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RESUMEN
Estudios recientes demuestran que los pueblos indígenas pueden contribuir a la adap-
tación transformadora —entendida como la reducción de la vulnerabilidad a largo plazo 
mediante cambios profundos y sistémicos de los factores y paradigmas que la cons-
truyen—. Sin embargo, existen diversas condiciones que limitan las acciones de las co-
munidades y sus contribuciones a tal transformación, las cuales no han sido abordadas 
en profundidad. Este artículo analiza el potencial transformador de las adaptaciones 
locales al cambio climático de comunidades pewenche que habitan Lonquimay, en el 
sur de Chile, a través del marco de las tres esferas para la transformación sostenible. 
Mediante 20 entrevistas semi-estructuradas, tres grupos focales, 75 encuestas individua-
les y 74 encuestas de hogares, constatamos que, aunque las comunidades pewenche 
intentan responder a los impactos del cambio climático, las dinámicas de poder exis-
tentes y las desigualdades estructurales arraigadas en el sistema político y económico 
nacional determinan que sus respuestas sean cortoplacistas y apunten principalmente 
a generar transformaciones en la esfera práctica. Algunas estrategias incluso refuerzan 
las estructuras capitalistas y las dependencias insostenibles. Las barreras que enfrentan 
los pewenche evidencian la urgente necesidad de abordar, como sociedad, las causas 
subyacentes de la inequidad que produce vulnerabilidad y limita la capacidad transfor-
madora de las comunidades indígenas en primer lugar.
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ABSTRACT
Recent studies show that Indigenous Peoples can contribute to transformative adapta-
tion – the reduction of long-term vulnerability by profound and system-wide changes of 
the factors and paradigms that construct it. However, the factors that constrain com-
munities’ actions, and thus their contributions to such transformation, have yet to be 
addressed in depth. This article analyses the transformative potential of local adapta-
tions to climate change in Pewenche communities living in Lonquimay, southern Chile, 
through the framework of the three spheres for sustainable transformation. Through 20 
semi-structured interviews, three focus group discussions, and 75 individual and 74 hou-
sehold surveys, we found that although the Pewenche try to respond to climate change 
impacts, existing power dynamics and structural inequalities embedded in the national 
political and economic system implicate that their responses are mainly short-sighted 
and aimed at generating transformations in the practical sphere. Some of their strate-
gies even reinforce capitalist structures and unsustainable external dependencies. The 
barriers the Pewenche face highlight the urgent need for us, as a society, to address the 
root causes of inequity that produce vulnerability and limit the transformative capacity of 
Indigenous communities in the first place.

Keywords: climate change, local impacts, local adaptation, Indigenous Peoples, transfor-
mative adaptation, transformation.

Introducción

El cambio climático, una problemática intrincada con causas y efectos entrelazados, ha ge-
nerado consenso en la necesidad de abordarlo mediante enfoques integrados que consideren 
los desafíos sociales existentes (Leichenko & Silva, 2014; Righettini & Lizzi, 2022). Sin embargo, 
las respuestas predominantes, guiadas por acuerdos globales, a menudo descuidan las dimen-
siones locales, reduciendo el problema a cuestiones biofísicas y soluciones técnicas (O’Brien et 
al., 2023). Esta perspectiva limitada obvia factores no climáticos, como procesos históricos y 
estructuras institucionales que contribuyen a la vulnerabilidad, especialmente en comunidades 
indígenas (Eriksen et al., 2021; Ulloa, 2017).

La desigualdad heredada del colonialismo y la falta de consideración hacia los conocimientos 
indígenas perpetúan dinámicas perjudiciales (Ulloa, 2017). Las medidas técnicas, al priorizar el 
conocimiento científico no indígena, excluyen los sistemas de conocimiento local e indígena, 
reproduciendo desigualdades (Ford et al., 2020; Schipper, 2020) y la colonialidad del saber (Lan-
der, 2000). La falta de participación de los pueblos indígenas en el diseño de políticas climáticas 
resulta en respuestas ineficaces e, incluso, en maladaptaciones que refuerzan la vulnerabilidad a 
largo plazo (Barnett & O’Neill, 2010; IPCC, 2022). Maladaptación también refiere a aquellas medi-
das que, teniendo un enfoque cortoplacista que omite las reflexiones y acciones necesarias para 
reducir la vulnerabilidad a largo plazo, refuerzan la vulnerabilidad (Pelling, 2011).

Durante décadas, diversos actores indígenas han denunciado esta desigualdad (Sherpa, 2019) 
y enfatizado que comprenden el problema de manera distinta (Redvers et al., 2022). Por ejemplo, 
para la gente yukaghir en Rusia, el cambio climático es una evidencia de que la naturaleza ya no 
confía en los humanos (IPBES, 2019a), y para el pueblo kuna, en Panamá, la naturaleza está lla-
mando la atención sobre nuestro mal comportamiento (IPBES, 2021). Por lo tanto, los pueblos in-
dígenas priorizan respuestas que, intentando responder a las causas estructurales, no siempre se 
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alinean a aquellas legitimadas por las instituciones (Reyes-García et al., 2023). Sin embargo, pro-
ducto de las inequidades estructurales, en muchas ocasiones estas respuestas no logran abordar 
las múltiples presiones que las comunidades enfrentan en el presente (Carmona, 2022a). Por lo 
tanto, los pueblos indígenas también han exigido que las respuestas al cambio climático vayan de 
la mano con procesos de descolonización y se erijan desde en una racionalidad distinta a la que 
ocasionó el problema (Redvers et al., 2022; Whyte, 2017; Ulloa, 2017). Tales demandas encuentran 
eco en los recientes llamados por un cambio transformador, entendido como una reorganización 
fundamental y sistémica de los factores tecnológicos, económicos y sociales, incluidos los para-
digmas, los objetivos y los valores que construyen y respaldan un sistema basado en la explota-
ción y comodificación de la naturaleza (O’Brien, 2016; IPBES, 2019b; Vogel & O’Brien, 2022).

Los pueblos indígenas han entregado múltiples evidencias de su capacidad de adaptación 
transformadora (IPCC, 2022). La literatura demuestra que las respuestas de los pueblos indígenas 
incluso generan beneficios más allá de lo local, favoreciendo enfoques más justos y sostenibles 
(Carmona, Reed, et al., 2023; Galappaththi & Schlingmann, 2023). Sin embargo, la literatura ha 
prestado poca atención al análisis de las barreras que estos procesos encuentran en las escalas 
nacionales y subnacionales (Turnhout & Lahsen, 2022). Debido a esto, los alcances de las respues-
tas de adaptación local y sus implicancias para la promoción de la transformación no han sido lo 
suficientemente explorados (Wilson et al., 2020).

Basándonos en el marco de las tres esferas de la transformación sostenible –es decir, las esfe-
ras práctica, política, y personal– (O’Brien & Sygna 2013; O’Brien, 2018), este artículo analiza el po-
tencial transformador de las adaptaciones locales implementadas por dos comunidades pewen-
che en Lonquimay, al sur de los Andes en Chile. Tomando en consideración que los procesos 
transformadores usualmente encuentran diversas barreras que es necesario analizar (Turnhout & 
Lahsen, 2022), el artículo también expone tales obstáculos. Primero expondremos brevemente los 
principales impactos climáticos que se perciben en Lonquimay, los cuales permiten contextuali-
zar las respuestas que las comunidades están desplegando. Luego, analizamos estas respuestas y 
las barreras que enfrentan identificando las esferas en las ambas que se inscriben.

Como investigadores no indígenas comprometidos en explorar los impactos del cambio cli-
mático y las adaptaciones locales en comunidades indígenas, reconocemos las complejidades 
éticas y las consideraciones históricas vinculadas al colonialismo. Conscientes de la dinámica de 
poder en juego, abordamos esta investigación con un profundo respeto por el conocimiento, la 
cultura e historia de los pueblos indígenas. Aunque nuestra posición no indígena podría limitar el 
análisis, creemos que examinar las respuestas y barreras permite desmontar patrones de domina-
ción y abogar por cambios significativos en procesos y sistemas que incrementan la vulnerabili-
dad (Mohanty, 2008; Feola, 2015).

Buscamos contribuir a un discurso sobre el cambio climático más inclusivo y respetuoso, re-
conociendo diversas perspectivas al abordar los complejos desafíos globales. No pretendemos 
hablar en nombre de las comunidades pewenche, sino visibilizar sus desafíos, prioridades y pers-
pectivas. En Lonquimay, estos desafíos se derivan de la colonización interna que ha desplazado 
a las comunidades pewenche a escenarios de desigualdad socioeconómica y vulnerabilidad cli-
mática (Marchant, 2011; Parraguez et al., 2016; Cayul & Quilaqueo, 2019). Su vulnerabilidad no 
solo se atribuye a los efectos del cambio climático, sino también, crucialmente, a las barreras 
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que limitan su capacidad de respuesta (Carmona, 2022a). Observar estas barreras es esencial 
para diseñar políticas climáticas justas y pertinentes que reconozcan la vulnerabilidad como un 
problema complejo, más allá de lo técnico, y permitan revertir las condiciones que la construyen 
y refuerzan diariamente (O’Brien et al., 2007).

Tres esferas para una adaptación transformadora

Los impactos del cambio climático que los pueblos indígenas enfrentan se encuentran entre-
lazados con diversos procesos socioculturales, económicos y políticos que construyen escena-
rios de vulnerabilidad (Ford et al., 2020). Dada esta complejidad, se ha propuesto que la adapta-
ción transformadora debe promover cambios en la relación de estas variables (Ajulo et al., 2020) 
y modificar los paradigmas que los sostienen (Termeer et al., 2017).

O’Brien y Sygna (2013) señalan que para la transformación deliberada y sostenible se deben 
considerar tres esferas: la práctica, la política y la personal (Figura 1).

Figura N° 1. 
Tres esferas de la transformación.

Fuente O’Brien y Sygna (2013) (traducido al castellano).

La esfera práctica se centra en acciones e intervenciones para obtener resultados medibles. 
No obstante, estas medidas por lo general pasan por alto dimensiones sociales, culturales y polí-
ticas que determinan la vulnerabilidad. Por lo tanto, omiten factores históricos y barreras estruc-
turales que limitan la resiliencia de las comunidades (Whyte, 2021)

Eriksen et al. (2021) señalan que el fracaso de las medidas climáticas inscritas en la esfera 
práctica se deriva de los problemas no resueltos de las políticas de desarrollo. Según diversas 
corrientes críticas que analizan la noción de desarrollo en América Latina, las políticas erigidas 
en su nombre han resultado perjudiciales en muchas ocasiones pues han promovido, entre otros, 
la homogeneización cultural que desestima y marginaliza las prácticas y conocimientos locales 
(Lander, 2000), marginación de comunidades indígenas en los procesos de toma de decisión y 
profundización de la usurpación territorial (Ulloa, 2011), desigualdad económica y social a través 
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de la concentración de la riqueza (Escobar, 2005), dependencia económica a las potencias eco-
nómicas globales por medio de economías basadas en el extractivismo (Quijano, 2000), y múlti-
ples impactos ambientales asociadas a tal modelo económico (Alimonda, 2011).

El fracaso de las soluciones prácticas suele estar relacionado con intereses y compromisos en 
la esfera política, la cual refiere a las estructuras y sistemas que influyen o rigen la organización de 
la sociedad. Es en esta esfera donde los problemas son identificados y donde los distintos actores 
dialogan y negocian. Sin embargo, estas negociaciones muchas veces responden a intereses y 
compromisos que mantienen y protegen las estructuras y los sistemas existentes (Quijano, 2000; 
Blythe et al., 2018). En consecuencia, surgen diferencias, contradicciones y antagonismos que 
plantean cuestiones sobre quién decide qué se va a implementar, cuándo y cómo. Por ejemplo, a 
pesar de sus demandas históricas, los pueblos indígenas han sido marginados sistemáticamente 
de las decisiones climáticas, incluso aquellas que repercuten en sus territorios (Ford, et al., 2016; 
Shea & Thornton 2019). Esta exclusión se atribuye, principalmente, a los cuestionamientos que 
los pueblos indígenas posicionan frente a la idea de desarrollo hegemónica y, en específico, a las 
respuestas climáticas que han sido legitimadas. Según intelectuales indígenas, estas medidas 
favorecen mecanismos de mercado, reforzando el status quo y las desigualdades globales (De-
ranger et al., 2022; Whyte, 2021).

La ecología política ha analizado las repercusiones de las relaciones de poder sobre la ad-
ministración de la naturaleza en América Latina (Alimonda, 2011). Sin embargo, al priorizar la 
perspectiva económica, esta disciplina ha descuidado la comprensión de la naturaleza desde la 
perspectiva de los actores involucrados (Middleton, 2015). Aunque la ecología política indaga en 
discursos y posicionamientos políticos, su enfoque en procesos económicos y políticos limita la 
exploración de la cosmovisión y la interrelación de las comunidades con el entorno (Middleton, 
2015). El marco de las tres esferas atiende este vacío al centrarse en la esfera personal.

La esfera personal comprende los valores, paradigmas, cosmovisiones y creencias que influ-
yen en la forma en que las personas perciben, definen o constituyen los sistemas y las estructuras, 
y en cómo se relacionan entre sí y con la naturaleza (O’Brien & Sygna 2013). Por lo tanto, esta 
esfera influye en cómo se conciben y, en última instancia, se realizan las transformaciones.

Al abordar las tres esferas simultáneamente, los investigadores y tomadores de decisión pue-
den identificar las barreras a la transformación y desarrollar estrategias integrales para superar-
las. Sin embargo, más importante, el marco de las tres esferas también enfatiza que el cambio 
transformador requiere la participación de todos los sectores: las personas, las comunidades y 
los gobiernos en todos los niveles (O’Brien et al 2023). Por lo tanto, proporciona una hoja de ruta 
para un cambio transformador que sea inclusivo y participativo. Debido a esto, este marco se ha 
integrado al análisis de las políticas de adaptación tanto a nivel multilateral (IPCC, 2014) como 
nacional, incluyendo Chile (Aldunce et al., 2021).

A la vez, el marco de las tres esferas coincide con los llamados de los pueblos indígenas por 
respuestas climáticas holísticas (Deranger et al., 2022; Hernández, 2022) y justicia climática en 
América Latina (Ulloa, 2017) ya que, además de promover cambios estructurales, reconoce la 
diversidad de visiones que inciden en la comprensión del problema (O’Brien et al 2023). Además, 
las tres esferas contribuyen a la descolonización de prácticas institucionales (Gram-Hanssen et 
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al., 2022) al permitir indagar ontologías y epistemologías indígenas sobre interacciones huma-
no-ambiente (Middleton, 2015).

No obstante existe múltiple evidencia de que los pueblos indígenas contribuyen a la adapta-
ción transformadora (IPCC, 2022) a través de sus sistemas de conocimiento, valores y visiones de 
mundo, en la región, los pueblos indígenas continúan siendo excluidos de la gobernanza climá-
tica nacional (Carmona, Carril et al., 2023). Como resultado, las comunidades no solo enfrentan 
barreras para sus respuestas de adaptación, sino que son posicionados como objetos de políticas 
públicas que no se ajustan a sus prioridades e incluso los perjudican (Ulloa, 2017). Esta exclusión, 
que construye vulnerabilidad climática, se refleja en la situación del pueblo pewenche en Lonqui-
may, una comuna en el sur de los Andes en Chile.

Lonquimay

Lonquimay, situada en un valle interandino del sur de Chile a una altitud media de 925 m s.n.m. 
(Figura 2) posee un clima de estepa fría. Los inviernos históricamente húmedos y fríos, con acumula-
ción de nieve de hasta tres metros, hacen que esta comuna de alta montaña sea altamente suscepti-
ble al cambio climático (Adler & Wester, 2022). Proyecciones indican un aumento de la isoterma cero 
entre 300 y 500 metros, afectando la escorrentía de cuencas y aumentando las crecidas invernales 
de los ríos, lo que disminuirá el almacenamiento de agua en las montañas y hará a Lonquimay más 
vulnerable a la sequía (MMA, 2013). Estudios recientes confirman que estas proyecciones ya están 
teniendo lugar (Cayul & Quilaqueo, 2019; Parraguez et al., 2016; Carmona, 2022a).

Figura N° 2. 
Mapa de Lonquimay. Los cuadrados negros indican las zonas donde se recopiló la información.

Fuente: Adrián Fernández (modificado).
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Lonquimay tiene una población de 10.251 habitantes, donde el 56% se identifica como pewen-
che y vive en comunidades rurales (INE, 2017). El pueblo pewenche corresponde a una identidad 
territorial del pueblo mapuche, que habita la zona de la cordillera de los Andes caracterizada por 
la presencia del pewen (Araucaria araucana), árbol que consideran sagrado. Pewenche en mapu-
dungun, el idioma mapuche, quiere decir ‘gente del pewen’.

Lonquimay es testigo de una historia marcada por la colonización interna de fines del siglo 
XIX, cuando familias mapuche buscaron refugio escapando de los ejércitos chileno y argentino 
(Bengoa, 1992). Junto con los previos habitantes que trashumaban entre Chile y Argentina –consi-
derados como los primeros pewenche–, estas familias sobrevivieron gracias al refugio y alimento 
–piñón– que provee el pewen.

Las irregularidades en la propiedad de la tierra, combinadas con la explotación estatal y priva-
da, generaron conflictos territoriales persistentes (CVHYNT, 2003). A lo largo del siglo XX, Lonqui-
may fue explotada primero con la minería de oro hasta 1938 y luego con la tala de madera hasta 
1976 (Paillacheo, 2009). Aunque muchas comunidades cedieron sus bosques por presiones del 
mercado, resultando en la incorporación de comuneros a la actividad forestal, algunas familias 
se opusieron radicalmente al accionar de las empresas y el estado. Emblemático es el caso de la 
familia Meliñir, que resistió la explotación del pewen y luchó por el reconocimiento de sus tierras 
ancestrales hasta la década de 1990 (Bengoa, 1992).

La tala intensiva aceleró la erosión, la cual fue agravada por la falta de planificación y el fomen-
to de la ganadería, que rápidamente derivó en sobrepastoreo (Paillacheo, 2009). En la década de 
1980, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) liquidó los predios forestales y estableció reser-
vas forestales que introdujeron nuevas dinámicas en la interacción con los bosques, restringiendo 
la extracción del piñón y con ello modificando los ciclos tradicionales de trashumancia (Arce et 
al. 2016; Marchant, 2019).

A pesar de las repercusiones ecológicas del sobrepastoreo (Fuentes-Ramírez et al., 2011), el 
apoyo estatal a la ganadería continúa siendo el principal componente de las políticas de desa-
rrollo en territorio indígena (Valdivieso, 2021). Consecuentemente, hoy esta actividad constituye 
la principal fuente de ingreso de las comunidades pewenche (Carmona, 2022b). Sin embargo, 
la ganadería ha disminuido debido a los impactos del cambio climático (RIMISP et al., 2017). El 
aumento de las temperaturas impacta las praderas naturales y altera la estacionalidad, afectando 
el comportamiento y reproducción del ganado. Las hembras están pariendo antes de tiempo y 
en muchas ocasiones no producen leche. La variabilidad climática, además, impide que muchas 
de las crías sobrevivan en la primavera, estación que ha tendido a difuminarse (Carmona, 2022b).

El cambio climático también está afectando la recolección y venta de piñones, una de las 
actividades más importantes de los pewenche (Huiliñir, 2010). El calor afecta la semillación y 
provoca enfermedades en el pewen, abriendo incluso un debate nacional en torno a su estado 
de conservación (Carmona, 2022b). Los pewenche temen que nuevas legislaciones les impongan 
aún más restricciones.

Lonquimay enfrenta además la exclusión característica de las comunas andinas en Chile (Mar-
chant, 2011). Es la segunda comuna más pobre de La Araucanía, la región más empobrecida del 
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país, con un ingreso per cápita mensual de 104 USD y el 64,4% de la población en situación de 
pobreza multidimensional (MIDESO, 2017).

Los altos índices de pobreza en Lonquimay determinan que la incidencia de la asistencia esta-
tal sea muy alta; los bonos y subsidios representan el 30% del ingreso familiar y se complementa 
con programas agrícolas y capacitaciones (Carmona, 2022b). Sin embargo, estas medidas no 
reducen la pobreza; por el contrario, refuerzan la dependencia a la ayuda estatal (de la Maza 
& Bolomey, 2020). Emblemático resulta el caso del Programa de Desarrollo Territorial Indígena 
(PDTI), el cual promueve la homogeneización de los sistemas agropecuarios a través de subsi-
dios a la ganadería y capacitaciones enfocadas en el desarrollo productivo (Valdivieso, 2021). El 
PDTI, además, ha impactado el tejido social de las comunidades y reforzado el carácter individual 
de las economías mapuche, pues se implementa a través de préstamos que priorizan proyectos 
familiares. La ejecución de los proyectos promueve la conformación de nuevas directivas que 
ignoran los sistemas de organización política tradicional (Carmona, 2022b). Observar cómo las 
respuestas de adaptación locales abordan (o no) estos factores es un paso fundamental para me-
jorar las políticas climáticas que se implementarán en este territorio (Pelling & Garschagen 2019; 
Schlingmann et al., 2021).

Metodología

La construcción de datos se enmarca en el proyecto ‘Indicadores Locales de Impactos del 
Cambio Climático’ (LICCI - https://licci.eu) y se basó un protocolo estándar (Reyes-García et al., 
2023), aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Autónoma de Barcelona (CEEAH 4781).

En dos fases llevadas a cabo entre octubre y noviembre de 2019 en Lonquimay, se recopilaron 
datos cualitativos y cuantitativos. La primera fase incluyó 20 entrevistas semi-estructuradas y tres 
grupos focales, que sirvieron para desarrollar encuestas específicas aplicadas en la segunda fase.

Las entrevistas semi-estructuradas a 11 mujeres y 9 hombres, con una edad promedio de 50 
años, identificaron los impactos locales del cambio climático, sus repercusiones en cascada y las 
respuestas de adaptación implementadas por las comunidades.

Los grupos focales, con participación de 9 mujeres y 14 hombres, tuvieron como propósito 
evaluar el consenso del grupo en relación con la persistencia, dirección y causas de los impactos 
notificados, así como detectar observaciones ambiguas de cambio. También se evaluó el consen-
so sobre las adaptaciones. Se seleccionaron 15 indicadores y 10 adaptaciones consensuados para 
las encuestas.

Se realizaron 75 encuestas individuales y 74 de hogares, con participantes seleccionados por 
muestreo de conveniencia, buscando equidad de género y edad. Todos los participantes eran 
habitantes rurales cuyos medios de vida dependían directamente del territorio, identificándose 
como indígenas, ya sea mapuche, pewenche o mapuche-pewenche. Las encuestas sirvieron para 
evaluar cuantitativamente el índice de observación de los impactos, la gravedad percibida de los 
mismos en los medios de vida locales, así como el índice de implementación de las medidas de 
adaptación y las barreras experimentadas. Se indagó sobre los cambios percibidos en el entorno 
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local tomando como referencia la juventud de los participantes. Clasificamos como ‘indicador 
local de los impactos del cambio climático’ (en adelante indicador) aquellos atribuibles a cambios 
en elementos del sistema atmosférico.

En las encuestas individuales, se preguntó sobre la percepción de los 15 indicadores preselec-
cionados, explorando la dirección percibida y el impacto en una escala de 1 (no afecta en absolu-
to) a 3 (afecta mucho). Además, se recabó información sobre cambios específicos en temperatura 
y precipitaciones durante las estaciones cálida, fría, húmeda y seca, así como sobre cambios en 
la duración, comienzo y término de estas estaciones.

La encuesta de hogar se centró en la implementación de las 10 adaptaciones seleccionadas, 
indagando sobre las barreras en caso de respuesta negativa. El registro y análisis de indicadores 
se basaron en el sistema de clasificación desarrollado por Reyes-García et al. (2023) y las adapta-
ciones se codificaron según Schlingmann et al. (2021), distinguiendo barreras de adaptación en 
baja necesidad, baja valoración, baja capacidad y otros aspectos.

En el análisis de adaptaciones se aplicó el marco de las tres esferas de la transformación sos-
tenible propuesto por O’Brien y Sygna (2013). Identificamos adaptaciones prácticas (acciones 
técnicas y cambios de comportamiento), políticas (cambios en las estructuras sociales y políticas) 
y personales (creencias y visiones del mundo). Es crucial señalar que estas esferas no son mu-
tuamente excluyentes, permitiendo la clasificación de adaptaciones en múltiples categorías. En 
casos específicos, se reportaron y discutieron bajo varias esferas.

Resultados

Indicadores locales de los impactos del cambio climático

Los pewenche informaron diversos indicadores interrelacionados, abarcando elementos del 
sistema atmosférico, sistemas físicos y biológicos, así como relaciones entre distintos cambios. 
Por ejemplo, el aumento de sequías, junto con el incremento de tormentas eléctricas en verano, 
ha elevado la frecuencia de incendios, afectando la salud de los bosques ya perjudicados por el 
aumento de temperaturas. La especie más impactada es el pewen, adaptado a temperaturas frías.

Los participantes reportaron con mayor frecuencia cambios en temperaturas y la disminución 
de fuentes de agua. De los 15 indicadores en las encuestas individuales, 6 están directamente 
vinculados al ciclo del agua (por ejemplo, menor disponibilidad de agua fresca), 5 a cambios es-
tacionales (por ejemplo, temperaturas más altas e irregulares durante el día), y 4 a cambios en la 
flora (por ejemplo, mayor mortalidad). Las respuestas indican que la percepción de los cambios 
no es uniforme entre los participantes, aunque más del 75% los observaron (Figura 3).
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Figura N°3:  
Frecuencia de los indicadores locales del impacto del cambio climático

Fuente: elaboración propia.

Adaptaciones locales al cambio climático. Respuestas y barreras para 
el cambio transformador

Los impactos del cambio climático están afectando los medios de vida en Lonquimay. Debi-
do a esto, los pewenche están desplegando diversas reflexiones y respuestas para afrontar este 
escenario cambiante. La mayoría de estas acciones tienen por objeto fortalecer los medios de 
subsistencia y estabilizar las condiciones para continuar con la ganadería. No obstante, algunas 
acciones se dirigen a promover la reflexión sobre las causas estructurales de la vulnerabilidad, 
como la dependencia en la ayuda estatal y las relaciones insostenibles con el territorio y sus espí-
ritus. Con respecto a esto último, un joven pewenche señaló que ‘es importante que la gente vea 
la importancia de devolver algo a la tierra, no solamente recibir, sino también dar. ¿Qué damos 
nosotros como pewenche? ¿Qué devolvemos? Ahí es donde está perdido el equilibrio espiritual 
y de nuestra cosmovisión’ (Entrevista 8). Debido a esto, para un grupo, el fortalecimiento de los 
lazos sociales y la espiritualidad es fundamental para enfrentar el cambio climático.

A través de las entrevistas, identificamos 19 medidas de adaptación implementadas por los 
hogares pewenche. Por ejemplo, muchos indicaron que intentan recuperar las vertientes. Entre 
estas medidas destaca el cierre de su área perimetral o la reforestación con especies nativas. 
Otros hogares están buscando otras oportunidades laborales, ya sea en la comunidad a través del 
turismo, o fuera de ella, tanto en el pueblo de manera permanente como en comunas del norte 
de manera temporal.

De las 10 adaptaciones evaluadas en las encuestas, clasificamos 7 en la esfera práctica, 2 en 
las esferas práctica y política, y 1 en las esferas personal y política (Figura 4). A continuación, de-
tallamos esta clasificación, reportando cuántos participantes están implementando las diferentes 
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medidas y cuáles son las principales barreras que perciben (Figura 5). Vale la pena mencionar 
que, debido a las barreras, la mayoría de estas medidas tienen un bajo rango de implementación.

Figura N° 4.  
Prevalencia de las adaptaciones locales a los impactos locales del cambio climático, con porcentaje 

de hogares que las implementan.

Fuente: elaboración propia con base en O’Brien (2018).

Figura N° 5. 
Principales barreras a las adaptaciones locales.

Fuente: elaboración propia.
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Esfera práctica

Para abordar la escasez hídrica, los pewenche utilizan tres estrategias dentro de la esfera 
práctica: i. solicitar agua al municipio; ii. cerrar el área que rodea las vertientes; y iii. reforestar 
con especies nativas.

La respuesta más masiva frente a la escasez hídrica es solicitar agua al municipio, el cual, con 
base a la legislación vigente5, la distribuye a través de camiones cisterna (camiones aljibe). Esta 
solicitud se ha popularizado; alrededor del 30% de las familias reciben esta agua durante los me-
ses de verano (Cayul & Quilaqueo, 2019). Sin embargo, según todos los participantes, esta medida 
no resulta satisfactoria por varias razones. Principalmente, el agua que distribuye el municipio es 
insuficiente y, debido al tratamiento que recibe, de mala calidad, por lo que no cumple los reque-
rimientos para el consumo humano y animal. Además, según varios participantes, esta medida no 
aborda las causas de la sequía y fortalece la dependencia a la ayuda del municipio. No obstante, el 
41% de los hogares reportó haberla solicitado. Entre los hogares restantes, la mayoría señaló que 
no lo han hecho porque aún cuentan con acceso a una vertiente. Este es sobre todo el caso de los 
hogares que se encuentran en territorios más altos, es decir, más cercanos a las fuentes de agua.

Existe consenso entre los pewenche de que la lucha contra la sequía depende de la recu-
peración del bosque. Por consiguiente, las otras dos respuestas en la esfera práctica aspiran a 
contribuir a esta acción, una a través de la reducción de la degradación y la otra por medio de 
la reforestación. La degradación se evita a través del cierre ‘perimetral’ del área que rodea las 
vertientes. Esta medida, al impedir el paso de los animales, favorece la recuperación de la vegeta-
ción. Aunque esta respuesta no es bien valorada por los mayores –quienes consideran el ganado 
como un símbolo de estatus–, en muchos casos ha resultado exitosa. Un cuarto de los hogares 
reportó haber construido cierres perimetrales y el 4% indicó que los construyeron, aunque no re-
sultaron efectivos. Pudimos identificar diversas barreras a esta acción entre los hogares restantes. 
Entre estas, un 41% mencionó falta de capacidades, indicando que no saben cómo realizar estos 
cierres ni acceder a información al respecto; un 13% expresó falta de interés; y un 4% mencionó 
la falta de apoyo institucional.

Por medio de la Ley de Bosque 20.2836, un grupo de familias ha iniciado intentos de reforesta-
ción con especies nativas, pero varias de estas iniciativas han fracasado por falta de coordinación 
institucional y de recursos. Solo cinco hogares señalaron que lo intentaron en el pasado, la mitad 
no continuó porque se acabaron los recursos y la otra por falta de éxito. Entre quienes señalaron 
no haber adoptado esta medida, identificamos las siguientes principales barreras: falta de acceso 
a información sobre cómo reforestar (47%) y falta de interés (12%).

Para enfrentar las pérdidas económicas derivadas de los impactos del cambio climático, los 
pewenche están intentando diversificar sus fuentes de ingresos. Un ejemplo de esto es la migra-
ción temporal. Muchos pewenche se trasladan al norte durante el verano para realizar trabajos 
temporales –mayormente recolección de fruta–. Específicamente, el 37% de los hogares mencio-

5 A través de decretos de emergencia, los municipios acceden a recursos del estado para implementar esta medida.
6 Esta ley tiene como objetivos la protección, la recuperación y el mejoramiento de los bosques nativos. Entre sus medidas, prohíbe la interven-

ción del área que ocupan las especies protegidas, como el pewen.
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nó que realizan migraciones temporales, mientras que el 33% indicó que lo había hecho en el pa-
sado. Los motivos por los cuales dejaron de realizar estos trabajos temporales son similares a los 
motivos que han prevenido al resto de los hogares (30%) de implementar esta medida. Las preca-
rias condiciones laborales y los bajos sueldos fueron las barreras más frecuentes (13%). Otros alu-
dieron a sus limitaciones de salud (9%) o a su reticencia a abandonar sus campos y animales (9%).

También relacionado con los intentos de aumentar los ingresos, el 29% de los hogares par-
ticipantes declaró que ha buscado trabajo permanente en el pueblo, y el 13% mencionó que lo 
intentó, pero sin éxito. El 52% dijo que preferiría no intentarlo. Entre los motivos que restringen la 
adopción de esta medida de adaptación, muchos mencionaron la falta de oferta laboral, o ‘falta 
de oportunidades’ (32%). La comuna no cuenta ni con infraestructura ni con empresas, motivos 
por los cuales la principal fuente de empleo es la municipalidad. Sin embargo, los cargos munici-
pales son inaccesibles para la mayoría de los pewenche debido a la progresiva profesionalización 
de las instituciones estatales. De manera similar, el 12% de los hogares mencionó que la oferta 
laboral no es atractiva y que además implica abandonar el campo.

Entre quienes han optado por generar nuevas oportunidades económicas en el territorio se 
encuentran quienes han comenzado a dedicarse al turismo. Sin embargo, y a pesar de que mu-
chos hogares que aún no emprenden en esta actividad mencionaron que les interesaría, el turis-
mo es la medida menos implementada entre aquellas dirigidas a generar más recursos; solo el 
28% de los hogares la reportaron. El 70% de los hogares señalaron que no lo consideran viable. 
La principal barrera tiene que ver con la falta de información y acceso a las oportunidades (46%), 
muchos indicaron que no han podido participar de las capacitaciones que ofrece el gobierno y 
no saben cómo comenzar a emprender en este rubro. Otras barreras reportadas fueron la falta de 
interés (14%) y la falta de capital financiero (5%). A pesar de lo anterior, y aunque esto es muy inci-
piente, las familias que han tenido éxito han promovido un fortalecimiento de la cultura pewenche 
al complementar las experiencias turísticas con educación y promoción de la cultura mapuche.

Otra respuesta relacionada con las pérdidas económicas, pero también enfocada en abordar 
la debilidad y mortalidad de los animales durante el invierno, es la venta anticipada del ganado 
mayor. Los pewenche usualmente venden sus vacas cuando estas tienen 18 meses, sin embargo, 
muchos mencionaron que se han visto obligados a venderlas antes, con menos de un año. Si bien 
esta medida genera un alivio momentáneo y permite disminuir el sobrepastoreo, genera un im-
pacto económico en el mediano plazo, ya que el precio de los animales jóvenes es mucho menor. 
Por lo tanto, a pesar de que esta medida no encuentra barreras significativas y es bastante común, 
no es bien valorada y solo se implementa en momentos de emergencia. Concretamente, el 59% 
de los hogares mencionó que han acudido a esta medida en momentos de presión económica. 
Por su parte, el 39% dejó de implementar esta medida o nunca la han implementado para no com-
prometer el ‘ahorro del pewenche’ –como muchos nombran al ganado–.

Otro efecto del cambio climático que genera mucha preocupación es el aumento de los in-
cendios. No obstante, muchos confesaron que no cuentan con las capacidades técnicas para 
enfrentarlos. Por lo tanto, el fortalecimiento de estas capacidades se ha instalado como una prio-
ridad para varios pewenche. En este contexto, muchos han intentado participar en programas de 
capacitación facilitados por CONAF. Sin embargo, las capacidades institucionales también son 
limitadas. Aunque algunos han logrado acceder a financiamiento para adquirir equipos adecua-
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dos, la mayoría señaló que no saben cómo solicitar este tipo de apoyo. En concreto, solo el 16% de 
los hogares indicó haber implementado esta medida, específicamente a través de la participación 
en capacitaciones o la asociación con otros pewenche. Por su parte, un grupo de hogares (9%) 
mencionaron que ya no había cursos para las capacitaciones, mientras que la gran mayoría (76%) 
señaló que nunca han participado. Entre estos dos grupos, la principal barrera que identificamos 
es la falta de acceso a la información y las oportunidades (51%).

Debido a que el aumento de los cultivos para consumo animal ha reducido la diversidad de la 
alimentación familiar, varias familias están buscando alternativas para acceder a una alimentación 
más balanceada. En esta línea, los pewenche mencionaron que están fomentando la construcción 
de huertos e invernaderos familiares. Estos últimos solo son posibles entre quienes acceden a fi-
nanciamiento estatal. Por el contrario, los huertos resultan factibles en la mayoría de los terrenos, 
sobre todo gracias a que las temperaturas han aumentado y permiten el cultivo de especies que 
antes eran inviables, como el tomate. Algunos dirigentes incluso han negociado con el estado 
recursos financieros y técnicos para apoyar a las familias a construir estos huertos. Debido a esto, 
esta medida es la más implementada entre los pewenche (70%). Sin embargo, algunos hogares 
(5%) mencionaron que dejaron de cultivarlos y otros (25%) que no los han implementado. Entre 
las barreras se encuentran la falta de tiempo (16%) y la planificación predial, el 11% de los hogares 
mencionó que las condiciones no son favorables porque los animales se comen los vegetales. 
También hubo referencias al clima: las condiciones cambiantes, y en especial el aumento de las 
heladas, impiden que los huertos prosperen (5%).

Esfera política

Encontramos pocas muestras de adaptación transformadora en la esfera política. Solo tres 
de las respuestas adaptativas muestran un cierto vínculo con esta esfera: el establecimiento de 
huertos, una brigada comunitaria y las reuniones comunitarias. Mientras que la construcción de 
los huertos muestra altos índices de participación en la comunidad (70%), los demás han sido 
implementados por menos del 50%.

Según algunos participantes, los huertos no solo tienen como objetivo la producción de ali-
mentos y la generación de pequeños ingresos económicos, sino que también aspiran a fortalecer 
la soberanía alimentaria y reivindicar los conocimientos mapuche. De este modo, los huertos posi-
cionan alternativas de autonomía ante la dependencia de la ayuda estatal y los mercados locales. 
A su vez, la búsqueda de una alimentación más sana y autónoma ha facilitado la recuperación de 
técnicas de manejo tradicional, como el uso del humo para controlar la helada y las cenizas para 
fertilizar el suelo. Estas técnicas contestan los procedimientos promovidos por la política de desa-
rrollo estatal y a su vez permiten establecer una relación más sustentable con los suelos –altamen-
te debilitados por el uso extensivo de los fertilizantes y pesticidas químicos que regala el PDTI–.

La conformación de una brigada comunitaria para el combate de incendios forestales, cono-
cida como ‘Brigada Pewenche’, también responde a la esfera política, debido a que se basa en 
la cooperación y la acción colectiva, recuperando el tejido social que ha sido impactado por las 
políticas de desarrollo. Además, para fortalecer el trabajo de esta brigada, algunos actores han 
solicitado apoyo institucional, estableciendo una nueva vía de colaboración con el estado a través 
de CONAF. Como producto de esta colaboración, CONAF ha ofrecido capacitaciones y equipos. 
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Esto muestra cómo los cambios en la esfera política conducen directamente a transformaciones 
en la esfera práctica, promoviendo acciones y medidas adaptativas contra los impactos del cam-
bio climático.

Otra respuesta reportada por los hogares que busca incidir directamente en la esfera política 
es la promoción, y en algunos casos la realización, de reuniones comunitarias autoconvocadas. 
Estas reuniones tienen por objeto discutir las causas y efectos del cambio climático y permiten 
reflexionar sobre el accionar estatal y las repercusiones de las políticas públicas implementadas 
en el territorio. Debido a que los conflictos derivados de la implementación de la política estatal 
disminuyen la capacidad de resiliencia, los pewenche consideran que, para superarlos, primero 
es necesario analizarlos y transformarlos. Las reuniones también permiten discutir estrategias 
para fortalecer las capacidades y promover mejores estándares de participación que permitan 
incidir en la toma de decisión. Concretamente, el 45% de los hogares mencionó que consideran 
relevante discutir lo que está sucediendo y por eso han participado en estas reuniones.

Aunque la coordinación de reuniones para discutir los temas ambientales no demanda mu-
chos esfuerzos ni recursos, esta medida no se encuentra libre de barreras. Entre quienes mencio-
naron que no participan o que han dejado de participar (55%), la principal barrera es la falta de 
conexión con el resto de la comunidad: el 32% de los hogares indicó que estas reuniones no se 
realizaban, el 7% que no accedían a la información sobre cuándo y dónde se realizaban y el 3% 
que no habían sido convocados.

Esfera personal

Las reuniones comunitarias también promueven una reflexión sobre las causas del cambio 
climático y una indagación profunda sobre las contribuciones del pensamiento mapuche para 
abordar el problema. Muchos participantes señalaron que el cambio climático es producto de la 
falta de respeto por la naturaleza. La adopción de nuevas técnicas y tecnologías de manejo del te-
rritorio, la aceleración de los procesos migratorios que afectan principalmente a los más jóvenes, 
y la creciente llegada de visitantes que no toman en consideración los protocolos locales, entre 
otros, han debilitado las prácticas de reciprocidad, disminuido la biodiversidad y aumentado la 
contaminación. Además de tomar medidas concretas ante tales efectos, los pewenche conside-
ran que estos problemas debieran enfrentarse mediante el resguardo de la cultura mapuche y a 
través de prácticas ancestrales como el nütram7, que permitan reivindicar y transmitir intergene-
racionalmente el valor de una relación más equilibrada, respetuosa y sostenible con la naturaleza. 
Debido a esto, es fundamental fomentar el traspaso e intercambio de conocimientos entre los 
ancianos, que poseen saberes desarrollados durante décadas en la proximidad del territorio, y 
los jóvenes, que han adquirido nuevas herramientas que complementan los conocimientos tradi-
cionales y permiten educar a las familias. Las reuniones también promueven la recuperación de 
una relación recíproca con la tierra y el fortalecimiento de la espiritualidad mapuche para volver a 
conectar con los espíritus y permitir que los ngen8 regresen al territorio a restablecer el equilibrio.

7 Conversación poética y profunda basada en la memoria y la historia.
8 Los espíritus que son dueños de cada lugar.
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Discusión

El devenir histórico de Lonquimay ilustra los complejos procesos de colonización interna, des-
posesión y desplazamiento de las comunidades indígenas en territorios extremos, que han per-
mitido la expansión del capital en América Latina (Alimonda, 2011). La imposición de un modelo 
extractivista transgredió la relación pewenche con el territorio y estableció patrones de desigual-
dad socioecológica, generando economías de subsistencia que resultan muy difíciles de superar 
(Marchant, 2011). Actualmente, las frágiles economías pewenche también enfrentan los efectos del 
cambio climático. El aumento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones desen-
cadenan una serie de efectos en cascada que impactan la ganadería y la recolección de piñones, 
dos de los principales medios de subsistencia pewenche (Parraguez et al., 2016; Carmona, 2022a).

Los sistemas de conocimiento indígena, construidos a lo largo de generaciones mediante la 
observación meticulosa del entorno (Hernandez, 2022), han resultado cruciales para la adapta-
ción a nivel local (Nakashima et al., 2012). No obstante, actualmente, las medidas adoptadas por 
los pueblos indígenas no solo responden a los cambios ambientales, sino que también buscan 
hacer frente a diversas presiones económicas y sociales (Schlingmann et al., 2021). En el caso 
pewenche, estas respuestas adaptativas están intrínsecamente ligadas a las medidas adoptadas 
para enfrentar los desafíos estructurales e históricos.

Similar a otras comunidades indígenas (Schlingmann et al., 2021) y de montaña (Adler & Wes-
ter, 2022), los pewenche están respondiendo a las presiones del presente mediante la diversifi-
cación de sus medios de vida. Sin embargo, la mayoría de las respuestas observadas solo pro-
mueven transformaciones en la esfera práctica y beneficios a nivel familiar. La injusticia climática, 
derivada de estructuras de inequidad forjadas durante la colonización interna –reflejadas en la 
desigualdad, la falta de capital social y la ausencia de un apoyo institucional que fortalezca las 
capacidades locales–, restringe su capacidad adaptativa, como sucede con otros pueblos indí-
genas (Ibarra et al., 2023; Ford et al., 2020). La política de desarrollo estatal ha subestimado los 
conocimientos locales y diversos componentes que se inscriben en la esfera personal –como 
los valores y visiones de mundo–, fortaleciendo la idea de que no existen otras posibilidades 
económicas más allá de aquellas promovidas por el Estado, perpetuando así la expansión del 
sistema neoliberal (de la Maza & Bolomey, 2020). Tales medidas, por lo demás, priorizan criterios 
de selección y financiamiento que no todas las familias pueden alcanzar –como los préstamos 
o la configuración de nuevas directivas–, impactando los valores que fortalecen la solidaridad y 
reciprocidad (Valdivieso, 2021). Por este motivo, muchos participantes reportaron que ‘no había 
oportunidad’, incluso en las medidas gestionadas a nivel local. En concreto, se atribuyó la falta 
de información como barrera para las brigadas, el cierre perimetral para proteger las fuentes de 
agua, las oportunidades de desarrollo en el turismo, la reforestación con especies nativas y las 
reuniones comunitarias. La disparidad en el acceso a la información disminuye el potencial de los 
intentos de restauración del territorio y arriesga incrementar la desigualdad entre los miembros 
de la comunidad, abriendo nuevas tensiones en la esfera política a nivel local.

La falta de oportunidades se potencia con la ausencia de recursos humanos y económicos 
derivados de la esfera política, como lo ilustra la reforestación con especies nativas. Aunque mu-
chos pewenche poseen conocimientos ecológicos tradicionales para la regeneración del bosque, 
actualmente esta actividad está regulada por legislaciones que limitan su manejo (Arce et al., 
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2016) y priorizan técnicas que no se condicen con los conocimientos pewenche, como, por ejem-
plo, los viveros (Carmona, 2022b). Además, esta actividad cuenta con menos incentivos estatales 
como la forestación con especies exóticas (Aylwin et al., 2013) y la ganadería (Valdivieso, 2021). 
Por lo tanto, muchos hogares tampoco cuentan con el dinero para planificar mejor sus terrenos y 
minimizar el impacto de los animales.

La política pública para pueblos indígenas, al reducir la desigualdad a un problema de pobreza 
y promover un enfoque ‘productivista’(Gigena & de Cea, 2018), incentiva acciones inscritas solo 
en la esfera práctica y refuerza el sistema neoliberal (de la Maza & Bolomey, 2020). La depen-
dencia en las ayudas estatales y la relación insostenible con el territorio son características de 
este modelo (Valdivieso, 2021). De este se desprenden medidas como la migración temporal y la 
solicitud de agua al municipio, las cuales, aunque abordan problemas inmediatos, no enfrentan 
las causas institucionales y estructurales de la vulnerabilidad contextual (O’Brien et al., 2007) y, 
por lo tanto, son insuficientes para abordar los desafíos de mayor escala que genera el cambio 
climático (Pelling, 2011). Es más, muchas medidas probablemente tendrán repercusiones negati-
vas. Este es el caso de la venta anticipada del ganado mayor, que reduce los ingresos debido a los 
volátiles precios del mercado neoliberal. También el de la migración temporal, que, promoviendo 
el abandono del campo y la separación de las familias, aleja a los pewenche de sus medios de vida 
tradicionales y refuerza la incidencia del sistema neoliberal por medio de precarias condiciones 
laborales, acelerando el debilitamiento de la cultura y una mayor dependencia a las fluctuaciones 
de los mercados globales (Adger et al., 2013). Tales probables repercusiones negativas en el largo 
plazo sitúan estas respuestas como potencialmente maladaptativas (Schipper, 2020).

El caso de los pewenche ilustra la injusticia climática que afecta a los grupos menos respon-
sables del cambio climático (IPCC, 2022). Además de padecer una distribución inequitativa de los 
impactos, estos grupos son excluidos o marginados de los procesos de toma de decisión donde 
se definen y legitiman las respuestas a implementar (Sultana, 2022). No obstante, y a pesar de su 
histórica marginación, los pewenche, a través de sus prácticas tradicionales y la reivindicación de 
sus derechos colectivos, han favorecido la reproducción de la diversidad y frenado la explotación 
de los bosques (Bengoa, 1992; Arias-Bustamante & Innes, 2020), ecosistemas clave para la miti-
gación del cambio climático.

Pese a las dificultades, identificamos respuestas pewenche que, si se expanden, pueden trans-
formar más de una esfera (Termeer et al., 2017). Los huertos familiares y la brigada pewenche, por 
ejemplo, no solo buscan cambios prácticos, sino que también tienen implicaciones políticas y 
personales. Los intentos por diversificar la alimentación han sido entrelazados con un proyecto de 
soberanía que cuestiona el modelo de desarrollo que promueve el estado (Marchant et al., 2020). 
Los huertos, además, han promovido conversaciones sobre aspectos que pertenecen a la esfera 
personal, como la relación pewenche con la naturaleza y la reivindicación del conocimiento mapu-
che. El éxito de estos huertos puede incentivar a más familias a implementarlos y, de este modo, 
expandir las reflexiones sobre la sostenibilidad de la relación con el territorio (Schill, et al. 2019). Si-
milar es el caso de la brigada pewenche, que, además de fortalecer los lazos sociales que permiten 
compartir información y activar la acción colectiva, ha potenciado la colaboración con el estado.

Del mismo modo, también identificamos adaptaciones locales que, dirigidas a la esfera práctica, 
demandan una mayor colaboración del estado –es decir, transformaciones en la esfera política– (Iba-
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rra et al., 2023). Por ejemplo, los intentos de reforestación con especies nativas cuestionan el modelo 
de forestación con especies exóticas promovido y subsidiado por el estado (Aylwin et al., 2013) –que 
en Lonquimay se ha traducido en la reforestación con pinos exóticos que han impactado la disponi-
bilidad de agua (Carmona, 2022b)–. Por lo tanto, las barreras que enfrentan los pewenche llaman a 
una legislación forestal que asegure más apoyo e incentivos a estas iniciativas locales. Similar es el 
caso del turismo, una respuesta que surge en gran medida gracias a transformaciones en la esfera 
práctica, en concreto, una política pública que fomenta esta actividad en territorio indígena durante 
la última década (de la Maza & Calfucura 2021). Si bien esta política estatal se ha traducido en ma-
yores ingresos para ciertas familias, los emprendimientos también exigen transformaciones en las 
esferas personal y política que promuevan una relación sostenible con el territorio y permitan evitar 
los potenciales riesgos de esta actividad, como, por ejemplo, el aumento de la dependencia externa 
y la perturbación de las relaciones socio-ecológicas (Archer et al., 2012).

El desarrollo del turismo también tiene el potencial de transformar la esfera personal. Su ex-
pansión ha coincidido con una demanda de experiencias culturalmente significativas que ha mo-
tivado a las comunidades a proponer actividades que, basadas en una comprensión de la cultura 
mapuche tradicional, fortalecen la identidad local y la transmisión de los conocimientos y valores 
mapuche. Estos elementos son cruciales para reivindicar las capacidades de las comunidades 
indígenas, posicionar a los pewenche como agentes y sujetos de derecho y, de este modo, forta-
lecer la resiliencia local (Ibarra et al. 2023; Wilson et al., 2020). La autopercepción de estas capa-
cidades es un elemento fundamental para que los pewenche se sientan seguros de implementar 
sus propias respuestas de adaptación (van Valkengoed & Steg, 2019).

Las transformaciones en la esfera personal pueden escalar y sentar la base para respuestas 
que integren de manera deliberada las tres esferas (O’Brien et al., 2023). Para esto, es importante 
que estas transformaciones sean coordinadas socialmente, a través de objetivos compartidos 
y relaciones recíprocas (Adger et al., 2003; Wilson et al., 2020). En este sentido, un grupo de 
pewenche ha decidido reunirse a reflexionar sobre los factores que producen el cambio climático 
y la vulnerabilidad. Entre las conclusiones que han surgido de estos encuentros identificamos 
la determinación de fortalecer la espiritualidad y el sistema de conocimiento mapuche. Si bien 
esta respuesta no aborda directamente la esfera práctica –y por lo tanto no responde de manera 
inmediata a las múltiples presiones que enfrentan en el presente–, es importante recordar que las 
estrategias de adaptación no pueden considerarse exitosas hasta que no se hayan examinado su 
sostenibilidad y repercusiones en el largo plazo (Eriksen et al., 2011; Adger et al., 2005). Como 
otros sistemas de conocimiento indígena (Hernandez, 2002), el sistema de conocimientos mapu-
che se basa en un principio de reciprocidad que establece relaciones de parentesco con el mun-
do natural (Melin et al., 2019). Tales relaciones han demostrado ser altamente beneficiosas para 
la conservación de la biodiversidad y, en específico, para la captura de carbono (Garnett et al., 
2018; Dinerstein et al., 2020). De hecho, en una comuna vecina, Curacautín, el fortalecimiento de 
la relación espiritual de los pewenche con el territorio ha contribuido a la mitigación del cambio 
climático (Arias-Bustamante & Innes, 2020).

Las reuniones en torno al cambio climático también permiten recuperar los lazos sociales pre-
viamente debilitados por una política pública que promueve el desarrollo individual y la compe-
tencia por los recursos (de la Maza & Bolomey, 2020). El sentido de comunidad y un aprendizaje 
colectivo facilitado por relaciones de confianza pueden fortalecer los conocimientos sobre las 
causas del cambio climático, activar la memoria colectiva y mejorar las condiciones para afrontar 
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los impactos (Arias-Bustamante & Innes, 2020). Es desde este espacio que los pewenche aspiran a 
construir una relación distinta con el estado, el cual, además de permitirles transformar su lugar en 
los procesos de toma de decisión, conduzca a políticas de adaptación que, en alianza con otros ac-
tores, respondan a las realidades y desafíos locales de una manera sostenible, justa e intercultural.

Como se puede observar, la adaptación local puede ser transformadora (Wilson et al., 2020), 
pero a condición de que haya reformas institucionales, cambios culturales y el cuestionamiento 
de supuestos establecidos (O’Brien, 2012). Este proceso también requiere cambios a gran escala 
que, a largo plazo, produzcan un nuevo sistema socio-ecológico (Kates et al., 2012). Sin embargo, 
estos procesos no se encuentran libres de resistencias (Blythe et al., 2018). El reciente proceso 
constitucional en Chile demuestra cómo los intereses particulares y la desinformación influyen 
la esfera personal y obstaculizan los cambios necesarios para transformar un sistema fundado 
en el modelo neoliberal en uno que se base en mejores estándares de derecho para los pueblos 
indígenas y respeto a la naturaleza (Fuentes, 2022).

Superar estas limitaciones requiere cambios tanto en la esfera política como en la práctica. 
Resulta crucial que el estado chileno aborde de una vez por todas la deuda que mantiene hacia 
los pueblos indígenas, comenzando por el reconocimiento constitucional y la escucha activa de 
sus preocupaciones y prioridades –las cuales pueden diferir con los intereses políticos e ins-
titucionales tradicionales–. Se necesitan mejores estándares de participación para los pueblos 
indígenas a nivel institucional, especialmente en medidas relacionadas con el cambio climático a 
nivel local, como los planes sectoriales de adaptación y los planes comunales de cambio climáti-
co que promueve la Ley Marco de Cambio Climático 21.455. Además, políticas de desarrollo que 
integren efectivamente los conocimientos indígenas. También es necesario una evaluación de los 
principales mecanismos de conservación, como la Ley de Bosques 20.283.

Estas acciones deben ir de la mano de medidas concretas que promuevan cambios sociales 
en la esfera personal y, de este modo, transformen las relaciones interculturales que atañen a la 
sociedad en su conjunto. De ser efectivos, estos procesos promoverán profundas transformacio-
nes en los paradigmas y estructuras que actualmente empujan a los pueblos indígenas a la vul-
nerabilidad (Termeer et al., 2017), los mismos paradigmas y estructuras que nos han traído a este 
momento crítico de la historia (Redvers et al., 2022).

Conclusión

El caso pewenche ilustra el impacto del cambio climático en los medios de vida y sistemas 
de organización de los pueblos indígenas. A pesar de los intentos de adaptación en Lonquimay, 
las barreras políticas arraigadas en la inequidad colonial limitan las respuestas pewenche a la 
esfera práctica, sin abordar las causas que construyen la vulnerabilidad en un primer lugar. Como 
resultado, muchas respuestas reproducen una relación insostenible con el territorio y arriesgan 
transformarse en maladaptación.

A pesar de lo anterior, los pewenche, como otros pueblos indígenas, sí pueden contribuir a 
una adaptación transformadora. Para esto son necesarios cambios sociales en las esferas perso-
nal y política.
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Los cambios en la esfera política suponen la transformación de las estructuras e instituciones 
que producen la vulnerabilidad. Estos cambios comienzan con el análisis histórico de la desigual-
dad y la evaluación crítica de la injusticia climática. Además, son urgentes mejores estándares 
de derecho que permitan la libre determinación de los pueblos indígenas sobre los proyectos de 
desarrollo y las políticas que inciden en sus territorios. Sin la integración de estos desafíos en la 
gobernanza climática, la mayoría de las políticas de adaptación serán ineficaces.

Respecto a la esfera personal, las visiones de mundo pewenche ofrecen perspectivas alterna-
tivas que nos invitan a cuestionar los paradigmas que han promovido el cambio climático. Entre 
ellos, la falta de respeto hacia la naturaleza. Una comprensión distinta del problema y sus causas 
es crucial para la implementación de respuestas distintas y más eficaces.

Sin embargo, estas transformaciones no dependen solo de los pueblos indígenas. La adap-
tación transformadora también depende de nuestra capacidad como sociedad de integrar en 
las políticas de cambio climático estrategias de descolonización que cuestionen los modelos de 
desarrollo promovidos por el estado, validen alternativas basadas en una relación sostenible con 
el territorio, y promuevan acciones basadas en valores inclusivos y equitativos. Como los pewen-
che lo han demostrado, el primer paso para tales cambios se inscribe en la esfera personal: es el 
fortalecimiento de la cooperación y la recuperación de una relación equilibrada con la naturaleza. 
El desafío que estos cambios le imponen a un sistema basado en la inequidad y el colonialismo no 
puede sino ser transformador.
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