces de todos 
sean escuchadas y que se aborden las 
preocupaciones específicas de cada grupo.

Evaluación de riesgos: Se realizará 
una evaluación actualizada y detallada 
de las amenazas del cambio climático 
en la provincia, considerando las 
vulnerabilidades de sectores clave como la 
agricultura, la infraestructura, el suministro 
energético, la salud y el ambiente. Se 
identificarán áreas de alto riesgo y se 
priorizarán nuevas o mejoradas acciones 
de adaptación y mitigación.

Actualización de Objetivos y Metas: Los 
objetivos y metas del PPRCC se ajustarán 
para reflejar los últimos hallazgos y 
desafíos. Esto incluirá una revisión de las 
metas de reducción de emisiones y las 
estrategias de adaptación en función de la 
nueva información disponible.

Desarrollo de Estrategias Actualizadas: 
Se elaborarán estrategias actualizadas 
para abordar las emisiones de GEI y la 
adaptación al cambio climático. Estas 
estrategias se basarán en las mejores 
prácticas y tecnologías actuales, como 
también en los resultados obtenidos del 
monitoreo del plan implementado hasta el 
momento de actualización.
Implementación y Monitoreo Continuo: 



Una vez actualizado, el PPRCC se pondrá 
en marcha, y se establecerán sistemas de 
monitoreo para evaluar su eficacia a lo 
largo del tiempo. Esto garantizará que el 
plan siga siendo relevante y eficaz en la 
consecución de sus objetivos.

Comunicación y Sensibilización: Se llevará 
a cabo una estrategia de comunicación 
integral para informar y sensibilizar a la 
comunidad sobre el plan actualizado y su 
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importancia en la lucha contra el cambio 
climático.

Este proceso de actualización es esencial 
para mantener al PPRCC alineado con las 
últimas tendencias y descubrimientos en 
cambio climático, garantizando así que 
La Pampa esté bien preparada para los 
desafíos climáticos que puedan surgir en 
un futuro.
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Debido a la transversalidad de los impactos 
del cambio climático, las medidas 
de adaptación y mitigación se han 
diseñado considerando aspectos sociales, 
económicos y ambientales, de manera 
inclusiva y participativa entre organismos 
gubernamentales y la sociedad civil, y 
basándose en la realidad local. Para hacer 
frente a los desafíos planteados por el 
cambio climático, es esencial fortalecer 
las capacidades de acción tanto de las 
autoridades locales como de la sociedad 
civil. En este contexto, el PPRCC emerge 
como una herramienta fundamental. Este 
plan proporciona la línea de base, describe 
las acciones actuales y plantea una visión 
futura para reducir las vulnerabilidades 
y aumentar la capacidad de adaptación 
y resiliencia de la sociedad. Además, 
aborda aspectos clave como el acceso a 
información, las actividades productivas, 
los sistemas ecológicos y el potencial 
mitigador de diversos sectores.

Los elementos cruciales para la gestión 
del cambio climático a nivel provincial 
incluyen la formulación del perfil de 
gestión climática local, el análisis de 
emisiones locales, la identificación de 
riesgos y vulnerabilidades, así como 
la enunciación de estrategias y el 
seguimiento de la gestión. El PPRCC 
propone consolidar estos elementos 
desde una perspectiva integral, utilizando 
un inventario exhaustivo de información 
sobre el clima y sus impactos, así como 
sobre los actores involucrados. Esto 
permitirá orientar las decisiones locales 
en cuanto al uso y manejo del territorio 
para hacer frente a los efectos del cambio 
climático.

Este desarrollo contribuye a un proceso 
educativo que facilita la comprensión de las 
causas y consecuencias de las interacciones 
climáticas con las actividades humanas 
a escala provincial. Además, insta a un 
compromiso para elevar la importancia 
del tema, fomentando acciones en todos 
los niveles que contribuyan a la mitigación 

y adaptación. Este plan se encuentra 
inmerso en un ciclo de mejora continua, 
arraigado en las necesidades y prioridades 
de la sociedad. Asimismo, se espera que 
pueda ser actualizado regularmente 
cada quinquenio para tomar cuenta de 
los avances científicos, técnicos y de las 
circunstancias locales e ir progresivamente 
incrementando la ambición de la meta a 
largo plazo.

Se proponen los siguientes pasos a seguir 
para abordar y trabajar en ellos durante el 
desarrollo del PPRCC:

Estructurar el esquema de acción

 • Organizar anualmente una agenda 
de reuniones integrales, es decir, reunir a 
todas las reparticiones para elaborar una 
perspectiva holística y sistémica y fijar 
objetivos para ese año de manera conjunta, 
ya que muchas de las acciones requieren 
de la intervención y, participación de 
diversas reparticiones.

 • Dar continuidad al funcionamiento 
regular del CAPCC y el GPCC.

Incorporar actores relevantes al PPRCC 
 
 • Esto se podría lograr por dos vías. 
Por un lado, invitar en la órbita del CAPCC 
a organizaciones de la sociedad civil 
locales y a todos los sectores productivos 
de la provincia para crear e intercambiar 
conocimiento sobre temáticas que 
incumben al plan. Por otro lado, incorporar 
la adaptación y la mitigación en las agendas 
del diseño de proyectos y/o políticas 
públicas efectivas en distintas áreas y/o 
reparticiones de la provincia. 

 • Acercar la ciencia con la gestión 
desde la participación de investigadores 
de las instituciones científicas radicadas 
en la provincia en el CAPCC con el fin de 
fortalecer la infraestructura y aplicación de 
conocimiento generado en La Pampa.

CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS
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 • Generar encuentros y/o debates, 
que permitan mantener autonomías e 
iniciativas a todos los actores involucrados: 
organizaciones de la sociedad civil, sector 
privado, empresas, academia, instituciones, 
gobiernos locales y estamentos del orden 
regional y nacional.

Fortalecer la articulación
y capacidades locales 

 • Avanzar en una articulación 
municipal que permita trabajar con los 
80 municipios según su organización por 
microrregiones. Esto buscará contemplar 
la diversidad de realidades permitiendo 
generar respuestas efectivas al cambio 
climático y también una oportunidad muy 
significante para los gobiernos locales. 

 • Profundizar el nexo con los 
municipios que concentran las mayores 
emisiones puntuales a nivel provincial, 
surgido del análisis espacial de las 
emisiones: Santa Rosa, General Pico y 
Toay. Debido al impacto de los mismos 
en los valores locales de emisiones, se 
abordarán puntualmente medidas de 
mitigación que puedan estar llevando 
adelante y/o se propondrán medidas 
según su patrón de emisiones. 

 • Ahondar el trabajo en adaptación 
con aquellos municipios donde se detectan 
los mayores riesgos asociados a distintas 
amenazas climáticas. 

 • Brindar soporte técnico a aquellos 
municipios que comiencen a elaborar sus 
Planes Locales de Acción Climática (PLAC).

Elaborar un propio patrón de
emisiones de GEI provincial

 • Elaborar un inventario GEI provincial 
cuyos resultados sirvan para determinar la 
prioridad de proyectos de mitigación en 
conjunto con distintos ministerios y areas 
del Gobierno. 

 • Acondicionar los datos actividad 
que actualmente están disponibles en 
la provincia, pero no cumplen con los 

requisitos de calidad, periodicidad y 
accesibilidad para ser incorporados en 
el INGEI. Los mismos deberán ser datos 
representativos lo suficientemente 
actualizados y/o sometidos a un proceso 
riguroso de verificación para utilizar 
como Dato Actividad en los inventarios 
para algunos sectores o categorías. Sería 
necesario completar las principales 
exigencias estadísticas de las categorías 
1B-Explotación de Combustibles 
(Producción de Petróleo, Producción 
de Gas) 3A-Ganadería (Producción 
Bovina de carne y de leche, Bubalinos, 
Camélidos, Mulares y Asnales, Machos 
Enteros Inmunocastrados, Cachorras, 
Aves ponedoras, parrilleros) 3B-Tierra 
(Superficies Usos de la tierra) y 3C-Fuentes 
agregadas y fuentes de emisión no CO2 
en la tierra (Cebada cervecera, Cebada 
forrajera, Alpiste, Cártamo, Colza, Mijo, 
Forrajeras Anuales).  Otro gran bache 
de información actual existe para los 
Sectores Procesos industriales y uso de 
productos (2) y Residuos (4), aunque 
ambos poseen baja representación 
en las emisiones provinciales. Para el 
caso del Sector Residuos, como parte 
del Programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), existe 
un informe desarrollado bajo el nombre 
de Proyecto GIRSU Microrregión 7 (Euskal, 
2021) y cierta información, aunque de 
índole mayormente cualitativa, sobre las 
Microrregiones 1, 2, 6 y 7, que abarcan las 
localidades del Noreste provincial. 

 • Mejorar los mapas de espacialización 
provincial de las emisiones GEI y las 
posibles capturas de carbono, lo que 
se logrará mediante la mejora de las 
fuentes de datos locales. Este proceso 
será respaldado por un esfuerzo dedicado 
para apoyar la generación de factores de 
emisión/capturas locales, permitiendo así 
confirmar en el terreno las estimaciones 
previas. 

 • Incentivar a los municipios 
pampeanos que avancen en la estimación 
de sus inventarios locales en el contexto 
de la RAMCC. Algunos municipios 
pampeanos que ya cuentan con sus 
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propios inventarios son: i) la Municipalidad 
de Winifreda, pionera, iniciando en el 
año 2014 su IGEI donde identificó sus 
principales fuentes de emisión naturales 
y humanas; ii) la Municipalidad de Quemú 
Quemú fue la segunda en realizar su 
primer IGEI en noviembre del 2020, 
elaborando un diagnóstico climático sobre 
el que basará su Plan de Acción al 2030; 
iii) General Pico fue el tercer municipio en 
finalizar  su primer IGEI (10 de mayo 2021) y 
comenzó a diagramar su PLAC (con pronta 
finalización).

Revisar/actualizar la meta de reducción 
de emisiones a largo plazo

 • Determinar y revisar, en conjunto 
con el GPCC, las Contribuciones 
Provinciales con sus metas de reducción, 
además de diseñar y validar las 
actualizaciones del PPRCC. Esto requiere, 
entre otras cosas, analizar los planes y 
políticas sectoriales en miras de estimar su 
contribución a la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Profundizar el análisis del riesgo local

 • Elaborar un mapa de riesgos con datos 
de origen local (o identificar qué tipo de datos 
son necesarios para hacerlo), que permita 
reconocer con información precisa sitio-
específica cuáles son las principales amenazas 
climáticas, pero fundamentalmente 
determinar las principales vulnerabilidades 
factibles de afectar la capacidad de adaptación 
de la población pampeana.

 • Actualizar los mapas de riesgo 
climático existentes con los datos del Censo 
Nacional de Población 2022 y reducir la 
escala de análisis de nivel departamental al 
de éjido municipal de manera tal de poder 
contemplar con más detalle los impactos 
futuros en el territorio en base a un índice 
de vulnerabilidad social más detallado.

Revisar y actualizar las medidas
de mitigación y adaptación

 • Nuclear todas las medidas de 
los sectores en conjunto para tener un 

seguimiento adecuado de sus indicadores 
e impactos en las reducciones GEI de cada 
una de ellas. 
 • Trabajar en la revisión, análisis 
y evaluación de las interacciones entre 
las distintas medidas de mitigación y 
adaptación y en la incorporación de las 
estrategias a largo plazo. Las hojas de ruta 
de las medidas constituyen contenidos 
sometidos a una mejora continua y pueden 
verse sujetas a cambios en la medida en que 
se obtengan mejores datos/indicadores. 

 • Monitorear y actualizar las medidas 
de adaptación y su correspondiente hoja de 
ruta, pudiendo identificar sectores objetivo, 
fuentes de financiamiento, barreras, 
cumplimiento de metas y objetivos, entre 
otros.

Monitorear el PPRCC 

 • Actualizar constantemente la 
línea de base provincial en relación a los 
requerimientos del artículo 20 de la Ley 
Nacional 27.520 de Presupuestos Mínimos 
de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático Global.

 • Desarrollar un sistema único de 
monitoreo y evaluación para todas las 
medidas contenidas en el PPRCC y para 
las posibles medidas que se puedan seguir 
incorporando, acorde a las posibilidades 
operativas de la provincia.

 • Recoger sistemáticamente 
información que permita evaluar el 
cumplimiento de los objetivos de 
mitigación y adaptación y, determinar la 
pertinencia, la eficiencia, la eficacia y el 
impacto del PPRCC con el fin de identificar 
deficiencias y definir las opciones más 
apropiadas.

Explorar fuentes de financiamiento 

 • Adecuar y actualizar los aspectos 
vinculados al financiamiento actual y 
futuro para la implementación de las 
medidas.

 • Promover proyectos de mitigación, 
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generar información que pueda faltar en 
algún sector (industria es el sector más 
desprovisto en la temática, aunque el de 
relevancia más baja en emisiones GEI) 
y buscar apoyo nacional o internacional 
para la implementación de medidas de 
mitigación. 

 • Asignar mayor presupuesto para 
acciones y medidas en pos de la adaptación 
al cambio climático, ya que la misma es 
indispensable. Esta fue identificada como 
una potencial barrera para la aplicación de 
acciones y medidas.

Incorporar la perspectiva
de género y diversidad 

 • Desarrollar una estrategia 
destinada a hacer que las preocupaciones 
y experiencias de todas las personas, 
sean un elemento integrante de la 
elaboración, la aplicación, la supervisión y 
la evaluación de medidas de mitigación, 
pero fundamentalmente de adaptación, 
desarrolladas o por desarrollar, así como 
en la política climática en su conjunto. 
La igualdad de género es crucial para las 
ODS y, de no lograrse, el cumplimiento 
de todos los objetivos se verá seriamente 
comprometido. Se deberá buscar que las 
medidas climáticas reporten impacto de 
género, si son sensibles al género y/o si 
poseen potencial transformador del mismo. 
Esta perspectiva deberá ser transversal a la 
visión, objetivos y fundamentos del PPRCC.

Profundizar el trabajo de sensibilización y 
educación en materia de cambio climático
 
 • Promover un plan de educación/
capacitación y de comunicación que 

logre intervenir todos los sectores sociales 
y en todos los niveles: organismos u 
organizaciones privadas y a la sociedad 
civil.  

 • Fortalecer las capacidades de 
las instituciones con la generación de 
iniciativas privadas y de organizaciones 
comunitarias como escuelas, colegios, 
entre otros, que de manera autónoma 
dedican esfuerzos para comprender la 
temática. 

 • Robustecer la comunicación y 
capacitación a la ciudadanía en la temática 
de cambio climático. La incorporación y 
aceptación de medidas de adaptación 
y/o mitigación a nivel local deben estar 
acompañadas con campañas, como las 
que actualmente existen, de educación a 
la población sobre el uso racional de los 
recursos, la necesidad de gestionar los 
residuos y la energía, por ejemplo.

 • Dar espacio a la población a través 
de la participación pública para intervenir 
respecto a este desafío transversal, 
internalizando así las medidas en desarrollo.

 • Fortalecer especialmente 
en materia de cambio climático las 
capacidades del personal/funcionarios de 
las distintas reparticiones cuya toma de 
decisiones tiene injerencia en mitigación 
de cambio climático para que puedan 
comprender e interpretar el significado 
y magnitud de dichas decisiones. 
Actualmente es sumamente complejo 
que los distintos actores estatales logren 
dimensionar o relacionar a mitigación, 
medidas que se encuentran en marcha o 
proyectadas con un enorme potencial.
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ANEXO I. MARCO NORMATIVO PROVINCIAL CON IMPLICANCIAS 
DIRECTAS O INDIRECTAS EN CAMBIO CLIMÁTICO

https://defensacivil.lapampa.gob.ar/leyes/6-ley-provincial-de-de-
fensa-civil-n-506.html

https://argentinambiental.com/sin-categoria/ley-1586-resi-
duos-patologicos-generacion-manipulacion-transporte-trata-
miento/

https://defensacivil.lapampa.gob.ar/images/archivos/organismo/
leyes/ley/2._Ley_Provincial_1354.pdf

https://asesorialetradadegobierno.lapampa.gob.ar/ano-1995-ley-
n-1594-a-1681/ley-n-1667.html

https://ambiente.lapampa.gob.ar/images/stories/Imagenes/Ar-
chivos/Normativa/Ley_1466_adhiere_residuos_peligrosos.pdf

https://ambiente.lapampa.gob.ar/images/stories/Imagenes/Ar-
chivos/Normativa/Ley_1466_adhiere_residuos_peligrosos.pdf

https://dgr.lapampa.gob.ar/leyes/881-ley-n-1785.html

https://argentinambiental.com/legislacion/la-pampa/ley-pro-
vincial-1689-declara-areas-protegidas-varios-inmuebles-provin-
ciales/

https://defensacivil.lapampa.gob.ar/leyes/23-decreto-regla-
mentario-1925-00-ley-1354.html#:~:text=Decreto%20reglamen-
tario%20de%20la%20ley,del%20fuego%20y%20sanciones%20
aplicables.

https://asesorialetradadegobierno.lapampa.gob.ar/ano-1993-le-
yes-1448-a-1525/ley-n-1494.html

https://asesorialetradadegobierno.lapampa.gob.ar/ano-1998-ley-
n-1785-a-1839/ley-n-1808.html

https://www.ecofield.net/Legales/LaPampa/dec1921-96_LPampa.
htm

https://asesorialetradadegobierno.lapampa.gob.ar/ano-2000-ley-
n-1882-a-1911/ley-n-1882.html

https://digesto.tcuentaslp.gob.ar/digesto%20tribunal/Decretos/
Decreto%201227-1999.html

https://asesorialetradadegobierno.lapampa.gob.ar/ano-1993-le-
yes-1448-a-1525.html?start=60

https://produccion.lapampa.gob.ar/images/imagenes/Archivos/
Digesto_PDF/Ley_Prov_No_1785.pdf

https://asesorialetradadegobierno.lapampa.gob.ar/ano-2001-ley-
n-1912-a-1977/ley-n-1951.html
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https://asesorialetradadegobierno.lapampa.gob.ar/images/sto-
ries/Archivos/AsesoriaLetrada/Leyes/2003/Ley_No__2071.pdf

https://asesorialetradadegobierno.lapampa.gob.ar/ano-2003-ley-
n-2039-a-2091/ley-n-2068.html

https://asesorialetradadegobierno.lapampa.gob.ar/images/sto-
ries/Archivos/AsesoriaLetrada/Leyes/2003/Ley_No_2055.pdf

https://ambiente.lapampa.gob.ar/images/stories/Imagenes/Ar-
chivos/Normativa/DECRETO_2272-04%20_PCB_.pdf

https://ambiente.lapampa.gob.ar/images/stories/Imagenes/Ar-
chivos/Normativa/decreto_2793-06.pdf

https://www.ecofield.net/Legales/LaPampa/dec147-03_LPampa.
htm

https://asesorialetradadegobierno.lapampa.gob.ar/images/sto-
ries/Archivos/AsesoriaLetrada/Leyes/2006/Ley_2299.pdf

https://produccion.lapampa.gob.ar/images/imagenes/Archivos/
Digesto_PDF/Ley_No_2139.pdf

https://produccion.lapampa.gob.ar/images/imagenes/Archivos/
AsuntosAgrarios/Agricultura/Suelos/Decr_Pcial_Nro_3162_07_
Reglam_Ley_2139.pdf

https://asesorialetradadegobierno.lapampa.gob.ar/ano-2003-ley-
n-2039-a-2091/ley-n-2068.html

https://asesorialetradadegobierno.lapampa.gob.ar/images/sto-
ries/Archivos/AsesoriaLetrada/Leyes/2008/Ley_2468.pdf

https://ambiente.lapampa.gob.ar/images/stories/Imagenes/Ar-
chivos/Normativa/DECRETO_298-06.pdf

https://ambiente.lapampa.gob.ar/images/stories/Imagenes/Ar-
chivos/Normativa/DECRETO_458-05.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/agua-pampa.pdf

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/producciones_sosteni-
bles/legislacion/provincial/_archivos//000002-Aves%20y%20
Porcinos/000011-La%20Pampa/002139-Decreto_2139_Reg%20
Parcial_de_la_ley_ambiental%20La%20Pampa.pdf
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https://ambiente.lapampa.gob.ar/images/stories/Imagenes/Ar-
chivos/Normativa/Ley_No_2651.pdf

https://recursoshidricos.lapampa.gob.ar/images/pdf_Normati-
va_Hidrica/ResolPreservacionAcuiferosEstrategicos.pdf

https://asesorialetradadegobierno.lapampa.gob.ar/images/
stories/Archivos/AsesoriaLetrada/Decretos/2011/Decreto_Reg_
No_2468.pdf

https://ambiente.lapampa.gob.ar/images/stories/Imagenes/Ar-
chivos/Normativa/Decreto_No_405-14_Ley_2651.pdf

https://drn.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Marco_Normativo/
Disposiciones/Disposicion_290-16.pdf

https://drn.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Marco_Normativo/
Leyes/Ley_No_2624.pdf

https://drn.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Marco_Normativo/
Disposiciones/Disposicion_026-14.pdf

https://recursoshidricos.lapampa.gob.ar/images/pdf_Normati-
va_Hidrica/ResolucPerforacionesyExtraccion.pdf

https://argentinambiental.com/legislacion/la-pampa/ley-2918-re-
gimen-fomento-nacional-uso-fuentes-renovables-energia-desti-
nada-la-produccion-energia-electrica/

https://argentinambiental.com/legislacion/la-pampa/
ley-3035-planta-reciclado-tratamiento-residuos/

https://argentinambiental.com/legislacion/la-pampa/
ley-2978-proyecto-energias-renovables-mercados-rurales/

https://drn.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Marco_Normativo/
Decretos/Decreto1026_Ley2624.pdf

https://drn.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Marco_Normativo/
Leyes/Ley_N_3047_Modificatoria_Ley_N_2624_extracto.pdf

https://recursoshidricos.lapampa.gob.ar/images/pdf_Normati-
va_Hidrica/Resolucion_Acuifero_Alvear-Ceballos.pdf

https://asesorialetradadegobierno.lapampa.gob.ar/ano-2017-
ley-n-2978/ley-n-3054.html

https://asesorialetradadegobierno.lapampa.gob.ar/ano-2010le-
yalg1/ley-no-2559aslg.html

https://drn.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Marco_Normativo/
Disposiciones/Disposicion_337-16.pdf

https://argentinambiental.com/legislacion/la-pampa/
ley-3009-emergencia-manejo-los-residuos-patologicos-la-pro-
vincia-la-pampa/
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https://asesorialetradadegobierno.lapampa.gob.ar/images/sto-
ries/Ima_AsesoriaLetrada/Ley_No__3195.pdf

https://www.lapampa.gob.ar/images/Archivos/BoletinOfi-
cial/2020/LEY_3285.pdf

https://recursoshidricos.lapampa.gob.ar/images/pdf_Normati-
va_Hidrica/Resol_Acuifero_Realico.pdf

https://boletinoficial.lapampa.gob.ar/anio-2022/20496-boletin-
oficial-n-3521-3-de-junio-de-2022.html

https://drn.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Marco_Normativo/
Resoluciones/Resolucion_N_384_20.pdf

https://silpa.lapampa.gob.ar/tramites/app/Tramites/Consultas-
Publicas/MuestraTramite.asp?LlamadoDesde=BusquedaRapi-
da&doc_id=199797

https://drn.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Marco_Normativo/
Decretos/Decreto%20486_20_Modificacion_Decreto_Reglamen-
tario_Nro_1026_Ley_%202624.pdf

https://drn.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Marco_Normati-
vo/2018/DisposicionQUEMA2018.pdf

https://boletinoficial.lapampa.gob.ar/anio-2022/20503-boletin-
oficial-n-3526-8-de-julio-de-2022.html
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ANEXO II. MAPEO DE ACTORES
PARA LA GOBERNANZA CLIMÁTICA
ANEXO II-A.
MESAS SECTORIALES DEL GPCC

Mesa Sectorial Salud
y Saneamiento (28 reparticiones)
• Ministerio de Desarrollo
  Social (3 reparticiones)
 • Subsecretaría de Deporte,
   Recreación y Turismo Social
 • Dirección General de Deportes
 • Dirección de Deporte Federado

• Ministerio de Hacienda
y Finanzas (1 repartición)
 • Secretaría de Hacienda

• Ministerio de Obras y
Servicios Públicos (1 repartición)
 • Administración Provincial del Agua

• Ministerio de la
Producción (1 repartición)
 • Subdirección de
              Inocuidad Alimentaria

• Ministerio de Salud (22 reparticiones)
 • Dirección de Asistencia
              Social y Comunitaria
 • Dirección de Epidemiología
 • Subsecretaría de Salud
 • Dirección de RR.HH
 •  Dirección de APS y Gestión Sanitaria
 • Dirección de Licitación y Gestión
 • Subsecretaría de Administración
 • Dirección de Recursos Físicos
 • Dirección de Administración Sanitaria
 • Dirección de Auditoría
 • Dirección de Gestión
              Farmacéutica e Insumos
 • Subsecretaría de Salud
              Mental y Adicciones
 • Dirección General de Salud Mental
 • Departamento de Enfermería
 • Departamento de Epidemiología
 • Departamento de Odontología
 • Departamento de Farmacia
 • Departamento de Bioquímica
 • Departamento de Estadística
 • Coordinación General de
              Asuntos Administrativos

 • Coordinación de Salud
 • Dirección de Dispositivos 
              Intermedios y Equipos Centrales

Mesa Sectorial Desarrollo Social
y Educación (55 reparticiones)
• Ministerio de Conectividad
y Modernización (1 repartición)
 • Dirección de Inclusión Digital

• Ministerio de Desarrollo
Social (21 reparticiones)
 • Dirección General de
              Agricultura Familiar
 • Consejo Provincial del Aborigen
 • Dirección General de Planificación 
              y Evaluación de Políticas Sociales
 • Subsecretaría de Políticas Sociales
 • Subsecretaría de Juventud
 • Dirección General de Planeamiento
 • Subsecretaría de Derechos Humanos
 • Dirección de Planificación
              y Evaluación de Políticas Sociales
 • Subsecretaría de Niñez, 
              Adolescencia y Familia
 • Dirección General de Niñez, 
              Adolescencia y Familia
 • Subdirección General de Protección 
   de Derechos
 • Subdirección de Acogimiento 
              Familiar y Residencias
 • Subdirección General de Dispositivo 
              de Atención
 • Dirección de Adultos Mayores
 • Dirección de Prevención y Asistencia 
             de la Violencia Familiar
 • Dirección de Discapacidad
 • Instituto Provincial de Educación
              y Socialización de Adolescentes
 • Dirección de Procesos de Selecciones, 
             Capacitaciones e Investigaciones
 • Dirección General de Juventud
 • Subdirección General de Juventud
 • Dirección del Observatorio de la 
              Juventud

Ministerio de Educación (16 reparticiones)
 • Subsecretaría de Educación
 • Subsecretaría de Educación
              Técnico Profesional
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 • Dirección General de
              Educación Superior
 • Dirección General de
              Educación Secundaria
 • Dirección General de
              Educación Primaria
 • Dirección General de
              Educación Inicial
 • Dirección General de Transversalidad 
             de Educación Inclusiva
 • Dirección de Educación
              Permanente de Jóvenes y Adultos
 • Dirección de Educación de
              Gestión Privada
 • Coordinación Pedagógica
              de Políticas Educativas
 • Dirección General de Planeamiento
 • Dirección de Evaluación
              e Innovación Educativa
 • Dirección de Formación
              Docente Continua
 • Dirección General de
              Administración Escolar
 • Dirección de Gestión
              Administrativa Contable
 • Dirección General de
              Personal Docente

Ministerio de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos (3 reparticiones)
 • Subsecretaría de Culto
 • Subsecretaría de
              Derechos Humanos
 • Dirección General del Registro Civil 
              y Capacidad de las Personas

Ministerio de Haciendas
y Finanzas (2 reparticiones)
 • Dirección General de Presupuestos
 • Subdirección General
              de Presupuestos

Ministerio de la Producción (1 repartición)
 • Dirección de Estadística 
              Socioeconómicas

Ministerio de Salud (3 reparticiones)
 • Dirección de Maternidad e Infancia
 • Dirección de Prestaciones
 • Dirección de Adicciones

Ministerio de Seguridad (2 reparticiones)
 • Subsecretaría de Lucha contra el  

             Narcotráfico
 • Subsecretaría de
              Seguridad Ciudadana

Secretaría de Asuntos
Municipales (1 repartición)
 • Subsecretaría de Planificación 
              Económica y Asistencia Financiera

Secretaría de la Mujer (5 reparticiones)
 • Subsecretaría de Políticas
              de Igualdad
 • Dirección de Planificación, 
              Promoción y Asistencia de la Mujer
 • Subdirección del Observatorio
              de Género
 • Subdirección de Seguimiento
              de la Ley Micaela

Mesa Sectorial Energía y
Transporte (12 reparticiones)
Ministerio de Haciendas
y Finanzas (1 repartición)
 • Dirección General Ingresos
              y Créditos Públicos

Ministerio de Obras y
Servicios Públicos (2 reparticiones)
 • Subsecretaría de Planificación
              y Transporte
 • Dirección de Transporte

Ministerio de Salud (1 repartición)
 • Coordinación de
              Planta Automotores

Secretaría de Energía
y Minería (8 reparticiones)
 • Gerencia de Explotación
 • Dirección de Comunicación,
              Ahorro y Eficiencia Energética
 • Dirección de Planificación
              de Proyectos
 • Administración Provincial
              de Energía
 • Gerencia de Coordinación
              y Planificación
 • Subsecretaría de
              Energías Renovables
 • Gerencia Técnica
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Mesa Sectorial Desarrollo Territorial, 
Comercio e Infraestructura
(51 reparticiones)
Ministerio de Desarrollo
Social (10 reparticiones)
 • Subsecretaría de Política Social
 • Subsecretaría de Economía Social
 • Dirección General
              de Descentralización
 • Subdirección General
              de Descentralización
 • Subsecretaría de Economía Social
 • Dirección General de
              Economía Social
 • Dirección General de
              Agricultura Familiar
 • Subdirección General de
              Economía Social
 • Dirección de Infraestructura 
              Deportiva
 • Dirección General de Casas
              de Juventud

Ministerio de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos (4 reparticiones)
 • Dirección General de Defensa
              del Consumidor
 • Dirección General de 
              Superintendencia de Personas 
              Jurídicas y Registro Público
              de Comercio
 • Dirección General de Registro
              de la Propiedad Inmueble
 • Subsecretaría de Cooperativas
              y Mutuales

Ministerio de Haciendas
y Finanzas (5 reparticiones)
 • Subdirección General Ingresos
              y Créditos Públicos
 • Dirección General de Rentas
 • Subdirección General de Rentas
 • Dirección General de Catastro
 • Subdirección General de Catastro

Ministerio de Obras y Servicios
Públicos (13 reparticiones)
 • Dirección Provincial de Vialidad
 • Instituto Provincial Autárquico
              de Viviendas
 • Dirección del Registro
              de Licitaciones
 • Dirección de Obras Básicas

              y Arquitectura
 • Dirección de Inspecciones
 • Secretaría Legal
 • Secretaría Técnica
 • Secretaría de Planificación
 • Secretaría de Control de Gestión
 • Dirección de Conservación
 • Subsecretaría de Acueductos
 • Gerencia General IPAV
 • Dirección General de Obras Públicas

Ministerio de la
Producción (7 reparticiones)
 • Subsecretaría de Industria, 
              Comercio y PyMEs
 • Dirección General de Prevención 
              Comunitaria
 • Ente Provincial del Río Colorado
 • Dirección de Comercialización
              y Competitividad
 • Dirección de Microemprendimientos 
             y Micropymes
 • Subdirección de Estadística y Censo
 • Dirección General de Desarrollo de 
              Economía del Conocimiento

Ministerio de Salud (1 repartición)
 • Departamento de Fiscalización
              y Regulación

Ministerio de Seguridad (4 reparticiones)
 • Dirección General de
              Seguridad Vial
 • Subdirección de Seguridad Civil
 • Dirección de Presupuesto
              y Auditoría
 • Dirección de Coordinación 
              Administrativa

Secretaría de Asuntos
Municipales (5 reparticiones)
 • Secretaría de Asuntos Municipales
 • Dirección de Asistencia Técnica a 
              Municipios
 • Subdirección General de Asuntos 
              Municipales
 • Subsecretaría de Asuntos 
              Territoriales
 • Dirección de Regulación de Tierras

Secretaría General de
Gobernación (2 reparticiones)
 • Subdirector de Coordinación de            



              Proyectos Municipales
 • Subdirector General de Compras
              y Suministros

Mesa Sectorial Ecosistemas
y Recursos Naturales (17 reparticiones)
Ministerio de la
Producción (2 reparticiones)
 • Dirección General de
              Recursos Naturales
 • Subdirección de Fauna

Ministerio de Haciendas
y Finanzas (1 repartición)
 • Dirección de Gasto Público

Ministerio de Salud (1 repartición)
 • Departamento de Medio Ambiente

Ministerio de Seguridad (1 repartición)
 • Dirección General de Defensa Civil

Secretaría de Energía
y Minería (3 reparticiones)
 • Dirección de Control Operativo
 • Dirección de Hidrocarburos
 • Dirección de Minería e Inspecciones

Secretaría de Recursos
Hídricos (5 reparticiones)
 • Dirección de Políticas Hídricas
 • Consejo Asesor en Recursos Hídricos
 • Dirección de Investigación Hídrica
 • Departamento de Información 
              Hídrica
 • Oficina Técnica

Secretaría de Turismo (1 repartición)
 • Dirección de la Reserva Provincial 
              Parque Luro

Subsecretaría de
Ambiente (3 reparticiones)
 • Dirección General de
              Gestión Ambiental
 • Subdirección de Gestión Ambiental
 • Dirección de Conservación de
              Biodiversidad y Áreas Protegidas

Mesa Sectorial Producción
e Industria (15 reparticiones)
Ministerio de Haciendas
y Finanzas (1 repartición)
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 • Subsecretaría de Ingresos Públicos

Ministerio de la
Producción (13 reparticiones)
 • Dirección de Desarrollo Industrial
 • Dirección de Ganadería
 • Dirección de Extensión
              Agropecuaria
 • Dirección de Agricultura
 • Dirección de Administración
 • Subdirección de Desarrollo 
              Agroalimentario
 • Dirección de Asistencia Técnica
              y Financiera
 • Subdirección de Asistencia
              Técnica y Financiera
 • Subsecretaría de Asuntos Agrarios
 • Subdirección de Producción
              y Zoonosis
 • Subdirección de
              Extensión Agropecuaria
 • Sub-dirección de Agricultura
 • Comité de Vigilancia Zona Franca

Subsecretaría de Ambiente (1 repartición)
 • Dirección de Monitoreo,
              Inspección y Control Ambiental

Mesa Sectorial Turismo
y Cultura (11 reparticiones)
Ministerio de Desarrollo
Social (1 repartición)
 • Dirección de Turismo Social

Secretaría de Cultura (5 reparticiones)
 • Dirección Provincial de Patrimonio
 • Dirección del Museo Provincial de 
              Historia Natural
 • Subsecretaría de Cultura
 • Dirección Provincial de Artística
 • Dirección Provincial de Arte

Secretaría de Turismo (5 reparticiones)
 • Subsecretaría de Planificación 
              Turística
 • Dirección de Desarrollo de Ofertas 
              Turísticas
 • Subsecretaría de Desarrollo 
              Turístico
 • Subdirectora de Municipios 
              Turísticos
 • Dirección de Producciones 
              Artesanales



Mesa Sectorial Comunicación
y Conectividad (27 reparticiones)
Ministerio de Conectividad
y Modernización (8 reparticiones)
 • Subsecretaría de Modernización
 • Dirección General de Medios
              de Comunicación
 • Dirección de Relaciones 
              Institucionales de la Juventud
 • Dirección de Modernización 
              Administrativa
 • Dirección de Coordinación 
              Institucional
 • Dirección de Ciberseguridad
 • Dirección de Gobierno Digital
 • Subdirección de Administración
              y Gestión Operativa

Ministerio de Desarrollo
Social (2 reparticiones)
 • Dirección de Comunicación
              e Infraestructura
 • Dirección General de
              Promoción Social

Ministerio de Educación (1 repartición)
 • Dirección de Servicios
              Informáticos

Ministerio de la
Producción (2 reparticiones)
 • Dirección General de Tecnología
              para la Gestión Educativa
 • Subdirección de Administración 
              Digital
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Ministerio de Salud (2 reparticiones)
 • Dirección de Relaciones 
              Institucionales del Comité
              de Vigilancia de Zona Franca
 • Dirección de Prevención,
              Promoción y Capacitaciones

Ministerio de Seguridad (3 reparticiones)
 • Coordinación de
              Servicios Informáticos
 • Dirección General de Relaciones 
              Institucionales
 • Dirección General de Prevención 
              Comunitaria

Secretaría General de
Gobernación (6 reparticiones)
 • Subsecretaría de
              Medios de  Comunicación
 • Dirección General de Comunicación          
                  Social
 • Subdirección de Comunicación
 • Director General de Contenido
 • Dirección de Canal 3
 • Subdirección General de Prensa

Secretaría de Energía
y Minería (1 repartición)
 • Dirección de Relaciones 
              Institucionales

Secretaría de la Mujer (2 reparticiones)
 • Dirección de Coordinación de 
              Políticas Socializadoras
 • Dirección de Coordinación
              y Relaciones Institucionales



ANEXO II-B. MESA DE ARTICULACIÓN 
MUNICIPAL DEL GPCC

Microrregión 1:
• Realicó
• Rancul
• Quetrequén
• Damián Maisonave
• Adolfo Van Praet
• Falucho
• Ingeniero Luiggi
• Embajador Martini
• Parera

Microrregión 2:
• General Pico
• Coronel Hilario Lagos
• Sarah
• Bernardo Larroudé
• Intendente Alvear
• Ceballos
• Vertiz
• Alta Italia
• Trenel
• Speluzzi
• Agustoni
• Dorila
• Metileo
• Monte Nievas
• Villa Mirasol
• Quemú Quemú
• Miguel Cané
• Colonia Barón

Microrregión 3:
• Eduardo Castex
• La Maruja
• Pichi Huinca
• Caleufú
• Arata
• Conhello
• Rucanelo

Microrregión 4:
• Santa Isabel
• La Humada
• Puelén
• Algarrobo del Águila

Microrregión 5:
• Victorica
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• Telén
• Carro Quemado
• Loventuel
• Luan Toro

Microrregión 6:
• Santa Rosa
• Winifreda
• Toay
• Ataliva Roca
• Anguil
• Mauricio Mayer

Microrregión 7:
• Macachín
• Relmo
• Catriló
• Tomás M. Anchorena
• Lonquimay
• Miguel Riglos
• Uriburu
• Doblas
• Rolón

Microrregión 8:
• General Acha
• Limay Mahuida
• La Reforma
• Chacharramendi
• Puelches
• Cuchillo Co
• Quehue

Microrregión 9:
• Guatraché
• Unanue
• Colonia Santa María
• Alpachiri
• General Campos
• Perú
• Colonia Santa Teresa
• Abramo
• Bernasconi
• General San Martín
• Jacinto Arauz

Microrregión 10:
• Colonia 25 de Mayo
• Gobernador Duval
• La Adela



ANEXO II-C. SOCIEDAD CIVIL:
TERCER SECTOR

Alianza argentina de ciudades
y gobiernos locales:
• Red Argentina de Municipio Frente
  al Cambio Climático (RAMCC)

Científico/académico/extensión: 
• Universidad Nacional de La Pampa - 
  UNLPam
• Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
   - FCEyN - UNLPam
• Facultad de Ciencias Humanas
  - FCH - UNLPam
• Facultad de Ciencias Económicas
   y Jurídicas - FCEyJ - UNLPam
• Facultad de Agronomía - FA - UNLPam
• Facultad de Veterinaria - FV - UNLPam
• Facultad de Ingeniería - FI - UNLPam
• Agroecosistemas Sustentables
  - AGSUS  - UNLPam
• Centro para el Estudio y Conservación de 
  las Aves Rapaces en Argentina - CECARA 
  - UNLPam
• Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología 
   y Conservación - ColBEC - UNLPam
• UNLPamBIENTAL - UNLPam
• Derecho Ambiental de Minería y de la 
   Energía - DAME  - UNLPam
• Instituto de Ciencias de la Tierra
   y Ambientales de La Pampa
   - INCITAP - CONICET
• Instituto de Estudios Históricos y Sociales 
   de La Pampa - IEHSOLP - CONICET
• Agencia Pampeana de Ciencias, 
   Tecnologías e Innovación Abierta
   - Agencia CITIA La Pampa 
• Instituto Nacional de Tecnología 
  Agropecuaria - E.E.A. INTA
  Anguil La Pampa
• Instituto Nacional de Tecnología
   Industrial - INTI La Pampa
• Centro Regional de Educación
   Tecnológica - CERET La Pampa

Organizaciones/Fundaciones:
• Asamblea por los Ríos Pampeanos
• Asociación Proyectar La Pampa
• Asociación Civil Alihuen 
• Asociaciones de Pueblos Originarios
• Axionar
• Cooperativa Bella Flor Macachín 
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• Cooperativa Caminando
• Cámara de Emprendedores de 
   Combustible, Lubricantes y Afines
   de La Pampa - CECLA
• Caminata mentoreo Santa Rosa
• Defensa del Arbolado Urbano Santa Rosa
• Federación Pampeana de Cooperativas 
   Eléctricas - FEPAMCO
• Federación Argentina de Asociaciones de 
   Empresas de Viajes y Turismo -FAEVyT La 
   Pampa
• Fondo de Garantía Pampeana - FoGaPam
• Fundación SÍ La Pampa
• Fundación Nutrin Conin
• Fundación para el Desarrollo Regional
• Fundación Chadileuvú
• Fundación Karú Mapu 
• Fundación Banco de la Provincia de La 
   Pampa
• Grupo Mill
• Movilidad Sustentable La Pampa
• TEDx
• Unión de Trabajadores de la Tierra - UTT 
   La Pampa
• Zona Pyme

Consultora Ambiental/Emprendimiento/
Independiente:   
• Airaca
• Ambientar
• BASE Servicios Geológicos y Ambientales
• Cambio Sustentable
• Ciclo Reciclados
• CYC Energía Solar
• ECOS Energía Solar
• GEO
• Ozono Soluciones Ambientales
• Reciclados de La Pampa
• Rener Energía Solar
• TRAZA
• Vida Pampa

Industria
• Cámara de la Construcción La Pampa
• Cámara de Comercio, Industrial y 
   Producción de La Pampa - CACIP
• Carnes Pampeanas
• Consorcio de Industrias Lácteas de
   La Pampa - CINLAP
• Gente de La Pampa
• Mujeres Empresarias de la Cámara de 
  Comercio, Industrial y Produc. de
  La Pampa - MECACIP



• Unión Industrial de La Pampa - UNILPA
• Pampetrol

Agrícola-Ganadero/Cooperativas 
• Asociación Agrícola Ganadera de La 
   Pampa - AAGLP
• Cooperativa Agropecuaria “Productores 
   Unidos de Eduardo Castex” Ltda.
• Cooperativa Agropecuaria
   “Los Chacareros” Ltda
• Cooperativa Granjera y Agroganadera 
  “Alpachiri” Ltda.
• Cooperativa Apícola de Toay Ltda.
• Cooperativa Apícola de Winifreda Ltda.
• Cooperativa Agropecuaria
   La Victoria Ltda.
• Cooperativa Agropecuaria de Doblas Ltda.
• Cooperativa Agrícola Ganadera de Colonia 
  Barón Ltda.
• Cooperativa Agrícola Ganadera Esteban 
  Piacenza de Alta Italia Ltda.
• Cooperativa Agropecuaria Atreu-co Ltda. 
• Cooperativa Agropecuaria Embajador 
  Martini Ltda.
• Cooperativa de Tamberos Unidos Ltda.
• Grupo CREA - Oeste Arenoso
• Grupo CREA - Semiárida
• Nueva Cooperativa Agropecuaria Ltda.
• Sociedad Cooperativa Agrícola
  Ganadera Ltda.
• Trabajadores Unidos Cooperativa
   Mixta Ltda.

Juventudes 
• Escuela Agrotecnica Santa Rosa
• Instituto Agrotécnico Alpachiri
• Colegio Agropecuario Realicó
• Instituto Agrotécnico Rancul
• Club Leo Santa Rosa - La Pampa
• Ateneo Juvenil AAGLP
• Cámara de Comercio, Industrial
   y Producción de La Pampa - CACIP Joven
• Club Leo Pampero Universitario
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Colegios/Consejos
• Colegio de Arquitectos de La Pampa - 
   CALP
• Colegio de Abogados y Procuradores de 
   La Pampa - CAPLP
• Consejo de Profesionales de Ciencias 
   Naturales - COPROCNA
• Consejo profesional de Ingenieros y 
   Técnicos de La Pampa - CPITLP
• Colegio de Ingenieros Agrónomos
  - CIALP
• Colegio de Veterinarios - COLVET
• Consejo Profesional de Ciencias 
   Económicas de La Pampa - CPCELP
• Colegio Médico de La Pampa
• Colegio de Bioquímicos de La Pampa
• Colegio de Escribanos de La Pampa
• Colegio Farmacéuticos de La Pampa

Difusión/Medios de Comunicación
• Agenda Ambiental La Pampa
• Fundación Axis
• Hidrofílicos
• Vorterix La Pampa
• Sindicato de Prensa Zona Norte
• Sindicato de Prensa Zona Sur
• Programa radial “El Faro”
• Aldea Contenidos
• Pampa Sustentable
• EcoDigital.ar

Sindicatos
• Unión de Trabajadores de la Educación 
   de La Pampa - UTELPA
• Asociación del Magisterio de Enseñanza 
   Técnica - AMET
• Sindicato Argentino de Docentes 
   Particulares - SADOP La Pampa
• Asociación de Trabajadores del Estado
  - ATE
• Asociación de Docentes Universitarios 
  de la Universidad Nacional de La
  Pampa - ADU



Las mesas de trabajo de la jornada con 
municipios se conformaron agrupando 
algunas microrregiones (definidas a través 
de la Ley Provincial de Descentralización 
N°2358) por criterios de condiciones 

179

agroecológicas, cercanía, sistemas 
productivos y relaciones funcionales 
y/o cantidad de riesgos climáticos 
compartidos para el análisis de sus 
vulnerabilidades.

ANEXO III. ORGANIZACIÓN DE LAS MICRORREGIONES
EN MESAS DE TRABAJO REGIONALES
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ANEXO IV. IMPACTOS DE DISTINTOS DESASTRES
OCURRIDOS EN LA PAMPA ENTRE 1970-2015

Fuente: DesInventar (UNDRR)
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Fuente: DesInventar (UNDRR). Referencias: Los años que no aparecen en la tabla, no presentaron ningún impacto.
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Las vulnerabilidades identificadas con 
asterisco (*) son aquellas construidas por 
los municipios/comunas pampeanos 
durante el trabajo colaborativo en mesas.

MESA 1
RIESGO: Riesgo de pérdida de vivienda
y hábitat adecuado por inundaciones

VULNERABILIDADES:
• Tratamiento de efluentes (4 votos)*
• Insuficientes sistemas de alerta
  temprana y capacidad de respuesta
  ante eventos (3 votos)
• Escaso mantenimiento de redes de 
    distribución de energía eléctrica (4votos)*
• Existencia de hogares con precarias  
   condiciones habitacionales (2 votos)
• Insuficiente mantenimiento de drenajes 
  y alcantarillas (1 voto)
• Insuficiente espacio verde
   urbano (2 votos)
 
RIESGO: Riesgo de pérdida de producción 
agropecuaria asociada a la disminución 
de la calidad del suelo por desertificación 
y/o erosión eólica debido a fuertes vientos 
y sequías.

VULNERABILIDADES:
• Falta de capacitación para la 
  implementación de tecnología (1 voto)*
• Falta de instrumentos financieros para 
   acceder a la tecnología existente (3 votos)*
• Falta de técnicas para conservar el suelo 
  (mucha labranza) (1 voto)*
• Altos costos para el beneficio que
  se percibe (2 votos)*
• Falta de conciencia  de grandes y medianos 
  productores sobre los riesgos (2 votos)*
• Presencia de fauna ej. Pumas debido a 
   forestación (2 votos)*
• Falta de mantenimiento de caminos 
   vecinales (4 votos)*
 
RIESGO: Riesgo de aislamiento de 
poblaciones debido a daños sobre la 
infraestructura de rutas y accesos ante 
lluvias intensas, inundaciones y vientos 
fuertes.

VULNERABILIDADES:
• Insuficiente/deficiente mantenimiento 
   de drenaje y alcantarilla (4 votos)
• Existencia de obras de infraestructura 
  deficiente o mal mantenidas (2 votos)
• Insuficiente conocimiento de los 
  gobiernos locales en gestión integral
  del riesgo (1 voto)
• Insuficientes políticas para el diseño y 
   planificación de sistemas urbanos (2 votos)
• Insuficiente capacidad de respuestas 
   ante alertas tempranas (2 votos)
• Inexistestencia o implementaciones 
   insuficientes de planes de contingencia y  
   recuperación ante eventos extremos (1 voto)
• Infraestructura de transporte y rutas mal 
   mantenidas (2 votos)
• Acceso limitado a servicios de emergencia 
  en áreas rurales (1 voto)
 
RIESGO: Riesgo de pérdida de ingreso 
monetario por afectación a la producción 
primaria de mediana y gran escala por 
inundaciones, sequías, heladas fuera de 
término y/o granizo.

VULNERABILIDADES:
• Ubicación en zonas inundables (2 votos)
• Dependencia de cultivos vulnerables (1 voto)
• Falta de diversificación de cultivos (4 votos)
• Acceso limitado a recursos
   financieros (5 votos)
• Tecnologías y prácticas agrícolas
   obsoletas (2 votos)
• Falta de acceso a información
   climática (1 voto)
 
RIESGO: Riesgo de pérdida de fuentes 
de ingreso monetario por afectaciones 
a las actividades productivas (no 
agropecuarias) debido a daños sobre la 
infraestructura y/o rutas y accesos ante 
lluvias intensas, inundaciones, vientos 
fuertes e incendios

VULNERABILIDADES:
• Insuficiente capacidad de respuesta
   ante alertas tempranas (1 voto)
• Inexistencia o implementación 
  insuficiente de planes de contingencia 

ANEXO V. VULNERABILIDADES PRIORIZADAS POR LOS 
MUNICIPIOS/COMUNAS EN EL TERRITORIO PROVINCIAL



  y recuperación ante
   eventos extremos (2 votos)
• Dependencia de rutas
   y accesos (2 votos)
• Recursos financieros y capacidad de 
   recuperación limitados (5 votos)
• Falta de acceso a información 
   tecnologías de adaptación (5 votos)

MESA 2
RIESGO: Riesgo de afectaciones a la salud 
de las personas por inundaciones (daños 
físicos, infecciones, salud mental) y otras 
amenazas.

VULNERABILIDADES:
• Cercanía de puntos de toma de agua a 
  vuelcos industriales y cloacales (4 votos)
• Dificultad para lograr evacuación (2 votos)
• Insuficiente conocimiento, aplicación 
   y normativa con consideraciones de 
  cambio climático en las variables de 
  diseño de infraestructura y vivienda y
  en la planificación urbana (1 voto)
• Dificultades en el acceso de alimentos
   y agua potable (3 votos)
 
RIESGO: Riesgo de las perdidas de 
las fuentes de ingreso monetario 
en actividades productivas (no 
agropecuarias) por corte en el suministro 
de energía por afectaciones a las redes 
de trasmisión y distribución por vientos 
fuertes y lluvias torrenciales.

VULNERABILIDADES:
• Infraestructura de distribución y 
   transmisión eléctrica deficiente o 
   insuficiente ante la demanda por 
   crecimiento poblacional (2 votos)
• Insuficiente implementación de
  medidas preventivas y de
   mantenimiento sobre la
   infraestructura de distribución 
   y transmisión (3 votos)
• Dependencia de la energía
   eléctrica (1 voto)
 
RIESGO: Riesgo de disminución de la 
producción asociada a la pérdida de la 
calidad del suelo por erosión eólica e 
hídrica debido a fuertes vientos, sequías, 
inundaciones y tormentas fuertes.
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VULNERABILIDADES:
• Falta de técnica de conservación
   de suelo (2 votos)
• Zonas inundables (1 voto)
• Falta de incentivo para diversificar
   cultivos (3 votos)*
• Falta de mercado favorable
   para diversificar (3 votos)*
 
RIESGO: Riesgo de afectación a la 
actividad comercial por cortes en 
el suministro eléctrico y daños a la 
infraestructura por olas de calor, 
ocurrencias de tormentas fuertes e 
inundaciones.

VULNERABILIDADES:
• Dependencia del suministro eléctrico
   de la red (1 voto)
• Inadecuada construcción y mantenimiento 
  de edificios, infraestructura exterior y/o 
  cartelería (3 votos)
• Dependencia de sistema de
   refrigeración para mantenimiento
   de mercadería (2 votos)
 
RIESGO: Riesgo de afectaciones a la 
salud de las poblaciones urbanas, de 
barrios populares y de zonas rurales por 
aumento en los casos de dengue.

VULNERABILIDADES:
• Deficiente sistema de recolección
  de los sólidos urbanos (1 voto)
• Cercanía a terrenos sin desmalezar, estado 
  de abandono, con pasturas altas (2 votos)
• Falta de consciencia/conocimiento
   en la población (3 votos)
 
MESA 3
RIESGO: Riesgo de pérdida de ingreso 
monetario por afectación a la producción 
primaria de mediana y gran escala por 
sequías, vientos fuertes y/o granizo

VULNERABILIDADES:
• Prácticas de manejo de agrícola-
  ganaderas inadecuadas (1 Voto)
• Insuficientes reservorios para 
   abastecimiento de agua (5 votos)
• Dependencia de fuentes de
   agua limitadas (2 votos)
• Imposibilidad de establecer sistemas



   de riego (4 votos)
• Infraestructura agrícola
   inadecuada (3 votos)
 
RIESGO: Riesgo de afectación a las 
actividades científicas y técnicas por 
cortes en el suministro de energía 
asociadas a fuertes tormentas o cortes 
por olas de calor.

VULNERABILIDADES:
• Dependencia del suministro
  eléctrico de la red (3 votos)
• Infraestructura de distribución
  y transmisión eléctrica insuficiente
  y/o deficiente (2 votos)
• Falta de planes de contingencia (4 votos)
• Falta de acceso a tecnología adecuada/
   eficiente (2 votos)
• Limitaciones presupuestarias (3 votos)
• Falta de sistemas de respaldo 
  (Generadores   eléctricos, Sistema de  
  refrigeración de emergencia, Sistema
  de iluminación de emergencia) (1 voto)
 
RIESGO: Riesgo de afectación a la salud y 
confort de la población urbana y rural por 
cortes en el suministro de energía eléctrica 
debido a daños sobre la infraestructura 
de las redes de transmisión y distribución 
asociado a vientos fuertes, inundaciones 
y olas de calor.

VULNERABILIDADES:
• Hogares precarios (1 voto)
• Alta demanda de energía
   eléctrica (3 votos)
• Infraestructura de generación y 
  distribución eléctrica deterioradas
  o insuficientes frente al aumento 
  poblacional (1 voto)
• Existencia de electro-dependencia
   por razones médicas (1 voto)
• Insuficientes recursos económicos 
  públicos y/o privados para mejorar 
  condiciones de vulnerabilidad (3 votos)
• Falta de conciencia y educación
   sobre medidas de prevención y
   respuesta (3 votos)
• Dependencia de sistemas de
   refrigeración y calefacción (1 voto)
• Lejanía a centros de salud
   de alta complejidad (1 voto)
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RIESGO: Riesgo de disminución de la 
escolaridad y presentismo por olas de calor/
frío, inundaciones y tormentas fuertes

VULNERABILIDAD:
• Infraestructuras construidas en zonas 
  inundables, o con caminos anegables
  (1 voto)
• Deficiencia en el mantenimiento/estado 
  de las vías de acceso desde las viviendas a 
  los establecimientos (3 votos)
• Transporte escolar y/o urbano con escasa 
   frecuencia y/o cobertura (1 voto)
• Infraestructura educativa insuficiente 
  (aislación, refrigeración, sombreado
  y ventilación) (2 votos)
• Desigualdades socioeconómicas (3 votos)
• Falta de capacitación para el personal 
  docente, no docente y administrativo 
  sobre manejo de situaciones extremas
  de calor o frío (1 voto)
 
RIESGO: Riesgo de pérdida de las fuentes 
de ingreso monetario por afectaciones a 
la calidad y cantidad de agua disponible 
para producción (no agropecuaria) por 
sequías

VULNERABILIDADES:
• Existencia de industrias manufactureras 
  de alimentos (1 voto)
• Competencia del uso del agua en la 
   misma cuenca (1 voto)
• Menor capacidad de competencia de las 
   PyMEs ante grandes empresas (1 voto)
• Insuficiente conocimiento, aplicación
   y normativa con consideraciones
   de cambio climático en las variables
   de diseño de infraestructura (1 voto)
• Lejanía a puntos de toma de
   agua (1 voto)
• Infraestructura deficiente para el 
   tratamiento de agua (3 votos)
• Infraestructura de extracción
   inadecuada (2 votos)
• Uso ineficiente del agua (3 votos)
• Escasa diversificación de fuentes de
   agua (2 votos)
 
MESA 4
RIESGO: Riesgo de aislamiento de 
poblaciones debido a daños sobre la 
infraestructura y/o rutas y acceso ante 



incendios.

VULNERABILIDADES:
• Insuficiente capacidad de respuesta
   ante alertas tempranas (1 voto)
• Inexistencia o implementación 
  insuficiente de planes de contingencia 
  y recuperación ante eventos extremos
  (2 votos)
• Picadas cortafuego y vías de evacuación 
   inexistentes o mal mantenidas (1 voto)
• Existencia de biomasa fácilmente 
   combustible (4 votos)
• Falta de conciencia y educación
  sobre prevención de incendios (3 votos)
• Falta de recursos y equipos de
  combate de incendios (4 votos)
 
RIESGO: Riesgo de afectación a la 
actividad minera debido a eventos 
de tormentas fuertes, aumento 
de temperatura, fuertes vientos, 
inundaciones y otras amenazas.

VULNERABILIDADES:
• Etapas de la producción al
   aire libre (1 voto)
• Infraestructura minera expuesta
  a inclemencias climáticas (estructuras
  de soporte, maquinaria y equipos) (1 voto)
• Infraestructura de transporte y logística 
  (rutas y caminos de acceso) expuesta a 
  condiciones climáticas adversas (1 voto)
CONTESTÓ SOLO LA LOCALIDAD DE 
JACINTO ARAUZ, LAS OTRAS LOCALIDADES 
CONSIDERARON QUE ESTE RIESGO NO 
ESTÁ PRESENTA EN SU LOCALIDAD
 
RIESGO: Riesgo de pérdida de 
ingreso monetario por afectación a la 
producción primaria de mediana y gran 
escala por incendios, desertificación 
y/o sequías.

VULNERABILIDADES:
• Escasa planificación y prevención
   de incendios (1 voto)
• Existencia de biomasa menor fácilmente 
   combustible (1 voto)
• Inexistencia o deficiencia de picadas 
   cortafuego (1 voto)
• Inexistentes reservorios para 
   abastecimiento de agua para lucha
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   contra incendios (4 votos)
• Sitios de difícil acceso para las
   brigadas (1 voto)
• Deficiente gestión de recursos
   hídricos (1 voto)
• Sobrepastoreo y manejo inadecuado
  de pastizales (4 votos)
• Escasa capacitación y conocimiento
  sobre manejo sostenible (2 votos)
 
RIESGO: Riesgo de daño a los sistemas 
de comunicaciones (cableado telefónico, 
fibra óptica, etc) por tormentas intensas, 
inundaciones, olas de calor, incendios y 
vientos fuertes

VULNERABILIDADES:
• Sistemas de comunicaciones deficientes 
  o con mal mantenimiento (4 votos)
• Falta de resistencia a eventos climáticos 
  extremos (antenas, cableado, torres de 
  transmisión, etc.) (3 votos)
• Falta de mantenimiento y actualización   
  de los sistemas de comunicaciones
  (3 votos)
• Dependencia del suministro
   eléctrico (2 votos)
• Dificultades en la respuesta
   y recuperación (3 votos)
 
RIESGO: Riesgo de afectación a los 
ecosistemas y su biodiversidad por 
aumento en la extensión, ocurrencia y 
propagación de incendios

VULNERABILIDADES:
• Existencia de biomasa menor
   fácilmente combustible (3 votos)
• Inexistencia o deficiencia de picadas 
   cortafuego (2 votos)
• Infraestructura de distribución eléctrica 
   en mal estado (2 votos)
• Inexistencia de reservorios para 
   abastecimiento de agua para lucha
   contra incendios (3 votos)
• Prácticas de manejo del fuego 
   inadecuadas (3 votos)
• Pérdida de especies endémicas
   y en peligro de extinción (1 voto)
• Falta de acceso a la información
   y tecnologías de adaptación (1 voto)
 



MESA 5
RIESGO: Riesgo de afectación a los 
ecosistemas y su biodiversidad por mayor 
cantidad de días secos consecutivos y 
mayores temperaturas.

VULNERABILIDADES:
• Inversión en infraestructura (2 votos)*
• Ecosistemas alterados o con potencial de   
   alterarse entrópicamente aguas arriba (3 votos)
• Ubicación en zonas propensas
   a sequías (3 votos)
• Falta de manejo interprovincial
   de cuencas hídricas (1 voto)
• Pérdida de hábitats y fragmentación
  de ecosistemas (1 voto)
• Pérdida de especies endémicas
  y en peligro de extinción (1 voto)
• Sistemas acuáticos y/o fluviales 
  disminuidos o con nulo caudal (2 votos)
• Falta de cumplimiento de fallos
   de la justicia (1 voto)
 
RIESGO: Riesgo de afectación a la salud 
por disminución del acceso al agua para 
consumo humano en la población urbana 
y rural debido a sequías

VULNERABILIDADES:
• Falta de mantenimiento de acueducto (1 voto)*
• Cantidad y calidad de agua subterránea
   y superficial no apta para consumo 
   humano (1 voto)
• Falta de concientización de la población 
   en el cuidado del agua (3 votos)
• Bajo nivel de cobertura y accesibilidad
  a atención sanitaria (1 voto)
• Insuficiente infraestructura de 
   almacenamiento y tratamiento
   y/o distribución de agua (1 voto)
• Falta de acceso a recursos naturales (1 voto)
• Falta de acuerdos interprovinciales respecto 
  al manejo del recurso disponible (1 voto)
 
RIESGO: Riesgo de afectación a los medios 
de vida (agricultura familiar, campesina y 
aborigen) de pequeños productores/as por 
incendios, inundaciones, desertificación, 
sequía y otras amenazas

VULNERABILIDADES:
• Educación de la población 
   (concientización) (2 votos)*
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• Insuficiencia de acceso a mercados (3 votos)
• Incapacidad de competir a
  grandes escalas (4 votos)
• Escasez de recursos financieros de 
   productores frente a pérdidas (3 votos)
• Falta de acceso a recursos naturales (2 votos)
 
RIESGO: Riesgo de aumento de 
hospitalizaciones y defunciones en 
personas mayores, niñas y niños pequeños 
y personas con enfermedades crónicas 
(cardiovasculares, renales, respiratorias, 
hipertensión, diabetes y obesidad), 
personas con discapacidad y aquellas 
personas en situación de vulnerabilidad, 
como en situación de calle, que viven en 
entornos deficientes, de pueblos originarios 
y operarios cuyas actividades requieran ser 
realizadas al aire libre por olas de calor y 
ocurrencia de tormentas fuertes.

VULNERABILIDADES:
• Insuficiente arbolado urbano (1 voto)
• Bajo nivel de cobertura y accesibilidad
   de la atención sanitaria (2 votos)
• Presencia de adultos mayores y
   primeras infancias (1 voto)
• Capacidad insuficiente de centros de 
   atención primaria de la salud (falta de 
   insumos, falta de condiciones edilicias, 
   capacidades y conocimiento respecto a la 
   temática) (1 voto)
• Falta de conectividad (2 votos)*
• Falta de centros de salud
   con especialidades zonal (3 votos)*
 
RIESGO: Riesgo de afectación de patrimonio 
histórico, cultural y/o natural ante la ocurrencia 
de incendios, inundaciones, incremento de la 
temperatura, tormentas o vientos severos.

VULNERABILIDADES:
• Ocupación de terrenos en áreas  inundables,
  susceptibles a incendios y erosión (1 voto)
• Insuficientes conocimientos de los 
  gobiernos locales en gestión integral
  del riesgo (3 votos)
• Insuficiente capacidad de respuesta ante 
   alertas tempranas (3 votos)
• Prácticas de manejo de fuego
   inadecuadas (2 votos)
• Escasa conservación y mantenimiento del 
   patrimonio histórico y/o cultural (2 votos)
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ANEXO VI. CADENAS DE RIESGOS PROVINCIALES
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ANEXO VII. PRINCIPALES RIESGOS
IDENTIFICADOS POR MICRORREGIONES
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ANEXO VIII. CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE EMISIONES Y
ABSORCIONES - CUADRO 8.2 - VOLUMEN 1 - CAPÍTULO 8 - IPCC 2006
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ANEXO IX. EMISIONES Y ABSORCIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO POR SECTOR Y CATEGORÍA PARA LA PAMPA
(AÑOS 2010-2018) SEGÚN DESAGREGACIÓN SUBNACIONAL DEL INGEI.
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ANEXO X. FUENTES DE EMISIONES Y CAPTURAS DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO POR SUBCATEGORÍAS PARA LA PAMPA
(AÑOS 2010-2018) SEGÚN DESAGREGACIÓN SUBNACIONAL DEL INGEI.
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ANEXO XI. EMISIONES ESPACIALES GEI DE TODAS LAS CATEGORÍAS 
DEL SECTOR ENERGÍA PARA LA PAMPA (AÑO 2018) SEGÚN EDGAR

Referencias: (a) Industria energética; (b) Industria de transformación del petróleo; (c) Combustión para la fabricación; (d) Escalada 
y descenso de avión; (e) Crucero de aviación; (f) Aterrizaje y despegue de aviación; (g) Transporte de carretera; (h) Ferrocarriles, 

oleoductos, transporte todo terreno; (i) Energía para edificios; (j) Explotación de combustibles. Fuente: Fiorucci (2023).
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ANEXO XII. EMISIONES ESPACIALES GEI DE TODAS LAS CATEGORÍAS 
DEL SECTOR PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS 
(PIUP) PARA LA PAMPA (AÑO 2018) SEGÚN EDGAR

Referencias: (a) Producción de minerales no metálicos; (b) Procesos químicos;
(c) Uso no energético de combustibles; (d) Uso de disolventes y productos. Fuente: Fiorucci (2023).
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ANEXO XIII. EMISIONES ESPACIALES GEI DE TODAS LAS CATEGORÍAS  
DEL SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y OTROS USOS 
DE LA TIERRA (AGSUOT) PARA LA PAMPA (AÑO 2018) SEGÚN EDGAR

Referencias: (a) Fermentación entérica; (b) Gestión de estiércol; (c) Quema de residuos agrícolas;
(d) Suelos agrícolas; (e) Indirectas de NO2 de la agricultura. Fuente: Fiorucci (2023).
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ANEXO XIV. EMISIONES ESPACIALES GEI DE TODAS LAS CATEGORÍAS 
DEL SECTOR RESIDUOS PARA LA PAMPA (AÑO 2018) SEGÚN EDGAR.

Referencias: (a) Vertederos de residuos sólidos; (b) Incineración de desechos sólidos;
(c) Manejo de aguas residuales. Fuente: Fiorucci (2023)




