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Al 2026, las comunidades indígenas de la microcuenca del Cumbaza, 
cuentan con bosques primarios conservados, con mayor diversidad 
biológica y disponibilidad de agua en cantidad, calidad y oportunidad. 
Han recuperado los bosques fragmentados con más área forestal, y 
con plantas medicinales dentro de su territorio, aplicando sus conoci-
mientos y prácticas ancestrales. Cuentan con acceso a servicios bási-
cos sociales, mejorando sus capacidades para enfrentar y adaptarse 
de mejor manera a los efectos del cambio climático.  

VISIÓN

AIDESEP
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Presentamos con satisfacción el Plan de adaptación al cambio climático en la microcuen-
ca del Cumbaza, desde la visión y rol de las mujeres indígenas kechwa, que no es uno 
más, y es más que un plan, es el sentimiento y la acción de las mujeres Kechwa sobre 
la crisis climática. Su importancia crece al situarlo en el marco de reflexión y acción más 
amplia en que trabaja  AIDESEP y que pasamos a resumir. 

Luego del acuerdo de París sobre cambio climático, es claro que la catástrofe sobre la 
Amazonía seguirá avanzando, porque no se asumieron los desafíos que reclamaba la 
grave situación global, y aunque pudo ser peor, el texto final, siendo débil para frenar 
las grandes causas del calentamiento global, deja acuerdos que son necesarios utilizar y 
profundizar.  

Siguen fuertes los intereses de la energía petrolera, del carbón, del agronegocio, del 
consumismo y despilfarro, por lo cual, habrá que seguir actuando a nivel nacional (como 
AIDESEP) e internacional (desde COICA), para cambiar esa situación y sumar alianzas 
para detener este suicidio planetario, que destruye al Perú como tercer país más vulner-
able del mundo.

El Estado  ha ofrecido reducir sus emisiones industriales y forestales, que calientan el 
planeta  en 30% y aunque nuestra responsabilidad global es mínima, ayudará a que 
se reduzca la destrucción de bosques, montañas, páramos. Hay que sumar todas las 
voluntades para que se cumpla esa meta y no se retroceda después. Sin embargo, aun 
cumpliéndose la meta, los impactos sobre la amazonia continuarán, porque dependen 
de factores externos, de la contaminación de los grandes países industriales, aunque los 
factores nacionales sean agravantes y deben ser detenidos también.

Tenemos entonces el deber y responsabilidad de adaptarnos, de prepararnos para lo 
que se viene. Adecuarnos a sobrevivir con más deforestación, bajo caudal de ríos y gi-
gantescas inundaciones; tierra súper caliente, chacras que se pierden en cualquier mo-
mento, escasez de peces, aves y alimentos en general.  El clima estará “más loco” y por 
tanto impredecible. Por eso, las 1809 comunidades asociadas en 109 federaciones y 09 
regionales que conforman AIDESEP estamos avisados y es urgente un estado de aler-
ta nacional. No cabe ya suponer que va “demorar” el impacto, o se va “solucionar”. No 
hay otra: el clima cambiará y debemos cambiar también para la pervivencia de nuestros 
pueblos en el presente y futuro por siempre.

Por todo ello, es que hemos propuesto al Estado peruano, a través del MINAM, la con-
strucción desde abajo hacia arriba, de planes de adaptación climática en las cuencas 
amazónicas, impulsados por las organizaciones indígenas, y donde participen, colaboren 
y adopten las propuestas las autoridades responsables estatales del nivel central, region-
al y local.

En la COP21 se ha consolidado la propuesta que hiciera AIDESEP y COICA y otras organ-
izaciones indígenas, de integrar (y no separar) las estrategias de mitigación y adaptación 
de la crisis climática. Avanzó el enfoque integral u holístico. También la mitad de los fon-

Presentación
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dos climáticos serán destinados a acciones de adaptación, pero lo previsible es que 
sea muy lento el diseño de proyectos estatales y además sin conocimiento profundo 
de la realidad amazónica, y por tanto con pocas acciones efectivas de adaptación. Ra-
zones fuertes, para que las organizaciones indígenas ocupemos estos espacios y con-
struyamos e implementemos propuestas que tengan nuestra identidad, cosmovisión 
y con estrategias eficaces, eficientes y sostenibles.

Es en ese contexto, que adquiere suma importancia, este gran paso concreto, el “Plan 
de Adaptación al Cambio Climático en la microcuenca del Cumbaza, desde la visión 
y rol de las mujeres indígenas kechwa” elaborado por las comunidades Aviación, 
Chunchiwi, Chirikyacu, Alto Shambuyacu y sus organizaciones FEPIKRESAM, CODEPIS-
AM y AIDESEP, con el apoyo técnico de CEDISA y el apoyo financiero de USAID, a través 
de la Iniciativa para la Conservación de la Amazonía Andina ICAA. Expresa el trabajo, 
la sabiduría, los valores del pueblo Kechwa y esperamos reciba la atención respetu-
osa y el respaldo decidido del GORESAM, MINAM, MINAGRI, MEF y demás entidades 
estatales, así como de la cooperación internacional. No es posible que cada año se 
devuelva al estado más de veinte mil millones de soles por “incapacidad de gasto”, por 
no haber propuestas o ser deficientes. Aquí tenemos una, y exigimos al Estado que 
no solo piense y priorice a las grandes empresas, sino que destine fondos para Planes 
como el del Cumbaza y otros que vendrán. 

Este es el primer plan, que será proseguido por planes similares, en las demás cuen-
cas amazónicas. Este es el compromiso de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas 
y Crisis Climática de AIDESEP, conformada en Lamas, en Abril del 2015 e integrada 
por delegadas de las 09 regionales de AIDESEP (ORPIO, CORPI, ORAU, ORPIAN, ARPI, 
CODEPISAM, CORPIAA, COMARU, FENAMAD) que trabajarán para llevar a la COP22 
(Marruecos, Noviembre 2016) planes de adaptación efectivos para que el gobierno 
peruano los respalde ante los fondos climáticos. 

Los pueblos indígenas no solo defendemos la Amazonía, también tenemos la sabiduría 
necesaria, están las propuestas elaboradas y ahora pasamos al desafío de que seamos 
atendidos por el presupuesto público nacional y los fondos climáticos globales. Solo 
así podremos hacer adaptación real y no discursiva, frente la catástrofe climática que 
se acelera.

El presente documento expone lo realizado para la determinación de la capacidad 
adaptativa en las comunidades indígenas de Aviación, Chirikyacu, Chunchiwi y Alto 
Shamboyacu del Distrito de San Roque de Cumbaza, Provincia de Lamas en la Región 
San Martín, para ello se utilizó el índice de capacidad adaptativa al cambio climático 
para comunidades indígenas de la Amazonía peruana, propuesto por Carlos y More-
no-Sánchez (2015). Asimismo, se identificaron las medidas y/o prácticas locales que 
desarrollaron las propias comunidades como parte de los mecanismos de adaptación 
a las variaciones climáticas anormales y eventos climáticos extremos, que han sucedi-
do en sus territorios.

Fue muy importante la participación que tuvieron las mujeres indígenas de las co-
munidades de Chirikyacu: Senovia Salas Tapullima, Lorenza Salas Tapullima, Milagros 
Sangama Cachique, Plácida Tapullima Cumapa, Virginia Cachique Cachique; Aviación: 
Alicia Sangama Tapullima, Norith Dolores Sangama Tapulllima, Marleni Amasifuen 
Guerra, Gilma Sinarahua Sangama, Alicia Cachique Ishuiza; Alto Shamboyacu: Esmilda 
Valderrama Pérez, Herminia Cachique Salas, Cruz Salas Huamán, María Rosas Salas 
Coral; y Chunchiwi: Estaurófila Amasifuen Sangama,  Cardiolith Sinarahua Saboya, Lis-
ida Ishuiza Tapullima, Bertila Amasifuen Salas, Lloy Nery Sangama Amasifuen, Tanith 
Tapullima Amasifuen; quienes brindaron aportes sustanciales basados en sus conoci-
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mientos, experiencias, prácticas y propuestas para la elaboración del  Plan, tanto en 
los talleres participativos como en las encuestas.

El presente Plan, está estructurado en siete secciones: (i) Introducción, que aborda 
aspectos generales del cambio climático, su alcance global y las repercusiones a dif-
erentes escalas; (ii) Conceptos básicos, donde se aborda los conceptos básicos y/o 
terminología utilizada en todo el documento; (iii) Marco legal y normativo sobre géne-
ro y cambio climático, que explica las leyes y normas internacionales, nacionales y 
locales sobre género y cambio climático en el que se inscribe el presente Plan; (iv) 
Cambio climático en la microcuenca del Cumbaza, que ubica y caracteriza al ámbito 
del presente Plan, y muestra la información cualitativa sobre percepción y daños de 
eventos climáticos, los valores obtenidos para el índice de capacidad adaptativa con 
sus indicadores y sub indicadores, y una recopilación de prácticas locales desarrol-
ladas por las comunidades, en esta sección se cuenta con medidas recomendadas 
de acuerdo al nivel de prioridad obtenido en base a los valores resultantes del índice 
y sus indicadores; (v) Metodología empleada, detalla los procedimientos para la ob-
tención y análisis de la información para la estimación de la capacidad adaptativa a 
nivel comunal; (vi) Plan de adaptación al cambio climático en la microcuenca del Cum-
baza desde la visión y rol de las mujeres indígenas kechwa, que presenta la visión, ob-
jetivos, enfoques, ejes estratégicos, resultados, indicadores, medidas de adaptación 
locales, y finalmente (vii) Conclusiones y recomendaciones, que presenta los aspectos 
más relevantes de este Plan.   

 

Febrero 2015
Consejo Directivo de AIDESEP
Esther Diquez  Rojas,  Vocal -  Responsable Política de 
Programa Mujer Indígena  
Rocilda Nunta Guimaraes – Directora Programa Mujer 
Indígena 
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INTRODUCIÓN
D

ebido a que en los últimos años se vienen 
evidenciado consecuencias adversas de 
alcance mundial, el cambio climático se 
constituye en la actualidad como uno los 

principales desafíos ambientales (UNESCO, 2009; 
CARE, 2010; CARE, 2011). Según la definición 
del Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC), el cambio climático es: “Cualqui-
er cambio climático en el transcurso del tiempo, 
ya sea debido a su variabilidad natural o como 
resultado de la actividad humana” (IPCC, 2007). 
En ello se incluye los cambios de temperatura, 
lluvias erráticas, inundaciones, vientos y sequías 
que tienen graves consecuencias para la seguri-
dad de los medios de vida y la salud de las perso-
nas (Green, 2006).

Analizar los cambios climáticos globales y region-
ales es una labor compleja y lo es más aún para 

escalas reducidas (Carlos y Moreno-Sánchez, 
2015), debido a la escaza información a nivel lo-
cal. Sin embargo las condiciones climáticas han 
sido observadas y analizadas históricamente por 
las  comunidades indígenas (Hofmeijer, y otros, 
2013) y que en base a ello fueron reaccionando 
frente a los cambios climáticos sobre la base no 
solo de sus conocimientos  ancestrales, que en la 
actualidad también viene integrando nuevas tec-
nologías (Boillat & Berkes, 2013).

Los pueblos indígenas de América Latina y el 
Caribe, vienen experimentando los efectos nega-
tivos del cambio climático (Kronik & Verner, 2010) 
y al mismo tiempo siguen siendo marginados de 
los procesos de toma de decisiones guberna-
mentales. La alta vulnerabilidad de estas comu-
nidades frente al cambio climático se explica, 
entre otros, por la fuerte dependencia que sus 

“Las lluvias 
intensas, se
llevaron 
nuestras
chacras y
 cultivos”

© Foto: Dirección de Manejo Ambiental - Programa 
de ZEE-OT. Proyecto Especial Huallaga Central y 

Bajo Mayo-Región San Martín
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medios de vida tienen de los recursos naturales, su 
relativo aislamiento y la ausencia del reconocimiento 
de derechos sobre sus territorios (Nakashima et al., 
2012; Costello et al., 2009; Andolina et al., 1999).

La vulnerabilidad bajo el contexto de cambio climáti-
co ha sido definida de múltiples formas, siendo la 
más utilizada la definición dada por el Panel Inter-
gubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus 
siglas en ingles) que la define como “el grado en 
que un sistema es susceptible a, o incapaz de hacer 
frente a, los efectos adversos del cambio climático, 
incluyendo la variabilidad climática y los fenómenos 
extremos” (IPCC, 2001); en ese marco, diversos estu-
dios discuten que la vulnerabilidad está en función 
de  tres variables:  exposición, sensibilidad y capaci-
dad adaptativa a una o varias perturbaciones (Adger, 
2006;  Gallopín, 2006; Smit y Wandel, 2006). 

Así mismo, se afirma que mientras que la exposición 
y la sensibilidad otorgan vulnerabilidad, la capacidad 
adaptativa y sus determinantes, ofrecen insumos 
directos para el establecimiento de estrategias de 
reducción de vulnerabilidad, radicando en ello la im-
portancia de estudiar con mayor detalle este com-
ponente.  

En la región San Martín y particularmente en la cuen-
ca del río Mayo, a donde pertenece la microcuenca 
del Cumbaza, ya se han evidenciado efectos perju-

diciales del cambio climático a nivel regional y local. 
Incluso estudios realizados, muestran escenarios de 
incremento en la temperatura máxima entre 0.7 a 
1.2 °C al año 2030, mientas que existe una incerti-
dumbre sobre el incremento o descenso de precip-
itaciones, sólo que su distribución y ocurrencia ya no 
será la misma que en años pasados (MJBDLF, 2010). 
Estos cambios definitivamente pondrán a prueba las 
capacidades del pueblo indígena kechwa que vive 
en esta zona del país, tanto para poder conservar 
los ecosistemas que son sus principales despensas 
de alimentos, así como el grado de organización y 
preparación de estas comunidades para enfren-
tarse de manera colectiva a los eventos climáticos 
extremos. 

Sin embargo, frente a este panorama, las comu-
nidades de la microcuenca del Cumbaza aún con-
servan y aplican sus conocimientos tradicionales, los 
mismos que les han servido de base para realizar 
diversas prácticas que se constituyen como medio 
fundamental, para adaptarse de una mejor manera 
al cambio climático. Por ello, el presente plan consid-
era como base de sus planteamientos las referidas 
prácticas locales, interpretándolas y organizándolas 
de una manera adecuada y fundamentada, para el 
desarrollo de estrategias y medidas que faciliten su 
proceso de adaptación al cambio climático.



14

Plan de adaPtación al cambio climático en la microcuenca del cumbaza desde la visión y rol de las mujeres indígenas kechwa

2.1 CLIMA
En sentido estricto, se suele definir el clima como “es-
tado medio del tiempo” o, más rigurosamente, como 
una descripción estadística del tiempo en términos 
de valores medios y variabilidad de las cantidades 
pertinentes durante períodos que pueden ser de 
meses a miles o millones de años. El período normal 
es de 30 años, según la definición de la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM). En un sentido amplio 
el “clima” es una descripción del estado del sistema 
climático (IPCC, 2001).

2.2. CAMBIO CLIMÁTICO
Se define al cambio climático como la variación del 
estado del clima, identificable (por ejemplo, medi-
ante pruebas estadísticas) en las variaciones del val-

or medio, que persiste durante largos períodos de 
tiempo, generalmente décadas o períodos más lar-
gos (IPCC, 2014). 

2.3. VARIABILIDAD CLIMÁTICA
La variabilidad del clima se refiere a las variaciones 
en el estado medio y otros datos estadísticos (como 
las desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos 
extremos, etc.) del clima en todas las escalas tempo-
rales y espaciales (IPCC, 2001).  

En este documento se utiliza el término asociado de 
variaciones climáticas anormales para referirse a las 
anomalías en el comportamiento de la variabilidad 
del clima y que a su vez fueron percibidas por la po-
blación. Ejemplos: lluvias intensas fuera de tempo-
rada, ausencia de precipitaciones en la temporada 
lluviosa, entre otras.

2.4. EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS
Estos son fenómenos raros dentro de su distribu-
ción estadística de referencia en un lugar determi-

Para una mejor comprensión del presente Plan se 
ha recopilado la terminología relacionada a cambio 
climático, a fin de que pueda aclararse las diferen-
cias conceptuales sobre diversos términos emplea-
dos en el presente documento.

2. CONCEPTO CLAVES

©PeterPFlaum
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prolongadas, es difícil 

conseguir leña seca 
y eso afecta a las 

mujeres”

nado (IPCC, 2007). Por ejemplo, lluvias torrenciales, 
olas de calor, olas de frío, entre otros. 

2.5. VULNERABILIDAD:
-

gubernamental de Cambio Climático (IPCC) la explica 
como “el grado en que un sistema es susceptible a, 
o incapaz de hacer frente a, los efectos adversos del 
cambio climático, incluyendo la variabilidad climáti -
ca y los fenómenos extremos” (IPCC, 2001). Diversos 
estudios mencionan la vulnerabilidad en función de 
tres componentes: exposición, sensibilidad y capaci -
dad adaptativa (Adger, 2006; Gallopín, 2006; Smit y 
Wandel, 2006).

2.6. EXPOSICIÓN:
La exposición de un sistema está en función del gra -
do, duración y extensión de una o varias perturba -
ciones sobre este (Adger, 2006). 

2.7. SENSIBILIDAD:
La sensibilidad es el grado en que el sistema se ve 

varias perturbaciones, en este caso aquellas relacio -
nadas con el clima (Gallopín, 2006).

2.8. CAPACIDAD ADAPTATIVA

de un sistema para enfrentar, prepararse, ajustarse 
a disturbios y tomar ventaja de las oportunidades 
(Boillat y Berkes, 2013; Gallopín, 2006; IPCC, 2001).

2.9. PLAN DE ADAPTACIÓN
Documento guía que contiene acciones prioritarias 
de corto y mediano plazo para que un determinado 
sistema reduzca su vulnerabilidad y se adapte a las 
nuevas condiciones que plantea el cambio climático.

© giorgiomtb - Fotolia.com  
#70963838
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3.1. MARCO INTERNACIONAL
La Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)

Tiene como objetivo estabilizar las emisiones de gas-
es de efecto invernadero a un nivel que impida in-
terferencias antropógenas peligrosas en el sistema 
climático. Se declara asimismo que ese nivel debería 
lograrse en un plazo suficiente para permitir que 
los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 
climático, asegurar que la producción de alimentos 
no se vea amenazada y permitir que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible.

El Acuerdo de Cancún – COP16 reconoce la necesi-
dad de involucrar a una amplia gama de partes in-
teresadas dentro de ello la igualdad de género y la 
participación efectiva de las mujeres y  pueblos indí-
genas, lo que considera  importantes para la adop-
ción de medidas eficaces en todos los aspectos del 
cambio climático.

Afirma que el aumento de las medidas de adaptac-

ión deberá efectuarse de conformidad con la 
Convención, debe ser impulsado por los países, 
las cuestiones de género, enfoque participativo y 
plenamente transparente, teniendo en cuenta los 
grupos vulnerables, las comunidades y los eco-
sistemas, y debe inspirarse en los mejores cono-
cimientos científicos disponibles y, en el conoci-
miento tradicional e indígena, con el fin de integrar 
la adaptación en las políticas pertinentes: sociales, 
económicos y ambientales.

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes

Es un instrumento jurídico internacional vincu-
lante que data de 1989 y aborda específicamente 
los derechos de los pueblos indígenas y tribales. 
Además reconoce el derecho de los pueblos in-
dígenas a: (i) La propiedad de sus tierras, (ii) La 
igualdad y la libertad, (iii) Tomar decisiones sobre 
aquellos proyectos que les afecten. Los gobiernos 
que ratifican este Convenio de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) están legalmente ob-
ligados a acatarlo. El Perú ratificó este Convenio en 
1994.

3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
SOBRE GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO



17

3.2. MARCO NACIONAL
Acuerdo Nacional (AN)

Conjunto de políticas de Estado elaboradas y 
aprobadas sobre la base del diálogo y del con-
senso con el fin de definir un rumbo para el de-
sarrollo sostenible del país y afirmar su goberna-
bilidad democrática. 

El Acuerdo Nacional aborda la adaptación al cam-
bio climático de modo indirecto en las siguientes 
políticas: Reducción de la pobreza,  Promoción de 
la seguridad alimentaria y nutrición,   Desarrollo 
sostenible y gestión ambiental, Gestión del riesgo 
de desastres, Política de Estado sobre los recur-
sos hídricos y Ordenamiento y gestión territorial.

Plan de Acción de Género y Cambio Climáti-
co del Perú (PAGCC-Perú)

Aborda la incorporación del enfoque de género 
en las políticas e instrumentos nacionales de mit-
igación y adaptación  para impulsar y garantizar 

una participación activa, continua, total e igual de mu-
jeres y hombres en los procesos de consulta y toma 
de decisiones sobre el acceso y control a los recursos 
naturales, la gestión de emisiones de gases de efecto 
invernadero y en la generación de estrategias de miti-
gación y adaptación.

Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021

Primer Plan Estratégico de Desarrollo Nacional en el 
que se definen seis ejes estratégicos o políticas na-
cionales de desarrollo que deberá seguir el Perú en 
los próximos diez años. 

El eje estratégico 6: Recursos Naturales y Ambiente, 
establece la adaptación al Cambio Climático como una 
de sus cinco prioridades. Desarrolla objetivos, metas y 
acciones estratégicas al respecto.

Ley de Mecanismos de Retribución por servicios 
Ecosistémicos

Promueve, regula y supervisa los mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos que se derivan 
de acuerdos voluntarios que establecen acciones de 
conservación, recuperación y uso sostenible para 
asegurar la permanencia de los ecosistemas. Los me-
canismos de retribución son las herramientas, instru-
mentos e incentivos para generar, transferir e invertir 
recursos económicos, financieros y no financieros, ori-
entados a  las fuentes de los servicios ecosistémicos.

Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)

La Estrategia Nacional de Cambio Climático es el mar-
co de todas las políticas y actividades relacionadas con 
el cambio climático que se desarrollen en el Perú. Su 
principal objetivo consiste  en reducir los impactos 
adversos al CC, a partir de: (i) los estudios de vulnera-
bilidad que identifican las zonas y/o sectores más vul-
nerables donde se implementarán los proyectos de 
adaptación, y (ii) del control de las emisiones de GEI, 
mediante programas de energías renovables y eficien-
cia energética en los diversos sectores productivos.

Estrategias Regionales de Cambio Climático so-
bre la base de la ley orgánica de gobiernos re-
gionales

Establece que cada región debe contar con una Es-
trategia Regional de Cambio Climático (ERCC). Estas 
identifican las zonas y sectores más vulnerables de 
cada región, para tomar medidas que reduzcan los 
impactos negativos del CC, así como aquellas con 
mayor potencial de mitigación de GEI. 

Todos los gobiernos regionales con ERCC en proceso 

3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
SOBRE GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO
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de aprobación cuentan con grupos de trabajo frente 
al cambio climático.
Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al 
Cambio Climático – PAAMC

Describe la propuesta del Ministerio del Ambiente 
(MINAM) para programas, proyectos y acciones pri-
oritarias de corto y mediano plazo en relación al 
cambio climático. Desarrolla objetivos estratégicos, 
líneas temáticas e indicadores generales para evalu-
ar los avances del Plan.

Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al 
Cambio Climático en el sector agrario Período 
2012 – 2021

El PLANGRACC - A es un instrumento de gestión que 
proporciona estrategias, lineamientos de políticas, 
propuestas y acciones consensuadas con las re-
giones para la reducción de los riesgos, vulnerabili-
dades, generación de resiliencia y desarrollo de me-
didas de adaptación al cambio climático en el sector 
agrario.

Contribución Prevista y Determinada a nivel 
Nacional (INDC1), de la República del Perú

Las prioridades en adaptación de INDC son los 
siguientes sectores: Agua (Recursos hídricos), Ag-
ricultura, Pesca, Bosques,  Salud y se enfoca en 
sectores y sistemas vulnerables frente al cambio 
climático tales como poblaciones rurales ligadas a 
la agricultura familiar de subsistencia y/o con débil 
articulación al mercado, muchas de ellas nucleadas 
en comunidades campesinas o nativas; pequeños 
agricultores; pescadores artesanales; comunidades 
nativas; pequeños productores forestales; y, desde 
el punto de vista de salud, los infantes, mujeres y 
adultos mayores.

Las metas planteadas se orientan a alcanzar un gran 
objetivo al 2030 para ello se ha planteado cinco 
áreas transversales en las que se debe actuar para 
abordar la adaptación de manera eficaz: gestión del 
riesgo de desastres; infraestructura resiliente; enfo-
que de pobreza y poblaciones vulnerables; enfoque 
de género e interculturalidad y promoción de la in-
versión privada en adaptación al cambio climático.

3.3. MARCO LOCAL
Plan Maestro de la Asociación Hídrica Aguajal 
Renacal del Alto Mayo

Manejo sostenible del ecosistema AHARAM, a través 

de la cogestión eficiente de la población local y au-
toridades competentes.

Plan Forestal Regional de San Martín

Orienta la gestión del patrimonio forestal de la 
Región y contribuye al desarrollo humano, a través 
de la generación de empleo, desarrollo de cadenas 
de valor y conservación de ecosistemas.

Planes Sectoriales de Prevención y Atención de 
Desastres en la Región San Martín

Ejecutar acciones de prevención, mitigación y 
respuesta, ante peligros naturales.

Plan Maestro del Bosque de Protección Alto 
Mayo

“Recuperar y conservar la biodiversidad del Bosque 
de Protección Alto Mayo y brindar a la población 
servicios ambientales y uso sostenible de recursos 
naturales”.

Política Territorial Regional

Como segunda política sobre gobernanza de la 
gestión territorial para el desarrollo humano sos-
tenible, establece como objetivos del eje ambiental, 
recursos naturales y gestión territorial garantizar la 
conservación y protección del ambiente articulando 
esfuerzos con los diferentes niveles de gobierno; 
promover la recuperación, conservación, investi-
gación y uso racional de los recursos naturales, ga-
rantizando los procesos ecológicos y la prestación 
de los servicios ambientales; implementar el Orde-
namiento territorial para orientar el uso y ocupación 
del territorio, que permita controlar el flujo migrato-
rio, la deforestación y conflictos socio-ambientales. 
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4.1. ÁMBITO DE ACCIÓN

El ámbito de acción se encuentra en la Región San 
Martín, provincia de Lamas y cubre una parte del 
distrito de San Roque de Cumbaza, específica-
mente en las comunidades nativas de Chirikyacu, 
Alto Shamboyacu, Aviación y Chunchiwi, todas 
pertenecientes a la etnia kechwa (figura 1). 

La microcuenca del río Cumbaza pertenece a la 
cuenca del río Mayo y está localizada en la juris-
dicción territorial de las provincias de San Martín 
y Lamas en la Región San Martín. Abarca el terri-
torio de 09 municipios distritales; la provincia de 
Lamas con 03 distritos, 09 centros poblados que 
incluye 04 comunidades nativas; la provincia de 
San Martin abarca 06 distritos y 16 centros po-
blados.

La microcuenca del Cumbaza, tiene un área de 
57 120 hectáreas y un perímetro de 124,72 km; 
está enmarcada dentro de las coordenadas UTM 

330264 y 362868 m Este y 9269585 y 9305358 m 
Norte. En la microcuenca, pueden distinguirse tres 
frentes socioeconómicos:

El frente urbano, conformado por asentamien-
tos continuos en torno a un núcleo urbano como 
Tarapoto y Lamas; el frente agropecuario, que 
incluye a la agricultura comercial intensiva y la ag-
ricultura migratoria, localizadas en torno a la car-
retera Fernando Belaunde Terry y a sus ejes de 
penetración; el frente de la conservación, lega-
do de una economía territorial indígena, alberga a 
gran parte del territorio de las comunidades indí-
genas quechua hablante lamista: Alto Shambuyacu, 
Aviación, Chirikyacu, Chunchiwi; alberga también el 
Área de Conservación Regional Cordillera Escalera 
y otras zonas poco accesibles con baja intervención 
humana. (Proyecto Especial HuallagaCentral y Bajo 
Mayo, 2009).
 

4. CAMBIO CLIMÁTICO EN 
LA MICROCUENCA DEL 
CUMBAZA

© hurricane - Fotolia.com 
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Figura 1. Localización de las comunidades indígenas

4.2. EFECTOS REGIONALES DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO
Según la Evaluación local integrada y estrategia 
de adaptación al cambio climático en el río Mayo, 
se distingue que las estaciones con mayor data 
histórica, como es el caso de El Porvenir (se en-
cuentra al sureste a 33.9km del ámbito de acción) 
y Moyobamba (se encuentra al noreste a 66km), 
han experimentado variaciones principalmente 
en temperatura. 

Se tiene por ejemplo, que la estación El porvenir, 
presentó un incremento de temperatura máxima 
anual de 0.43 °C por década (figura 2), mientas 
que la estación Moyobamba, una reducción de 
temperatura máxima anual  de 0.25°C por déca-
da, en ambos casos considerando los datos me-
teorológicos registrados por SENAMHI entre los 
años 1965 al 2005 (Proyecto Segunda Comuni-
cación Nacional de Cambio Climático, 2009).

Así mismo en el caso de las temperaturas mín-
imas medias anuales, otros estudios mencionan 
que las estaciones El Porvenir y Moyobamba pre-
sentaron tendencias positivas de 0.22 °C/década 

y de 0.48 °C/década (Obregón, y otros, 2009).

Con respecto al análisis de tendencias lineales de 
precipitación, se tiene que en el área de estudio 
se registran tendencias con valores entre -20 y 
+20%, lo cual significa que no hay señal de au-
mento o disminución significativa de precipitación 
total anual. Sin embargo ello puede ser significati-
vo en función a las condiciones locales específicas 
a nivel de localidades (Obregón, y otros, 2009). 

Por otra parte también en la cuenca del río Mayo 
dentro del periodo 2003 al 2008, los eventos nat-
urales más frecuentes son: vendavales o vientos 
fuertes acompañados con lluvias intensas y tor-
mentas eléctricas (29.5%), inundaciones (23,7%), 
lluvias intensas (17.3%), sismos (17.3%), deslizam-
ientos (5.8%) y tormentas eléctricas y otros peli-
gros (ej. Granizadas, friajes, sequías, etc.) (1.2%), 
siendo estos últimos inusuales en la cuenca, pero 
que han ocurrido en los últimos años (Proyec-
to Segunda Comunicación Nacional de Cambio 
Climático, 2009)
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Figura 2. Temperatura máxima anual periodo 1955 al 2005.

Figura 3. Mapa de Anomalía de Temperatura Máxima Anual para el año 2030.

Según los escenarios de cambio climático para 
el ámbito de acción (círculo rojo en la figura 3), 
se prevé un incremento en las temperaturas 
máximas al año 2030, en el orden de 1.1 a 1.2 
°C, mientras que no hay tendencias claras para 

el caso de las precipitaciones, por lo que se pre-
vé valores muy similares, tanto a nivel anual como 
estacional. Diferencias muy ligeras se presentarían 
en la distribución espacial (Obregón, y otros, 2009).

Fuente: (Proyecto Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, 2009).

Fuente: (Proyecto Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, 2009)
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 4.3. EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA MICROCUENCA 
CUMBAZA
Las comunidades dentro del ámbito de acción, si 
percibieron diversas variaciones climáticas anor-
males y enfrentaron múltiples eventos que están 
vinculados al Cambio Climático. Entre las varia-
ciones tenemos: lluvias tardías, prolongación de 
la época de verano, sensación de mucho calor 
(más que antes), olas de frío y aparición de pla-

gas que antes no tenían (ej. plaga de gusano que 
atacó al frejol y roya del café), y entre los eventos: 
ventarrones, sequías, lluvias intensas, inunda-
ciones y plagas. En la tabla 1, se aprecia una may-
or frecuencia de variaciones y eventos sucedidos 
a partir del año  2000 en adelante.

Tabla 1. Variación y eventos percibidos en la zona de estudio
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Es así, que en todas las comunidades, tanto las 
variaciones climáticas anormales y los eventos 
climáticos, les ocasionaron daños físicos (ej. caí-
da de casas, techos, carreteras dañadas), daños a 
la salud humada (ej. enfermedades respiratorias 

a niños y ancianos) y daños a las fuentes de ali-
mentación (ej. sembríos sin producción, plantas 
derribadas, animales menores muertos, etc.), las 
cuales están resumidas en la tabla 2.

Tabla 2.Efectos negativos por la ocurrencia de eventos

Fuente: Taller de Capacitación – Acción, realizado los días 8, 9 y 10 de febrero del 
2016, en el distrito de Lamas, región San Martín.

Fuente: Taller de Capacitación – Acción, realizado los días 8, 9 y 10 de febrero del 
2016, en el distrito de Lamas, región San Martín.
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De acuerdo a la ocurrencia de diversas varia-
ciones anormales y eventos climáticos, es eviden-
te los efectos diferenciados en mujeres y varones 
en las comunidades, tal como se muestra en la 
tabla 3, dado los roles productivos y reproduc-

tivos que cada género cumple dentro del hog-
ar. Estos roles de género son muy importantes 
en el proceso de construcción de medidas o 
respuestas de adaptación al cambio climático, 
en tanto sean medidas colectivas y equitativas.

Tabla 3.Efectos negativos por género
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En el proceso de recopilación de información se 
identificaron también prácticas locales que las 
comunidades vienen realizando para enfrentar 
y reducir los efectos de las variaciones climáti-
cas anormales y eventos climáticos extremos 
vinculados al cambio climático, las cuales fueron 

de suma importancia en el proceso de elabo-
ración del presente plan (tabla 4), algunas de el-
las fueron contempladas como avances locales 
en los Ejes estratégicos correspondientes y am-
pliadas en la sección de anexos (ver Anexo 3). 

Fuente: Taller de Capacitación – Acción, realizado los días 8, 9 y 10 de febrero del 
2016, en el distrito de Lamas, región San Martín.
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Tabla 4. Prácticas locales ante efectos del cambio climático
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Fuente: Taller de Capacitación – Acción, realizado los días 8, 9 y 10 de febrero del 
2016, en el distrito de Lamas, región San Martín.
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4.4. CAPACIDAD ADAPTATIVA AL 
CAMBIO CLIMÁTICO
Según los resultados obtenidos en base a la eval-
uación de la capacidad adaptativa de las comu-
nidades al cambio climático, utilizando el índice 
propuesto por Carlos y Moreno-Sánchez (2015), 
brindaron una aproximación sobre las carac-
terísticas comunitarias relacionadas con las ca-
pacidades adaptativas al cambio climático pre-
sentadas por las comunidades de la microcuenca 
del Cumbaza, no siendo en ningún momento 
definitivos ni concluyentes, sino más bien orien-
tadores en relación a los factores que deben de 
priorizarse  para incrementar la capacidad adap-
tativa al cambio climático. 

Dichos resultados mostraron que las comuni-
dades del ámbito de acción tienen un nivel medio 
de capacidad adaptativa, y de acuerdo al orden 
de los factores que limitan la capacidad adapta-
tiva (figura 4). Así mismo, para la generación de 
las estrategias y medidas, fue de mucha utilidad 
la orientación de los valores obtenidos en cada 
dimensión, indicador y subindicador, tal como se 

muestran en la figura 5, 6 y 7. Donde valores ba-
jos mostraban que deben de priorizarse acciones 
para ese subindicador, indicador y dimensión. 

Los resultados mostraron que en primer lugar la 
dimensión que limita la capacidad adaptativa de 
las comunidades es la Dimensión institucional (SI), 
la cual se refiere a las reglas formales e informales 
y las normas que gobiernan las relaciones entre 
individuos, y entre estos y las instituciones exter-
nas, para controlar el acceso y uso de los recursos 
naturales de los cuales dependen (Maldonado y 
Moreno-Sánchez, 2014), y para hacer frente a las 
perturbaciones (anomalías climáticas y eventos 
climáticos extremos) vinculadas al cambio climáti-
co (figura 5). 

La segunda dimensión limitante (figura 6), estuvo 
presentada por la Dimensión socioecológica (SE), 
la cual comprende las relaciones existentes entre 
las comunidades indígenas y el ambiente natural 
que las rodea (ej. la aplicación del conocimiento 
tradicional). 

Figura 4. Valores para el  índice y dimensiones según comunidades

Comunidades: Chirikyacu (CHI), Alto Shamboyacu (ASH), Aviación (AVI), y Chunchiwi (CHU).
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Figura 5. Valores de indicadores y subindicadores de la dimensión institucional

Valores bajos en color “rojo”, valores medios en color “anaranjado” y valores altos en color “verde”.
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Finalmente, la Dimensión Socioeconómi-
ca (SN) limita en menor proporción la ca-
pacidad adaptativa. En ella se incorpora 

características sociales y económicas a nivel de 
hogar y comunal, que les otorgan condiciones 
para enfrentarse al cambio climático (figura 7).

Figura 6. Valores de indicadores y subindicadores de la dimensión socioecológica

Figura 7. Valores de indicadores y subindicadores de la dimensión socioeconómica

Valores bajos en color “rojo”, valores medios en color “anaranjado” y valores altos en color “verde”.

Valores bajos en color “rojo”, valores medios en color “anaranjado” y valores altos en color “verde”.
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La figura 8, muestra las diferentes etapas realiza-
das para la elaboración del plan de adaptación 
al cambio climático en la microcuenca Cumbaza, 
dentro de las cuales se desarrollaron diversas ac-
tividades que a continuación se describirán.

5.1. ETAPA PRELIMINAR
A solicitud de AIDESEP y por convocatoria de la 
Iniciativa  para la Conservación de la Amazonía 
Andina (ICAA), se presentó la propuesta técnica y 
plan de trabajo para la Elaboración del Plan de 
adaptación al cambio climático en la microcuenca 
del Cumbaza, desde la visión y rol de las mujeres 
indígenas kechwa, posteriormente se revisó infor-
mación secundaria referente al tema. 

La metodología empleada en esta etapa prelimi-
nar consistió en:

a) Presentación y consulta de Plan de traba-
jo a líderes(as) y dirigentes de AIDESEP en 
Lima  (22/01/2016) y FEPIKRESAM en Lamas 
(29/01/2016).

b)  Revisión de información secundaria, previa 
solicitud de información a instituciones, identi-
ficándose datos relevantes y útiles para el Plan de 
adaptación. 

Se revisaron estudios y documentos disponibles, 
elaborados por instituciones y organizaciones 
locales, siendo los más relevantes: Planes de 
vida y Planes de inversión de las comunidades 
nativas de Aviación, Chirikyacu, Chunchiwi y Alto 
Shamboyacu, Diagnóstico socio económico de 
la microcuenca del Cumbaza, Balance hídrico 
de la microcuenca del Cumbaza, Diagnóstico Hi-
drológico Rápido de la microcuenca del Cumbaza, 
información hidrometeorológica analizada por 
SENAMHI, Diagnóstico biofísico, Informe de zon-
ificación económica y ecológica del Cumbaza, en-
tre otros.

c)  Difusión del proceso de elaboración del Plan de ad-
aptación, por los portales web de AIDESEP y CEDISA. 

d) Revisión y ajuste de herramientas metodológi-
cas utilizadas, entre ellas: el protocolo de apli-
cación de metodologías participativas (cartografía 

5. METODOLOGÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE
ADAPTACIÓN
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social, la línea de tiempo y la matriz de acciones) 
y la encuesta. Asimismo se diseñó una ficha adi-
cional que permite conocer en detalle las prácti-
cas adaptativas locales.

5.2. Etapa de campo
En esta etapa se realizaron talleres participativos 
con la finalidad de recopilar información cualitati-
va acerca de la ocurrencia de variaciones y even-
tos climáticos, sus daños y las prácticas locales 
para enfrentarse a dichos eventos, que parten del 
conocimiento local de las comunidades. 

Así también se realizó una encuesta para la ob-
tención de información cuantitativa, que sirvió 
para contextualizar y aproximarse al estado de la 
capacidad adaptativa de las comunidades partici-
pantes frente a cambio climático.

5.2.1. Talleres participativos 

Se realizaron tres talleres participativos los días 

8, 9 y 10 de febrero del 2016, en el distrito de 
Lamas. Para ello se contó con la participación de 
05 mujeres de cada una de las comunidades, con-
formadas de la siguiente manera: 

01 Dirigente de organización de mujeres de la 
comunidad; 02 mujeres mayores de 50 años; 01 
mujer cuya edad está entre 30 y 49 años; 01 mu-
jer cuya edad está entre 18 y 29 años.

A continuación se dscriben las herramientas par-
ticipativas empleadas y la finalidad de cada una.

Cartografía social

La Cartografía Social, también conocida como 
Mapas Participativos, Mapas Comunitarios o 
Mapas Parlantes, es una herramienta que per-
mite construir conocimiento de manera colectiva 
y que facilita el diálogo de saberes entre los inves-
tigadores y las comunidades locales (Rubio et al, 
2013).  

Esta herramienta se aplicó con la intención de 
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Figura 8. Valores de indicadores y subindicadores de la dimensión socioeconómica

Ilustración 1. Mujeres indígenas de Alto Shamboyacu 
elaborando el mapa de su comunidad

Ilustración 2. Línea de tiempo de la comunidad Aviación

identificar, de manera colectiva, los diversos el-
ementos presentes en la comunidad (casas con 
huerta, casas sin huerta, local comunal, escuela, 
iglesia, puesto de salud, áreas de cultivo, bosques, 
etc.), las zonas afectadas por variaciones climáti-
cas anormales y eventos climáticos extremos. 
Para ello se empleó formatos prediseñados con 
los límites del territorio de cada comunidad, figu-

ras adhesivas y plumones para realizar marcas y 
dibujos (ilustración 1).
 

Línea de tiempo

Esta herramienta tuvo la finalidad de captar in-
formación histórica y reciente sobre los años en 
los que se presentaron variaciones climáticas 
anormales y eventos climáticos extremos en 
cada comunidad (ilustración 2), describiendo 
los daños ocasionados en sus fuentes de ali-
mentación, salud e infraestructura social, ob-
teniéndose también los efectos de la ocurren-
cia de variaciones y eventos climáticos sobre los 
roles de mujeres y varones en las comunidades.
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tativa de las comunidades indígenas en la zona de 
estudio. 

El formato de encuesta estuvo conformado por 
nueve capítulos; (i) Características y composición 
del hogar, (ii) Movilidad Ocupacional, (iii) Vivienda 
y hogar, (iv) Estilo material de vida, (v) Capital So-
cial, (vi) Percepción respecto a la institucionalidad 
alrededor del cambio climático, (vii) Conocimiento 
ecológico local, (viii) Capacidad para anticiparse 
al cambio y (ix) Seguridad Alimentaria. La lista de 
chequeo contempló dos secciones referidas a: (i) 
Infraestructura comunitaria e (ii) Institucionalidad 
alrededor de cambio climático.

Las encuestas se realizaron a partir del 31 de enero 
al 07 de febrero de 2016. Durante estos días se vis-
itó cada comunidad y se encuestó a un total de 84 
mujeres (tabla 5). Las encuestas tuvieron una dura-
ción entre 35 a 40 minutos y el equipo encuestador 
estuvo conformado por: una encuestadora y una 
intérprete (ilustración 4).

Tabla 5.Población y muestra de hogares por comunidad

Ilustración 3. Matriz de acciones de la comunidad Alto 
Shamboyacu

Ilustración 4. Aplicación de encuestas

Matriz de acciones

Esta herramienta sirvió para identificar las prácti-
cas locales realizadas a nivel de hogar y comunal-
mente, como respuesta a la ocurrencia de varia-
ciones climáticas anormales y eventos climáticos 
extremos. Para ello se completaron matrices pre-
diseñadas en papelotes que las asistentes rellen-
aron las prácticas realizadas de acuerdo al tipo de 
evento (ilustración 3). 

5.2.2. Encuesta

Se utilizó un formato de encuesta y una lista de 
chequeo, los cuales fueron ajustadas a partir de los 
instrumentos propuestos y utilizados por Carlos y 
Moreno-Sánchez (2015). 

Ello con la finalidad de recopilar información cuan-
titativa primaria, para estimar la capacidad adap-

  1 Plan de calidad de vida de la comunidad nativa Chirikyacu (Díaz, 2014a).
   2 Plan de calidad de vida de la comunidad nativa Alto Shamboyacu (Díaz, 2014b).

   3  Plan de calidad de vida de la comunidad nativa Aviación (Díaz, 2014c).
  4  Plan de calidad de vida de la comunidad nativa Chunchiwi (Díaz, 2014d)
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5.3. ETAPA DE SISTEMATIZACIÓN Y 
ANÁLISIS
La información cualitativa recopilada a través de los 
talleres y herramientas participativas, se sistema-
tizaron haciendo uso de matrices, con la finalidad de 
conocer las implicancias físicas que tienen los efec-
tos del cambio climático a nivel local, y las prácticas 
locales que se han desarrollado para enfrentarse y 
prevenir dichos efectos a partir del conocimiento lo-
cal de las comunidades. 

Para el procesamiento de la información recopilada 
en la encuesta, se utilizó el método propuesto por 
Carlos y Moreno-Sánchez (2015), el cual sirve para 
la estimación del índice de capacidad adaptativa al 
cambio climático en comunidades indígenas de la 
Amazonía peruana.

El referido índice está compuesto por tres dimen-
siones: (i) dimensión socioeconómica, (ii) dimensión 
institucional, y (iii) dimensión socioecológica. A su 
vez, estas dimensiones se componen de indicadores 
basados en los determinantes de la capacidad adap-
tativa (figura 9).

Figura 9. Estructura del índice de capacidad adaptativa

Posteriormente, dado que el referido índice, brin-
da una aproximación sobre las características co-
munitarias relacionadas con las capacidades ad-
aptativas al cambio climático e ilustra el panorama 
del ámbito de acción, no siendo en ningún mo-
mento definitivo ni concluyente, ya que podría ser  
complementado en el futuro con mayores insu-
mos o análisis, se obtuvieron medidas recomen-
dadas basadas en indicadores con valores bajos 
sobre los cuales deben priorizarse acciones para 
el fortalecimiento de la capacidad adaptativa. 
 
 

Fuente: Carlos y Moreno-Sánchez (2015).
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5.4. ETAPA DE VALIDACIÓN
Para la validación se convocó a un taller con actores 
clave como representantes de la Autoridad Region-
al Ambiental de San Martín (ARA), del Programa Na-
cional de Conservación de Bosques en San Martín, 
dirigentes de las organizaciones indígenas: AIDESEP, 
CODEPISAM y FEPIKRESAM, representante de ICAA, 
líderes comunitarios (Apus) y lideresas de las cuatro 
comunidades involucradas (ver anexo 2).

En esta etapa se realizó una exposición sobre el pro-
ceso constructivo del plan resaltando: los anteced-
entes para su formulación, la recopilación de infor-
mación mediante talleres y encuestas, los resultados 

Ilustración 5. Taller de validación del plan con actores regionales y locales

de la información recopilada, base para el diseño 
del plan, y el resumen de los contenidos del plan: 
visión, objetivos, ejes estratégicos y medidas con-
sideradas hasta el año 2026.  

En el referido taller se generó un espacio participa-
tivo donde los asistentes dieron a conocer sus pre-
guntas, aportes y compromisos, los cuales fueron 
apuntados en carteleras de colores y pegados en 
papelotes, que luego fueron incorporados al pre-
sente documento, con la finalidad de enriquecer el 
planteamiento. 
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6. PLAN DE 
ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA LA 
MICROCUENCA DEL 
CUMBAZA
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“Tenemos que sembrar más dale 
dale, sacha papa, michucsi, 
frejol puspino, que son más

 resistentes”
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El plan contiene una visión compartida y construi-
da en base a los aportes de las mujeres indígenas 
desde su visión comunal y el rol que desempeñan 
en sus hogares. 

Sobre esta visión se formuló un objetivo gener-
al y cuatro objetivos específicos, los mismos que 
guardan estrecha relación con cada uno de los 
ejes estratégicos propuestos, tal como se aprecia 
en la figura 10. 

Cada uno de los Ejes, contiene a su vez dos re-
sultados esperados los cuales se prevé lograr 
en los próximos 10 años, para ello se incluyeron 
un total de 39 medidas que fueron diseñadas en 
función a las aproximaciones y recomendaciones 
del estudio base de capacidad adaptativa al cam-
bio climático realizado para la zona de acción, 
enriqueciéndose con los aportes y compromisos 
obtenidos en el taller de validación.

6.1. VISIÓN AL 2026
Al 2026, las comunidades indígenas de la mi-
crocuenca del Cumbaza, cuentan con bosques 
primarios conservados, con mayor diversidad 
biológica y disponibilidad de agua en cantidad, 
calidad y oportunidad. Han recuperado los bos-
ques fragmentados con más área forestal, y con 
plantas medicinales dentro de su territorio, apli-
cando sus conocimientos y prácticas ancestrales. 

Cuentan con acceso a servicios básicos sociales, 
mejorando sus capacidades para enfrentar y ad-
aptarse de mejor manera a los efectos del cambio 
climático.  

6.2. OBJETIVOS DEL PLAN
6.2.1. Objetivo general

Reconocer, potenciar, plantear y aplicar medidas 
de adaptación basadas en los conocimientos y 
prácticas ancestrales de la población indígena 
kechwa para fortalecer la capacidad de adaptac-
ión al cambio climático en la microcuenca del 
Cumbaza, desde la visión y rol de las mujeres.

6.2.2.	 Objetivos	específicos

a) Fortalecer las capacidades locales, para la re-
cuperación y conservación de la biodiversidad 
agrícola,  bosques y servicios ecosistémicos, como 
fuentes de soporte para el desarrollo comunal. 

b) Revalorar y fortalecer los conocimientos y prác-
ticas de mujeres y varones indígenas, con igual-
dad de género, para una mayor diversificación 
productiva y mejores respuestas de prevención y 
atención a los efectos del cambio climático. 

c) Promover y fortalecer la participación de mu-
jeres, varones, jóvenes en organizaciones comu-
nitarias articuladas, para el impulso de procesos 
de adaptación al cambio climático.

d) Promover la gestión y el cuidado de la infrae-
structura social y productiva  comunitaria, para el 
buen funcionamiento ante  eventos vinculados al 
cambio climático.

6.3. ENFOQUES Y PRINCIPIOS DEL 
PLAN DE ADAPTACIÓN
6.3.1. Enfoques 

a) Enfoque de género5 :  

Es una herramienta de análisis que nos permite 
examinar la realidad y las relaciones sociales, 
teniendo en cuenta los roles socialmente asigna-
do a mujeres y hombres, así como a sus múlti-
ples identidades, las oportunidades de acceso y 
control de los recursos y el grado de poder que 
ejercen en la sociedad (MINAM-MIMP, 2015).

b) Participación6 :

Entendido como el proceso voluntario asumido 
conscientemente por un grupo de individuos ori-
entados a la toma de decisiones con el fin de al-
canzar objetivos colectivos teniendo como instru-
mento fundamental a la organización. 

Siendo un proceso, la participación implica fases 
sucesivas de empoderamiento de la población 
para la toma de decisiones (capacidades, acceso 
a información, mecanismos de participación) para 
el logro de objetivos relacionados con su biene-
star. 

Asimismo, la participación en la toma de deci-
siones conlleva cuatro tipos de beneficios: genera 
mejores tipos de decisiones; favorece una imple-
mentación exitosa de programas y proyectos; in-
crementa la legitimidad de las decisiones individ-
uales y del sistema político en general; tiene un 
efecto en la educación pública porque permite a 
los y las participantes aprender más sobre la toma 
de decisiones políticas, sobre ciertas cuestiones 

5 MINAM-MIMP (2014). Conceptos fundamentales para la transversalización del enfoque de género. p. 8.
  6 CEDISA (2012). Plan Estratégico institucional 2012-2016. p.13
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técnicas y científicas y sobre la complejidad de los 
valores e intereses implicados (CEDISA, 2012). 

c) Gestión de cuenca7 : 

La cuenca hidrográfica es el área topográfica-
mente delimitada por donde el agua  que se pre-
cipita crea una red de drenaje, la cual conduce 
sus aguas a un río más grande, a un acuífero, lago 
o mar. 

La cuenca es una unidad natural hidrológica y 
geofísica, con límites definidos que facilitan la 
planificación y el aprovechamiento de sus recur-
sos; facilita también la percepción del efecto neg-
ativo de las acciones humanas sobre el entorno, 
evidenciándolas en la contaminación y en la cal-
idad del agua evacuada por la cuenca, quedan-
do claro que el agua es el recurso integrador y el 
producto resultante de la cuenca (CEDISA, 2012). 

La gestión de cuencas trata de lograr el uso apro-
piado de los recursos naturales en función de las 
personas. Al mismo tiempo propicia el suministro 
del agua en calidad y cantidad, promueve la sos-
tenibilidad, mejora la calidad de vida de las per-
sonas y busca promover la equidad y el equilibrio 

ambiental en cuencas.
La gestión de cuencas incluye acciones como co-
ordinar, concertar, buscar recursos, promover la 
participación integral y la organización. 

En la gestión deben integrar aspectos produc-
tivos, de crecimiento económico, de calidad de 
vida, bienestar, sostenibilidad y equidad. 

En particular las mujeres rurales tienen un rol 
protagónico en la articulación del núcleo familiar 
y comunitario con el entorno natural, pues son 
ellas las encargadas de la recolección de leña, el 
acarreo de agua, la crianza de animales, la agricul-
tura de traspatio y la recolección de especies no 
maderables. 

d) Territorialidad: 

Este enfoque concibe al territorio como unidad 
de gestión del desarrollo, con una adecuada 
identificación de las limitaciones, oportunidades, 
y los obstáculos –reales y potenciales- que afect-
an o promueven la competitividad. El ordenam-
iento territorial es una herramienta que facilita 
la gestión territorial de una comunidad, distrito, 
provincia o región.

Figura 10. Estructura del plan

7 CEDISA (2012). Plan Estratégico institucional 2012-2016.p. 9 
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6.3.2. Principios 

a) Colectividad:

El valor de lo colectivo frente a lo individual, que 
prioriza el bien común, característica del conoci-
miento acumulado y transgeneracional desarrol-
lado por los pueblos y comunidades indígenas 
respecto a las propiedades, usos y características 
de la diversidad biológica, el manejo de los bos-
ques y ecosistemas, y las prácticas ancestrales 
vinculadas al cambio climático. 

b) Reciprocidad:

Expresada en la ayuda mutua, en la práctica del 
choba choba como sistema de trabajo colectivo 
y comunal.

c) Identidad: 

Autopercepción y sentimientos de pertenencia a un 
grupo social con el que se comparte valores, cultura, 
conocimientos, prácticas, visión sobre la vida.

d) Respeto:

Al conocimiento ancestral, a la cosmovisión, a la cul-
tura y a la forma de relacionamiento de las comuni-
dades indígenas con su entorno natural.
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6.4. EJES ESTRATÉGICOS
6.4.1. Eje estratégico 1

El primer eje estratégico del presente plan, se 
denomina: Conservación de la agrobiodiversidad, 
recursos naturales y servicios ecosistémicos, y se 
espera lograr dos resultados:

a) Resultado 1: 

Autoridades comunales y población local, imple-
mentan medidas para la conservación  de los re-
cursos naturales y los servicios ecosistémicos.       
     
b) Resultado 2: 

Autoridades regionales y locales, con partici-
pación activa  de las comunidades, implementan 
prácticas agroproductivas ambientalmente sos-
tenibles.

Los principales indicadores de resultados para 
este eje estratégico, son los siguientes: 

• Áreas de bosques incrementadas,
• Servicios ecosistémicos conservados, y
• Áreas de cultivos con prácticas ambientalmente 
sostenibles implementadas.     

Asimismo la tabla 6, resume las medidas 
estratégicas para este Eje, sus objetivos, nivel de 
prioridad, y lista de actores claves para su imple-
mentación.

Es preciso indicar que las comunidades dentro 
del ámbito de acción vienen realizando diversas 
actividades y/o prácticas tradicionales que con-
tribuyen de manera sustancial a los objetivos del 
plan de adaptación y en particular a los resultados 
de este Eje (tabla 7), por lo cual se constituyen en 
actividades que deben fortalecerse y difundirse.

Tabla 6.Medidas estratégicas para el Eje Estratégico 1 
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6.4.2. Eje estratégico  2

Este eje estratégico se denomina: Fortalecimien-
to de capacidades comunitarias con igualdad de 
género, y se espera lograr dos resultados:

a) Resultado 1: 

Mujeres indígenas kechwa desarrollan activi-
dades productivas y diversifican la producción de 
alimentos.

b) Resultado 2: 

Organizaciones comunitarias fortalecidas imple-
mentan sistemas de alerta temprana,  prevención 
y atención de eventos relacionados al cambio 
climático.

Los principales indicadores de resultados para 
este eje estratégico, son los siguientes: 

• Familias que diversifican sus cultivos 
alimenticios.   
• Iniciativas productivas familiares 
implementadas.        
• Sistemas o protocolos de alerta temprana, pre-
vención y atención implementadas y funcionando.

En la tabla 8, se presentan las medidas estratégi-
cas para este Eje, sus objetivos, nivel de prioridad, 
y lista de actores claves para su implementación.

Tabla 7. Avances locales en el Eje Estratégico 1
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Tabla 8. Medidas estratégicas para el Eje Estratégico 2



47

Plan de adaPtación al cambio climático en la microcuenca del cumbaza desde la visión y rol de las mujeres indígenas kechwa

6.4.3. Eje estratégico 3

Este eje estratégico se denomina: Fortalecimien-
to de la institucionalidad, y se espera lograr dos 
resultados:

a) Resultado 1

Mujeres organizadas, lideran procesos de ad-
aptación al cambio climático en sus comunidades. 

b) Resultado 2: 

Organizaciones de mujeres, varones y jóvenes se 
articulan para dinamizar procesos de adaptación 
al cambio climático a nivel local.

Los principales indicadores de resultados para 
este eje estratégico, son los siguientes: 
 
• Porcentaje de mujeres jóvenes y adultas que 
forman parte de organizaciones comunales.
 
• Organizaciones de mujeres, varones y jóvenes 
funcionando en las comunidades indígenas.

En la tabla 9, se presentan las medidas estratégi-
cas para este Eje, sus objetivos, nivel de prioridad, 
y lista de actores claves para su implementación.

Tabla 9. Medidas estratégicas para el Eje Estratégico 3
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En el ámbito de acción se vienen realizando al-
gunas actividades que contribuyen a los objetivos 
del plan de adaptación y en particular a los re-
sultados de este Eje, por lo cual se constituyen en 
actividades que deben fortalecerse y difundirse. 

Así tenemos:
•  Realización de trabajos comunales de atención 
a los afectados por eventos climáticos.
• Solicitud de apoyo a instituciones externas.
• Reuniones comunales para la toma de acuerdos 
(ej. sembrar más árboles, aportar con mano de 
obra, etc.).
• Organizar a toda la comunidad para arreglar y 
limpiar las cunetas.

6.4.4. Eje estratégico 4

Este eje estratégico se denomina: Protección y 
mejoramiento de infraestructura social y produc-
tiva comunitaria y familiar, y se espera lograr dos 
resultados:

a) Resultado 1: 

Autoridades regionales y locales priorizan en sus 
presupuestos la construcción y/o mejoramiento 
de la infraestructura social comunitaria.

b) Resultado 2: 

Autoridades comunales, organizan a la población 
local para el mantenimiento y cuidado de la in-
fraestructura social  existente.

El principal indicador de resultado para este eje 
estratégico, es: 

• Las Comunidades indígenas de la microcuenca 
del Cumbaza, cuentan con infraestructura social 
en buen estado, equipadas  y funcionando.      

En la tabla 10, se presentan las medidas estratégi-
cas para este Eje, sus objetivos, nivel de prioridad, 
y lista de actores claves para su implementación.

En el ámbito de acción se vienen realizando al-
gunas actividades locales que contribuyen a los 
objetivos del plan de adaptación y en particular 
a los resultados de este Eje, por lo cual se con-
stituyen en actividades que deben fortalecerse 
y difundirse durante la implementación de este 
plan (tabla 11).

Tabla 10. Medidas estratégicas para el Eje Estratégico 4
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Tabla 11. Avances locales en el Eje Estratégico 4
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6.5. PRESUPUESTO Y 
FINANCIAMIENTO
6.5.1. Presupuesto de los ejes estratégicos 
y medidas 

En la tabla 12, se muestra el presupuesto gener-
al por cada Eje Estratégico, el cual fue estimado 
tomando como base a 319 familias que confor-

man parte de las cuatro comunidades indígenas 
dentro del ámbito de acción del PACC-Cumbaza, 
y que considera a su vez, tiempo de ejecución de 
10 años.

En las tablas 13, 14, 15 y 16, se presentan el pre-
supuesto desagregado según Eje Estratégico,  es-
timado para la implementación de las 39 Medidas 
propuestas.

Tabla 12. Presupuesto por Eje Estratégico

Tabla 13. Presupuesto por medidas del Eje Estratégico 1
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Tabla 14. Presupuesto por medidas del Eje Estratégico 2
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Tabla 15. Presupuesto por medidas del Eje Estratégico 3
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Es pertinente mencionar que las 39 Medidas pro-
puestas tienen prioridades de implementación alta, 
media y baja, tal como se mostraron en el ítem 6.4, 
que parten del análisis cuali-cuantitativo realizado 
en marco de la elaboración del PACC-Cumbaza. 

En tal sentido es necesario seleccionar y estimar el 
presupuesto sólo para las acciones con prioridad 
alta a fin de orientar la implementación de acciones. 

Así se obtuvo 24 Medidas priorizadas, distribui-
das de la siguiente manera: 7 medidas tanto para 
el Eje estratégico 1 y 2,  8 medidas para el Eje Es-
tratégico 3 y sólo 2 medidas para el Eje 4, que se 
muestran en la tabla 17.

6.5.2. Financiamiento  

Los recursos económicos para financiar la im-
plementación del PACC-Cumbaza durante el 
periodo 2016-2026, se constituirán de recursos 
propios, fuentes públicas y cooperación externa.

En el caso de los recursos propios, se trata 
de que las comunidades del ámbito de acción 
del PACC-Cumbaza sigan realizando las diver-
sas actividades que contribuyen a fortalecer 
su capacidad adaptativa (tal como se mostró 
en los Avances Locales por cada Eje Estratégi-
co), con sus propios recursos, los cuales des-
de ya son limitados, pero se componen como 
los primeros recursos para mantener algu-
nas de las diversas medidas aquí planteadas. 

Tabla 16. Presupuesto por medidas del Eje Estratégico 4
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Tabla 17. Presupuesto por Eje Estratégico y medida priorizada
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A nivel de recursos públicos, tal como se señala la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático (MINAM, 
2015), el Estado y sus tres niveles de gobierno 
tienen un papel importante en la movilización 
de recursos para enfrentar el Cambio Climático, 
puesto que el Estado asigna anualmente recursos 
públicos a los ministerios, gobiernos regionales y 
gobiernos locales.

Por ello, los referidos recursos pueden ser uti-
lizados en la implementación de determinadas 
medidas propuestas en el presente plan, ya que 
son medidas donde intervienen varios sectores y 
niveles de gobierno.  

Con respecto a los recursos provenientes de co-
operación externa, la Estrategia Nacional de Cam-
bio Climático (MINAM, 2015), también señaló que 
se identificaron tres fuentes clave: 

(i) Fondos creados bajo CMNUCC; (ii) Instituciones 
multilaterales proveedoras de fondos de desar-
rollo; y (iii) Cooperación bilateral. 

En el primer caso, se trata del Fondo de Adaptac-
ión,  que se creó bajo el marco del Protocolo de 
Kioto y financia proyectos y programas de ad-
aptación concretos que reduzcan la vulnerabili-
dad ante los riesgos climáticos de las poblaciones 
menos favorecidas en países en desarrollo.

En el segundo caso, se trata de fondos de bancos 
de desarrollo multilaterales y agencias especiales 
internacionales, los cuales proporcionan apoyo 
financiero y asistencia técnica para actividades 
de desarrollo económico y social de los países en 
vías de desarrollo. 

Finalmente, el tercer caso lo componen las agen-
cias de cooperación bilateral pertenecientes a 
uno o más países, algunas entidades que cooper-
antes para la implementación del PACC-Cumbaza 
podrían ser: COSUDE, la Cooperación Alemana, 
implementada por la GIZ, la Cooperación Belga, 
la Cooperación de la Embajada Real de los Países 
Bajos, USAID, la Cooperación Inglesa, la Unión Eu-
ropea y la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional, las cuales son entidades cooper-
antes del tipo de medidas y estrategias propues-
tas por el presente plan.

6.6. SOSTENIBILIDAD DEL PLAN  
6.6.1. Sostenibilidad socio-institucional

Dado que este plan ha sido impulsado des-
de su concepción por AIDESEP, CODEPISAM Y 
FEPIKRESAM, se tiene el compromiso de velar por 
la implementación y seguimiento del PACC-Cum-
baza dentro del tiempo planteado y posterior a 
su ejecución. Por otro lado, las comunidades indí-
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genas que forman parte del ámbito de acción del 
plan, al ser los primeros en ser afectados negati-
vamente por el cambio climático, tienen el com-
promiso social de realizar acciones que les sirvan 
para adaptarse al mismo, pese a que cuenten con 
recursos limitados para que sus avances locales 
tengan mayores beneficios. 

En tal sentido, dado su nivel de decisión, se re-
comienda una interacción entre: las organiza-
ciones indígenas locales (Apus y junta directiva 
comunal), FEPIKRESAM y CODEPISAM, con los 
gobiernos locales (Municipalidad Distrital de San 
Roque de Cumbaza y Municipalidad Provincial de 
Lamas) y el Gobierno Regional de San Martín a 
través de su Autoridad Regional Ambiental. 

En base a ello se garantizaría la sostenibilidad 
socio-institucional para la implementación y 
seguimiento posterior a dicha etapa, teniendo 
como fortaleza la participación en todo momento 
de las comunidades indígenas ya comprometidas 
y debidamente representadas.

En tanto, tal como se indicó en el ítem 6.4, existen 
diversos actores claves que jugarán un papel pre-
ponderante en el proceso de implementación del 
PACC-Cumbaza, con quienes debe compartirse el 
plan, a fin de identificar cómo los Ejes Estratégicos 
y Medidas aportan al logro de sus metas de inter-
vención en el marco de sus funciones, responsa-
bilidades y compromisos. 

Para brindar sostenibilidad al plan, es recomend-
able que éste sea aprobado mediante Ordenanza 
Regional por el Gobierno Regional de San Martín, 
con lo cual el PACC-Cumbaza se oficializaría ante 
los Ministerios y gobiernos locales, facilitando 
así su implementación, a través de una agenda 
común compartida, ya que el PACC-Cumbaza 
aporta de diversas maneras a instrumentos na-
cionales y locales de planificación, tal como se 
verá en el ítem 6.7, de este documento. 

6.6.2.	 Sostenibilidad	financiera

En el caso de la sostenibilidad financiera, tal como 
se señaló en el ítem 6.5.2, que aborda el tema de 
financiamiento, existen recursos económicos dis-
ponibles que servirán tanto para la implementac-
ión como para el proceso posterior a dicha etapa. 

Sin embargo, para poder hacer uso de los re-
cursos públicos las organizaciones AIDESEP, CO-
DEPISAM y FEPIKRESAM y las comunidades indí-
genas deben incluir la implementación de estas 

medidas en los procesos de presupuesto participa-
tivo, en el caso de utilizar fondos públicos.

Así también, que el PACC-Cumbaza, sea reconocido 
como un instrumento de gestión por el Gobierno 
Regional de San Martín, Ministerio del Ambiente y 
Gobiernos locales, facilitará el proceso de adhesión 
en la planificación presupuestal de estos entes, con 
lo cual el acceso a los recursos públicos y externos, 
estarían asegurados durante la implementación de 
sus diversas medidas. 

6.7. APORTES DEL PACC A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS 
NACIONALES Y REGIONALES 
6.7.1. Aporte a instrumentos nacionales

A nivel de visión, el PACC-Cumbaza, contribuye a las 
diversas visiones propuestas por los instrumentos 
nacionales sobre adaptación al cambio climático, tal 
como se presenta en la tabla 18. 

En tabla 18, se muestran la articulación de la visión 
del PACC-Cumbaza con el Plan Nacional de Acción 
Ambiental – PLANAA Perú periodo 2011-2021 (MI-
NAM, 2011), el Plan de Gestión de Riesgo y Adaptac-
ión al cambio climático en el sector agrario periodo 
2012-2021 (MINAGRI, 2012), la Estrategia Nacional 
ante el Cambio Climático (MINAM, 2015) y el Plan 
de Acción en Género y Cambio Climático del Perú – 
PAGCC Perú (MINAM, 2015).

En la tabla 19, se muestra los resultados del 
análisis de aportes y vínculos de los objetivos del 
PACC-Cumbaza con los instrumentos nacionales ya 
citados, incluyendo el Plan de Acción de Adaptación 
y Mitigación al Cambio Climático (MINAM, 2010). Los 
tres primeros objetivos específicos del PACC-Cum-
baza, relacionados a la conservación de recursos 
naturales, revaloración de conocimientos tradicion-
ales, y la promoción de la participación, son los que 
se alinean y más aportan al cumplimiento de los 
objetivos de los instrumentos nacionales referidos.

A nivel específico, el PACC-Cumbaza aporta en di-
versos ejes y líneas estratégicas de los instrumentos 
nacionales, los cuales son resumidos en la tabla 20.
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Tabla 18. Aporte a la visión de instrumentos nacionales
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Tabla 19. Aporte a los objetivos de instrumentos nacionales
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Tabla 20. Aporte a los ejes y lineamientos estratégicos de instrumentos nacionales
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Existen también otros instrumentos nacionales, a 
los que el PACC-Cumbaza aporta de manera espe-
cífica con sus medidas detalladas en el ítem 6.4 del 
presente documento. 

Así tenemos: los objetivos estratégicos del Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – 
PLANAGERD 2014-2021 (PCM, 2014), tales como: 
evitar y reducir las condiciones de riesgo de los 
medios de vida de la población con un enfoque 
territorial, desarrollar capacidad de respuesta 
ante emergencias y desastres, fortalecer la capaci-
dad para la recuperación física, económica y so-
cial, fortalecer las capacidades institucionales para 

el desarrollo de la gestión del riesgo de desastres 
y fortalecer la participación de la población y socie-
dad organizada para el desarrollo de una cultura 
de prevención. 

Por otro lado también aporta a los objetivos es-
tratégicos del Plan Nacional de Igualdad de Géne-
ro – PLANIG 2012-2017 (MIMP, 2012), tales como: 
incrementar la participación de mujeres y hombres 
en la toma de decisiones y la participación política 
y ciudadana (Objetivo estratégico 7), y Valorar el 
aporte de las mujeres en el manejo sostenible de 
los recursos naturales (Objetivo estratégico 8).
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6.7.2. Aporte a instrumentos regionales y 
locales

A nivel de instrumentos regionales y locales, el 
PACC-Cumbaza, contribuye tal como se muestra 
en la tabla 21, con la Estrategia de Adaptación 
al Cambio Climático en la cuenca del río Mayo 
(Proyecto Segunda Comunicación Nacional de 
Cambio Climático, 2009), el Plan Forestal Regional 
(GORESAM, 2008) y los Planes de Calidad de Vida 
de las cuatro comunidades que forman el ámbito 
de acción del PACC-Cumbaza (Díaz, 2014a; Díaz, 
2014b; Díaz, 2014c; Díaz, 2014d). 

En el caso de los planes de calidad de vida, se 
consideró una visión agrupada que representa la 
visión de las cuatro comunidades, tomando como 
base las visiones individuales de cada una de las 
comunidades.  

En la tabla 22, se muestra los resultados del 
análisis de aportes y vínculos de los objetivos del 
PACC-Cumbaza con los instrumentos regionales 
y locales citados anteriormente. En este caso los 
diferentes objetivos del PACC-Cumbaza aportan a 
diferentes objetivos y planteamiento de los instru-
mentos regionales y locales. 

En el caso de los Planes de Calidad de Vida, estos 
representan los objetivos de las cuatro comuni-
dades, tomando como base los objetivos de cada 
una de las comunidades, los cuales son iguales 
para las cuatro comunidades que forman parte del 
ámbito de acción. 

Tabla 21. Aporte a la visión de instrumentos nacionales
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Tabla 22. Aporte a los objetivos de instrumentos regionales y locales
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A nivel específico, el PACC-Cumbaza aporta en di-
versos ejes y líneas estratégicas de los instrumentos 
regionales y locales, los cuales son resumidos en la 
tabla 23.

Además de los instrumentos regionales y locales, re-
visados en este documento, existen algunos como 
los Planes de inversión de cada comunidad (Guada-
lupe & Shaneyfelt,  2014a; Guadalupe & Shaneyfelt,  
2014b; Guadalupe & Shaneyfelt,  2014c; Guadalupe 

& Shaneyfelt,  2014d) con los cuales el PACC-Cum-
baza también tiene vínculo y finalidades similares.

En tanto a nivel regional se vienen reiniciando pro-
cesos para la elaboración de instrumentos rela-
cionados al PACC-Cumbaza, que sin duda servirán 
para el proceso de implementación del plan y la 
adaptación de las comunidades al cambio climáti-
co.

Tabla 23. Aporte a los ejes y lineamientos estratégicos de instrumentos regionales y locales
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7.1. CONCLUSIONES
a)    Las comunidades de la microcuenca del Cum-
baza, percibieron variaciones climáticas anor-
males tales como: lluvias tardías, prolongación 
de la época de verano, sensación de mucho calor 
(más que antes), y olas de frío, y se enfrentaron 
a eventos climáticos como: ventarrones, sequías, 
lluvias intensas, inundaciones y plagas que antes 
no tenían.

b)  Los efectos negativos del cambio climático, se 
están enfrentando en las comunidades de la mi-
crocuenca del Cumbaza, donde el rol de la mujer 
indígena es pieza clave para la adaptación; las or-
ganizaciones indígenas de nivel nacional, regional 
y local, por su parte, reconocen este importante 
rol y priorizan a las mujeres y sus aportes en sus 
planes de acción.

c)  Las variaciones climáticas anormales y los 
eventos climáticos, tuvieron efectos negativos en 
las comunidades y les ocasionaron daños físicos, 

daños a la salud humana y daños a sus fuentes de 
alimentación.

d)  Las variaciones climáticas anormales y los even-
tos climáticos, afectaron de manera diferenciada a 
las mujeres y varones de las comunidades, debido 
principalmente a los roles que cada género cumple 
dentro del hogar. Por lo mismo las acciones colec-
tivas y equitativas de ambos géneros son muy im-
portantes para la adaptarse al cambio climático.

e)  Las comunidades de la microcuenca del Cum-
baza presentan un nivel medio de capacidad adap-
tativa, donde de acuerdo al orden de los factores 
que limitan la capacidad adaptativa se obtuvo: 
primero a la Dimensión institucional (que se refiere 
a las normas formales e informales en las comu-
nidades), seguido por la Dimensión socioecológi-
ca (que se refiere a la aplicación del conocimiento 
tradicional) y finalmente por la Dimensión Socioec-
onómica (que se refiere a aspectos de pobreza y 

7. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
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características ocupacionales). 

f)  La visión, ejes estratégicos y medidas consid-
eradas por el presente plan integraron como base 
principal las prácticas locales de las comunidades, 
realizando para ello un análisis cuali-cuantitavio 
de los principales factores y procesos claves que 
las comunidades indígenas deben fortalecer para 
adaptarse al cambio climático, que pueden ser 
retroalimentados y reformulados en el proceso 
de implementación del plan con otros insumos y 
análisis adicionales para su sostenibilidad.

g)  El presente Plan se constituye en una opor-
tunidad para organizar la implementación por 
direcciones regionales, de acuerdo a los Ejes Es-
tratégicos establecidos y articular la intervención 
de las unidades operativas del GORESAM. Asimis-
mo, articular las medidas de adaptación al cambio 
climático con la educación ambiental con enfoque 
de cuenca promovida por la ARA.

h)  Existen coincidencias entre lo planteado por 
el presente Plan y las proyecciones del Programa 
Nacional de Conservación de Bosques de San 
Martín, en las medidas 1.1, 1.4, 1.5 y 1.7; por lo 
que su implementación pueden ser asumida por 
el PNCB en las comunidades del ámbito de acción 
(principalmente en Chirikyacu y Chunchiwi).

i)  El presente Plan es una herramienta dinámica y 
útil para las comunidades indígenas kechwa, pu-
diendo mejorarse o ajustarse en el futuro.

j)  Es una herramienta que ayudará en la articu-
lación de intervenciones que se vienen dando en 
la microcuenca del Cumbaza y contribuirá a la ad-
aptación al cambio climático y sostenibilidad de 
las mismas.

7.2. RECOMENDACIONES
a)   Las principales medidas físicas que deben im-
plementarse para que las comunidades se adapt-
en al cambio climático son: velar por la seguridad, 
conservación y recuperación de los ecosistemas 
productivos como bosques, parcelas de cultivo y 
huertas familiares. 

Así también la alimentación debe complementa-
rse con la crianza de animales menores con alto 
valor proteico, conservar y producir plantas útiles 
como medicina local, implementar infraestruc-
tura adecuada con medicamentos disponibles y 
recuperar conocimientos ancestrales favorables 
para su adaptación.

b)  Existen muchas prácticas y/o medidas locales 
desarrolladas por las comunidades estudiadas, las 
cuales requieren complementarse o mejorarse con 
otras tecnologías para incrementar su eficiencia 
y al mismo tiempo poderlas difundir para que se 
generalice su uso por toda la población comunal y 
comunidades vecinas.

c)  El presente Plan debe ser aprobado por una Or-
denanza Regional, que posibilite su implementac-
ión a través de las diferentes direcciones regionales 
vinculadas a las medidas planteadas. Asimismo, la 
información que contiene debe ser incluida como 
parte de la Estrategia Regional de Cambio Climático 
liderada por la Autoridad Regional Ambiental ARA.
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Anexo 3. Fichas de prácticas locales
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