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INTRODUCCIÓN

Los pueblos indígenas y comunidades locales (PiCl) poseen conocimientos, prácticas y saberes ancestrales que incluyen 
una amplia variedad de dimensiones, entre las que se pueden destacar la espiritualidad, la biodiversidad territorial y cultural, 
la interdependencia y la reciprocidad. Estos valores relacionales vinculados a la naturaleza pueden integrarse a lo que hoy 
se denomina Una Salud, un enfoque integrador y comprensivo que articula la salud de las personas, los animales y los eco-
sistemas (Cediel-Becerra et al., 2022; Pollowitz et al., 2024; Riley et al., 2021). Estos conocimientos y prácticas de salud y 
conservación de la biodiversidad desarrollados por diferentes PiCl de todo el mundo han evolucionado a lo largo del tiempo, 
transmitiéndose de boca en boca y a través de prácticas comunitarias arraigadas en los territorios. Desafortunadamente, 
tales conocimientos están en peligro de extinción debido a los rápidos cambios que afectan a las PiCl, lo que supone una 
gran amenaza para su rescate, estudio y difusión. Con algunas excepciones, la mayoría de las políticas públicas, no solo no 
apoyan estos conocimientos, prácticas y saberes ancestrales, sino que impiden o dificultan su conservación. Las lenguas in-
dígenas contienen conocimientos esenciales para la protección y conservación a largo plazo de ecosistemas clave. Además, 
expresan la identidad, diversidad y cosmovisión de sus pueblos, lo que es fundamental para la sostenibilidad y conservación 
de la biodiversidad, beneficiando a todas las formas de vida (UN, 2023).

En las últimas décadas, diversas experiencias han demostrado como el rescate, la comprensión y la difusión de los cono-
cimientos, prácticas y saberes ancestrales, ofrecen muchas posibilidades como herramienta para el desarrollo integral de las 
comunidades y particularmente de los PiCl que los desarrollaron originariamente (UN, 2016, 2020). Integrar a los PiCl en 
la actualización de las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Diversidad Biológica (NBSAPs), puede contribuir a la 
implementación del enfoque Una Salud a nivel comunitario. Rescatar y valorizar los conocimientos indígenas es una herra-
mienta eficaz para combatir la pobreza sistémica, mejorar la nutrición y salud de estas comunidades y proteger sus prácticas 
tradicionales (UN, 2007). Además, dichas estrategias ayudan a descubrir soluciones adecuadas a problemas actuales como 
la prevención de enfermedades emergentes, la resistencia a los antimicrobianos, el cambio climático y la pérdida de la bio-
diversidad. Estas estrategias suelen ser género-inclusivos y pueden contribuir a reducir la diáspora de jóvenes de sus tierras 
originarias al proporcionar un instrumento para mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de los PiCl (Adisasmito et al., 
2023; Cediel-Becerra et al., 2022; Markotter et al., 2023; OHHLEP, n.d.; OHHLEP et al., 2022; Rocha et al., 2024).

Para introducir de manera precisa el rol que juegan los Pueblos indígenas y Comunidades locales (PiCl) en el vínculo Cambio 
Climático-Biodiversidad-Una Salud, queremos resaltar los resultados de un estudio en el que se evaluaron los Estrategias y 
Planes de Acción Nacionales sobre Diversidad Biológica (NBSAPs) de Australia, Brasil, República Democrática del Congo 
(DRC), Madagascar, México, Filipinas y Suiza (Forest Declaration, 2023): Los resultados muestran que hay una brecha impor-
tante entre los llamados a incorporar a los PiCl en los ENBPA y la inclusión efectiva de estrategias y formas de conocimiento 
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indígenas. Esto pone en evidencia la necesidad de hacer un 
esfuerzo serio y sistemático en la región para avanzar del re-
conocimiento de diversos pueblos indígenas y comunidades 
locales a una relación asociativa más saludable entre organi-
zaciones e instituciones dedicadas a la conservación biológica, 
tomadores de decisiones y comunidades de PiCl valoradas 
como socios estratégicos en la lucha contra la extinción ma-
siva de especies, el cambio climático y el aumento de brotes 
zoonóticos con potencial pandémico. Dentro de los ENBPA 
evaluados se encontró que:

 • Ninguno cuenta con garantías adecuadas para 
proteger los derechos de los PiCl frente a prácticas de 
conservación excluyentes.

 • Menos de un tercio se desarrollaron en consulta con PiCl.
 • Sólo un tercio incluía disposiciones para fortalecer los 

derechos y la tenencia de la tierra de los PiCl.
 • Menos de la mitad incluyeron PiCl como socios de 

implementación.
 • Dos tercios reconocen el conocimiento indígena 

y tradicional, pero se centran en documentar el 
conocimiento más que en proteger los derechos.

En línea con lo anterior, en este trabajo sistematizamos las 
principales recomendaciones presentes en los documentos y 
marcos legales claves de distintas organizaciones que hacen 
visibles algunas brechas y retos que los países y tomadores de 
decisiones necesitan tener en cuenta al momento de diseñar y 
actualizar sus Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre 
Diversidad Biológica (NBSAPS) en el marco de las metas y 
objetivos trazados en el Marco Mundial Kunming-Montreal de 
la Diversidad Biológica (UN, 2022). Nuestro enfoque enfatiza 
la necesidad de desarrollar una visión inclusiva y holística de las 
complejas interdependencias e interconexiones que vinculan la 
salud humana, animal y ambiental. Otra de las ideas rectoras 
de la presente recomendación es poner los derechos de los 
pueblos indígenas y de las comunidades en el centro de las 
estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad. 
El trabajo está dividido en tres partes así: primero, hacemos 
una síntesis de los serios y urgentes desafíos que enfrentamos 
en el vínculo: Cambio Climático-Biodiversidad-Una Salud. Luego, 
llamamos la atención sobre diez ideas fuerza que ayudan a 
bosquejar los desafíos que los gobiernos de la región deben 
enfrentar para lograr avanzar en la protección integral de las 
tierras indígenas, que representan una de las áreas de mayor 
riqueza y diversidad biocultural, pero que siguen escasamente 
protegidas por mecanismos jurídicos ampliamente reconocidos 
y vinculantes. Finalmente, damos siete recomendaciones para 
la construcción de Políticas Públicas, inclusivas y en clave de 
género, para la Conservación de la biodiversidad en línea con 
el enfoque de Una Salud.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Los cambios globales, desde la pérdida de hábitat y las 
especies invasoras hasta el cambio climático antropogénico, 

han iniciado el sexto gran evento de extinción masiva de es-
pecies y poblaciones en la historia de la Tierra. A medida 
que las especies se ven amenazadas y desaparecen, también 
se evidencian cambios súbitos y daños sistémicos a largo 
plazo que están llevando a la riqueza biocultural de los bos-
ques húmedos, la Amazonía y amplios ecosistemas como el 
Ártico y la Antártica a un punto de no retorno. Como está 
ampliamente corroborado, todos estos ecosistemas brindan 
innumerables servicios ecosistémicos tanto para el bien-estar 
integral del ser humano como para la vida no humana. La 
salud de la vida silvestre y de las plantas se está deterioran-
do de forma acelerada por la confluencia de diversos fac-
tores como el tráfico de animales silvestres, la aceleración 
de la agricultura animal, la industrialización, la ganadería y 
los sistemas de comida no sostenibles, entre otros factores 
(Rodriguez, 2024). Como confirman los últimos informes del 
(Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2022, 
2023), hay evidencia sólida de que los cambios abruptos en 
la temperatura, humedad y precipitaciones están contribu-
yendo al aumento de enfermedades infecciosas emergentes 
y reemergentes, como el Chikungunya y el Dengue, las cuales 
son transmitidas por vectores. En respuesta a ello, el Panel de 
Expertos OHHLEP define el concepto de Una Salud como “un 
enfoque integrador y unificador cuyo objetivo es equilibrar 
y optimizar de forma sostenible la salud de las personas, los 
animales y los ecosistemas”.

Un segundo eje del problema sobre el que deseamos lla-
mar la atención se puede describir como el eje de contribu-
ción de los PiCl a la conservación de la riqueza biocultural del 
Planeta Tierra. Como muestra uno de los últimos Informes 
del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de las 
Naciones Unidas (OHCHR, 2017): Indigenous Peoples and 
the 2030 Agenda: aunque los pueblos indígenas sólo consti-
tuyen alrededor del 6,2 % de la población mundial, habitan 
en zonas que contienen cerca del 80 % de la biodiversidad 
del planeta. Esta estadística ha sido corroborada por múl-
tiples estudios sobre el conocimiento indígena y la conser-
vación de la biodiversidad, destacando el papel crucial que 
desempeñan las tierras indígenas en el mantenimiento de la 
biodiversidad mundial (Convention on Biological Diversity 
[CBD], 2024). “Al menos el 50 % de la tierra del mundo está 
gestionada colectivamente por los PiCl bajo sistemas de te-
nencia consuetudinarios. Sin embargo, sólo el 10 % de la tie-
rra está legalmente asegurado” (Forest Peoples Programme, 
2020, p. 20).

1. Injusticia, desplazamiento y discriminación: Los 
Pueblos indígenas, particularmente niños y niñas in-
dígenas, jóvenes, mujeres, ancianos, las personas con 
discapacidad, los migrantes y los refugiados siguen 
enfrentándose a una discriminación y marginación 
generalizadas, que ha sido magnificado aún más 
por las brechas de salud producto de la pandemia 
Covid-19 (OHCHR, 2017; UN, 2020, 2021, 2024).

2. Riesgos incrementales por Enfermedades Infecciosas 
Emergentes y Reemergentes (ERIDs): Los pueblos 
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indígenas se han visto especialmente afectados por 
la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias y, a 
menudo, corren un mayor riesgo de contraer enfer-
medades infecciosas emergentes (CBD, 2024).

3. Falta de acceso a datos y mecanismos legales: La 
falta de reconocimiento legal y de datos desglosa-
dos ha contribuido a la invisibilidad de los pueblos 
indígenas y ha agravado aún más la discriminación 
que enfrentan. La situación exige esfuerzos renova-
dos para abordar el legado negativo de las injusticias 
históricas, la discriminación y la asimilación a las que 
han sido sometidos los pueblos indígenas durante si-
glos (Forest Peoples Programme, 2020).

4. Mujeres, niñas indígenas y brechas de género: Las 
mujeres y niñas indígenas enfrentan formas adicio-
nales de discriminación y vulnerabilidad. Tienen tres 
veces más probabilidades de sufrir violencia sexual 
en comparación con las mujeres no indígenas y se 
ven particularmente afectadas por la apropiación y 
el despojo de tierras a gran escala debido a su acce-
so desigual y control sobre la tierra, los territorios y 
los recursos naturales. También son diferencialmente 
vulnerables a los riesgos de ERIDs (Cediel Becerra et 
al., 2021; Cediel-Becerra et al., 2022; Garnier et al., 
2022; Lemke and Delormier, 2017).

5. Personas indígenas son socios y contribuyen-
tes indispensables para lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: Su comprensión de los ciclos 
de la naturaleza, medios de vida y sistemas alimen-
tarios indígenas, así como su visión holística del 
mundo y su tradicional conocimiento, transmitido 
intergeneracionalmente, contribuye a la protección 
de la biodiversidad y la lucha contra el cambio cli-
mático— elementos esenciales para un éxito y pro-
ceso de recuperación a largo plazo de la COVID-19 
(OHCHR, 2017).

6. Diversidad biocultural: Las tierras y territorios tradi-
cionales de los pueblos indígenas son los más bioló-
gicamente diversos y esenciales para una cultura y un 
planeta lingüísticamente diverso. Si bien los pueblos 
indígenas representan poco más del 6 % de la pobla-
ción mundial, los pueblos indígenas y las comunidades 
locales son custodios de más de un tercio de las áreas 
más importantes del mundo para la biodiversidad, y 
los investigadores han descubierto que el 42 % de la 
tierra que es administrada por pueblos indígenas y 
comunidades locales se encuentra en buenas condi-
ciones ecológicas (Forest Peoples Programme, 2020)1.

1 Local Biodiversity Outlooks 2: The contributions of indigenous peoples 

and local communities to the implementation of the Strategic Plan for 

Biodiversity 2011–2020 and to renewing nature and cultures. A com-

plement to the fifth edition of the Global Biodiversity Outlook. Forest 

People Programme & Convention on Biological Diversity (2020).

7. Baja incorporación de conocimientos tradicionales y 
procesos de consulta a comunidades locales para el 
Desarrollo de Planes Nacionales de Biodiversidad: 
Una revisión de los avances de los ODS y metas del 
Acuerdo de París encontró evidencia limitada de que los 
países incorporen el conocimiento tradicional y local 
en el desarrollo de políticas. Sin embargo, el nuevo 
pacto mundial para la naturaleza -el Marco Mundial 
para la Diversidad Biológica Kunming-Montreal y el 
paquete de decisiones conexo, adoptado en diciembre 
de 2022- ofrece una poderosa oportunidad para la 
inclusión y el cambio al reconocer explícitamente los 
derechos y las contribuciones de los pueblos indígenas 
a la biodiversidad.

8. Cambios en los usos de la tierra y desplazamiento 
forzado: Los conflictos que involucran a pueblos in-
dígenas por tierras, territorios y recursos se han vuelto 
frecuentes. Los continuos conflictos y violaciones de 
derechos humanos relacionados con sus tierras, te-
rritorios y recursos a menudo también resultan en el 
desplazamiento y despojo de los pueblos indígenas 
y, en algunos casos, en un mayor riesgo de apatridia, 
particularmente para aquellos pueblos indígenas cuyas 
tierras tradicionales cruzan las fronteras nacionales.

9. Potencial de saberes, conocimientos y prácticas de los 
Pueblos Indígenas de Sur América y el Mundo para 
lograr las metas de Diversidad Biológica Kunming-
Montreal y aplicar el Marco Global de Biodiversidad 
(GBF). La COP16 es una gran oportunidad abierta 
al futuro para crear sinergias público-privado, alian-
zas entre organizaciones y gatillar la cooperación 
multisectorial y dirigir recursos para la creación de 
un Plan Regional integral destinado a alcanzar las 
metas globales de Conservación de la Biodiversidad 
(2030). Especialmente crítico es el manejo integral 
y la conservación de la biodiversidad en los Parques 
Nacionales, Áreas Protegidas, incluyendo el rol críti-
co de los Ecosistemas claves (Biodiversity Hotspots).

10. CBD-2024: El nexo Cambio Climático-Biodiversidad-
Salud es sólido y claro. El CBD Invita a los pueblos 
indígenas y las comunidades locales y a las partes in-
teresadas pertinentes a contribuir a la implementación 
del Plan de Acción Mundial teniendo en cuenta entre 
otros datos de IPCC (2022, 2023) sobre la conexión 
entre deterioro de la biodiversidad, determinantes 
sociales de las enfermedades infecciosas y el estudio 
sobre los determinantes indígenas de la salud en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, acogido 
por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.

ACCIONES ESENCIALES

A partir del marco anterior, desde la Comunidad de 
práctica en Biodiversidad y Una Salud queremos hacer un 
especial llamado a los gobiernos, tomadores de decisiones 
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y organizaciones públicas y privadas responsables de lide-
rar la actualización de las Estrategias y Planes de Acción 
Nacionales sobre Diversidad Biológica (NBSAPs): Los 
NBSAPs deben pueden enriquecerse con la visión integral de 
Una Salud que llama a incluir las visiones de los PiCl como 
socios y agentes claves en las políticas de conservación y sa-
lud para luchar contra la extinción de especies, ecosistemas, 
lenguajes y culturas. El desarrollo de NBSAPS robustos, in-
clusivos y con visión de género servirán para hacer frente a 
las crisis traslapadas que enfrentamos como la resistencia a 
los antimicrobianos, el incremento acelerado de enferme-
dades trasmitidas por vectores, las enfermedades descono-
cidas y las desatendidas. Como cierre de este documento 
proponemos las siguientes acciones para la protección inte-
gral de la riqueza biocultural de la que dependemos.

1. Documentar, validar y promover los conocimientos, 
prácticas y saberes ancestrales de PiCl. Aún es posi-
ble y estamos a tiempo de reconocer las prácticas de 
salud de relacionados con la salud de las personas, 
los animales y los ecosistemas (Una Salud), de las 
que poco o nada se conoce fuera de su comunidad 
de origen, que pueden ser punto de partida para el 
desarrollo de nuevos fármacos y tecnologías. Si los 
PiCl están preparados para compartirlos, es impor-
tante añadirles un valor y demostrar que funcionan 
para promoverlos. Idealmente, la información obte-
nida debe usarse dentro de la comunidad de origen 
para que se beneficien de su propio conocimiento, 
pero también puede mejorarse fuera de la comuni-
dad de origen con la condición de que se devuelvan 
con un valor añadido.

2. Co-gestión de áreas protegidas y conservación co-
munitaria: Desarrollar esquemas de co-gestión que 
involucren a las comunidades locales en la adminis-
tración de áreas protegidas, permitiéndoles liderar 
iniciativas de conservación y asegurando que las polí-
ticas respeten sus derechos territoriales. Este enfoque 
no solo protege la biodiversidad, sino que también 
mitiga el riesgo de enfermedades zoonóticas median-
te el manejo responsable de la fauna.

3.  Justicia y Legislación intercultural: La actualización 
de las NBSAPS debe propender por el fortalecimiento 
de la gobernanza ambiental y derechos territoriales, 
apoyando la consolidación de los derechos territoria-
les de los pueblos indígenas y reconociendo su papel 
clave en la protección de la biodiversidad. Una mayor 
autonomía sobre sus territorios les permite gestionar 
de manera más efectiva sus recursos naturales, redu-
ciendo el contacto nocivo con especies salvajes y mi-
nimizando el riesgo de transmisión de enfermedades.

4. Mecanismos de consulta inclusivos: Para evitar repe-
tir los errores del pasado en los que los PiCl quedan 
subrepresentados en las NBSAPs, debe crearse me-
canismos de consulta más inclusivos, integrales y de 

raíz intercultural para determinar el grado de partici-
pación e integración de los PiCl en los NBSAPs.

5. Educación y formación intercultural en salud pú-
blica y zoonosis: Diseñar programas de formación 
en salud pública que consideren tanto los saberes 
locales como los avances científicos en salud y pre-
vención de enfermedades zoonóticas. La educación 
bidireccional en clave intercultural y con perspectiva 
de género puede fortalecer la capacidad de las comu-
nidades para responder a emergencias sanitarias sin 
sacrificar sus modos de vida.

6. Mejoramiento de la Salud y el Bien-Estar de los PiCl: 
Promoción de medios de vida sostenibles y resilien-
tes: Apoyar iniciativas que fortalezcan los medios de 
subsistencia de las comunidades locales a través de 
prácticas sostenibles que, al mismo tiempo, protejan 
los ecosistemas. Las actividades como la agroforestería, 
el ecoturismo y la pesca sostenible pueden reducir la 
dependencia de prácticas que podrían aumentar el 
riesgo de zoonosis, como la caza de animales salvajes.

7. Visión integral de la Salud Humana, Animal y 
Ambiental en el Eje: Biodiversidad Una Salud: 
Formular políticas de salud que integren el enfoque 
de One Health y la interculturalidad, asegurando que 
las intervenciones en salud pública tomen en cuenta 
los contextos culturales específicos de las comunida-
des indígenas y locales. Esto favorece la colaboración 
y la confianza, fundamentales para implementar es-
trategias de prevención efectivas y respetuosas.

La (Fig.1) ilustra las relaciones de interdependencia e in-
tegralidad de las acciones que deben tenerse a la vista para 

Figura. 1. Las relaciones de interdependencia e integralidad de 
las acciones. Fuente: Autores
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monitorear, evaluar y hacer sostenibles en el tiempo la inclu-
sión de los PiCl en los NBSAPs.

CONCLUSIONES

Las acciones y estrategias que esbozamos en este docu-
mento se inspiran en los principios éticos, de integralidad, 
inclusión y de justicia para todos que están en el corazón 
del enfoque de Una Salud. Finalmente, como conclusión 
queremos hacer un vehemente llamado a todas las partes 
interesadas en la construcción de futuros prósperos, viables 
y sostenibles para todos a emprender y acelerar acciones 
que promuevan una colaboración holística y basada en los 
principios de Una Salud. Así mismo, invitamos a los gobier-
nos, organizaciones y partes interesadas a incorporar a los 
PiCl como actores y socios claves en la actualización de las 
Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Diversidad 
Biológica (NBSAPS), alineándose con el enfoque de One 
Health para abordar la biodiversidad, la riqueza cultural 
y la salud como cuestiones interdependientes. Por último, 
instamos al pleno reconocimiento y valorización de cono-
cimientos tradicionales en las estrategias de restauración 
de la biodiversidad y en los planes de vigilancia y respues-
ta oportuna a enfermedades zoonóticas emergentes y ree-
mergentes. Finalmente, los PiCl juegan un rol clave en la 
vigilancia epidemiológica comunitaria: Incluir a los pueblos 
indígenas y comunidades locales en redes de vigilancia par-
ticipativa que identifiquen y monitoricen la aparición de en-
fermedades zoonóticas (Adisasmito et al., 2023; Hayman 
et al., 2023; Markotter et al., 2023; Mettenleiter et al., 
2023). Estas redes pueden detectar de forma temprana 
brotes en áreas remotas, contribuyendo a respuestas más 
rápidas y eficientes ante posibles pandemias. Incorporar el 
conocimiento ecológico tradicional de los pueblos indíge-
nas en la toma de decisiones es clave y prioritario para la 
conservación de la biodiversidad y la prevención de zoono-
sis. Las prácticas ancestrales a menudo incluyen un mane-
jo sostenible de los ecosistemas y pueden ser vitales para 
identificar comportamientos que minimicen la transmisión 
de enfermedades.

Los conocimientos, prácticas y saberes ancestrales de los 
pueblos indígenas y comunidades locales (PiCl) en el ámbito 
de una Una Salud, van unidos al respeto por la naturaleza, 
la protección del medioambiente, el uso racional de los re-
cursos locales y el mantenimiento de la biodiversidad. Para 
facilitar su promoción e integración en las políticas públicas 
nacionales han de ser documentados y validados. Estas ac-
ciones integrales ayudarán a hacer visibles sus beneficios y 
contribuciones a los NBSAPS. También enfatizamos que es 
necesario que los países de la región avancen en la ratifica-
ción del Acuerdo de Nagoya y otros acuerdos de esta mis-
ma naturaleza para apoyar a organizaciones e instituciones 
competentes que los salvaguardan de una apropiación in-
debida y que aseguren que los PiCl que los originaron se be-
neficien de su adaptación y uso, de acuerdo con el derecho 

de propiedad intelectual (Ruckstuhl et al., 2023; UN, 2011). 
El conocimiento y transmisión de estos saberes a menudo 
tienen un género en los PiCl que los originan, lo cual debe 
ser tenido en cuenta para que las acciones de desarrollo que 
promuevan el enfoque Una Salud y la preservación de la bio-
diversidad tengan éxito.
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