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RESUMEN
Se aborda el papel crucial de los pueblos indígenas en la Amazonía en la 
lucha contra el cambio climático y en el logro del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 13. A lo largo de milenios, estas comunidades han 
desarrollado conocimientos y prácticas en armonía con la naturaleza. 
El ODS 13, que se centra en combatir el cambio climático, destaca la 
importancia de integrar a los indígenas en este proceso. El estudio 
responde a dos preguntas centrales: primero, cómo los conocimientos 
ancestrales contribuyen a enfrentar el cambio climático, y segundo, las 
medidas actuales para involucrar a estas comunidades en el ODS 13. 
Estrategias como agroforestería, manejo sostenible y conservación de 
recursos hídricos han demostrado eficacia en la biodiversidad y mitigación 
climática. La integración de conocimientos tradicionales en políticas, 
programas como REDD+ y el fortalecimiento de la capacidad de los 
indígenas son claves para su participación activa en la toma de decisiones 
y logro del ODS 13. En conjunto, los pueblos indígenas desempeñan un 
papel esencial en la promoción del desarrollo sostenible y la mitigación 
del cambio climático en la región amazónica.
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ABSTRACT
The crucial role of indigenous peoples in the Amazon in the fight against climate change and in 
achieving the Sustainable Development Goal (SDG) 13 is addressed. Over millennia, these communities 
have developed knowledge and practices in harmony with nature. SDG 13, which focuses on combating 
climate change, highlights the importance of integrating indigenous peoples into this process. The 
study answers two central questions: first, how ancestral knowledge contributes to addressing climate 
change, and second, the current measures to involve these communities in SDG 13. Strategies such as 
agroforestry, sustainable management, and conservation of water resources have proven effective in 
biodiversity and climate mitigation. The integration of traditional knowledge into policies, programs 
like REDD+, and strengthening the capacity of indigenous peoples are key to their active participation 
in decision-making and achieving SDG 13. Together, indigenous peoples play an essential role in 
promoting sustainable development and mitigating climate change in the Amazon region.
Keywords: Indigenous peoples, Amazon, Climate change, Sustainable development, Territorial 
governance

RESUMO
É abordado o papel crucial das comunidades indígenas na Amazónia na luta contra as mudanças 
climáticas e na realização do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 13. Ao longo de milénios, 
estas comunidades desenvolveram conhecimentos e práticas em harmonia com a natureza. O ODS 13, 
que se foca no combate às mudanças climáticas, realça a importância de integrar os indígenas neste 
processo. O estudo responde a duas perguntas centrais: primeiro, como os conhecimentos ancestrais 
contribuem para enfrentar as mudanças climáticas, e segundo, as medidas atuais para envolver estas 
comunidades no ODS 13. Estratégias como agrofloresta, gestão sustentável e conservação de recursos 
hídricos têm mostrado eficácia na biodiversidade e mitigação climática. A integração de conhecimentos 
tradicionais em políticas, programas como REDD+ e o fortalecimento da capacidade dos indígenas são 
chaves para a sua participação ativa na tomada de decisões e realização do ODS 13. Em conjunto, os 
povos indígenas desempenham um papel essencial na promoção do desenvolvimento sustentável e na 
mitigação das mudanças climáticas na região amazónica.
Palavras-chave: Comunidades indígenas, Amazónia, Mudanças climáticas, Desenvolvimento 
sustentável, Gestão territorial

1 INTRODUCCIÓN:
Durante miles de años, los pueblos indígenas de la Amazonía convivieron en 

armonía con la naturaleza, desarrollando conocimientos y prácticas que les permitie-
ron adaptarse y enfrentar los desafíos ambientales (Descola, 2013). En este contexto, 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13 pretende adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos, y es fundamental reconocer y valorar el 
papel de los pueblos indígenas en este proceso (Naciones Unidas, 2015). Por lo tanto, 
este artículo aborda dos preguntas de investigación principales:

1. ¿Cómo contribuyeron los conocimientos tradicionales de los pueblos indí-
genas de la Amazonia a la lucha contra el cambio climático?

2. ¿Qué medidas se están implementando actualmente para involucrar a los 
pueblos indígenas amazónicos en el logro del ODS 13?

Para dar respuesta a estas preguntas se realizó una revisión bibliográfica 
exhaustiva y se analizaron datos de diferentes fuentes. La estructura del artículo es la 
siguiente: en primer lugar, se presentan los conocimientos y prácticas tradicionales 
de los pueblos indígenas de la Amazonía, así como su contribución a la lucha contra 
el cambio climático. Luego, se examinan las medidas que se están implementando ac-
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tualmente para involucrar a los pueblos indígenas en el logro del ODS 13. Finalmente, 
se presentan conclusiones e implicaciones para las políticas y prácticas en la lucha 
contra el cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible en el contexto 
amazónico.

El análisis de los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indíge-
nas de la Amazonía permite comprender cómo estos grupos han desarrollado estrate-
gias para enfrentar y mitigar los efectos del cambio climático y cómo pueden contri-
buir al logro del ODS 13. Además, El estudio de las medidas actuales para involucrar 
a los pueblos indígenas en la implementación del ODS 13 proporciona información 
sobre las acciones concretas y los desafíos que enfrentan estos grupos en su partici-
pación en la lucha contra el cambio climático.

El ODS 13, establecido por Naciones Unidas, se centra en adoptar medidas ur-
gentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Según el Panel Interguberna-
mental sobre Cambio Climático (IPCC), el cambio climático representa una amenaza 
creciente para los ecosistemas naturales y las comunidades humanas, especialmente 
en regiones como la Amazonía, donde se encuentran importantes fuentes de biodi-
versidad (IPCC, 2018). De hecho, los pueblos indígenas de la Amazonía se encuentran 
entre los más afectados por el cambio climático, como destacan varios estudios. El 
cambio climático representa una amenaza para la supervivencia física y cultural de 
las comunidades indígenas en América Latina, y la implementación del ODS 13 puede 
ayudar a reducir estos riesgos. Además, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ONU, 
2015) reconoce la importancia de garantizar los derechos de los pueblos indígenas y la 
conservación de la biodiversidad en la implementación del ODS 13. Así, este artículo 
pretende profundizar en la comprensión del papel de los pueblos indígenas. en la Ama-
zonia en la lucha contra el cambio climático y en la consecución del ODS 13, así como 
en las acciones y desafíos que enfrentan en su participación en este proceso global.

2 PRESENTACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA AMAZONÍA EN LA REGU-
LACIÓN CLIMÁTICA GLOBAL.

La Amazonia es un ecosistema clave para la regulación climática global debido 
a su capacidad para almacenar grandes cantidades de carbono y generar oxígeno a 
través de la fotosíntesis. De hecho, se estima que la Amazonía alberga alrededor de 
86,2 mil millones de toneladas de carbono, lo que representa aproximadamente el 
25% del carbono almacenado en los bosques tropicales del mundo (Malhi et al., 2008). 
Los árboles amazónicos pueden absorber hasta 18 mil millones de toneladas de dióxi-
do de carbono por año, lo que contribuye significativamente a la regulación climática 
global (Nobre et al., 2016).
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La importancia de la Amazonía en la regulación climática global ha sido des-
tacada en diferentes estudios científicos. La conservación de los bosques amazónicos 
es esencial para mitigar los efectos del cambio climático a nivel global, ya que estos 
bosques almacenan grandes cantidades de carbono y contribuyen a la estabilización 
climática (Malhi et al., 2008). La deforestación y degradación de los bosques amazó-
nicos tienen un impacto negativo en la regulación climática global y pueden conducir 
a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (Nobre et al., 2016). Es 
importante mencionar que la conservación de la Amazonía no sólo es relevante para la 
regulación climática global, sino también para la protección de la biodiversidad y los 
derechos de los pueblos indígenas que habitan la región. En este sentido, la implemen-
tación del ODS 13 y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles son fundamentales 
para garantizar la conservación de la Amazonía y la protección de sus habitantes.

Los conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas en la conservación y 
manejo sostenible de los recursos naturales han demostrado ser efectivos para man-
tener la biodiversidad y los bosques en la Amazonía (Berkes, 2012). Las prácticas de 
gestión forestal y los conocimientos tradicionales sobre el uso de plantas medicinales, 
alimentarias y de otro tipo ayudan a conservar los ecosistemas y mantener los su-
mideros de carbono (Posey, 1999; Sheil et al., 2012). Además, sus prácticas agrícolas, 
como la agrosilvicultura y la agricultura migratoria, contribuyen a la mitigación del 
cambio climático al mantener y aumentar la captura de carbono en el suelo y la bio-
masa (Anderson et al., 2015).

3 CONOCIMIENTOS ANCESTRALES Y PRÁCTICAS TRADICIONALES EN 
LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO: 

Los pueblos indígenas de la Amazonia han desarrollado, durante miles de 
años, un amplio conocimiento de su entorno y han adoptado prácticas tradicionales 
que les permiten vivir en armonía con la naturaleza. Estos conocimientos y prácticas 
ancestrales han sido reconocidos como herramientas valiosas en la lucha contra el 
cambio climático, ya que promueven la conservación de la biodiversidad y el manejo 
sostenible de los recursos naturales (Berkes, 2008; Posey, 1999).

Una de las prácticas tradicionales más notables de los pueblos indígenas de la 
Amazonía es el manejo agroforestal, que combina la agricultura con la conservaci-
ón de los bosques y la protección de especies silvestres (Anderson et al., 2015). Esta 
práctica se basa en el uso de parcelas de cultivo temporales y la rotación de cultivos, 
permitiendo que el suelo se regenere y manteniendo la biodiversidad del ecosistema 
(Pinedo-Vásquez et al., 2011). Esto, a su vez, ayuda a capturar carbono y mitigar los 
efectos del cambio climático (Coomes et al., 2014).
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Los pueblos indígenas de la Amazonia han desarrollado sistemas de gestión de 
recursos hídricos que promueven la conservación del agua y la adaptación a las va-
riaciones climáticas. Por ejemplo, algunas comunidades han construido sistemas de 
recolección de agua de lluvia y han establecido zonas de protección de fuentes de agua 
para garantizar el acceso durante períodos de sequía (Boillat et al., 2013).

Asimismo, los conocimientos ancestrales sobre el uso de plantas medicinales y 
la conservación de la biodiversidad son cruciales en la lucha contra el cambio climá-
tico. La diversidad genética de las plantas utilizadas por los pueblos indígenas puede 
ser fundamental para desarrollar nuevas variedades resistentes a condiciones climá-
ticas extremas y para mantener la resiliencia de los ecosistemas (Thomas et al., 2011).

Valorar y proteger los conocimientos y prácticas indígenas en la lucha con-
tra el cambio climático es fundamental. Desafortunadamente, estos conocimientos 
y prácticas están amenazados por la deforestación, la expansión de las actividades 
extractivas y la pérdida de tierras ancestrales (Kronik y Verner, 2010). Por lo tanto, es 
necesario asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas en las políticas 
y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, así como en la promoción 
del desarrollo sostenible en la región amazónica (Garnett et al., 2018).

Las prácticas indígenas de manejo sustentable del territorio y los recursos natu-
rales son esenciales para garantizar la conservación del medio ambiente y el bienestar 
de las comunidades locales. Los pueblos indígenas y tradicionales han desarrollado, a 
lo largo del tiempo, prácticas de gestión del territorio y de los recursos naturales que 
permiten un uso equilibrado y sostenible de su entorno (Maffi y Woodley, 2010). Estas 
prácticas se basan en un conocimiento profundo sobre el funcionamiento de los eco-
sistemas y en una relación de respeto y reciprocidad con la naturaleza (Berkes, 2012).

Los pueblos indígenas de la Amazonía han desarrollado sistemas de observa-
ción y monitoreo basados en sus conocimientos tradicionales, que les permiten de-
tectar cambios en el clima y los ecosistemas (Nakashima et al., 2012). Estos sistemas 
pueden complementar los enfoques científicos modernos para detectar y adaptarse al 
cambio climático, así como para formular políticas y acciones de mitigación (Roncoli 
et al., 2009; Boillat y Berkes, 2013). Además, los pueblos indígenas han desarrollado es-
trategias de adaptación basadas en sus conocimientos tradicionales, como diversificar 
cultivos, modificar prácticas agrícolas y gestionar los recursos hídricos, que pueden 
ayudar a enfrentar los desafíos que plantea el cambio climático (Salick y Ross, 2009).

La gestión comunitaria de los bosques es una de las prácticas de gestión soste-
nible más destacadas de la tierra y los recursos naturales en las comunidades indíge-
nas (Charnley y Poe, 2007). Esta práctica se basa en la gestión colectiva y descentrali-
zada de los recursos forestales por parte de las comunidades locales, respetando sus 
conocimientos tradicionales y sus sistemas de gobernanza (Ostrom, 1990). La gestión 
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forestal comunitaria ha demostrado ser eficaz para conservar la biodiversidad, prote-
ger los ecosistemas y mitigar el cambio climático, al tiempo que promueve el desar-
rollo sostenible y la equidad social (Bray et al., 2008).

Un ejemplo de gestión comunitaria exitosa de los bosques se encuentra en la 
Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala, donde las comunidades indígenas han lo-
grado reducir significativamente las tasas de deforestación y degradación forestal en 
comparación con las áreas protegidas bajo gestión gubernamental (Radachowsky et 
al., 2012). Estas comunidades implementaron prácticas de manejo sustentable, como 
la tala selectiva, el monitoreo y control de incendios forestales y la reforestación, 
mejorando la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (Porter-
-Bolland et al., 2012).

La gestión forestal comunitaria también puede contribuir a la mitigación del 
cambio climático mediante el secuestro y almacenamiento de carbono.

La gestión forestal comunitaria también puede contribuir a la mitigación del 
cambio climático mediante la captura y el almacenamiento de carbono en la biomasa 
y los suelos (Chhatre y Agrawal, 2009). Un estudio realizado en comunidades indíge-
nas de México y Guatemala encontró que el manejo comunitario de los bosques estaba 
asociado con mayores reservas de carbono en comparación con las áreas de uso agrí-
cola y ganadero (Ellis et al., 2019). Esto puede mejorar la resiliencia de las comunida-
des indígenas a los impactos del cambio climático. Al conservar y gestionar de forma 
sostenible los recursos forestales, las comunidades pueden garantizar la prestación 
de servicios ecosistémicos esenciales, como la regulación del agua, la protección del 
suelo y el suministro de productos forestales no maderables (Nygren, 2005).

Otra práctica relevante es el manejo integrado de agroecosistemas, que incluye 
la diversificación de cultivos, la rotación de cultivos, el uso de fertilizantes orgánicos 
y la conservación de los recursos suelo y agua (Altieri, 2004). Estas prácticas contri-
buyen a mantener la fertilidad del suelo, reducir la erosión y mejorar la retención de 
agua, favoreciendo la resiliencia de los agroecosistemas ante eventos climáticos ex-
tremos y la variabilidad climática (Lin, 2011)

Los sistemas agroforestales indígenas, que combinan la producción agrícola 
con la conservación y gestión de los recursos forestales, han sido reconocidos por 
su capacidad para contribuir significativamente a la mitigación del cambio climático 
(Nair et al., 2009). Estos sistemas, basados en conocimientos y prácticas ancestrales de 
gestión sostenible de los recursos naturales, pueden proporcionar múltiples benefi-
cios ambientales y sociales, incluida la conservación de la biodiversidad, la protección 
del suelo y la prestación de servicios ecosistémicos (Garrity, 2004).

Uno de los principales mecanismos mediante los cuales los sistemas agrofo-
restales indígenas contribuyen a la mitigación del cambio climático es la captura y 
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almacenamiento de carbono en la biomasa y los suelos (Montagnini y Nair, 2004). Se 
ha demostrado que los sistemas agroforestales pueden almacenar cantidades signifi-
cativas de carbono, tanto en la vegetación como en los suelos, en comparación con los 
sistemas agrícolas convencionales (Albrecht y Kandji, 2003).

Los sistemas agroforestales indígenas pueden contribuir a reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero asociadas con la agricultura y la deforestación. La 
diversificación de cultivos y la integración de árboles en los sistemas agrícolas pue-
den mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes y reducir la necesidad de insumos 
químicos, disminuyendo las emisiones de óxido nitroso y metano (Palm et al., 2005). 
Además, al promover la conservación y la gestión sostenible de los bosques, los siste-
mas agroforestales pueden contribuir a reducir la deforestación y la degradación de la 
tierra, que son fuentes importantes de emisiones de CO2 (Mbow et al., 2014). También 
es relevante resaltar que los sistemas agroforestales indígenas pueden mejorar la resi-
liencia de las comunidades frente a los impactos del cambio climático. Diversificar los 
cultivos y conservar la biodiversidad en estos sistemas puede aumentar la estabilidad 
y resiliencia de los agroecosistemas frente a eventos climáticos extremos y cambios 
en las condiciones ambientales (Lin, 2011).

El manejo sustentable de la vida silvestre es una práctica fundamental en mu-
chas comunidades indígenas y tradicionales, basada en conocimientos ancestrales y 
prácticas culturales para asegurar la conservación y el uso sustentable de las especies 
animales y sus hábitats (Robinson & Redford, 1991). Esta práctica contribuye a la se-
guridad alimentaria, el bienestar cultural y la conservación de la biodiversidad, al 
tiempo que ayuda a mitigar los impactos del cambio climático y apoya la adaptación 
de las comunidades locales (Berkes, 2008).

El manejo sustentable de la vida silvestre en las comunidades indígenas incluye 
una variedad de prácticas y estrategias, como la caza selectiva, la pesca sustentable, la 
recolección de huevos y la cría en cautiverio (Bodmer et al., 1997). Estas prácticas se 
basan en normas culturales y espirituales, así como en la observación y conocimiento 
de los ciclos naturales y las características de las especies animales y sus hábitats (Rist 
et al., 2010).

Un ejemplo de manejo sustentable de vida silvestre en comunidades indígenas 
lo encontramos en la Amazonía, donde los pueblos indígenas han desarrollado siste-
mas de caza selectiva y pesca sustentable que permiten la conservación de especies y 
el suministro de alimentos y recursos para sus comunidades (Peres, 2011). Estas prác-
ticas se basan en la observación de la biología y el comportamiento de las especies, 
así como en la implementación de normas y regulaciones comunitarias para limitar la 
extracción y asegurar la reproducción y mantenimiento de las poblaciones animales 
(Levi et al., 2013).
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La gestión sostenible de la vida silvestre en las comunidades indígenas también 
puede contribuir a la conservación de la biodiversidad y a la mitigación y adaptación 
al cambio climático. La protección de los hábitats y la diversidad de especies animales 
puede favorecer la captura y almacenamiento de carbono en los ecosistemas terres-
tres y acuáticos, así como mejorar la resiliencia de los ecosistemas y las comunidades 
locales frente a los impactos del cambio climático (Díaz et al., 2009).

Es crucial reconocer, valorar y proteger las prácticas de manejo sustentable del 
territorio y los recursos naturales desarrolladas por los pueblos indígenas y tradicio-
nales, ya que estas prácticas pueden contribuir significativamente a la conservación 
del medio ambiente, la mitigación y adaptación al cambio climático y la promoción 
del desarrollo sostenible (Tengö et al., 2017).

4 MEDIDAS PARA INCLUIR A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMA-
ZONÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ODS 13

La inclusión de los pueblos indígenas de la Amazonía en la implementación 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13 es esencial para asegurar una lucha 
efectiva contra el cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible en la re-
gión amazónica. Varias medidas pueden contribuir a esta inclusión, como el recono-
cimiento legal y territorial de los pueblos indígenas, la promoción de sus prácticas 
y conocimientos tradicionales y la participación activa en la toma de decisiones y la 
formulación de políticas.

El reconocimiento legal y territorial de los pueblos indígenas es una medida 
clave para garantizar su inclusión en la implementación del ODS 13. Los estudios 
muestran que las áreas protegidas y las tierras indígenas tienen tasas de deforestaci-
ón significativamente más bajas que las áreas no protegidas (Blackman et al., 2017). 
Además, el reconocimiento legal y territorial de los pueblos indígenas puede ayudar a 
garantizar su participación activa en la toma de decisiones y la formulación de políti-
cas relacionadas con el cambio climático (Larson et al., 2016).

El reconocimiento legal y territorial es fundamental para la conservación de los 
ecosistemas y la lucha contra el cambio climático. En varios estudios se ha demostra-
do que la deforestación en áreas protegidas y tierras indígenas es significativamente 
menor que en áreas no protegidas, lo que sugiere que el reconocimiento y protección 
de los derechos territoriales indígenas son medidas efectivas para la conservación de 
los ecosistemas y la mitigación del cambio climático. (Blackman et al., 2017).

El reconocimiento legal y territorial de los pueblos indígenas es crucial para 
asegurar su participación activa en la toma de decisiones y formulación de políticas 
relacionadas con el cambio climático. La participación de los pueblos indígenas en 
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la gobernanza y la toma de decisiones es esencial para garantizar que las políticas y 
acciones relacionadas con el cambio climático sean culturalmente apropiadas y efec-
tivas, y para promover la inclusión y el empoderamiento de estas comunidades en la 
implementación del ODS 13 (Larson et al., 2016).

En este sentido, es importante reconocer y apoyar iniciativas y políticas que 
busquen garantizar el reconocimiento legal y territorial de los pueblos indígenas, así 
como fomentar su participación activa en la toma de decisiones y formulación de po-
líticas relacionadas con el cambio climático. Estas acciones son fundamentales para 
promover la conservación de los ecosistemas, la mitigación del cambio climático y el 
cumplimiento del ODS 13.

La integración de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas en 
las políticas y programas relacionados con el cambio climático puede mejorar la efi-
cacia y sostenibilidad de las acciones de mitigación y adaptación (Tengo et al., 2017). 
Por ejemplo, bajo el Programa REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación Forestal), algunos países de la cuenca del Amazonas han implementado 
medidas para incorporar los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos 
indígenas en sus estrategias nacionales y subnacionales (Cronkleton et al., 2011).

Se ha demostrado que la implementación de medidas que integran los conoci-
mientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas en los programas REDD+ 
tiene un impacto positivo en la conservación de los bosques y la reducción de las emi-
siones de gases de efecto invernadero (GEI) en la región amazónica (Cronkleton et al., 
2011). . Además, estos enfoques pueden fortalecer la gobernanza forestal y mejorar el 
bienestar de las comunidades indígenas al reconocer sus derechos territoriales y pro-
mover su participación en la gestión de los recursos naturales (Ravikumar et al., 2015).

La integración del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas en políti-
cas y programas relacionados con el cambio climático puede contribuir a la adaptaci-
ón y la resiliencia en la región amazónica. Por ejemplo, los sistemas de conocimientos 
tradicionales pueden proporcionar información valiosa sobre la diversidad biológica, 
los recursos hídricos y los procesos ecológicos que son esenciales para la adaptación 
al cambio climático (Berkes, 2008).

El fortalecimiento institucional y la capacitación de los pueblos indígenas en 
temas relacionados con el cambio climático, como la gestión de recursos naturales, 
la formulación de políticas y la negociación de acuerdos internacionales, pueden me-
jorar su capacidad para participar efectivamente en la implementación del ODS 13 de 
acuerdo con el informe de informe del (Consorcio de Apoyo a los Pueblos Indígenas, 
Comunidades Locales y Silvicultura, 2021) La capacitación en herramientas y técnicas 
modernas de monitoreo y conservación también puede mejorar y complementar sus 
conocimientos tradicionales (Brondizio et al., 2009).
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Para lograr un mayor impacto en la lucha contra el cambio climático y en la 
implementación del ODS 13, es necesario brindar a las comunidades indígenas una 
sólida capacitación en aspectos clave como el manejo de recursos naturales, la for-
mulación de políticas y la negociación de acuerdos internacionales. Esto les permitirá 
tener una voz activa y ser parte integral de las soluciones a nivel local, nacional e 
internacional. (Consorcio de Apoyo a los Pueblos Indígenas, Comunidades Locales y 
Silvicultura, 2021)

La capacitación en herramientas y técnicas modernas de monitoreo y conser-
vación puede ser fundamental para mejorar la efectividad de las prácticas tradiciona-
les de manejo de recursos naturales y adaptarlas a los desafíos actuales (Brondizio et 
al., 2009). Esto incluye, por ejemplo, el uso de tecnologías de información geográfica 
(SIG), la teledetección y el seguimiento participativo para la conservación y gestión de 
los bosques y los recursos hídricos.

5 CONCLUSIÓN:
El análisis demuestra el papel esencial de los pueblos indígenas de la Ama-

zonía en la lucha contra el cambio climático y en la implementación del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) número 13, que se centra en combatir este fenómeno y 
sus efectos. A lo largo del artículo, se evidencia que los conocimientos y prácticas 
tradicionales de estas comunidades ancestrales no solo han permitido su adaptación 
durante miles de años en armonía con la naturaleza, sino que también pueden ser una 
fuente valiosa para abordar los desafíos climáticos actuales.

La Amazonía, como un ecosistema clave para la regulación climática global, 
alberga una gran cantidad de carbono y contribuye a la generación de oxígeno a través 
de la fotosíntesis. Sin embargo, la deforestación y la degradación de los bosques ama-
zónicos han aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero y representan 
una amenaza para la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas. Aquí es 
donde entra en juego el papel crucial de los conocimientos y prácticas indígenas en la 
conservación y gestión sostenible de los recursos naturales.

Los pueblos indígenas han desarrollado prácticas tradicionales como el ma-
nejo agroforestal, sistemas de gestión de recursos hídricos, uso de plantas medici-
nales, diversificación de cultivos y técnicas de manejo de vida silvestre, que no solo 
han asegurado su subsistencia, sino que también han demostrado ser efectivas para 
conservar la biodiversidad y reducir las emisiones de carbono. Su relación de respeto 
y reciprocidad con la naturaleza, combinada con sistemas de observación y monito-
reo, ha permitido a estas comunidades detectar cambios climáticos y adaptarse en 
consecuencia.
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Para garantizar el éxito del ODS 13 y la conservación de la Amazonía, es crucial 
incluir a los pueblos indígenas en la toma de decisiones y la formulación de políticas. 
El reconocimiento legal y territorial, así como la integración de sus conocimientos en 
programas como REDD+, son pasos esenciales. Además, proporcionar capacitación 
en técnicas modernas de conservación y monitoreo puede fortalecer sus prácticas 
tradicionales y mejorar su participación en las soluciones locales y globales.
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