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RESUMEN

En Perú, la participación de la mujer en la pesca artesanal ha sido invisibilizada y poco 
estudiada, en especial porque su participación en el proceso de extracción pesquera está 
restringida en muchas comunidades artesanales. Por tal motivo, el objetivo del presente 
estudio es caracterizar la participación de las mujeres involucradas en la pesca artesanal 
en las caletas de El Ñuro y Los Órganos del norte del Perú, bajo el contexto del cambio 
climático. A través de métodos participativos, se analizaron los capitales y medios de 
vida de las mujeres, su participación en la cadena productiva de la pesca artesanal, y el 
co-diseño de acciones afirmativas para su adaptación al cambio climático. Se encontró 
que las mujeres participan en procesos pesqueros como: preparación, manipuleo, venta 
primaria, transporte y venta final; sin embargo, para futuros proyectos de pesca artesanal 
con enfoque de género son necesarias acciones afirmativas como el procesamiento con 
valor agregado, la producción de biofertilizantes, el ecoturismo, la acuicultura sostenible, 
la gastronomía y las artesanías marinas.
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ABSTRACT

In Peru, the participation of women in the artisanal fishery has been invisibilized 
and little studied, in particular because their participation in the process of fishery 
extraction has been restricted in many small-scale Peruvian communities. For this 
reason, the objective of the present study is to characterize the participation of 
women involved in the artisanal fishery in the coves of El Ñuro y Los Órganos from 
Northern Peru, under the context of climate change. We analyzed through participatory 
methodologies, the capitals and livelihoods of women, their participation in the 
productive chain of the artisanal fishery, and the co-design of afirmative actions for 
their adaptation to climate change. We found that women participate in fishery process 
as: preparation, handling, primary sale, transport and final sale; however for future 
artisanal fishery projects with gender approach the following affirmative actions are 
necessary: added value processing, biofertilizers production, ecotourism, sustainable 
aquaculture, marine gastronomy and handcrafts.

Keywords: wonder participation, fisheries, climate change, gender equality

1.  INTRODUCCIÓN

En el sector pesquero peruano más del 
90% de la captura total proviene de la pesca 
industrial que principalmente se vende en el 
mercado internacional. Este contexto le resta 
importancia a la pesca artesanal, que provee 
empleo a más personas y se orienta al mer-
cado nacional (Estrella y Swartzman, 2010). 
A través del análisis de los datos de captura, 
artes de pesca y composición de especies de 
la pesca artesanal entre 1996 y 2006, Estre-
lla y Swartzman (2010) encontraron que la 
pesquería artesanal peruana ha presentado 
grandes fluctuaciones en la composición de 
especies capturadas, pero con una relativa-
mente estable captura por viaje. Estos cambios 
reflejan condiciones ambientales fluctuantes, 
como el periodo cálido debido a El Niño 1997-
98, seguido de un periodo frío debido a La 
Niña 1999. Asimismo, esto datos reflejan cam-
bios en las condiciones económicas, como 
por ejemplo, con el aumento del precio del 
petróleo y la reducción de precios de venta 
de muchas especies resultó en un aumento de 
pesquerías de alto valor y exportaciones, inclu-
yendo el uso de artes de pesca selectivas para 
obtener productos de mayor calidad.

La pesca artesanal opera a lo largo de 
toda la costa peruana y se ha expandido en 

número de embarcaciones y pescadores, lo 
cual podría amenazar la sostenibilidad y los 
medios de vida de los pescadores, especial-
mente considerando la limitada capacidad de 
manejo (Alfaro et al., 2010).

En el Perú, debido a la relevante partici-
pación de la mujer en casi todos los eslabones 
la cadena productiva pesquera artesanal y su 
dependencia frente a cualquier afectación sobre 
la disponibilidad de los recursos hidrobioló-
gicos, las hace un grupo altamente vulnerable 
al cambio climático, pues los medios de vida 
de muchas de ellas están ligados a la pesca ar-
tesanal. El involucramiento de las mujeres en 
estrategias de adaptación al cambio climático en 
las zonas marinas y costeras a través de los años 
ha sido poco documentado, pues la mayoría son 
iniciativas propias ante nuevas dinámicas, esta-
blecidas por los mismos grupos para adaptarse 
a la variabilidad climática y sus efectos, pero 
programas o proyectos inclusivos para ellas es 
una innovación reciente.

En vista de las escasas intervenciones de 
adaptación al cambio climático implementadas 
en el sector pesca y acuicultura en el Perú, 
en el 2019 se inició el Proyecto “Adaptación 
a los Impactos del Cambio Climático en el 
Ecosistema Marino Costero del Perú y sus 
Pesquerías”, ejecutado por el Ministerio de 
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la Producción (PRODUCE), el asesoramiento 
técnico del Instituto del Mar del Perú (IMAR-
PE) y otras instituciones como el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) y el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), con el 
financiamiento del Fondo de Adaptación (AF), 
a través del Fondo de Promoción de Áreas Na-
turales Protegidas del Perú (PROFONANPE), 
para implementar medidas de adaptación que 
reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades 
costeras a los impactos del cambio climático en 
la biodiversidad de los ecosistemas marinos y 
costeros, y sus recursos pesqueros, enfocando 
las intervenciones en dos áreas piloto: el área de 
Huacho (caletas de Huacho, Carquín y Végueta), 
representativo del ecosistema de afloramiento 
peruano y el área de Máncora (caletas de Mán-
cora, El Ñuro, Los Órganos y Cabo Blanco), zona 
de transición con el ecosistema tropical.

Este proyecto ofrece una gran oportu-
nidad para analizar la información colectada 
de las mujeres beneficiarias y documentar sus 
actividades durante la implementación de me-
didas de adaptación en dos comunidades pes-
queras artesanales del área piloto del norte del 
Perú. Por tales motivos, en el presente trabajo, 
se analiza la información sobre la participa-
ción de las mujeres involucradas en la pesca 
artesanal bajo el contexto del cambio climático 
en las caletas El Ñuro y Los Órganos, en la 
zona norte del Perú.

En este trabajo se plantearon los si-
guientes objetivos: (i) caracterizar los capitales 
y medios de vida de las mujeres involucradas 
en la pesca artesanal en las caletas de El Ñuro 
y Los Órganos, (ii) analizar su carga laboral en  
la cadena productiva de la pesca artesanal, (iii)  
identificar el involucramiento de las mujeres 
en medidas de adaptación al cambio climático, 
y (iv) recomendar  acciones afirmativas nece-
sarias para implementar estrategias de adapta-
ción al cambio climático.

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.1. PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CADENA 
PRODUCTIVA DE LA PESCA ARTESANAL EN EL 
MUNDO

La cadena productiva pesquera se ha 
definido como un “conjunto de agentes eco-
nómicos que participan directamente en la 
producción, transformación y en el traslado 
hasta el mercado” (PRODUCE, 2016). Mien-
tras que los hombres se encargan de la pesca 
en el mar, las mujeres participan activamente 
en otros eslabones de la cadena productiva. 
Ameyaw et al. (2020) analizó la participación 
de la mujer en la pesca en Ghana, donde los 
pescadores son financiados por las mujeres 
para comprar combustible, hielo, alimento y 
reparar las redes; las mujeres en cambio reali-
zan las actividades de limpiado, procesamiento 
y comercialización, cumpliendo el rol vital de 
convertir el pescado en valor monetario, siendo 
una fuente clave de la economía familiar.

La definición de cadena de valor, según 
Porter (1985), se refiere al conjunto de activi-
dades que una empresa realiza con el objetivo 
de producir un bien o un servicio. El enfoque 
de cadena productiva considera a los empre-
sarios como agentes que forman parte de la 
cadena económica que traspasa las barreras 
geográficas (Galarza y Kámiche, 2015).

En el Caribe, Romeo y McConney 
(2022) encontraron que las mujeres se involu-
cran en actividades post-captura, como com-
pra, procesamiento y comercio, trabajando en 
los mercados de pescado fresco y en áreas de 
desembarque y procesamiento. López-Ercilla 
et al. (2019) mencionan que en Latinoamérica 
las labores en las que cotidianamente se des-
envuelven las mujeres en las pesquerías están 
circunscritas a la pre-captura (e.g. reparación 
de artes de pesca, preparación de logística 
relacionada con la jornada de pesca) y post 
captura (e.g. procesamiento, comercialización 
y administración).

Estudios actuales han arrojado datos 
sobre participación en pesca: las mujeres rea-
lizan el 15% de la fuerza laboral dedicada a la 
pesca de captura y el 90 % de empleos en la 
elaboración de los productos pesqueros, lo que 
incluye enlatado y destripado; también partici-
pan en recolección pesquera, procesamiento y 
comercialización de pescado, procesamiento 
industrial, procesamiento industrial a pequeña 
escala, empresas y comercio (Siles et al., 2021).
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2.2.  GÉNERO Y EQUIDAD EN ZONAS MARINAS Y 
COSTERAS

Con respecto a género, existen diver-
sas definiciones y posturas, en este caso se 
definirá el género como “una construcción 
social transmisible y modificable relativa a la 
gama de roles, actitudes, valores, estereotipos 
y poder de influencia que la sociedad asigna 
a ambos sexos de manera diferenciada” (Ma-
rugán, 2020). Por otro lado, otra definición 
importante es la igualdad de género que se 
define como “la igualdad de derechos, res-
ponsabilidad y oportunidades de mujeres y 
hombres, niñas y niños”, esto quiere decir que 
los derechos, responsabilidades y oportunida-
des no dependen del hecho que una persona 
haya nacido hombre o mujer (Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica 
—MIDEPLAN—, 2017). Otro concepto rele-
vante es el de enfoque de igualdad de género 
que refiere a observar, analizar y promover 
transformaciones respecto de las desigualda-
des e inequidades en la condición, construc-
ción de los roles y posición de hombres y 
mujeres en la sociedad (MIDEPLAN, 2017).

En el contexto de estas definiciones se 
hace referencia a las acciones afirmativas, 
término utilizado actualmente, que es una es-
trategia destinada a la igualdad de oportunidad 
por medio de medidas que permitan contrastar 
o corregir aquellas discriminaciones que son 
el resultado de prácticas o sistemas sociales;  
si bien es cierto, estas suelen identificarse con 
medidas enfocadas a aumentar la participación 
política de las mujeres, también pueden dise-
ñarse para eliminar o disminuir situaciones de 
discriminación (Alfaro, 1999). Considerando 
las desigualdades entre géneros, se menciona 
la brecha de género, que refiere a la disparidad 
entre la condición o posición de los hombres, 
las mujeres y la sociedad, en especial orien-
tado a cuatro pilares establecidos por el Foro 
Económico Mundial:  participación económica 
y oportunidad, acceso a educación, salud y 
esperanza de vida, y empoderamiento político 
(ONU Mujeres, 2017).

El empoderamiento de las mujeres se 
describe como el tener el control de sus pro-
pias vidas, lo cual implica concienciación, 

desarrollo de autoestima, ampliación de opcio-
nes, acceso y control de los recursos, así como 
acciones para transformar las estructuras e 
instituciones que refuerzan y perpetúan la dis-
criminación y la desigualdad de género (ONU 
Mujeres, 2016). Todas las definiciones ante-
riormente mencionadas son necesarias para 
tener un mejor conocimiento y acercamiento 
sobre la presencia de la mujer en la pesca; 
algunas experiencias y estudios han determi-
nado que, a pesar de su participación, esta no 
es socialmente reconocida y mucho menos 
remunerada, en parte debido a las etapas en 
las cuales participa:  procesamiento, plantas 
procesadoras, comercialización y en menos 
medida captura directa (Aguilar, 2001).

2.3.  PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA PESCA 
ARTESANAL EN EL PERÚ

En el Perú, el I Censo Nacional de 
la Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo (I 
CENPAR 2012) (Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática —INEI—, 2012) estimó 
que la población de pescadores se encontraba 
conformada por 44161 personas, siendo un 
96,9% hombres (42806) y solo un 3,1% muje-
res (1355). El porcentaje de mujeres es mayor 
en las regiones de Tacna (15,8%), Arequipa 
(5,6 %) e Ica (8,5 %), donde se dedican a la re-
colección de algas; y es menor en Lambayeque 
(1%) (Guevara-Carrasco y Bertrand, 2017). 

Delaney et al. (2019) analizaron la con-
tribución de las mujeres a la resiliencia de 
pesquerías artesanales en comunidades de 
Japón y Perú. Específicamente, en Perú (caleta 
San José), durante años con el fenómeno de 
El Niño, el calentamiento del mar reduce las 
capturas de peces de aguas frías, por lo que 
es imprescindible el aporte de las mujeres a 
la economía familiar, realizando actividades 
como: manufactura y venta de artesanía (38%), 
venta de pescado fresco o seco (25%), sastrería 
(17%), venta en bodegas (7%), y trabajando en 
restaurantes locales (3%). Tanto en Japón como 
en Perú, las mujeres aportan a la resiliencia del 
hogar y a la comunidad, por lo que es necesa-
rio incluir situaciones contextuales, culturales 
y sociales en las propuestas de desarrollo de 
capacidades en estas comunidades, lo cual 
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fortalecerá la adaptación a inciertas presiones 
externas ambientales, económicas y sociales. 

En el Perú, desde el 2013, el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (SERNANP) y el Fondo de Promo-
ción de las Áreas Naturales Protegidas del 
Perú (PROFONANPE) con el apoyo financie-
ro del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF1), a través del Banco Mundial ejecutaron 
el proyecto “Fortalecimiento de la Gestión 
Sostenible de la Reserva Nacional Sistema de 
Islas, Islotes y Puntas Guaneras-RNSIIPG” 
(conocido como “Proyecto GEF Guaneras”) 
con la finalidad de mejorar la gestión general 
de los ecosistemas marinos y costeros (Figue-
roa et al., 2019). Este proyecto incorporó el 
enfoque de género, entendido como el conjunto 
de acciones y estrategias que se implementan 
con la finalidad de incluir las necesidades de 
las mujeres y fomentar su participación en es-
pacios de decisión y de esta manera contribuir 
a la equidad de género.

Se considera que la mujer es un factor 
clave como agente intermediario en la rela-
ción entre medioambiente y desarrollo susten-
table. Entre las estrategias de este proyecto 
para la incorporación del enfoque género, se 
promovieron oportunidades de capacitación 
para las mujeres, enfocadas en temas de gas-
tronomía y manualidades, sin embargo, las 
mujeres también manifestaron la necesidad 
de capacitarse en temas técnicos, sociales, mi-
croempresariales, de negocio, administración 
y mantenimiento de los recursos, y otras acti-
vidades que puedan servir de complemento al 
trabajo que realizan sus familiares pescadores. 

2.4. GÉNERO, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
BIODIVERSIDAD MARINA

El cambio climático ha sido definido 
como un cambio en el estado del clima que 
puede ser identificado estadísticamente por 
cambios en la media o la variabilidad de sus 
propiedades y que persiste por un periodo 
extendido, típicamente décadas o más (In-
tergovernmental Panel on Climate Change 

1 Global Environment Facility.

—IPCC—, 2021). Rahma et al. (2022) rela-
cionaron los temas de género, cambio cli-
mático y sistemas alimentarios acuáticos, 
concluyendo que las mujeres son un grupo 
vulnerable al cambio climático debido a su 
gran dependencia en los recursos marinos y 
su baja capacidad adaptativa por sus múlti-
ples responsabilidades, exacerbadas por las 
desigualdades de poder;  proponen un marco 
teórico para la resiliencia de género frente al 
cambio climático, en el cual las perturbaciones 
de este interactúan con los sistemas alimenta-
rios acuáticos y sus conductores, produciendo 
diversos riesgos en la biodiversidad marina y, 
consecuentemente, en la pesca y acuicultura. 
Para reducir estos riesgos se introduce la equi-
dad de género a nivel formal e informal, así 
como a nivel individual y sistémico, logrando 
aumentar la capacidad adaptativa y la resilien-
cia de género en salud, nutrición, ambiente, 
empoderamiento, equidad, economía, medios 
de vida, cohesión social y bienestar.

Un ejemplo exitoso de empoderamiento 
de mujeres en la cadena alimentaria acuática 
lo mostró Colgan et al. (2019) a través de la 
implementación de una “acuicultura climá-
ticamente inteligente” en Bangladesh.  En 
esta intervención, el involucramiento central 
de las mujeres como cultivadoras de peces 
mediante una acuicultura participativa climá-
ticamente inteligente, fue percibida como una 
estrategia exitosa que facilitó el empodera-
miento de las mujeres en la toma de decisio-
nes de sus hogares. Los peces cultivados en 
los estanques familiares fueron consumidos 
por las familias contribuyendo a la seguridad 
alimentaria y nutricional.

En el Perú, se espera que el cambio cli-
mático cause diversos impactos en la biodi-
versidad marina de los ecosistemas marinos 
y costeros. Echevin et al. (2020) usaron un 
modelo físico-biogeoquímico regionalizado 
para proyectar un escenario oceánico pesi-
mista en Perú hasta el año 2100, encontrando 
un aumento significativo de la temperatura 
superficial del mar de hasta 4 °C. Por otro 
lado, Chamorro et al. (2021) usaron un modelo 
atmosférico que proyecta un escenario pesi-
mista al 2100, con un debilitamiento del viento 
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frente a la costa de hasta 10 % en verano, lo 
cual limitará el afloramiento costero, con la 
consecuente disminución de la producción 
biológica y pesquera. Gutiérrez et al. (2016) 
también mencionan otros impactos del cambio 
climático, como la disminución del contenido 
de oxígeno disuelto en el agua y el aumento de 
la acidificación oceánica. Por tales motivos, es 
necesario implementar medidas de adaptación 
al cambio climático en el sector pesca y acui-
cultura. Además, es importante fortalecer los 
estudios con diferentes modelos y escenarios 
globales para reducir la incertidumbre de las 
proyecciones futuras (Zavala et al., 2019).

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. COMUNIDADES PESQUERAS Y ZONA DE ESTUDIO

Los Órganos es un distrito de la pro-
vincia de Talara, departamento de Piura, en 
el norte del Perú. En este distrito se encuen-
tra su capital Los Órganos con una pobla-
ción de 9197 habitantes.  El centro poblado 
El Ñuro posee una población de 1284 habi-
tantes. Este distrito cuenta con áreas marinas 
y costeras, con dos actividades productivas 
resaltantes: la pesca y el turismo. Con respec-
to a la pesca artesanal, se caracteriza por la 
obtención de recursos hidrobiológicos como 
pota (Dosidicus gigas), chiri (Peprilus medius) 

y atún de aleta amarilla (Thunnus albacares) 
(Guevara-Carrasco y Bertrand, 2017). Tam-
bién a esto se le adiciona, la pesca por buceo, 
la transformación y comercialización de 
recursos hidrobiológicos. Muchos de estos 
pescadores artesanales comparten la pesca 
con actividades turísticas relacionadas con el 
avistamiento de ballenas y tortugas. Estas dos 
actividades (pesca artesanal y turismo) son 
realizadas por hombres y mujeres.

La zona de estudio para esta investi-
gación abarcó las caletas de El Ñuro y Los 
Órganos, asociadas al área piloto de Máncora, 
en el marco del Proyecto “Adaptación a los 
Impactos del Cambio Climático en el Ecosiste-
ma Marino Costero del Perú y sus Pesquerías”, 
financiado por el Fondo de Adaptación (AF) 
(Zavala, 2023) (Figura 1). Esta zona de estudio 
se seleccionó en base al trabajo previo y cola-
borativo con grupos de mujeres que participa-
ban en actividades del proyecto en producción 
de biofertilizantes, comercialización y eco-
turismo, quienes en su mayoría forman parte 
de la cadena productiva de la pesca artesanal, 
pues trabajan en actividades de manipuleo2 u 
otras actividades relacionadas a la pesca.

2 Manipuleo: cualquier operación en la producción, 
preparación, procesamiento, empaque, almace-
namiento, transporte, distribución y venta de 
alimentos (Blake Training Center, 2024).
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Figura 1. Caletas de El Ñuro y Los Órganos en la costa peruana

Fuente:  Quipúzcoa et al. (2023).
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3.2. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es conside-
rada de tipo cualitativa y usa como estrategia 
de investigación el proceso de Investigación 
Acción Participativa (IAP), pues considera 
la generación de conocimiento a través de 
una interacción entre los investigadores y las 
personas participantes a través de talleres par-
ticipativos, con el fin de tomar acciones para 
mejorar su situación (Zapata y Rondán, 2016). 
Al ser una investigación de tipo cualitativa, el 
criterio de muestreo fue la cantidad de mujeres 
trabajadoras en los desembarcaderos pesqueros 
de las dos caletas (El Ñuro y Los Órganos), 
identificadas según un estudio previo de línea 
de base socioeconómica de la zona de estu-
dio (Proyecto Adaptación Marino Costero —
PAMC—, 2020), y las restricciones asociadas 
a la pandemia de la COVID-19 al momento de 
la aplicación de las dinámicas durante el año 
2021. De esta manera, el tipo de muestreo fue 
no probabilístico, específicamente un muestreo 

por conveniencia, también denominado “mues-
tra de voluntarios”, en el cual los posibles par-
ticipantes se presentan por sí mismos o por 
invitación (Salamanca y Martín-Crespo, 2007). 

Se realizó la recopilación de informa-
ción primaria a través de 2 talleres partici-
pativos (Tabla 1) en las caletas de El Ñuro y 
Los Órganos, con la participación de mujeres 
vinculadas a la cadena productiva de la pesca 
artesanal de cada lugar.  Las mujeres partici-
pantes tienen un vínculo familiar con los pes-
cadores de la zona, son esposas, hijas o madres 
de pescadores; en algunos casos, como en Los 
Órganos, estas mujeres son madres solteras, 
por lo cual son el principal sustento de sus fa-
milias. Si bien es cierto, estas poblaciones no 
son consideradas pueblos originarios, si cuen-
tan con una amplia carga de cultura tradicional 
y de conocimiento que es transmitido de gene-
ración en generación.
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Tabla 1. Información general sobre los talleres participativos, mujeres trabajadoras en los 
desembarcaderos pesqueros, Perú

Caletas El Ñuro Los Órganos

Fecha 30/07/2021 31/07/2021

Lugar Local de Gremio de Pescadores de El 
Ñuro

Vivienda de un 
participante

Número de participantes 30 20

Duración 2 horas 2 horas

Rango de edad de los 
participantes

20-55 años 20-55 años

Parentesco Esposas, hijas, madres de pescadores Esposas, hijas, 
madres de 
pescadores

Fuente:  Elaboración propia, (2021).

Los talleres tuvieron una duración de 
2 horas, en los cuales se utilizaron dinámicas 
participativas (Tabla 2) enfocadas en realizar 
un diagnóstico sobre los capitales y medios de 
vida con los que cuentan las participantes, ho-
rario y carga laboral de las mujeres y hombres, 

participación en la cadena productiva de la 
pesca artesanal y expectativas a largo plazo. El 
trabajo en campo, la convocatoria, preparación 
y realización de los talleres, se realizaron en 
un periodo de 2 semanas. Asimismo, la infor-
mación obtenida de los talleres fue procesada 
y seleccionada acorde a los temas propuestos.
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Tabla 2. Información sobre las dinámicas utilizadas en los talleres participativos, mujeres 
trabajadoras en los desembarcaderos pesqueros, Perú

N° OBJETIVOS DINÁMICAS 
UTILIZADAS CONTENIDOS

1

Conocer la perspectiva 
de las mujeres en temas 
relacionados a la pesca 
artesanal, participación 
de las mujeres en 
la pesca, cambio 
climático; temas que 
fueron presentados por 
medio de preguntas 
seleccionadas. 

“Papa Caliente”

La dinámica consiste en armar una bola de papel la cual contiene 
preguntas en cada capa. Las preguntas presentadas fueron las 
siguientes:
¿Qué es la pesca artesanal para ti?
¿Existe participación de las mujeres en la pesca artesanal?
 ¿Quién trabaja más durante el día, hombres o mujeres?
¿Has escuchado sobre el cambio climático, qué consideras que es?
¿Afecta el cambio climático a la pesca artesanal? ¿Cómo crees 
que lo afecta?
¿Afecta el cambio climático a las mujeres? ¿Cómo crees que las 
afecta?
¿Cómo afectó el COVID-19 a la pesca?
¿Cómo te afectó el COVID-19 a ti y a tu familia?
¿Cómo crees que se han adaptado las mujeres al cambio climático 
durante estos años?
¿Qué necesitan las mujeres de tu grupo para emprender? 

2

Conocer cuáles son los 
recursos con los cuales 
cuentan las mujeres en 
cada caleta.

“Grupos de 
trabajo”

Para la identificación de capitales y medios de vida de las mujeres 
de las caletas, se separaron a las mujeres en dos grupos, a las 
cuales se les asignó 3 capitales para su desarrollo conjunto y se 
les asignó media hora para desarrollar los tres puntos. 

3

Reconocer la carga 
laboral diaria de las 
mujeres de las dos 
caletas estudiadas.

“Grupos de 
trabajo”

Se realizó una construcción participativa del “horario de trabajo”, 
el cual refleja cuál es la carga laboral de las mujeres, frente al 
de los hombres. Para esto se dividió al grupo de mujeres en dos 
grupos, el primer grupo construyó el horario diario de las mujeres 
y el otro grupo construyó el horario diario de los hombres 

4

Identificar con apoyo 
de las participantes 
los eslabones de la 
pesca artesanal en 
la cual tienen más 
participación.

“Lluvia de 
ideas”

Para la identificación de la participación de las mujeres dentro 
de la pesca artesanal, se realizó una “Lluvia de ideas”, en la 
cual la facilitadora explica el proceso y pide comentarios con 
respecto a la participación de la mujer en la cadena productiva, 
profundizando sobre los eslabones en los que se identificaba 
más participación. Estos eslabones fueron: preparación, pesca, 
descarga, manipuleo, venta primaria, transporte y venta final.

5

Identificar cuáles 
son las principales 
necesidades de las 
mujeres en estas 
caletas.

“Lluvia de 
ideas”

Esta dinámica se realizó por medio de lluvia de ideas, en la cual 
se pidió la opinión de las mujeres presentes,  con respecto a las 
necesidades de ellas en referencia a las afectaciones al cambio 
climático.

Fuente:  Elaboración propia (2021).
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3.3.  ENFOQUES METODOLÓGICOS DE CAPITALES Y 
MEDIOS DE VIDA

La definición de capital o recurso deriva 
del primer acercamiento de Chamber y Con-
way (1992), quienes mencionaron el concepto 
de activos en temas sobre medios de vida sos-
tenibles. Después fueron Flora et al. (2004) 
quienes en base a estos criterios dieron origen 
al marco de capitales de la comunidad, lo cual 
como indica el nombre, establecieron a la co-
munidad como enfoque central y adoptaron 
una subdivisión de los activos locales en tres 

capitales: social, cultural y político. Posterior-
mente, Imbach (2016) definió a los capitales 
como “bienes materiales o inmateriales, servi-
cios o elementos (recursos) con que cuenta el 
individuo, la familia, la comunidad o cualquier 
otro grupo social o territorios para desarrollar 
sus medios de vida (actividades) productivas y 
reproductivas” (p, 26). Estos capitales pueden 
ser divididos en: humanos, culturales, sociales, 
políticos, naturales, infraestructura, producti-
vos y financieros (Tabla 3).

Tabla 3. Definición y características de los siete capitales o recursos de una comunidad

Capitales Definición Características

Humanos Refiere a personas, habitantes de las 
comunidades, sus atributos y capacidades.

Habilidades, salud, nivel de educación, 
conocimientos, migraciones, capacidades de 
liderazgo, etc.

Culturales Son los aspectos culturales característicos de 
la comunidades o grupos, haciendo referencia 
a su legado cultural.

Prácticas de intercambio, religión, 
características de los géneros, eventos étnicos 
o propios de la comunidad (prácticas agrícolas, 
artes, celebraciones, comidas, medicina 
tradicional, idiomas, etc.).

Sociales Formas de relación horizontal dentro de 
la comunidad, que se aborda desde la 
perspectiva de las estructuras organizativas 
existentes.

Análisis del nivel de involucramiento de la 
comunidad entre ellos, liderazgo, capacidad 
de cohesión interna de la comunidad 
(organizaciones de ayuda mutua interna).

Políticos Hace referencia a las instituciones que 
permiten la relación de la comunidad con las 
instancias jerárquicas del estado o similares. 
Conocer el grado de incidencia que tiene la 
comunidad en los procesos externos a ella.

Representaciones de instituciones activas en el 
área.

Naturales Dotación de recursos naturales y servicios 
derivados de la naturaleza que conforman el 
entorno de la comunidad.

Incluye tierras, aire, suelo, subsuelo, agua, 
bosques, biodiversidad, recursos pesqueros, 
paisajes y minerales, etc.

Productivos y 
financieros

Se relaciona con la disponibilidad o acceso 
al dinero.

Comprende créditos, préstamos, ahorros, etc.

Infraestructura 
(física construida)

Comprende toda infraestructura física a la 
que se tiene acceso.

Bienes inmuebles que dan soporte a 
servicios vitales como escuelas, puestos 
de salud, acueductos, aguas residuales, 
telecomunicaciones, etc. 

Fuente:  Adaptado de Imbach (2016).
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Con respecto a los medios de vida, 
estos se refieren a las actividades que las per-
sonas realizan para satisfacer sus necesidades 
(Imbach, 2016), de los cuales se puede distin-
guir dos medios de vida: productivos (bienes 
materiales) y reproductivos (estructuras y 
procesos sociales).

Estos dos enfoques metodológicos apli-
cados al tema de participación de las mujeres 
en la pesca artesanal dieron una visión general 
de las dinámicas y recursos de las comuni-
dades pesqueras, en especial la función de la 
mujer dentro de las comunidades dedicadas a 
la pesca artesanal.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1.  CARACTERIZACIÓN DE LOS CAPITALES DE LAS 
MUJERES INVOLUCRADAS EN LA PESCA 

En el caso de las mujeres, el análisis 
de sus capitales ayudó a determinar con qué 
recursos cuentan y dio una visión general de 
porqué son necesarios para el desarrollo de 
ciertos medios de vida, en especial enfocado 
en determinadas zonas geográficas como  las 
marinas y costeras. La Tabla 4 muestra los 
capitales identificados para las mujeres de las 
caletas de El Ñuro y Los Órganos.

Tabla 4. Capitales de las mujeres en las caletas de Los Órganos y El Ñuro, Perú 

Capitales
Caletas

Los Órganos El Ñuro

Humano

Educación: secundaria y estudios superiores 
(sólo algunas). Educación: primaria y secundaria.

Salud: Servicio Integral de Salud (SIS). Capacitaciones: manipuleo, sanitaria, artesanías y 
temas ambientales

Capacitaciones en: cosmetología y costura. Salud: Servicio Integral de Salud (SIS) y Control de 
Niño Sano (CNS).

Natural

Tortugas, para actividades de turismo. Tortugas, principal recurso turístico.

Recursos hidrobiológicos.
Mar para turismo

Recursos hidrobiológicos, pero en pandemia solo se 
pescaba para consumo.

Financiero

Pocos créditos o apoyos financieros. Poco a créditos o apoyos financieros.

Solo algunas cooperativas les han dado acceso a 
créditos (Crédito Santa Rosa, Compartamos).

Solo algunas cooperativas les han dado acceso a 
créditos (Compartamos).

Algunas otras entidades a las cuales han podido 
acceder: Mi banco, Caja Sullana, Caja Piura, 
Única.

Otras instituciones piden más requisitos.

Durante la pandemia se beneficiaron de bonos para 
apoyo a las familias (Reactiva Perú).

Social

Asociación de Manipuleo Programa Vaso de leche 

Programa Vaso de leche PRONAA (todas)

Comedores populares Actividades sociales de solidaridad

Asociaciones culturales
Aniversario de la Caleta de El Ñuro

Colectas solidarias para apoyo a enfermos
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Capitales
Caletas

Los Órganos El Ñuro

Físico 
construido No reportaron actividad

Construcción de iglesia

Embloquetado de calles

Construcción de parque

Cultural

Reuniones culturales Concurso de platos típicos

Fiestas patronales 

Celebración de fiestas patronales: Señor Cautivo y 
San Pedro (hombres y mujeres)

Danzas folclóricas

Actuaciones (colegio y pueblo)

Político

Cargos directivos en sus Asentamientos 
Humanos o comedor popular (Presidencia, 
Fiscal, secretaria).

No trabajan en municipio.

Rara vez tienen cargos en municipios. No hay participación de mujer en cargos directivos.

No hay interés de las autoridades en apoyarlas. No hay interés de las autoridades en por apoyarlas.

Fuente:  Elaboración propia, 2021.

Sobre el capital humano se determinó 
que el grupo de mujeres de las dos caletas con-
taban con educación primaria y secundaria, en 
algunos casos como en El Ñuro, con educación 
técnica superior. 

Respecto al capital natural, el mar es 
considerado como un principal recurso natu-
ral, en especial porque es la fuente de para la 
realización de la pesca, y por ser uno de los 
principales lugares más visitados por diversas 
actividades turísticas, debido a la presencia de 
especies marinas, tales como, tortugas mari-
nas, ballenas y aves. Sin embargo, las mujeres 
manifestaron que durante la pandemia solo 
se extrajo pesca para consumo. Este capital 
también es importante para las mujeres ya que 
manifiestan una conexión especial con el mar. 
Asimismo, manifestaron no realizar actividad 
de recolección de mariscos como se observa 
en otras caletas, además algunas señalaron 
realizar pesca en el muelle para autoconsumo, 
actividad que la realizan esporádicamente.

En el caso del capital financiero, al-
gunas mujeres son dueñas de embarcaciones 
(pocos casos) en especial en la caleta del El 

Ñuro, pero ellas no intervienen en su uso o 
disposición, ya que está a cargo de sus esposos. 
El poco acceso a créditos bancarios es una de 
las principales causales de que muchas de ellas 
no puedan tener sus pequeños emprendimien-
tos, y a la larga las hace vulnerables frente a 
las pocas opciones laborales relacionadas a la 
pesca, y por consiguiente, vulnerables al Cam-
bio Climático.

El capital social fue identificado como 
uno de los más fortalecidos, pues contaban 
con asociaciones de diferentes rubros, en los 
cuales participaban y trabajaban en grupos, 
como el Programa “Vaso de leche”, comedo-
res populares, asociaciones culturales, y en el 
caso de la caleta Los Órganos, la Asociación 
de Manipuleo, no era exclusiva para mujeres, 
pero su conformación era mayoritariamente 
de ellas. Muchas de estas asociaciones eran 
autogestionadas y recibían escaso apoyo del 
Estado, por lo que este tipo de autogestión les 
ha servido para realizar trabajos conjuntos 
para fines comunes.

Con respecto al capital físico construi-
do, si bien es cierto, las zonas cuentan con 
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infraestructura orientada a mejorar la calidad 
de vida de la población, aún carecen de ser-
vicios básicos como el agua y alcantarillado, 
por lo cual siguen abasteciéndose por medio 
de camiones cisterna, esto es sin lugar a duda 
uno de los principales inconvenientes para el 
adecuado saneamiento de la población y el 
desarrollo de actividades productivas (venta 
de alimentos) con las medidas sanitarias ade-
cuadas. Otro punto importante es que, en el 
caso de El Ñuro, algunas mujeres cuentan con 
pequeños locales comerciales cerca al embar-
cadero pesquero, los cuales son utilizados para 
la venta de alimentos a turistas que acuden a 
visitar la zona.

En el capital cultural se mencionó la 
realización de reuniones culturales y fiestas 
patronales, en especial para los aniversarios de 
los lugares, así como la fiesta de San Pedro y 
San Pablo.También en El Ñuro se mencionó la 
realización de concursos de platos típicos, dan-
zas folclóricas y actuaciones que se realizaban 
en conjunto con el colegio y los habitantes del 
pueblo. Un punto ha resaltar de las mujeres es 
que cuentan con gran habilidad y conocimien-
to en la preparación de platos a base de recur-
sos hidrobioloógicos de la zona, los cuales han 
sido reconocidos, pero no debidamente explo-
tados, estos conocimientos son transmitidos y 
compartidos entre ellas, como forma de trans-
misión de conocimientos ancestrales.

Respecto al capital político de las mu-
jeres en las dos caletas, no contaban con re-
presentaciones políticas significativas, solo en 
ocasiones ocupaban cargos en la asociación 
de sus asentamientos humanos o comedores 
populares, y pocas veces tenían cargos en los 
municipios, pero estaban conscientes de que 
no hay participación de mujeres en la política 
por falta de apoyo de las autoridades. Cabe 
resaltar la necesidad de fortalecer el capital 
político, según lo recopilado en los talleres, 
ya que hay poca participación de las mujeres 
en asociaciones de pescadores, sobre todo si 
se habla de puestos para toma de decisiones, 
debido a que la mayoría de estos son ocupados 
por hombres. Se ha observado la participación 
de mujeres en las asociaciones de pescadores, 

pero en calidad de Patrones3, lo cual genera 
un sesgo en la participación de las mujeres en 
las asociaciones, pues teóricamente participan, 
pero en la realidad la actividad propiamente 
dicha es realizada por hombres, así como la 
toma de decisiones dentro de estas organiza-
ciones. También se resalta que existe partici-
pación en otras asociaciones relacionadas a 
la pesca artesanal, como son las asociaciones 
de manipuleo, pero no como tomadoras de 
decisiones.

La identificación de los capitales utili-
zados por las mujeres en la pesca permitirá su 
inclusión en programas y proyectos a nivel de 
regiones, subregiones y países. Esta inclusión 
es facilitada por política de igualdad de género 
de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
2013), la cual ha incorporado aspectos de gé-
nero en todas las facetas de su trabajo para 
asegurar que la transversalización de género se 
convierta en una práctica cotidiana en su labor 
normativa.

4.2.  IDENTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE VIDA 
Y CARGA LABORAL DE LAS MUJERES 
INVOLUCRADAS EN LA PESCA 

Los medios de vida en las caletas eva-
luadas reflejan las actividades productivas de 
las mujeres en las zonas marinas y costeras. A 
continuación, se detallan según la información 
recolectada en los talleres (Tabla 5):

• Medios de vida productivos: el principal 
medio de vida en las dos caletas eran el 
manipuleo en el muelle, en el cual realiza-
ban actividades como fileteo, lavado, pesaje 
en sus respectivos DPA4, pero también se 
identificaron otros medios como creación 
de manualidades en fechas especiales; pre-

3 Los patrones son las personas propietarias de 
embarcaciones.

4 Desembarcadero Pesquero Artesanal: infraes-
tructura pesquera artesanal en donde se desa-
rrolla principalmente las actividades de desem-
barque, comercialización y tareas previas, de los 
recursos hidrobiológicos destinado al consumo 
humano directo (PRODUCE, 2018).
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paración de alimentos para venta como en 
la caleta de El Ñuro, en el cual las muje-
res cuentan con locales comerciales para la 
venta de alimentos a base de recursos hidro-
biológicos proporcionado por sus familiares 
pescadores; y apoyo en actividades turísticas 
realizadas en las dos caletas, esto en coor-
dinación con la asociación de pescadores. 
En menor medida se identificaron activida-
des como trabajos temporales en programas 
impulsados por el municipio como limpieza 
de calles o mantenimiento de áreas verdes, 
y por último, reciclaje de plásticos y material 
reutilizable en el caso de El Ñuro.

Tabla 5. Identificación de medios de vida en las caletas de Los Órganos y El Ñuro, Perú 

Medios de vida
Caletas

Los Órganos El Ñuro

Productivos Armado de manualidades para venta. 
Preparación de repostería para venta. 
Manipuleo en el muelle (fileteo, lavado, pesaje). 
Apoyo en actividades turísticas.
 
Temporalmente: 
Reciclaje de residuos sólidos. 
Trabajo en programa de limpieza de calles de la 
municipalidad.

Manipuleo en el muelle (fileteo, 
lavado, pesaje). 
Venta de alimentos en 
restaurantes. 
Apoyo en actividades turísticas.

Reproductivos Caminatas con sus familias por la playa. Deporte en el colegio o pueblo 
(fútbol o voleibol). 
Paseos en la playa para relajación.

Fuente:  Elaboración propia (2021).

• Medios de vida reproductivos: se identifi-
có como principal medio el esparcimiento 
en el mar con sus familias y la realización 
de actividades deportivas conjuntas, lo 
cual consideraron de importancia para 
la unión familiar en la zona. A esto se 
le suman actividades conjuntas de apoyo 
entre mujeres, como actividades para 
recaudar fondos en favor de poblaciones 
vulnerables de su comunidad, lo que for-
talece la cohesión entre ellas y consolida 
una red de apoyo sólida.

Al analizar la carga laboral de las mu-
jeres durante el día (Tabla 6), destacó que su 
carga laboral era sumamente pesada, pues esta 
depende de las diversas actividades en las cua-
les estaban inmersas. Según lo analizado en 
los talleres, las mujeres presentaron un mayor 
número de horas de labores que sus esposos, 
labores que no son solo domésticas sino tam-
bién fuera del hogar, esto sumado a activida-
des relacionadas al apoyo a sus esposos en la 
preparación de las faenas de pesca. Se puede 
observar que existen entre 3-6 horas laborales 

adicionales en el día de las mujeres a com-
paración de los hombres, esto sin considerar 
las actividades sociales como participación 
en asociaciones, lo cual les lleva a una so-
brecarga laboral desgastante, pero que se ha 
vuelto parte de su vida diaria; es así también 
que a pesar de evidenciarse esta sobrecarga 
en sus labores, ellas consideran que el tra-
bajo realizado por los pescadores (su pareja) 
es mucho mayor al realizado por ellas, pues 
no consideran las labores del hogar como 
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“trabajo” y es más una obligación por ser ma-
dres, esposas e hijas.

Otro hallazgo importante fue que du-
rante la pandemia de la COVID-19, la carga 
del hogar recayó aún más sobre las mujeres, 
ya que eran las encargadas de cuidar a los 

familiares enfermos, acompañar a sus hijos en 
su educación en casa y realizar las labores de 
ama de casa, sin considerar actividades adicio-
nales para buscar ingresos, ya que sus  parejas 
no podían salir a pescar.

Tabla 6. Carga laboral de mujeres y hombres en las caletas de Los Órganos y El Ñuro, Perú 

Caletas Sexo Horas trabajo/día

Los Órganos
Mujer 16

Hombre 13

El Ñuro
Mujer 18

Hombre 12

Fuente:  Elaboración propia (2021).

4.3.  INVOLUCRAMIENTO DE LA MUJER EN CADA 
ESLABÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA 
PESQUERA

En muchos casos, se asume que la pre-
sencia de la mujer en la cadena productiva de 
la pesca es escasa o nula, por tal motivo en 
los talleres de ambas caletas se planteó iden-
tificar en qué eslabones era mayor su nivel de 
participación. Para esto, la cadena productiva 
de la pesca artesanal se dividió en 8 etapas: 
preparación, pesca, descarga, manipuleo, venta 
primaria, transporte y venta final, esta división 
surgió a propuesta de las mujeres participantes 
del estudio.

En las dos caletas, se identificó la parti-
cipación de las mujeres en los siguientes esla-
bones de la cadena productiva:

• Preparación: compra, cambio y arreglo de 
mallas y otros materiales necesarios para 
la actividad; apoyo en preparación para 
salir a pescar, esto incluye preparación de 
alimentos para la jornada; intercambio de 
carnada, transporte del producto y priori-
dad para la venta.

• Pesca: se identificó que no participan en 
la pesca, ya que existe la creencia que es 
mala suerte acercarse a la chalana o bote, a 

excepción de festividades ocasionales; sin 
embargo, a veces pescan caballa en la punta 
del muelle. En el caso de Los Órganos, si 
quieren acceder a las embarcaciones tienen 
que pedir permiso, y solo acceden al DPA 
para actividades de manipuleo. En el caso 
de los Órganos, han aprendido a armar redes 
y realizan actividades de trueque por medio 
del cual obtienen pescado de las embarcacio-
nes a cambio de alimentos. Algunas perci-
ben que pueden ocasionar accidentes, porque 
tienen poca estabilidad en el bote, a pesar de 
que otras sí manifestaron querer subir a estos 
y poder pescar.

• Descarga: no se ha identificado participación 
de las mujeres en esta etapa en ninguna de 
las dos caletas.

• Manipuleo: apoyan en el fileteo de pescados 
chiquitos, selección en tamaños (mediano, 
grande o pequeño), lavado, descartes (se bota 
cabeza y esqueleto, ahora se aprovecha en 
biofertilizantes), lavado y vaciado de jabas al 
lavador; pesado y apuntadores para llevar al 
frigorífico.
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Figura 2. Participación de las mujeres en los diferentes eslabones de la cadena productiva de la 
pesca artesanal, caletas de Los Órganos y El Ñuro, Perú 

Fuente:  Elaboración propia.

Figura 2. Participación de las mujeres en los diferentes eslabones de la cadena productiva de la 
pesca artesanal, caletas de Los Órganos y El Ñuro, Perú  

  
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

En las dos caletas estudiadas, se ob-
serva que la mayor participación de la mujer 
en la cadena productiva es en las actividades 
de manipuleo: como fileteo, lavado y apun-
tadoras. También se encontró que existe una 
participación de las mujeres en otras etapas 
de la cadena productiva pesquera, pero con 
menor frecuencia, como en la venta primaria, 
transporte, venta final y preparación. Como 
punto no menos importante, se observó que, si 
bien existe una participación de mujeres en las 
operaciones de pesca propiamente dichas, esta 
es escasa, debido a mitos e impedimentos para 
su participación en este eslabón de la cadena. 

Esto demuestra que hay una valiosa partici-
pación de la mujer en la cadena productiva de 
la pesca artesanal, la cual es importante para 
su sostenibilidad; por otro lado, la pesca es 
considerada un medio de vida productivo de 
las mujeres en sus comunidades, por lo que 
ellas también se verán afectadas si disminuye 
la disponibilidad de recursos hidrobiológicos a 
consecuencia del cambio climático.

El estudio también pudo identificar di-
námicas sociales de apoyo dentro de la ca-
dena productiva, una de ellas es un tipo de 
trueque en el cual las mujeres intercambian 
alimentos preparados para los pescadores por 

• Venta primaria: apoyan ocasionalmente en 
la venta filetes y pescado entero en diferen-
tes zonas de Los Órganos, restaurantes y 
mercados; y realizan intercambio de pescado 
por alimentos con los pescadores.

• Transporte: algunas apoyan ocasionalmente 
en el transporte, en especial con triciclos 
para distribución por la zona.

• Venta final: realizan ventas directamente a 
pobladores, restaurantes, y en algunos casos 
van a otras caletas, como Cancas, y venden 
el pescado.

En la Figura 2 se resume el grado de 
participación de las mujeres en cada eslabón 
de la cadena productiva artesanal.
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pescado fresco, el cual es comercializado y 
así obtienen recursos económicos adicionales 
para sus hogares o para fondos comunales, en 
casos de emergencia para la comunidad, esta 
actividad es considerada como una tradición 
pesquera.

4.4.  DETERMINACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS 
PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Los talleres realizados reflejaron cómo 
las mujeres son cada vez más vulnerables fren-
te a los efectos del cambio climático; entre los 
principales hallazgos resaltan:

• Conocen qué es el cambio climático y 
cómo se manifiesta en las zonas marinas y 
costeras.

• Consideran que el cambio climático les afec-
ta en especial en la disponibilidad de recur-
sos hidrobiológicos, pues manifestaron que 
hubo muchas especies hidrobiológicas que 
han desaparecido en las zonas o escasean.

• Consideran que a causa de esta baja dispo-
nibilidad de recursos hidrobiológicos, que 
afecta sus oportunidades laborales, han sabi-
do adaptarse y realizar otras actividades no 
ligadas, específicamente, a la disponibilidad 
de peces.

• Creen que a pesar de que han podido adap-
tarse a nuevos medios de vida productivos, 
el poco apoyo de las entidades públicas es 
hasta ahora un impedimento para mantener 
estos medios de vida.

• Manifiestan también que el cambio climáti-
co sumado a la pandemia de la COVID-19 a 
inicios de 2020, ha sido un golpe importan-
te en sus comunidades y que las ha vuelto 
aún más vulnerables. Asimismo, los medios 
de vida productivos adoptados decayeron, 
dejándolas sin un sustento económico, en 
especial a aquellos grupos de mujeres que 
son madres solteras.

Por estos motivos es de suma importan-
cia identificar acciones afirmativas que con-
tribuyan a implementar nuevas estrategias de 

adaptación al cambio climático con igualdad 
de oportunidades para las mujeres. Si bien es 
cierto, existen diversos esfuerzos de institu-
ciones de naturaleza pública y privada para 
brindar nuevas estrategias de adaptación orien-
tadas hacia las mujeres, estas aún no han cau-
sado el impacto necesario en ellas, en especial 
porque muchas de estas entidades siguen enfo-
cadas en la determinación de la participación 
de mujeres bajo el número de participantes en 
programas y proyectos, sin evaluar a fondo la 
participación y mejora en adaptación a nivel 
individual y como grupo, lo que debería re-
flejarse en una mejora en el empoderamiento 
económico y social de las mismas.

A lo largo de los años se han realiza-
do esfuerzos para determinar cuál ha sido el 
impacto del cambio climático en los medios 
de vida de las mujeres de las zonas marinas 
y costeras, así como la inclusión del enfoque 
de género en acuerdos internacionales y, es-
pecíficamente, en los relacionados a aguas 
internacionales:

• La Convención de Ramsar en la cual 
“alienta a las partes contratantes a incor-
porar una perspectiva de género en la apli-
cación de la convención” (Convención de 
Ramsar, 2018, p. 2).

• El Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB), en la cual especifica la utilización 
sostenible de sus componentes y la participa-
ción justa en sus beneficios derivados de la 
utilización de los recursos genéticos, y en la 
cual por medio de su plan de acción de géne-
ro integra consideraciones para aplicación de 
este (Convenio sobre la Diversidad Biológica 
—CDB—, 2014).

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible den-
tro de sus 17 objetivos plantea el objetivo 5: 
Igualdad de Género, emprender reformas 
que otorguen a las mujeres igualdad de dere-
chos a los recursos económicos, acceso a la 
propiedad y al control de la tierra y otros 
tipos de bienes, servicios financieros, heren-
cia y recursos naturales y el Objetivo 14: 
vida submarina, el cual especifica el facilitar 
el acceso de los pescadores artesanales a los 
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recursos marinos y mercados (Organización 
de las Naciones Unidas —ONU—, 2015). 

Con respecto a políticas públicas y 
avances en Perú en relación a igualdad de 
género ante los riesgos al cambio climático, 
existe la Estrategia Nacional ante el Cambio 
Climático, en la cual hace referencia a tener en 
cuenta la alta vulnerabilidad de las poblacio-
nes más pobres y los grupos “en riesgo”, como 
los pueblos indígenas y poblaciones rurales 
en general, e incorporar el enfoque de género 
para hacer frente a los efectos del cambio cli-
mático (Ministerio del Ambiente —MINAM—
, 2015); el Plan de Acción en Género y Cambio 
Climático del Perú (PAGCC) busca guiar las 
acciones de las distintas entidades del Estado 
peruano dentro del marco de sus competen-
cias vinculadas con la gestión de emisiones de 
gases de efecto invernadero y la adaptación al 
cambio climático, además establece la incor-
poración y articulación de objetivos de género 
y seguridad alimentaria en la estrategia para 
la pesca, acuicultura y el cambio climático 
(MINAM, 2019).

Recientemente, el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático del Perú, el 
cual busca atender a la inclusión social como 
herramienta para superar las brechas de género 
y desigualdades estructurales basadas en cons-
trucciones sociales y diferencias en el acceso a 
los recursos con la finalidad de producir cam-
bios sostenibles (MINAM, 2021), sin embargo, 
a pesar de los avances en inclusión de igualdad 
de género en planes y estrategias nacionales, 
estas no son del todo reflejadas en campo, en 
especial con respecto al rol de las mujeres en 
la pesca, cuya mención o inclusión en estos 
documentos es escasa o nula, lo que reflexiona 
del poco nivel de investigación sobre el tema 
y la escasa visibilidad de este grupo social en 
el país, trayendo como consecuencia que los 
programas o proyectos sean irreales o estén 
basados en supuestos falsos, lo que enfatiza 
la importancia de conocer las interacciones 
sociales de las mujeres en las comunidades 
pesqueras y, principalmente, aumentar su visi-
bilidad e inclusión como grupos específicos y 
con dinámicas sociales específicas.

Con respecto a recomendaciones, insti-
tuciones como la FAO (2016) han propuesto la 
formulación de políticas públicas enfocadas en 
el fortalecimiento de las mujeres en la pesca 
y acuicultura que contemplen acciones como: 
mejorar las bases de información disponibles, 
incentivar la participación de nuevas genera-
ciones de mujeres, promover la participación 
de las mujeres en las organizaciones gremiales,  
mejorar su acceso a la educación y la capa-
citación técnica, fomentar el trabajo decente, 
aumentar su acceso a los bienes productivos y 
diseñar e implementar políticas y programas 
que apoyen a este sector de la población.

Sin embargo, es de suma importancia 
contar con medidas endógenas del grupo de 
mujeres para la inclusión de estas en la plani-
ficación de proyectos de adaptación en áreas 
marinas y costeras; por tal motivo, en conjunto 
con el mismo grupo de mujeres de las caletas 
de El Ñuro y Los Órganos, se logró identificar 
y co-diseñar las siguientes acciones afirmati-
vas aplicables a las dos caletas estudiadas:

a. Fortalecimiento de capacidades sobre proce-
samiento de recursos hidrobiológicos: cortes 
de pescado, congelado del producto y buenas 
prácticas de manipuleo.

b. Acceso a capitales físicos construidos como 
un centro de procesamiento de recursos 
hidrobiológicos, con equipamiento necesario 
para un adecuado desarrollo de la actividad 
(cajas, balanzas, cooler de conservación y 
equipamiento de protección).

c. Participación continua de los programas 
alimentarios, como el Programa Nacional 
“A comer pescado” del Ministerio de la 
Producción.

d. Mayor participación de las mujeres en las 
operaciones de pesca.

e. Fortalecimiento de capacidades en activida-
des alternas a la pesca, como:  producción 
de biofertilizantes, artesanías con derivados 
de pesca, artesanías con cuero de pescado, 
acuicultura sostenible y gastronomía.
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f. Capacitación sobre emprendimiento y lide-
razgo, así como el acompañamiento para la 
creación de empresas.

g. Contar con espacios para reuniones como 
una “Casa de la Mujer”.

Si bien es cierto, las acciones afirma-
tivas están orientadas a determinado grupo, 
estas reflejan la necesidad de las mujeres de 
mejorar y reforzar sus capitales existentes, en 
especial el capital humano al mejorar sus ca-
pacidades educativas; capital social por medio 
del fortalecimiento de su red de apoyo existen-
te en las zonas; capital político al mejorar la 

gobernanza y reforzando el liderazgo de ellas 
en las zonas; y capital económico al brindarles 
mayor acceso a recursos financieros. Estas 
acciones afirmativas comprenden el fortaleci-
miento y la optimización de actividades que 
ya se están desarrollando dentro la cadena 
productiva pesquera, pero también se propo-
nen nuevas actividades innovadoras futuras, 
que requerirán del apoyo de instituciones para 
contar con nuevos espacios, terrenos y locales 
donde implementar estos nuevos medios de 
vida alternativos o complementarios a la acti-
vidad pesquera artesanal (Figura 3).

Figura 3. Relación entre capitales, medios de vida y acciones afirmativas conducentes al 
reconocimiento de las mujeres en la cadena productiva pesquera 

 

Fuente:  Elaboración propia, 2021.
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4.5.   INVOLUCRAMIENTO DE LA MUJER EN 
ESTRATEGIAS DE ADAPTACION AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

En el marco del Proyecto “Adaptación 
a los Impactos del Cambio Climático en el 
Ecosistema Marino Costero del Perú y sus 
Pesquerías (PAMC)”, financiado por el Fondo 
de Adaptación (AF), se impulsó y evaluó el 
involucramiento de las mujeres en acciones 
afirmativas para reducir la vulnerabilidad cli-
mática y mejorar la resiliencia climática de las 
mujeres pertenecientes a grupos pesqueros. En 

este proyecto se involucró a 277 mujeres en la 
implementación de estrategias de adaptación al 
cambio climático que mejorarán sus medios 
de vida productivos, tales como: producción 
de biofertilizantes a partir de residuos de 
pesca, producción de artesanías con insumos 
marinos, gastronomía con productos pesque-
ros y ecoturismo pesquero vivencial.  Estas 
estrategias en un corto plazo han logrado 
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establecerse como un medio de sustento para 
sus familias y han sido experiencias de éxito 
en las caletas de El Ñuro y Los Órganos (Za-
vala, 2023).

Durante la intervención del proyecto 
PAMC, estas medidas han demostrado ser 
alternativas viables a los medios de vida pro-
ductivos convencionales en las zonas mari-
nas y costeras, muchas de ellas innovadoras 
e incluyentes, dando un sustento adecuado a 
grupos de mujeres y jóvenes. Cabe resaltar 
que la producción de biofertilizantes a base de 
desechos de pescado ha logrado establecerse 
como una actividad productiva exitosa en la 
zona a cargo de la Asociación de Productoras 
de Biofertlizantes de El Ñuro y la Asociación 
de Productoras de Biofertlizantes de Los Ór-
ganos (Zavala, 2023), que complementa los 
ingresos económicos de las mujeres, y a la 
vez mitiga el problema de contaminación 
por  residuos hidrobiológicos en las caletas 
pesqueras artesanales; por lo tanto, esta ac-
tividad ha demostrado ser económica, social 
y ambientalmente sostenible, lo que la hace 
una medida de adaptación recomendable para 
replicar en otras zonas pesqueras, en especial 
orientada a grupos de mujeres emprendedoras 
(PRODUCE, 2023).

Otra medida de adaptación importante 
implementada durante el proyecto fue el de-
sarrollo de la actividad turística en la zona, 
en especial en los rubros de gastronomía y 
artesanía, orientadas al desarrollo de capacida-
des en grupos de mujeres como complemento 
a su participación en la actividad pesquera. 
Diversas actividades como la producción de 
joyas con perlas realizada por la Asociación 
de Artesanos “Perlas de Cabo Blanco” (Perlas 
de Cabo Blanco —PCB—, 2023), y el mejo-
ramiento de los servicios gastronómicos brin-
dados por mujeres en la caleta El Ñuro, han 
logrado establecerse como opciones social-
mente sostenibles, por ser compatibles con las 
actividades que ya realizan.  De esta manera, 
las mujeres han aprendido que existen alter-
nativas complementarias a la pesca artesanal 
en la zona, valorando así su vasta riqueza gas-
tronómica, la revalorización de los recursos 
hidrobiológicos y el esfuerzo involucrado en su 

obtención, una historia que es contada de ma-
nera implícita por ellas al momento de mejorar 
su bagaje gastronómico.

La actividad de producción de joyas, si 
bien, es una actividad nueva, se ha establecido 
por complementar dos actividades resaltantes: 
(i) el cultivo de concha perlera (Pteria sterna) 
realizada por un grupo de pescadores de las 
caletas de El Ñuro y Cabo Blanco; y (ii) la 
producción de joyas artesanales, las cuales son 
elaboradas por un grupo de mujeres jóvenes 
de la caleta de Cabo Blanco, quienes con el 
apoyo de diferentes instituciones han logrado 
desarrollar sus capacidades productivas y em-
presariales para la comercialización de estos 
productos, convirtiéndose en un sustento eco-
nómico para sus familias y desarrollando su  
empoderamiento social y liderazgo, con el fin 
de ser agentes de cambio en sus comunidades.

Finalmente, cabe señalar que según el 
Catálogo de medidas de adaptación (MINAM, 
2022), definidas para el Perú, las actividades 
implementadas por las mujeres en las caletas 
de El Ñuro y Los Órganos están alineadas 
a la medida “PAC6: Fortalecimiento de ca-
pacidades en buenas prácticas orientadas a 
diversificación económica y actividades com-
plementarias para la pesca artesanal en un 
contexto de cambio climático”, la cual tiene 
como enfoque transversal al eje de “Género e 
interculturalidad”.

5. CONCLUSIONES

Las mujeres siempre han sido conside-
radas como un grupo vulnerable, con menos 
oportunidades, poco acceso a recursos eco-
nómicos y naturales, y expuestas a diferentes 
situaciones de violencia. Por esa razón es im-
perativo determinar la situación de las mujeres 
en diferentes contextos y culturas, con el fin de 
determinar acciones afirmativas que potencien 
sus fortalezas y puedan empoderarlas econó-
mica y socialmente. Por tanto, un adecuado 
análisis situacional, así como la realización de 
consultas participativas permitirá identificar 
las adecuadas acciones afirmativas, lo cual de-
terminará el éxito de implementación de pro-
gramas y proyectos de resiliencia y adaptación 
al cambio climático, que consideren como eje 
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principal el enfoque de género, considerando 
las diferencias de vulnerabilidad climática que 
existen entre hombres y mujeres.

La situación de las mujeres en la pesca 
artesanal no difiere mucho de otros sectores 
productivos: trabajos poco remunerados e in-
formales, poca representación en posiciones de 
toma de decisiones, poco reconocimiento de su 
participación en la cadena productiva y poco 
equipamiento para realización de actividades 
de procesamiento. Lo anterior enfatiza la im-
portancia de realizar un análisis situacional 
de grupos de mujeres participantes en la pesca 
artesanal para identificar acciones afirmativas 
que apoyen a estas poblaciones.

La caracterización de los capitales de 
las mujeres participantes en la pesca artesanal 
permitió identificar fortalezas en recursos 
naturales, debido a su proximidad a ecosis-
temas marinos y costeros ricos en recursos 
hidrobiológicos y fauna, así como recursos 
sociales gracias al esquema de organización 
y cohesión que existe entre ellas, y a sus redes 
de apoyo bien constituidas. Sin embargo, tam-
bién se destaca la necesidad de apoyo externo 
para reforzar sus capitales culturales, políti-
cos, financieros y físicos. La caracterización 
de los medios de vida también reveló que el 
manipuleo es el principal medio de vida pro-
ductivo en las dos caletas estudiadas, lo que 
demuestra que es un medio importante para 
la obtención de recursos económicos para su 
sustento económico.

El análisis de la carga laboral de las 
mujeres en la cadena productiva de la pesca 
artesanal mostró una participación activa e 
importante, pues trabajan en procesos de pre-
paración, manipuleo, venta primaria, transpor-
te y venta final; pero tienen una participación 
minoritaria o escasa en actividades de pesca 
u obtención de recurso hidrobiológico en el 
mar.  De este modo, a pesar de la relevante 
participación de las mujeres en actividades 
pre- y post- pesca, estas actividades son invi-
sibilizadas, poco remuneradas y bajo malas 
condiciones de trabajo. Las mujeres tienen 
una responsabilidad importante al cumplir 
con diversas actividades dentro de la cade-
na productiva, sin embargo, a pesar de esta 

consigna, ellas no forman parte de las asocia-
ciones como pescadoras propiamente dichas, 
y solo en casos excepcionales participan como 
dueñas de embarcaciones.

Cabe resaltar también que la carga la-
boral diaria de las mujeres como cuidadoras 
del hogar y de la familia, les genera una so-
brecarga y desgaste físico, al considerar estas 
actividades como una labor obligatoria por su 
condición de mujer, que no recurre a un gasto 
de esfuerzo ni de tiempo, con respecto a la 
labor de los hombres pescadores, y que esta 
carga fue mucho mayor durante la pandemia 
de la COVID-19.

Así también se encontró que las mujeres 
no son ajenas a conceptos como el cambio cli-
mático y cómo las afecta, reconocen cómo este 
altera al ecosistema marino y a la vez sus me-
dios de vida productivos, los cuales se hacen 
escasos por la poca disponibilidad de los re-
cursos hidrobiológicos en las zonas, por lo que 
han buscado formas de adaptarse a este por 
medio de actividades productivas alternativas. 
Además, identificaron diversas medidas de 
adaptación en las que actualmente las mujeres 
están involucradas, tales como: producción de 
biofertilizantes, acuaponía, ecoturismo, gastro-
nomía y fabricación de artesanías.

Finalmente, para futuros proyectos de 
pesca artesanal con enfoque de género se re-
comienda tomar en cuenta el fortalecimiento 
de las actividades de procesamiento con valor 
agregado y la diversificación las actividades 
económicas; estas acciones afirmativas permi-
tirán a las mujeres contribuir a la adaptación al 
cambio climático en la pesca artesanal, a tra-
vés de nuevas actividades y emprendimientos.  
Si bien, las mujeres cuentan con varios capita-
les disponibles en su entorno, no son del todo 
accesibles para ellas; por otro lado, sus medios 
de vida productivos son limitados, impidiendo 
contar con medios de sustento dignos. Aunque 
su participación en la cadena productiva de la 
pesca artesanal es importante, no ocurre bajo 
condiciones justas y equitativas, asimismo, 
tampoco son consideradas en los espacios de 
toma de decisiones, lo que conlleva a que sus 
necesidades no sean atendidas.
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Por estas razones, es urgente implemen-
tar estas acciones afirmativas recomendadas, 
orientadas a proporcionar oportunidades y 
satisfacer las necesidades de las mujeres, con 
el objetivo de que en el futuro sean menos vul-
nerables y más resilientes al cambio climático.
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