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GOBERNANZA
DE LOS RECURSOS 
NATURALES
CON EQUIDAD DE GÉNERO

FASCÍCULO

Los países de la Amazonía Andina enfrentan 
una serie de problemas y desafíos, todos 
relacionados con el deterioro y la pérdida 
de la biodiversidad que tienen un impacto 
directo en la vida de las mujeres y de los 
hombres que los pueblan. En este contexto, 
es necesario  incrementar y mejorar  las 
condiciones que favorecen una adecuada 
gobernanza de los recursos naturales, que 
permitan hacer realidad la coordinación 
y articulación entre gobiernos, actores 
sociales y sector privado, así como la 
participación plena y activa de las mujeres y 
de los hombres que habitan en la Amazonía  
Andina, en la toma de decisiones sobre el 
uso sostenible de los recursos naturales, de 
los cuales dependen sus medios de vida. 

CONTENIDOS DEL FASCÍCULO

¿Qué es la gobernanza?

•	 Vínculo entre gobernanza 
de los recursos naturales y 
equidad de género

¿Qué considerar para integrar el 
enfoque de equidad de género en 
acciones de gobernanza de los 
recursos naturales?
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Algunos factores que hacen menos efectiva la gobernanza de los recursos naturales y contribuyen a la 
pérdida de la biodiversidad son:

 » el poco conocimiento sobre legislación, procedimientos, derechos ambientales y territoriales que 
tienen las personas y, especialmente, las mujeres y los pueblos indígenas;

 » las	dificultades	para	acceder	a	los	mecanismos	de	administración	de	justicia	en	temas	ambientales;

 » la falta de adecuados mecanismos de participación de la sociedad civil en espacios de diálogo o 
defensa de derechos, que garanticen la equidad de género;

 » los  limitados recursos y capacidades institucionales para la aplicación del marco legal y operativo 
sobre tenencia de la tierra;

 » las inequitativas relaciones de género que limitan la participación de las mujeres en el acceso a la 
tierra;

 » la cada vez mayor presión sobre los recursos naturales, debido a nuevos escenarios de promoción 
de infraestructura y proliferación de economías ilegales; y,

 » el divorcio existente entre la institucionalidad ambiental, sectorial y territorial, así como la 
información dispersa y desactualizada sobre gobernanza de los recursos naturales   (ICAA, 2012).
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¿QUÉ ES LA GOBERNANZA?

Existen	múltiples	planteamientos	alrededor	del	significado	del	término	gobernanza.	Este	concepto	varía,	
tanto de acuerdo a los modelos en que se organizan los sectores que promueven la gobernanza (mesas 
de diálogo o concertación, alianzas, consorcios, mancomunidades o federaciones),  como en relación con el 
contexto y ámbito de acción (cuencas, áreas protegidas, territorios indígenas). Sin embargo, la gobernanza  es 
entendida, en general, como los medios y capacidades de acción colectiva mediante los cuales una sociedad 
define	sus	metas	y	prioridades,	promoviendo	la	cooperación	alrededor	de	ellas.	En	estos	medios	se	incluyen	
políticas, leyes, decretos, normas, instrumentos e instituciones vinculadas al ámbito de lo gubernamental 
pero, además, se  dispone de los arreglos institucionales no formales tales como códigos voluntarios de 
conducta para el sector privado, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, alianzas entre sectores 
y	espacios	para	el	diálogo	y,	finalmente,	la	participación	pública	en	la	toma	de	decisiones.	La	gobernanza	
moviliza diferentes actores hacia metas comunes  con las cuales todos acceden a trabajar. La gobernanza 
se genera en diversos ámbitos: local, nacional, regional y global1. La gobernanza tiene que ver con tomar 
decisiones y garantizar las condiciones para su efectiva implementación.

La gobernanza, asimismo, tiene relación con la gestión pero es diferente de ésta.  La gestión se vincula  
con lo que se hace para lograr los objetivos esperados. La gobernanza tiene que ver con quién decide 
acerca de lo que se hace y cómo se toman esas decisiones2. También se tiende a confundir el término 
gobernanza	con	el	de	gobernabilidad.	Este	último	se	refiere	a	la	capacidad	de	un	gobierno	para	formular	
e implementar decisiones  públicas3. 

La gobernanza de los recursos naturales, como mecanismo para asegurar la conservación de los 
ecosistemas y la naturaleza, ha tomado importancia en los últimos tiempos debido a la necesidad de 
entender las complejas relaciones entre la humanidad y el medio ambiente4. Es entendida “como el modo 
de regulación de las interacciones entre el Estado, la sociedad, los actores económicos, pueblos indígenas 
y los actores internacionales, para el acceso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales” 
(Fontaine, 2010)5. Se relaciona con el manejo y conservación de la biodiversidad, los ecosistemas, la 
protección de las áreas protegidas, incluyendo el debate político y socioambiental sobre el cambio 
climático, entre otros. La gobernanza de los recursos naturales puede proporcionar herramientas y 

1 Mendoza, K; Echeverría, M; Fontaine, G; Fuentes, J y Velasco, S. Gobernanza ambiental en Bolivia y Perú. Gobernanza en tres dimensiones: de los 
recursos naturales, la conservación en áreas protegidas y los pueblos indígenas. UICN, FLACSO, sede Ecuador, Quito, 2011.

2 Borrini-Feyerabend, G., P. Bueno, T. Hay-Edie, B. Lang, A. Rastogi y  T. Sandwith. Cartilla sobre gobernanza para áreas protegidas. Línea temática 
sobre Gobernanza del Congreso Mundial de Parques 2014 de la UICN. UICN, Gland (Suiza), 2014.

3 Prats, J.  “El concepto y el análisis de la gobernabilidad”, Instituciones y Desarrollo 14, Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya, 
Barcelona, p. 239-269, 2003. Disponible en: http://www.iigov.org.

4 Bridge, G. y  Perreault, T. “Environmental Governance”. En A Companion to Environmental Geography, N. Castree, D. Demeritt, D. Liverman y 
B. Rhoads (Eds.), p. 475-498. New York, 2008.

5 5 ICAA, Plan de acción para la Gobernanza de los Recursos Naturales (2012-2016), p. 4, 2012. 
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mecanismos para la administración de los recursos naturales, y se constituye en un medio para asegurar 
su	uso	sostenible	y	conservación.	Es	un	sistema	mediante	el	cual	la	sociedad	define	las	metas	y	prioridades,	
los procesos de toma de decisiones, el acceso a la información y a la participación, y está referido a los 
marcos normativos y las políticas ambientales que deben responder a las necesidades de la población, la 
consolidación de espacios democráticos y la conservación de la biodiversidad6.

La gobernanza de los recursos naturales promueve la participación de las personas a nivel local, sus  
estructuras, instituciones y organizaciones7. Permite que las decisiones se tomen de manera legítima, 
participativa, incluyente, competente, justa, respetando los derechos y con sentido de visión, desempeño, 
responsabilidad	y	rendición	de	cuentas;	es	decir,	una	gobernanza	equitativa	y	eficaz	(Borrini-Feyarabend.	
et al, 2014).  En el siguiente cuadro8, se presentan los principios y los elementos  que se deben considerar 
en los procesos de gobernanza de los recursos naturales. 

PRINCIPIOS DE LA  
GOBERNANZA

ELEMENTOS DE LOS PRINCIPIOS

Inclusión Participación y voz: de mujeres y hombres en igualdad de condiciones. 
Se trata de estimular el compromiso activo de los actores sociales en los 
territorios, defendiendo la diversidad y la equidad  de género. 

Respeto y confianza: entre diferentes actores sociales. 

Legitimidad Integridad y compromiso: de todos los actores sociales. 

Autoridad y representatividad: la instancia de gobernanza y las 
personas que lo integran tienen autoridad legítima y mandato democrático, 
disfrutan de buena aceptación y aprecio dentro de la sociedad; garantizan 
los derechos a la información, la participación y el acceso a la justicia; 
promueven el compromiso y la diversidad; previenen la discriminación; 
promueven la subsidiaridad, el respeto mutuo, el diálogo, el consenso y las 
normas acordadas.

Dirección Visión estratégica: desarrollar y seguir una visión congruente, estratégica e 
inspiradora, fundamentada en valores acordados y en el reconocimiento de las 
complejidades; garantizar congruencia entre las políticas y la práctica en varios 
niveles; garantizar respuestas claras a las preguntas controversiales; garantizar una 
gestión adaptativa adecuada y favorecer el surgimiento de mujeres y hombres 
líderes. 

Coherencia y contextualización: integración en la realidad local y 
compatible con los planes y políticas de otros niveles y sectores.

6 Mendoza, K; Echeverría, M; Fontaine, G; Fuentes, J y Velasco, S. Gobernanza ambiental en Bolivia y Perú. Gobernanza en tres dimensiones: 
de los recursos naturales, la conservación en áreas protegidas y los pueblos indígenas. FLACSO, Ecuador, Quito: UICN, 2011.

7 Surkin, J. Natural Resource Governance, Empowerment and Poverty Reduction: Learning from Practice. IUCN, Gland, Suiza, 2011.
8 Ídem.
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Desempeño Responde: son tomadas en cuenta las necesidades y usos diferenciados de 
los recursos naturales por parte de  los actores sociales: mujeres y hombres.

Efectividad y eficiencia: se hace el mejor uso de los recursos para satisfacer 
las necesidades de todos los actores sociales.

Capacidad: se crean las condiciones para que todos los actores sociales 
tengan la capacidad de involucrarse en la gobernanza.

Sostenibilidad: de	procesos	financieros	y	resultados.

Subsidiaridad: el poder y las decisiones son tomados en el ámbito local.

Resiliencia: capacidad	 de	 la	 instancia	 de	 gobernanza	 para	 ser	 flexible,	
aprender y adaptarse.

Responsabilidad Rendición de cuentas: de las decisiones en forma pública, apoyar la 
integridad y el compromiso, la asignación de recursos y evaluación del 
desempeño; establecer vías de comunicación y alentar la retroalimentación 
y la supervisión independiente.

Transparencia: garantizar la transparencia y el acceso oportuno de la 
información, incluyendo líneas de responsabilidad, a mujeres y hombres.

Justicia y derechos Equidad: los	costos	y	beneficios	son	distribuidos	equitativamente.

Estado de derecho: los marcos legales son justos e imparciales.

Derechos humanos y prácticas culturales: se	 	 respeta	 y	 defiende	 la	
dignidad de todas las personas; se promueve la justicia, imparcialidad, 
congruencia, no discriminación; respeto, tanto por los derechos 
procedimentales  como por los derechos sustantivos; el respeto por los 
derechos humanos individuales y colectivos; la equidad  e igualdad de género 
y los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su consentimiento libre, 
previo e informado.

No hacer daño: los medios de vida de mujeres y hombres en los territorios 
no son afectados y se evitan los impactos adversos contra personas 
vulnerables.

Resolución de conflictos: debe ser apropiada, efectiva y  tiene que  existir 
la	posibilidad	de	un	jurado	imparcial	en	caso	de	conflicto.

Acceso a la justicia: asistencia legal, disponible y accesible para todas las 
personas.

En la Amazonía Andina existen una serie de iniciativas que tratan de fortalecer la gobernanza de los 
recursos naturales  en diferentes escalas. El establecimiento de cinco consorcios  por la Iniciativa para 
la	 Conservación	 en	 la	Amazonía	Andina	 (ICAA),	 que	 agrupa,	 de	 acuerdo	 a	 su	 afinidad	 temática	 y	
geográfica,	a	organizaciones	indígenas,	universidades,	instituciones	del	sector	público	y	organizaciones	no	
gubernamentales de Colombia, Ecuador y Perú, es un ejemplo de gobernanza. Esta iniciativa busca  sumar 
los esfuerzos de conservación de la biodiversidad de cada una de las organizaciones que integran cada 
consorcio a una propuesta colectiva de soluciones integrales ante las amenazas que ponen en riesgo a 
la Amazonía Andina9.

9 Más información sobre ICAA y  cada uno de sus mecanismos de implementación en http://www.amazonia-andina.org
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En la región del Napo en Ecuador, un grupo de actores locales y representantes de diversas instituciones 
vinculadas con la gestión ambiental en la región, establecieron un proceso que ha contribuido al 
establecimiento de un modelo de gobernanza para la provincia. Este modelo “busca integrar, en un 
espacio de cooperación y comunicación común procesos de larga data, estructurados alrededor de la 
gestión sostenible de los recursos naturales de la provincia. El modelo busca fortalecer la legitimidad de 
los procesos de gestión de recursos priorizando mecanismos de intercambio equitativos, horizontales y 
efectivos, entre actores del sector público y la sociedad civil”10.

En el Parque Nacional Natural – Resguardo Indígena Yaigojé, se inició un proceso de formulación de 
un Régimen Especial de Manejo (REM), el  que se establece cuando un área protegida se superpone 
con un Resguardo Indígena. Una vez establecido el parque, se organizó su estructura de gobernanza, 
conformando un Comité Directivo y un Comité Operativo. El primer comité lo componen las directivas 
de Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Asociación de Capitanes Indígenas del Resguardo 
Yaigojé – Apaporis (ACIYA), y tienen como rol tomar las decisiones principales del REM. El Comité 
Operativo está compuesto por representantes de las asociaciones indígenas y  los funcionarios estatales 
del	Parque,		y	tiene	la	responsabilidad	de	coordinar	y	ejecutar	las	decisiones	de	gestión	que	define	el	
Comité Directivo. Todo el proceso de creación del área protegida, y el desarrollo de un proceso de 
planificación	y	gestión	territorial	bajo	un	régimen	especial	de	manejo	y	cosmovisión	indígena,	han	sido	
elaborados como resultado de la participación social y la construcción colectiva esperando construir, de 
esta manera,  las bases para la sostenibilidad social de la gestión11.

Vínculo entre gobernanza de los recursos naturales y equidad 
de género

Para entender la relación entre la gobernanza de los recursos naturales y la equidad entre mujeres 
y hombres, es importante recordar que la gobernanza tiene que ver con aspectos fundamentales 
como el acceso a la tierra, la participación, la toma de decisiones, la organización, y el acceso a la 
información. 

»  Acceso a la tierra. Las relaciones de género determinan las diferencias de poder entre 
las	mujeres	y	 los	hombres.	Estas,	a	su	vez,	definen	 las	oportunidades	y	dificultades	que	deben	
enfrentar las mujeres y los hombres para  asegurar sus medios de vida, incluyendo el acceso a la 
tierra, la toma de decisiones sobre esta y las instituciones que la administran, así como sobre otros 
recursos productivos12. En la Amazonía Andina predominan relaciones de género inequitativas en 
la tenencia y uso de la tierra, las cuales limitan  el acceso de las mujeres a la tierra. Actualmente, 
los marcos normativos no favorecen la equidad de género en los mecanismos de adjudicación de 
tierras.	La	situación	se	agrava	si	se	consideran	los	conflictos	por	el	uso	y	la	tenencia	de	la	tierra	
dentro de los territorios indígenas13.  En muchas ocasiones, la herencia es la única vía para que 
las mujeres sean propietarias de la tierra. Mientras tanto, los hombres tienen más opciones para 
acceder a ella, por ejemplo a través de la distribución realizada por las comunidades campesinas 

10  Grupo Técnico de Trabajo en Gobernanza Ambiental en Napo. Propuesta de Modelo de Gobernanza Ambiental para la Provincia de 
Napo.	Proyecto	“Fortalecimiento	de	la	gobernanza	ambiental	en	la	planificación	territorial	en	Napo”.	Tena:	CONDESAN/Programa	
BioCAN,	 MAE,	 GADPN,	 GIZ,	 2013.	 Disponible	 en:	 	 http://www.condesan.org/portal/sites/default/files/publicaciones/archivos/a_
modelo_gobernanza_final_baja_resolucion.pdf

11 Araujo N. y Casavecchia C. Parque Nacional Natural - Resguardo Indígena Yaigojé Apaporis, estudio de caso Colombia. En: Amazonía 
más allá de las fronteras: lecciones aprendidas en áreas protegidas. Casavecchia C. (Editora). UICN, Quito, 2014. Disponible en http://
nuevo.portalces.org/sites/default/files/estudio_de_caso_parque_nacional_yaigoje.pdf

12 FAO. Tenencia de la tierra y desarrollo rural, 2003. Disponible http://www.fao.org/docrep/005/y4307s/y4307s00.htm
13 Op. cit, ICAA. Plan de acción para la gobernanza de los recursos naturales.
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o el Estado e, incluso, a través  del mercado14. Es importante  considerar que las mujeres suelen 
tener acceso a (posibilidad de utilizar) los recursos naturales, pero no necesariamente tienen 
el control (propiedad y poder de decisión) sobre estos. En los procesos de gobernanza de los 
recursos naturales es importante visibilizar esta condición de las mujeres. Si solo se toma en 
consideración el criterio de control, como es el caso de tener la propiedad de la tierra, para poder 
participar en la toma de las decisiones vinculadas con la gobernanza de los recursos naturales, 
muchas de ellas estarán excluidas. Por lo tanto, debe reconocerse el acceso al recurso como una 
condición válida para que las mujeres puedan ser convocadas a participar como parte de los 
actores locales.15

»  Participación y toma de decisiones. Las personas no tienen las mismas oportunidades 
para participar activamente en las diferentes  acciones que la gobernanza de los recursos naturales 
demanda. Enfrentan obstáculos por causa de su etnia, sexo, edad, condición socioeconómica, 
entre otros. Debido a las desigualdades de género,  las mujeres tienen mayores limitaciones para 
participar en  espacios de toma de decisiones vinculadas con la conservación.

 
 La gobernanza es un proceso que  tiene lugar en el espacio público y se vincula con el poder 

de tomar decisiones. La división genérica del trabajo es un proceso a través del cual se asignan 
responsabilidades, posibilidades de decisión, actividades y espacios de desenvolvimiento (público 
y privado) a mujeres y hombres. Las mujeres suelen estar más vinculadas al espacio privado - 
doméstico (el hogar, la familia) donde, generalmente, realizan sus actividades y en los que sus 
intereses se conciben como vinculados con los asuntos familiares y no  con los asuntos públicos o 
de interés general. Los hombres en cambio, han tenido mayor posibilidad de movilizarse, de actuar 
y decidir en el espacio público, porque se les considera con mayores derechos ciudadanos lo que 
les permite participar de las decisiones económicas y políticas de interés general.

14 Deere, C y León, M.  “The Gender Asset Gap: Land in Latin America”, World Development, Vol. 31, No. 6, p. 925-947, 2003.
15 UICN, Develando el  género. Elementos conceptuales básicos para entender la equidad. Módulo 9. San José, 1999.

El	poder	se	define	como	la	facultad	o	jurisdicción	para	mandar,	definir,	controlar	y	decir		algo	
a alguien. Es una institución cuya legitimidad se sustenta en el consentimiento de aquellos 
sobre quienes se ejerce y es una característica inherente en las relaciones sociales diversas 
que tienen lugar en la sociedad. 

En la sociedad se han creado relaciones de poder intragenéricas, que se pueden dar entre 
grupos de hombres o de mujeres donde, en ambos casos, las relaciones de poder se ven 
condicionadas por razones de etnia, grupo etario y clase social a la que pertenece cada 
individuo, así como las relaciones intergénericas que se establecen entre hombres y mujeres. 
Estas últimas han favorecido que los primeros tengan mayor acceso al poder15.

TOMAR EN CUENTA



FASCÍCULO
GOBERNANZA8

Algunos factores que limitan la participación de las mujeres en la gobernanza de los recursos 
naturales a nivel local son16:

•	 Percepción	 de	 que	 las	 mujeres	 “no	 saben	 del	 tema”	 o	 lo	 que	 dicen	 tiene	 poca	
importancia, lo cual puede expresarse con burlas, rechazo o críticas por parte de 
los hombres o de otras mujeres, y el consecuente temor de ellas  a exponerse a esa 
situación.

•	 Sobrecarga	del	 trabajo	doméstico	y	productivo	que	 limita	disponibilidad	de	tiempo	
y energía de las mujeres para participar en los eventos de toma de decisiones, por 
ejemplo, comunales.

•	 La	 falta	 del	 dominio	 del	 idioma	 español	 por	 parte	 de	 las	mujeres	 de	 la	Amazonía	
Andina  es  un obstáculo para su participación en eventos y espacios de toma de 
decisión relacionados con la gobernanza de los recursos naturales. 

•	 Falta	 de	 experiencia,	 conocimientos	 y	 poco	 desarrollo	 de	 habilidades,	 tales	 como	
hablar en público, leer o escribir, lo que las limita para asistir o intervenir activamente 
en las reuniones.

•	 Muchas	sociedades	limitan	la	participación	de	las	mujeres	en	ciertos	espacios,	sobre	
todo en el espacio público, su movilidad en el territorio, hablar en presencia de 
hombres o personas de otras culturas, etc.

•	 Poca	disponibilidad	de	recursos	económicos	que	permita	a	las	mujeres	disponer	de	
tiempo, transporte y atender las responsabilidades domésticas.

TOMAR EN CUENTA

16

»  Organización. Los procesos de gobernanza de los recursos naturales buscan que participen los 
diferentes sectores y grupos. Las mujeres encuentran mayores limitaciones para poder participar 
efectivamente a través de la organización. Robustecer las organizaciones de mujeres  permite 
tener un fuerte capital social17 y generar agendas políticas propias,  de esta forma, pueden  incidir 
y participar en los procesos de toma de decisiones, que contribuyen a su capital político18. Pero, 
además, al fortalecer su capacidad de organización y de incidencia, las mujeres mejoran su capital 
humano19. Los procesos de empoderamiento y el incremento de las capacidades pueden hacer 
que las mujeres desarrollen destrezas útiles para comunicarse de manera asertiva en los espacios 
de toma de decisiones. 

16 ICAA. Manual: Cómo Integrar el Enfoque de Equidad de Género en Iniciativas de Conservación, 2014.

17 El	capital	social	se	relaciona	con	aspectos	de	las	organizaciones	sociales	tales	como	las	redes,	las	normas,	y	la	confianza,	que	facilitan	
la	acción	y	cooperación	para	el	beneficio	mutuo.

18 El capital político	se	refiere	a	la	dotación	de	poder	que	tienen	los	agentes.
19 El	capital	humano		incluye	las	aptitudes	y	habilidades	que	tienen	las	personas,	así	como	la	calificación	y	el	aprendizaje	que	adquieren	

en la educación y en la capacitación.  En: OECD. Capital humano: Cómo moldea tu vida lo que sabes, 2007. Disponible en: http://www.
oecd.org/insights/38435951.pdf
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»  Acceso a la información. Es importante que en el proceso de gobernanza de los recursos 
naturales, las personas participantes tengan acceso a información sobre el estado actual de 
los recursos naturales que les permita proponer acciones para su manejo y uso sostenible, así 
como	acciones	de	planificación	y	ordenamiento	del	territorio.	Generalmente	los	hombres	tienen	
mayores posibilidades de acceder al conocimiento y la información  ambiental. Por ejemplo, en 
las zonas rurales de Perú, las tasas de analfabetismo son altas, especialmente entre las mujeres20. 
En el 2012 esta tasa era del 9,3% en las mujeres y en los hombres representó solo el 3,121. Otro 
aspecto  relacionado con la información es que  debe estar disponible y en un lenguaje de fácil 
comprensión para que  sea accesible, tanto a mujeres como a hombres.  

 Entre las limitaciones que enfrentan las mujeres en la Amazonía para poder participar plenamente 
en los procesos de gobernanza de los recursos naturales, destacan el poco conocimiento de la 
legislación ambiental, regulación y procedimientos administrativos relativos a los temas ambientales; 
el escaso tiempo del que disponen debido a su carga de trabajo productivo y reproductivo y el 
limitado acceso a los procesos de fortalecimiento y desarrollo de organizaciones de mujeres, 
entre otros22.

 En la Amazonía Andina existen experiencias de gobernanza que han sido lideradas por mujeres y 
hombres	con	el	fin	de	hacer	un	mejor	uso	de	los	recursos	naturales.		En	el	Parque	Nacional	del		
Alto Fragua – Indiwasi, ubicado en el Departamento de Caquetá en Colombia, se ha establecido 
un sistema de gobernanza que responde a sus necesidades y tiene como base  la cultura Ingano.  
La estructura de gobernanza, conformada por el Sistema Nacional de Parques de Colombia y la 
Asociación de los Consejos Indígenas Ingano, utiliza el documento producido por la comunidad 
Ingano “Nuestro pensamiento – Alpa Ñucanchipataita Karadu”, como base para el manejo de los 
recursos naturales en el parque23. 

 La creación de la Reserva Comunal Amarakaeri en Madre de Dios, Perú, es otro ejemplo de 
gobernanza liderado por el Pueblo Harakmbut, la Federación Nativa del Río Madre de Dios 
y	Afluentes	 (FENAMAD)	 	 y	 el	movimiento	 popular	 de	Madre	 de	Dios.	 	 Este	 proceso	 logró	
que, mediante Resolución Suprema Nro. 031 del 11 de mayo de 2002, el Gobierno central 
creara	la	Reserva	Comunal	Amarakaeri,	con	una	superficie	de	402	335	62	hectáreas,	en	beneficio	
de las poblaciones indígenas colindantes24. Finalmente, en Ecuador, más de 50 000 hectáreas 
están ahora bajo protección y las actividades que se realizan en esta área  son lideradas por la 
Federación Cofán, el Ministerio del Ambiente, las mujeres y los hombres de comunidades locales 
y la Fundación Sobrevivencia Cofán25.  

20 FIDA. Dar a la población rural pobre del  Perú la oportunidad de salir de la pobreza, 2013. Disponible en: 
	 http://www.ifad.org/operations/projects/regions/pl/factsheet/peru_s.pdf
21 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Indicadores de Educación por Departamentos, 2001-2012. Disponible en: http://

www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1150/cap06.pdf
22 Op. cit,  ICAA Plan de acción para la gobernanza de los recursos naturales.
23 Oviedo, G. Lessons learned in the establishment and management of protected areas by indigenous and local communities, South 

America: enhancing equity in the relationship between protected areas and indigenous and local communities in the context of global 
change, 2002.

24 Información	disponible	en:http://www.parkswatch.org/parkprofile.php?l=spa&country=per&park=amcr&page=man
25 Comunicación personal Randy Borman, de la comunidad Zabalo Cofan.
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Algunos ejemplos de impacto de la participación de las mujeres en la gobernanza de los 
recursos naturales

•	 Las	acciones	de	gobernanza	de	 los	bosques	en	Nepal	y	 la	 India	 fueron	más	exitosas	
cuando se les permitió participar a las mujeres. Los datos mostraron que los grupos de 
manejo forestal, con una alta proporción de mujeres en su comité ejecutivo, tuvieron una 
mejoría	significativamente	mayor	en	la	condición	del	bosque.	En	el	caso	de	Nepal,		esta	
condición se mantuvo a pesar de que las áreas de bosque manejadas fueron menores y 
con bosques más degradados26. 

•	 Estudios	en	130	países	muestran	que		los	países	desarrollados	y	en	vías	de	desarrollo	
con mayor representación parlamentaria femenina, tienen mejores probabilidades de 
establecer	áreas	protegidas	y	ratificar	tratados	ambientales	internacionales27.  

•	 De	los	49	países	que	han	reducido	las	emisiones	de	dióxido	de	carbono	entre	1990	y	
2007, 14 eran países con Índice de Desarrollo Humano (IDH) muy alto, 10 de los cuales 
tenían más representación parlamentaria femenina28.  

•	 Para	promover	el	enfoque	de	género	en	el	Consorcio	Madre	de	Dios	en	Perú	(ICAA),	
se planteó como estrategia la elaboración de una política de género para todo el 
Consorcio y, a través de esta, impulsar  la participación activa de las mujeres en la 
formulación de la estrategia de cambio climático local29. 

TOMAR EN CUENTA

26  27  28  29

26 Agarwal, B. “Gender and Forest Conservation: The Impact of Women’s Participation in Community Forest Governance” en Ecological 
Economics, Vol. 68, p. 2785–2799, 2009.

27 PNUD, Human Development Report, 2011.

28 Ídem.

29 Rojas, R. Incorporando el enfoque de género en la Estrategia Regional de Cambio Climático; y Quaedvlieg, J. Política de género del Consorcio 
Madre de Dios, 2014.
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Las iniciativas de conservación de la biodiversidad que tienen entre sus objetivos desarrollar procesos 
de gobernanza de los recursos naturales, pueden realizar acciones para promover la equidad entre las 
mujeres y los hombres. A continuación se ofrecen algunas ideas:

 » Promover el conocimiento  de las convenciones internacionales sobre ambiente, género y  pueblos 
indígenas y su aplicación, por medio de la capacitación o el uso de medios de comunicación 
efectivos, de acuerdo con el contexto sociocultural y las condiciones de las personas30. 

 » Facilitar la participación de los grupos de mujeres que luchan por el acceso a la tierra en 
los espacios de toma de decisiones para que tengan la posibilidad de plantear sus intereses, 
necesidades y propuestas, e incidir para que accedan a los procesos de  titulación de tierra con 
igualdad de oportunidades. Establecer mecanismos facilitadores como brindar apoyo legal, acceso 
a información o la posibilidad de organizarse,  pueden promover la participación de las mujeres 
en los procesos de adjudicación de tierras y el reconocimiento de sus derechos consuetudinarios 
a la tierra y los recursos naturales.

 » Generar espacios de participación ciudadana que contemplen mecanismos que garanticen la 
participación de las mujeres y de sus organizaciones,  en los que se les capacite en el uso de 
metodologías para elaborar estrategias de comunicación e incidencia política, de tal manera que  
les permita construir sus propias agendas de incidencia política en temas vinculados con los 
recursos naturales.

 » Realizar sesiones de sensibilización a través de charlas y talleres, con los hombres de las 
comunidades, líderes locales y personal de instituciones públicas, sobre la importancia y el 
beneficio	de	 la	participación	de	 las	mujeres	en	 los	procesos	de	gobernanza.	Las	mujeres	y	 los	

30 Un breve resumen de estas, se puede encontrar en el fascículo Conceptos básicos del enfoque de equidad de género aplicados a proyectos 
de conservación del presente Manual.

RECOMENDACIONES

¿QUÉ CONSIDERAR PARA INTEGRAR 
EL ENFOQUE DE EQUIDAD 
DE GÉNERO EN ACCIONES DE 
GOBERNANZA DE LOS RECURSOS 
NATURALES?
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hombres son actores fundamentales en la implementación de este tipo de iniciativas, debido al 
uso diferenciado que hacen de la biodiversidad y al distinto acceso, control y conocimientos  que 
tienen sobre los recursos naturales.

 » Promover el empoderamiento de las  mujeres y los indígenas, facilitándoles  el acceso  a formación 
jurídica en derechos ambientales,  por medio de acciones tales como establecer un programa de 
becas que les permita a  las mujeres y a los hombres, en igualdad de oportunidades, participar 
en programas de capacitación. Además, dirigir fondos y personal técnico para el apoyo legal a las 
mujeres y sus organizaciones en las comunidades.

 » Favorecer la integración entre los diversos actores, sectores y niveles de toma de decisiones 
en la sociedad. De esta manera, se fortalece el capital social y político de los diferentes grupos, 
especialmente de las mujeres, presentes en los lugares donde las acciones de gobernanza toman 
lugar. Esto se puede hacer mediante la conformación de consorcios, mesas temáticas, alianzas 
locales y regionales, asegurando que las organizaciones de mujeres estén representadas, que se 
establezcan principios y ejes de trabajo que promuevan la equidad de género,  y que los planes 
de acción consideren los intereses y necesidades de los diferentes grupos.

 » Establecer, mediante el uso de diagnósticos participativos con enfoque de equidad género, cuáles 
son las limitaciones que enfrentan las mujeres para intervenir activamente en las acciones de 
gobernanza de los recursos naturales y, con base en esta información, plantear y realizar acciones 
que contribuyan a reducir las limitaciones enfrentadas por ellas, por ejemplo: realizar convocatorias 
que aseguren la participación de las mujeres; establecer las reuniones en lugares y tiempos que 
sean	 adecuados	para	 las	mujeres;	 dirigir	 fondos	 específicos	para	 fortalecer	 el	 liderazgo	de	 las	
mujeres; adecuar la información sobre los recursos naturales para mejorar su entendimiento por 
parte de las mujeres y hombres en las comunidades, entre otros.

 » Desarrollar	 y	 fortalecer	el	 liderazgo	de	 las	mujeres	mediante	capacitación	en	planificación	del	
uso	de	la	tierra,	ordenamiento	territorial,	manejo	de	conflictos,	recursos	naturales,	entre	otros.	
Promover el intercambio entre organizaciones de mujeres que han mostrado tener liderazgo 
en las comunidades. Acciones como éstas pueden contribuir a fortalecer el capital humano de 
las	mujeres	y	generar	procesos	de	empoderamiento,	que	les	permita	ser	capaces	de	identificar	
y plantear  sus necesidades, intereses y aportes con relación al uso sostenible de los recursos 
naturales.

 » Promover la organización de las mujeres mediante la asistencia técnica en  el diseño e 
implementación	de	proyectos,	la	gestión	administrativa	y	financiera,	y	la	construcción	de	alianzas	
estratégicas con otras organizaciones.

 » Apoyar la formación y fortalecimiento de grupos de mujeres vinculadas a la gestión y manejo de 
los recursos naturales como por ejemplo, a través de aquellas actividades que den valor agregado 
a los recursos naturales de los cuales dependen sus medios de vida. Por ejemplo, procesamiento 
de la castaña en Madre Dios.

 » Facilitar el acceso equitativo de mujeres y hombres a la información ambiental y a la gobernanza 
de los recursos naturales de sus comunidades, utilizando medios a los que ambos tengan acceso. 
Por ejemplo, la radio ha sido efectiva para hacer llegar la información a niveles comunitarios. 
Además, la información debe estar en formatos e idiomas que faciliten su comprensión, utilizando 
un	lenguaje	inclusivo	y	no	sexista.	El	uso	de	afiches,	mapas,	revistas,	manuales,	radionovelas,	cortos	
de radio, entre otros, son medios útiles para hacer llegar la información a las personas.
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download/pub/grassroot/op-49-spanish.pdf

6. Siles, Jackeline  y Gutiérrez-Montes, Isabel. Fortalecimiento de los grupos locales para 
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2016),	 2012.	 Disponible	 en	 http://www.amazonia-andina.org/sites/default/files/
documentosdonaciones/2013/06/plandeacciongobernanzaicaafinalagosto2012.pdf

MAS INFORMACIÓN
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Sitios web recomendados

Nombre del sitio Dirección del sitio

Gobernanza de los recursos naturales - Iniciativa 
para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA)

http://www.amazonia-andina.org/
nuestros-temas/gobernanza

Indigenous peoples’ and community conserved 
territories and areas - ICCA Consortium

http://www.iccaconsortium.org/

IUCN-Global Protected Area Programme (GPAP) 
on Governance

www.iucn.org/pa_governance

Convenio sobre Diversidad Biológica - CBD 
Secretariat

http://www.cbd.int/protected/

Landportal.info powered by the land governance 
community

http://ilc.landportal.info/about

Organización para la Alimentación y la Agricultura 
de las Naciones Unidas -FAO

http://www.fao.org/themes/en/

MAS INFORMACIÓN


