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Ante las actuales crisis climática y de biodiversidad, cada vez se reconoce más la necesidad de promover el diálogo entre 
diferentes sistemas de conocimiento para mejorar nuestra capacidad de abordar problemas y consecuencias complejas 
y proponer soluciones sostenibles y viables. Aprovechar la inclusión de los Conocimientos Indígenas y Locales y, de los 
Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales en los diálogos sobre conocimientos, aporta un conocimiento profundo, 
holístico y basado en el lugar que puede contribuir a los esfuerzos de conservación y restauración, a la adaptación al 
cambio climático u otros cambios socioambientales, a la investigación, a la educación y a las iniciativas sanitarias, entre 
muchas otras. 

Este documento técnico tiene varios objetivos generales que incluyen: (1) identificar experiencias y actores 
involucrados en diálogos de conocimiento en la Amazonía, (2) sintetizar sus experiencias y perspectivas y (3) consolidar 
recomendaciones clave. Se llevó a cabo una revisión no sistemática de documentos publicados y fuentes en línea, 
con el objetivo de identificar iniciativas, proyectos e instituciones que trabajan en diálogos de conocimiento y temas 
relacionados en toda la Amazonía. Paralelamente, se realizaron varias consultas con actores Indígenas y no Indígenas 
que trabajan en diálogos de saberes en la Amazonía, con el objetivo de documentar sus experiencias y perspectivas de 
primera mano.

Las iniciativas de diálogos sobre el conocimiento tienen diferentes enfoques metodológicos, objetivos y niveles de 
participación de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales. Los objetivos más destacados de estas iniciativas 
son la gobernanza territorial, la gestión sostenible de los recursos, la coproducción de conocimientos, la educación 
intercultural, la investigación y la salud.

Los puntos y argumentos convergentes que surgieron de la revisión y las consultas incluyen consideraciones teóricas 
y epistemológicas, desafíos y acciones específicas para los diálogos de conocimiento, que se han organizado en 
recomendaciones/directrices, orientadas a los responsables de la toma de decisiones, investigadores y otros actores 
involucrados en los diálogos de conocimiento en la Amazonía. Estas son:
• Salvaguardar y promover los derechos de los pueblos indígenas a través de diálogos de conocimiento;
• Aprovechar la conservación biocultural mediante diálogos de conocimiento;
• Promover diálogos de conocimiento para la educación intercultural;
• Asegurar la representación de diversos grupos sociales y actores en espacios de co-producción de conocimiento y 

toma de decisiones;
• Acoger múltiples cosmovisiones y entendimientos de la naturaleza;
• Identificar cuestiones bien definidas, relevantes localmente y basadas en el lugar;
• Acomodar múltiples formatos para el intercambio de conocimientos;
• Desarrollar capacidades para actores e intermediarios;
• Compartir y aplicar herramientas y enfoques para los diálogos de conocimiento;
• Diseñar estrategias para superar las barreras relacionadas con la financiación de los diálogos de conocimiento.

* André Braga Junqueira, autor principal, Panel Científico por la Amazonía (SPA).
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 1. El potencial de los diálogos sobre el 
conocimiento y los objetivos de este 
White Paper

1.1 Importancia y potencial del trabajo entre sistemas de 
conocimiento

Ante las actuales crisis climática y de biodiversidad, 
debemos promover el diálogo entre los diferentes sistemas 
de conocimientoa para mejorar nuestra capacidad de 
abordar problemas complejos, sus consecuencias y 
proponer soluciones sostenibles, viables y urgentes1,2. Los 
Pueblos Indígenas y las Comunidades Localesb poseen 
un conjunto rico, holístico y detallado de conocimientos, 
prácticas y creencias (comúnmente denominado 
«Conocimiento Indígena y Local»), desarrollado a 
través de su relación estrecha, basada en el lugar y a 
largo plazo con sus territorios3. Aprovechar los diálogos 
sobre conocimientosc entre los saberes Indígenas y 
Locales y los conocimientos científicos occidentales 
puede contribuir a los esfuerzos de conservación y 
restauración, a fomentar la adaptación al cambio climático 
u otros cambios socioambientales, y a iniciativas de 
investigación, educación y salud, entre muchas otras3-7. 
Los diálogos sobre el conocimiento también incorporan 
a los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales en 
los procesos de toma de decisiones, reconociéndolos 
y empoderándolos para salvaguardar sus territorios y 
medios de vida, promoviendo una gobernanza inclusiva 
y aportando legitimidad a las soluciones que surgen del 
proceso de diálogo2,8. Dado que los Pueblos Indígenas 
y las Comunidades Locales se encuentran en primera 
línea de las perturbaciones socioambientales9, incluirlos 
explícitamente en los procesos de toma de decisiones a 

través de diálogos de conocimiento podría potencialmente 
fomentar su supervivencia y resiliencia a largo plazo y -al 
menos parcialmente- mitigar las injusticias ambientales 
que les afectand. Los Pueblos Indígenas y las Comunidades 
Locales también aportan conceptualizaciones, valores y 
prácticas únicos en lo que respecta a las relaciones entre 
las personas y la naturaleza, lo que es clave para allanar 
el camino del cambio transformador hacia sistemas 
socioecológicos más resilientes y sostenibles10.

Sin embargo, existen varios retos relacionados con la 
forma en que se producen en la práctica los diálogos 
sobre conocimientos. Las iniciativas de diálogo sufren 
las asimetrías de poder y conocimiento existentes y/o 
las fuertes desigualdades resultantes de los procesos 
históricos de exclusión y marginación de los Pueblos 
Indígenas y las Comunidades Locales. Las estructuras 
políticas e institucionales también se construyen y 
funcionan de acuerdo con los sistemas de conocimiento 
occidentales11,12, lo que sesga la forma en que se valora, 
interpreta, resume y difunde el conocimiento. En tercer 
lugar, las elecciones sobre qué temas abordar no son 
neutrales desde el punto de vista del valor12, por lo que la 
definición del problema y el alcance de los diálogos sobre 
el conocimiento podrían ser más relevantes para algunos 
actorese que para otros. Como resultado, las iniciativas 
de diálogo sobre el conocimiento siguen siendo escasas 
y la participación efectiva de los Pueblos Indígenas y las 
Comunidades Locales en ellas sigue siendo baja13,14.

1.2 Objetivos y enfoque del presente White Paper

En toda la Amazonía existen múltiples y diversos 
proyectos, instituciones e iniciativas que participan en 

a Los sistemas de conocimiento se definen como: “conjuntos de agentes, prácticas e instituciones que interactúan y que organizan la producción, la 
transferencia y el uso del conocimiento” 68.
b La definición de “Pueblos Indígenas y Comunidades Locales” se basa en la definición del trabajo del SPA propuesto por Athayde et al. (2021)51, 
que incluye “grupos étnicos que descienden de los habitantes originales de una región determinada y se identifican con ellos”, varios grupos 
afrodescendientes y un grupo diverso de comunidades locales que son “generalmente descendientes de inmigrantes que se casaron con personas 
pertenecientes a Pueblos Indígenas Locales”, y cuyos medios de vida están “fuertemente conectados con el lugar, el territorio y la biodiversidad, 
así como entre sí, de manera simbólica y física, económica y política” (por ejemplo, comunidades ribereñas, recolectores de caucho, agricultores 
familiares, algunos grupos sociales urbanos, etc.).
c A lo largo del texto, el término “diálogos de saberes” se utiliza en un sentido muy amplio, haciendo referencia a iniciativas que promueven, 
utilizando diferentes enfoques metodológicos y con diferentes objetivos, algún tipo de diálogo entre el conocimiento académico y el Conocimiento 
Indígena y Local. Entre ellas se incluyen iniciativas que se han autoidentificado como “co-producción de conocimientos”, “integración de 
conocimientos”, etc. Aunque existen diferencias relevantes entre estos conceptos (véase Weaver (2023)14 para una revisión reciente), aquí el 
término “diálogos de saberes” se utiliza como una definición de trabajo, a menos que se necesiten detalles adicionales.
d Promover la inclusión de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales en el proceso de toma de decisiones también está en línea con los objetivos 
del Acuerdo de Escazú (https://www.cepal.org/es/escazuagreement), que busca garantizar los derechos de acceso a la información, la participación 
pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
e A lo largo del texto se prefirió el término “actores” en lugar de “partes interesadas”, dado que este último ha sido cada vez más controvertido, en 
particular en el contexto del trabajo que involucra a los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales69.
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diálogos sobre conocimientos. Los objetivos generales 
de este White Paper son identificar estas diferentes 
experiencias y actores y sintetizar recomendaciones clave 
basadas en sus experiencias y perspectivas. En lugar de 
realizar un inventario exhaustivo de las iniciativas, este 
White Paper ofrece una visión general de la diversidad de 
objetivos y contextos en los que tienen lugar las iniciativas 
de diálogo de conocimientos en la Amazoníaf, e identifica 
algunos actores clave implicados en estos esfuerzosg. 
Además, se basa en las experiencias de primera mano de 
un amplio conjunto de actores para sintetizar directrices 
y recomendaciones para los tomadores de decisiones, 
investigadores y otros actores involucrados en los 
esfuerzos de diálogo de conocimiento en la Amazonía.

Con el fin de identificar iniciativas/proyectos que trabajan 
con diálogos de conocimiento en la Amazonía, se realizó 
una búsqueda no sistemática de documentos publicados 
y contenidos disponibles en sitios web de proyectos o 
instituciones, incluyendo materiales en inglés, portugués 
y español y abarcando todos los países amazónicos. 
La búsqueda utilizó palabras clave como «diálogos de 
saberes», «integración de saberes», «co-construcción 
de saberes» y conceptos relacionados, y se centró en 
iniciativas que se referían explícitamente a los diálogos de 
saberes como objetivo principal o como paso para alcanzar 
otras metas. Las iniciativas mapeadas incluían estudios de 
casos circunscritos espacial o temporalmente, así como 
«programas» más amplios o largos (es decir, un conjunto 
de proyectos) o iniciativas a nivel institucional. En total, 
se identificaron, analizaron y organizaron 37 iniciativas 
en una base de datos y cartografiados espacialmente (es 
decir, georreferenciados según su ámbito geográfico; véase 
Figura 1 y el mapa interactivo)h. Además, se realizaron 
consultas en línea con un conjunto diverso de actores (es 
decir, investigadores académicos, profesionales de ONGs, 

representantes de Pueblos Indígenas y Comunidades 
Locales, etc.) implicados en diálogos sobre el conocimiento 
en la Amazonía, con un total de 26 actores entrevistados 
(seis de los cuales eran miembros de Pueblos Indígenas 
y Comunidades Locales; véase aquí la lista de actores 
consultadosi). 

2. La diversidad de las iniciativas 
de diálogo de conocimientos en la 
Amazonía

Los proyectos e iniciativas sobre diálogos de conocimientos 
en la Amazonía son diversos e incluyen iniciativas con 
diferentes escalas geográficas, enfoques metodológicos, 
objetivos y niveles/tipos de compromiso y participación 
de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales. Los 
diálogos sobre el conocimiento incluyen «contribuciones 
colegiadas», dirigidas independientemente por los Pueblos 
Indígenas y las Comunidades Locales, así como proyectos 
«co-creados», «colaborativos» y «contributivos», en 
los que los niveles de participación son reducidos15. La 
mayoría de las iniciativas que implican algún tipo de 
diálogo de conocimientos no involucran a los Pueblos 
Indígenas y las Comunidades Locales en todas las 
fases del proceso13,14, y ese parece ser el caso entre las 
iniciativas encuestadas. Las iniciativas de diálogos sobre el 
conocimiento en toda la Amazonía también son diversas 
en cuanto al objetivo principal que quieren abordar / 
lograr, y la mayoría de las veces abordan simultáneamente 
múltiples temas u objetivos. Algunos de los temas y 
objetivos más comunes de las iniciativas de diálogos sobre 
el conocimiento en la Amazonía son:

Gobernanza territorial – Varias iniciativas en la Amazonía 
entablan diálogos sobre conocimientos con el objetivo de 

f El alcance geográfico utilizado para este documento es el mismo que el del Informe de Evaluación del SPA, 2021, que incluye el drenaje de los ríos 
de la cuenca del Amazonas sensu lato70.
g Cabe destacar algunos esfuerzos previos específicos, que brindan la base y complementan este trabajo: el Informe de Evaluación de la Amazonía 
del SPA, 2021, en general, y en particular el Capítulo 33 (“Conectando y compartiendo conocimientos diversos hacia caminos sostenibles en la 
Amazonía” 15) y el Capítulo 12 (“Hitos y desafíos en la construcción y expansión de la educación intercultural participativa en la Amazonía” 19); el 
artículo de revisión “Conectando los sistemas de conocimiento indígenas y occidentales en la coproducción de conocimientos con las comunidades 
indígenas amazónicas: una revisión realista sistemática” 14; y la publicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica “Perspectivas de biodiversidad 
local 2: Las contribuciones de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales a la implementación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020 y a la renovación de la naturaleza y las culturas” 7.
h Es importante destacar que el conjunto de iniciativas recopiladas en el presente documento, contiene sesgos relacionados con el idioma 
(por ejemplo, la falta de iniciativas documentadas exclusivamente en idiomas distintos del español, el portugués o el inglés), y con la escasa 
representación de los Pueblos Indígenas y de grupos de Comunidades Locales como los afrodescendientes o los migrantes en las iniciativas 
documentadas.
i Se obtuvo el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) oral de todos los agentes consultados. Se distribuyeron versiones anteriores de este 
texto para su revisión y aprobación.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SRzOvkzZ7818FNyL9mVVmyUOYvMIBNgt/edit?usp=drive_link&ouid=105316014033291715983&rtpof=true&sd=true
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1VsYzdQKgBoV6_kpw0ezQrveh9id8RWA&ll=-3.9131097838352864%2C-60.524208&z=6
https://docs.google.com/document/d/1rS1fuE7Nls0LysyIknwm_UmbXj2wFDkF/edit?usp=drive_link&ouid=105316014033291715983&rtpof=true&sd=true
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desarrollar o mejorar la gobernanza territorial. Entre ellas se 
incluyen iniciativas dirigidas a establecer planes de gestión 
territorial utilizando enfoques cartográficos participativos, 
protocolos para acceder a territorios y conocimientos 
desarrollados por Pueblos Indígenas y Comunidades 
Locales, iniciativas que tienen en cuenta las cosmovisiones 
y comprensiones indígenas en la planificación territorial, 
entre otras. Algunos ejemplos son la organización liderada 
por indígenas Conselho Indígena de Roraima16, que apoya 
la construcción e implementación de planes de gestión 
territorial participativos en el norte de la Amazonía, y los 
casos de los planes de gestión basados en el Conocimiento 
Indígena y Local de los parques naturales Yaigojé-Apaporis17 

y Amacayacu18 en Colombia;

Educación Intercultural – Las iniciativas de educación 
interculturalj incluyen una serie de proyectos, 
institucionalizados en planes educativos estatales o 
nacionales y/o promovidos por ONGs o instituciones de 
investigación, que fomentan enfoques educativos abiertos 
a múltiples comprensiones e interacciones entre diferentes 
culturas e identidades. Algunos países amazónicos, como 
Colombia, Brasil y Ecuador, han desarrollado políticas 
educativas destinadas a promover escuelas diferenciadas, 
específicas, multilingües e interculturales, pero su 
aplicación real sigue siendo escasa. De hecho, los procesos 
educativos y de «capacitación» contemporáneos en toda 
la Amazonía siguen sin incorporar los conocimientos, 
las prácticas y los recursos locales19. Sin embargo, 
hay ejemplos en los que la educación intercultural se 
construye de manera más participativa y más abierta 
a los Conocimientos Indígenas y Locales, en los que 
los proyectos pedagógicos se basan en las realidades 
socioculturales, las lenguas y las necesidades locales. Hay 
ejemplos en la educación básica, como la Escuela Indígena 
Coripaco/Pamaali, en el alto río Negro, y también en el 
nivel universitario, como el programa de posgrado en 
Antropología Social de la Universidad Federal de Amazonía, 
Brasil;

Gestión de recursos naturales – Dadas las interacciones 
estrictas y a largo plazo entre los Pueblos Indígenas y 
las Comunidades Locales y su entorno, así como su gran 
dependencia de los recursos naturales, la mayoría de 
los proyectos e iniciativas de diálogos de conocimiento 

en toda la Amazonía están relacionados, al menos en 
cierta medida, con los objetivos de desarrollar/mejorar/
supervisar los sistemas de gestión de los recursos 
naturales. Un ejemplo emblemático es la gestión 
comunitaria de Arapaima (Arapaima gigas), que se basa 
en un sistema de monitoreo de poblaciones de peces 
desarrollado combinando conocimientos científicos y 
locales sobre el comportamiento y la ecología de las 
especies. Desarrollado inicialmente por el Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e implantado en 
la Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 
(Brasil), hoy este sistema se ha extendido a varias regiones 
de la Amazonía y ha reportado múltiples beneficios 
socioeconómicos y ecológicos20. En la región del Caquetá, 
en la Amazonía colombiana, varios decenios de proyectos 
dirigidos por la ONG Tropenbos han venido demostrando 
el potencial de los diálogos sobre conocimientos y la 
coproducción de conocimientos en el establecimiento 
de acuerdos sobre gestión pesquera y en la restauración 
forestal participativa (véase más abajo);

Coproducción del conocimiento – Aunque la mayoría 
de las iniciativas que pretenden promover diálogos 
sobre conocimientos pueden dar lugar a algún tipo 
de conocimiento coproducido, algunas se refieren 
específicamente a procesos de coproducción de 
conocimientos, entendidos aquí como «procesos 
iterativos y colaborativos que implican diversos tipos 
de experiencia, conocimientos y actores para producir 
conocimientos específicos del contexto y vías hacia un 
futuro sostenible»21. Las iniciativas de coproducción de 
conocimientos se han hecho más comunes en la región 
amazónica en los últimos años 14. Una de las iniciativas 
describe un proceso de cogeneración de conocimientos 
sobre los suelos en el territorio Kaxinawá, en el sudeste de 
la Amazonía, que posteriormente se utilizó en el plan de 
gestión de su territorio 22. Otro proyecto, llevado a cabo 
en el Territorio Indígena Xingu, implica la coproducción de 
conocimientos para la restauración de áreas degradadas, 
basada en una combinación de conocimientos ecológicos 
e indígenas23. Entre los proyectos/iniciativas inventariadas 
para este trabajo, la mayoría de los que se refieren 
a la coproducción de conocimientos se centran en la 
generación de nuevos conocimientos o en la mejora de 
la comprensión de fenómenos o procesos específicos 

j Una revisión exhaustiva de la historia, el desarrollo y las experiencias ilustrativas de la educación intercultural en la Amazonía ha sido realizada por 
Frieri et al.19 para el informe del SPA, titulado ‘ Hitos y Desafíos en la Construcción y Expansión de una Educación Intercultural Participativa en la 
Amazonía’.
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o relativamente circunscritos (por ejemplo, suelos, 
dinámica forestal, cambio climático, ciclos de los peces, 
etc.). Por ejemplo, una reciente iniciativa articulada entre 
el Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 
y las comunidades locales de la Reserva de Desarrollo 
Sostenible Amanã (río Solimões medio), ha sintetizado 
soluciones comunitarias para hacer frente a los impactos 
del cambio climático, como la sequía récord de 202324;

Investigación – Algunas iniciativas sobre el diálogo de 
conocimientos en la Amazonía se centran principalmente 
en la producción y el avance de la investigación 
científicak, ya sea como único objetivo de la iniciativa 
o, como suele ser el caso, junto con múltiples objetivos 

adicionales. Estas iniciativas incluyen estudios de caso 
específicos o programas de investigación más amplios 
que implican a múltiples instituciones, coordinados por 
(o con la participación de) universidades e institutos de 
investigación de la Amazonía y del extranjero. Este es el 
caso, por ejemplo, de un programa de investigación en 
colaboración desarrollado entre universidades canadienses 
y los pueblos Ashaninka y Yine-Yami de Perú, centrado 
en el desarrollo conjunto de procesos de consulta que 
se ajusten a las concepciones locales, knowledge and 
worldviews25. Un ejemplo de una iniciativa más amplia 
centrada en la investigación es Acompanhamento 
Territorial na Amazônia / Odyssea 26, un programa de 
investigación franco-brasileño que adoptó enfoques 

k Obsérvese que esta categoría sólo incluye las iniciativas centradas principalmente en la investigación científica, pero se han producido resultados 
de investigación de todos los demás tipos de iniciativas y están incluidos en la base de datos de referencia recopilada para este trabajo.

Figura 1. Mapa que muestra la ubicación aproximada donde tienen lugar las iniciativas de diálogos de conocimiento cartografiadas 
e identificadas en este trabajo. Los números del mapa corresponden al código de las iniciativas en la base de datos. La capa de 
Territorios Indígenas se obtuvo de RAISG (Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada), y no muestra los 
territorios de todas las comunidades locales tratadas en el texto (por ejemplo, comunidades ribereñas o afrodescendientes). Se 
puede acceder a una versión interactiva del mapa, que contiene la información completa de todas las iniciativas, a través de este link. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SRzOvkzZ7818FNyL9mVVmyUOYvMIBNgt/edit?usp=drive_link&ouid=105316014033291715983&rtpof=true&sd=true
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1VsYzdQKgBoV6_kpw0ezQrveh9id8RWA&ll=-3.120679846639977%2C-56.68972383759778&z=5
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3. Principales recomendaciones, 
directrices y vías para el diálogo de 
conocimientos en la Amazonía

Basándose en el análisis de las iniciativas mapeadas y en 
la perspectiva de los actores derivada de sus experiencias 
de primera mano, surgieron algunos puntos y argumentos 
especialmente destacados. Estos incluyen un conjunto 
diverso de consideraciones teóricas y epistemológicas, 
retos y propuestas, y se organizaron en forma de 
recomendaciones y directrices para los responsables de la 
toma de decisiones, los profesionales, los investigadores 
y otros actores implicados en los diálogos sobre el 
conocimiento.

Salvaguardar y promover los derechos Indígenas a través 
de los diálogos de conocimiento. En primer lugar, las 
iniciativas de diálogos de conocimiento deben respetar y 
trabajar decididamente para garantizar los derechos y la 
libre determinación de los Pueblos Indígenas en su sentido 
más amplio, incluidos los derechos territoriales, los derechos 
de propiedad intelectual, los derechos lingüísticos, los 
derechos a sus propios sistemas de conocimiento, el derecho 
al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), entre 
otros15,30-33. Los diálogos sobre el conocimiento tienen lugar 
en territorios e incluyen a comunidades que han sufrido 

opresión y marginación histórica, y que a menudo están 
organizando sus propios movimientos de resistencia y 
resiliencia contra estos procesos. Las iniciativas sobre diálogos 
de saberes no solo deben comprender y estar atentas a estos 
contextos históricos, sino también contemplar cómo los 
diálogos de saberes pueden brindar apoyo a los movimientos 
comunitarios por los derechos de los Pueblos Indígenas y 
las Comunidades Locales y contra la marginación y/o los 
procesos opresivos.

Los diálogos sobre conocimientos tienen lugar en contextos 
institucionales, jurídicos y sociopolíticos complejos. Esto 
es clave no sólo porque estos contextos pueden influir en 
la forma y el contenido en que los actores comparten sus 
conocimientos, sino también porque los diálogos sobre 
conocimientos pueden desafiar potencialmente las actuales 
estructuras políticas y de poder. Si bien esto puede ser un 
importante motor de cambio transformador, también puede 
exponer a grupos o individuos, de ahí que los diálogos deban 
promoverse y dirigirse con sensatez para garantizar que todos 
los actores implicados estén adecuadamente informados 
y protegidos a lo largo del proceso. Esto es especialmente 
relevante dada la creciente participación de los Pueblos 
Indígenas y las Comunidades Locales en iniciativas que 
implican valoraciones económicas de los recursos naturales 
(por ejemplo, el carbono, las «bioeconomías», etc.). En 
este sentido, es crucial perfeccionar, difundir y garantizar la 
aplicación de políticas, protocolos y marcos que aseguren 
que los diálogos sobre conocimientos se producen de 
forma ética y legal, al tiempo que se adaptan al contexto 
y las necesidades locales4,10,14,34. Entre ellas se incluyen, 
por ejemplo: (1) hacer cumplir y poner en práctica las 
directrices legales y éticas establecidas en acuerdos como 
el artículo 8 (J) del Convenio sobre la Diversidad Biológica35 

y su programa temático asociado sobre «Conocimientos, 
innovaciones y prácticas tradicionales». (https://www.
cbd.int/traditional/), el Protocolo de Nagoya sobre acceso 
y participación en los beneficios, y el Código Ético de la 
Sociedad Internacional de Etnobiología33; (2) promover y 
respetar los instrumentos elaborados por las comunidades 
para salvaguardar sus derechos y los acuerdos sobre el acceso 
a los conocimientos y su utilización, como los «Protocolos 
Comunitarios Cioculturales» (e.g., Observatório de Protocolos 
Comunitários36, UNEP & Natural Justice37); (3) el desarrollo 
de marcos y herramientas para apoyar la gobernanza y la 
soberanía de los pueblos indígenas y las comunidades locales 
en relación con sus datos (por ejemplo, Carroll et al.38; Hudson 
et al.39); (4) la prestación de apoyo técnico y jurídico a las 

participativos para la coproducción de conocimientos 
sobre el cambio climático y/o medioambiental;

Salud  – Algunas iniciativas de diálogo de saberes se 
centran en cuestiones relacionadas con la salud y 
suelen incorporar las dimensiones locales de la salud y 
el bienestar en las evaluaciones sanitarias. Es el caso, 
por ejemplo, de una iniciativa en la región de Loreto, en 
la Amazonía peruana (IHACC - Adaptación de la Salud 
Indígena al Cambio Climático) 27, que implica la co-
construcción de conocimientos para la comprensión de la 
salud y el bienestar, así como de un proyecto internacional 
dirigido por la OTCA (Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica), cuyo objetivo es construir planes 
de contingencia sanitaria para los pueblos indígenas 
vulnerables y las comunidades locales28. Otra iniciativa 
orientada a la salud es un estudio de caso sobre la 
exposición a metales pesados en la Amazonía peruana que 
reflexiona críticamente sobre los retos de la investigación 
sanitaria participativa29.

https://www.cbd.int/traditional/
https://www.cbd.int/traditional/
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l La diversidad biocultural se define como «un aspecto dinámico y local de la naturaleza que surge de los vínculos y retroalimentaciones entre la 
diversidad cultural humana y la diversidad biológica»71.

comunidades locales40, así como el desarrollo de capacidades 
para los investigadores, los miembros de las comunidades, las 
instituciones y todos los demás actores involucrados en los 
diálogos sobre el conocimiento1,41,42.

Impulsar la conservación biocultural mediante diálogos 
sobre conocimientos. La diversidad bioculturall de la 
Amazonía está amenazada por múltiples factores, entre 
ellos la deforestación y la urbanización, en un contexto 
histórico de colonización con repercusiones muy 
negativas para los Pueblos Indígenas y las Comunidades 
Locales. Históricamente, las poblaciones locales y sus 
conocimientos han sido desestimados y marginados, 
lo que ha contribuido a una mayor devaluación de 
sus propios conocimientos y expresiones culturales. 
Dado que los diálogos sobre conocimientos dan 
visibilidad a los conocimientos locales y contribuyen 
al autorreconocimiento y la valoración de los sistemas 
de conocimientos, la identidad y la cultura, pueden y 
deben funcionar como palanca para la conservación 
biocultural, promoviendo el bienestar social y ecológico a 
través de la conservación y restauración de la diversidad 
biológica y cultural y sus interrelaciones43-45. Los resultados 
bioculturales positivos deben lograrse apoyando, 
en articulación con los diálogos de conocimiento, el 
liderazgo, la autodeterminación y el empoderamiento 
(comunitario y de las mujeres) de los Pueblos Indígenas 
y las Comunidades Locales, sus coaliciones y alianzas 
informadas y éticas con otros actores diversos como 
científicos y gobiernos, y su gestión territorial integrada y 
medios de vida basados en los recursos naturales44,46.

Promover diálogos de conocimiento para la educación 
intercultural. La educación intercultural es clave para 
promover el encuentro entre sistemas de conocimiento19. 
Los sistemas y estructuras educativos formales están muy 
extendidos en toda la Amazonía (a menudo incluso en 
zonas remotas), y algunos países como Colombia, Ecuador 
y Brasil cuentan con planes educativos estatales adaptados 
a los pueblos indígenas y las comunidades locales. En 
general, el nivel de «interculturalidad» en las escuelas 
indígenas dista mucho de haberse alcanzado plenamente, 
ya que estas escuelas suelen adolecer de limitaciones 
en cuanto a recursos físicos y humanos, y a menudo 
reproducen contenidos educativos «convencionales» 
y descontextualizados. De ahí que varios actores 

hagan hincapié en cómo la educación indígena puede 
beneficiarse de la apertura de espacios al conocimiento 
local, mediante la adopción de currículos con referencias, 
orientaciones y contenidos indígenas. Los diálogos sobre 
conocimientos en la escuela pueden sentar las bases de 
una educación que se relacione con cuestiones globales 
y «modernas», pero anclada en demandas locales y 
concretas. 

Dentro de la educación superior, el acceso de los Pueblos 
Indígenas y las Comunidades Locales a la universidad ha 
mejorado gracias a las acciones afirmativas (por ejemplo, 
cuotas específicas para Pueblos Indígenas en Brasil o Perú), 
pero sufre barreras estructurales similares a las de los 
niveles de educación primaria y secundaria. Algunos de los 
actores consultados para este informe son jóvenes líderes 
indígenas que cursan programas universitarios de grado o 
posgrado, y relataron cómo los sistemas de conocimiento 
científico no occidentales siguen siendo invisibles o 
considerados inferiores dentro de la universidad. Además, 
los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales también 
sufren dificultades para establecerse y mantenerse en la 
universidad, dada la falta de recursos económicos para 
alojamiento, transporte, materiales, etc., lo que a menudo 
se traduce en altas tasas de abandono. Al mismo tiempo, 
y a pesar de estas barreras estructurales y epistemológicas 
para el conocimiento local en la universidad, los Pueblos 
Indígenas y las Comunidades Locales están cada vez 
más presentes en las esferas de la educación superior 
(por ejemplo, en Brasil, se documentó un aumento del 
374% en el número de estudiantes Indígenas en las 
universidades entre 2011 y 202147), y se están creando 
espacios en algunas universidades amazónicas donde 
se promueven relaciones más horizontales, dialógicas y 
constructivas entre los sistemas de conocimiento (por 
ejemplo, el Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena 
- UFAM en Brasil; https://www.neai.ufam.edu.br/). Es 
importante destacar que existen iniciativas que no encajan 
necesariamente en las estructuras educativas formales, 
pero que proporcionan ejemplos útiles, inspiradores y 
potencialmente reproducibles de programas de educación 
intercultural dirigidos y diseñados por los propios 
pueblos indígenas y comunidades locales, estrechamente 
vinculados a las demandas locales y con énfasis en los 
sistemas de conocimiento y diálogos locales. Por ejemplo, 
la Universidad Autónoma Indígena Intercultural de 

https://www.neai.ufam.edu.br/
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Colombia (https://uaiinpebi-cric.edu.co/), la Escuela Viva 
Amazónica en Ecuador (https://confeniae.net/programas/
escuela-viva-amazonica-eva/) y la Escuela de Gobierno 
Indígena y Desarrollo Amazónico en Perú (https://www.
escuelaegida.com/). 

Garantizar la representación de diversos grupos y actores 
sociales. La Amazonía alberga una inmensa diversidad 
biocultural. Además de la diversidad de grupos Indígenas 
nativos (ilustrada por las más de 410 etnias distintas, y 
por las más de 300 lenguas que se hablan hoy en día44,48); 
la región también alberga una amplia diversidad de 
grupos sociales, como comunidades afrodescendientes, 
poblaciones ribereñas, comunidades agrícolas, etc., 
muchos de los cuales han sido históricamente marginados 
y/o mal representados en la ciencia y la política49-51, 
y también en los diálogos sobre el conocimiento. Los 
diálogos sobre el conocimiento en la Amazonía deben 
ser conscientes de esta inmensa diversidad lingüística 
y biocultural, aprovechar la contribución y asegurar 
la representación de múltiples grupos sociales y sus 
sistemas de conocimiento. Además, las iniciativas también 
deben estar atentas a la diversidad sociocultural dentro 
de las comunidades, garantizando una representación 
adecuada de hombres y mujeres, jóvenes, ancianos y otros 
subgrupos específicos del contexto.

Adoptar múltiples visiones del mundo y de la naturaleza. 
El trabajo entre sistemas de conocimiento debe 
basarse en el respeto mutuo de las diversas formas de 
conocimiento, tradiciones y visiones del mundo. Así pues, 
los diálogos sobre el conocimiento deben realizarse de 
forma horizontal y plural, reconociendo, respetando y 
potenciando mutuamente los diferentes sistemas de 
conocimiento y culturas10,15,32,34,40,52. La creación y el 
mantenimiento de relaciones basadas en la confianza entre 
los diferentes actores es fundamental para la construcción, 
el aprovechamiento y el éxito de las iniciativas de diálogo 
de conocimientos10,52,53. Los proyectos a largo plazo y/o 
que implican relaciones duraderas entre instituciones 
y Comunidades Locales proporcionan contextos muy 
favorables para la creación de confianza y para los diálogos 
sobre el conocimiento en general. Si bien existe una 
enorme heterogeneidad cultural entre los diferentes 
grupos y comunidades de la Amazonía, las relaciones 
de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales con 
la naturaleza y entre sí son íntimas e imbricadas, y a 
menudo implican el reconocimiento de múltiples agentes, 

dimensiones espirituales y entidades no humanas, lo 
que implica diferentes ontologías, epistemologías y 
cosmovisiones54,55, así como a nociones diferenciadas 
de justicia y «justicia ambiental indígena»56. Reconocer 
la existencia de diversas formas de entender, existir e 
interactuar con los mundos naturales y supranaturales es 
una condición esencial para que se produzcan diálogos 
de conocimiento. Esto incluye también el reconocimiento 
de que ciertos aspectos de las diferentes cosmovisiones 
y sistemas de conocimiento son contradictorios, 
irreconciliables o no coincidentes57. Puede que los actores 
no compartan visiones del mundo, pero deben tomárselas 
en serio y encontrar puntos en común para proponer 
conjuntamente soluciones y formas de avanzar.

Identificar los problemas locales, pertinentes y bien 
definidos. Las iniciativas de diálogo y coproducción de 
conocimientos deben situarse y adaptarse a su contexto 
socio-ecológico, reconociendo la idiosincrasia de las 
dimensiones históricas, culturales y ecológicas4,21. Dado 
que el Conocimiento Indígena y Local se basa en el lugar 
y es específico del contexto, también deberían serlo los 
esfuerzos de diálogo sobre el conocimiento, ya que es más 
probable que las iniciativas basadas en el lugar conduzcan 
a vías sostenibles y a un cambio transformador58. Esto 
es especialmente relevante para la Amazonía, dada su 
inmensa diversidad sociocultural y ecológica. Las iniciativas 
de diálogo sobre conocimientos deben basarse en una 
cuestión bien definida y/o acordada entre los agentes 
implicados, con el fin de promover un proceso orientado 
a la búsqueda de soluciones que implique y movilice a los 
poseedores de conocimientos42,53. Es importante destacar 
que los problemas o cuestiones abordados deben ser 
pertinentes a nivel local, derivarse de las necesidades 
e intereses locales y centrarse en la obtención de 
resultados beneficiosos y tangibles, que deben difundirse 
y compartirse de forma equitativa y justa. Aun así, las 
lecciones aprendidas de las iniciativas locales pueden ser 
útiles para informar los diálogos que se producen en otros 
contextos relacionados y/o para ampliar los procesos más 
allá de las situaciones específicas de cada lugar.
 
Disponer de múltiples formatos para el intercambio 
de conocimientos. Un punto importante de atención es 
el formato en el que tienen lugar los diálogos sobre el 
conocimiento. Los distintos sistemas de conocimiento 
tienen diferentes formas de expresión y transmisión; 
mientras que el conocimiento científico occidental se 

https://uaiinpebi-cric.edu.co/
https://confeniae.net/programas/escuela-viva-amazonica-eva/
https://confeniae.net/programas/escuela-viva-amazonica-eva/
https://www.escuelaegida.com/
https://www.escuelaegida.com/
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centra en formatos escritos, el conocimiento local tiende 
a transmitirse oralmente, y a hacer uso de la narración 
de historias y otras formas de comunicación no escritas o 
no verbales59. Las reuniones de los proyectos suelen ser 
breves, objetivas y orientadas al producto, mientras que las 
formas locales de generar confianza, reciprocidad y tomar 
decisiones suelen implicar actividades más largas y «menos 
centradas». Un aspecto importante, en el que a menudo 
se hace hincapié durante las consultas, es el lenguaje 
en el que se producen los diálogos. Una comunicación 
eficaz es clave para los diálogos sobre conocimientos60, 
y a menudo se realiza utilizando las lenguas oficiales 
nacionales. Dada la inmensa diversidad lingüística de la 
Amazonía48, esto plantea importantes limitaciones para 
los diálogos de conocimientos y para la participación 
efectiva de los Pueblos Indígenas y las Comunidades 
Locales en los procesos de toma de decisiones en los 
que están directamente implicados. Los diálogos sobre el 
conocimiento deben utilizar lenguajes, formatos y formas 
de recopilación y comunicación adecuados a los contextos 
locales, que se entiendan perfectamente y que promuevan 
la participación de todos los actores implicados. El uso 
de tecnologías digitales en combinación con los formatos 
«tradicionales» de intercambio de conocimientos es 
especialmente prometedor para fomentar la participación 
de los jóvenes.

Fortalecimiento de la capacidad de los agentes e 
intermediarios. Trabajar con distintos sistemas de 
conocimiento no es trivial y requiere una serie de 
habilidades de facilitación y mediación, así como una 
escucha activa y una comprensión profunda y abierta 
de las raíces y los fundamentos de los distintos sistemas 
de conocimiento. Los sistemas de conocimiento, 
las cosmovisiones y la identidad indígenas han sido 
históricamente minimizados en la sociedad occidental. Se 
han producido muchos avances importantes en relación 
con los derechos y la autodeterminación indígenas, la 
gestión territorial, la representatividad de los Pueblos 
Indígenas y las Comunidades Locales en los ámbitos 
de toma de decisiones, así como una mayor visibilidad 
de sus reivindicaciones y cosmovisiones. A pesar de 
estos avances, la participación de los Pueblos Indígenas 
y las Comunidades Locales y la representatividad de 
sus sistemas de conocimiento en los procesos de toma 
de decisiones es aún limitada, en parte porque las 
instituciones, los gobiernos y la sociedad aún carecen 
de la formación y la mentalidad para trabajar en 

entornos interculturales y/o para llevar a cabo procesos 
participativos y co-construidos. En este sentido, todos 
los actores deben estar mejor informados sobre el valor 
intrínseco de los diferentes sistemas de conocimiento, el 
potencial de los diálogos de conocimiento, así como de 
los principios respetuosos, horizontales y participativos 
de los diálogos de conocimiento y la interculturalidad. 
Deben asignarse recursos y esfuerzos a (1) la formación 
y tutoría de los actores que intervienen directamente 
en la intermediación de los diálogos de conocimiento, 
incluidos los organismos gubernamentales, las ONGs, 
etc., así como a (2) la creación de plataformas y 
otros espacios destinados a desarrollar capacidades, 
compartir experiencias y promover los diálogos de 
conocimiento15,19,40,41. Los enfoques y marcos para movilizar 
el conocimiento Indígena y local y para involucrar a 
actores con múltiples visiones del mundo deben ser más 
deliberados y explícitos4,61.

Compartir y aplicar herramientas y enfoques para 
el diálogo de conocimientos. Los diálogos sobre el 
conocimiento son participativos en esencia, pero los 
niveles de participación son muy variables y su éxito 
depende de la participación de todos los actores en todas 
las fases del proceso, incluida la movilización, traducción, 
negociación, síntesis y aplicación del conocimiento1,2,21. Un 
compromiso más profundo por parte de los poseedores 
del conocimiento, en particular por parte de los Pueblos 
Indígenas y las Comunidades Locales, debería guiar las 
iniciativas de diálogos sobre el conocimiento, en particular 
en la Amazonía, donde la mayoría de las iniciativas sobre 
diálogos del conocimiento, a pesar de sus objetivos 
bienintencionados, todavía se quedan cortas a la hora de 
involucrar a las Comunidades Locales en todas las fases 
del proceso14. Es importante aprender de las experiencias 
bien documentadas de los diálogos sobre el conocimiento 
existentes, tanto a nivel local (por ejemplo, Coudel et al.62), 
como global (por ejemplo, McElwee et al.4), para diseñar y 
promover diálogos sobre el conocimiento verdaderamente 
participativos.

Las iniciativas en toda la Amazonía han estado utilizando 
una amplia gama de enfoques metodológicos y 
herramientas en los diálogos de conocimiento, que varían 
en función del objetivo de la iniciativa / proyecto, así 
como en el tipo y nivel de participación de los actores. 
Estos incluyen experiencias a nivel de proyecto, como 
el diseño de proyectos de investigación participativa 
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m Para un ejemplo de iniciativa de financiación diseñada para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, véase el Mecanismo de Subvenciones 
Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (https://www.dgmglobal.org/home), establecido por los Fondos de Inversión en el Clima 
(FIC) y ejecutado por el Banco Mundial. Para un ejemplo de mecanismo de financiación dirigido por indígenas, véase Fondo indígena. Podáali 
(https://fundopodaali.org.br/). 

ascendente (por ejemplo, Coudel et al.62; Athayde et al.63), 
o programas de investigación intercultural (por ejemplo, 
Lins et al.64), así como herramientas más específicas como 
mapeo participativo, juegos, herramientas de video/
fotográficas (por ejemplo, Mistry et al.65), y otros métodos 
para facilitar y catalizar el compromiso de los actores. 
Los actores en general destacan la importancia de los 
enfoques que aprovechan el protagonismo de los Pueblos 
Indígenas y las Comunidades Locales, en los que las 
iniciativas de investigación y/o desarrollo son diseñadas, 
dirigidas y gestionadas por los propios Pueblos Indígenas 
y Comunidades Locales, incluyendo metodologías de 
investigación y epistemologías indígenas66,67. Estos tienden 
a dar lugar a diálogos y resultados que se reconocen como 
más participativos, transparentes y legítimos y pueden 
ayudar a mitigar las asimetrías o desequilibrios de poder y 
conocimiento10,53,59.

Diseñar estrategias para superar los obstáculos 
relacionados con la financiación para llevar a cabo y 
mantener diálogos sobre conocimientos. Las cuestiones 
relacionadas con la financiación plantean importantes 
retos para las iniciativas de diálogo sobre el conocimiento. 

La burocracia y el nivel de formalización necesarios para 
acceder a los fondos suelen dificultar el acceso directo 
de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales a 
los recursos, lo que puede producir asimetrías entre 
los actores en cuanto a la definición de las cuestiones 
que deben abordarse. Además, los organismos de 
financiación no suelen permitir la flexibilidad necesaria 
en determinados enfoques participativos en los que la 
definición de la cuestión en sí forma parte del proceso 
de co-construcción del conocimiento, y/o cuando se 
requieren procesos más largos. Los actores también se 
refirieron a la imprevisibilidad en la disponibilidad de 
fondos (que puede variar sustancialmente dependiendo, 
por ejemplo, de las circunstancias políticas), así como a la 
naturaleza intermitente de los proyectos como condiciones 
que suponen un reto para los diálogos de conocimiento. 
Para superar estas limitaciones sería necesario diseñar 
cambios en los mecanismos de acceso a la financiación que 
se adapten a la realidad de las organizaciones dirigidas por 
indígenas, para dar cabida a la imprevisibilidad inherente 
a los proyectos de co-construcción y para garantizar un 
apoyo financiero constante y a largo plazo que permita 
mantener y continuar los diálogos de conocimiento.m 

https://www.dgmglobal.org/home
https://fundopodaali.org.br/
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4. Casos prácticos de diálogos sobre conocimientos en la Amazonía

Cuadro 1 – Kaiabi Araa: revitalización cultural a través del conocimiento del tejido
Los kaiabi (también conocidos como kawaiwete) son un grupo Indígena nativo del sur de la Amazonia brasileña. La 
cestería con fibras autóctonas ha sido históricamente una parte importante de su cultura e identidad. A lo largo de 
las décadas, los conocimientos de los kaiabi en materia de tejido han sufrido un declive significativo, agravado por 
la escasez de la principal fibra natural, Ischnosiphon gracilis. En respuesta, los líderes kaiabi pusieron en marcha 
el proyecto Kaiabi Araa («diseño de los kaiabi»), una iniciativa de revitalización cultural comunitaria de 8 años de 
duración, en la que participaron organizaciones indígenas y ONG, y que incluía una serie de actividades como talleres 
de tejido y experimentos sobre el terreno. El proyecto combinaba conocimientos y metodologías indígenas con 
enfoques académicos de las ciencias biofísicas y sociales, con el objetivo de revitalizar el conocimiento del tejido y 
mejorar la gestión de las fibras autóctonas.  Un elemento central del proyecto fueron los talleres de transmisión de 
conocimientos «de muchos a muchos», en los que varios ancianos enseñaban a numerosos aprendices, fomentando 
el aprendizaje colaborativo. Este enfoque también puso de relieve el papel vital de las mujeres en la conservación y 
transmisión de los conocimientos de tejido. Además, se intentó recuperar las fibras naturales esenciales e identificar 
sustitutos sobre el terreno. El proyecto también fomentó la producción de numerosos y diversos resultados (por 
ejemplo, libros, un documental premiado rodado por la comunidad) que dieron visibilidad al tema. En general, el 
proyecto Kaiabi Araa revitalizó con éxito aspectos esenciales del patrimonio cultural de los kaiabi, garantizando 
la transmisión y preservación de sus conocimientos tradicionales de tejido, y tuvo resultados mensurables en 
el nivel de conocimientos sobre cestería de los kaiabi63. Algunos elementos clave esenciales para este éxito 
fueron el carácter a largo plazo del proyecto, permitido por un apoyo financiero y educativo de larga duración, el 
protagonismo de las comunidades en la definición de las preguntas de investigación y los enfoques metodológicos, 
así como en la realización de entrevistas y la organización de talleres. Este ejemplo pone de relieve la necesidad de 
enfoques abiertos, reflexivos e interactivos para los diálogos sobre conocimientos, sobre todo a la hora de apoyar 
las estrategias indígenas de adaptación a las cambiantes condiciones socioecológicas y preservar las identidades 
culturales.

Cuadro 2 – Conocimientos Indígenas y Locales, soluciones comunitarias y política en Guayana
De 2011 a 2015, el proyecto COBRA, financiado por la UE, trabajó con comunidades locales del Escudo Guayanés para 
identificar, documentar y promover soluciones para la gestión de los recursos naturales basadas en sus habilidades 
y conocimientos. Utilizando métodos participativos y tecnologías visuales accesibles para involucrar a los actores en 
el proceso de investigación, el proyecto permitió a las comunidades debatir los retos actuales, identificar, registrar y 
compartir soluciones locales, demostrando que las soluciones de propiedad comunitaria podían abordar eficazmente 
los problemas de desarrollo sostenible y gestión de recursos. Tras estos buenos resultados, se puso en marcha 
un proyecto de seguimiento en el que participó un consorcio más amplio de socios con el objetivo de promover 
la inclusión de los conocimientos indígenas y locales en la toma de decisiones, el seguimiento y la política de 
conservación y desarrollo sostenible en Guyana. El proyecto incluía numerosas actividades, como la ampliación de la 
base empírica de soluciones comunitarias basadas en los conocimientos locales, la capacitación de las comunidades 
y otros agentes que participan en diálogos sobre conocimientos, la elaboración de un «Plan de acción nacional 
para los conocimientos tradicionales» y la síntesis y difusión de las mejores prácticas para reconocer e incluir los 
conocimientos indígenas y locales en los planes de conservación.
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Cuadro 3 – Investigación intercultural en el curso superior del río Negro
Los Agentes de Gestión Ambiental Indígena (AIMAs) es un programa desarrollado a lo largo de 15 años por el Instituto 
Socioambiental en asociación con la Federación de Organizaciones Indígenas del Río Negro (FOIRN), que documenta 
sistemáticamente los cambios climáticos, biológicos y ecológicos en la región del Río Negro. Este programa a largo 
plazo promueve la investigación intercultural sobre temas críticos como la agrobiodiversidad, el cambio climático y 
los ciclos estacionales, fomentando el diálogo entre el Conocimiento Indígena y local y el conocimiento académico 
para comprender mejor la dinámica ambiental de la región. El programa se centró inicialmente en la gestión de la 
pesca, pero se amplió para incluir la vigilancia medioambiental en un sentido más amplio, reflejando la comprensión 
local de la interconexión de los ciclos ecológicos, biológicos y rituales. Un aspecto clave del programa es el 
mantenimiento de una red de aproximadamente 40 Agentes Indígenas de Vigilancia Medioambiental, residentes 
en varios ríos diferentes de esta extensa región, que registran sistemáticamente las observaciones de los cambios 
climáticos, biológicos y ecológicos en sus territorios. Esta red es crucial para la recogida continua y precisa de datos, 
lo que ayuda a crear una imagen detallada y matizada de las transformaciones medioambientales que se producen 
en la región. Los datos recogidos por los agentes Indígenas se sistematizan y analizan cuidadosamente, produciendo 
valiosos conocimientos sobre las condiciones medioambientales y sus cambios a lo largo del tiempo. Estos resultados 
se comparten en las comunidades para el aprendizaje mutuo, y también externamente a través de una publicación 
llamada «Aru - Revista de Pesquisa Intercultural da Bacia do Rio Negro, Amazônia», que es un canal importante para 
difundir y documentar el conocimiento co-generado por el programa. El programa también refuerza las capacidades 
locales proporcionando formación continua y apoyo a los Agentes Indígenas de Vigilancia Medioambiental, 
mejorando la calidad de los datos y garantizando la participación activa de las comunidades locales en la gestión y 
conservación de sus recursos naturales. En general, el programa AIMA es un ejemplo ilustrativo de cómo los diálogos 
sobre conocimientos pueden obtener simultáneamente múltiples resultados socioecológicos, como la mejora de 
la vigilancia ambiental, la mayor participación de la comunidad y la conservación de los Conocimientos Indígenas y 
Locales.
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