
   

 

   

 

 

 

Blog de género de CIDSE Noviembre 2024 

El papel vital y las contribuciones de las mujeres indígenas y de las comunidades locales como 

guardianas de la biodiversidad 

 
Imagen: Lidia Paz Hidalgo (a la izquierda) y Liliana Pechenemuelas (Pueblo Misac en la COP 16 del 

CDB en Cali, Colombia). Crédito de la foto: CENDA.  
 

Del 21 de octubre al 1 de noviembre, los gobiernos se reunieron en Cali (Colombia) para celebrar la 16ª 

reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (la llamada COP 

16 del CDB). Fue la primera reunión de la COP desde la adopción del Marco Global para la Biodiversidad 

de Kunming-Montreal en 2022 en la COP 15, un marco que establece un ambicioso camino para 

alcanzar la visión global de un mundo que viva en armonía con la naturaleza para 2050. Las 

negociaciones de este año se centraron en cómo avanzar en la aplicación de este Marco Global. 

Los pueblos indígenas y las comunidades locales desempeñan un papel insustituible en la 
conservación y restauración de la biodiversidad. Sus sistemas de conocimiento, creencias y prácticas 
tradicionales únicos - incluyendo el uso sostenible de la tierra, el pastoreo rotativo y una profunda 
conexión espiritual con la naturaleza- han contribuido durante mucho tiempo a la salud de los 
ecosistemas.1 El Marco Global de Biodiversidad reconoce los importantes papeles y contribuciones 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de la biodiversidad y como socios 
en su conservación, restauración y uso sostenible2 y considera los diversos sistemas de valores y 
conceptos representados por ellos. En el momento de su adopción, las Partes del CDB también 
reconocieron la importancia de avanzar en los esfuerzos para lograr la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas para garantizar la aplicación efectiva del Marco. Porque, 

 
1 Ver también Protecting human rights of indigenous peoples and local communities to halt biodiversity loss, 
CIDSE, 2024. 
 
2 15/4. Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework - Section C, 7, a 

https://www.cop16colombia.com/es/
https://www.cop16colombia.com/es/
https://www.cbd.int/gbf
https://www.cbd.int/gbf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-15/cop-15-dec-11-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-15/cop-15-dec-11-en.pdf
https://www.cidse.org/2024/09/12/protecting-human-rights-of-indigenous-peoples-and-local-communities-to-halt-biodiversity-loss/
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-15/cop-15-dec-04-en.pdf


   

 

   

 

en todo el mundo, las mujeres y las niñas en toda su diversidad, en particular de los Pueblos 
Indígenas y las comunidades locales, dependen de ecosistemas sanos y desempeñan papeles vitales 
en la gestión y conservación de la biodiversidad, ya que se basan en conocimientos específicos de 
género. 

En este contexto, preguntamos a Lidia Paz Hidalgo, que trabaja con la ONG boliviana CENDA, sobre el 

papel vital y las contribuciones de las mujeres indígenas y de las comunidades locales como custodias 

de la biodiversidad, y por qué es crucial que sus voces se escuchen en los espacios de biodiversidad a 

diferentes niveles. 

Las mujeres indígenas y de comunidades locales desempeñan un papel vital como guardianas y 

defensoras de la biodiversidad, ¿podrías darnos algunos ejemplos basados en tu trabajo y 

experiencia? 

Tanto en comunidades rurales como en zonas periurbanas (a lo que se está reduciendo la producción 

en áreas más próximas a las ciudades) las mujeres juegan un rol muy importante en la conservación y 

manejo de la biodiversidad, son ellas las que se encargan de guardar, conservar y criar las semillas, a 

las mujeres les gusta tener una diversidad de semillas y para ello acuden a varias estrategias como la 

herencia (que es aquella que reciben de sus padres/madres, abuelas o familiares en diferentes 

momentos de la vida, siendo el inicio el matrimonio o la convivencia en pareja), otra forma de acceder 

a semillas es el trabajo en la cosecha (donde se retribuye a la persona con una parte de la producción 

y una parte es destinada a semilla), el trueque o intercambio es otra forma de diversificar la 

producción; asimismo las mujeres son por naturaleza coleccionistas de muchas semillas. 

En una de las comunidades indígenas en las que trabajo, las mujeres buscan diversificar su producción 

para garantizar la alimentación de su familia y generar algún excedente que venden en el 

mercado/feria local. Una mujer que conozco maneja aproximadamente 35 especies de diferentes 

cultivos. Participa en diferentes reuniones de semillas organizadas por CENDA, donde intercambian y 

regalan semillas. Sus dos hijas, de 4 y 14 años, también participan y se nota que ya se interesan por la 

gestión y el cuidado de las semillas. 

 

https://www.cenda.org/


   

 

   

 

Mujeres intercambiando semillas y saberes. Crédito de la foto: CENDA.    

 

¿Cuáles son los retos específicos que enfrentan las mujeres indígenas y de comunidades locales en 

la conservación de la biodiversidad?   

Hay varios retos, entre los que podemos mencionar: Preferencias del consumidor, cambio climático, 

políticas estatales y migración del campo a la ciudad. 

• El primero, preferencias del consumidor, es un aspecto muy determinante en varios casos, 

principalmente de aquellas variedades y/o especies que no son muy conocidas en el mercado, 

los consumidores tienen preferencia por las más conocidas, como es el caso de la papa, existen 

pocas variedades como la waycha, desiree, pinta boca que son muy comerciales, y cuando 

existen muchísimas otras variedades con diferentes propiedades nutricionales, sabores, 

colores, etc que por no ser conocidas se quedan en las comunidades y en algunos casos su 

cultivo va quedando en el olvido. 

• Ciertas variedades y/o especies van dejando de ser cultivadas por el cambio climático, algunas 

de ellas se adaptan muy bien a condiciones climáticas como la sequia, heladas, granizadas o 

ataque de plagas/enfermedades, por lo que su cultivo promete garantía en términos de 

seguridad y soberanía; mientas que otras son muy susceptibles, o requieren mucha agua o son 

de ciclo largo, lo que hace que las familias también vayan seleccionando. 

• Políticas estatales: Existen pocos cultivos y variedades llamados comodities que son 

promocionados desde programas estatales que apuntan a un mayor uso de semilla certificada, 

promoviendo el monocultivo o cultivo de una sola variedad, lo que pone en riesgo la diversidad 

existente en las comunidades. 

• La migración del campo a las ciudades es otro reto, tema muy vinculado a la educación de los 

niños. Cuando en la comunidad no hay más grado escolar que el 6to de primaria, por lo general 

las mujeres se ven obligadas a moverse a las ciudades para que sus hijos continúen estudiando, 

lo que repercute en un cambio, muchas veces drástico de estilo de vida, porque las mujeres 

que se dedicaban al manejo y cuidado de biodiversidad, ahora deben cambiar su modo de 

vida, volviéndose de productoras en amas de casa o comerciantes. 

 

¿Crees que el conocimiento, la experiencia y los puntos de vista indígena y local sobre la 

conservación de la biodiversidad son suficientemente valorados y promovidos, por ejemplo, por los 

políticos y los encargados de adoptar decisiones a varios niveles?   

A pesar de existir leyes en Bolivia3 que reconocen saberes recogidos de los antepasado que buscan 

conservar y promover la biodiversidad, éstas no son aplicadas ni promovidas de manera 

comprometida, existen saberes y conocimientos indígenas y locales que forman parte de la cultura 

intrínseca de cada ser humano; sin embargo, falta decisión política y recursos para poner en práctica 

los mismos. 

¿Cuáles son los riesgos e impactos de la industria agroalimentaria y las empresas transnacionales 

sobre el papel de las mujeres como guardianas y defensoras de la biodiversidad?   

 
3 E.g. Bolivia Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien y el sistema Plurinacional de 
Certificación de competencias 
 



   

 

   

 

La industria agroalimentaria y las transnacionales tienen la mirada en promover monocultivos, para 

ello destinan grandes recursos en investigación, creación de nuevas variedades, promoción de 

alimentos procesados ante los consumidores, introducción de paquetes “tecnológicos” desde la 

revolución verde, que van en desmedro de las comunidades campesinas, siendo las más vulnerables 

las mujeres, que en muchos casos no tienen la suficiente información, ni los medios como para poder 

hacer frente a todas las amenazas y riesgos. 

En tu experiencia, ¿se escuchan las voces de las mujeres en las políticas (a diferentes niveles) que 

apoyan la conservación de la (agro)biodiversidad?    

En las comunidades donde desarrollo mi trabajo he sido testigo de cambios interesantes. Voces de 

mujeres que están siendo escuchadas tanto en las organizaciones como a nivel de gobiernos locales. 

Pero para ello es necesario pasar por un proceso de sensibilización, de que las mujeres también 

tenemos derechos y uno de los mas importantes el derecho a una alimentación con soberanía, donde 

el acceso a los recursos, agua, tierra y semillas son básicos. 

Por ejemplo, recientemente se ha promulgado una ley de promoción, protección y defensa de semillas 

libres de tubérculos andinos como patrimonio de los pueblos, con un municipio de Cochabamba. La 

misma que fue impulsada por una concejala y tiene fuerte respaldo de otra mujer joven (27 años) que 

es la presidenta del Concejo Municipal, este es un claro ejemplo de que este trabajo del cuidado de la 

agrobiodiversidad requiere de un trabajo comprometido y crítico a las políticas privatizadoras. 

¿Por qué es importante para ti/tu organización asistir a las negociaciones de la COP 16 del CDB en 

Cali, Colombia? ¿Qué esperabas obtener de estas negociaciones?    

 

 

Delegación del CENDA en COP16. Crédito de la foto: CENDA. 

 

Estuve allí con CENDA por dos motivos:  

1. Mi participación en la COP 16 fue principalmente para encontrar aliados, ya sean 

organizaciones, instituciones o personas que trabajen en la conservación de las semillas y la 

agrobiodiversidad, que estén asumiendo defensa de las semillas libres. 

https://www.cop16colombia.com/es/


   

 

   

 

2. También para observar el proceso y supervisar la participación y los compromisos del gobierno 

de Bolivia.   

 

La COP 16 contó con dos zonas principales: la Zona Azul, destinada específicamente a las 
negociaciones y diálogos entre los países miembros y los observadores acreditados, y la Zona Verde, 
diseñada para fomentar la participación activa de la sociedad civil, las ONG, el sector privado y otras 
partes interesadas. Esta zona se abrió al público para facilitar las conversaciones e inspirar acciones 
concretas para la conservación de la biodiversidad y reforzar la participación ciudadana en los 
debates clave sobre medio ambiente.   

 

Si bien las negociaciones en la zona azul han tenido un fuerte debate sobre la necesidad de recursos 

económicos para conservar la biodiversidad, pienso que faltó ese nexo entre lo que se desarrollaba en 

la zona verde y la azul, porque al hablar con indígenas y personas que se encontraban en la zona verde 

y en las exposiciones de diferentes temáticas relacionadas con la biodiversidad, muchas de ellas no 

conocían las propuestas que los representantes de sus países estaban llevando al debate en la zona 

azul. En ese contexto, y particularmente en el relacionado con mi país Bolivia, hubo muy poca 

información sobre la posición como país. 

 

 

Delegados oficiales de Bolivia en la COP16. Crédito de la foto: CENDA. 

 

La posición de Bolivia ante la COP fue básicamente centrada en: 

❖ La decisión en acciones centradas en la madre tierra con enfoque cosmobiocéntrico en el 

marco del vivir bien en equilibrio y armonía con la madre tierra. 

❖ Avanzar en el reconocimiento de los derechos de la madre tierra como ser vivo y fortalecer 
instrumentos de política para la protección, gestión y restauración de la naturaleza, sin 
mercantilización de sus funciones ambientales, el diálogo Inter científico, mercados justos para 
productos sustentables del bosque, fortalecer los derechos de los Pueblos Indígenas y 

https://www.cop16colombia.com/es/


   

 

   

 

Originarios, implementar mitigación del cambio climático, fortalecer el uso sustentable de la 
biodiversidad. 
 

En ese sentido, fue importante la participación de muchos países que también han estado en esa 

misma línea de no mercantilizar la biodiversidad y junto con ella los saberes de los pueblos indígenas 

y comunidades que son los principales encargados de cuidar la biodiversidad en los territorios a pesar 

de sus grandes amenazas. 

 
¿Cómo podemos garantizar que las voces, los derechos y las perspectivas de las mujeres se reflejen 

en la agenda mundial de la biodiversidad y que se promueva la justicia de género en el espacio 

mundial de la biodiversidad?    

Pienso que es un camino muy largo el que aún queda por transitar, pero todo pasa por la desigualdad 

de oportunidades y derechos, las mujeres casi siempre tenemos mucha desventaja en relación con los 

hombres, probablemente es parte de la colonización que se nos ha impuesto, desde el hecho de que 

la mujer asume mayor responsabilidad sobre el cuidado de la casa, su rol en la producción en un mundo 

en el que el dinero y la acumulación de bienes han crecido en relación a 2 o 3 generaciones atrás, la 

educación y las oportunidades desiguales de asumir un liderazgo para hombres y mujeres es otro 

factor de desventaja para las mujeres, asimismo el patriarcado es otra barrera que queda por superar. 

Sin embargo, es necesario reconocer que es fundamental que las comunidades indígenas y 

particularmente las mujeres deben ser incluidas en la actualización del Plan de Acción de 

Biodiversidad para garantizar que sus voces y conocimientos se reflejen en las políticas de 

conservación, tanto a nivel local, regional, nacional y mundial. 

Es necesario promover una mayor participación de las mujeres que están mayormente en los 

territorios y para ello es preciso una buena información, formación y preparación sobre aspectos 

básicos de leyes, derechos, obligaciones, etc. que involucre todo lo relacionado a la biodiversidad. 

Para promover justicia de género en el espacio mundial de la biodiversidad, me parce que es muy 

importante que las delegaciones que vayan a representar las voces de los pueblos deben estar también 

debidamente acreditados en los espacios de toma de decisiones y probablemente se tengan que 

discutir las formas en que se representan a los pueblos y las delegaciones diplomáticas. 

 



   

 

   

 

 

Delegaciòn de pueblos indìgenas y sociedad civil de diferentes paìses en la COP 16. Crédito de la foto: 

CENDA. 

__________________________ 

 

Sobre Lidia Paz Hidalgo:  

Lidia es técnica agrícola y trabaja en la ONG boliviana CENDA, Centro de Comunicación y Desarrollo 

Andino, donde es responsable de seguridad y soberanía alimentaria.   

Es experta en biodiversidad de semillas y agrobiodiversidad y trabaja mucho con mujeres 

campesinas. Recientemente asistió a la COP 16 del CDB como observadora del proceso.  

CENDA CENDA es una organización asociada a los miembros de CIDSE Broederlijk Delen (Bélgica) y 

CAFOD (Inglaterra y Gales). 

 

 

Lecturas complementarias: 

- Highland agriculture in the hands of women by Lidia Paz Hidalgo – in Feminism and 

Agroecology: transforming economy and society, Farming Matters Magazine published by 

The AgriCultures Network, CIDSE and Cultivate! (October 2020) (EN) 

- Seguridad y soberanía alimentaria – Agricultura altoandina en manos de las mujeres by Lidia 

Paz Hidalgo (October 2022) (ES) 

- Aardappelen registreren als daad van verzet – CENDA/Broederlijk Delen (NL) 

- Seed systems and gender equality with a case study from Kenya – CAFOD (October 2024) 

(EN) 

 

 

https://www.cenda.org/
https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2020/10/28_30_FM0120_Bolivia.pdf
https://www.cidse.org/2020/10/07/feminism-and-agroecology-transforming-economy-and-society/
https://www.cidse.org/2020/10/07/feminism-and-agroecology-transforming-economy-and-society/
https://cenda.org/secciones/seguridad-y-soberania-alimentaria/item/929-agricultura-altoandina-en-manos-de-las-mujeres
https://broederlijkdelen.be/nl/impact/projecten/aardappelen-registreren-als-daad-van-verzet
https://cafod.org.uk/about-us/policy-and-research/food-systems-and-agriculture/seed-systems-and-gender-equality

