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Durante 37 años, hemos construido la lucha por 
la defensa de la madre selva amazónica. 
Caminamos juntos, guiados por los principios de 
nuestros pueblos: unidad, reciprocidad, 
complementariedad, minga para la gobernanza y 
defensa territorial, herencia de nuestras 
ancestras y ancestros. 

Luchamos contra el extractivismo, contra el 
exterminio de nuestros pueblos, contra las 
pandemias de este y tiempos anteriores, desde 
que la voracidad del interés desmedido por el 
capital quebró la relación armónica entre la 
naturaleza y los seres humanos. 

Actualmente, a pesar de que ocupamos y 
protegemos grandes áreas de tierra del planeta y 
que científicamente está demostrado que somos 
los mejores gestores de la naturaleza, seguimos 
oyendo declaraciones, planes, financiamientos y 
promesas que no se cumplen, que siguen 
ignorando nuestro rol trascendental para 
proteger la vida en el planeta; continúa la 
devastación a nuestros territorios y los recursos 
difícilmente llegan a los pueblos indígenas.

En este contexto, conscientes del enorme desafío 
que representa guiar los procesos de lucha como 
organización indígena de convergencia 
internacional, por encargo de nuestras bases, en 
el 2018 asumimos la conducción de la COICA. 
Junto a aliados y el acompañamiento de nuestras 
organizaciones miembros en los nueve países, 
hemos trabajado fuertemente y agotado nuestros 
esfuerzos, sobre todo para enfrentar la difícil 
realidad ante la pandemia.

COICA

PRESENTACIÓN

José Gregorio Díaz Mirabal
COORDINADOR GENERAL DE COICA

Creamos el Fondo de Emergencia para la 
Amazonía, como un mecanismo de apoyo para 
las comunidades más vulnerables afectadas 
por el COVID-19. Articulamos iniciativas y 
acciones con mujeres y jóvenes en los 
territorios; y hemos priorizado el trabajo 
administrativo y técnico, entendiendo que el 
fortalecimiento institucional es clave para la 
consecución de nuestros objetivos. Nuestra 
organización se construye firme con la 
participación activa de todos y todas. 

Hoy nuestro grito de la selva retumba con más 
fuerza en el planeta, mostrando al mundo que 
los pueblos y nacionalidades seguimos 
luchando y resistiendo sin miedo, 
construyendo con nuestras voces y acciones, 
un planeta que garantice la vida para las 
actuales y futuras generaciones.

Hacemos un llamado a la humanidad, ¡a 
despertar! ¡a conectar con la madre naturaleza 
y entre nosotros! Todos podemos parar la 
extinción de la vida. Los pueblos indígenas de 
la Amazonía estamos esperando por ustedes.
Sin Amazonía no hay futuro posible. 

La lucha por la defensa y 
protección de la Amazonía
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El documento empieza por describir nuestros 
pasos a través de la historia hacia la consolidación 
de nuestra vida organizativa, plantea los objetivos 
para el cumplimiento de nuestra misión en la 
defensa de los derechos de los pueblos indígenas 
y los territorios desde una cosmovisión propia y 
sueños colectivos.  

Se detalla además, los procesos de formación 
dirigidos a las juventudes y mujeres indígenas de 
la cuenca amazónica, ejecutados con el fin de 
fortalecer la participación e involucramiento de 
los pueblos indígenas en la toma de decisiones y 
la gestión de políticas públicas como creadores 
de soluciones y la construcción de una sociedad 
intercultural, más equitativa y plena.

SOMOS COICA es la primera revista 
institucional de la actual gestión, a través 
de la cual queremos informar el accionar de 
nuestra organización, visibilizar las 
realidades que enfrentamos los pueblos 
indígenas de la cuenca amazónica y 
evidenciar la importancia de la Amazonía 
para la región y el mundo.

Al cumplirse 37 años de vida institucional, 
presentamos la primera edición del boletín, 
que recopila nuestras acciones (hasta mayo 
2021), con los principales avances y retos de 
nuestro trabajo, a manera de rendición de 
cuentas a nuestras bases y aliados pero 
también como un instrumento de consulta 
en actualización permanente, que 
confiamos pueda contribuir a comprender 
la dimensión que como cuenca amazónica 
nos construye desde diversas realidades.  

Editorial
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Amazonía en Emergencia, es la sección que 
representa  la voz de los pueblos que 
reclaman sus derechos, pero que además 
presentan alternativas frente la difícil 
realidad en la Amazonía, evidenciada en tres 
problemáticas fundamentales: pandemia del 
COVID-19, crisis climática y vulneración 
derechos humanos a defensores y defensoras 
indígenas. Además, en este apartado 
contamos con la colaboración especial de 
Antonio Nobre, reconocido científico y 
activista de la Amazonía, quien a través de 
una entrevista sustenta la importancia de los 
pueblos indígenas y la necesidad de acciones 
urgentes al encontrarnos en una “Amazonía 
en un punto de no retorno”. 

Finalmente, se abordan los retos que como 
organización indígena internacional se nos 
presentan, en la implementación de 
iniciativas y programas, y en la consolidación 
de  la vocería internacional desde los  mismos 
territorios; acciones llevadas a cabo  con el 
apoyo de aliados y alianzas estratégicas 
regionales y globales, con la visión de 
proteger y asegurar el ejercicio pleno de los 
derechos de los pueblos indígenas y la 
protección de la Amazonía.

Les invitamos a recorrer estas páginas, 
reflexionar sobre el destino de nuestro 
planeta y sumarse a la lucha de una Amazonía 
viva, para una humanidad segura.
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Como pueblos indígenas amazónicos, nuestros esfuerzos se orientan a la promoción, 
protección y seguridad de nuestros territorios, a través de nuestras formas de vida, principios 
y valores sociales, espirituales y culturales. 
 
Bajo el lema “Amazonía Viva, Humanidad Segura”, nuestra preexistencia se enmarca en la 
defensa de la vida y de la Amazonía para continuar como semilla en la tierra y conservar la 
madre naturaleza, para un planeta vivo que asegure la continuidad de nuestras presentes y 
futuras generaciones.

Somos la Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, una 
organización indígena de convergencia internacional que actuamos en representación de 511 
Pueblos Indígenas, de los cuales, aproximadamente, 66 son Pueblos Indígenas en Aislamiento 
Voluntario y Contacto Inicial (PIACI); articulados a través de organizaciones de base político - 
organizativas, presentes en los 9 países amazónicos:

Quiénes Somos

AIDESEP (Perú): Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.

COIAB (Brasil): Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña.
 (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira).

ORPIA (Venezuela): Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas.

CIDOB (Bolivia): Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia.

CONFENIAE (Ecuador): Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 
Ecuatoriana.

APA (Guyana): Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana
(Amerindian Peoples Association of Guyana).

OPIAC (Colombia): Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía 
Colombiana.

OIS (Surinam): Organizaciones Indígenas de Surinam
(Organization van Inheemsen en Surinam).

FOAG (Guyana Francesa): Federación de Organizaciones Autóctonas de Guyana Francesa 
(Federation Organisations Autochtones Guyane).
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Cuenca
Amazónica

La Amazonía
es la zona más biodiversa del 
mundo  en la cual habitan  
más de 511* pueblos indígenas
* 66 de los cuales, son pueblos en
aislamiento voluntarario y contacto inicial.

APAGUYANA
SURINAM

GUYANA FRANCESA

ECUADOR

PERÚ

bolivia

brasil

VENEZUELA

COLOMBIA



Generar políticas, propuestas y 
acciones a nivel local, nacional e 
internacional de pueblos, 
nacionalidades y organizaciones 
indígenas amazónicas, mediante la 
coordinación, el diálogo, la 
concertación y alianzas estratégicas 
con los actores públicos, privados y 
de la cooperación internacional para 
un desarrollo equitativo y 
diferenciado de la Amazonía.

Misión Nuestros objetivos son: 
Promover, desarrollar e impulsar los mecanismos 
necesarios para la interacción de los pueblos y de 
las organizaciones indígenas miembros de COICA. 

Defender las reivindicaciones territoriales, la 
autodeterminación de los pueblos indígenas y el 
respeto a los derechos humanos de sus 
integrantes.

Coordinar con las organizaciones miembros ante 
las diversas instancias intergubernamentales y no 
gubernamentales de nivel internacional, las 
diferentes acciones dentro de la cuenca 
amazónica.

Fortalecer la unidad y la colaboración mutua entre 
todos los pueblos indígenas de la región.

Promover la revalorización y reivindicación 
cultural de sus miembros.

La autodeterminación y el aumento de 
las capacidades para el manejo y gestión 
territorial de las bases de COICA, son 
puntos muy importantes en la agenda 
indígena amazónica.

Visión
COICA coordina los esfuerzos e 
ideales de nacionalidades, pueblos y 
organizaciones indígenas de la 
cuenca amazónica para promover, 
defender y ejercer los derechos de los 
pueblos indígenas y los territorios (a 
la vida, a la tierra, a la salud, 
ambientales, culturales, colectivos, 
de las mujeres, entre otros), como 
parte integral de la naturaleza y del 
universo.



Nuestro trabajo está guiado por principios 
estructurados y aprobados por las bases 
nacionales representadas por el Congreso, el 
organismo que constituye la máxima autoridad 
de la COICA. La actual gestión, se enmarca de 
acuerdo al último mandato generado en el X 
Congreso General de la COICA realizado en 
Macapá – Brasil, del 19 al 20 de julio de 2018, el 
cual establece las siguientes prioridades 
estratégicas 2018 - 2022: 

Fortalecimiento Institucional, Organizativo y Administrativo.
Fortalecimiento de Incidencia y Relaciones Internacionales. 
Fortalecimiento de la Comunicación e Idiomas.
Fortalecimiento de Mujeres y Juventud Indígena Amazónica.
Titulación, Saneamiento, Demarcación y Gobernanza de Territorios Indígenas.
Seguimiento de procesos PSA/REDD+/RIA y participación indígena, monitoreo 
reporte y verificación indígena - MRV-i, Alerta Climática Indígena y monitoreo 
climático indígena.
Derechos Humanos y Defensa de Defensores del Bosque.
Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario.
Fortalecimiento de la Salud Intercultural de los Pueblos Indígenas Amazónicos.
Educación Intercultural Bilingüe - EIB/Educación - Académica - Científica, 
Conocimientos y Saberes Ancestrales.
Economía Indígena Amazónica.
Fondo para la Amazonía y Plataforma Indígena para la Vida Plena.
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Estructura Organizativa Consejo Directivo de COICA –  CDC 
Consejo de Coordinación de COICA - CCC

Orgánicamente, COICA está estructurada por :

Consejo Directivo
El Consejo Directivo de COICA, compuesto por 9 coordinaciones cuyas responsabilidades 
son liderar y emprender acciones conforme las prioridades estratégicas y la Agenda Política.
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ORPIA
Venezuela

José
Gregorio
Díaz
Mirabal

Tuntiak
Katan
Jua

Adolfo
Chávez
Beyuma

CONFENIAE
Ecuador

CIDOB
Bolivia

Coordinador
de Relaciones
Internacionales
y Cooperación

Vice
coordinadorCoordinador

General

Tabea
Casique
Coronado

Harol
Rincón
Ipuchima

Elcio
Da Silva
Machineri

OPIAC
Colombia

COIAB
Brasil

Coordinador
de Cambio Climático
y Biodiversidad

Coordinadora
de Educación,
Ciencia y Tecnología

Coordinador
de Territorios y 
Recursos Naturales

AIDESEP
Perú

Michael
McGarrell

Claudette
Labonte

Irvin
Ristie

OIS
Surinam

Coordinador
de Políticas y 
Derechos Humanos

Coordinador
de Comunicación
y Salud

Coordinadora
de Mujer y Familia

APA
Guyana

FOAG
Guyana Francesa



Consejo de Coordinación
El Consejo de Coordinación de COICA, está integrado por los presidentes o coordinadores de las 9 
organizaciones nacionales de base: COIAB (Bolivia), OPIAC (Colombia), CONFENIAE (Ecuador), ORPIA 
(Venezuela), AIDESEP (Perú), CIDOB (Bolivia), FOAG (Guyana Francesa), APA (Guyana), OIS (Surinam).
Su rol es la toma de decisiones y el apoyo y seguimiento a las acciones ejecutadas por el Consejo Directivo.
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Presidente
de APA
Guyana

Presidente
de AIDESEP
Perú

Lizardo
Cauper 

Thomas
Lemmel

Tomas
Candia

Presidente
de CIDOB
Bolivia

Marlon
Vargas

Nara
Baré

Representante
de FOAG
Guyana Francesa

Presidente
de CONFENIAE
Ecuador

Coordinadora
de COIAB
Brasil

Eligio
Da Costa

Julio
César
López

Sirito
Yana
Aloema

Presidente
de ORPIA
Venezuela

Coordinador
de OPIAC
Colombia

Presidente
de OIS
Surinam

Claudette
Labonte



a m a z o n í a  v i v a ,
h u m a n i d a d  s e g u r a

C O O R D I N A D O R A  D E  L A S  O R G A N I Z AC I O N E S  
I N D Í G E N A S  D E  L A  C U E N C A  A M A ZÓ N I C A



Reseña
Histórica
El caminar de COICA es como la 
cosmovisión misma de los pueblos 
indígenas, espiral, integral y basada en la 
acumulación de los conocimientos y 
sabidurías que nos han ido transmitiendo 
los padres de nuestros padres y que 
nosotros pasaremos a nuestros hijos.

Los acontecimientos y situaciones que han 
vivido nuestros pueblos en el contacto con 
los conquistadores, con el avance de la 
invasión de la Amazonía, las consecuencias 
de los impactos y amenazas de nuestras 
vidas y espiritualidad, saqueo 
indiscriminado y pérdida de nuestros 
territorios, fueron forjando nuestras luchas 
y consolidando al movimiento indígena en 
cada uno de los países de la cuenca 
amazónica.

De esta forma, en la ciudad de Lima -Perú, 
el 14 de marzo de 1984 se ejecuta el I 
Congreso de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica, con la presencia de 
representantes de la Asociación Interétnica 
de Desarrollo de la Selva Peruana - 
AIDESEP, Confederación de las 
Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 
Ecuatoriana - CONFENIAE, Confederación 
de Pueblos Indígenas de Bolivia - CIDOB , 
Organización Nacional Indígena de 
Colombia - ONIC y Unión de Naciones 
Indígenas - UNI (Brasil), concluyendo en la 
creación de la Coordinadora de 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica – COICA.
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El II y III Congreso de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica fueron 
espacios de consolidación organizativa, 
institucional y política; y en 1992, durante el IV 
Congreso ejecutado en Manaus - Brasil, se 
define la afiliación de las siguientes 
organizaciones: Consejo Nacional Indio de 
Venezuela - CONIVE, Organizaciones Indígenas 
de Surinam - OIS, Asociación de Pueblos 
Amerindios de Guyana - APA, Federación de 
Organizaciones Autóctonas de Guyana Francesa 
- FOAG, y la Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Amazonía Brasileña - COIAB 
sustituyendo a UNI.

Posteriormente, en 1995, la Organización 
Nacional de los Pueblos Indígenas de la 
Amazonia Colombiana OPIAC, reemplazó a 
ONIC. Además, en el mismo Congreso, se 
sustituye la figura de Presidente por la de 
Coordinador General. 

En el 2005 la Organización Regional de Pueblos 
Indígenas de Amazonas - ORPIA sustituye a 
CONIVE. 

Lima - Perú fue la ciudad sede de la COICA desde 
1984 hasta 1992, y en 1993, se cambió a la ciudad 
de Quito – Ecuador, donde tiene domicilio 
permanente. 

Con 37 años de vida organizativa, de lucha y 
resistencia, somos la organización indígena más 
grande del mundo, que integra a las 
organizaciones indígenas de los 9 países 
amazónicos, enmarcados en la defensa de la vida 
y de la Amazonía como un territorio libre y de 
paz, afirmando y determinados a continuar 
como semilla en la tierra.

1984

COICA cambia de sede de Lima a Quito.

OPIAC  reemplaza a ONIC.

Se cambia la figura del Presidente
por la de Coordinador General.

lV Cumbre Amazónica y 
X Congreso de la COICA.

I Congreso de Organizaciones
Indígenas de la Cuenca Amazónica

Creación de la COICA 

Organizaciones fundadoras:
AIDESEP, CONFENIAE,  CIDOB ,  
ONIC, UNI.

Lima - Perú 

IV Congreso de la COICA

Se integran:  CONIVE, OIS,  APA,  FOAG  
y COIAB sustituyendo a UNI. 

ORPIA sustituye a CONIVE. 

LÍNEA DE TIEMPO

Manaos -  Brasil

Macapá -  Brasil

1992

1995

1993

2018

2005

2021
37 años de vida organizativa.
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7 líderes de diferentes países de la Amazonía han forjado la vida 
organizativa de COICA,  construyendo nuestra  historia y lo que hoy somos. 

Pueblo Wakuenai – Kurripaco
ORPIA – Venezuela

Pueblo Witoto Murui
AIDESEP – Perú

Pueblo Yine (Manchineri)
COIAB – Brasil

Pueblo Inga
OPIAC – Colombia

Nacionalidad Kichwa
CONFENIAE – Ecuador

Pueblo Awajún
AIDESEP – Perú

PERÍODO 
1984 – 1992

Evaristo
Nunkuag
Ikanan

PERÍODO 
1992-1996

Valerio
Grefa
Uquiña

PERÍODO 
1996-2001

Antonio
Jacanamiyoy
Tisoy +

PERÍODO 
2001-2005

PERÍODO 
2005-2009

PERÍODO 
2009-2018

PERÍODO 
2018-2022

Sebastiao
Haji A. R.
Manchineri

Edwin
Vásquez
Campos

José Gregorio
Díaz Mirabal

José Gregorio Díaz Mirabal, originario de la comunidad Guarinuma de la Amazonía venezolana es 
un líder histórico del pueblo indígena Wakuenai – Kurripaco. Desde muy joven ha luchado por la 
defensa de la Amazonia y sus pueblos indígenas.

Fue electo Coordinador General de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, para el 
período 2018 – 2022, en el X Congreso de COICA, celebrado en Macapá, Brasil.  

Fue representante ante el Sínodo Amazónico en Roma y la conferencia de cambio climático en 
Madrid. Actualmente, es vocero ante el Panel Científico por la Amazonía.

COORDINACIÓN ACTUAL
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Pueblo Cabineño
CIDOB – Bolivia

Egberto
Tabo
Chipunavi



Los pueblos indígenas convivimos en estos territorios 
desde hace miles de años, en los cuales hemos 
desarrollado ciencia, conocimientos y saberes, que 
han sido transmitidos de generación en generación 
de manera práctica y oral. Por siglos, en nuestra 
cosmovisión, la PALABRA ha sido sagrada y por ende 
respetada.

Para liderar a un pueblo, se tiene que hacer 
cumpliendo de manera estricta el mandato definido 
por sus habitantes. Liderar escuchando y 
obedeciendo al pueblo es fundamental para 
garantizar la vida plena. Bajo estos principios, la 
gestión del Consejo Directivo y Consejo de 
Coordinación de COICA actual, ha caminado con la 
orientación de tres guías importantes: 

Como todos sabemos, la crisis sanitaria global a causa del 
COVID-19 ha limitado el cumplimiento de muchas 
agendas. Sin embargo, aunque representó un desafío, esta 
situación nos permitió dar un salto tecnológico, y 
respondiendo las emergencias presentes en los 
territorios, nos mantuvimos convocados 
permanentemente a través de reuniones extraordinarias 
de nuestro CCC y CDC. Desde el inicio de la gestión a abril 
del 2021, se ha registrado la reunión N°47, representando 
un gran avance en lo político, administrativo, incidencia 
internacional y territorial, considerando que antes las 
reuniones eran presenciales y se tenía un máximo de dos 
reuniones al año. Esto nos ha permitido tomar grandes 
decisiones de manera consensuada, colectiva y respetuosa 
en defensa de la Amazonía y sus pueblos

La COICA, como una organización internacional, es un 
espacio institucional propicio para poner en práctica los 
principios de la PALABRA y ejercer plenamente los 
derechos de los pueblos indígenas de la cuenca 
amazónica.

Hoy, nuestro reto es retornar a la Maloka, a los territorios, 
a los principios como una prioridad para fortalecer la 
gobernanza de los pueblos indígenas. Tenemos que 
recuperar los principios de la unidad, hermandad, 
reciprocidad, la minga y el poder la PALABRA.

Nuestra cosmovisión es cíclica, espiral, tiene un principio 
y no un fin, está en constante cambio. En tal sentido, es 
fundamental la renovación, oxigenación o actualización de 
liderazgo, de estatutos y estrategias en las estructuras 
organizativas como un acto de revolución y evolución sin 
perder los principios de los pueblos indígenas.

LA PALABRA
ES SAGRADA
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Estatuto Orgánico de la COICA, codificado con 
reformas en octubre de 2016, en Lima - Perú.

Mandato de Macapá, definido en la IV Cumbre 
Amazónica desarrollada en junio 2018, en 
Macapá - Brasil.

Agenda Indígena Amazónica – AIA, documento 
que organiza los lineamientos políticos en torno 
a seis ejes basados en los principios 
fundamentales de los pueblos indígenas.

Estos documentos recogen los sentimientos, 
realidades, sueños y demandas que se constituyen en 
la PALABRA de los pueblos indígenas de la cuenca 
amazónica y guía el accionar de COICA.



Saberes Que
Nos Fortalecen



El diseño e implementación de programas 
de formación generados desde COICA, 
significa un paso trascendental en el 
fortalecimiento institucional como 
organización regional, considerando sobre 
todo que es un espacio de conocimientos 
generados desde y para los pueblos 
indígenas. En el contexto actual, con el 
desarrollo de las tecnologías y los cambios 
generados por la presencia de la pandemia 
del Covid-19, esta estrategia apunta a 
potenciar la formación virtual que en 
conbinación con la formación presencial, 
sean una herramienta de transformación 
socio-económica, funcional a diversas 
temáticas requeridas por los pueblos 
indígenas. 

Programas
de formación

Bajo este contexto, con el fin de fortalecer las 
capacidades de las juventudes y mujeres 
indígenas de la cuenca amazónica 
respectivamente, como punto de partida, se 
han implementado el programa de 
comunicación comunitaria “Tambores de la 
Selva”, y el programa de cajas comunales 
“Semillas de Abundancia”.

Como entidad vocera de los pueblos indígenas 
en espacios globales, desde COICA aspiramos 
a que los procesos de formación generados, 
contribuyan a fortalecer la participación de 
los pueblos indígenas en la toma de decisiones 
y la gestión de políticas públicas como 
creadores de soluciones para el desarrollo 
humano sostenible y la construcción de una 
sociedad más equitativa y plena en defensa de 
la Amazonía.

Desde los conocimientos propios y 
desde una perspectiva intercultural, los 
esfuerzos de los programas de 
formación se orientan a consolidar una 
educación intercultural que considere 
en los procesos de aprendizaje el uso 
fundamental de las lenguas originarias 
y la cosmovisión de los pueblos 
indígenas; que, en combinación con el 
sistema de conocimientos y prácticas 
convencionales, aporte con una visión 
comunitaria y se base en experiencias 
prácticas generadas en territorio con la 
comunidad y la madre naturaleza; cuyo 
fin último sea el beneficio colectivo. 

SEMILLAS DE ABUNDANCIA

Tambores de la selva
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Con el objetivo de fortalecer las capacidades 
profesionales y el uso de herramientas de 
comunicación que permitan elaborar, 
desarrollar, evaluar y gestionar productos y 
servicios comunicacionales en beneficio de 
los pueblos indígenas de la cuenca amazónica 
y sus organizaciones, del 1 de junio al 30 de 
noviembre de 2020, se realizó el programa de 
formación virtual “Tambores de la Selva”, para 
la formación de comunicadores comunitarios, 
con el apoyo de la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación – COSUDE.

Programa de
comunicación
comunitaria
“Tambores de la Selva”

Los contenidos impartidos fueron 
sistematizados en 6 módulos: redacción de 
textos, fotoperiodismo, video participativo, 
desarrollo de campañas temáticas, diseño, 
implementación y evaluación de campañas de 
comunicación y jornadas de liderazgo; que 
estuvieron disponibles en versión digital en 
español, portugués e inglés; y fueron 
adaptados de acuerdo al contexto amazónico 
y considerando la cosmovisión de los pueblos 
indígenas. 
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Categoría Fotoperiodismo: 

“Amazonía llora en silencio, 
impactos del cambio climático 
en la Amazonía venezolana”.

Miguel Ángel Rojas.

Además, como parte del proceso de 
formación, se implementó un 
concurso en los géneros periodísticos 
de redacción, fotoperiodismo y video, 
con la temática: relevancia de la 
Amazonía para enfrentar el cambio 
climático. Aplicando todos los 
conocimientos adquiridos y logrando 
visibilizar las realidades desde sus 
territorios, los grandes ganadores del 
primer lugar fueron:

El concurso permitió evidenciar las 
potencialidades de las juventudes, en el uso de las 
herramientas tecnologías y su adaptación a las 
necesidades actuales, para posicionar la lucha y 
defensa de la Amazonía en el marco de la crisis 
climática. 

Seis meses después de un intenso trabajo y 
esfuerzo, superando las condiciones geográficas, 
la pandemia y las limitaciones tecnológicas propias 
de la Amazonía, 43 estudiantes (29 mujeres y 14 
hombres) pertenecientes a diferentes pueblos y 
nacionalidades de la cuenca amazónica 
culminaron y recibieron su certificación otorgada 
por FUNDER, con el aval de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador – PUCE. 

José Gregorio Diaz Mirabal

“La importancia de estos 
conocimientos radica en su 
aplicación efectiva en territorio en 
los procesos de lucha para la defensa 
de nuestros derechos.
Este es nuestro primer paso como 
organización internacional para 
seguir generando procesos de 
formación en beneficio de las 
juventudes para el fortalecimiento de 
nuestras organizaciones base”.

Categoría Video: 

“Influencia del cambio climático 
en las comunidades indígenas 
de Guyana”.

Chris Elliman.

Categoría Artículo Periodístico: 

“Bolivia respira humo
y asfixia la vida”.

Ismael Luna Acevedo.
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Frente al cerco mediático o la poca cobertura 
en zonas de difícil acceso, la comunicación 
comunitaria representa una herramienta de 
lucha e implica una estrecha relación con la 
estructura organizativa de las bases de 
COICA. 

La comunicación 
comunitaria desde
y para los  territorios

Entrevistamos a Chris Elliman, delegado de 
Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana; 
y, a María Arana, delegada de la Organización 
Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas 
- Venezuela, jóvenes comunicadores que 
formaron parte del primer encuentro 
presencial de comunicación comunitaria, 
realizado en la ciudad de Quito, en diciembre 
de 2020 como parte del programa de formación 
virtual “Tambores de la Selva”. Actualmente 
apoyan a sus organizaciones, al servicio de las 
comunidades. 
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¿Cuáles son las principales amenazas en los 
territorios en los que trabajas?

Nuestras principales amenazas son el cambio climático y 
el COVID-19. Durante los últimos 10 meses, hemos 
encontrado serias dificultades pues las lluvias han 
destruido los cultivos y los agricultores, siguen buscando 
maneras de hacerle frente. El cultivo principal es la yuca 
pero cada vez es más escasa debido a la degradación de 
sus raíces a causa de las inundaciones y las lluvias 
constantes. 

El COVID-19 sigue siendo una amenaza para todos. Para 
los pueblos indígenas, las vacunas aún están en la lista de 
espera por lo que los remedios ancestrales siguen siendo 
nuestro principal tratamiento. Sin la vacuna, no se puede 
acceder al transporte público y esto restringe el derecho 
a la  movilidad.

¿De qué manera la comunicación ha apoyado a los procesos de tu organización?
A pesar de que el acceso al sistema de comunicación es limitado dentro de mi pueblo, hemos 
logrado llegar a las familias a través de las redes sociales. Especialmente, durante el tiempo en 
que fuimos afectados por la pandemia, recibimos donaciones de alimentos y mascarillas para la 
gente. Comunicar estos temas de manera positiva es de gran importancia para que el público 
entienda lo que enfrentamos los pueblos indígenas. 

“Comunicar en positivo es una 
forma de entender las amenazas 
por las que luchamos los pueblos 
indígenas”.

Para Chris, un comunicador comunitario debe observar 
las cosas que suceden dentro del territorio y resolver qué 
problema realmente debería ser comunicado, así como 
participar en las actividades de la comunidad en la 
cotidianidad.

De los módulos impartidos,
¿cuál es el que más lograste llevar a 
la práctica?
He logrado poner en práctica el 
periodismo fotográfico porque es algo que 
me encanta hacer y he conseguido la 
experiencia de crear vídeos cortos que 
puedan contar una historia. 

Chris en su comunidad emprende 
acciones con las juventudes, 
enfocadas en la defensa y 
protección de su cultura a través 
de la comunicación audiovisual.

Chris Elliman
Pueblo Arekunas
Comunidad Paruima, Guyana

ENTREVISTA
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¿Cómo es un día cotidiano para una comunicadora comunitaria? 

¿Consideras que la comunicación puede ser una herramienta para el 
empoderamiento de las mujeres?

Sí, definitivamente. Es una herramienta muy útil, ya que nos permite a las mujeres liderar 
procesos, mostrar todas nuestras formas de expresión y plasmar nuestras iniciativas y 
emprendimientos, a través de insumos audiovisuales.

¿Cuáles son los retos actuales en comunicación, respecto a tu organización? 
El reto es lograr establecer una comunicación efectiva como alternativas para dar a conocer, 
expresar o comunicar nuestros trabajos organizativos. 

Es visitar el territorio, y trabajar de manera constante y colectiva, para luego definir estrategias 
y formas para comunicar.

Para María, ser comunicadora comunitaria  significa 
“adquirir mucho conocimiento;  a través de la 
comunicación se puede aprender muchas cosas , y más 
aún, se adquiere un poder más importante al darlo a 
conocer a otras personas”, recalca. Su primera incursión 
en la comunicación fue a través de la escuela 
“Tambores de la Selva”, hoy nos comenta que aprendió 
mucho de fotografía y redacción, que siempre aplica 
estos conocimientos en sus trabajos con la 
organización. 

¿De qué manera has aplicado la formación 
que recibiste en  “Tambores de la Selva”? 
Soy comunicadora de mi organización, OMIDA, me 
encargo de plasmar nuestro trabajo a través de la toma 
de fotografías, videos, ediciones y redacción. 

¿Cuáles son los temas en que la  comunicación 
ha apoyado al  fortalecimiento organizativo? 

En los temas de emprendimiento indígena; formación y 
liderazgo de mujeres y jóvenes; y, protección del 
territorio y derechos humanos. 

Pueblo Uwottüja
Comunidad Caño Grulla
Amazonas -Venezuela

María Arana

María es miembro de la 
organización de mujeres 
indígenas de Autana, organización 
base de ORPIA y comunicadora 
comunitaria de su organización 
OMIDA. 

ENTREVISTA
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Programa de cajas comunales
“SEMILLAS DE ABUNDANCIA”
Del 6 de enero al 24 de febrero de 2021, se 
implementó el programa de formación a 
promotoras de cajas comunales “Semillas de 
Abundancia”, que, a través de la 
implementación de CAJAS COMUNALES, 
basadas en los principios de económica 
indígena e interculturalidad, busca avanzar 
en la visión de una economía solidaria y 
ambientalmente sostenible, adaptadas a las 
necesidades de las familias amazónicas y 
especialmente de las mujeres; con el objetivo 
de impulsar la reactivación económica frente 
al impacto del COVID-19. 

La coordinación y orientación regional a 
delegaciones de mujeres de 5 países de la 
Amazonía (Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú y 
Colombia).

Formación de promotoras a través de la 
escuela virtual COICA.

Programa de asesoría y acompañamiento 
gradual durante 2 años en alianza técnica con 
FUNDER.

Consecución y administración de 
financiamiento.

La ejecución de Semillas de Abundancia 
incluye:
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Después del proceso de formación, 
actualmente esta iniciativa se encuentra en la 
etapa de acompañamiento para la 
implementación de 10 cajas comunales (2 por 
país), en comunidades estratégicas cuyas 
realidades se han visto altamente afectadas 
por la influencia de la pandemia. 

Esta iniciativa liderada desde COICA, se 
emprende con el auspicio de Land is Life, el 
apoyo de José Gregorio Díaz Mirabal, 
Coordinador General de la COICA; de Tabea 
Casique, Coordinadora de Educación, Ciencia 
y Tecnología y Directora de la Escuela Virtual 
de COICA; y, con el respaldo de las 
Coordinadoras de Mujer y Familia de las 
organizaciones nacionales base: Fanny Kuiru, 
OPIAC – Colombia; Delfina Catip, AIDESEP – 
Perú; Nemo Andi, CONFENIAE – Ecuador; 
Amelia Conde, ORPIA – Venezuela y  Bernice 
Serataya, CIDOB - Bolivia.

La perspectiva para el 2022 es multiplicar las 
cajas comunales a más países, extendiendo su 
cobertura a Brasil, Guyana Francesa, Guyana 
y Surinam, mediante la coordinación con las 
organizaciones que integran COICA. 

De esta forma, a través del liderazgo de las 
mujeres indígenas, la actual gestión de COICA 
busca emprender un modelo de desarrollo 
sostenible en el territorio amazónico y 
brindar alternativas adaptadas a la realidad de 
la post pandemia.  
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“La caja comunal es un granito de 
vida y esperanza para la comunidad”.

Bernice Serataya es la dirigente responsable 
de género de la Confederación de Pueblos 
Indígenas de Bolivia (CIDOB). Vive en la 
Chiquitanía, comunidad Aguas Calientes, 
provincia de Santa Cruz de la Sierra.  Junto a 
19 mujeres lideresas, participó del curso de 
formación de promotoras comunales 
“Semillas de Abundancia”, que se encuentra 
en su fase de acompañamiento a la 
implementación de dos cajas comunales en 
Bolivia. 

Las cajas comunales son un instrumento 
financiero local que responde a las 
necesidades de la comunidad que la 
conforma, a través de generar redes de 
cooperación y solidaridad entre las y los 
comuneros. Nace de la necesidad de 
financiar a mujeres y familias para la 
construcción de emprendimientos, 
negocios, proyectos y sistemas que permitan 
a las personas adquirir  nuevos ingresos para 
mejorar su calidad de vida.

Bernice relata cómo la principal dificultad 
fue la distancia de casi 10 horas entre la 
Chiquitanía y Trinidad, donde se está  
implementando la caja comunal “Las 
Emprendedoras”. “Era la primera vez que 
participamos de clases virtuales orientadas a la 
gestión de cajas comunales”, recuerda, “pero en 
el contexto del COVID-19, este proyecto junto 
con el uso de nuestra medicina tradicional, nos 
ayudó a distribuir recursos a las comunidades.”

Bernice Serataya,

“Somos las protagonistas
de un proceso colectivo”.

Promotora de las cajas 
comunales en Bolivia 

“Desde la espiritualidad de la madre tierra, 
los pueblos indígenas amazónicos pedimos 
permiso a los árboles para sembrarlos o 
alimentarnos de ellos”.
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Fanny Kuiru es la dirigente de la mujer y la 
familia de la Organización Nacional de los 
Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana 
(OPIAC). Ella es del pueblo Uitoto: “nací en la 
casa donde mis abuelos tomaban yagé”, en el 
departamento amazónico de La Chorrera, 
somos “hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce”, 
nos comenta. 

“Mi lengua materna es el uitoto mɨnɨka, aprendí un 
poco de español desde los 7 años”, relata Fanny. 
Ella es promotora de la implementación de las 
cajas comunales en Colombia, ubicadas -como 
en el caso de Bolivia- en dos zonas con 
realidades muy distintas.

La “Cajita del Buen Vivir” esta ubicada en el 
recinto poblado más cercano al centro urbano, 
de la región de San  José del Guaviare, 
Resguardo de Panure y la “Cajita Monifue” 
(significa “abundancia”, en lengua nativa), en el 
área La Chorrera; ambos pueblos amazónicos 
está vinculada a la explotación cauchera. Las 
cajas fueron bautizadas así por las comunidades 
frente al reto de “hacer amanecer la palabra'', lo 
que implicó el principal desafío en la 
implementación de esta iniciativa, infiere 
Fanny. “Nosotras tomamos maniquera, que es el 
elemento sagrado para el poder de la palabra”, 
explica nuestra lideresa. De hecho, su tesis de 
doctorado gira en torno a las relaciones de la 
reciprocidad entre los elementos sagrados que 
reciben en su pueblo hombres y mujeres. 

“La semilla ya se plantó
 y está germinando”.

Fanny comenta que el proyecto fue muy 
bien recibido porque como pueblos 
amazónicos, poseen una visión de ahorro y 
trueque comunitarios. 

En Colombia, las cajas comunales están 
apoyando los emprendimientos de 
artesanía, manejo de “chacras” (cultivos) y 
gastronomía tradicional de las mujeres. 
“Junto a ellas, hemos acompañado ferias 
gastronómicas”, finalizó.

“Las mujeres dirigentes 
tenemos que ser el ejemplo, 
confiar en nosotras mismas, 
arriesgarnos a fijar y perseguir 
las metas colectivas”.

Fanny Kuiru, 
Promotora de las cajas 
comunales en Colombia
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CAJA COMUNAL “MONIFUE” - COLOMBIA

CAJA COMUNAL “LAS EMPRENDEDORAS” - BOLIVIA
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EN EMERGENCIA
AMAZONÍA



La Amazonía es el mayor reservorio de agua 
dulce del planeta. En su extenso territorio de 
más de 7 millones de kilómetros cuadrados, 
alberga a más de 511 pueblos indígenas, cada 
uno con su propia cosmovisión, lengua, 
vestimenta, costumbres y tradiciones. Sin 
embargo, pese a que posee el 10% de la 
biodiversidad del planeta, y que, por sus 
características, contribuye con la mayor 
cantidad de oxígeno, la Amazonía es el 
territorio más explotado, excluido e 
invisibilizado, privado de derechos 
fundamentales.

Por más de 500 años, los pueblos indígenas de 
la Amazonía y de toda Latinoamérica, hemos 
enfrentado invasiones y pérdida de nuestros 
territorios ancestrales, discriminación étnica 
y socioeconómica, y la amenaza constante de 
exterminio físico y cultural que resulta en 
desalojos, enfermedades y genocidio. 

Amazonía
en emergencia

Somos parte de un modelo estructural donde 
el sistema occidental y capitalista es 
dominante e invisibiliza a todas las demás 
formas de vida. Se minimiza a los pueblos 
indígenas y con ello, nuestros derechos son 
altamente vulnerados en todos los aspectos. 

Lamentablemente, ningún gobierno ha 
expresado su voluntad política por cambiar 
este modelo que termina afectando siempre a 
los pueblos indígenas. Muchas constituciones 
contemplan varios derechos a nuestro favor, 
sin embargo, todo queda en papeles y eso 
continúa pasando, vivimos en una constante 
emergencia.  Al parecer, proteger a los pueblos 
indígenas no es conveniente en todo este 
discurso sobre la soberanía de la Amazonía. 
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Pandemia del COVID-19

En una realidad ya complicada, en marzo del 
año 2020, el COVID-19 llegó a nuestros 
territorios, sumándose a las demás 
problemáticas, aumentando el riesgo de 
contagio, especialmente a nuestros abuelos y 
abuelas, guardianes de la sabiduría ancestral.

Ningún Estado estaba preparado para una 
pandemia. Las limitadas medidas adoptadas en 
territorios indígenas, atentaron contra los 
principios de la no discriminación e inclusión, 
ya que la formulación y aplicación de políticas 
de salud, no respetaron la diversidad cultural 
ni asignaron presupuestos específicos para la 
atención de los pueblos indígenas.

En este contexto, la COICA y sus 
organizaciones,  hemos alertado que, incluso 
durante las  medidas de aislamiento 
decretadas, se intensificaron las actividades 
extractivistas, incrementando los problemas 
en los territorios indígenas: más 
deforestación, incendios, derrames 
petroleros, persecución y criminalización a 
las y los dirigentes y defensores indígenas, 
entre otros. Sumado a los casos de COVID-19 
y otras enfermedades tropicales, se puso en 
evidencia la vulnerabilidad de las 
comunidades indígenas y en mayor medida, 
la de los pueblos en aislamiento voluntario o 
en contacto inicial,  elevando su índice de 
mortalidad.
 

“Hay que ser claros en este sentido, no es 
política de ningún Estado amazónico 
priorizar la protección y la defensa de los 
territorios indígenas ni a su población”.
 

José Gregorio Diaz Mirabal 

EMERGENCIA
SANITARIA



El COVID se llevó
a nuestros líderes
y sabios

Pero no solo perdimos a nuestros mayores, 
dolorosamente vimos partir a grandes líderes 
y lideresas jóvenes. El Consejo de Gobierno 
de COICA sufrió una muy dolorosa pérdida. 
El 21 de agosto de 2020, después de un mes 
de una dura lucha contra el COVID-19, 
nuestro hermano Robinson López Descanse, 
Coordinador de Cambio Climático de la 
COICA, líder de su pueblo Inga y luchador 
incansable de los derechos de nuestros 
pueblos indígenas como parte de la 
Organización de Pueblos Indígenas de la 
Amazonía Colombiana - OPIAC, falleció ante 
la consternación de toda la cuenca 
amazónica.

Robinson era uno de nuestros líderes 
más jóvenes y combativos; durante toda 
su vida luchó por la protección de los 
sabios y sabias indígenas, de los pueblos 
en aislamiento y contacto inicial 
(PIACI), por la defensa del territorio y 
de los derechos de los pueblos 
indígenas.

A casi un año de su partida, honramos 
su trayectoria y su legado de resistencia 
y lucha por la defensa de la Amazonía.

La pandemia llegó a nuestros territorios, y 
nuestros abuelos, abuelas, sabios y sabias, 
guardianes de todo el conocimiento y 
sabiduría ancestral, son los más afectados; 
muchos perdieron la batalla y nos dejaron.

Robison López
1984-2020
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Otra gran pérdida para la cuenca 
amazónica fue la partida de Aruká 
Juma, último integrante masculino del 
pueblo Juma de Brasil, quien tenía 
entre 86 y 90 años y murió por 
complicaciones causadas por el 
coronavirus. Su muerte es una 
tragedia, no solo por lo doloroso de su 
partida, sino porque representaba la 
memoria viva de conocimientos y 
saberes ancestrales de un pueblo que 
vivió un proceso de exterminio masivo 
a causa de actividades extractivista de 
la época, del cual Aruká fue un 
sobreviviente. Sus tres hijas, son las 
últimas de su pueblo que en el siglo 
XVIII tuvo más de 12000 miembros.

Aruká,  el último hombre 
del pueblo Juma de 
Brasil, murió a causa del 
COVID-19.

Este es el desenlace de un genocidio en Brasil, uno de 
los países más afectados por la pandemia a nivel 
mundial, ante la mirada de un gobierno que no respeta 
los derechos de los pueblos indígenas y desconoce su 
importancia para la protección de la madre naturaleza, 
de la vida misma.

Foto © La Vanguardia
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Boletín de impacto del COVID-19
en los Pueblos Indígenas
de la Amazonía

Frente a esta realidad, como organización indígena internacional en coordinación con las 
organizaciones base de los 9 países, desde el mes de mayo, se trabajó en el levantamiento de 
información para evidenciar el impacto del COVID-19 en los pueblos indígenas de la Amazonía; 
reporte que semanalmente fue publicado a través de un boletín en alianza con la Red Eclesial 
Panamazónica - REPAM.  

¿Cómo respondimos
desde la COICA?

CASOS CONFIRMADOS
EN PUEBLOS INDÍGENAS 2020
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Es importante recalcar que estos datos solo nos aproximaron a la realidad. El registro de los 
casos de infección en la Amazonía es particularmente complicado debido a varios factores, 
incluidas las limitaciones de insumos tecnológicos y logísticos; y una geografía altamente 
dispersa que impide registrar los casos con precisión debido a la ubicación remota de las 
comunidades. Además, los pueblos que viven en contacto inicial y aislamiento voluntario no 
pueden contabilizarse, evidenciando que las estadísticas están muy por encima de los datos 
publicados.  

En el 2021, el incesante avance de 
la segunda oleada del COVID-19, 
continúa afectando de manera 
dramática a los pueblos indígenas; 
frente a la inacción cómplice de los 
gobiernos y muestras inequívocas 
de racismo y discriminación 
institucionalizadas, provocando la 
muerte de miles de hermanos y 
hermanas. A esto se ha sumado la 
distribución inequitativa de las 
vacunas contra el COVID-19, 
evidenciando una crisis moral por 
la actitud egoísta de algunos 
países ricos y compañías, con los 
países más pobres del mundo, 
incluyendo los de la cuenca 
amazónica.

PERSONAS  FALLECIDAS
EN PUEBLOS INDÍGENAS

PUEBLOS INDÍGENAS
AFECTADOS

En el 2020, en el período de 
mayo a septiembre, Brasil es el 
país con mayores casos de 
COVID-19 en pueblos 
indígenas, seguido por Perú y 
Bolivia. Dando un total en toda 
la cuenca amazónica de 238 
pueblos indígenas impactados, 
con 73.753 personas contagiadas 
y 2.138 fallecidos.
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Protección y seguridad para los guardianes 
forestales.

Prevención y cuidado urgente del COVID-19.

Comunicaciones de emergencia y evacuación.

Alimentos y suministros médicos.

Soberanía alimentaria y resiliencia 
comunitaria.

Esta campaña para recaudar fondos, hace 
un llamado a gobiernos del mundo, 
agencias de cooperación, organismos 
internacionales, fundaciones y 
ciudadanos, a donar y demostrar 
solidaridad durante esta emergencia a 
favor de los pueblos indígenas y forestales, 
los guardianes de la selva amazónica. 

Fondo de Emergencia
para la Amazonía

El 100% de las donaciones 
individuales se canalizan 
directamente a los pueblos y 
comunidades indígenas de la 
Amazonía.

Ante la inacción de los gobiernos amazónicos para atender las necesidades de los pueblos 
originarios frente a la expansión del COVID-19  y la falta de respuesta a los varios llamados de 
auxilio; desde la COICA en el mes de mayo, bajo el liderazgo del Coordinador General y con el 
apoyo de organizaciones aliadas, se creó el Fondo de Emergencia para la Amazonía, con el 
objetivo de recaudar y canalizar recursos a las comunidades y organizaciones indígenas de base 
que enfrentan la emergencia de la pandemia en toda la cuenca amazónica.

Los recursos recaudados gracias a la gestión 
conjunta con nuestros aliados, y la 
contribución de muchas personas a nivel global 
y en especial del Gobierno de Francia con el 
aporte de 2 millones de euros, han sido 
dirigidos a través de las subvenciones de 
respuesta rápida ayudando con los siguientes 
recursos y servicios:
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El Fondo de Emergencia, es la colaboración más 
grande y diversa que trabaja para apoyar a los 
pueblos de la Amazonía tras la emergencia del 
COVID–19, para entregar ayuda de manera 
estratégica y rápida para prevenir las 
devastadoras consecuencias de la pandemia y 
apoyar su papel fundamental en la gestión de los 
ecosistemas amazónicos, lo que a su vez, tiene 
profundas implicancias para el mundo.

Las decisiones sobre subvenciones y gobernanza 
del Fondo de Emergencia las lleva a cabo el 
Grupo de Gobernanza, que incluye a líderes de la 
COICA y representantes de organizaciones de la 
sociedad civil. Cuenta con el patrocinio fiscal de 
Rainforest Foundation US.

Como pueblos indígenas, en la 
consolidación de esta importante iniciativa 
somos protagonistas y trabajamos desde y 
para los pueblos, garantizando de esta 
forma que los beneficios lleguen de manera 
directa, oportuna y con pertinencia cultural 
al territorio y que nuestras comunidades 
indígenas sientan el apoyo global en los 
tiempos más difíciles.  

Se ha entregado ayuda  
aproximadamente a 54.350 personas 
a través de la implementación de la 
primera y segunda ronda de 
subvenciones.

2.350.133 de fondos 
desembolsados a comunidades 
de la Amazonía, hasta abril de 
2021. 

Unámonos a defender a los Guardianes de la Vida en el planeta. 
Para más información:
https://www.AmazonEmergencyFund.org/
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A través de protocolos adecuados a las dinámicas 
territoriales, que incluyeron limitación y/o control 
de ingreso y salida de sus comunidades; 
masificación del uso de la medicina ancestral 
tanto para la prevención como para el tratamiento 
del COVID-19 y la consolidación de grupos de 
trabajo liderados por juventudes y mujeres, que se 
organizaron y hasta el momento, siguen siendo el 
apoyo con campañas de prevención en lenguas 
originarias e incluso con la dotación de medicina 
ancestral para los afectados por el COVID-19; el 
impacto de la pandemia fue mitigado, 
evidenciando que el autogobierno es una 
alternativa sostenible para proteger el territorio y 
la vida de los pueblos indígenas. 

Comunidades 
indígenas en acción 

Las organizaciones nacionales indígenas 
de la cuenca amazónica, en coordinación 
con sus comunidades de base, desde la 
gobernanza indígena y derechos 
territoriales1, en el ejercicio de su 
derecho de autodeterminación han 
tomado medidas para hacer frente a esta 
pandemia, emprendiendo acciones para 
la atención básica y sanitaria, 
comunicación y prevención, buscando 
precautelar la salud y la vida frente al 
COVID-19. 

El uso de la medicina ancestral 
fue clave para la subsistencia de 
los pueblos indígenas en tiempos 
de pandemia.

Artículos 26, 27, y 29 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los Pueblos Indígenas. En la cuenca amazónica, los 
territorios indígenas alcanzan 218.271.400 hectáreas de territorios 
titulados y 23.787.700 hectáreas de posesión, lo cual representa el 
28,3% de la cuenca amazónica. RAISG y COICA, 2017. 
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Declaración de Emergencia

Ante la creciente devastación de los 
ecosistemas de la Amazonía que se vieron 
agudizados con la presencia de la 
pandemia, que atenta contra la 
pervivencia de nuestros pueblos y 
amenaza con la extinción de las especies, 
la contaminación del agua y la selva, la 
COICA y las organizaciones de base en los 
9 países amazónicos, en diciembre de 
2020, declaramos EMERGENCIA 
CLIMÁTICA EN LA AMAZONÍA.

La declaración de emergencia es el grito de la 
selva, el llamado de los pueblos indígenas a los 
gobiernos e instancias internacionales que, de 
acuerdo a sus funciones y competencias, hagan 
frente a la emergencia climática, ya que a pesar 
de las medidas de confinamiento por el 
coronavirus, las concentraciones de gases de 
efecto invernadero de la atmósfera se 
encuentran en niveles alarmantes,  la 
temperatura sigue aumentando y el agua y los 
ecosistemas están cada vez más amenazados 
evidenciando que el Acuerdo de París, después 
de 5 años no ha logrado su objetivo y que los 
líderes mundiales no han hecho los esfuerzos 
necesarios por mitigar el calentamiento global y 
cambiar el actual modelo de desarrollo que está 
devorando el planeta,  devastando la Amazonía.

Entre 2001 y 2019, el 13% de la Amazonía, 
superficie de 1,1 millones de kilómetros 
cuadrados equivalente a todo el 
territorio de Bolivia, fue devastada por el 
avance del fuego (RAISG, 2020).

Las grandes empresas y los gobiernos 
han ofrecido desarrollo económico a 
cambio de la extracción de recursos, 
pero sólo han quedado las secuelas de 
afectación a la selva, a los ríos, 
animales y un abandono total en los 
territorios. 

Los pueblos indígenas convivimos 
permanentemente con la contaminación 
ambiental directa por la explotación 
indiscriminada de nuestros territorios, el 
limitado acceso a los servicios públicos de 
salud y educación, la violencia y 
discriminación.  

EMERGENCIA
CLIMÁTICA
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Además, frente a la omisión deliberada del papel de los territorios indígenas en la protección y 
restauración de los ecosistemas vitales para la sociedad global y su lucha contra el cambio 
climático y la ineficacia de la aplicación de los fondos climáticos en territorios, las organizaciones 
indígenas de la Amazonia han resuelto implementar el FONDO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA 
PARA LA AMAZONÍA, con el objetivo de destinar financiamiento directo a las iniciativas de 
energías renovables, economía indígena, educación intercultural, desarrollo de medicina 
tradicional, restauración, soberanía y seguridad alimentaria para la vida plena en los territorios de 
los pueblos indígenas.

Responsabilidad y acción urgente ante la 
crisis climática por parte de los líderes 
mundiales, donde el discurso sea sustentado 
por acciones.

Reconocimiento de los derechos 
fundamentales de los Pueblos Indígenas y la 
demarcación del 100% de los territorios 
indígenas.
 
Revivir el verdadero espíritu del Acuerdo de 
París y en este marco, detener los acuerdos 
comerciales extractivistas y que las 
instituciones financieras internacionales 
dejen de capitalizar proyectos lesivos para la 
Amazonía.

Reconocimiento y financiamiento de 
soluciones climáticas conjuntas entre 
Estados y Pueblos Indígenas, basadas en 
nuestros conocimientos y saberes 
ancestrales.

Reconocimiento, apoyo y financiamiento por 
parte de los Gobiernos a las Contribuciones 
Determinadas Nacionales – NDC vinculadas 
a los territorios de los Pueblos Indígenas. 

La Amazonía está en un punto de no retorno y es vital entender la importancia de 
los pueblos indígenas que habitamos en ella, para la supervivencia del planeta.

Todos podemos actuar.
Revisa el pronunciamiento completo:
https://coicamazonia.org/repositorio/crisis-climatica/

Para superar la emergencia climática, los pueblos indígenas demandamos:

Definición por parte de los Gobiernos de 
espacios de diálogo con la COICA, para 
impulsar la organización de plataformas 
climáticas de los pueblos indígenas en 
aplicación del artículo 13, punto 5 del Acuerdo 
de París.

Trabajo conjunto entre gobiernos, 
organizaciones de la sociedad civil, empresas 
responsables, COICA y sus organizaciones de 
base.

Implementación de iniciativas y compromisos 
que garanticen el acceso de los Pueblos 
Indígenas a energía y transporte alternativos, 
eficientes y limpios.

Inclusión de la COICA y sus organizaciones de 
base, como protagonistas en las metas y el 
diseño de proyectos de restauración de 
ecosistemas al 2030 definido por la ONU.

Replanteamiento de las metas climáticas y 
ambientales globales y proteger al menos el 
80% de la Amazonía al 2025 con la 
participación de los pueblos indígenas.
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Conociendo su sustancial aporte y su respeto hacia la 
sabiduría de los pueblos indígenas, entrevistamos a Nobre, 
quien resalta que los cambios en el clima global y la falta de 
compromiso de los gobiernos, están llevando al Amazonas a 
un punto de no retorno, hacia un camino irreversible.

La Amazonía tiene una importancia fundamental para el 
mundo. Además de su magnífica riqueza de biodiversidad y 
culturas, funciona como un órgano vital del sistema de 
regulación del clima planetario. Aún más importante que el 
secuestro significativo de carbono, los árboles son 
esenciales para el ciclo del agua continental, ya que 
promueven el enfriamiento local, regional y global a través 
de su transpiración, además de bombear los vientos 
húmedos del océano hacia el continente. El magnífico 
bosque funciona como un gran corazón y pulmón de Gaia, 
pulsando, filtrando dióxido de carbono, emitiendo oxígeno, 
regulando la temperatura, alimentando la tierra con los 
vientos que traen agua dulce preciosa y ayudando a exportar 
el exceso de calor de los trópicos a los polos, enfriando la 
Tierra.

Amazonía en
un punto sin retorno

Antonio Donato Nobre, es autor del libro “El 
Futuro Climático de la Amazonía”, en el cual 
argumenta que “el bosque amazónico no sólo 
mantiene el aire húmedo para sí mismo, sino 
que exporta ríos aéreos de vapor que 
transportan el agua necesaria para las 
abundantes lluvias que irrigan regiones 
distantes en verano”. Esta teoría de los "ríos 
voladores” y del papel trascendental de la 
Amazonía en la regulación climática, lo ha 
convertido en el científico, investigador y 
activista más reconocido por su pasión en la 
protección del Amazonas.

El investigador es jubilado del Instituto 
Nacional de Investigaciones Espaciales, 
trabajó durante más de 30 años en la 
Amazonía con diversos temas relacionados 
con las ciencias de la naturaleza y la 
sostenibilidad. Se preocupa mucho por la 
universalización del acceso al conocimiento 
científico con ética, que considera, es un 
derecho fundamental de la condición 
humana. 

Antonio Nobre, tiene un gran deseo de unir 
fuerzas con otros filósofos, sabios indígenas, 
hacedores, pensadores, comunicadores, 
juristas, artistas, soñadores y otras almas 
buenas en la construcción de una sinfonía de 
colaboración para la nueva era que comienza.

¿Qué importancia tiene el Amazonas para el mundo?

Entrevista a Antonio Nobre



Hoy, vemos en el gobierno federal de Brasil que se 
están tomando acciones sistemáticas e insidiosas 
para acelerar la destrucción de la selva y con ello 
los ríos voladores y todos los demás servicios que 
brinda la Amazonía al clima.

Desde COICA, como organización indígena 
internacional, luchamos por la defensa de los 
derechos de los pueblos indígenas y por la 
autonomía territorial, ¿cuál es la importancia de 
estas acciones para combatir la crisis climática?

La lucha de los pueblos indígenas por sus derechos 
y autonomía territorial es también la lucha por la 
supervivencia de las culturas ancestrales de estos 
pueblos. Y la cultura ancestral enseña que los 
bosques pertenecen a la gran Madre Tierra, son 
sagrados, hay que cuidarlos, no destruirlos. A 
pesar del alto desarrollo tecnológico que muchas 
culturas indígenas de América del Sur lograron en 
el pasado, supieron preservar los bosques y la vida. 
Con esta historia, estas culturas pueden enseñar a 
la sociedad circundante cómo y por qué respetar 
el bosque.

En la cuenca amazónica hay más de 511 pueblos 
indígenas, cada uno con su propia visión del 
mundo, ¿cuál es la relación de los pueblos 
indígenas con la protección de la Amazonía?

La relación de cientos de pueblos indígenas con la 
protección de la Amazonía es completa y, a pesar 
de la destrucción impuesta por el 
desconocimiento de los invasores, sigue siendo 
vital. Estudios publicados recientemente 
muestran claramente que las áreas indígenas 
tituladas contienen dos tercios menos de 
deforestación y degradación que las áreas sin la 
protección de los pueblos ancestrales. Las 
culturas indígenas han convivido de manera 
beneficiosa con el bosque durante milenios, no 
sufren la enemistad con los árboles que afecta la 
cultura de los invasores.

En su informe "El futuro climático de la 
Amazonía", se argumenta que la Amazonía se 
encuentra en un punto sin retorno. 7 años 
después de su publicación, ¿cuál es su 
diagnóstico actual?

La parte oriental de la Amazonía, la más afectada 
por la deforestación, ya muestra signos avanzados 
de cambio climático, que se ha demostrado que 
está desencadenando el proceso de sabanización, 
si es vulnerable al fuego y la posterior 
degradación. Si en 2014 cuando publiqué el 
informe Amazon Climate Future la situación ya 
era muy grave, ahora no existen adjetivos 
negativos suficientes para calificarla. Es como 
acelerar el lanzamiento de cohetes que ya estaban 
en caída libre, hacia el abismo.

Todos los habitantes de la Tierra pueden tomar 
conciencia y despertar sus corazones a la 
maravilla y la importancia vital de preservar el 
gran corazón de Gaia, el Amazonas. Para 
hacerlo, deben reconocer que los pueblos 
indígenas no deben ser tratados como 
guardabosques, como también lo han sido. 
Pero mucho más allá, deben ser venerados y 
protegidos por ser los portadores de un 
conocimiento ancestral invaluable para el 
rescate de la humanidad en peligro.

¿Qué pueden hacer los habitantes del 
mundo para proteger la Amazonía?
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Para los pueblos indígenas, el territorio es el espacio 
integral donde conviven todos los seres en armonía; 
donde se conjuga lo espiritual y lo físico, el individuo y la 
comunidad, el pasado y el presente, la naturaleza y el ser 
humano como parte de ella, para lograr el equilibrio, el 
buen vivir para la vida plena; por ello, lo defendemos y 
hacerlo se ha convertido en una cuestión de vida o muerte; 
y que amenaza con la pervivencia de quienes habitan y 
protegen la cuenca más biodiversa del mundo 2.

Los asesinatos contra líderes y lideresas que trabajaban en 
la defensa del territorio y los derechos de los pueblos 
indígenas, se han incrementado alarmantemente a través 
de los años. En el 2020 se registraron 263 asesinatos 
contra defensoras y defensores de derechos humanos en 
América Latina, de los cuales 202 de ellos sucedieron en 
países de la cuenca amazónica (Colombia, Brasil, Perú y 
Bolivia), representando el 77% de los casos 3. La cifra de 
asesinatos de 2020 es 67% mayor a la registrada en 2019, 
aun en el contexto de la pandemia.

La tendencia no parece 
detenerse, ya que tan sólo en el 
primer trimestre de 2021 se han 
registrado, por lo menos, 19 
asesinatos de hermanas y 
hermanos indígenas (Colombia y 
Perú) .

Sangre en la Selva  

EMERGENCIA
DE DERECHOS
HUMANOS 
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“Nos están matando y exigimos acciones urgentes”.
Jiribati Ashaninka. Presidente de ORAU – Perú

2 

3

FAO, 2021. Un hogar en la Amazonía: proteger juntos la biodiversidad y los medios de vida. 
Disponible en: http://www.fao.org/in-action/at-home-in-the-amazon/es/ 

Front Line Defenders, 2020. Front Line Defenders Global Analysis 2020
Disponible en: https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/fld_global_analysis_2020.pdf 



Detrás de los asesinatos a defensoras y 
defensores indígenas de derechos 
humanos y la madre naturaleza, existen 
problemas estructurales vinculados 
directamente con el avance de las 
actividades extractivas que responden a 
intereses de las corporaciones con 
acuerdos estatales que impulsan 
extracción hidrocarburífera y minera 
indiscriminada, deforestación agresiva, 
narcotráfico, militarización y la presencia 
de un conflicto armado que ha sido 
silenciado diplomáticamente.

Adoptar una política efectiva de protección de los 
derechos humanos de las defensoras y 
defensores indígenas de la Amazonía.

Realizar acciones urgentes de investigación en 
coordinación con los diferentes niveles de 
gobierno y las autoridades indígenas respectivas, 
de las actividades extractivistas ilegales 
reportadas en territorios indígenas, para su 
efectiva erradicación.

Garantizar la titulación de los territorios de los 
pueblos indígenas, incluyendo delimitación, 
demarcación y saneamiento, con la debida 
participación de las organizaciones indígenas 
representativas.

Respetar los procesos de autonomía y 
autogobierno territorial de los pueblos indígenas 
de la cuenca amazónica, como una alternativa 
que fortalezca nuestra gobernanza como pueblos 
indígenas.

Ratificar y priorizar la implementación del 
Acuerdo de Escazú4.

En el mes de abril de 2021, a través de la Declaratoria 
de Emergencia de Derechos Humanos de las 
Defensoras y Defensores Indígenas de la Amazonía, 
los pueblos indígenas de los 9 países amazónicos, 
exigimos a los Estados:

La falta de titulación de los territorios 
indígenas representa unas de las mayores 
amenazas, ya que, la mayoría de 
asesinatos se han dado por la labor de 
defensa del territorio y por sus acciones a 
favor de la titulación del mismo. 
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4 CEPAL, 2018. Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública
y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. 
Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf 

Revisa el pronunciamiento completo:
https://coicamazonia.org/repositorio/declaratoria-emergencia-ddhh/

“Exigimos a nuestros gobiernos y a las instancias internacionales que tomen acciones para 
proteger a nuestros defensores y a nuestras comunidades porque deben hacerlo, caso 
contrario se convierten en cómplices de un etnocidio”. José Gregorio Díaz Mirabal 



El Programa de Defensa de Defensores y 
Defensoras (PDDD), es una iniciativa 
regional que reafirma las luchas en defensa 
de nuestros derechos como defensores y 
defensoras indígenas de la cuenca 
amazónica. Nació en el marco de la IV 
Cumbre Amazónica de la COICA, ejecutada 
en el año 2018, donde se identificó como una 
de las principales problemáticas la muerte 
de líderes y lideresas indígenas de los países 
de la cuenca amazónica a causa de la 
violencia y conflictos vinculados a la defensa 
de los derechos humanos y el territorio. En 
el 2020, se consolidó el trabajo del 
Programa con la articulación de puntos 
focales en los países amazónicos.

Programa de Defensa de
Defensores y Defensoras

Defensa de Defensores, se creó con el 
objetivo de monitorear, difundir y 
denunciar casos de vulneración de derechos 
de nuestros defensores y defensoras 
indígenas amazónicos que se encuentran 
bajo situación de amenaza, violencia, 
criminalización y persecución, en un 
escenario de vulneración de sus derechos y 
sus territorios.

Además, busca la incidencia política y 
comunicacional en el ámbito nacional e 
internacional, así como la asesoría jurídica y 
la promoción de los derechos. 
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Fortalecimiento de capacidades:
Actividades de formación y el desarrollo de 
materiales de enseñanza.

Articulación interinstitucional: 
Establecimiento de alianzas con entidades y 
organismos del sector público, sociedad civil 
y cooperación internacional cuya misión y 
estrategias institucionales se alinean con los 
objetivos del programa. 

Sostenibilidad: Búsqueda de una 
sostenibilidad financiera para la continuidad 
de las acciones del programa.

Encuentros de puntos focales para el 
fortalecimiento de la gestión del PDDD.

Mingas de conocimiento para fortalecer las 
capacidades de gestión de información, 
conocimientos en derechos, así como 
fortalecimiento de liderazgos y vocerías en 
espacios de incidencia.

Participación en espacios de incidencia a 
nivel nacional e internacional. 

Generación de información para el reporte 
de casos.

Acompañamiento técnico y de incidencia 
política y/o comunicacional de casos 
priorizados, entre otras actividades.

¿Cómo venimos trabajando?

Con la dirección de Michael John McGarrell, 
Coordinador de Políticas y Derechos Colectivos 
de COICA y  el apoyo de Derecho, Ambiente y 
Recursos Naturales (DAR),  nuestro principal 
aliado en el marco del Programa, se han 
ejecutado las siguientes actividades:

a)

b)

c)

El PDDD considera tres componentes 
transversales:
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El Acuerdo de Escazú es el primer tratado 
regional en materia ambiental de América 
Latina y el Caribe, y el primero en el mundo, que 
contiene disposiciones vinculantes para la 
protección de defensores y defensoras de 
derechos humanos. 

Este Acuerdo garantiza 4 derechos importantes: 
derecho de acceso a la información ambiental 
(artículos 5 y 6), derecho a la participación en 
procesos de toma de decisiones ambientales 
(artículo 7), derecho al acceso a la justicia 
(artículo 8) y derecho a defender los derechos 
humanos en asuntos ambientales (artículo 9). 

Estos elementos se encuentran en vigor desde 
el 22 de abril de 2021, lo cual implica que los 
Estados partes (aquellos que hayan ratificado) 
deben preparar su implementación. A nivel de 
la cuenca amazónica, solo 3 de los 9 países lo 
han ratificado: Bolivia, Ecuador y Guyana, es 
decir, que en estos países ya se debe estar 
planificando su implementación y adecuación 
interna.

En ese marco, desde la COICA, a través de su 
Programa de Defensa de Defensores y 
Defensoras Indígenas (PDDD), se ha puesto de 
relieve la importancia de la incorporación de la 
visión indígena en esta implementación de 
disposiciones del Acuerdo. En ese sentido, se 
plantea una concepción propia de “entorno 
seguro y propicio” para defensores/as 
indígenas: siendo las comunidades y sus 
territorios el único sistema y espacio seguro 
para los pueblos indígenas de la cuenca 
amazónica. 

Las acciones para garantizar este entorno 
deben estar enfocadas en delimitar, demarcar 
y titular el territorio de propiedad de los 
pueblos indígenas.
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como oportunidad para 
incorporar la visión y 
participación de defensores/as 
indígenas

Acuerdo de Escazú



Es importante precisar que dicha titulación 
debe implicar el saneamiento de los territorios 
indígenas, con efectividad práctica, es decir, 
que deben suponer una posibilidad real para 
que los pueblos indígenas puedan defender sus 
derechos y puedan ejercer el control efectivo de 
su territorio sin interferencia externa 5. 

En consecuencia, los gobiernos deben asegurar 
que no exista interferencia a través de acciones 
de investigación y erradicación de manera 
urgente de las actividades ilegales por terceros 
ajenos en territorios indígenas. Esto siempre 
con la coordinación y consentimiento de las 
autoridades indígenas de aquellas comunidades 
que se vean afectadas.

Además de esta oportunidad de incorporar la 
visión indígena en su implementación, dicho 
Acuerdo representa una oportunidad para una 
participación efectiva de los pueblos indígenas 
en el proceso de negociación de la primera 
Conferencia de las Partes (COP). Actualmente, 
los espacios para la sociedad civil en el marco 
de los tratados vigentes son limitados para los 
pueblos indígenas, por lo que la COP 1 de Escazú 
representa una oportunidad para el diseño 
colectivo y poner en marcha lecciones 
aprendidas de las COP previas.

La Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), como secretaría técnica de 
este Acuerdo, sostuvo un proceso participativo 
en las etapas de prenegociación y negociación,  
el mismo que fue innovador por la modalidad de 
participación directa del público a través del 
“Mecanismo Público Regional”. Lo cual proyecta 
un escenario igual de participativo para su 
primera COP.

En esta primera COP está previsto abordar los 
siguientes temas:

Reglas de procedimiento, incluyendo las 
modalidades para una participación 
significativa del público.

Reglas de composición y funcionamiento 
del Comité de Apoyo a la Aplicación y el 
Cumplimiento.

Órganos subsidiarios necesarios para la 
aplicación del Acuerdo.

Disposiciones financieras que sean 
necesarias para el funcionamiento e 
implementación del Acuerdo.

En este escenario resulta indispensable que la 
CEPAL, conjuntamente con los gobiernos parte 
del Acuerdo, incluyan representantes indígenas 
en el proceso de negociaciones de la COP para 
Escazú, así como en el comité de apoyo referido.

Por: Jackeline Borjas
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 

CIDH. Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2018.
Serie C No. 346. 
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vocería



Entendiendo que los esfuerzos de COICA están 
dirigidos a la promoción, protección y seguridad 
de los territorios de los pueblos indígenas 
amazónicos, en el marco de la pandemia y en una 
realidad donde las voces de los pueblos indígenas 
no son escuchadas a nivel global, desde una visión 
comunicacional, se vio imprescindible la 
generación de un espacio propio que permita el 
debate, diálogo y análisis respecto a las realidades 
que históricamente han afectado a la Amazonía.

Así nació “El Grito de la Selva”, un espacio virtual 
de los pueblos de la cuenca amazónica, a través del 
cual se alzó la voz de auxilio, indignación y 
protesta ante la violación sistemática de los 
territorios, el abandono del Estado, y la pérdida de 
hermanas y hermanos indígenas a causa del 
coronavirus. Este espacio permitió compartir 
información y datos oficiales, generados desde el 
propio territorio y por las bases de la COICA de 
acuerdo a su estructura organizativa, permitiendo 
comunicar una visión real desde los mismos 
pueblos, y consolidando de esta forma a la 
comunicación como un mecanismo de lucha y 
resistencia para los pueblos indígenas.

En julio de 2020, se generó el primer evento “El 
Grito de la Selva: previo a la  Asamblea Mundial por 
la Amazonía” que, a través de  conversatorios 
virtuales, dio respuesta a las interrogantes: ¿Por 
qué los pueblos indígenas de la Amazonía son 
altamente vulnerables al Covid-19? y ¿Qué 
proponemos los pueblos indígenas de la Amazonía 
para una vida más sostenible en tiempos de la post 
pandemia? Cuando la pandemia azotaba nuestros 
territorios, la voz de nuestros líderes y lideresas se 
escuchó a nivel global.

Desde entonces, se han generado 7 eventos 
internacionales virtuales, con la participación de 
líderes y lideresas indígenas de la cuenca 
amazónica, organizaciones aliadas, científicos, 
artistas, activistas, voceros y voceras, figuras 
globales que fortalecen nuestro accionar y el 
mensaje a favor de proteger el bosque tropical más 
grande del mundo y defender los derechos de los 
pueblos indígenas. 

“El Grito de la Selva” es un espacio de 
posicionamiento de la voz de los pueblos 
indígenas de la cuenca amazónica, a través 
de llamados a la acción, diálogos y debates 
virtuales.
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Una plataforma de comunicación propia, 
desde y para los pueblos indígenas



Ante la inminente destrucción de la 
Amazonía y sus pueblos, frente a la 
pandemia y otras amenazas, desde la 
Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica – 
COICA, el Foro Social Panamazónico – 
FOSPA, y la Red Eclesial Panamazónica – 
REPAM, con el impulso de 540 
agrupaciones amazónicas, y el respaldo 
inicial de más de 3,098 ciudadanas y 
ciudadanos, el  18 y 19 de julio de 2020, nos 
autoconvocamos y convocamos a la 
primera Asamblea Mundial por la 
Amazonía.

La Asamblea Mundial por la Amazonía es 
una minga, una coalición de 
organizaciones de diferentes países de la 
Amazonía y del mundo que nos hemos 
unido para potenciar nuestras acciones e 
impactos en la defensa de los derechos 
humanos, de los pueblos indígenas y de la 
naturaleza, a través de un proceso en 
espiral de ciclos de asambleas/acciones que 
buscan sumar voluntades, consensuar 
objetivos y concertar iniciativas de 
movilización en torno a propuestas que 
surjan del debate y el consenso.

Actualmente, las organizaciones 
seguimos activas y movilizadas por la 
Amazonía, en la búsqueda de caminos 
de futuro en torno a tres ejes: el COVID y 
su impacto en las poblaciones indígenas 
y las poblaciones amazónicas; el boicot a 
los productos, empresas, 
extractivismos, empresas, y acuerdos 
comerciales; y, finalmente, un grupo de 
movilización para determinar el plan de 
acción.

Asamblea Mundial por la Amazonía 
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Uno de los logros y avances más importantes a través de la coalición Asamblea Mundial por la 
Amazonía, es la ejecución de “El Grito de la Selva: Voces de la Amazonía” 6, que se realizó en el mes 
de febrero de 2021, donde se analizaron las propuestas para hacer frente a las pandemias del 
COVID-19, el extractivismo, el cambio climático, el patriarcado, los feminicidios, y los sistemas 
políticos que secuestran la democracia.

Al cierre del evento virtual, los pueblos amazónicos, organizaciones sociales, de mujeres, 
medioambientales, culturales, religiosas, de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, 
lanzamos un Plan de Vida para frenar la escalada de pandemias que empujan a la Amazonía y al 
mundo al colapso7, que incluyen cinco ejes  de acción inmediata:

Te invitamos a sumarte a nuestra lucha. Recuperemos nuestras raíces con nuestra Madre Tierra 
y escuchemos el llamado de la selva.

 Los videos completos del evento virtual “El grito de la selva/Voces de la Amazonía”
se pueden consultar en los siguientes links:
26 de febrero: https://www.facebook.com/107423171032485/videos/698410274189504
27 de febrero: https://www.facebook.com/107423171032485/videos/507608113567748

Solidaridad y acción urgente para hacer frente
a la Emergencia Sanitaria por COVID-19 en la Amazonía.
Frenar el punto de no retorno de la Amazonía.
Justicia climática y ambiental.
Autogobierno de los territorios y una gobernanza inclusiva.
Movilización del planeta para salvar la Amazonía.
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Plan de vida para salvar la Amazonía

A largo plazo, “El Grito de la Selva” busca consolidarse como el espacio de 
comunicación propia de la COICA, de los pueblos indígenas de la Amazonía, 
para comunicar nuestras realidades, para alzar  nuestra voz, para que nuestro 
llamado para salvar la Amazonía, sea escuchado a nivel mundial.

Revisa el plan completo:
https://coicamazonia.org/repositorio/plandevida/

6
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Como COICA, uno de nuestros principales 
objetivos, es posicionar y visibilizar la vocería 
oficial de los pueblos indígenas de la cuenca 
amazónica, con el fin de que nuestras 
demandas propias y diferenciadas relativas al 
desarrollo económico y social, la cultura, el 
ambiente, la educación, la salud y los derechos 
humanos, sean consideradas en la 
construcción de políticas y mecanismos en los 
diferentes niveles de toma de decisiones tanto 
en los gobiernos como en el marco 
internacional. 

Con la visión de contribuir al desarrollo de 
políticas y la toma de decisiones que afectan a los 
pueblos indígenas, del 19 al 30 de abril de 2021, 
debido a la emergencia sanitaria, se llevó a cabo 
de manera virtual, la 20º Sesión del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas de la 
ONU, cuyo tema especial fue: “Paz, justicia e 
instituciones sólidas: el papel de los pueblos 
indígenas en la implementación del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 16”.  

20º Sesión del Foro Permanente
para las Cuestiones Indígenas de la ONU 

Establecido el 28 de julio de 2000, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones 
Indígenas (UNPFII) es un órgano asesor de alto nivel del Consejo Económico y Social, con el mandato 
de abordar las cuestiones indígenas relacionadas con el desarrollo económico y social , la cultura, el 
medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos. El Foro Permanente es uno de los tres 
órganos de la ONU que tiene el mandato de abordar específicamente los problemas de los pueblos 
indígenas. Los otros dos, son el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y 
el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Participación de los líderes indígenas
de la cuenca amazónica.

Nuestra participación garantiza que las decisiones sobre 
nosotros, los pueblos indígenas, no sean tomadas sin nosotros.



Ejerciendo su rol de vocería para la protección de 
los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca 
amazónica, participaron en la 20º Sesión del Foro 
Permanente, como delegados oficiales de COICA: 

José Gregorio Díaz Mirabal, Coordinador 
General.
Tema: Situación actual de los defensores y las 
defensoras indígenas de derechos humanos en 
la Amazonía.
Mesa: “Paz, justicia e instituciones sólidas: el 
papel de los pueblos indígenas en la aplicación 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible”.
Martes 20 de abril, 2021.

Tuntiak Katan, Vice coordinador.
Tema: Contribución de los pueblos indígenas 
en la mitigación de las pandemias y el cambio 
climático.
Mesa: “Futuros trabajos del Foro Permanente, 
incluidas las cuestiones examinadas por el 
Consejo Económico y Social y las cuestiones 
emergentes, los retos relacionados con las 
pandemias y las respuestas a las mismas”. 
Miércoles, 21 de abril, 2021.

Adolfo Chávez, Coordinador de Relaciones 
Internacionales.
Tema: Presencia de las inversiones chinas y su 
relación con la afectación de los territorios 
indígenas de la cuenca amazónica. 
Mesa: “Debate sobre los seis ámbitos del 
mandato del Foro Permanente (desarrollo 
económico y social, cultura, medio ambiente, 
educación, salud y derechos humanos), con 
referencia a la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas”.
Jueves, 29 de abril, 2021.

En su intervención, el Coordinador 
General de COICA, señaló que para 
lograr el ODS 16  es necesaria la 
protección efectiva de los pueblos 
indígenas. Explicó la grave situación 
de vulneración de derechos que los 
pueblos indígenas de la Amazonía 
enfrentamos por la defensa de 
nuestros territorios y de nuestra 
vida, de la biodiversidad y de la Selva 
Tropical más grande del planeta, sin 
la garantía del derecho fundamental 
a la vida. “Y es que, al perder la vida de 
los mayores protectores y defensores de 
la selva, se pone en riesgo la Amazonía 
y, con ella, la estabilidad climática del 
planeta entero”, concluyó.

José
Gregorio
Díaz
Mirabal
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Durante su participación, Tuntiak 
Katan señaló la importancia de 
garantizar los derechos territoriales 
de los pueblos indígenas, como 
guardianes de los bosques, en un 
contexto donde un 50% de los 
territorios indígenas no se 
encuentran titulados y, por tanto, 
sus derechos no están garantizados 
por los Estados, al respecto enfatizó
“sólo con la garantía de los derechos 
territoriales a pueblos indígenas 
vamos a combatir el cambio climático, 
a esta pandemia y a futuras 
pandemias”.

Finalmente, Adolfo Chávez enfatizó 
sobre el informe enviado por COICA 
para el Examen Periódico Universal 
- EPU 2018 8, con base en el cual 
China se comprometió a promover 
medidas que garanticen que los 
proyectos de desarrollo e 
infraestructura, dentro y fuera de los 
territorios indígenas, fuesen 
compatibles con los derechos 
humanos y el ambiente. A razón de 
ello, solicitó la conformación de un 
diálogo tripartito entre las 
instituciones públicas de China, de 
los países de la región y las 
organizaciones indígenas.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos, 
cuyo objetivo es mejorar la situación de derechos humanos en el terreno de cada uno de los 
193 países miembros de la ONU.

Tuntiak
Katan

Adolfo
Chávez

54

8



Como resultado, al final de todas las sesiones, el Foro Permanente 
contempló, entre sus varias recomendaciones, los aportes y requerimientos 
establecidos por nuestros líderes. A continuación se describen tres de los 
más importantes para los pueblos indígenas de la cuenca amazónica:

“El Foro Permanente recomienda que la Organización de los Estados 
Americanos establezca un mecanismo de consulta, integrado por expertos de 
los pueblos indígenas, como parte del esfuerzo por garantizar la aplicación 
nacional de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 
(núm. 169).”

“Ante el aumento de la violencia contra los pueblos indígenas en la región 
amazónica, el Foro Permanente insta a los Estados Miembros de la región a 
que adopten medidas urgentes, extraordinarias y coordinadas para proteger 
los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, con el fin de 
mantener su propiedad y el uso de sus territorios. El Foro también hace un 
llamamiento al sistema de las Naciones Unidas y a los organismos 
especializados, incluidos el ACNUDH, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación y la OIT, para que apoyen a los Estados Miembros en la 
protección de los hábitats y las culturas de los pueblos indígenas en la región 
amazónica, en cooperación con los pueblos indígenas”.

“El Foro Permanente celebra la entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre 
Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Materia 
Ambiental en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), el 22 de abril de 
2021, e insta a los países que aún no han firmado y ratificado el Acuerdo a que 
lo hagan a la mayor brevedad posible. El Foro Permanente insta a los países 
que han ratificado el Acuerdo de Escazú a asegurar su implementación”.
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Ahora, solo nos queda esperar a que los Estados y organismos 
respectivos, adopten las recomendaciones establecidas y del papel, se 
pase a la práctica. 



NUESTROS
RETOS



El Sistema de Alertas Tempranas y 
Respuestas Rápidas de la COICA (SATRR 
COICA),  es el sistema georreferenciado y de 
protocolos para el tratamiento de alertas en 
tiempo real de cambios en diversas 
variables que permiten identificar riesgos 
de afectación, así como oportunidades de 
desarrollo económico indígena dentro de la 
cuenca amazónica, que bajo el enfoque de 
autodeterminación y autogobierno, busca 
generar respuesta rápida en las diferentes 
dimensiones de la gobernanza indígena y 
autoridades competentes.

El objetivo es que, a través de la información 
que se levanta desde nuestra estructura 
organizativa con las bases territoriales, el 
SAT se consolide como una herramienta 
poderosa para que nuestra organización 
tenga una incidencia más efectiva a nivel 
regional frente a las demandas de nuestros 
pueblos y nacionalidades ante las amenazas 
y oportunidades que se presentan en los 
territorios de los pueblos indígenas de la 
cuenca amazónica.

57

Sistema de Alertas 
Tempranas y Respuestas 
Rápidas de la COICA



La necesidad de obtener datos en tiempo 
real, y un adecuado sistema de registros de 
las amenazas en los territorios, es histórica 
para los pueblos indígenas, sin embargo, la 
voluntad y decisión de consolidar este 
programa surgió en el X Congreso, ejecutado 
en Macapá - Brasil.

Nuestra base, AIDESEP - Perú, es la 
organización que más avances tiene en este 
ámbito; a través de su propio sistema SAAT - 
RR (Sistema de Alertas y Acción Temprana - 
Respuesta Rápida), se han registrado 
incendios forestales, tráfico de fauna 
silvestre, alertas sanitarias, y, actualmente 
trabajan en el levantamiento de datos 
respecto al estado de los defensores y 
defensoras indígenas.

Por otro lado, CONFENIAE - Ecuador, está en 
proceso de desarrollo del Sistema; mientras 
que COIAB - Brasil y OPIAC - Colombia, 
están dando los primeros pasos hacia la 
consolidación de esta estrategia tan 
importante, con miras a proteger y 
garantizar derechos fundamentales y 
territorios de los pueblos y nacionalidades 
indígenas de la cuenca amazónica. 

Bajo el liderazgo de Elcio Da Silva 
Manchineri, Coordinador de Territorios y 
Recursos Naturales de COICA, hasta el  
momento se ha consolidado el geovisor del 
SATRR - COICA,  a través de  alianzas 
estratégicas con la Red Amazónica de 
Información Socioambiental 
Georreferenciada - RAISG, el Instituto de 
Investigaciones Ambientales de la Amazonía 
-  IPAM, Rainforest Foundation US - RFUS y 
Amazonía 2.0, que han permitido el uso de 
herramientas técnicas y metodológicas que 
contribuyen en la operación eficiente de 
nuestro geoportal.

Un poco de historia y logros
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Esta iniciativa cuenta con el apoyo de nuestros 
aliados WWF-AIRR Amazonía, Derechos y 
Recursos de la USAID, OXFAM e HIVOS, quienes 
han contribuido fuertemente en desarrollo del 
VISOR de SATRR, de los módulos del Sistema y la 
conceptualización de los pilotos en Brasil, 
Colombia y Ecuador.

El Sistema de Alertas Tempranas y 
Respuesta Rápida de la COICA (SATRR 
COICA), se constituye en la columna 
vertebral de la organización, al 
fortalecer la gestión territorial y la 
defensa de los derechos 
fundamentales de los pueblos 
indígenas, permitiendo consolidar la 
protección de nuestras propias 
formas y medios de vida y, el 
cumplimiento de las metas globales 
de la humanidad, en la lucha contra 
el cambio climático.

De esta forma, nuestro principal reto es la búsqueda de nuevos recursos y aliados que 
puedan contribuir en el desarrollo del SATRR COICA para continuar con los siguientes 
pasos: la  construcción de módulos para alojar datos, la estandarización de variables y 
tecnología a nivel regional,  la capacitación de los técnicos de las organizaciones nacionales 
en el uso de la plataforma y la ampliación de la iniciativa al resto de países que conforman la 
Amazonía.

Nuestros retos:
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La Amazonía, el bosque tropical  más grande 
del mundo y uno de los mayores sumideros 
de carbono, está en riesgo constante por las 
amenazas vinculadas al modelo extractivista, 
que no solo atenta contra su biodiversidad, 
sino contra la vida de los pueblos que en ella 
habitamos.

El abordaje de estas realidades, involucran 
aspectos locales y globales, ligados al 
accionar de los gobiernos y también a las 
transformaciones del escenario 
internacional. Las respuestas no pueden ser 
unilaterales sino que deben corresponder a 
acciones conjuntas y coordinadas con 
organizaciones y pueblos de la región; que, a 
partir de consideraciones reales del contexto 
y de las diferentes cosmovisiones y 
necesidades del territorio, se construyan 
alternativas sostenibles de solución. 

En este contexto, conociendo que los pueblos 
indígenas y las comunidades locales poseen 
legalmente, al menos, una cuarta parte de la 
Amazonía y que su aporte en la protección de 
los bosques es trascendental para la 
mitigación del cambio climático, nace 
“Nuestros Futuros Bosques - Amazonía 
Verde”, una iniciativa de Conservación 
Internacional (CI) con fondos del Gobierno 
de Francia y el apoyo como socio regional de 
COICA, para conservar hasta el 12% de la 
Amazonía, es decir, aproximadamente 73 
millones de hectáreas (180 millones de acres) 
- hasta el 2025. 

El proyecto contribuye a los objetivos de la 
Alianza para la Conservación de los Bosques 
Tropicales, una coalición abierta liderada 
por Francia para promover la protección, 
restauración y gestión sostenible de los 
bosques tropicales en todo el mundo. 

“Nuestros Futuros Bosques - Amazonia Verde”

Una iniciativa para
la conservación
de la Amazonía 
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Componentes de acción
“Nuestros Futuros Bosques - Amazonía Verde”, actualmente coordina y apoya iniciativas 
en 26 pueblos indígenas y comunidades locales de Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, 
Guyana y Surinam, proporcionando herramientas, la formación y la financiación 
necesarias para gestionar sus tierras y apoyar la conservación general de la Amazonía, a 
través de 4 áreas clave:

COMPONENTE 1 Proteger y mejorar la 
gestión de las tierras de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales: 
Trabajar de manera conjunta, para 
aumentar la cantidad de tierras bajo 
protección y apoyar la mejora de la gestión 
de tierras indígenas existentes y las zonas 
de amortiguamiento, utilizando una 
combinación de conocimientos 
tradicionales y nuevas tecnologías. 

COMPONENTE 2 Mejorar la formación 
de líderes y las oportunidades de 
desarrollo profesional: mediante 
programas destinados a mejorar las 
habilidades de negociación, financieras, 
administrativas y de comunicación. El 
proyecto apoya a los nuevos líderes, 
proporcionando formación estratégica 
para mujeres y jóvenes.

Actualmente, como parte de la primera fase se está trabajando en la sistematización de 
buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre conservación de bosques de la región 
amazónica, el Programa de Fomento de Lideresas Indígenas, el Programa de Desarrollo de 
Capacidades para Jóvenes Líderes Indígenas, fortalecimiento institucional de COICA  y, en 
la incidencia de espacios internacionales de cara a la COP 26.  

COMPONENTE 3 Identificación de cadenas 
de valor sostenibles y mecanismos 
financieros: Aumentar las posibilidades de 
acceso a la financiación de estrategias de 
subsistencia e ideas de negocio en apoyo del 
desarrollo sostenible y de bienes que no 
contribuyan a la deforestación en la 
Amazonia.

COMPONENTE 4 Mejorar la defensa de la 
Amazonía: Compartir las lecciones 
aprendidas en toda la cuenca amazónica, 
para aportar en la comprensión de los 
conceptos sobre de cambio climático, los 
esfuerzos de mitigación y adaptación, y las 
negociaciones y acuerdos de conservación 
en curso. Además de garantizar la 
participación de  líderes indígenas y locales 
en eventos internacionales de conservación.

Para más información, visite www.conservation.org/ourfutureforests 

El principal desafío  del trabajo coordinado entre COICA y CI, es que a través de 
“Nuestros Futuros Bosques – Amazonía Verde”, se logre consolidar la defensa y 
protección de los bosques, con la participación activa y protagónica de los pueblos 
indígenas y comunidades locales, como los legítimos dueños y defensores de los 
territorios. 
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Establecido desde 1999 por la UNESCO, cada 21 
de febrero se celebra el Día Internacional de la 
Lengua Materna. Además, el 2019 fue 
declarado por el organismo, el Año 
Internacional de las Lenguas Indígenas. Sin 
embargo, los datos actuales indican que al 
menos el 40% de las 700 lenguas utilizadas en 
todo el mundo están en peligro de 
desaparecer.  Así, los expertos coinciden en 
que las lenguas indígenas son especialmente 
vulnerables porque muchas de ellas no se 
enseñan en la escuela y no se utilizan en la 
esfera pública (UNESCO, 2021). 

Desde la pluriversidad de lenguas, 
espiritualidad, territorios, formas de vida, 
los pueblos indígenas de la cuenca 
amazónica existimos desde tiempos 
inmemoriales.

Las sociedades multilingües y 
multiculturales existen a través de sus 
lenguas maternas y coexisten de manera 
sostenible. Se trata también de la 
protección de un conocimiento 
intransferible, siempre en riesgo de 
desaparición.

Lengua materna: 
de cara al Decenio de
las Lenguas Indígenas
(2022-2032) 

“Si una lengua muere,
muere un pueblo”

Sin embargo, las causas por las que las lenguas 
indígenas están desapareciendo no se deben 
simplemente a contextos sociolingüísticos. Las 
razones están ligadas además, a los procesos 
de exclusión social, conflictos políticos, falta 
de reconocimiento legal y eficiente de los 
derechos de los pueblos indígenas.

En este contexto, tras las secuelas de la 
pandemia del COVID-19 que se sumó a las 
varias problemáticas que  amenazan con la 
extinción de los pueblos indígenas, este tema 
se constituye en un factor clave para reafirmar 
los compromisos en la educación con 
pertinencia cultural, pero sobre todo en la 
defensa de los derechos, con el fin de detener 
la acelerada pérdida de las lenguas indígenas.
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Considerando que a nivel de América Latina, 
los países de la cuenca amazónica registran el 
mayor número de lenguas indígenas, 
relacionado con presencia de más de 500 
pueblos, emprender acciones para la 
conservación de los territorios de la Amazonía, 
está directamente vinculado a las estrategias 
para salvaguardar las lenguas maternas.

De acuerdo a la UNESCO, el empoderamiento 
de los hablantes de las lenguas indígenas es el 
principal punto de la hoja de ruta estratégica 
para el Decenio de las Lenguas Indígenas 
(2022-2032). Esta hoja de ruta es la 
“Declaración de Los Pinos”, aprobada el 28 de 
febrero en la ciudad de México. Bajo el lema 
“Nada sin nosotros”, la Declaración sitúa a los 
pueblos indígenas en el centro de sus 
recomendaciones (UNESCO, 2021).

“Si una lengua muere, muere un pueblo”, afirma 
nuestro líder José Gregorio Díaz Mirabal, 
Coordinador General de la COICA, quien 
insiste en señalar la necesidad de emprender 
acciones conjuntas para salvaguardar las 
lenguas maternas, sobre todo en el ámbito de 
la inclusión educativa y la sociedad, 
convirtiéndonos en actores claves para el 
desarrollo sostenible y la preservación de la 
biodiversidad. “Las lenguas indígenas son el 
único código que garantiza la transmisión de los 
conocimientos y saberes ancestrales y permite 
nuestra relación directa con los animales, los ríos, 
la selva, la madre naturaleza”, recalca.

No obstante, si bien es clave que desde los 
mismos pueblos u organizaciones indígenas 
continuemos con acciones para salvaguardar 
nuestras lenguas, es imprescindible que los 
Estados y todas las organizaciones 
competentes,  trabajen de manera integral en 
la protección de los derechos de los pueblos 
indígenas y sus territorios, reconocidos en 
varios instrumentos internacionales; y, que la 
construcción de las políticas y planes de 
acción, consideren  nuestra efectiva 
participación en todos los espacios, conforme 
realidades de cada pueblo. Nada sin nosotros, 
todo con nosotros.

Proteger las lenguas indígenas es proteger la 
vida en el planeta.
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Agradecemos el esfuerzo y apoyo 
constante de nuestras organizaciones 
aliadas, que han aportado 
significativamente en la defensa y 
protección de los derechos de los 
pueblos indígenas, fortaleciendo el 
trabajo por una Amazonía Viva para 
una Humanidad Segura.

Aliados

AVAAZ
COSUDE
CONSERVACION INTERNACIONAL
ECOCIENCIA
NORAD
FAO
FILAC
FORD
Re:wild
HIVOS 
IAMA
LAND IS LIFE
OAK FOUNDATION
OXFAM IBIS
NIA TERO
RRI
RAIN FOREST FOUNDATION US
STAND EARTH
WWF
USAID
AMAZON WATCH
DAR
RAISG
EQUITABLE ORIGIN
EDF
CLIMATE ALLIANCE

Aliados



Amazonía viva, humanidad segura

Con el apoyo de:

EL MUNDO EN ACCIÓN 


