
EUROCLIMA+
Evento de la serie de seminarios virtuales 

Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) en el sector agropecuario
16 de abril de 2020

organizado por EUROCLIMA+ en los sectores Producción Resiliente de Alimentos y Bosque, 
Biodiversidad y Ecosistemas en cooperación con

ONG ACRA, Ecuador
ANAMMA Nacional, Brasil y Fundación PRONATURA, México

1



“Proyecto Resiliencia Andina: fortaleciendo la producción agropecuaria de pequeña 

escala en zonas vulnerables al cambio climático en la sierra de Ecuador y Perú”

“Como hacerlo: El modelo de gestión ambiental territorial 
en la provincia de Tungurahua (EC) 

con enfoque en el servicio ecosistémico de agua para una 
agricultura resiliente al cambio climático”. 

David Ricardo Salvador Peña
Consultor ONG ACRA, Ecuador
16 de Abril, 2020



El Proyecto:  sitios de intervención /actores involucrados

Socios Estratégicos

-Fideicomiso Fondo 
Páramos y Lucha Contra 

Pobreza Tungurahua 
(FMPLPT), Ecuador

- CRHC Chira Piura, Perú
- Fondo Regional del 

Agua – Piura 
(FORASAN), Perú

Ejecutor Principal* y
Co- ejecutores**

-ONG ACRA, Ecuador*
GAD’s Provinciales:  

Cotopaxi,
Tungurahua y
Cañar (EC)**

Gobierno  Regional Piura 
(PE)**

Contraparte político 
institucionales

Ministerio de 
Agricultura de 
Ecuador (MAG)

Actores clave en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Cañar (Ecuador), Piura (Perú) implementa estrategias para el 
fortalecimiento de cadenas de valor resilientes de leche, especies menores y agricultura familiar para garantizar

el control de la frontera agrícola y la conservación de servicios ecosistémicos de páramo andino frente a los 
efectos locales del cambio climático.



Proyecto Resiliencia Andina – Experiencia de Tungurahua

Asentadas en zonas de amortiguamiento de 
páramos

Total Beneficiarios directos: 232 familias, pequeños productores 4 OSG 
agricultura familiar campesina. Rubros principales: frutales menores, 
hortalizas, ganadería de leche y especies menores (cuyes).
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Los páramos de la provincia de Tungurahua

� Cubren una extensión de 62.901,7 Km2
� Cota altitudinal a partir de 3.600 m.s.n.m. 
� Están inmersas 7 cantones, 28 parroquias 8 

organizaciones sociales de segundo grado y 1 
mancomunidad.

� Población de 182.338 habitantes y una densidad de 11 
habitantes por km2 (2015).

� La mayoría de su población es la nacionalidad Quichua,  
en terrenos comunitarios, con fuerte tradición en el 
manejo de los recursos naturales de la zona.



CAUSAS

CONSECUENCIAS

Diagnóstico cuencas hídricas y páramos de Tungurahua

Fuente: GADPT, 2015

Cambio Climático



Servicios ecosistémicos vinculados al agua y cambio 
climático en Tungurahua:

� Oferta caudales de agua: consumo humano, riego, 
caudal ecológico, actividades productivas (industria, 
hidroelectricidad, recreativo, fuerza mecánica).

� Capacidad del suelo para almacenar agua.
� Cobertura vegetal para regular el escurrimiento del 

agua. 
� Capacidad del suelo para almacenar carbono vegetal. 
� Otros servicios ecosistémicos (belleza escénica, valores 

culturales, población indígena y campesina vinculados a 
la protección y recuperación páramo.

(Fuente: Geoinformática y Sistemas Cía. Ltda., marzo 2015). 



Diagnóstico cuencas hídricas y páramos de Tungurahua

Fuente: GADPT, 2015. Elaboración propia

Tungurahua es una provincia única en 
Ecuador por su diversificación 

económica, un fenómeno que tiene sus 
orígenes en la producción agrícola a 

pequeña escala. 

Por varias razones históricas, que ya han 
sido analizados en diferentes estudios, la 
provincia de Tungurahua ha tomado una 
trayectoria de gobernanza distinta que a 

otras provincias del Ecuador.

Fuente: (Ospina, 2011; Martínez Valle y North, 
2009).
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PROYECTO RESILIENCIA ANDINA

Aprovechar el modelo de gestión para incorporar enfoques de adaptación basada en ecosistemas e identificar 
sinergias entre adaptación y mitigación con otros cobeneficios para el mantenimiento y conservación de 

servicios ecosistémicos. 

AbE

 PMP’s
 actualizados 
incorporando 
Enfoque AbE

Implementación
BPA’s fomento 

productivo
Adaptación, Mitigación,

Cobeneficios
Fortalecimiento de 

capacidades          
Apoyo mecanismos 
financieros, gestión 

información

G
A

D
PT FM

PL
P

T

Dirección de 
Planificación

Parlamento Agua
Grupo Interés 

Páramo

Recursos Hídricos
Ambiente
Fomento 

Productivo

Direcciones
Espacios Participación 

Ciudadana



Proceso participativo para comprender el ciclo de adaptación en la zona
Medidas de adaptación espontánea sin mucha conciencia e información

  Medidas de adaptación explícita basadas en conciencia e información

Entender el 
contexto 
climático

Evaluar la 
vulnerabilidad y 

riesgos

Revisar 
opciones de 
adaptación

Priorizar y 
ajustar las 

opciones de 
adaptación 

Implementar
medidas

Monitoreo de 
los resultados 
de adaptación

Ciclo adaptación actores  Tungurahua



Hoja de ruta proceso multi enfoque fortalecimiento capacidades

 Priorizar acciones
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Estrategia de capacitación e implementación de medidas 
adaptación / monitoreo

Implementación 
de medidas de 
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mitigación  
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Sistematización buenas prácticas multi enfoque (resultados)
AGUA  

                 CULTIVOS                                      
  SUELOS



   Mensajes clave 

❑ Existe una estrecha relación entre adaptación y la planificación del desarrollo. Además 
de reducir la vulnerabilidad al cambio climático, integrar la adaptación y la 
planificación del desarrollo puede aportar beneficios adicionales como la 
conservación servicios ecosistémicos de los páramos.

❑ Podemos partir de la identificación de buenas prácticas de conservación y producción 
sostenible y de la adaptación espontánea para ajustar, modificar o rediseñar medidas 
con enfoque ecosistémico en el ciclo de la adaptación al cambio climático.

❑ Identificar los niveles de riesgo actuales y los escenarios climáticos locales para 
fortalecer capacidades en el marco de la adaptación es un proceso que puede 
realizarse de forma paralela y participativa a través del uso de herramientas idóneas.



❑ En provincias andinas como Tungurahua es prioritario trabajar en la capacitación de los 
campesinos y de sus asociaciones para que sean capaces pensar en el diseño de 
propuestas que incluyan el enfoque de cambio climático para la conservación del 
paramo, en pro de mejores inversiones por parte de los gobiernos locales y los 
mecanismos financieros de manejo de páramos

❑La articulación interinstitucional en los distintos niveles de gestión e implementación, 
son estratégicos durante el proceso, así como la incorporación de otros enfoques como 
género, interculturalidad y aspectos intergeneracionales ligados con cuestiones como el 
acceso a tecnologías de la información y comunicación.

 Mensajes clave  . . .



GRACIAS
www.euroclima.org

alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org

www.acra.it
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