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CAPITULO 1. Presentación

La Organización del Tratado de Coo-
peración Amazónica (OTCA) es un 
foro permanente de cooperación, in-
tercambio y conocimiento, orienta-
do por el principio de la reducción de 
asimetrías entre los Países Miembros. 
La OTCA tiene entre sus objetivos es-
tratégicos el facilitar y fomentar ac-
ciones tendientes a la preservación, 
protección, conservación y aprovecha-
miento sostenible del bosque, la biodi-
versidad y los recursos hídricos de la 
Amazonía. En mayo de 2021, los países 
amazónicos, a través de un trabajo téc-
nico dedicado y de la voluntad políti-
ca, acordaron el Programa de Diversi-
dad Biológica para la Cuenca/Región 
Amazónica, producto de una serie de 
reuniones y más de un año de intensa 
negociación. Este Programa es el mar-
co orientador, a largo plazo, para el de-
sarrollo y la implementación de accio-
nes estratégicas y de cooperación con 
el objetivo de mejorar la gestión de la 
diversidad biológica y la protección de 
los conocimientos tradicionales de los 
pueblos indígenas, comunidades lo-
cales y tradicionales de la Amazonía. 
Entre los alcances de este Programa se 
destaca la necesidad de implementar 

acciones que contribuyan al desarrollo 
de un esfuerzo compartido regional, 
resaltando la particular importancia 
de la identificación de modelos, inicia-
tivas y acciones desarrolladas por los 
países, en el marco de la implemen-
tación de las EPANDB (Estrategias y 
Planes de Acción Nacionales de Diver-
sidad Biológica). Así mismo, el estable-
cimiento de mecanismos para realizar 
el registro de experiencias e intercam-
bio de información y gestión de cono-
cimiento sobre diversidad biológica en 
la Cuenca/Región Amazónica. Espe-
cíficamente en el ámbito del Compo-
nente nº2 del Programa de Diversidad 
Biológica para la Cuenca/Región Ama-
zónica, se definió como acción estraté-
gica nº3 la “Promoción de procesos de 
sistematización de buenas prácticas y 
soluciones de gestión de la diversidad 
biológica y beneficios de los ecosiste-
mas/funciones ambientales/servicios 
ambientales”. En este sentido, el Pro-
grama apoyará dando visibilidad a las 
experiencias exitosas vinculadas a las 
iniciativas de aprendizaje, soluciones 
y/o enfoques de gestión de la diver-
sidad biológica en los PM, que per-
mitan hacer visibles las ventajas y el 

1. Presentación
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valor añadido de un enfoque regional 
en el marco de la OTCA. De este modo 
se promoverá la identificación, selec-
ción y sistematización de estas buenas 
prácticas y soluciones basadas en un 
enfoque conceptual y metodológico 
compartido con los Países Miembros. 
Así mismo, se realizará la difusión de 
estas experiencias en los ámbitos na-
cionales, regional y global.

Con el ánimo de poder iniciar la im-
plementación de esta acción estraté-
gica, la SP/OTCA, a través del Proyecto 
OTCA-Biomaz: Gestión Regional de la 
Biodiversidad Amazónica, ha desarro-
llado este Guía como herramienta para 
orientar el proceso de sistematización 
de buenas prácticas y soluciones de for-
ma conjunta con los Países Miembros.
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CAPITULO 2. Contexto

Los bosques amazónicos no solo inter-
vienen en el clima mundial, purifican 
el agua, contienen el 44% de la reserva 
total mundial de carbono, y recursos 
para el desarrollo de 40 millones de ha-
bitantes y más de 420 pueblos indíge-
nas (OTCA 2021)1. La región amazónica 
también alberga 10% de la diversidad 
biológica conocida y con un alto grado 
de endemismo, posee una diversidad 
de ecosistemas, la mayor diversidad de 
aves, peces, primates y mariposas. Así 
mismo, la región amazónica es el últi-
mo refugio en el mundo para algunas 
especies amenazadas como las águilas 
harpías y los delfines rosados de río, y 
se pueden encontrar cerca de 2,500 es-
pecies de peces continentales y más de 
14,000 especies de angiospermas pro-
pias de bosques bajos y húmedos, y aun 
así, la Amazonía es considerada poco 
conocida científicamente, siendo es-
timado que las especies de árboles en 
los bosques bajos y húmedos son apro-
ximadamente el 20% del total mundial. 
La cuenca del río Amazonas es la más 
grande del mundo con un promedio de 

1 OTCA 2021. Programa De Diversidad Biológica Para La Cuenca/Región Amazónica.

2  Informes Nacionales (NR) ante la CDB, ya se presentado el 6º informe nacional (6NR ´18). https://www.cbd.
int/reports/

230.000 m3 de agua por segundo, que co-
rresponde aproximadamente al 20% del 
agua dulce en superficie terrestre mun-
dial. (FAO 2020 a, b; FAO-ONU 2020).

Los Países Miembros de la OTCA, en 
sus informes nacionales2, realizaron 
un análisis sobre las amenazas que 
existen en la amazonia de sus territo-
rios, entre estas amenazas se identifi-
can principalmente: el cambio de uso 
de suelo, degradación de los ecosiste-
mas nativos, la deforestación, cacería 
ilegal, tala ilegal y selectiva de madera, 
extracción y comercialización de es-
pecies de fauna, invasiones biológicas, 
contaminación de cuerpos de agua. En 
el caso de cambios de uso de suelo, se 
da por la pérdida o degradación de los 
ecosistemas nativos y agroecosiste-
mas por agroindustria, minería y ur-
banización; la degradación del bosque 
está ligada también a la expansión de 
actividades en minería, cultivos ilícitos, 
extracción de maderas tropicales y uso 
no vigilado del fuego. Estas amenazas 
representan desafíos para la Cuenca/

2. Contexto
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Región Amazónica; una forma de abor-
darlas es a través de la implementación 
de buenas prácticas y soluciones que 
contribuyan al desarrollo sostenible/
sustentable, mediante la conservación 
de su diversidad biológica y sus compo-
nentes, promoviendo el bienestar de las 
poblaciones que en ella se desarrollan.

El nivel de pérdida de Diversidad Bio-
lógica y degradación de los ecosiste-
mas no se ha detenido, lo que indica 
que aun cuando los esfuerzos para re-
vertir esta situación son relevantes, se 
requieren seguir buscando y desarro-
llando estrategias y mecanismos para 
contribuir a mejorar este diagnóstico y, 
en este contexto, es que hace algunos 
años se desarrollaron las llamadas so-
luciones y buenas prácticas para me-
jorar o contribuir con la conservación, 
restauración y el desarrollo sostenible/
sustentable de la Diversidad Biológica y 
sus componentes. El nuevo Programa 

de Diversidad Biológica para la Cuen-
ca/Región Amazónica considera, entre 
sus alcances, la importancia de la iden-
tificación de modelos, iniciativas y ac-
ciones desarrolladas por los países, en 
el marco de la implementación de sus 
estrategias y planes de acción naciona-
les en materia de diversidad biológica 
(EPANDB), así como el establecimiento 
de mecanismos para realizar el registro 
de experiencias e intercambio de infor-
mación sobre diversidad biológica en la 
Cuenca/Región Amazónica. Este marco 
brinda el ámbito propicio para la iden-
tificación de Buenas Prácticas y Solu-
ciones (BP/S), compartir los impactos 
de estas, fortalecer acciones conjuntas 
y de cooperación para identificar BP/S 
con potencial alcance regional para la 
conservación y la utilización sosteni-
ble/sustentable de la diversidad biológi-
ca y sus bienes y servicios en el ámbito 
territorial de las partes y en la región en 
su conjunto.
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BP/S y la sistematización

3.1 Base conceptual de las Buenas Prácticas (BP)

Las Buenas Prácticas (BP), aplicadas en 
diferentes ámbitos productivos, son de-
finidas como procedimientos estanda-
rizados, legales, aprobados y utilizados 
con la finalidad de obtener productos, 
procesos/procedimientos o servicios de 
alta calidad3. Recientemente se aplican 
en el ámbito ambiental, y se las deno-
mina las Buenas Prácticas Ambienta-
les – entendidas como el

“conjunto de acciones que 
procuran reducir el impacto 
ambiental negativo, causadas 
por actividades de diversa 
índole, a través de cambios y 
mejoras en la organización y 
desarrollo de las acciones”.

Su utilidad y uso se basa en los resulta-
dos efectivos que se han obtenido, los 
bajos costos generados y la simplici-
dad para ponerlos en marcha, y el cor-

to tiempo que se requiere para verificar 
los resultados obtenidos4. Las BP, por 
tratarse de procesos, herramientas e 
instrumentos formales son lideradas o 
manejadas por actores de carácter ins-
titucional principalmente, sin embargo, 
las implementaciones de las BP involu-
cran actores institucionales privados 
formales o informales, así como aso-
ciaciones, comunidades y productores, 
entre otros. 

La Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y Alimentación 
(FAO) indica que una BP no es tan sólo 
una práctica que se define buena en sí 
misma, sino que

es una práctica que se ha 
demostrado que funciona bien y 
produce buenos resultados,  
y, por lo tanto, se recomienda 
como modelo (FAO, 2021).

3. Definiciones y características de 
las BP/S y la sistematización

3 Edwar Deming, en 1988 define la calidad como el grado predecible de uniformidad y fiabilidad a un bajo 
coste, indicando que la calidad es una serie de cuestionamiento hacia una mejora continua. La dificultad 
de la calidad está en traducir las necesidades futuras a características medibles demandadas, y por ello 
requieren ser innovadas y mejoradas constantemente.

4 Guía de Buenas Prácticas Ambientales 2017. Organización con Estatus Consultivo General ante el Consejo 
Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas (Reconocida por O.M. de 10/II/1988 C.I.F. G-78771813) 5 CDB: 
Guías de Buenas Prácticas https://www.cbd.int/development/training/guides/
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Una BP tiene entre sus características el 
éxito del proceso, que haya sido probada 
y validada, en un sentido amplio, y que 
tenga la replicabilidad como su finali-
dad. El CDB, en el marco de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible/Sus-
tentable, promueve diversas iniciativas 
como los Toolbox y una serie de Guías 
de Buenas Prácticas que incluyen “con-
sideraciones de política, herramientas 
de gestión, instrumentos basados en el 
mercado y métodos de creación de ca-
pacidad que apoyan la conservación de 
la diversidad biológica y la reducción 
de la pobreza en diferentes sectores de 
desarrollo”5 a través del turismo, gestión 
forestal, pastoreo, gestión del agua y pla-
nificación de bienes y beneficios de los 
ecosistemas/funciones ambientales/
servicios ambientales, entre otros. 

Por lo tanto, y a pesar de que no existe 
una definición consensuada, se puede 
precisar que las existentes son coinci-
dentes en indicar que las BP son 

la aplicación de acciones, 
instrumentos, herramientas, 
normas u otro mecanismo 
estandarizado, formal o 
establecido en torno al proceso  
de contribuir a solucionar 
problemas que afectan la 
diversidad biológica, sus 
componentes y beneficios de 
los ecosistemas/funciones 
ambientales/servicios 
ambientales.

3.2 Base Conceptual de las 
Soluciones (S)

Las Soluciones (S) se refieren a las ac-
ciones que plantean resolver o solucio-
nar problemas generados por los efec-
tos de las amenazas sobre el ambiente, 
la diversidad biológica, sus componen-
tes y beneficios de los ecosistemas/fun-
ciones ambientales/servicios ambien-
tales. Las Soluciones son consideradas 
como tales, no solo por ser exitosas en 
iniciativas experimentales o experien-
cias únicas, estas deben tener la capa-
cidad de poder ser replicables o inspirar 
otras soluciones en distintos ámbitos 
donde esté la amenaza o problema.

La aplicación del enfoque de las Solucio-
nes no es nueva, y a diferencia de las BP, 
las soluciones no requieren que el me-
canismos o proceso esté relacionado a 
instrumentos o herramientas formal-
mente establecidas o implementadas, o 
previamente aprobadas. Las Soluciones 
suelen ser iniciativas nuevas, o innova-
doras, pueden estas soluciones nunca 
haber sida dadas y la única cualidad que 
requieren es solucionar el problema sin 
ningún efecto sobre el ambiente o la Di-
versidad Biológica. De este modo, las so-
luciones para la gestión de la Diversidad 
Biológica, sus componentes y beneficios 
de los ecosistemas/funciones ambien-
tales/servicios ambientales deben es-
tar centradas en resolver un problema 
ampliamente identificado. Los actores 
generadores y los actores participantes 

5 CDB: Guías de Buenas Prácticas https://www.cbd.int/development/training/guides/
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pueden ser institucionales, de investi-
gación o innovación, organizaciones 
privadas, civiles o comunales, así como 
comunidades campesinas o nativas, los 
cuales participan en forma indepen-
diente o conjunta. Las Soluciones, en 
los últimos años se han promovido y di-
fundido en gran medida, incluso existen 
plataformas, como el Portal Panorama, 
que cuentan con cajas de herramientas 
para la identificación de dichas Solucio-
nes., teniendo como condición básica 
que estas deben ser exitosas en su apli-
cación, deben de haber sido adoptadas 
en diferentes ámbitos, además de ser 
específicas en su solución.

Las llamadas soluciones basadas en la 
naturaleza o ecosistemas, son una de 
las de mayor difusión y conocimiento 
en la actualidad, y acerca de estas la 
IUCN6 indica que 

“…se pueden considerar como un 
concepto paraguas que incluye 
una serie de enfoques diferentes, 
y estos enfoques nacen de 
distintas disciplinas, pero 
comparten un mismo interés 
en utilizar las funciones de los 
ecosistemas para resolver los 
problemas que enfrentamos, en 
lugar de depender solamente en 
soluciones convencionales”,

en este entender las soluciones deben 
de responder a desafíos como el apro-

vechamiento sostenible/sustentable, la 
mejora del bienestar humano y deben 
de contribuir a mantener o mejorar la 
salud de la diversidad biológica y sus 
componentes.

3.3 Características de las BP/S 
para poder identificarlas

Las Buenas Prácticas y Soluciones 
(BP/S) presentan semejanzas y diferen-
cias, las cuales permiten caracterizar-
las (figura 1), El punto más importante 
que las diferencia es que las Soluciones 
para ser consideradas como tales de-
ben detener o eliminar la(s) amenaza(s) 
o su efecto sobre la diversidad biológi-
ca, sus componentes y beneficios de los 
ecosistemas/funciones ambientales/
servicios ambientales; en tanto que las 
Buenas Prácticas, no siempre requieren 
cumplir con ese propósito, basta que los 
procesos o procedimientos sean cum-
plidos con eficacia.

Con relación a los procedimientos utili-
zados, el tipo de problemática, así como 
los impactos generados, estos pueden 
ser equivalentes y hasta complemen-
tarias, dependiendo del tipo de proble-
ma o amenaza. Por ello, es importante 
identificarlas y caracterizarlas separa-
damente y de este modo poder definir 
el mejor impacto que estas puedan ge-
nerar. En la presente guía se utiliza esta 
caracterización para poder identificar 
las BP/S y diferenciar el tipo de infor-
mación que se debe buscar.

6 CUCN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Desarrolla un amplio aba-
nico de temas relacionados con la conservación, el medio ambiente y cuestiones ecológicas. 
https://www.iucn.org/es/tema



14

GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN. Metodología e instrumentos

Figura 1: Proceso comparativo de los pasos para identificar y caracterizar las BP/S

3.4 Base conceptual – Sistematización

La sistematización es entendida como 
el proceso que establece un procedi-
miento para ordenar y organizar diver-
sos elementos, como productos, insu-
mos, procesos, metodologías, etc., con 
la finalidad de generar conocimiento 
que sea susceptible de ser transmitido, 
contrastado, divulgado, difundido o uti-
lizado como insumo o medio de obte-
ner otros productos (Jara, 1994; Francke 
y Morgan, M., 1995). El tipo de organiza-
ción y ordenamiento de elementos, que 
la sistematización realiza, generalmen-
te tiene como punto de partida la defini-
ción, entendimiento e identificación de 
como los elementos se relacionan o co-

nectan (uno a uno, de dos en dos o más 
relaciones), y estos medios de relación 
se denominan “ordenadores”, que son 
palabras claves que permiten relacio-
nar los elementos y de este modo siste-
matizarlos, y en cada fase son cada vez 
más específicos. El diseño de los orde-
nadores se basa en el propósito, utilidad 
y beneficios de las BP/S, considerando 
definiciones, características, localiza-
ción, temática, y otros elementos que 
las diferencian de otro tipo de inicia-
tivas de intervención. En este sentido, 
los ordenadores son el mecanismo para 
sistematizar las BP/S.

Identificación Solución Resultado

Buenas Prácticas

Soluciones

Impacto Actores

• Problemas/
Amenazas a la 
Diversidad 
Biológica

• (Identificación 
del problema)

• Problemas/
Amenazas a la 
Diversidad 
Biológica

• (Identificación 
del problema)

• Aplicación 
correcta, 
adecuada y 
apropriada de 
instrumentos, 
herramientas y/o 
mecanismos 
formales, legales 
y estándares

• Solución de 
problemas con 
mecanismos 
existentes o nuevos,

• Puede usar instru-
mentos y/o herra-
mientas formales

• Solución del 
problema de forma 
total o parcial

• No necesariamente 
los problemas son 
complejos

• Solución o 
contribuición a la 
solución de un 
problema

• La correcta aplicación 
de los medios ya es un 
resultado positivo

• Replicar y escalar 
la solución.

• Difundir la 
solución e impacto.

• Generar sostenabi-
lidad de la solución

• Institucionales, 
gremios, asocia-
ciones civiles o 
privadas y otros

• Otros involucra-
dos en la solución

• Institucionales, 
gremios, asocia-
ciones, otros.

• Otros involucrados 
en las buenas 
prácticas

• Replicar e 
interiorizar la BP

• Generar cambio de 
actitud

• Difundir el impacto
• Generar 
sostenibilidad del 
proceso.
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El presente proceso toma los temas re-
cogidos en los componentes del Pro-
grama de Diversidad Biológica para la 
Cuenca/Región Amazónica y los orga-
niza las siguientes esferas temáticas:

a. Experiencias de protección y conser-
vación de la diversidad biológica

• Protección y conservación de la diver-
sidad biológica

• Gestión, monitoreo, control y manejo 
de especies de flora y fauna silves-
tres, con énfasis en las especies ame-
nazadas y endémicas.

• Prevención, control, monitoreo y erra-
dicación de las especies invasoras.

• Gestión de áreas protegidas, y medi-
das efectivas de conservación basa-
das en área (OMEC)

b. Experiencias en prácticas producti-
vas sostenibles/sustentables

• Promoción de prácticas productivas 
sostenibles/sustentables destinadas 
a la conservación y al desarrollo so-
cioeconómico sostenible/sustentable 
basados en la diversidad biológica; 
como por ejemplo la economía de la 
diversidad biológica, la bioeconomía, 
el biocomercio, la economía de la Ma-
dre Tierra, u otras.

• Promoción de la repartición justa y 
equitativa de los beneficios que se de-
riven de la utilización de los recursos 
genéticos de la diversidad biológica 
en la Cuenca/Región Amazónica.

• Conocimientos tradicionales y par-
ticipación de los pueblos indígenas, 
comunidades locales y otras comu-
nidades tribales en la conservación 
y uso sostenible/sustentable de la di-
versidad biológica.

c. Temas transversales / otros temas

• Restauración forestal y de ecosiste-
mas

• Investigación científica, tecnología e 
innovación relacionadas con la diver-
sidad biológica amazónica.

• Género e inclusión de la mujer en la 
gestión de la diversidad biológica.

• Diversidad biológica en la alimenta-
ción y salud.

• Mecanismos e instrumentos finan-
cieros para la gestión de la diversidad 
biológica y de los beneficios de los 
ecosistemas/funciones ambientales/
servicios ambientales.

4. Esferas temáticas para la 
clasificación de las BP/S
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El proceso de sistematización se reali-
za a nivel de experiencias nacionales 
de los países amazónicos, de la región 
OTCA y también se realiza una búsque-
da a nivel global. Este proceso se realiza 
en cuatro etapas, que corresponden al 
desarrollo de conceptos, herramientas 
e instrumentos y procedimientos, y tres 
fases que corresponden a la implemen-
tación con sus respectivos instrumen-
tos y herramientas.

• Etapa 1: Se establecen los conceptos 
que permiten la definición y descrip-
ción de las Buenas Prácticas y Solu-
ciones (BP/S), descrita en los ítems 
3.1 a 3.4, así mismo se establecen sus 
características (figura 01), permitien-
do identificarlas y reconocerlas para 
luego sistematizarlas.

• Etapa 2: Se establecen los procesos 
y procedimientos, para la sistemati-
zación de las BP/S, descritas en tres 
Fases de Sistematización, las cuales 
surgen a partir de las características 
que tienen las BP/S. Estos procedi-
mientos abarcan desde la búsqueda 
e identificación de potenciales BP/S 
hasta la calificación y selección de 
las mismas.

• Etapa 3: Se elabora los instrumentos 
y herramientas para la implementa-
ción de la sistematización de BP/S, 
constan entre ellos Matrices (Siste-
matización de información), Formu-
lario (recopilación de información de 
potenciales BP/S), Ordenadores (pa-
labras clave que permiten ordenar y 
organizar la información), y Clave de 
Calificación y Selección de BP/S. De 
este modo, la información podrá ser 
organizada, sistematizada y anali-
zada en función a las características 
que tienen las BP/S.

• Etapa 4: Proceso de sistematización 
de BP/S realizado en 3 fases (figura 2). 
Este proceso inicia con la Fase 1 que 
realiza la búsqueda e identificación de 
potenciales BP/S, Fase 2 que realiza la 
búsqueda de información detallada de 
las BP/S identificadas, y la Fase 3 rea-
liza la aplicación de criterios de califi-
cación y selección de BP/S.

5. Etapas del procesos de 
sistematización de BP/S
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Figura 2: Etapas y Fases del proceso de sistematización de las BP/S
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Este proceso, de acuerdo a su diseño se 
realiza en tres fases, siendo el resultado 
de cada una de ellas insumo para la si-
guiente, y el resultado final son Buenas 
Prácticas y Soluciones (BP/S) identifica-
das, caracterizadas y seleccionadas para 
su subsecuente promoción, publicación 
y difusión.

6.1 Fase 1: busqueda e 
identificación de BP/S

Inicia con la búsqueda de iniciativas, po-
tenciales BP/S, en plataformas virtuales, 
portales, compendios, websites, y otros 
a nivel local, nacional, regional o global, 
las cuales son registradas en una matriz 
(tabla 1), considerando para ello que es-
tas iniciativas dispongan de 7 elemen-
tos mínimos de acuerdo a los ordenado-

res de identificación de las iniciativas de 
la fase 1.

• País o lugar donde se desarrolló, o 
elaboró la iniciativa

• Año en que se implemento

• BP/S, verificar si está identificada, o 
no

• Ámbito - Local, nacional, regional - 
de su implementación

• Tema BP/S: definir uno de los temas 
seleccionados

• Ecosistema en el que se implementó:

• Problema para el cual fue direcciona-
da e implementada la iniciativa

• Nombre de la iniciativa (indicar si es 
BP o S)

• Link: registrar los vínculos de la in-
formación base

Tabla 1: Matriz de identificación de iniciativas (Matriz de información básica)

N° Tipo País Año BP/S Ámbito Tema BP/S Ecosistema Problema Nombre Link

6. Sistematización de BP/S



19

CAPITULO 6. Sistematización de BP/S

Para el llenado de la matriz de identi-
ficación de iniciativas (Tabla 1) se debe 
verificar la información de las iniciati-
vas compiladas, seguidamente se anali-
za cuáles de ellas tienen la información 
mínima y/o factibilidad de conseguir in-
formación más detallada; de este modo, 
se procede a diferenciar las potenciales 
BP/S en dos grupos de iniciativas, las 
identificadas como potenciales BP/S y 
las que no tienen o no consiguieron ser 
identificadas como tales.

El producto de la primera fase es dispo-
ner información de potenciales BP/S de 
forma ordenada y diferenciada para po-
der identificar la necesidad de realizar la 
búsqueda de información adicional.

6.2 Fase 2: caracterización de las 
BP/S

En esta fase se realiza una búsqueda de 
información más detallada que permita 
caracterizar las potenciales BP/S, orga-
nizadas en la Primera Fase. La búsque-
da de la información será realizada a 
partir de los Ordenadores de la Fase 2, 
descritos a continuación

• Identificación: nombre, tipo (BP/S), lo-
calización (país, estado, ciudad, otros) 

y otros detallen la identificación de 
las iniciativas

• Problemas y causas: identificación 
del problema original, así como sus 
causas y efectos

• Medios de intervención: información 
que sustente el o los medios de inter-
vención que se utilizaron para dete-
ner o solucionar el problema original

• Estado de problema: se debe susten-
tar el estado del problema original, 
quiere decir si está detenido, solucio-
nado o si aún persiste el problema

• Resultados e Impacto: medios que 
permitan definir los resultados y los 
impactos generados con la solución o 
reducción de los efectos del problema

• Actores: Identificación de los actores 
por tipo de intervención, en el proce-
so de intervención o como beneficia-
rios de la intervención.

Estos ordenadores, permitirán llenar 
un Formulario de Recopilación de In-
formación (ítem 6.2.1) el cual tiene el 
formato de ficha de información, con 
alternativas, y opciones, de tal modo 
que la búsqueda sea orientada y orga-
nizada adecuadamente. Así mismo, se 
dispone de una matriz de caracteriza-
ción (Tabla 2) de esta información para 
poder analizarla y poder calificar y se-
leccionar BP/S en la Fase 3.
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Tabla 2: Matriz de caracterización (Matriz de información completa)

N° BP/S Tema BP/S Problema Intervención Medio de 
intervención Resultados Impacto Actores Otros

La matriz de caracterización contiene 
información resumida que permite una 
agrupación y ordenamiento desde dife-
rentes puntos de vista, quiere decir, por 
país, por tema, o por tipo iniciativa, etc., 
obtenida a partir del formulario de re-
copilación de información, que se des-
cribe a continuación.

6.2.1 Aplicación del Formulario de 
Recopilación de Información de BP/S

El formulario fue desarrollado en base 
a las características de las BP/S y tiene 
el propósito de orientar la búsqueda y 
sistematización de la información que 
sustenta la BP o S. La información que 
se obtendrá y consignará en el formula-
rio, además de ser utilizada en el proce-
so de sistematización y clasificación de 
las BP/S, también servirá para elaborar 
la versión descriptiva para la difusión 
de las mismas. este formulario tiene 
5 secciones técnicas y una sección de 
anexos (figura 3).

Figura 3: Secciones del formulario de acopio de información
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Las seis secciones del formulario se re-
sumen a seguir:

Sección 1. Identificación y localización 
de la BP/S implementada

Esta sección, tienen el propósito de re-
unir la información correspondiente 
a la identificación y localización de la 
BP/S, así como informaciones sobre la 
problemática y un resumen de la propia 
BP o S.

a. Identificación de la BP/S.
• Nombre de la BP/S

Indica si la iniciativa tiene una de-
nominación o nombre.

• Identificación del tipo de BP/S
Indica si la iniciativa es una Buena 
Practica (BP) o es una Solución (S), 
de acuerdo a las definiciones esta-
blecidas en la sección conceptual.

b. Localización de la BP/S.
• Localización donde se identificó la 

BP/S
Indica detalles de la localización 
de implementación de la BP/S, se-
ñalando la localidad, provincia o 
departamento/estado/región (de 
acuerdo a cada país).

• Nivel de aplicación de la BP/S, a 
consideración del país
Indica si la BP/S se ha identificado, 
aplicado o implementado a nivel 
local, subnacional o nacional, a ni-

vel regional (Región OTCA) o a ni-
vel internacional (en otros países o 
regiones).

c. Resumen del Problema.
El resumen debe incluir el problema, la 
localidad y ámbito de influencia, acto-
res afectados y principales impactos 
generados.

d. Resumen de la BP/S.
En el resumen de la BP/S se debe in-
cluir la localidad, actores beneficiados y 
principales resultados obtenidos, y en lo 
posible indicar si se solucionó o solo se 
contribuyó a la mitigación del problema.

Sección 2. Problema y su proceso de 
mitigación o finalización

Con la información de esta sección se 
podrá diferenciar si se trata de una BP 
o S. Así mismo, se podrá diferenciar el 
problema en cuestión, sus causas y los 
efectos generados. La información re-
cogida permitirá definir el medio de in-
tervención del problema, y a través de 
ello poder diferenciar la BP/S.

Esta sección exige que sea completada 
con información respaldada con me-
dios probatorios referenciados, publica-
dos en medios académicos, de gestión o 
en webs de reconocidas organizaciones. 
La información requerida y consignada, 
permitirá en las siguientes secciones 
dar seguimiento a actores, procesos y 
vectores de impacto de las amenazas.
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a. Identificación y descripción del pro-
blema
• Definición del problema

De acuerdo a la descripción del 
resumen del problema dada en la 
sección 1, se debe identificar el tipo 
de amenaza que caracteriza el pro-
blema en cuestión.

• Causas y efectos del problema.
En este punto del formulario se des-
criben brevemente la(s) causa(s) 
que generan el problema para el 
cual se aplicó la BP/S, así como los 
efectos provocados por el problema. 
Estas causas deben estar señaladas 
si son de ámbito subnacional, na-
cional, regional (OTCA) o de nivel 
internacional/global. Así mismo, se 
deben adjuntar medios probatorios 
de dichas causas, las cuales pueden 
ser documentos de análisis, mapas, 
registros, o data que evidencia la 
afectación a nivel de especie, eco-
sistemas o al nivel de comunidades 
de especies u otros que se definan.

b. Identificación y descripción de la 
BP/S implementada
• Definición del tema de la BP/S

De acuerdo a la descripción de la 
BP/S (sección 1), en esta parte del 
formulario se selecciona el tema de 
clasificación (capítulo 4) en que se 
encuadra la BP/S.

• Definición del tipo de instrumentos 
o herramientas utilizados
En esta parte del formulario, se in-
dican el(los) instrumento(s) o herra-
mienta(s)7 de gestión utilizados du-
rante la implementación de la BP/S, 
especificando las características 
del tipo de instrumento, es decir, 
especificar si son instrumentos le-
gales, instrumentos normativos/re-
gulatorios o de otra índole. Se debe 
entender que el (los) instrumento (s) 
a los que se hace referencia serán 
los que se utilizaron, o por medio 
de los cuales se implementó la BP/S 
para atenuar o eliminar el problema 
descrito. Así mismo, se debe indicar 
cómo se utilizó en el proceso, si fue 
único o formó parte complemen-
tar de otros instrumentos existen-
tes. También se deben indicar los 
medios probatorios (normas, leyes, 
manuales, websites, etc.).

• Definición del tipo de medio(s) o 
mecanismo(s) utilizados
En esta parte del formulario se es-
pera identificar el(los) medio(s) o 
mecanismo(s)8 utilizados en la im-
plementación de la BP/S, dando de-
talles de sus características. Estos 
medios/mecanismos son proce-
dimientos diferentes a los instru-
mentos o herramientas indicados 
en el punto anterior; estos medios/
mecanismos pueden ser únicos, in-

7 Definición de Instrumento o herramienta de gestión Los instrumentos o herramientas de gestión son un 
conjunto de documentos técnicos que regulan o forman parte de la regulación de la gestión de la diversidad 
biológica o ambiental. (Glosario Anexo)

8 Definición de Instrumento o herramienta de gestión Los instrumentos o herramientas de gestión son un con-
junto de documentos técnicos que regulan o forman parte de la regulación de la gestión de la diversidad bio-
lógica o ambiental. (Glosario Anexo)



23

CAPITULO 6. Sistematización de BP/S

novadores, pueden corresponder a 
acciones sociales, procesos cientí-
ficos o tecnológicos, etc., y que por 
medio de los cuales se implementó 
la BP/S para atenuar o eliminar el 
problema descrito. Así mismo, se 
debe de indicar como se utilizó en 
el proceso, si fue el único o parte 
complementar de otros mecanis-
mos. También se debe indicar los 
medios probatorios (normas, leyes, 
manuales, websites, etc.).

Sección 3: Resultados Obtenidos

Esta sección tiene el propósito de iden-
tificar los resultados de las BP/S y su 
potencial de replicabilidad, explicando 
o sustentando dichos resultados, así 
como los efectos de la aplicación de los 
instrumentos/herramientas y los me-
dios/mecanismos en el proceso de mi-
tigación o eliminación del problema en 
cuestión.

a. Estado de atenuación o eliminación 
del problema
• Estado del Problema al finalizar la 

BP o S:
Si la información compilada trata 
sobre una BP (Buena Práctica) o una 
S (Solución), y teniendo en cuen-
ta lo indicado en las secciones 1 y 
2 referentes al problema (descrip-
ción, amenaza, etc.) y al proceso 
de implementación de la “BP” o “S”, 

se debe indicar si el problema está 
atenuado, eliminado, en proceso o 
no está definido. Adicionalmente, 
se debe de hacer una breve explica-
ción de la alternativa indicada.

b. Resultados y/o efectos obtenidos en 
la implementación de la BP/S
En esta parte, se debe describir breve-
mente los resultados generados por 
la BP/S en el proceso de mitigación 
o eliminación del problema, debe de 
señalar y describir todos, o por lo me-
nos los resultados más relevantes. 
Adicionalmente, se debe adjuntar los 
medios probatorios del mismo.

c. Potencial de ser replicada/escalada 
la BP/S
• Indicación si es posible replicar/es-

calar la “BP” o “S”:
Si la información compilada tra-
ta sobre una BP (Buena Práctica) 
o una S (Solución), y teniendo en 
cuenta lo indicado en las secciones 
1 y 2 referentes al problema (des-
cripción, amenaza, etc.) y al proce-
so de implementación de la “BP” o 
“S”; así como información sobre los 
resultados obtenidos, se debe indi-
car si es posible replicar/escalar la 
“BP” o “S”. En este sentido, se debe 
indicar detalles del potencial de re-
plicabilidad/escalabilidad y ámbito 
(local, subnacional, nacional; regio-
nal amazónico, otras Regiones).



24

GUÍA DE SISTEMATIZACIÓN. Metodología e instrumentos

Sección 4: Impactos Generados por la 
BP/S

Esta sección busca, a partir de la iden-
tificación de los impactos, verificar la 
efectividad de la BP/S. Otro aspecto que 
se podrá verificar será la efectividad 
de los instrumentos/herramientas y/o 
medios/mecanismos en el proceso de 
mitigación o eliminación del problema 
en cuestión.

a. Definición del tipo de impactos gene-
rados por la implementación de las 
BP/S
En esta parte del formulario se debe 
indicar el tipo de impacto logrado 
al atenuar o eliminar el problema, 
mediante la “BP” o “S”. Se debe espe-
cificar si el impacto generado es de 
naturaleza social, económico, am-
biental, educacional u otra que haya 
sido identificada.

b. Definición y descripción de los im-
pactos generados por la implementa-
ción de las BP/S
En esta parte del formulario se deben 
describir todos los impactos identifi-
cados en el punto anterior. Así mis-
mo, se debe adjuntar los medios pro-
batorios de verificación.

Sección 5. Identificar los actores

Esta sección describe los tipos de acto-
res y su relación con el proceso de im-
plementación de las BP/S, así como su 
influencia en el alcance de los resulta-
dos e impactos.

a. Actores que intervienen en las BP o S
• Definir el tipo de actor en la imple-

mentación de la buena práctica 
(BP) o solución (S)
En esta parte del formulario se debe 
identificar el(los) tipo(s) de actor(es) 
involucrados en la implementa-
ción de la BP/S buscando la miti-
gación o eliminación del problema, 
Así mismo, se debe indicar si el ac-
tor es beneficiario o partícipe de la 
aplicación de la BP/S, y, finalmente 
indicar si pertenece al estado, o si 
provienen del sector privado, civil, 
comunidad, academia u otros.

• Definir el(los) beneficio(s) o tipo de 
intervención de los actores en la 
implementación de la buena prác-
tica (BP) o solucione (S)
En esta parte del formulario se 
debe describir brevemente el tipo 
de intervención de los actores en 
la implementación de las BP/S, en 
el proceso de mitigación o elimina-
ción del problema.,

Sección 6. Anexos de las secciones

En esta sección se deben adjuntar los 
anexos necesarios que refuercen o am-
plíen las informaciones de cada una de 
las cinco secciones técnicas, iniciando 
por los indicados en las diferentes sec-
ciones del formulario, añadiendo links, 
y escritos, indicando archivos, referen-
cias bibliográficas, websites, portales, u 
otros similares. Para ello se debe de in-
dicar la referencia de la sección, ítem o 
acápite respectivo.
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6.3 Fase 3: Calificación y selección de las BP/S

6.3.1 Criterios de calificación y selección de BP/S

Para esta última etapa se analizará y organiza toda la información disponible de 
cada potencial BP/S identificada, y se procede a sistematizar dicha información 
en la matriz de sistematización (Tabla 3), cuyos ordenadores son los criterios de 
selección de las BP/S para facilitar la calificación de las mismas.

Tabla 3: Matriz de sistematización para la calificación de las iniciativas

N° BP/S País Tema BP/S Problema CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6

La selección de las potenciales BP/S se 
realizará de acuerdo a criterios de ca-
lificación y selección (figura 4), y los 
valores establecidos de acuerdo a las 
características que le atribuyen estos 
criterios a las BP/S (Tabla 4).

La presente guía plantea seis criterios 
(figura nº4) bajo los cuales se anali-
zarán, calificarán y seleccionarán las 
BP/S con las características más com-
pletas para ser difundidas, promovidas, 
replicadas o escaladas en el marco de 
cooperación de la OTCA.

Figura 4: Criterios de calificación y selección de BP/S.

CR1: Regionalidad
BP/S que destaque el valor agregado 

de la cooperación regional (BP/S 
implementadas entre dos o más 

países).

CR2: Efectividad
BP/S que conseguió solucionar un 

problema o redujo significativamente 
los impactos derivados de este.

CR3: Replicabilidad
BP/S con actual o potencial 

replicabilidad a nivel local o 
subnacional, nacional o regional 

amazónico.

CR4: Escalabilidad
BP/S con actual o potencial 
escalabilidad a nível local o 
subnacional, nacional o regional 
amazónico.

CR5: Sostentabilidad/Sustentabilidad
BP/S con resultados e impactos 
sociales, ambientales y/o 
económico/financeiros 
sostenibles/sustentables.

CR6: Enfoques

BP/S que integren los enfoques de 
género, equidad y participación justa y 
equitativa de los beneficios como 
elementos esenciales para la solución 
del problema o redución de su 
impacto.
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• CR1: Regionalidad: Se califica el ori-
gen de las iniciativas, quiere decir 
donde fueron generadas o ideadas e 
implementas originalmente y el ori-
gen de los países que participaron, y 
se establecen tres categorías de ini-
ciativas, de acuerdo al nivel regional 
País de otro ámbito o región, Un país 
OTCA, Entre dos o más países OTCA.

 - País de otro ámbito o Región: Ini-
ciativa implementada en cualquier 
país diferente a los Países Miem-
bros de la OTCA

 - Un país OTCA: Iniciativa imple-
mentada en la cuenca/región ama-
zónica de los Países Miembros de 
la OTCA

 - Entre dos o más países OTCA: Ini-
ciativa implementada entre dos o 
más países OTCA en la cuenca/re-
gión amazónica

• CR2: Efectividad: Se califica a las ini-
ciativas por su efectividad en el pro-
ceso de implementación, quiere decir 
que no solo hayan tenido resultados 
positivos, sino que hayan generado 
impacto, lo que significa haber gene-
rado la solución, detenimiento o ate-
nuación del problema central. Se esta-
blecen tres categorías de iniciativas, si 
su impacto fue Nulo, Medio y Alto.

 - Nula o Baja: No existe evidencia o 
resultados que muestren efectivi-
dad

 - Media: Evidencia de resultados po-
sitivos de la implementación de la 
intervención

 - Alta: Evidencia del detenimiento o 
reversión del problema intervenido

• CR3: Replicabilidad: Se califica a las 
iniciativas por el nivel de éxito en 
la replicación de la iniciativa, en el 
mismo países o región donde fueron 
generadas e implementadas origi-
nalmente, o el número de países dife-
rentes o regiones donde esta iniciati-
va fue implementada con éxito, quiere 
decir con los mismos o mejores resul-
tados que los originalmente. Se esta-
blecen tres categorías de iniciativas, si 
su impacto fue Nulo, Parcial y Alto.

 - Nula: No existe evidencia de haber 
sido replicado

 - Parcial: Evidencia de resultados po-
sitivos replicados en el mismo país

 - Alta: Evidencia de resultados po-
sitivos replicados en más de uno o 
dos países

• CR4: Escalabilidad: Se califica a las 
iniciativas por el nivel de éxito en el 
escalamiento de la BP/S, quiere decir 
por haber sido exitosa la implemen-
tación de la iniciativa en un nivel 
mayor al inicialmente creado o im-
plementado.

Entiéndase por nivel mayor de imple-
mentación, por ejemplo, cuando fue 
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creado a nivel local y se escaló a nivel 
nacional o regional, o también podría 
ser si la BP/S fue desarrollada en con-
diciones experimentales y se escaló a 
condiciones reales, o situaciones si-
milares. Se establecen tres categorías 
de iniciativas, si su impacto fue Nulo, 
Parcial y Alto.

 - Nula: No existe evidencia
 - Local o Nacional: Evidencia de re-

sultados de haber sido escalado en 
el mismo país

 - Regional / OTCA: Evidencia de re-
sultados de haber sido escalado en 
más de uno o dos países

• CR5: Sostenibilidad/Sustentabilidad: 
Se califica a las iniciativas por su 
sostenibilidad o sustentabilidad de 
los impactos en el tiempo, post-im-
plementación de la misma, quiere 
decir que los resultados no solo son 
efectivos, sino que se mantienen en 
la generación de la solución, deteni-
miento o atenuación del problema 
central. Se establecen tres catego-
rías de iniciativas, si su impacto fue 
Nulo, Medio y Alto.

 - Nula/Baja: No existe evidencia de 
la sostenibilidad en el tiempo de la 
iniciativa

 - Media: Evidencia de resultados po-
sitivos que dan posibilidad de ser 
sostenible

 - Alta: Evidencia de resultados posi-
tivos para su sostenibilidad o evi-
dencia de tiempo de sostenibilidad

• CR6: Enfoques: Se califica a las inicia-
tivas por su capacidad de transversa-
lizar enfoques tales como el enfoque 
de género, equidad y participación 
justa y equitativa de los beneficios, 
servicios ecosistémicos y otros esen-
ciales para la contribución a la solu-
ción del problema o reducción de sus 
impactos. Se establecen tres catego-
rías de iniciativas, si no hubo Ningún 
enfoque específico, Al menos uno, 
Más de uno.

 - Ninguno específico: No presenta 
ningún enfoque en especial

 - Al menos uno: Al menos un enfo-
que especifico incluido

 - Más de dos: Más de dos enfoques 
específicos incluidos

6.3.2 Proceso de calificación 
y selección de BP/S

Las BP/S identificadas serán sometidas 
a un análisis aplicando los criterios y la 
puntuación definida para su calificación 
(Tabla nº4). De acuerdo con la puntua-
ción obtenida las BP/S podrán ser cla-
sificadas como BP/S incompletas, BP/S 
parcialmente completas, BP/S comple-
tas. Es necesario destacar que los crite-
rios tienen el mismo peso en el análisis.

• de 06 a 18 puntos como BP/S INCOM-
PLETAS,

• de 24 a 36 puntos como BP/S PAR-
CIALMENTE COMPLETAS y

• de 42 a 60 puntos como BP/S COM-
PLETAS
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Tabla 4: Clave de criterios y puntuación para la calificación de las BP/S

0 a 3 punto 4 a 6 puntos 7 a 10 puntos

Efectividad

Nula o Baja Media Alta

No existe evidencia o 
resultados que muestren 

efectividad

Evidencia de resultados 
positivos de la 

implementación de la 
intervención

Evidencia del detenimiento 
o reversión del problema 

intervenido

Regionalidad

País de otro ámbito o 
Región Un país OTCA Entre dos o más países 

OTCA

Iniciativa implementada 
en cualquier país 

diferente a los Países 
Miembros de la OTCA

Iniciativa implementada en 
la cuenca/región amazónica 

del País Miembro de la 
OTCA

Iniciativa implementada 
entre dos o más países 

OTCA en la cuenca/región 
amazónica

Sostenibilidad/Sustentabilidad

Nula/Baja Media Alta

No existe evidencia de 
la sostenibilidad en el 
tiempo de la iniciativa

Evidencia de resultados 
positivos que dan 

posibilidad de ser sostenible

Evidencia de resultados 
positivos para su 

sostenibilidad o evidencia 
de tiempo de sostenibilidad

Replicabilidad

Nula Parcial Alta

No existe evidencia de 
haber sido replicado

Evidencia de resultados 
positivos replicados en el 

mismo país

Evidencia de resultados 
positivos replicados en más 

de uno o dos países

Escalabilidad

Nula Local o Nacional Regional / OTCA

No existe evidencia
Evidencia de resultados de 
haber sido escalado en el 

mismo país

Evidencia de resultados de 
haber sido escalado en más 

de uno o dos países

Enfoques

Ninguno especifico Al menos uno Más de dos

No presenta ningún 
enfoque en especial

Al menos un enfoque 
especifico incluido

Más de dos enfoques 
específicos incluidos
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Anexo 1: Ejemplo de sistematización – De Soluciones

A. Solución para las cuencas sagradas amazónicas

1. Área Temática 1
Protección y conservación de la diver-
sidad biológica

2. Resumen general
Las amenazas a las cuencas hidrográ-
ficas son de naturaleza antropogénica 
y están ligadas a explanación urbana y 
actividades productivas, tales como la 
construcción de caminos y carreteras, 
plantaciones como la palma aceitera y 
operaciones de tala ilegal, así como los 
residuos y efluentes de actividades ex-
tractivas como el petróleo y gas. Tal es el 
caso de la cuenca hidrografía de los ríos 
Moroña, Napo y Putumayo y el río Mara-
ñón, que se unen entre las Provincias de 
Napo, Pastaza y Morona (Ecuador) y las 
Regiones de Amazonas y Loreto (Perú).

Con el objetivo de conservar la diver-
sidad biológica, la resiliencia climáti-
ca, la integridad ecológica y sobre todo 
para salvaguardar las costumbres tra-
dicionales de los pueblos indígenas 
originarios, mediante un proceso de 
cooperación binacional entre Ecuador 
(CONFENIAE) y Perú (AIDESEP), se de-
sarrolló mecanismos e instrumentos 
creados a través de la toma de decisio-
nes colaborativa, co-gobernanza y au-

togobierno de los Pueblos Indígenas u 
originarios Amazónicos para proteger 
permanentemente 60 millones de acres 
de bosques tropicales en las cuencas de 
los ríos Napo, Pastaza y Marañón me-
diante el establecimiento del Santuario 
Biocultural en el corazón de las cuen-
cas, con procesos de titulación y censo 
participativo de territorios indígenas, 
planificación del manejo de recursos 
naturales y políticas de cambio climá-
tico. Se promovió la implementación 
de planes de recursos naturales y la 
gestión participativa con el aprovecha-
miento de la sabiduría colectiva de las 
comunidades, así como Planeamiento 
territorial sostenible en la región, Visi-
bilidad de las cabeceras sagradas del 
Amazonas como medios de solución a 
las amenazas territoriales inminentes.

Estos procesos fueron realizados me-
diante un convenio interinstitucional 
entre CONFENIAE y AIDESEP, firmado 
el 2018, así como con la participación la 
Fundación Pachamama, Gobierno nacio-
nal de Ecuador, así como los gobiernos 
locales provinciales, departamentales 
y municipales, así como las organiza-
ciones indígenas amazónicas junto con 
Amazon Watch y Pachamama Alliance.

7. Anexos
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3. Información de identificación y localización de las S

Es una Solución (S) porque fue conce-
bida desde la cosmovisión indígena 
mediante una alianza integrada por las 
organizaciones indígenas del Ecuador 
y el Perú que busca la protección per-
manente de las Cabeceras Sagradas del 
Amazonas.

Las Cuencas Sagradas Amazónicas es-
tán ubicadas en Perú y Ecuador, en las 
Provincias de Napo, Pastaza y Morona 
(Ecuador) y las Regiones del Amazo-
nas y Loreto (Perú) que corresponde a 
la Cuenca hidrografía de los ríos Moro-
ña, Napo y Putumayo y Marañón. Estas 
cuencas abarcan un área de 35 millones 
de hectáreas de bosques tropical. Estos 
bosques capturan aproximadamente 
24.155Mg de carbono.

El 45% del territorio está en custodia 
por comunidades indígenas y habi-
tada por 600 mil personas de más de 
30 nacionalidades indígenas: Achuar, 
Shuar-Wampis, Kichwa, Siekopa’i, Sa-
para-Arabela-Ikitu, Andoa, Waorani, 
Kijus, A’i Kofán, Siona, Shiwiar, As-
haninka, Awajún, Bora, Chamicuro, 
Shawi, Huitoto, Kakataibo, Kandozi, 
Kapanawa, Yiné, Kukama Kukamiria, 
Maijuna, Matsés, Muniche, Murui-mui-
nami, Quechuas, Shapra, Shiwilu, 
Shipibo – Conibo, Yagua, Urarina, 
Yaminahua, Taromenani, Tagaeri, Fe-
romenani, Punanujuri, A’ewa, Aushiri 
y Avijiria. El nivel de aplicación de la 
Solución es Regional porque se desa-
rrolla en los países de Ecuador y Perú, 
miembros de la OTCA.

Mapa de la Cuencas Sagradas del Amazonas (Perú y Ecuador)9

9 https://cuencasagradas.org/nosotros/
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4. Resumen del Problema.

Los procesos extractivos industriales 
en las cabeceras de las Cuencas Sagra-
das del Amazonas provocan conflictos 
sociales y contaminación.

La expansión industrial en curso está 
llevando a la cuenca del Amazonas a 
un punto de inflexión ecológica con 
un proceso de pérdida de biodiversidad 
y de sabanización, debido a los efec-
tos combinados de la ampliación de la 
frontera productiva-extractivista, la de-
forestación y los incendios forestales.

El reconocimiento de proteger las 
Cuencas Sagradas de la Amazonía per-
mitirá protegerlos de forma permanen-
te sus bosques y pueblos indígenas y 
ofrece al mundo una solución a la crisis 
climática porque esta bioregión repre-
senta más de 5.700 millones de tonela-
das de carbono en bosques en pie y casi 
5.000 millones de toneladas de CO2 en 
emisiones evitadas de reservas de pe-
tróleo no desarrolladas.

5. Definición del proceso de mitigación 
o finalización del problema

5.1 Identificación y descripción 
del problema

a. Definición del problema

El Ámbito de las amenazas son la De-
forestación, contaminación y cambio 
de uso de suelo. La deforestación afec-
ta la capacidad de captura de carbono, 

la soberanía alimentaria y la pérdida 
de medios de vida de más de 600.000 
indígenas que habitan esta biorregión.

La deforestación está relacionada con 
el cambio de uso de suelo, de acuer-
do con el MAE (2016,), desde el 2008 
al 2014, el 64,9% de bosque perdido en 
Ecuador pasó a ser pastizal para ga-
nadería. En Perú, la deforestación y la 
degradación de los bosques son res-
ponsables de casi la mitad de todas 
las emisiones de GEI del país (MINAM, 
2010) y desde 1975, el Perú ha perdido 
el 5,3% de su masa boscosa.

Los problemas heredados de la conta-
minación están presentes en ambos 
países, como lo demuestran las redes 
de oleoductos –varios en ruinas– que 
con frecuencia se rompen y siguen 
generando derrames que afectan a los 
territorios indígenas y ecosistemas 
amazónicos a su paso. Las comunida-
des que han visto sus derechos huma-
nos violados por la industria petrolera 
no han sido atendidas por los Estados 
ni por las empresas.

b. Causas del problema

• Causa 1: Superposición de concesio-
nes extractivas en tierras indígenas, 
tiene un ámbito Regional Amazónico.
Los gobiernos de Perú y Ecuador es-
tán en proceso de otorgar derechos 
de perforación en casi 22 millones de 
acres de áreas mayoritariamente sin 
caminos dentro de la región de cabe-
ceras, en tierras legalmente tituladas 
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a pueblos indígenas y en áreas prote-
gidas como el Parque Nacional Yasu-
ní. En Perú, el gobierno revivió el pro-
ceso para aprobar la producción de 
petróleo en el enorme Bloque 64, que 
se superpone a las tierras ancestrales 
de los Achuar.

• Causa 2: La contaminación duran-
te el proceso de extracción, tiene un 
ámbito Regional Amazónico.
La industria petrolera está asentada 
sobre territorios indígenas e incluso 
áreas protegidas, como es el caso del 
Parque Nacional Yasuní en Ecuador. 
Esto ha significado una serie de im-
pactos ambientales y sociales, como 
la contaminación provocada por 
la compañía Chevron-Texaco en la 
Amazonía ecuatoriana, o los derra-
mes recurrentes en torno a los lotes 
petroleros 8 y 192, y el oleoducto en la 
Amazonía norperuana.

c. Efectos del problema

• Efecto 1: Desconocimiento de los te-
rritorios indígenas., tiene un ámbito 
Regional Amazónico.
En Ecuador, hay varias comunida-
des indígenas en la Amazonía que 
no tienen reconocidos sus títulos de 
propiedad, y el proceso de titulación 
de tierras dificulta la gestión formal 
de los territorios y los planes de fi-
nanciación. Hay más de 6 millones 
de hectáreas de territorios indígenas 
reconocidos formalmente, o en pro-
ceso de reconocimiento en Ecuador, 
y alrededor de 800.000 ha. están pen-

dientes. Las organizaciones indíge-
nas y sus aliados han desarrollado 
diferentes estrategias para asegurar 
sus derechos territoriales.

En Perú es preocupante la falta de re-
conocimiento por parte del Gobierno a 
los derechos de los pueblos indígenas 
sobre sus territorios ancestrales globa-
les (en contraposición a los títulos de 
propiedad de la tierra por comunidad). 
El Estado peruano no está cumpliendo 
con sus obligaciones bajo los marcos 
legales internacionales.

• Efecto 2: Accidentes de derrame de 
petróleo, tiene un ámbito Regional 
Amazónico.
En el Perú se han registrado 474 de-
rrames en los lotes petroleros, desde 
el 2000 hasta el 2019, según datos 
del OSINERGMIN y el OEFA. Desde el 
2014, destaca un incremento signifi-
cativo de derrames de petróleo pro-
venientes del oleoducto norperuano, 
que ha ocasionado una disminución 
sustancial de la salud y el bienestar 
de la población. Un 65.4% de los de-
rrames ocurridos en los lotes petro-
leros amazónicos y en el Oleoducto 
Norperuano, durante el periodo 2000-
2019, es producto de la corrosión de 
los ductos y de fallas operativas.

• Efecto 3: Red de caminos ilegales, tie-
ne un ámbito Regional Amazónico.
La problemática de las carreteras y la 
vialidad en la región es un aspecto que 
se debe resaltar debido a su influencia 
directa en la deforestación y degra-
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dación de bosques. En el Perú, para el 
año 2009 más de 14.000 km en cami-
nos ocasionalmente transitables fue-
ron construidos de manera informal 
por iniciativa de las empresas de pe-
tróleo, mineras, agropecuarias o ma-
dereras; por lo general, con el apoyo de 
las municipalidades y sin ningún tipo 
de cuidado ambiental o social.

En la Amazonía de Ecuador, para 
2012, se triplicó el promedio de densi-
dad de carreteras, si lo comparamos 
con el resto de la cuenca Amazónica 
(37,5 km/ km2). Estas ramificaciones 
viales fueron desarrolladas para la 
explotación petrolera.

La medida de estos avances viales 
nos pone frente a la fragmentación 
de los hábitats, la degradación de las 
redes de corrientes y la calidad del 
agua, el fomento de la propagación 
de especies exóticas invasoras, el au-
mento en la mortalidad de la vida sil-
vestre y la pérdida de especies.

• Efecto 4: Tala indiscriminada en la 
ruta de extracción del petróleo, tiene 
un ámbito Regional Amazónico.
La actividad petrolera se encuentra 
asentada, mayoritariamente, en la 
zona noroccidental de la Biorregión 
de Cuencas Sagradas y muestra am-
plias zonas de bosque deforestado, si-
guiendo la ruta de extracción.

5.2 Identificación y descripción 
de la S implementada

El tema de la S utilizados para la miti-
gación o eliminación del problema es la 
Protección y conservación de la diver-
sidad biológica y los medios o mecanis-
mo utilizados son los siguientes:

• Medios / mecanismos 1: El meca-
nismo es la Alianza Biorregional de 
Pueblo Indígenas que se utilizó en en-
cuentros y talleres subregionales; lo-
grando una Alianza para proteger sus 
territorios, basada en los derechos co-
lectivos de los pueblos indígenas de 
la Amazonía.

• Medios / mecanismos 2: El meca-
nismo es la Planificación territorial 
sostenible para la región y se utilizó 
mediante la Creación de Grupo de 
Trabajo de Planificación Ecológica, 
iniciativa que llevará a cabo investi-
gaciones, análisis y encuestas, y fa-
cilitará el mapeo biocultural de los 
propios pueblos indígenas; logrando 
la recopilación e integración de capas 
de información, como reclamos de 
tierras indígenas pendientes, amena-
zas industriales, corredores de vida 
silvestre, terrenos de caza, estado de 
protección, tipos de ecosistemas y 
datos de biodiversidad, datos de po-
blación, rutas de acceso y enlaces 
fluviales, ayuda a la alianza a estable-
cer prioridades y tomar decisiones de 
gobernanza sólidas.
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• Medios / mecanismos 3: El mecanis-
mo es la Visibilidad de las cabeceras 
sagradas del Amazonas y se utilizó 
en la creación de Grupo de Comuni-
cación y Desarrollar un plan de co-
municaciones, Organizar y movili-
zar a líderes de opinión, periodistas, 
redes de influencers, celebridades, 
científicos y académicos en apoyo de 
la Iniciativa; logrando la oposición a 
la expansión de las actividades mi-
neras y petroleras en las cuencas sa-
gradas amazónicas.

• Medios / mecanismos 4: El mecanis-
mo es el Compromiso de las partes 
interesadas clave y se utilizó en el 
Proceso de planificación regional par-
ticipativo de múltiples partes intere-
sadas que incluye al gobierno y la so-
ciedad civil, presentará públicamente 
un plan convincente respaldado con 
un análisis riguroso para proteger la 
riqueza biológica y cultural. Basándo-
se en la resolución de 2016 adoptada 
por la UICN, que pide la protección de 
áreas naturales sagradas libres de ex-
tracción industrial como una forma 
de avanzar en la protección de las 
Cabeceras Sagradas. Todavía no hay 
efecto sobre el problema.

• Medios / mecanismos 5: El meca-
nismo es Responder a amenazas te-
rritoriales inminentes y se utilizó en 
Apoyar estrategias locales, naciona-
les e internacionales para frenar la 
expansión de las industrias extrac-
tivas y desafiar el actual modelo de 
desarrollo; logrando apoyar procesos 

legales nacionales e internacionales 
(ONU, Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos de la OEA) para res-
ponsabilizar a los gobiernos y las in-
dustrias petrolera / minera por violar 
los derechos territoriales y las leyes 
ambientales.

6. Resultados Obtenidos

Resultado 1: Acuerdo CONFENIAE 
(Ecuador) – AIDESEP (Perú)
El acuerdo se realizó con la firma del 
convenio establecido entre CONFENIAE 
(Ecuador) – AIDESEP (Perú) fue firmado 
el 19 de marzo del 2018. Estableciéndo-
se proponer crear la iniciativa Cuencas 
Sagradas de la Amazonía en un santua-
rio biocultural como una zona de o in-
trusión para la extracción de recursos a 
escala industrial y promover la co-go-
bernanza indígena.
https://panorama.solutions/sites/
default/files/convenio_confeniae_y_
aidesep.pdf

Resultado 2: Creación de Grupo de Tra-
bajo de Planificación Ecológica
El Grupo de Trabajo de Planificación 
Ecológica lleva a cabo investigaciones, 
análisis y encuestas, y facilitará el ma-
peo biocultural de los propios pueblos in-
dígenas. El mapeo proporciona un aná-
lisis geoespacial para la planificación a 
escalas de paisaje. Asimismo, recopila e 
integrar capas de información, como re-
clamos pendientes de tierras indígenas, 
amenazas industriales, entre otros.
ht tps : //panorama.sol u t i ons/e n/
node/4107
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Resultado 3: Creación de Grupo de Co-
municación, materiales de divulgación, 
Participación en la sala de prensa de la 
COP25.
El grupo de comunicación tiene como 
objetivo lograr que la Iniciativa sea bien 
vista en las encuestas de opinión pú-
blica de Ecuador y Perú; que líderes de 
opinión, científicos, ministros y líderes 
políticos clave de ambos países declaren 
públicamente su apoyo a la Iniciativa y 
lograr visibilidad internacional en las 
redes sociales y publicaciones y redes 
de conservación/ambientales, y entre 
fundaciones de conservación públicas y 
privadas e instituciones de financiación.
ht t p s : // w w w. d w. c o m / e s / c o p 2 5 -
p u e b l o s - i n d % C 3 % A D g e n a s - l o s -
m%C3%A1s-afectados-los-m%C3%A1s-
invisibilizados/a-51546525

h t t p s : // a m a z o n w a t c h . o r g / e s /
news/2019/1212-cop25-amazonian-in-
digenous-leaders-share-conclusions-
on-the-summit

Resultado 4: El Ministro de Economía y 
Finanzas del Perú en el 2021, expresó su 
apoyo al Plan Biorregional, el cual pro-
pone una hoja de ruta y acciones con-
cretas para lograr una adecuada tran-
sición ecológica y evitar el punto de no 
retorno en la destrucción de la selva 
amazónica.
https://caretas.pe/nacional/minis-
tro-de-economia-y-finanzas-y-vice-
ministro-del-ambiente-del-peru-ex-
presan-su-respaldo-al-plan-biorregio-
nal-de-las-cuencas-sagradas-2030/

http://www.aidesep.org.pe/noticias/
pueblos-indigenas-presentan-propues-
ta-de-desarrollo-binacional-al-gobier-
no-peruano

Resultado 5: Apoyo en los procedi-
mientos legales nacionales e interna-
cionales (ONU, Corte Interamericana 
de Derechos Humanos de la OEA) para 
responsabilizar a los gobiernos y las in-
dustrias petrolera/minera por violar los 
derechos territoriales y las leyes am-
bientales, con los casos de:

• La Corte superior de Ecuador ratifica 
en el 2018 en contra Chevron Texaco 
que obliga pagar $ 9.5 mil millones en 
reparaciones por la limpieza de 18 mil 
millones de galones de contamina-
ción por petróleo en la selva tropical.

• Victoria en la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos que dictaminó 
que el Estado de Ecuador era respon-
sable de violar los derechos del pue-
blo indígena Kichwa de Sarayaku al 
iniciar el desarrollo petrolero en su 
territorio sin antes realizar una con-
sulta libre, previa e informada con la 
comunidad.

https://es.mongabay.com/2018/07/cor-
te-constitucional-ecuador-pago-che-
vron-contaminacion-ambiental/

http://www.pge.gob.ec/images/publica-
ciones/libro_Caso_CHEVRON.pdf

https://corteidh.or.cr/docs/casos/arti-
culos/seriec_245_esp.pdf
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6.1. Potencial de ser replicada la S

La replicabilidad es a nivel Regional 
Amazónico y se puede extrapolar a 
otras cuencas hidrográficas amazóni-
cas que presentan los mismos proble-
mas de contaminación por procesos 
extractivos. Un factor importante para 
la replicabilidad es la formalización de 
Alianza o Acuerdos de Pueblo Indíge-
nas de las zonas de cuencas hidrográ-
ficas amazónicas.

7. Impacto Generado

Impacto 1: Impacto social, mejora en las 
condiciones de vida de las poblaciones 
amazónicas y Asegurar una gobernan-
za territorial indígena plena (reconoci-
miento de la legalización pendiente de 
más de 9 millones de hectáreas de te-
rritorios indígenas.

Impacto 2: Impacto económico, crea-
ción de un Fondo para las Cuencas diri-
gido a asegurar la salud y el bienestar de 
los pueblos y ecosistemas amazónicos.

Impacto 3: Impacto ambiental, inte-
rrumpir el avance de industrias extrac-
tivas, eliminar la degradación y pérdida 
de bosques y promover la conservación 
y restauración de bosques.

8. Identificación de los actores

• Actor 1: COMUNIDAD
AIDESEP y CONFENIAE son represen-
tante de la Alianza y líder de la parte 
peruana y ecuatoriana, respectiva-
mente; acompañado por la COICA apo-
yando en la iniciativa a nivel regional.

• Actor 2: CIVIL
La Fundación Pachamama apoyo a 
los derechos de los pueblos indíge-
nas, incluyendo los derechos territo-
riales y la protección de los bosques; 
la Pachamama Alliance apoyo en 
grupos de trabajo para investigar las 
estructuras legales, los mecanismos 
de financiamiento, la planificación 
regional y ecológica y las estrate-
gias de comunicación.; y la Amazon 
Watch Canaliza el apoyo de las fun-
daciones y los principales donantes a 
las comunidades indígenas y apoyo 
en gobernanza.

• Actor 3: ESTADO
El MEF y MINAM apoyan al Plan Bio-
rregional de las cuencas sagradas, el 
cual propone una hoja de ruta y ac-
ciones concretas para lograr una ade-
cuada transición ecológica y evitar el 
punto de no retorno en la destrucción 
de la selva amazónica.
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IV Congreso de los pueblos originarios del Perú y del Ecuador, 2020. Yankuntich, Loreto, Perú10
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Anexo 2: Ejemplo de sistematización de Buenas Prácticas 

A. Buenas Prácticas de conservación - Creación de Reserva Extractivista del 
Río Unini bajo proceso de consulta pública.

1. Temática 2:
Prácticas productivas sostenibles/sus-
tentables

2. Resumen de BP
El Parque Nacional de Jaú (PARNA Jaú), 
Área Protegida (AP) de 2 mil ha creada 
(1979) bajo categoría de manejo de pro-
tección estricta con el objetivo de man-
tener la integridad de los ecosistemas 
y las comunidades y poblaciones que 
ocupan este territorio. La implementa-
ción de los planes de manejo presentó 
una gran dificultad de gestión, con-
flictos sociales, que surge por las res-
tricciones en el uso de los recursos y 
relocalización de los pobladores de Río 
Unini en el PARNA Jaú. También su-
mado el incremento de actividades ex-
tractivas y de aprovechamiento ilegal, 
generada por algunas poblaciones lo-
cales y poblaciones migrantes, atraídas 
por la disposición de recursos naturales 
producto de gran biodiversidad que al-
berga esta AP.

En el 2006 se crea una RESEX (Reserva 
Extrativista Rio Unini de 833 352 ha) al 
extremo nor-oeste del Parque Nacional 
de Jaú, la cual, por su naturaleza, per-
mite una participación activa de las 

comunidades nativas y campesinas lo-
cales actividades extractivas y de apro-
vechamiento de servicios a través del 
Manejo integral del territorio según el 
enfoque de mosaicos, la elaboración de 
un plan de manejo participativo y fir-
ma de términos de compromiso para la 
gestión de conservación.

La RESEX se creó con el apoyo de la 
Fundación Victoria Amazónica como 
institución de colaboración técnica del 
IBAMA. El primer paso para su estableci-
miento fue la creación de la Asociación 
de Moradores del Río Unini (AMORU), 
que luego solicitó la creación de la RE-
SEX del Río Unini. En este contexto, se 
desarrolló un proceso de consulta públi-
ca en las comunidades locales para ava-
lar la creación de la Reserva, que tiene 
una lógica de uso sustentable.

La creación de la RESEX del Río Uni-
ni representó un logro no solo para los 
habitantes del río Unini, sino también 
para la región amazónica, culminando 
con la creación de la primera reserva 
extractiva en la cuenca del río Negro, 
que contribuyó significativamente al 
equilibrio del mosaico de Unidades de 
Conservación de la región.
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3. Información de identificación y loca-
lización de las BP

3.1 Identificación de tipo de BP

Es una Buenas Prácticas (BP) porque en 
su proceso se aplica un instrumento de 
gestión legal.

3.2 Localización de la BP

La Reserva Extractiva Río Unini (RE-
SEX Unini) está ubicada a 200 km al 
noroeste de Manaus, en el municipio 
de Barcelos, en el estado de Amazonas, 
Brasil. El acceso a los centros urbanos 
es de aproximadamente 172 km hasta 
el centro de Barcelos y Novo Airão, ciu-
dades muy utilizadas por los habitantes 
de Rio Unini.

Limita al este con el Río Negro, al oeste 
con las cabeceras del río Unini y al nor-
te por el interfluvio de Unini/Caurés. El 
límite sur es complementario al límite 
norte del Parque Nacional do Jaú (PAR-
NA Jaú) y la Reserva de Desarrollo Sos-
tenible Amanã (RDS Amanã), formando 
un mosaico de Unidades de Conserva-
ción (UCs). Federales y Estatales

Las comunidades viven principalmente 
de la pesca de subsistencia, de extracti-

vismo y plantación de quema y quema 
yuca para la producción de harina. Los 
residentes tienen un bajo nivel de edu-
cación y asistencia a la precaria salud, 
reflejo de la ausencia del poder público.

Existe una fuerte relación entre los 
habitantes de Unini y las sedes de los 
municipios de Novo Airão y Barcelos, 
especialmente en materia de comer-
cialización y búsqueda de productos 
de los servicios de asistencia social. 
En Río Unini existen tres organizacio-
nes de base que representan y luchan 
por los derechos de las comunidades: 
La Asociación de Vecinos de Rio Unini 
(AMORU), la Cooperativa Mixta Agroex-
tractivista de Rio Unini (COOMARU) y 
la Asociación de Vecinos de la Comuni-
dad Tapiíra (AMOTAPI).

Además de la agricultura, se realizan 
otras actividades económicas de for-
ma organizada y gestionada, tales 
como: el manejo del pirarucú o paiche, 
el manejo de peces ornamentales, la 
extracción de lianas (titica y timbó), 
la extracción de aruma y el procesa-
miento de nueces de Brasil.

El nivel de aplicación de la Buena Prác-
tica es Subnacional porque se desarro-
lla en el estado de Amazonas, Brasil.
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Mapa de la Reserva Extractivista del Río Unini11.

3.3 Resumen del Problema

El problema son las restricciones en el 
uso de los recursos y relocalización de 
los pobladores del Río Unini en el Par-
que Nacional do Jaú (PARNA Jaú).

La historia de las comunidades del río 
Unini no es diferente a otras que pre-
senciaron la transformación de su te-
rritorio en Parques Nacionales que, en 
su proceso inicial de creación durante 
la década de 1980, comenzaron a sufrir 
restricciones en el uso de los recursos 
locales y a convivir con la posibilidad 
de su salida del Parque Nacional. El 

proceso de creación del PARNA Jaú no 
tuvo en cuenta la presencia humana ni 
las especificidades socioculturales del 
río Unini. Por lo cual en el marco de 
la firma de Términos de Compromiso 
para la gestión de esta área protegida 
con la Asociación de Moradores del Río 
Unini (AMORU), se definió la creación 
de la Reserva Extractivista do Río Uni-
ni (RESEX) y de esta manera podrían 
mantenerse en la zona que habitaban 
y de manera sustentable, desarrollar 
actividades extractivas, además de so-
lucionar el problema de la destrucción 
de recursos naturales realizadas por 
agentes externos.

11 https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/unidade-de-conservacao/unidades-de-biomas/
amazonia/lista-de-ucs/resex-rio-unini/arquivos/plano_de_manejo_participativo_da_resex_do_unini_
set14_final.pdf
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4. Definición del proceso de mitigación 
o finalización del problema

4.1 Identificación y descripción del pro-
blema

a. Definición del problema

El ámbito de las amenazas es el Sobre 
Uso de Recursos. Para la RESEX del 
Río Unini se basaron en dos aspectos 
de recursos: el primero se refiere a la 
protección de las cabeceras de los ríos, 
una región rica en recursos extractivos, 
como caucho, nuez amazónica, vides, 
copaiba, balata, pescado, etc con gran 
potencial de exploración, y el segundo 
la necesidad de controlar el acceso al 
río y sus recursos.

b. Causas del problema

• Causa 1: La creación del Parque Na-
cional Jaú no tuvo en cuenta la pre-
sencia humana y los aspectos so-
cioculturales del río Unini, tiene un 
ámbito Subnacional.
La creación del PARNA Jaú se enfocó 
en proteger al bosque y no en los ha-
bitantes del PARNA. En 1989 IBAMA, 
Gestor del PARNA, intentó realizar el 
pago de indemnizaciones a los habi-
tantes para que puedan retirarse del 
área, pero falta de fondos para pagar 
las indemnizaciones y con la sus-
pensión de implementación de un 
proyecto de asentamiento, el IBAMA 
impuso varias restricciones a habi-
tantes del PARNA, impidiéndoles rea- 
 

lizar las actividades extractivas que 
previamente desarrollado.

• Causa 2: Desorganización comunal, 
tiene un ámbito Subnacional.
Las comunidades del río Unini se 
han conformado debido a un proce-
so migratorio, atraídos a la zona por 
la actividad de la siringa (extracción 
de la goma), estas comunidades no 
tenían claridad sobre los límites en-
tre comunidades y sobre el uso de 
recursos, desarrollaron una forma de 
convivencia bastante heterogénea en 
cuanto a usos y costumbres, por lo 
tanto, con conflictos sociales y desor-
ganización comunal.

Posteriormente, las poblaciones loca-
les comenzaron a necesitar una or-
ganización comunitaria, así en el año 
2005 iniciaron la conformación de la 
Asociación de Moradores del Río Uni-
ni (AMORU), con la cual buscaban ha-
cer escuchar sus demandas.

c. Efectos del problema

• Efecto 1: Restricciones en el uso de 
los recursos del Parque Nacional Jaú, 
tiene un ámbito Subnacional.
Los residentes del PARNA de Jaú 
fueron impedidos de realizar las 
actividades extractivas que previa-
mente desarrollado. Este hecho afec-
tó significativamente los ingresos 
familiares, provocando la expulsión 
de algunas familias y aumentando el 
conflicto existente entre el IBAMA y 
residentes del área.
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• Efecto 2: Uso no sostenible de los re-
cursos, tiene un ámbito del efecto: 
Subnacional.
En el PARNA Jaú se realizan acti-
vidades extractivas no sostenibles 
como la Pesca comercial y de peces 
ornamentales, huevos de quelonios, 
tala, quema para preparación de tie-
rra de cultivo, caza comercial, visitas 
inapropiadas generalmente por inva-
sores al área y por problemas de su-
perposición de usos de recursos entre 
comunidades.

4.2 Identificación y descripción de la 
BP implementada

El tema de la BP utilizados para la miti-
gación o eliminación del problema son 
las Prácticas productivas sostenibles/
sustentables. La creación de la reserva 
extractivista del Río Unini (RESEX Uni-
ni) garantiza un territorio que permite 
la permanencia de los pobladores so-
bre el río Unini y de manera sustenta-
ble, desarrollar actividades extractivas, 
además de solucionar el problema de la 
destrucción de recursos naturales reali-
zadas por agentes externos.

• Instrumento / herramienta 1: El ins-
trumento para la creación de RESEX 
Unini fue el proceso de consulta pú-
blica el 14 de mayo de 2005 que con-
tó con la participación de más de 200 
personas, entre vecinos de la región, 
representantes de los poderes públi-
cos municipales, estatales y federales 
y organizaciones no gubernamenta-
les. Previamente se realizaron reu-

niones de la asociación de Moradores 
del Río Unini (AMORU) con los repre-
sentantes legales de IBAMA, CNPT y 
Ayuntamiento Municipio de Barcelos 
para la petición de RESEX Unini, te-
niendo como efecto, luego de mucha 
lucha, indefinición y alzando la voz de 
diversas corrientes, que el Presidente 
de la República decretó la Creación de 
RESEX Unini el 21 de junio de 2006.

5. Resultados Obtenidos

El problema fue eliminado porque la 
creación del RESEX permite que los po-
bladores permanezcan dentro de la RE-
SEX sobre el río Unini y desarrollar acti-
vidades extractivas de uso sustentable, 
brindando una situación favorable a la 
conservación y acceso a los recursos, 
abriendo precedentes para una posible 
cogestión entre las unidades de conser-
vación aledañas existentes, incluyen-
do el PARNA Jaú y Reserva de Amanã. 
Asimismo, el control de los recursos por 
parte de la población obligaría a solucio-
nar los conflictos internos provocados 
especialmente por el abuso en el uso de 
los recursos naturales, como la actua-
ción de las empresas de pesca deportiva 
y la pesca depredadora comercial.

• Resultado 1: Creación de la Reserva 
Extractivista del Río Unini (RESEX 
Unini) mediante Decreto de 21 de ju-
nio de 2006, en el Municipio de Bar-
celos, Estado de Amazonas, y tiene 
como objetivo proteger los medios de 
vida y la cultura de la población ex-
tractiva residente dentro de su alcan-
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ce y asegurar el uso sostenible de los 
recursos naturales de la unidad.

• Resultado 2: Elaboración del Plan de 
Manejo de Reserva Extractivista del 
Río Unini, con publicación oficial en 
setiembre del 2014. El Plan de Mane-
jo sirve para informar a la sociedad 
sobre la RESEX, su realidad y sus 
objetivos. También sirve para guiar 
acciones y decisiones manejo en el 
territorio. Éste documento también 
facilita aprobación y búsqueda de re-
cursos para la implementación de ac-
tividades planificadas.

5.1 Potencial de ser replicada la BP

La replicabilidad es a nivel Nacional 
porque el modelo de RESEX se aplica en 
áreas protegidas amazónicas en Brasil 
y los factores deben ser considerados 
para replicar debe ser concedida para 
su uso por poblaciones extractivas tra-
dicionales con el objetivo de proteger 
los medios de vida y la cultura de estas 
poblaciones y asegurar el uso sosteni-
ble de los recursos naturales.

6. Impacto Generado

• Impacto 1: Impacto social, se fortale-
ció las organizaciones y las capacida-
des para el uso sostenible de los mo-
radores del Río Unini como AMORU.
Las principales organizaciones for-
males del río Unini son AMORU y 
la Asociación de los Habitantes de 
la Comunidad Tapiíra - AMOTAPI. 
AMORU fue creada en 2002 estando 

integrado por 160 miembros de las 10 
comunidades de Rio Unini. Y el pro-
yecto de AMORU fue la creación de la 
Reserva Extractiva en la región.

• Impacto 2: Impacto económico, crea-
ción de cooperativa agro-extractiva 
de castaña y manejo de pesca en el 
Río Unini (COOMARU).
La COOMARU fue fundada en 2009 
para operar una planta procesado-
ra de nueces de Brasil y ayudar a las 
comunidades de la Reserva Extrac-
tivista (RESEX) do Rio Unini a tener 
una fuente de ingresos. Desde el 2014 
opera a escala comercial, la planta 
de procesamiento ayudó a profesio-
nalizar aún más la cadena producti-
va, agregando valor al producto final 
y cuenta con el apoyo técnico de la 
Fundación Victoria Amazónica (FVA) 
y otras instituciones. Con respecto al 
manejo de pesca se desarrollarlo un 
consenso en el 2004 que definieron 
criterios y áreas para la pesca en el 
Acuerdo de Pesca del Río Unini, a tra-
vés de la Instrucción Normativa con-
junta IBAMA/IPAAM. En el 2012 se 
desarrolló la Primera Pesca maneja-
da de Acará Disco (Ornamental) y en 
el 2013 la Primera Pesca Manejada de 
Pirarucu o Paiche.

7. Identificación de los actores

• Actor 1: ESTADO
La ICMBio intervino como Órgano 
Gestor de la RESEX de Unini. Tam-
bién gestiona PARNA Jaú y el Parque 
Nacional de Anavilhanas – PNA; el 
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IBAMA apoyo en gestión de la crea-
ción de la RESEX de Unini y en ma-
nejo de recursos, principalmente para 
hacer cumplir el Acuerdo de Pesca. 
Además, es socio del ICMBio en pro-
yectos de inspección y otros; el Mu-
nicipio de Barcelos apoyo en gestión 
de la creación de la RESEX de Unini. 
Participa en el Consejo Deliberativo 
de la RESEX de Unini y desarrolla po-
líticas públicas en la zona.

• Actor 2: PRIVADO
La Fundación Vitoria Amazonica, par-
ticipo como colaboración técnica y 
apoyo en gestión de la creación de la 
RESEX de Unini. La institución tiene 
como objetivo la vigilancia ambiental 
y de salud en el estado de Amazonas y 

actúa en el río Unini en alianza con la 
Municipalidad de Barcelos y el Centro 
de Estudios para Amazonia en Catalu-
ña – NeAC en la lucha contra enfer-
medades como la Malaria.

• Actor 3: COMUNIDAD
El AMARU es el solicitante de la crea-
ción de la RESEX Unini y es la enti-
dad representativa de los pobladores 
de las comunidades del río Unini. Ac-
tualmente, el directorio de AMORU 
está compuesto por representantes 
de la mayoría de las comunidades 
del río, y tiene un Consejo Comuni-
tario, una de las preocupaciones de 
AMORU era establecer una asocia-
ción que garantizaría la representati-
vidad de las comunidades.

Consejeros en la aprobación del Plan de Gestión Participativo Reserva Extractivista del Río Unini.12

12 RESEX do Rio Unini. Plano de Manejo Participativo da RESEX do Rio Unini, por ICMBIO, 2014. Pág. 31
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