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El “Taller Innovador sobre Economía Indígena y Resiliencia Justa”, celebrado en la Amazonía
ecuatoriana (Tena, Napo) del 20 al 24 de enero, reunió a líderes indígenas, representantes de
gobiernos provinciales, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y entidades internacionales
con experiencia en temas ambientales y en la cooperación con comunidades indígenas.
 
El taller tuvo como objetivo principal construir consenso sobre la importancia de apoyar la
economía indígena, promover el reconocimiento de la resiliencia justa y desarrollar estrategias
concretas para impulsar un avance significativo de la economía indígena en la COP30. Durante
los cinco días de actividades, los asistentes participaron en sesiones de intercambio de
conocimientos, visitas a chakras (modelo agroforestal ancestral) y otros modelos de economía
indígena, y mesas de trabajo colaborativas. Se exploraron desafíos y oportunidades para
consolidar y promover modelos económicos que integren los saberes tradicionales con
enfoques innovadores en conservación y desarrollo sostenible. 

El taller también sirvió como una plataforma de conexión y aprendizaje mutuo, donde
comunidades, autoridades provinciales y cooperantes nacionales e internacionales pudieron
compartir experiencias, identificar áreas de cooperación y sentar las bases para futuras
iniciativas conjuntas. Fue una oportunidad importante para destacar el papel fundamental de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) en el apoyo de estos modelos y en su
integración en las políticas provinciales. Con ello, se da un paso significativo hacia el diseño e
implementación de políticas públicas que reconozcan y potencien las economías indígenas
como un pilar clave para la resiliencia justa de los territorios amazónicos a nivel subnacional.

El taller fue posible gracias al apoyo financiero del
Gobierno de Escocia, el Consorcio de Gobiernos
Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE),
Nature4Climate, y Nature and Culture International,
y la colaboración de Wiñak y la Alianza Global de
Comunidades Territoriales.
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   1.  Feria de Emprendimientos Indígenas

En este espacio, diversas asociaciones indígenas presentaron sus productos y modelos
productivos (Wiñak, Kallary, Tsatsayaku, Inti, Ally Wayusa, Azaicero, Asopromas, Dary
Aguinda, Chakra Corporation, Daipare, ASOPROMÁS, APKP y Sacha Waysa).
Compartieron sus conocimientos sobre el manejo sostenible de recursos y el valor
agregado de sus iniciativas. Esta feria sirvió como una oportunidad para visibilizar el
trabajo de las comunidades y fomentar redes de colaboración.

    2. Visita a una Chakra Amazónica

En paralelo, el otro grupo realizó una visita a una chakra amazónica (de una de los socias
del grupo Kallari), un sistema agroforestal tradicional que refleja la profunda relación de
los pueblos indígenas con la biodiversidad. Durante el recorrido, los participantes
conocieron de primera mano las prácticas de cultivo, cosecha y siembra de productos
clave para la economía indígena, como el cacao, la miel y la vainilla.

Los grupos intercambiaron actividades y la  jornada culminó con una cena de bienvenida,
seguida de una sesión de reflexión grupal. En este espacio, los participantes
compartieron sus primeras impresiones sobre las experiencias vividas, destacando la
importancia de la articulación entre comunidades, gobiernos y organizaciones
internacionales para la promoción de modelos económicos inclusivos y sostenibles.

Día 1: Bienvenida y contexto de la Economía Indígena

El taller dio inicio con una ceremonia Kichwa de Guayusa a orillas del Río Jatunyacu, un momento
de conexión con la naturaleza y la cosmovisión indígena. Esta ceremonia permitió a los
participantes experimentar una tradición ancestral y les brindó la oportunidad de conocer más
sobre la gastronomía y los rituales locales, que son parte fundamental de la vida de la comunidad
Shandia, que alojó a los participantes del taller durante toda la semana. Tras este encuentro
cultural, la jornada continuó en el salón de eventos, donde las autoridades locales dieron algunas
palabras de bienvenida. Entre ellos estuvieron Nelson Cerda, Presidente de la Asociación Wiñak;
Marco Grefa, Presidente de la Corporación Chakra; Rocío Cerda, representante de las
organizaciones de mujeres de Napo; Pedro Andi, en representación del Prefecto de Napo, Alandy
Torres, en representación del Alcalde de Tena, Byron Andi, Presidente de la Parroquia de Talag;
Carolina Estrella, Directora de Ambiente de CONGOPE; Jordan Harris, Director Ejecutivo de
Regions4; y James Lloyd, Responsable de Estrategia y Promoción de Nature4Climate, con la
moderación de Michel Laforge, de Mirachik.

Enfatizaron la importancia del taller para los actores del territorio, resaltando el papel
fundamental del fortalecimiento de la economía indígena y su contribución a la resiliencia justa. A
continuación, Juan Carlos Jintiach, Secretario Ejecutivo de la Alianza Global de Comunidades
Territoriales, presentó el contexto de la economía indígena, resaltando los desafíos que enfrentan
las comunidades, así como el potencial de los sistemas productivos tradicionales. 

Luego, los participantes se dividieron en dos grupos, que alternaron entre dos actividades
complementarias:
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Día 2: Innovación tecnológica y estrategias de resistencia

La segunda jornada del taller se llevó a cabo en la comunidad El Mirador, donde los anfitriones
compartieron sus experiencias en el fortalecimiento de sus chakras y sus estrategias para la
defensa territorial. Como parte de la agenda del día, se presentó una demostración de tecnología
MRV (Monitoreo, Reporte y Verificación), a través del uso de drones, GPS y plataformas de mapeo,
herramientas innovadoras que permite visualizar tanto el potencial productivo de las chakras
como las amenazas ambientales que enfrentan, como la minería ilegal y la deforestación. En este
contexto, se dio a conocer la iniciativa "Napo Resiste", una plataforma de resistencia indígena que
busca proteger los territorios amazónicos de las actividades extractivas como la minería ilegal, su
impacto en la salud de las comunidades y en la degradación ambiental, especialmente de los ríos.

Mientras tanto, otro grupo de participantes realizó una visita a una chakra amazónica, donde
pudieron conocer variedades de cultivos locales, sus propiedades, el significado espiritual de
ciertos árboles, técnicas productivas, así como el valor de los diferentes tipos de cacao,
incluyendo el cacao criollo o porcelana, que contiene almendras blancas. 

Durante la cena, los participantes compartieron sus reflexiones sobre lo aprendido durante el día,
y sobre el impacto de la minería ilegal en la región y la necesidad de adoptar estrategias de
desarrollo que permitan replicar modelos exitosos de gestión territorial con el apoyo de la
cooperación internacional. 

Zamora Chinchipe

Los representantes de la Prefectura de Zamora
Chinchipe, Teresita Cabrera, Coordinadora de la
oficina de cooperación y relaciones internacionales,  y
Juan Carlos Montaño, técnico de AGROZPACHÍN,
presentaron iniciativas clave de su provincia en
bioeconomía, cooperación internacional y resiliencia
junto a las comunidades indígenas. Destacaron la
creación de la Mesa de Cooperación Internacional, un
espacio para articular apoyos estratégicos, y el plan
"Sembrando Vida", que involucra a 800 personas en
la restauración de ecosistemas degradados mediante
un enfoque participativo. También abordaron el Plan
de Acción de Género, orientado a fortalecer la
inclusión de mujeres y jóvenes en el desarrollo
sostenible, promoviendo alternativas productivas y
comercio justo. 

Además, mencionaron el impacto del estudio del café
en Palanda, que ha revolucionado la historia del
cacao ancestral en la región. Finalmente, resaltaron la
creación de una planta de bioinsumos, que permitirá
a los productores reducir el uso de fertilizantes
nocivos, fomentando prácticas agrícolas más
sostenibles.

Seguidamente, Nancy Paz, representante de la Asociación de Producción de Cacao y Derivados
Aromas del Sur (ASOPROMÁS), compartió el modelo de trabajo basado en la educación
agroecológica con enfoque de género. La asociación ha desarrollado escuelas de agroecología,
capacitando a comunidades en la producción de bioinsumos, poda y técnicas agrícolas
sostenibles. Además, han impulsado la participación juvenil, creando espacios donde los jóvenes
pueden integrarse en la cadena de valor del cacao y visualizar oportunidades económicas dentro
de sus territorios. Gracias al trabajo de ASOPROMÁS y el apoyo de la cooperación internacional,
se logró la construcción de una planta de procesamiento de chocolates, permitiendo el
lanzamiento de la marca “Kujeñito”. La asociación ha participado en ferias nacionales e
internacionales, consolidando su presencia en el mercado y logrando en 2019 el premio a la
mejor pasta de cacao en la Expo Amazonía. En un esfuerzo por expandirse, realizaron su primera
exportación directa de cacao a Chile y han incrementado su número de socios a 160 productores
en proceso de certificación orgánica.

Por su parte, Anderson Toledo, representante de la Federación Nacional de la Nacionalidad Shuar
(FEPNASH ZCH), compartió la trayectoria de la asociación, que desde su fundación en 2007 ha
colaborado con 32 comunidades y más de 4,000 personas en la provincia de Zamora Chinchipe.
La federación ha promovido la agricultura sostenible, la ganadería y la preservación de la cultura
Shuar, además de gestionar una reserva comunitaria y desarrollar productos como el aceite de
copal, que representa una fuente clave de ingresos para la comunidad.
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Día 3: Fortalecimiento de iniciativas indígenas y provinciales

El tercer día estuvo dedicado a conocer iniciativas clave para la sostenibilidad y el fortalecimiento
de la economía indígena local. La jornada inició con la visita a la sede de Wiñak, una organización
agroartesanal conformada por familias kichwa que han desarrollado un exitoso modelo de
comercialización de productos indígenas. 

Wiñak se ha posicionado como una referencia en la producción de chocolate de alta calidad y
guayusa, promoviendo el comercio justo y brindando asistencia técnica y financiera a sus
miembros. Durante la visita, conocimos su proceso de producción y las estrategias que utilizan
para garantizar precios justos a los productores locales. Además, Wiñak está en proceso de
georreferenciar sus productos y crear una base de datos digital.

Más tarde, nos adentramos en la chakra amazónica de Kallari, un ecosistema cultivado de manera
ancestral que combina la producción agrícola con la conservación ambiental. La chakra,
mantenida por la comunidad kichwa, alberga más de 90 especies de frutas, hortalizas, árboles
tropicales y plantas medicinales, incluyendo guayusa, cacao, frutipan, uva del monte, achotillo,
motete, papaya, piña, orito, patas muyo, garabato yuyo, palmito, yuca y guaba. En este espacio,
participamos en un ritual para pedir una buena cosecha y discutimos sobre los beneficios
nutricionales de los alimentos nativos, resaltando su importancia en la soberanía alimentaria.
También se exploraron propuestas para talleres de valor nutricional y un proyecto de clases de
cocina como parte del turismo comunitario de la región, con el objetivo de fortalecer la
transmisión de conocimientos y generar nuevas oportunidades económicas.

Durante las conversaciones en la chakra, los miembros de la comunidad
expresaron su preocupación por problemas como la contaminación del
agua y el suelo debido a la minería, la falta de capacitación para orientar a
los productores hacia alternativas sostenibles y la necesidad de proyectos
que permitan mejorar no solo la economía, sino también el bienestar
emocional y social de las familias. Se mencionó la importancia de la
capacitación y de contar con líneas de trabajo claras para empoderar a los
agricultores y fortalecer sus derechos, especialmente el de las mujeres y la
transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones.
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Napo

Los representantes de la Prefectura de Napo, Whitney Otero, Analista de Salud y Producción Animal, y
Pedro Andi, Analista de Apoyo a la Interculturalidad, presentaron la iniciativa Grupo Chakra, un espacio
de coordinación, acción colectiva, asistencia técnica y apoyo institucional para la implementación de la
Ordenanza de la Chakra Kichwa Amazónica. Su objetivo es fomentar el diálogo entre actores para
desarrollar estrategias que enfrenten desafíos como los monocultivos, la deforestación, la pérdida de
biodiversidad, el cambio climático, las inequidades de género y de mercado, la malnutrición y la
contaminación. Entre sus principales acciones destacan la articulación de actores y fomento de la
cooperación en el territorio, la Escuela de la Chakra para fortalecer el conocimiento, la vinculación con el
sector turístico y gastronómico a través de la Red TURCOM y la Ruta Chakra Chocolate y Turismo, el Sello
Chakra que certifica productos de origen, el reconocimiento de la Chakra como Sistema Ingenioso de
Producción Agrícola Mundial (SIPAM) y el impulso de investigaciones estratégicas relacionadas con este
modelo.

Perú y México

Erik Valerio presentó el caso de la Asociación para la Conservación y Manejo de la Reserva Comunal
Yanesha (AMARCY), el cual forma parte del modelo de cogestión de reservas comunales (un sistema en
el que las comunidades indígenas gestionan conjuntamente con el Estado las áreas naturales
protegidas, como sucede con las 10 reservas comunales de Perú). Dentro de la Reserva Comunal
Yanesha, AMARCY ha desarrollado una experiencia única con el cacao nativo, identificando árboles
silvestres con más de 50 a 100 años de antigüedad, que antes no habían sido valorizados. En 2019, su
cacao Eshpe obtuvo el primer puesto en el Concurso Nacional de Cacao, destacándose por sus notas
frutales y a canela. Desde entonces, han trabajado en su aprovechamiento sostenible, gestionando
contratos con el Estado y planes de manejo hasta 2025. Con el fin de fortalecer la autonomía económica
de la comunidad, en 2022 crearon la empresa social indígena Kowen Poetsath ("Hermoso Bosque"), a
través de la cual comercializan cacao bajo sus propias marcas.

Niki Lino presentó Tosepan, que significa "siempre unidos”. Tosepan representa un modelo de economía
solidaria indígena en la Sierra Nororiental de Puebla, con presencia en 39 municipios (31 en Puebla y 8
en Veracruz). Agrupa a 53,000 socios, de los cuales 78% son indígenas nahuas y totonacos, y 65% son
mujeres, promoviendo un fuerte enfoque en el relevo intergeneracional. Aunque su principal producción
es el café, también cultivan menta, vainilla, cítricos y cacao, integrando estos productos en un sistema
agroecológico que protege el territorio cafetalero. Su estructura cooperativa abarca desde producción y
transformación de alimentos hasta turismo comunitario, salud integral, vivienda sustentable y sistemas
de ahorro y crédito, asegurando un modelo económico que prioriza la sostenibilidad, la
autodeterminación y la equidad.

María Areli Castellanos presentó la Asociación Regional de Silvicultores de Totonacapan “Limaxtum”,
conformada por mujeres totonacas. Destacó el sistema agroforestal pimienta gorda-milpa. Explicó las
características y dificultades en cuanto a su manejo y comercialización. Además, se resaltó su asociación
con otros cultivos como maíz, frijol, miel y vainilla, promoviendo así la seguridad alimentaria. Las mujeres
juegan un papel fundamental en este sistema, que se realiza con prácticas sostenibles y evitando el uso
de químicos.

Pastaza

Los representantes de la Prefectura de Pastaza, Lenin Valencia, Analista de Desarrollo Productivo, y
Bryam Gonzalez, Técnico del Departamento de Gestión Ambiental, compartieron los esfuerzos de la
provincia para desarrollar cadenas de valor productivas alineadas con la bioeconomía, una iniciativa que
surgió a partir del Plan de Implementación (PDI), consultado con las nacionalidades de la provincia. Se
han identificado productos clave como la vainilla, el maní, el achiote y el cacao, muchas de estas
cadenas lideradas por mujeres, quienes representan el 70% de las asociaciones. La provincia cuenta con
298 productores de varias nacionalidades, como la Achuar, Kichwa y Waorani, quienes trabajan en
sistemas agroecológicos sostenibles. En términos de conservación y restauración, se han recuperado
110 hectáreas en un año y se espera restaurar 155 hectáreas adicionales. Se implementó un nuevo
enfoque en la restauración, donde se monitorea cada planta durante dos años para asegurar su
supervivencia. Además, se propuso explorar la tecnología de fitoalimentación con seis especies
vegetales capaces de recuperar suelos contaminados por la minería.

También de Pastaza, Gladys Simbaña e Isabel Nenquimo, representantes de la Asociación de
Producción Agrícola Amazónica OMEDE OKIYEMONI, presentaron DAIPARE, una marca dedicada a la
transformación de productos amazónicos como el jengibre y la cúrcuma en cremas nutritivas para rostro
y cuerpo, promoviendo la valorización de los conocimientos ancestrales sin afectar el ecosistema.
Destacaron también cómo las comunidades han mantenido su producción agrícola y el uso de medicinas
naturales, especialmente durante la pandemia. Su objetivo es consolidar sus productos en el mercado
comercial sin perder su identidad cultural y sus prácticas sostenibles.

Morona Santiago

El equipo de la Prefectura de Morona Santiago, representado por Roberto Minda, Jefe de Cooperación
Internacional,  Genn Castillo, Director General de Gestión Ambiental Cuencas Hidrograficas Riego y
Drenaje y Jacinto Rivera, Director General de Bioeconomia y Desarrollo Sostenible, presentó su modelo
de gestión basado en la participación de los pueblos indígenasg, destacando que por primera vez un
miembro de la nación Achuar ha sido elegido Prefecto en la provincia. Se presentó la Mesa de
Cooperación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, que involucra a 23 cooperantes, incluyendo
ONGs y universidades, para coordinar acciones y evitar la duplicidad de esfuerzos en el territorio. En
términos de conservación, se firmaron acuerdos con asociaciones locales para proteger áreas naturales,
ofreciendo incentivos no monetarios como paneles solares y filtros de agua. Se está impulsando la
certificación de productos orgánicos y la denominación de origen para productos emblemáticos como el
maní y la pitahaya, y se busca posicionar a Morona Santiago como un destino turístico sostenible.
Esteban Jua, vicepresidente de la Nación Shuar del Ecuador (NASHE), destacó la importancia de
fortalecer las organizaciones indígenas y consolidar alianzas con cooperantes para impulsar proyectos
sostenibles. Se hizo un llamado a la comunidad internacional para que visiten y conozcan de primera
mano los esfuerzos de conservación y desarrollo que llevan adelante los pueblos amazónicos.

Por la tarde, los grupos intercambiaron sus destinos para garantizar

que todos los asistentes pudieran conocer ambas experiencias, y por

la noche representantes de los gobiernos provinciales presentaron sus

iniciativas en bioeconomía y conservación ambiental en colaboración

con comunidades y nacionalidades de sus regiones. 
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Día 4: Diálogo sobre Economía Indígena y Resiliencia Justa

El cuarto día los participantes se trasladaron a la Laguna Azul, donde pudieron conocer de
primera mano un modelo de turismo liderado por comunidades indígenas. En ese espacio, se
llevaron a cabo sesiones de diálogo sobre los avances y desafíos en la construcción de una
economía indígena resiliente y justa. Los participantes se dividieron en cuatro grupos y fueron
turnando para responder las siguientes preguntas de manera colaborativa:

Economía indígena y resiliencia justa
¿Qué es la economía indígena y qué no lo es?
Se reflexionó sobre los principios que la
sustentan y su relación con la resiliencia justa.

Organizaciones indígenas y modelos de
apoyo
¿Que estructuras de gobernanza son
necesarias para consolidar la economía
indígena? Se compartieron ejemplos de
modelos exitosos.

Apoyo técnico de aliados y ONGs 
¿Que tipos de apoyo y alianzas son requeridas?
Se identificaron las formas de asistencia más
efectivas y las prácticas que no resultan útiles.

Rol de las instituciones públicas
¿Que edebería ser el papel de la
institucionalidad pública? Se analizaron
políticas, marcos legislativos y acciones
necesarias para generar un entorno más
favorable a los emprendimientos indígenas.

Uno de los consensos más relevantes
alcanzados durante la jornada fue la definición
de los principios fundamentales que rigen la
economía indígena, destacando que no existe
un modelo único, ya que varía según la
comunidad y su identidad cultural. 

La autodeterminación y el autogobierno son claves, permitiendo a las comunidades tomar
decisiones autónomas sobre sus territorios y recursos.  Se resaltó la relación profunda con la
naturaleza, priorizando la armonía sobre la explotación, y un modelo económico basado en la
solidaridad y el bienestar colectivo, con un enfoque en la subsistencia y equidad. También se
reconoció el papel central de las mujeres y la dimensión espiritual en la organización del
trabajo.

Se discutieron iniciativas económicas comunitarias como las agroforestales, el turismo
ecológico y el uso sostenible de los recursos, siempre manteniendo la biodiversidad y la
fertilidad del suelo y con el fin de obtener una retribución equitativa para el trabajo familiar y
comunitario.

Se concluyó que la economía indígena no incluye prácticas que impliquen deforestación,
monocultivo, desplazamiento forzado o conflictos territoriales, y que la lógica de mercado
tradicional no es compatible con estos modelos. El concepto de resiliencia justa fue otro de los
temas abordados. Este término emergente hace referencia a la necesidad de que las medidas de
adaptación al cambio climático y conservación de la biodiversidad no solo sean ambientalmente
sostenibles, sino que también garanticen justicia social e inclusión. Se insistió en que las
comunidades indígenas deben ser parte activa en la toma de decisiones y que son
beneficiarios directos de los esfuerzos de resiliencia justa. No solo eso, sino que la economía
indígena también contribuye a la mitigación del cambio climático y la conservación de la
biodiversidad, mediante la diversidad de prácticas agrícolas y económicas, evitando actividades
extractivas perjudiciales como el monocultivo o la deforestación.

A pesar de su potencial, los modelos de economía indígena enfrentan múltiples desafíos. Uno de
los principales obstáculos es la competencia desigual con actores económicos externos que
imponen condiciones desfavorables y explotan los recursos sin regulación. También se identificó
la dificultad de mantener la lógica de reciprocidad y comunidad cuando se introducen modelos
empresariales más comerciales. Las barreras legales y sanitarias fueron otro punto de
preocupación, ya que muchas regulaciones impuestas desde fuera no toman en cuenta las
particularidades de los sistemas productivos indígenas. Además, se evidenció la falta de
seguridad en la tenencia de la tierra, el acceso limitado a financiamiento y la ausencia de políticas
públicas que fortalezcan estos modelos de desarrollo.

El rol de las instituciones públicas, como las prefecturas y gobiernos regionales, fue también un
punto clave de discusión, destacándose su papel como generadores de condiciones propicias
para fortalecer el trabajo de los productores indígenas. Se planteó la posibilidad de diseñar
políticas y marcos normativos alineados con las realidades comunitarias, así como la importancia
de crear espacios de coordinación participativa donde las comunidades tengan una voz activa.
También se propuso la simplificación de procesos administrativos y la creación de mecanismos
financieros que prioricen las iniciativas indígenas, asegurando que el apoyo económico provenga
de estrategias territoriales coherentes y no de proyectos aislados.

A nivel internacional, se insistió en la necesidad de generar plataformas que visibilicen la
economía indígena en espacios globales, como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Asimismo, se enfatizó
que los procesos de apoyo deben ser flexibles y adaptarse a la realidad de las comunidades,
evitando modelos rígidos impuestos desde el exterior.

La jornada dejó abiertas algunos
interrogantes para futuras discusiones. Aún
hay incertidumbre sobre cómo escalar la
producción sin perder la esencia de los
principios indígenas. También se cuestionó el
impacto de ciertas certificaciones que, si
bien pueden abrir mercados, muchas veces
se perciben como imposiciones externas que
no respetan las tradiciones y formas de vida
comunitaria. El día concluyó con un evento
cultural donde se celebró la diversidad y
riqueza de la identidad indígena amazónica
de Napo.
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Día 5: Cierre y definición de próximos pasos

El último día del taller inició con una recapitulación de los momentos clave de la semana mediante
una presentación fotográfica y un resumen de los principales aprendizajes. Juan Carlos Jintiach,
Secretario Executivo de Alianza Global de Alianzas Territoriales, presentó la hoja de ruta hacia la
COP30, que recorre eventos clave como la Asamblea General de la Alianza Global de Comunidades
Territoriales (AGCT), el Foro Permanente de la ONU, la Cumbre de Acción Territorial Sostenible, la
UNFCCC Intersessional, la New York Climate Week y la Semana del Clima de América Latina y el
Caribe (LACCW), e hizo un llamado a la acción internacional para apoyar la economía indígena.

A continuación, Barbel Henneberger, Gerente Senior de Bosques en EDF, Steve Schwartzman,
Director Senior de Política Forestal Tropical y Garo Batmanian, Director General del Servicio
Forestal de Brasil (por videoconferencia), presentaron el Fondo Florestal Tropical para Sempre
(TFFF) como una alternativa innovadora de financiamiento sostenible con miras a su lanzamiento
en la COP30. A diferencia de otros fondos, el TFFF se basa en recursos privados, generando
incentivos financieros confiables y de largo plazo para quienes conservan las selvas tropicales. Su
modelo de distribución garantiza que al menos el 20% de los recursos lleguen directamente a las
comunidades indígenas, estableciendo criterios de transparencia y compromiso con la
conservación. Esta iniciativa representa una oportunidad para fortalecer la gestión indígena de los
territorios y asegurar financiamiento directo para sus proyectos.

Luego, Bruno Paladines, Coordinador de proyectos en
Naturaleza y Cultura Internacional, presentó la
Plataforma Amazónica, un modelo consolidado de
gobernanza territorial en la Amazonía ecuatoriana
que articula esfuerzos entre prefecturas y la
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la
Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE). Se destacó la
importancia de reconocer los territorios de vida a
través de ordenanzas provinciales y de fortalecer
herramientas de planificación y manejo conjunto. 

Este enfoque busca garantizar que las comunidades
sean protagonistas en la gestión de sus territorios,
promoviendo un desarrollo basado en la
autodeterminación y la sostenibilidad.

Las autoridades de las provincias de Zamora
Chinchipe, Morona Santiago, Napo y Pastaza
compartieron su visión y compromisos:

Karla Reátegui, Prefecta de Zamora Chinchipe,
subrayó la importancia de que los pueblos
amazónicos lleguen a la COP30 fortalecidos y con una
propuesta clara. Enfatizó que la cooperación
internacional debe llegar directamente a las
comunidades indígenas, fortaleciendo su
institucionalidad, con los GADs como aliados
estratégicos, pero sin desplazar el liderazgo indígena.
Destacó la colaboración con Naturaleza y Cultura
Internacional para la conservación del territorio, y
mencionó que Zamora Chinchipe ha avanzado en el
desarrollo de convenios que permiten compensar a
las comunidades por conservar la naturaleza. Regions4.org | Informe del Taller      15

Tiyua Uyunkar, Prefecto de Morona Santiago, resaltó la importancia de la COP30 como un espacio clave para visibilizar
la voz de los pueblos indígenas y consolidar colaboraciones estratégicas a nivel internacional. Señaló que la
participación en estos foros permite posicionar las demandas de los territorios amazónicos y fortalecer la cooperación
para la conservación y el desarrollo sostenible. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de que estos eventos se
conviertan en simples escenarios simbólicos, donde se busca la foto con líderes indígenas sin generar compromisos
reales ni cambios estructurales. Subrayó la necesidad de que las comunidades lleguen organizadas, con propuestas
claras y con el respaldo de alianzas estratégicas que garanticen un impacto tangible en sus territorios. Destacó
también el trabajo que se está realizando desde la Prefectura para promover la economía indígena en la provincia y el
trabajo con los cooperantes en el territorio.

Natalia Tanguila, Viceprefecta de Napo, enfatizó la necesidad de reestructurar estrategias dentro de las prefecturas y
fortalecer alianzas con ONGs y cooperantes. Resaltó el gran potencial productivo de su provincia, con más de 600
organizaciones dedicadas a la producción de cacao, vainilla, yuca y café, pero alertó sobre la falta de infraestructura,
centros de acopio y transporte, lo que limita el acceso a mercados justos.  Criticó que muchas decisiones
gubernamentales no consideran las necesidades comunitarias y abogó por regular el comercio del cacao, para evitar
abusos de intermediarios y asegurar que los productores reciban una compensación justa.

Lineth Calapucha, Viceprefecta de Pastaza, hizo un fuerte llamado a garantizar la
participación de las comunidades en la toma de decisiones. Denunció que en el
pasado las políticas públicas no respetaban las cosmovisiones indígenas ni
consultaban a las comunidades, lo que generó un modelo de desarrollo excluyente.
Destacó que el 82% del territorio de Pastaza está conservado, en gran parte gracias
a la gestión de los pueblos indígenas, y subrayó el rol fundamental de las mujeres en
la economía indígena, aunque su trabajo y su rol sigue sin reconocimiento adecuado.
También alertó sobre la pérdida de lenguas y culturas indígenas, el racismo
estructural y la necesidad de que las políticas públicas integren los saberes
ancestrales y respeten los derechos de los pueblos indígenas.

Seguidamente, Kleber Karipuna, Presidente de la AGCT y representante de la APIB,
junto con Levi Sucre, Presidente de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques
(AMBP), presentaron sus conclusiones de la semana y su visión hacia la COP30,
destacando su Asamblea General en febrero como un evento clave para definir
estrategias. 

El evento concluyó con unas palabras de James Lloyd de Nature4Climate y Jordan
Harris de Regions4 llamando a la unidad y al compromiso de seguir fortaleciendo la
economía indígena y la resiliencia justa. Se destacó la importancia de la colaboración
entre comunidades, gobiernos subnacionales y cooperantes para garantizar una
distribución equitativa de los recursos. Con la mirada puesta en la COP30 en Belém,
los participantes se despidieron con el objetivo de consolidar propuestas concretas y
estrategias conjuntas que reflejen las prioridades de los pueblos amazónicos.



Resultados del taller 

El taller representó un hito importante en la consolidación de la economía indígena como un pilar fundamental
en la transición hacia un modelo global que promueva la resiliencia justa. A través de un enfoque colaborativo,
se lograron avances significativos en compromisos políticos, y el fortalecimiento de capacidades y redes
estratégicas. 

Se logró una mayor alineación entre las políticas de los gobiernos regionales (provinciales) y los modelos
económicos indígenas, con el fin de fortalecer su reconocimiento dentro de estrategias territoriales de acción
climática y conservación de la biodiversidad. Además, se llevaron a cabo capacitaciones en tecnología de
drones y mapeo satelital, fortaleciendo la capacidad y el conocimiento de comunidades indígenas y gobiernos
provinciales para la gestión y monitoreo de sus territorios.

En el ámbito de las alianzas, el taller permitió reforzar la colaboración entre pueblos indígenas, gobiernos
provinciales, ONG y el sector privado, consolidando un espacio de trabajo conjunto para el desarrollo de
modelos económicos que prioricen la naturaleza y el bienestar comunitario. Asimismo, se sentaron las bases
para un mayor reconocimiento internacional de los principios de la economía indígena, posicionándolos como
una pieza fundamental en el cuidado al medio ambiente. 

El concepto de resiliencia justa fue promovido como un enfoque clave para garantizar que las estrategias de
adaptación climática y conservación de la biodiversidad sean socialmente equitativas e incluyan la
participación y el liderazgo activo de las comunidades indígenas y locales, abordando las desigualdades
sociales para asegurar que no haya una carga desproporcionada sobre las comunidades más vulnerables.

Próximos pasos hacia la COP30

Con la COP30 en el horizonte, los próximos meses serán clave para consolidar estos avances y llevar
la economía indígena y la resiliencia justa al centro de los debates globales. Las objetivos prioritarios
incluyen:

Continuar con la conceptualización y difusión del concepto de resiliencia justa entre los miembros
de Regions4, con tal de guiar la creación de proyectos ambientales regionales de calidad.
Seguir promoviendo la integración de la economía indígena y la resiliencia justa en las políticas
subnacionales y su reconocimiento dentro de estrategias globales de acción climática y
biodiversidad.
Fortalecer el trabajo con aliados estratégicos para ampliar el acceso a financiamiento y recursos
que permitan escalar modelos económicos indígenas, con el apoyo de los gobiernos regionales.
Desarrollar materiales de referencia, incluyendo informes de política y estudios de caso, para
documentar las mejores prácticas identificadas en el taller. 
Identificacar y consolidar iniciativas de la Amazonía ecuatoriana y otras regiones del Sud Global en
un portafolio de proyectos de Resiliecia Justa a nivel regional, con el objetivo de atraer inversión y
escalar modelos de resiliencia.
Preparar el camino hacia la COP30, consolidando propuestas y estrategias que permitan visibilizar
y fortalecer las iniciativas lideradas por comunidades indígenas en colaboración con gobiernos
subnacionales
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