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RESUMEN EJECUTIVO
Diálogo participativo con las juventudes indígenas del 

Abya Yala rumbo a la Cumbre del Futuro
29 de agosto del 2023 

10:00 a.m. hora de Bolivia 



I. Antecedentes

II. Objetivo 

III. Metodología y desarrollo 
del evento 

Hace ocho años se adoptaron los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, en los cuales se plantea 

erradicar la pobreza en todas sus formas y 

dimensiones, así como reducir la desigualdad, 

pero la realidad, principalmente de los Pueblos 

Indígenas, demuestra que ello no está ocurrien-

do y que, al contrario, las desigualdades se 

siguen ampliando. 

La siguiente Cumbre de los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible, a realizarse el 18 y 19 de 

septiembre de 2023, nos da la oportunidad de 

evaluar el proceso y reencausar el camino 

tomado; mientras que la Cumbre del Futuro 

debe abordar los vacíos que no se contemplaron 

en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

Será necesario celebrar nuevos acuerdos inter-

gubernamentales para forjar un nuevo consenso 

mundial sobre cómo prepararnos para un futuro 

plagado de riesgos, pero también de oportuni-

dades. Es aquí donde los Pueblos Indígenas son 

actores claves, no solo por sus conocimientos y 

prácticas ancestrales, sino por su experiencia y 

armonía con la Madre Tierra. 

La inclusión de la visión de los Pueblos Indígenas 

contribuirá a adecuar y reforzar el compromiso 

de la Agenda 2030 a través del diálogo entre 

modelos de desarrollo interculturales y favora-

bles para la revitalización de toda la humanidad. 

La mirada de los Pueblos Indígenas invita a com-

prender un mundo en armonía entre seres 

humanos y naturaleza, donde su propuesta de 

desarrollo se debe entender como una nueva 

forma de pacto social y ambiental que viabilice el 

desarrollo sostenible y mantenga la premisa de 

“no dejar a nadie atrás”.

En este contexto, la acción transformadora de las 

juventudes y las mujeres indígenas se vuelve 

más necesaria y urgente que nunca.  Por ello, la 

Cumbre del Futuro debe tener un enfoque 

intergeneracional en todos los temas vinculados 

a los derechos de los Pueblos Indígenas. La 

participación plena y efectiva de las mujeres y 

juventudes indígenas, estos últimos como 

agentes de cambio, en el desarrollo sostenible 

debe ser una prioridad.

Después de muchos años se puede asegurar, 

que muchas de las soluciones que están 

buscando nuestras sociedades, están en los 

Pueblos Indígenas, en las voces de las 

juventudes y mujeres. 

Promover un espacio de diálogo y reflexión con 

las juventudes indígenas del Abya Yala, que nos 

permita conocer los desafíos y propuestas en el 

marco de la implementación de la Agenda 

Posterior al 2030, rumbo a la "Cumbre del 

Futuro” y a la próxima COP de Cambio Climático

El “Diálogo Participativo con las Juventudes Indí-

genas del Abya Yala rumbo a la Cumbre del 

Futuro” se llevó a cabo de manera virtual a través 

de la plataforma Zoom, el 29 de agosto de 2023, 

a las horas 10:00 a.m. (Hora de Bolivia). Este 

encuentro fue organizado por el Fondo para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 

Latina y el Caribe (FILAC), a través de su Progra-

ma Juventudes y Mujeres Indígenas, y la Red de 

Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe. 

También contó con el apoyo de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) y la 

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).



IV. Participantes

Diálogo participativo con las juventudes indígenas del 
Abya Yala rumbo a la Cumbre del Futuro

29 de agosto del 2023 
10:00 a.m. hora de Bolivia 

La sesión fue transmitida en vivo a través de las 

redes sociales del FILAC y la plataforma de la Red 

de Jóvenes Indígenas.

Para lograr los objetivos del encuentro, el diálogo 

se dividió en cinco grandes partes: 

El evento estuvo moderado por Dalí Ángel, Coor-

dinadora del Programa de Juventud y Mujer 

Indígena del FILAC

En el evento participaron juventudes indígenas de 

diferentes países, representantes de la Red de 

Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe, 

representantes de colectivos de jóvenes indígenas, 

representantes de las comisiones de juventud de 

organizaciones nacionales, subregionales y otras 

redes de Pueblos Indígenas, delegados indígenas 

ante el FILAC y autoridades gubernamentales, 

representantes de organizaciones internacionales, 

expertos de FILAC y activistas de derechos.

Palabras de bienvenida, a cargo de Alberto 

Pizarro, Secretario Técnico de FILAC.

Inauguración del evento, a cargo de Freddy 

Mamani, Presidente del Consejo Directivo del 

FILAC.

Saludo, a cargo de Pamela Fernández,                       

Representante de OIM en Bolivia.

Presentación de objetivo del evento, a cargo de 

Dalí Ángel, Coordinadora del Programa de 

Juventudes y Mujeres del FILAC.

Mesa de Trabajo N. 1, vocera: Vanessa Apurina.

Mesa de Trabajo N. 2, vocero: Emilker Gabriel 

Cuatín.

Mesa de Trabajo N. 3, voceros: Solange Toro y 

Cristian Rodríguez.

Presentación del documento de trabajo a 

presentar en la Cumbre del Futuro, a cargo de 

Ramiro Batzín, consultor. 

Comentarios:  

 Dayana Domicó, Organización Nacional 

Indígena de Colombia (ONIC) e integrante de la 

Red de Jóvenes Indígenas LAC.

 José Gudiño, Red de Jóvenes y Adoles-

centes Amazónicos de Venezuela (RAJIA) e 

integrante de la Red de Jóvenes Indígenas LAC.

 

Presentación del documento de trabajo rumbo 

a la COP de Cambio Climático, a cargo de Saúl 

Vicente, consultor FILAC.

I) Preámbulo 

II. Aportes de la visión de las juventudes de 
Pueblos Indígenas de cara a la Cumbre del 
Futuro de Naciones Unidas.

III) Alcances y expectativas sobre la COP 28 
y la Cumbre del Futuro (Trabajo en Grupos).

IV) Conclusiones, a cargo de la 
Dra. Mirna Cunningham, Primera Vicepresidenta 
del Consejo Directivo de FILAC.

III. Voces de las juventudes indígenas y
sus pueblos en la Conferencia sobre Cambio 
Climático.

Presentación: Cambio Climático y Migraciones 

de los Pueblos Indígenas, a cargo de Yara Mora-

les Rivera, representante de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM). 

Comentarios:

 Vanessa Apurina, Gerente de Monitoreo 

Territorial de la Amazonia Brasileña de la Coor-

dinadora de las Organizaciones Indígenas de la 

Amazonía Brasileña (COIAB).

 Emilker Gabriel Cuatín,  representante 

de la Red de Jóvenes Indígenas LAC



V. Conclusiones
Finalmente, entre los principales temas a 

abordarse en la COP 28 y la Agenda del Futuro, las 

juventudes indígenas identificaron lo siguiente:

Derechos y participación plena efectiva de los 

jóvenes en espacios de incidencia local, 

nacional e internacional (previamente, durante 

y posterior).

La cultura como un pilar fundamental del 

desarrollo y el “enfoque de madre” para 

comprender a la naturaleza. 

Un modelo educativo que contribuya a la 

sostenibilidad.

Una Agenda de Paz, que desarticule todo tipo 

de violencias: armadas, extractivistas, 

simbólicas, asesinatos de líderes, migraciones 

irregulares.

Fondo de financiamiento para proyectos 

dentro de las comunidades.

Sistemas participativos de medición e 

indicadores indígenas.

Reconocimiento y revitalización de los 

modelos y sistemas de economía indígena.

Acceso a servicios de calidad.

 

Liderazgos éticos.

Acompañamiento técnico y fortalecimiento de 

capacidades.

El encuentro cumplió su objetivo de promover un 

espacio de diálogo y reflexión con las juventudes 

indígenas del Abya Yala, rumbo a la "Cumbre del 

Futuro” y a la próxima COP de Cambio Climático.

Ante el adverso panorama en el que se encuentran 

las juventudes indígenas actualmente, que se ve 

complejizado por un escenario de crisis climática 

mundial que impacta directamente en las formas 

de vida de los Pueblos Indígenas, amenazando su 

misma supervivencia; los jóvenes participantes del 

diálogo han demostrado ser agentes activos de 

cambio y de propuestas, articuladores de procesos 

locales, nacionales e internacionales, con formas 

propias de participar y sabiduría suficiente para 

aportar en los espacios de decisión e incidencia, 

donde demandaron participación plena y efectiva.

Enfatizaron en la importancia de generar un diálo-

go intergeneracional para la pervivencia y vida de 

los Pueblos, en el que se reconoce y valora el 

camino andado de los abuelos, se vuelve a los 

orígenes, se rescata la lengua propia, se escucha a 

la niñez, se transmite el conocimiento indígena, los 

usos, costumbres y valores, convirtiéndose los jóve-

nes indígenas en un verdadero puente intergene-

racional entre los abuelos y los niños; pero también 

un puente intercultural, dispuesto a dialogar con el 

mundo desde la construcción de un Buen Vivir 

para todas y todos, articulando la sabiduría ances-

tral con la innovación y utilizando los medios 

tecnológicos disponibles para llevar la voz de los 

pueblos a cada rincón, generar alianzas y conexio-

nes, porque este mundo no se va a salvar sólo con 

la unión de los Pueblos Indígenas.   



“Sean todas y todos bienvenidos a los Diálogos 

participativos de Pueblos Indígenas rumbo a la 

Cumbre del Futuro y la próxima Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP). 

Este, es el primero de varios diálogos que vamos a 

llevar a cabo con los Pueblos Indígenas, enfocado, 

en esta ocasión, a las juventudes indígenas del 

Abya Yala. Posteriormente, tendremos el diálogo 

con mujeres indígenas y después tendremos el 

diálogo con organizaciones de los Pueblos 

Indígenas del Abya Yala

PRESENTACIÓN
Diálogo participativo con las juventudes indígenas del 

Abya Yala rumbo a la Cumbre del Futuro

Dalí Ángel, Coordinadora del Programa 
de Juventudes y Mujeres del FILAC (Moderadora) 

El mejor legado que heredan los niños y las 

juventudes indígenas de sus abuelas, abuelos, 

madres y padres es el territorio, un territorio libre, 

sano y tranquilo para vivir. Sin embargo, ese legado 

hoy se ha visto gravemente comprometido por las 

distintas problemáticas a las que se enfrentan los 

Pueblos Indígenas al interior de sus territorios, como 

es la migración forzada. 

La acción transformadora de las juventudes 

indígenas es más necesaria y urgente que nunca.  

Por ello, la Cumbre del Futuro donde se analizarán 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la  

Conferencia de las Partes (COP), sobre el Cambio 

Climático, deben tener un enfoque 

intergeneracional e intercultural en todos los temas 

vinculados a los derechos de los Pueblos Indígenas, 

pero en general de las respuestas a las crisis que 

vivimos, como la crisis climática, la crisis de 

extinción, la crisis de salud global, pero sobre todo, la 

crisis de las injusticias y de las desigualdades.

Esta sesión se está transmitiendo en vivo a través de 

las redes sociales de FILAC y la plataforma de la Red 

de Jóvenes Indígenas, con quienes estamos 

haciendo este evento de manera conjunta, al igual 

que en coordinación con la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) y la 

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

Quiero dar la palabra al Secretario Técnico de FILAC, 

Alberto Pizarro Chañilao, quien nos dará unas 

palabras de bienvenida a esta sesión.

Adelante, Sr.Alberto.”



“Sean todas y todos bienvenidos a los Diálogos 

participativos de Pueblos Indígenas rumbo a la 
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distintas problemáticas a las que se enfrentan los 

Pueblos Indígenas al interior de sus territorios, como 

es la migración forzada. 

La acción transformadora de las juventudes 

indígenas es más necesaria y urgente que nunca.  

Por ello, la Cumbre del Futuro donde se analizarán 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la  

El encuentro cumplió su objetivo de promover un 

espacio de diálogo y reflexión con las juventudes 

indígenas del Abya Yala, rumbo a la "Cumbre del 

Futuro” y a la próxima COP de Cambio Climático.

Ante el adverso panorama en el que se encuentran 

las juventudes indígenas actualmente, que se ve 

complejizado por un escenario de crisis climática 

mundial que impacta directamente en las formas 

de vida de los Pueblos Indígenas, amenazando su 

misma supervivencia; los jóvenes participantes del 

diálogo han demostrado ser agentes activos de 

cambio y de propuestas, articuladores de procesos 

locales, nacionales e internacionales, con formas 

propias de participar y sabiduría suficiente para 

aportar en los espacios de decisión e incidencia, 

donde demandaron participación plena y efectiva.

Enfatizaron en la importancia de generar un diálo-

go intergeneracional para la pervivencia y vida de 

los Pueblos, en el que se reconoce y valora el 

camino andado de los abuelos, se vuelve a los 

orígenes, se rescata la lengua propia, se escucha a 

la niñez, se transmite el conocimiento indígena, los 

usos, costumbres y valores, convirtiéndose los jóve-

nes indígenas en un verdadero puente intergene-

racional entre los abuelos y los niños; pero también 

un puente intercultural, dispuesto a dialogar con el 

mundo desde la construcción de un Buen Vivir 

para todas y todos, articulando la sabiduría ances-

tral con la innovación y utilizando los medios 

tecnológicos disponibles para llevar la voz de los 

pueblos a cada rincón, generar alianzas y conexio-

nes, porque este mundo no se va a salvar sólo con 

la unión de los Pueblos Indígenas.   

Pueblos Indígenas deben 
ser los protagonistas de 

las discusiones de la 
Cumbre del Futuro y de la 

COP 28

Alberto Pizarro, Secretario 
Técnico del FILAC

Conferencia de las Partes (COP), sobre el Cambio 

Climático, deben tener un enfoque 

intergeneracional e intercultural en todos los temas 

vinculados a los derechos de los Pueblos Indígenas, 

pero en general de las respuestas a las crisis que 

vivimos, como la crisis climática, la crisis de 

extinción, la crisis de salud global, pero sobre todo, la 

crisis de las injusticias y de las desigualdades.

Esta sesión se está transmitiendo en vivo a través de 

las redes sociales de FILAC y la plataforma de la Red 

de Jóvenes Indígenas, con quienes estamos 

haciendo este evento de manera conjunta, al igual 

que en coordinación con la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) y la 

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

Quiero dar la palabra al Secretario Técnico de FILAC, 

Alberto Pizarro Chañilao, quien nos dará unas 

palabras de bienvenida a esta sesión.

Adelante, Sr.Alberto.”
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“Muchas gracias, querida Dalí. En primer lugar, 

darles la bienvenida a este espacio de diálogo, que 

como bien lo decía Dalí, es el primero de varios 

diálogos que realizaremos en el contexto de la 

preparación para la Cumbre del Futuro del 

próximo año y la COP a realizarse a fin de este año. 

Mencionar también que nos hemos puesto como 

meta desarrollar estos diálogos con miras a la COP 

a llevarse a cabo en Brasil en unos años más, 

donde los Pueblos Indígenas debemos ser 

protagonistas. Como ustedes bien saben, 

actualmente en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, solo existe una mención a los Pueblos 

Indígenas, por lo que nos parece fundamental 

realizar todas las acciones necesarias para que los 

Pueblos Indígenas tengan voz en esta discusión 

que se va a dar en la Cumbre del Futuro y que se 

coloquen indicadores precisos para que los 

Pueblos Indígenas sean protagonistas de toda la 

discusión, ya que como bien lo dijo la hermana 

Dalí, en muchas de las crisis que atravesamos 

como sociedad (crisis climática, crisis 

alimentaria…), los Pueblos Indígenas podemos 

dar grandes aportes a partir de nuestro 

conocimiento ancestral.



La Cumbre del Futuro debe abordar vacíos que no 
contempla la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible

Freddy Mamani Machaca, Presidente del Consejo Directivo de FILAC

“La Cumbre del Futuro debe abordar vacíos que 

no contempla la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible, se deben celebrar nuevos acuerdos 

intergubernamentales para forjar un nuevo 

consenso mundial sobre cómo prepararnos 

para un futuro plagado de riesgos, pero 

también de oportunidades”.

“A nombre del Consejo Directivo del Fondo para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 

Latina y el Caribe (FILAC), me es muy grato 

dirigirme hoy a ustedes, los jóvenes, para iniciar 

los diálogos rumbo a la Cumbre del Futuro. 

En 2015 se adoptaron los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, en los cuales se plantea erradicar la 

pobreza en todas sus formas y dimensiones, así 

como reducir las desigualdades; pero la realidad, 

principalmente de los Pueblos Indígenas, 

demuestra que ello no está ocurriendo, y que, al 

contrario, las desigualdades se han ampliado.

En los ODS, las pocas veces que se refieren a los 

indígenas, lo hacen considerándolos de manera 

individual y como una parte de la larga lista de los 

“pobres” o “vulnerables” del planeta. No hay 

ninguna referencia a la riqueza cultural, social, 
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Por lo mismo, quisimos empezar estos diálogos 

con la juventud indígena del Abya Yala, para que 

hagan sus aportes y participen activamente de 

esta discusión, que estamos convencidos va a ser 

fundamental, no solamente para el futuro de los 

826 Pueblo Indígenas que existen en 

Latinoamérica y el Caribe, sino para el futuro de la 

humanidad.

Agradecer su participación activa en este diálogo 

e invitarlos a que sigan participando en todos los 

espacios que vayamos generando como FILAC, en 

el entendido de que nuestro mandato tiene que 

ver justamente con resguardar los derechos 

indígenas y que estemos presentes en todos los 

espacios de diálogo. Por esto, les agradecemos 

nos den la posibilidad de cumplir estos mandatos. 

Muchas gracias.”



espiritual ni de ningún tipo donde se mencione el 

acervo cultural que representan los Pueblos 

Indígenas para el mundo. 

Por ello, los Pueblos Indígenas han insistido, una y 

otra vez, en la necesidad de una relectura e 

implementación de los ODS en clave intercultural, 

considerando la realidad del mundo en el cual 

convivimos múltiples culturas, las cuales tenemos 

mucho para aportar hacia un desarrollo humano 

sostenible e inclusivo.

La Cumbre del Futuro debe abordar vacíos que no 

contempla la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible, se deben celebrar nuevos acuerdos 

intergubernamentales para forjar un nuevo 

consenso mundial sobre cómo prepararnos para 

un futuro plagado de riesgos, pero también de 

oportunidades. Es aquí donde los Pueblos 

Indígenas son actores clave, no sólo por sus 

conocimientos y prácticas ancestrales, sino por su 

experiencia y armonía con la Madre Tierra.

En el camino a la Cumbre de los ODS y a la Cumbre 

del Futuro, se tiene la responsabilidad de no repetir 

el mismo error del 2015. La inclusión de la visión de 

los Pueblos Indígenas, sus conocimientos, ciencia y 

experiencia contribuirán a adecuar y reforzar el 

compromiso con la Agenda 2030, a través del 

diálogo entre modelos de desarrollo interculturales 

y favorables para la revitalización de toda la 

humanidad.

La mirada de los Pueblos Indígenas invita a 

comprender un mundo de armonía entre los seres 

humanos y la Madre Tierra, donde su propuesta de 

desarrollo, se entienda como una nueva forma de 

pacto social y ambiental que viabilice el desarrollo 

sostenible, integral y así nadie quede atrás.

La Cumbre de los ODS y la Cumbre del Futuro son 

una gran oportunidad para adecuar y reforzar el 

compromiso con la Agenda 2030 a través del 

diálogo entre modelos de desarrollo interculturales 

y favorables para la revitalización de toda la 

humanidad. La mirada de los Pueblos Indígenas 

invita a comprender un mundo en armonía entre 

seres humanos y naturaleza, en donde su 

propuesta de desarrollo se entienda como una 

nueva forma de convivencia social y ambiental que 

viabilice el desarrollo sostenible.  

Somos conscientes de que los Pueblos Indígenas 

no están priorizados en las agendas. En muchos 

casos los temas de los Pueblos Indígenas están en 

un cuarto o quinto orden de prioridad. Este diálogo 

nos permite reflexionar sobre el valioso aporte que 

los Pueblos Indígenas pueden brindar para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 

compromisos de la Cumbre del Futuro, con 

inclusión plena y efectiva de los Pueblos Indígenas. 

Jallalla, hermanas y hermanos.”
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Cumbre sobre los ODS 
representa una oportunidad 
vital para cambiar el rumbo y 
pasar de la retórica a la acción
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“En la Cumbre se busca que los líderes mundiales 

aporten al Plan de rescate para las personas y el planeta, 

entre otras cosas, y también que se anuncien 

compromisos nacionales y mundiales que ayuden a 

impulsar la transformación de los ODS en pro de la 

inclusión y la sostenibilidad”.

Pamela Fernández, representante de OIM en Bolivia

“Muchas gracias. Un saludo al Presidente del FILAC, el 

señor Freddy Mamani y al Secretario Técnico, Alberto 

Pizarro. Quiero hacerles llegar un caluroso saludo de 

nuestro Director Regional, el señor Marcelo Pisani, que el 

día de hoy no nos va a poder acompañar, pero que sí 

estará presente en los siguientes diálogos. 

Para la OIM, es un honor ser partícipes de este proceso de 

reflexión, diálogo y análisis, rumbo a  la Cumbre del 

Futuro y a la COP 28. 

La Cumbre sobre los ODS representa una oportunidad 

vital para cambiar el rumbo y pasar de la retórica a la 

acción y así abrirnos paso hacia un mundo mejor. 

Estamos a la mitad del plazo planteado por los 

compromisos asumidos el año 2015 en relación a los ODS, 

en camino al año 2030, y lamentablemente las metas se 

han cumplido en menos de un 20%, por lo que es central 

que se tomen acciones y se retomen los procesos de 

reflexión.

 

En la Cumbre se busca que los líderes mundiales aporten 

al Plan de rescate para las personas y el planeta, entre 

otras cosas, y también que se anuncien compromisos 

nacionales y mundiales que ayuden a impulsar la 

transformación de los ODS en pro de la inclusión y la 

sostenibilidad.

En este punto consideramos que es central la participación 

de los Pueblos Indígenas, no solamente como objeto de 

políticas públicas sino también como sujetos de las mismas, 

donde no solamente se incluyan sus saberes, conocimientos 

y miradas, sino que se los incluye como tomadores de 

decisión y como voces que deben ser escuchadas.

Como OIM, nosotros entendemos que hay tantas crisis, 

como la climática, alimentaria, que originan la movilidad 

humana, no obstante, esta debe darse en un marco de 

protección de derechos y debe ser, primeramente, una 

migración voluntaria y no forzada. Lamentablemente, por 

efectos del cambio climático estamos viendo que existe a 

nivel global una movilidad humana forzada, que se la hace 

fuera de los estándares que establece el Pacto Mundial para 

las Migraciones. En este sentido, la población más afectada 

suele ser justamente la que corresponde a las juventudes. 

Los jóvenes salen de sus territorios en búsqueda de 

oportunidades y terminan enfrentando una serie de desafíos 

que definitivamente, como naciones, deberíamos evitar 

precautelando la seguridad de cada uno de ellos. 

En estos viajes, será un desafío mantener nuestros saberes y 

nuestro lenguaje, e intentar quedarnos en nuestros 

territorios es una opción, en tanto se tengan las condiciones 

propicias. 

No quiero extenderme más, solamente agradecer por 

permitirnos ser parte de este proceso de reflexión y diálogo, y 

nuevamente hacerles llegar nuestras consideraciones desde 

la oficina regional y desde la OIM. Muchas, gracias.” 

Agenda 2030 que ya está pronta y cada vez nos 

queda menos tiempo. 

Como Pueblos Indígenas y como juventudes, 

podemos decir que nuestros sistemas de educación y 

salud son para la vida y para la pervivencia de nuestras 

comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy hay 

mecanismos para garantizar nuestros sistemas 

propios y promover la participación y el sano relevo 

generacional (pensando 20 años adelante y 20 años 

atrás), vamos a lograr que nosotros, los Pueblos 

Indígenas, permanezcamos en el tiempo.

Para finalizar, sobre el enfoque de género y el enfoque 

étnico, quisiera proponer que más allá de 

incorporarlos transversalmente en la retórica, se los 

incluya en todos y cada uno de los puntos a tratarse. 

Muchas veces cuando hablamos desde la 

transversalidad, estos enfoques suelen perderse, 

sabemos que deben estar ahí y asumimos que ahí 

están, pero no están. Por esto sugiero colocar 

explícitamente en el documento, que es 

fundamental la voz y la participación de las mujeres, 

la voz y la participación de los jóvenes, y ante todo, la 

voz y la participación de las niñas, niños y 

adolescentes. De eso se trata, de contar con 

generaciones sanas y armoniosas que van a estar 

aportando a futuro. Los  niños y niñas, son hombres y  

son mujeres también, porque más adelante van a ser 

jóvenes y más adelante serán nuestros mayores y 

mayoras, nuestros orientadores.

Recordar que si bien se trata de la Agenda 2030 y de 

los ODS, nosotros como Pueblos Indígenas también 

manejamos nuestras propias agendas. Las agendas 

propias están en el marco de nuestra Ley de Gobierno 

Propio, de nuestra Ley de Origen como Pueblos 

Indígenas, éstas son en sí agendas para la pervivencia 

de los Pueblos Indígenas. ¿Qué quiere decir esto? 

Existe obviamente la Agenda 2030 y los ODS, pero 

nosotros como Pueblos Indígenas hemos 

permanecido con la agenda de nuestros territorios y 



Sobre el contexto de la Cumbre del Futuro, 

hicimos una tabla comparativa, entre la Agenda 

del 2030 (agrupamos 6 grandes objetivos), los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agrupamos 8 

objetivos de desarrollo sostenible) y la Agenda 

Indígena (referida a los planteamientos de los 

Pueblos Indígenas). De esta forma, y como 

ejemplo, vemos que el Objetivo 1 de la Agenda 

2030 que es poner fin a la pobreza, está 

relacionado con el ODS sobre el fin de la pobreza, 

lo que a su vez forma parte del Buen Vivir de la 

Agenda Indígena. De la misma forma, mientras en 

el léxico de los ODS nos referimos a hambre cero y 

seguridad alimentaria, los Pueblos Indígenas 

plantean la soberanía y seguridad alimentaria – 

aquí entra el término de soberanía como parte 

importante de su agenda-; mientras se habla de 

salud y bienestar en la ONU, los Pueblos Indígenas 

hablan de salud y medicina indígena e 

intercultural; mientras la ONU habla de educación 

y calidad, los indígenas hablan de educación 

indígena e intercultural; mientras en la ONU se 

habla de igualdad de género, los Pueblos 

Indígenas hablan de dualidad; mientras Naciones 

Unidas se refiere a agua, energía y saneamiento, 

los Pueblos Indígenas hablan de tierras, territorios 

y recursos naturales; y finalmente, mientras en un 

lado se habla de trabajo decente y crecimiento 

económico, en el otro se habla de derecho 

indígena. De esta forma vemos como las agendas 

pueden y deberían ser compatibles, pero en estos 

momentos no estásiendo compatible,ni se están 

tomando en cuenta entre sí. 

En relación al Buen Vivir, en las encuestas que 

nos han llegado, en las agendas que hemos 

revisado y en las entrevistas que hemos 

desarrollado, los Pueblos Indígenas hablan de 

respetar, reconocer y promover los modelos 

indígenas, acompañar los procesos de 

planificación e implementación de planes de 

Presentación del 
documento: “Aportes de la 
visión de las Juventudes de 
Pueblos Indígenas de cara 
a la Cumbre del Futuro de 

Naciones Unidas”

Ramiro Batzin, especialista en desarro-
llo sostenible del FILAC
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“Uno de los componentes relevantes del Plan de 

Acción de Iberoamérica para la implementación de 

los Derechos los Pueblos Indígenas es su enlace con 

los ODS. Por esta razón en el documento no sólo nos 

concentramos en lo que está hablando Naciones 

Unidas, sino también en lo que se está hablando en 

Iberoamérica, en América Latina”.

“Buenos días cada uno de ustedes. Es un gusto estar 

en este evento y poderles presentar el documento 

que hemos venido trabajando y que ha sido objeto de 

varios análisis, discusiones y entrevistas. 

Es importante mencionar, en primer lugar, que el 

trabajo no ha concluido, por lo que incentivamos a 

cada uno de ustedes a responder a la encuesta que se 

les ha enviado. Si pudiéramos contar con estos 

insumos esta semana, sería ideal, porque esto nos 

permitiría incluir sus aportes y comentarios al 

documento titulado ´Aportes de la Visión de las 

Juventudes de Pueblos Indígenas de cara a la 

Cumbre del Futuro de Naciones Unidas´. 

Un poco de contexto. Como todos sabemos, la 

población en Latinoamérica se constituye en 

alrededor de 660 millones de habitantes, de los cuales 

41 millones son indígenas, es decir un 7.8% del total. 

De acuerdo a los datos y como contexto, en la región 

cohabitan un promedio 826 Pueblos Indígenas 

distribuidos en alrededor de un 99% de los países.

Sobre el contexto de la Cumbre, decirles que 

Naciones Unidas hace un llamado para celebrar la 

aplicación de los ODS y preparar la Agenda 

posterior al 2030 en la denominada Cumbre del 

Futuro.

Uno de los componentes relevantes del Plan de 

Acción de Iberoamérica para la implementación 

de los Derechos los Pueblos Indígenas es su enlace 

con los ODS. Por esta razón en el documento no 

sólo nos concentramos en lo que está hablando 

Naciones Unidas, sino también en lo que se está 

hablando en Iberoamérica, en América Latina.

En lo que respecta al camino de la Cumbre, 

podemos señalar como hitos al año 2015, donde se 

construye la Agenda 2030; al año 2020, cuando se 

adopta la Declaración 75 de la ONU sobre la 

implementación de los ODS; y al año 2021, cuando 

se elabora nuestra Agenda Común. Este año se 

llevará a cabo la Cumbre de los ODS y en el año 

2024 se tiene previsto desarrollar la Cumbre del 

Futuro (septiembre) y el Pacto del Futuro. 

Agenda 2030 que ya está pronta y cada vez nos 

queda menos tiempo. 

Como Pueblos Indígenas y como juventudes, 

podemos decir que nuestros sistemas de educación y 

salud son para la vida y para la pervivencia de nuestras 

comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy hay 

mecanismos para garantizar nuestros sistemas 

propios y promover la participación y el sano relevo 

generacional (pensando 20 años adelante y 20 años 

atrás), vamos a lograr que nosotros, los Pueblos 

Indígenas, permanezcamos en el tiempo.

Para finalizar, sobre el enfoque de género y el enfoque 

étnico, quisiera proponer que más allá de 

incorporarlos transversalmente en la retórica, se los 

incluya en todos y cada uno de los puntos a tratarse. 

Muchas veces cuando hablamos desde la 

transversalidad, estos enfoques suelen perderse, 

sabemos que deben estar ahí y asumimos que ahí 

están, pero no están. Por esto sugiero colocar 

explícitamente en el documento, que es 

fundamental la voz y la participación de las mujeres, 

la voz y la participación de los jóvenes, y ante todo, la 

voz y la participación de las niñas, niños y 

adolescentes. De eso se trata, de contar con 

generaciones sanas y armoniosas que van a estar 

aportando a futuro. Los  niños y niñas, son hombres y  

son mujeres también, porque más adelante van a ser 

jóvenes y más adelante serán nuestros mayores y 

mayoras, nuestros orientadores.

Recordar que si bien se trata de la Agenda 2030 y de 

los ODS, nosotros como Pueblos Indígenas también 

manejamos nuestras propias agendas. Las agendas 

propias están en el marco de nuestra Ley de Gobierno 

Propio, de nuestra Ley de Origen como Pueblos 

Indígenas, éstas son en sí agendas para la pervivencia 

de los Pueblos Indígenas. ¿Qué quiere decir esto? 

Existe obviamente la Agenda 2030 y los ODS, pero 

nosotros como Pueblos Indígenas hemos 

permanecido con la agenda de nuestros territorios y 
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Sobre el contexto de la Cumbre del Futuro, 

hicimos una tabla comparativa, entre la Agenda 

del 2030 (agrupamos 6 grandes objetivos), los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agrupamos 8 

objetivos de desarrollo sostenible) y la Agenda 

Indígena (referida a los planteamientos de los 

Pueblos Indígenas). De esta forma, y como 

ejemplo, vemos que el Objetivo 1 de la Agenda 

2030 que es poner fin a la pobreza, está 

relacionado con el ODS sobre el fin de la pobreza, 

lo que a su vez forma parte del Buen Vivir de la 

Agenda Indígena. De la misma forma, mientras en 

el léxico de los ODS nos referimos a hambre cero y 

seguridad alimentaria, los Pueblos Indígenas 

plantean la soberanía y seguridad alimentaria – 

aquí entra el término de soberanía como parte 

importante de su agenda-; mientras se habla de 

salud y bienestar en la ONU, los Pueblos Indígenas 

hablan de salud y medicina indígena e 

intercultural; mientras la ONU habla de educación 

y calidad, los indígenas hablan de educación 

indígena e intercultural; mientras en la ONU se 

habla de igualdad de género, los Pueblos 

Indígenas hablan de dualidad; mientras Naciones 

Unidas se refiere a agua, energía y saneamiento, 

los Pueblos Indígenas hablan de tierras, territorios 

y recursos naturales; y finalmente, mientras en un 

lado se habla de trabajo decente y crecimiento 

económico, en el otro se habla de derecho 

indígena. De esta forma vemos como las agendas 

pueden y deberían ser compatibles, pero en estos 

momentos no estásiendo compatible,ni se están 

tomando en cuenta entre sí. 

En relación al Buen Vivir, en las encuestas que 

nos han llegado, en las agendas que hemos 

revisado y en las entrevistas que hemos 

desarrollado, los Pueblos Indígenas hablan de 

respetar, reconocer y promover los modelos 

indígenas, acompañar los procesos de 

planificación e implementación de planes de 

vida territorial y transformar el modelo de 

desarrollo -  esto es clave y fundamental en los 

planteamientos de los Pueblos Indígenas-.

En el tema de tierras y territorios se habla de 

promover la elaboración y aplicación de leyes que 

reconozcan, respeten y garanticen los derechos los 

Pueblos Indígenas. También se habla de garantizar 

los procesos de legalización, mapeo y saneamiento 

de las tierras y territorios indígenas, y de aumentar 

el reconocimiento y apoyo a las formas de 

organización indígena y gobernanza de las tierras y 

territorios. Estas son parte de las demandas que 

están en las agendas indígenas y es importante 

que ustedes las vayan conociendo y puedan ir 

analizándolas para decirnos si realmente son esas, 

si no son esas o hay otras.

En relación a los recursos naturales, se habla de 

reconocer los derechos y salvaguardas, y de respetar 

y reconocer los sistemas indígenas de uso, manejo y 

conservación de los recursos naturales. Aquí es 

importante ver la meta 3 del Marco Global de 

Biodiversidad de Montreal que precisamente nos 

dice que el sistema de conservación del mundo 

debería estar con áreas protegidas, con otras áreas de 

conservación y con los sistemas y territorios 

indígenas. La meta nos aborda 3 líneas en las que se 

está conservando y que deben de fortalecerse. En 

este punto, también se habla de desarrollar políticas y 

leyes que prohíban las concesiones y explotaciones 

de los recursos naturales por parte de terceros. Esto lo 

plantean los Pueblos Indígenas con firmeza: La 

pérdida de sus recursos no se debe a acciones 

directas de ellos, sino a acciones de terceros y hay que 

frenar ello. Tenemos políticas antagónicas, que por un 

lado hablan de conservar recursos y por otro, de 

explotar recursos. 

Sobre la participación indígena plena y efectiva, 

tenemos como demanda, garantizar la 

participación plena y efectiva en los planes y 

Agenda 2030 que ya está pronta y cada vez nos 

queda menos tiempo. 

Como Pueblos Indígenas y como juventudes, 

podemos decir que nuestros sistemas de educación y 

salud son para la vida y para la pervivencia de nuestras 

comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy hay 

mecanismos para garantizar nuestros sistemas 

propios y promover la participación y el sano relevo 

generacional (pensando 20 años adelante y 20 años 

atrás), vamos a lograr que nosotros, los Pueblos 

Indígenas, permanezcamos en el tiempo.

Para finalizar, sobre el enfoque de género y el enfoque 

étnico, quisiera proponer que más allá de 

incorporarlos transversalmente en la retórica, se los 

incluya en todos y cada uno de los puntos a tratarse. 

Muchas veces cuando hablamos desde la 

transversalidad, estos enfoques suelen perderse, 

sabemos que deben estar ahí y asumimos que ahí 

están, pero no están. Por esto sugiero colocar 

explícitamente en el documento, que es 

fundamental la voz y la participación de las mujeres, 

la voz y la participación de los jóvenes, y ante todo, la 

voz y la participación de las niñas, niños y 

adolescentes. De eso se trata, de contar con 

generaciones sanas y armoniosas que van a estar 

aportando a futuro. Los  niños y niñas, son hombres y  

son mujeres también, porque más adelante van a ser 

jóvenes y más adelante serán nuestros mayores y 

mayoras, nuestros orientadores.

Recordar que si bien se trata de la Agenda 2030 y de 

los ODS, nosotros como Pueblos Indígenas también 

manejamos nuestras propias agendas. Las agendas 

propias están en el marco de nuestra Ley de Gobierno 

Propio, de nuestra Ley de Origen como Pueblos 

Indígenas, éstas son en sí agendas para la pervivencia 

de los Pueblos Indígenas. ¿Qué quiere decir esto? 

Existe obviamente la Agenda 2030 y los ODS, pero 

nosotros como Pueblos Indígenas hemos 

permanecido con la agenda de nuestros territorios y 



Diálogos   12.Pg

Sobre el contexto de la Cumbre del Futuro, 

hicimos una tabla comparativa, entre la Agenda 

del 2030 (agrupamos 6 grandes objetivos), los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agrupamos 8 

objetivos de desarrollo sostenible) y la Agenda 

Indígena (referida a los planteamientos de los 

Pueblos Indígenas). De esta forma, y como 

ejemplo, vemos que el Objetivo 1 de la Agenda 

2030 que es poner fin a la pobreza, está 

relacionado con el ODS sobre el fin de la pobreza, 

lo que a su vez forma parte del Buen Vivir de la 

Agenda Indígena. De la misma forma, mientras en 

el léxico de los ODS nos referimos a hambre cero y 

seguridad alimentaria, los Pueblos Indígenas 

plantean la soberanía y seguridad alimentaria – 

aquí entra el término de soberanía como parte 

importante de su agenda-; mientras se habla de 

salud y bienestar en la ONU, los Pueblos Indígenas 

hablan de salud y medicina indígena e 

intercultural; mientras la ONU habla de educación 

y calidad, los indígenas hablan de educación 

indígena e intercultural; mientras en la ONU se 

habla de igualdad de género, los Pueblos 

Indígenas hablan de dualidad; mientras Naciones 

Unidas se refiere a agua, energía y saneamiento, 

los Pueblos Indígenas hablan de tierras, territorios 

y recursos naturales; y finalmente, mientras en un 

lado se habla de trabajo decente y crecimiento 

económico, en el otro se habla de derecho 

indígena. De esta forma vemos como las agendas 

pueden y deberían ser compatibles, pero en estos 

momentos no estásiendo compatible,ni se están 

tomando en cuenta entre sí. 

En relación al Buen Vivir, en las encuestas que 

nos han llegado, en las agendas que hemos 

revisado y en las entrevistas que hemos 

desarrollado, los Pueblos Indígenas hablan de 

respetar, reconocer y promover los modelos 

indígenas, acompañar los procesos de 

planificación e implementación de planes de 

proyectos; garantizar los procesos de consulta 

previa, libre e informada (CPLI); y crear las 

condiciones de participación, porque hoy no 

contamos con ellas. Se dice ‘que participen‘, 

pero no hay las condiciones.

En el tema de derechos y participación de las mujeres 

- hay un tema específico y vamos a tener una reunión 

este 31 de agosto con las mujeres indígenas para 

discutir estos temas- se habla de reconocer que las 

mujeres indígenas son titulares y sujetos de derecho, 

asimismo son un bastión fundamental en el 

desarrollo de los pueblos, la gestión de los recursos 

naturales, tierras y territorios. Sobre esta temática, 

también se hizo mención al reconocimiento y 

promoción de los derechos específicos de las mujeres 

indígenas y de la obligación de los Estados de apoyar 

medidas para empoderar a las mujeres y garantizar 

su participación plena y efectiva.

Si se dan cuenta, vamos a encontrar demandas 

fuertes que estamos tratando de consolidar, para 

tener propuestas concretas frente a la Cumbre. A 

veces cuesta, en el sistema internacional nos dan una 

o dos líneas para integrar nuestros derechos, 

lamentablemente. 

En el tema de derechos y participación de los jóvenes, 

las demandas consisten en: reconocer los derechos 

de los jóvenes indígenas garantizando la integración 

de sus propuestas y aportes; garantizar la 

participación plena y efectiva de los jóvenes 

indígenas en los niveles local, nacional e 

internacional, así como en los procesos 

intergeneracionales que les permitan liderar las 

estructuras y espacios en la toma de decisión; 

fortalecer la identidad y cultura de los jóvenes, 

fortaleciendo sus conocimientos indígenas en asoció 

con la tecnología moderna, así como con los modelos 

indígenas e interculturales. Entonces, es importante 

reconocer los derechos, promover la participación y el 

sistema intergeneracional entre conocimientos 

indígenas y tecnología moderna. Sabemos que en los 

jóvenes se da mucho de eso, en estos momentos.

Sobre el acceso a los Servicios Públicos, se exige 

garantizar, principalmente, el acceso a los servicios de 

agua, salud y educación de los Pueblos Indígenas. 

En el marco de la salud, se demanda el 

reconocimiento de los conocimientos medicinales 

indígenas, y regular las legislaciones para que se 

tome en cuenta el sistema de salud y el sistema de 

medicina indígena en los países.

En el tema de la educación, se habla de una 

educación indígena, reconocer las ciencias indígenas 

y también hacer una reforma a los pensums de 

estudio y a las mallas curriculares nacionales para que 

se incorporen en ellas, la educación y la ciencia 

indígena.

En economía indígena hablamos de los modelos 

y sistemas de economía indígena como una 

alternativa para generar el desarrollo; la 

posibilidad de generar dentro de los planes de 

desarrollo de los Estados una línea de economía 

indígena; y  promover el derecho de los Pueblos 

Indígenas a mantener sus propios sistemas de 

producción y comercialización, basados en las 

acciones colectivas comunitarias. Este es un 

tema clave en el planteamiento de los Pueblos 

Indígenas. 

Sobre las políticas públicas se plantea crear 

nuevas políticas públicas y revisar las existentes, 

analizando las que afectan y promueven los 

derechos. Todavía encontramos, como lo 

mencionábamos en el ejemplo anterior, políticas 

de conservación, por un lado y por otro, políticas 

de explotación, y muchas veces las de 

expropiación y explotación son más fuertes que 

las de conservación.

Agenda 2030 que ya está pronta y cada vez nos 

queda menos tiempo. 

Como Pueblos Indígenas y como juventudes, 

podemos decir que nuestros sistemas de educación y 

salud son para la vida y para la pervivencia de nuestras 

comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy hay 

mecanismos para garantizar nuestros sistemas 

propios y promover la participación y el sano relevo 

generacional (pensando 20 años adelante y 20 años 

atrás), vamos a lograr que nosotros, los Pueblos 

Indígenas, permanezcamos en el tiempo.

Para finalizar, sobre el enfoque de género y el enfoque 

étnico, quisiera proponer que más allá de 

incorporarlos transversalmente en la retórica, se los 

incluya en todos y cada uno de los puntos a tratarse. 

Muchas veces cuando hablamos desde la 

transversalidad, estos enfoques suelen perderse, 

sabemos que deben estar ahí y asumimos que ahí 

están, pero no están. Por esto sugiero colocar 

explícitamente en el documento, que es 

fundamental la voz y la participación de las mujeres, 

la voz y la participación de los jóvenes, y ante todo, la 

voz y la participación de las niñas, niños y 

adolescentes. De eso se trata, de contar con 

generaciones sanas y armoniosas que van a estar 

aportando a futuro. Los  niños y niñas, son hombres y  

son mujeres también, porque más adelante van a ser 

jóvenes y más adelante serán nuestros mayores y 

mayoras, nuestros orientadores.

Recordar que si bien se trata de la Agenda 2030 y de 

los ODS, nosotros como Pueblos Indígenas también 

manejamos nuestras propias agendas. Las agendas 

propias están en el marco de nuestra Ley de Gobierno 

Propio, de nuestra Ley de Origen como Pueblos 

Indígenas, éstas son en sí agendas para la pervivencia 

de los Pueblos Indígenas. ¿Qué quiere decir esto? 

Existe obviamente la Agenda 2030 y los ODS, pero 

nosotros como Pueblos Indígenas hemos 

permanecido con la agenda de nuestros territorios y 
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Sobre el contexto de la Cumbre del Futuro, 

hicimos una tabla comparativa, entre la Agenda 

del 2030 (agrupamos 6 grandes objetivos), los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agrupamos 8 

objetivos de desarrollo sostenible) y la Agenda 

Indígena (referida a los planteamientos de los 

Pueblos Indígenas). De esta forma, y como 

ejemplo, vemos que el Objetivo 1 de la Agenda 

2030 que es poner fin a la pobreza, está 

relacionado con el ODS sobre el fin de la pobreza, 

lo que a su vez forma parte del Buen Vivir de la 

Agenda Indígena. De la misma forma, mientras en 

el léxico de los ODS nos referimos a hambre cero y 

seguridad alimentaria, los Pueblos Indígenas 

plantean la soberanía y seguridad alimentaria – 

aquí entra el término de soberanía como parte 

importante de su agenda-; mientras se habla de 

salud y bienestar en la ONU, los Pueblos Indígenas 

hablan de salud y medicina indígena e 

intercultural; mientras la ONU habla de educación 

y calidad, los indígenas hablan de educación 

indígena e intercultural; mientras en la ONU se 

habla de igualdad de género, los Pueblos 

Indígenas hablan de dualidad; mientras Naciones 

Unidas se refiere a agua, energía y saneamiento, 

los Pueblos Indígenas hablan de tierras, territorios 

y recursos naturales; y finalmente, mientras en un 

lado se habla de trabajo decente y crecimiento 

económico, en el otro se habla de derecho 

indígena. De esta forma vemos como las agendas 

pueden y deberían ser compatibles, pero en estos 

momentos no estásiendo compatible,ni se están 

tomando en cuenta entre sí. 

En relación al Buen Vivir, en las encuestas que 

nos han llegado, en las agendas que hemos 

revisado y en las entrevistas que hemos 

desarrollado, los Pueblos Indígenas hablan de 

respetar, reconocer y promover los modelos 

indígenas, acompañar los procesos de 

planificación e implementación de planes de 

En el marco de los mecanismos de cooperación, se 

mencionó la necesidad de contar con  una 

cooperación directa para los Pueblos Indígenas y así 

fortalecer las capacidades e institucionalidad 

indígena y crear condiciones para ver toda la parte de 

acceso financiero.

En el marco del Sistema de Conocimientos, Identidad 

y Cultura Indígena, se demanda el reconocimiento y 

promoción de los conocimientos y prácticas 

indígenas; que se fortalezca la identidad y la cultura 

en todos los niveles; y el establecimiento de 

mecanismos jurídicos de protección de los 

conocimientos tradicionales indígenas. Esto último 

es fundamental en estos momentos. 

De cara a la visión de futuro de la Agenda 2030, los 

Pueblos Indígenas estamos planteando incorporar la 

visión de los Pueblos indígenas, la cual se enmarca en 

la cosmovisión, el respeto y equilibrio entre la madre 

naturaleza, donde el pasado y el presente son la base 

del futuro. 

Los principios de la Agenda 2030 deben tomar en 

cuenta la Declaración Universal sobre el Derecho 

de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la 

OIT y los principios indígenas como ser: la palabra, 

el trabajo, la dualidad, lo sagrado, la 

complementariedad y la autonomía.

En nuestro mundo actual, hablamos de que la 

Agenda 2030 debe tomar en cuenta el Buen Vivir, la 

cosmovisión indígena y la madre tierra o madre 

naturaleza, en ese enfoque de madre, no solo de 

tierra o de naturaleza. 

Respecto a los medios de implementación, 

consideramos que estamos con disponibilidad para 

sumarnos a la Alianza Mundial como actores claves 

en los procesos de la Agenda 2030. Asimismo, 

creemos que para el proceso de implementación se 

deben definir sistemas de medición participativos 

e indicadores indígenas, en cada una de las 

temáticas.

Hoy por hoy, dentro de los ODS solo hay dos 

menciones de los Pueblos Indígenas dentro de los 

17 objetivos y 169 metas. Solo dos veces estamos 

mencionados y debemos estar mucho más 

presentes, porque somos los que de una u otra 

manera estamos conservando el planeta.

Eso es lo que les quería comentar el día de hoy. 

Agradezco bastante a cada uno de ustedes. Van a 

tener el documento en mano, van a tener la 

presentación y como vamos un poquito de prisa, 

no solo aquí con la agenda, sino con el proceso en 

general, pedirle a cada uno de ustedes si en esta 

semana pueden regresar sus encuestas. Se las 

vamos a agradecer.”

[Se despide en idioma originario]

Los ODS deben considerar 
a las mujeres, los jóvenes y 
el relevo generacional en la 

toma de decisiones

Dayana Domico, representante de la 
Organización Nacional Indígena de 

Colombia (ONIC) y de la Red de 
Jóvenes Indígenas –LAC

“Algo muy bello sería pensar en el relevo 

generacional, no para quitarles el espacio a esas 

personas que ya han labrado un camino y que 

tienen procesos muy admirables de liderazgo, se 

trata más bien de que la juventud pueda decir, ̀ más 

adelante yo quiero ser como, por ejemplo, como la 

Dra. Mirna, como Amadeo o como otras autoridades 

indígenas “.

Agenda 2030 que ya está pronta y cada vez nos 

queda menos tiempo. 

Como Pueblos Indígenas y como juventudes, 

podemos decir que nuestros sistemas de educación y 

salud son para la vida y para la pervivencia de nuestras 

comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy hay 

mecanismos para garantizar nuestros sistemas 

propios y promover la participación y el sano relevo 

generacional (pensando 20 años adelante y 20 años 

atrás), vamos a lograr que nosotros, los Pueblos 

Indígenas, permanezcamos en el tiempo.

Para finalizar, sobre el enfoque de género y el enfoque 

étnico, quisiera proponer que más allá de 

incorporarlos transversalmente en la retórica, se los 

incluya en todos y cada uno de los puntos a tratarse. 

Muchas veces cuando hablamos desde la 

transversalidad, estos enfoques suelen perderse, 

sabemos que deben estar ahí y asumimos que ahí 

están, pero no están. Por esto sugiero colocar 

explícitamente en el documento, que es 

fundamental la voz y la participación de las mujeres, 

la voz y la participación de los jóvenes, y ante todo, la 

voz y la participación de las niñas, niños y 

adolescentes. De eso se trata, de contar con 

generaciones sanas y armoniosas que van a estar 

aportando a futuro. Los  niños y niñas, son hombres y  

son mujeres también, porque más adelante van a ser 

jóvenes y más adelante serán nuestros mayores y 

mayoras, nuestros orientadores.

Recordar que si bien se trata de la Agenda 2030 y de 

los ODS, nosotros como Pueblos Indígenas también 

manejamos nuestras propias agendas. Las agendas 

propias están en el marco de nuestra Ley de Gobierno 

Propio, de nuestra Ley de Origen como Pueblos 

Indígenas, éstas son en sí agendas para la pervivencia 

de los Pueblos Indígenas. ¿Qué quiere decir esto? 

Existe obviamente la Agenda 2030 y los ODS, pero 

nosotros como Pueblos Indígenas hemos 

permanecido con la agenda de nuestros territorios y 
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“Hola, hola. Buenos días.

[Saluda en idioma originario]

Un saludo desde la distancia, un saludo de 

corazón a corazón. 

 

Como Pueblos Indígenas y como juventudes, me 

parecen importantes varios temitas que puede 

estar escuchando del mayor. 

En definitiva, hay que reconocer que los Pueblos 

Indígenas tenemos una forma de hablar y de 

transmitir nuestros conocimientos, usos y 

costumbres. Lo que quiero decir es que tiene que 

tener un enfoque diferencial, todo lo que tenga 

que ver con los sistemas propios de los Pueblos 

Indígenas, como ser la soberanía alimentaria, el 

tema de la educación propia. Por ejemplo, acá en 

Colombia se habla del Sistema Indígena de Salud 

Propio e Intercultural (SISPI)., y del Sistema Educativo 

Indígena Propio (SEIP) -. Es importante recalcar que 

los Pueblos Indígenas tenemos dinámicas propias y 

un proceso cultural acorde a nuestros usos, 

costumbres e identidad, y se lo debe seguir 

resaltando, porque nos ha tocado sufrir atropellos y lo 

hemos vivido también en nuestros territorios y 

comunidades. 

Viendo cómo este proceso se puede articular a lo que 

las abuelas y los abuelos llaman el Buen Vivir, desde 

las juventudes quisiéramos también que esto se lo 

articule a lo que nosotros llamamos volver al origen. El 

Buen Vivir es también volver al origen. En la 

Organización Nacional Indígena de Colombia, 

seguimos en el reto de volver al origen, porque ese es 

un mandato de nuestras autoridades, de nuestras 

mayoras y mayores, de retornar otra vez al origen; y 

creo que los ODS deben tener una funcionalidad 

también ante eso. Y nuevamente,  esa funcionalidad 

consiste en volver a hablar de la educación propia, de 

la salud propia, mismas que forman parte de ese buen 

vivir de nuestros territorios. 

Tiene que hablarse también del tema de las mujeres y 

de los jóvenes, y algo muy bello sería pensar en el 

relevo generacional, no para quitarles el espacio a esas 

personas que ya han labrado un camino y que tienen 

procesos muy admirables de liderazgo, se trata más 

bien de que la juventud pueda decir, `más adelante 

yo quiero ser como, por ejemplo, la Dra. Mirna, como 

Amadeo o como otras autoridades indígenas que 

tenemos en nuestros territorios. Entonces, es 

importante pensar en un relevo generacional, sano y 

armonioso para más adelante, para que cuando esas 

personas no estén con nosotros, haya jóvenes 

pensando que se debe construir un futuro y que se 

debe continuar el camino de esas mayoras y mayores. 

Debemos pensar en las cuatro generaciones futuras, 

tanto como en las cuatro generaciones pasadas, 

tenemos que pensar de aquí a 20 años. Tenemos una 

Agenda 2030 que ya está pronta y cada vez nos 

queda menos tiempo. 

Como Pueblos Indígenas y como juventudes, 

podemos decir que nuestros sistemas de educación y 

salud son para la vida y para la pervivencia de nuestras 

comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy hay 

mecanismos para garantizar nuestros sistemas 

propios y promover la participación y el sano relevo 

generacional (pensando 20 años adelante y 20 años 

atrás), vamos a lograr que nosotros, los Pueblos 

Indígenas, permanezcamos en el tiempo.

Para finalizar, sobre el enfoque de género y el enfoque 

étnico, quisiera proponer que más allá de 

incorporarlos transversalmente en la retórica, se los 

incluya en todos y cada uno de los puntos a tratarse. 

Muchas veces cuando hablamos desde la 

transversalidad, estos enfoques suelen perderse, 

sabemos que deben estar ahí y asumimos que ahí 

están, pero no están. Por esto sugiero colocar 

explícitamente en el documento, que es 

fundamental la voz y la participación de las mujeres, 

la voz y la participación de los jóvenes, y ante todo, la 

voz y la participación de las niñas, niños y 

adolescentes. De eso se trata, de contar con 

generaciones sanas y armoniosas que van a estar 

aportando a futuro. Los  niños y niñas, son hombres y  

son mujeres también, porque más adelante van a ser 

jóvenes y más adelante serán nuestros mayores y 

mayoras, nuestros orientadores.

Recordar que si bien se trata de la Agenda 2030 y de 

los ODS, nosotros como Pueblos Indígenas también 

manejamos nuestras propias agendas. Las agendas 

propias están en el marco de nuestra Ley de Gobierno 

Propio, de nuestra Ley de Origen como Pueblos 

Indígenas, éstas son en sí agendas para la pervivencia 

de los Pueblos Indígenas. ¿Qué quiere decir esto? 

Existe obviamente la Agenda 2030 y los ODS, pero 

nosotros como Pueblos Indígenas hemos 

permanecido con la agenda de nuestros territorios y 
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Agenda 2030 que ya está pronta y cada vez nos 

queda menos tiempo. 

Como Pueblos Indígenas y como juventudes, 

podemos decir que nuestros sistemas de educación y 

salud son para la vida y para la pervivencia de nuestras 

comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy hay 

mecanismos para garantizar nuestros sistemas 

propios y promover la participación y el sano relevo 

generacional (pensando 20 años adelante y 20 años 

atrás), vamos a lograr que nosotros, los Pueblos 

Indígenas, permanezcamos en el tiempo.

Para finalizar, sobre el enfoque de género y el enfoque 

étnico, quisiera proponer que más allá de 

incorporarlos transversalmente en la retórica, se los 

incluya en todos y cada uno de los puntos a tratarse. 

Muchas veces cuando hablamos desde la 

transversalidad, estos enfoques suelen perderse, 

sabemos que deben estar ahí y asumimos que ahí 

están, pero no están. Por esto sugiero colocar 

explícitamente en el documento, que es 

fundamental la voz y la participación de las mujeres, 

la voz y la participación de los jóvenes, y ante todo, la 

voz y la participación de las niñas, niños y 

adolescentes. De eso se trata, de contar con 

generaciones sanas y armoniosas que van a estar 

aportando a futuro. Los  niños y niñas, son hombres y  

son mujeres también, porque más adelante van a ser 

jóvenes y más adelante serán nuestros mayores y 

mayoras, nuestros orientadores.

Recordar que si bien se trata de la Agenda 2030 y de 

los ODS, nosotros como Pueblos Indígenas también 

manejamos nuestras propias agendas. Las agendas 

propias están en el marco de nuestra Ley de Gobierno 

Propio, de nuestra Ley de Origen como Pueblos 

Indígenas, éstas son en sí agendas para la pervivencia 

de los Pueblos Indígenas. ¿Qué quiere decir esto? 

Existe obviamente la Agenda 2030 y los ODS, pero 

nosotros como Pueblos Indígenas hemos 

permanecido con la agenda de nuestros territorios y 

construida desde las mujeres, desde las juventudes y 

desde nuestras comunidades, orientada, ante todo, 

por nuestras mayoras y mayores.

Se puede empezar a construir desde lo que se tiene, 

se trata de eso, de una construcción, y a pesar de que 

ya hemos hecho algo, también podemos colocar 

nuestro granito de arena y continuar fortaleciendo 

ciertos temas que nos hacen falta en nuestras 

comunidades y territorios de América Latina.

Muchas gracias.”

La próxima Cumbre del 
Futuro debe garantizar la 

participación plena y 
efectiva de las juventudes y 

de las mujeres

v representante de la Red de Jóvenes y 
Adolescentes Amazónicos de 

Venezuela (RAJIA) y la Red de Jóvenes 
Indígenas –LAC

“Se recomienda a los Estados, gobiernos y tomadores 

de decisión, que incluyan a este nuevo pacto, la visión 

y propuesta de los Pueblos Indígenas, y 

especialmente de sus juventudes.”

“Muchas gracias, estimada Dalí. Agradecemos la 

invitación realizada por el Fondo para  el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 

(FILAC). Saludamos a su Secretario Técnico, Alberto 

Pizarro; a la Dra. Mirna Cunningham, Vicepresidenta 

del Consejo Directivo; al señor Marcelo Pisani, 

Director Regional de la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM); al representante de la Red 

de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe; a 

los colectivos indígenas; panelistas y demás invitados.  

Las juventudes indígenas hemos dicho que somos 

puente intergeneracional e intercultural, lo que no 

significa que escapamos a los graves problemas y 

desafíos que enfrentan nuestros territorios en 

referencia a las grandes amenazas como ser el 

cambio climático, la pérdida  de biodiversidad, la 

desigualdad, la inseguridad alimentaria y la crisis del 

agua, entre otros. Como parte de este puente, 

heredamos los conocimientos ancestrales de 

nuestras abuelas y abuelos sobre la medicina, el agua 

y el territorio, sobre cómo sobrevivir ante estas 

amenazas. 

Es importante que en el marco de esta transmisión 

intergeneracional de conocimientos, se reconozca 

que somos sujetos de derecho colectivo y no 

solamente individual. 

Somos agentes de cambio en nuestro territorio, por 

ello la próxima Cumbre del Futuro debe garantizar la 

participación plena y efectiva de las juventudes y de 

las mujeres, como lo dijo la hermana Dokera. Será 

fundamental que en esta Cumbre del Futuro se haga 

un pacto para la vida, que nos deben garantizar para 

las generaciones presentes y que debemos sostener 

para las generaciones futuras. 

 

No podemos hablar de una Cumbre del Futuro si no 

promovemos acciones concretas alineadas a nuestro 

pensamiento de respeto a la Madre Tierra. Esta 

Cumbre del Futuro representa una nueva 

oportunidad para las personas y el planeta, y los 

Pueblos Indígenas no podemos quedarnos atrás y al 

margen. Siempre hemos dicho que nuestros modos 

de vida se dan en reciprocidad y respeto con la 

naturaleza. Es importante también que ese respeto 

se muestre no solo hacia los Pueblos Indígenas, sino 

hacia la Madre Tierra misma, que nos alimenta, que 

nos provee de agua, que nos sostiene la vida. 

Por ello, la Cumbre del Futuro debe construirse en el 

marco de los derechos humanos y de los derechos de 

los Pueblos Indígenas.

Sugerimos que se recuperen los aportes que hemos 

dado en infinidad de documentos como ser el 

Whiphala Paper , Telares de Vida, Informes para la 

Cumbre del Agua y el documento sobre Gobernanza 

y Gestión Territorial, así como el de la Protección de la 

Biodiversidad.

También se recomienda a los Estados, gobiernos y 

tomadores de decisión, que incluyan a este nuevo 

pacto, la visión y propuesta de los Pueblos Indígenas, 

y especialmente de sus juventudes. 

Necesitamos volver a la Madre, necesitamos volver al 

origen, y no vamos a poder superar estos problemas 

si no tomamos acciones en nuestros territorios, pero 

tampoco lo lograremos sin el reconocimiento de 

nuestras reglas. 

Muchas gracias.”
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Sobre el contexto de la Cumbre del Futuro, 

hicimos una tabla comparativa, entre la Agenda 

del 2030 (agrupamos 6 grandes objetivos), los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agrupamos 8 

objetivos de desarrollo sostenible) y la Agenda 

Indígena (referida a los planteamientos de los 

Pueblos Indígenas). De esta forma, y como 

ejemplo, vemos que el Objetivo 1 de la Agenda 

2030 que es poner fin a la pobreza, está 

relacionado con el ODS sobre el fin de la pobreza, 

lo que a su vez forma parte del Buen Vivir de la 

Agenda Indígena. De la misma forma, mientras en 

el léxico de los ODS nos referimos a hambre cero y 

seguridad alimentaria, los Pueblos Indígenas 

plantean la soberanía y seguridad alimentaria – 

aquí entra el término de soberanía como parte 

importante de su agenda-; mientras se habla de 

salud y bienestar en la ONU, los Pueblos Indígenas 

hablan de salud y medicina indígena e 

intercultural; mientras la ONU habla de educación 

y calidad, los indígenas hablan de educación 

indígena e intercultural; mientras en la ONU se 

habla de igualdad de género, los Pueblos 

Indígenas hablan de dualidad; mientras Naciones 

Unidas se refiere a agua, energía y saneamiento, 

los Pueblos Indígenas hablan de tierras, territorios 

y recursos naturales; y finalmente, mientras en un 

lado se habla de trabajo decente y crecimiento 

económico, en el otro se habla de derecho 

indígena. De esta forma vemos como las agendas 

pueden y deberían ser compatibles, pero en estos 

momentos no estásiendo compatible,ni se están 

tomando en cuenta entre sí. 

En relación al Buen Vivir, en las encuestas que 

nos han llegado, en las agendas que hemos 

revisado y en las entrevistas que hemos 

desarrollado, los Pueblos Indígenas hablan de 

respetar, reconocer y promover los modelos 

indígenas, acompañar los procesos de 

planificación e implementación de planes de 

Agenda 2030 que ya está pronta y cada vez nos 

queda menos tiempo. 

Como Pueblos Indígenas y como juventudes, 

podemos decir que nuestros sistemas de educación y 

salud son para la vida y para la pervivencia de nuestras 

comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy hay 

mecanismos para garantizar nuestros sistemas 

propios y promover la participación y el sano relevo 

generacional (pensando 20 años adelante y 20 años 

atrás), vamos a lograr que nosotros, los Pueblos 

Indígenas, permanezcamos en el tiempo.

Para finalizar, sobre el enfoque de género y el enfoque 

étnico, quisiera proponer que más allá de 

incorporarlos transversalmente en la retórica, se los 

incluya en todos y cada uno de los puntos a tratarse. 

Muchas veces cuando hablamos desde la 

transversalidad, estos enfoques suelen perderse, 

sabemos que deben estar ahí y asumimos que ahí 

están, pero no están. Por esto sugiero colocar 

explícitamente en el documento, que es 

fundamental la voz y la participación de las mujeres, 

la voz y la participación de los jóvenes, y ante todo, la 

voz y la participación de las niñas, niños y 

adolescentes. De eso se trata, de contar con 

generaciones sanas y armoniosas que van a estar 

aportando a futuro. Los  niños y niñas, son hombres y  

son mujeres también, porque más adelante van a ser 

jóvenes y más adelante serán nuestros mayores y 

mayoras, nuestros orientadores.

Recordar que si bien se trata de la Agenda 2030 y de 

los ODS, nosotros como Pueblos Indígenas también 

manejamos nuestras propias agendas. Las agendas 

propias están en el marco de nuestra Ley de Gobierno 

Propio, de nuestra Ley de Origen como Pueblos 

Indígenas, éstas son en sí agendas para la pervivencia 

de los Pueblos Indígenas. ¿Qué quiere decir esto? 

Existe obviamente la Agenda 2030 y los ODS, pero 

nosotros como Pueblos Indígenas hemos 

permanecido con la agenda de nuestros territorios y 

“Se recomienda a los Estados, gobiernos y tomadores 

de decisión, que incluyan a este nuevo pacto, la visión 

y propuesta de los Pueblos Indígenas, y 

especialmente de sus juventudes.”

“Muchas gracias, estimada Dalí. Agradecemos la 

invitación realizada por el Fondo para  el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 

(FILAC). Saludamos a su Secretario Técnico, Alberto 

Pizarro; a la Dra. Mirna Cunningham, Vicepresidenta 

del Consejo Directivo; al señor Marcelo Pisani, 

Director Regional de la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM); al representante de la Red 

de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe; a 

los colectivos indígenas; panelistas y demás invitados.  

Las juventudes indígenas hemos dicho que somos 

puente intergeneracional e intercultural, lo que no 

significa que escapamos a los graves problemas y 

desafíos que enfrentan nuestros territorios en 

referencia a las grandes amenazas como ser el 

cambio climático, la pérdida  de biodiversidad, la 

desigualdad, la inseguridad alimentaria y la crisis del 

agua, entre otros. Como parte de este puente, 

heredamos los conocimientos ancestrales de 

nuestras abuelas y abuelos sobre la medicina, el agua 

y el territorio, sobre cómo sobrevivir ante estas 

amenazas. 

Es importante que en el marco de esta transmisión 

intergeneracional de conocimientos, se reconozca 

que somos sujetos de derecho colectivo y no 

solamente individual. 

Somos agentes de cambio en nuestro territorio, por 

ello la próxima Cumbre del Futuro debe garantizar la 

participación plena y efectiva de las juventudes y de 

las mujeres, como lo dijo la hermana Dokera. Será 

fundamental que en esta Cumbre del Futuro se haga 

un pacto para la vida, que nos deben garantizar para 

las generaciones presentes y que debemos sostener 

para las generaciones futuras. 

 

No podemos hablar de una Cumbre del Futuro si no 

promovemos acciones concretas alineadas a nuestro 

pensamiento de respeto a la Madre Tierra. Esta 

Cumbre del Futuro representa una nueva 

oportunidad para las personas y el planeta, y los 

Pueblos Indígenas no podemos quedarnos atrás y al 

margen. Siempre hemos dicho que nuestros modos 

de vida se dan en reciprocidad y respeto con la 

naturaleza. Es importante también que ese respeto 

se muestre no solo hacia los Pueblos Indígenas, sino 

hacia la Madre Tierra misma, que nos alimenta, que 

nos provee de agua, que nos sostiene la vida. 

Por ello, la Cumbre del Futuro debe construirse en el 

marco de los derechos humanos y de los derechos de 

los Pueblos Indígenas.

Sugerimos que se recuperen los aportes que hemos 

dado en infinidad de documentos como ser el 

Whiphala Paper , Telares de Vida, Informes para la 

Cumbre del Agua y el documento sobre Gobernanza 

y Gestión Territorial, así como el de la Protección de la 

Biodiversidad.

También se recomienda a los Estados, gobiernos y 

tomadores de decisión, que incluyan a este nuevo 

pacto, la visión y propuesta de los Pueblos Indígenas, 

y especialmente de sus juventudes. 

Necesitamos volver a la Madre, necesitamos volver al 

origen, y no vamos a poder superar estos problemas 

si no tomamos acciones en nuestros territorios, pero 

tampoco lo lograremos sin el reconocimiento de 

nuestras reglas. 

Muchas gracias.”



Saúl Vicente Vázquez, consultor FILAC

Presentación del documento de trabajo Rumbo a la COP de 
Cambio Climático.

[Saluda en lengua indígena]

“Para los Emiratos Árabes Unidos, la COP 28 es una 

oportunidad histórica para que el mundo se una en 

la corrección del rumbo que han tenido las 

decisiones sobre el cambio climático y buscar el 

progreso de estas medidas. Señalan que se 

necesita ser más ambiciosos en la lucha contra el 

cambio climático, para cumplir los objetivos 

establecidos en los Acuerdos de París. Por lo tanto, 

esta COP 28 tomará el enfoque de la Agenda 2030, 

de no dejar a nadie atrás”

“Muy buenos días, hermanas y hermanos. Buenos 

días estimada Dalí, muchas gracias por esta 

oportunidad. Saludo a todas nuestras hermanas y 

hermanos de las juventudes indígenas. Saludo con 

respeto al Presidente y a la Vicepresidenta del 

FILAC, al hermano Freddy Mamani y la hermana 

Mirna Cunningham. También saludo al hermano 

Secretario Técnico del FILAC, Alberto Pizarro, y a 

todo el equipo qué hace posible estos diálogos.

Ha sido muy alentador para mí escuchar en el 

panel anterior a nuestro experto, el hermano 

Ramiro Batzin, y a nuestros jóvenes, Dayana y 

José. Con lo que han planteado me da la 

seguridad que el relevo intergeneracional está en 

marcha.

 

Ahora pasamos a otro tema, que tampoco está 

totalmente desligado de la Cumbre del Futuro. Es 

un tema que queremos abordar durante estos 

diálogos, porque tenemos enfrente la próxima 

Conferencia de las Partes sobre cambio climático 

y porque a lo largo de los 30 años de trayectoria del 

FILAC, el organismo ha impulsado e 

implementado iniciativas de promoción y de 

apoyo al desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

reafirmando su rol de facilitador del diálogo para la 

construcción de consensos, entre los actores de 

los Pueblos Indígenas.

Asimismo, desde el año 2018, el FILAC ha 

acompañado y está dando seguimiento al Plan de 

Acción de Iberoamérica para la implementación 

de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y uno 

de los temas que el FILAC ha decidido retomar, es 

su participación en los procesos de las COP´s 

sobre Cambio Climático, porque los efectos del 

cambio climático se recienten en todo el planeta, 

pero en particular en los territorios de nuestros 

Pueblos Indígenas.

 

Entonces, impulsar la participación de las voces de 

los Pueblos Indígenas, en este caso, la posibilidad 

de que una delegación de Pueblos Indígenas de 

América Latina y el Caribe pueda participar en la 

siguiente COP, que será a fines de este año, forma 

parte de la agenda del FILAC y está siendo posible 

gracias al apoyo de la Organización Internacional 

de Migraciones (OIM). Agradecemos muchísimo 

este apoyo.

Contextualicemos un poco ¿Qué es la COP? 

Durante las tres décadas que van desde la Cumbre 

de Río y el lanzamiento de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre cambio climático, la 

Conferencia de las Partes (COP) ha estado 

convocando anualmente a los países miembros, 

para determinar cuál es la misión y las 

responsabilidades que se deben asumir para 

enfrentar la situación de los efectos adversos del 

cambio climático e identificar y evaluar las 

medidas climáticas.

En la COP 21 se estableció el Acuerdo de París, muy 

famoso, el cual busca movilizar la acción de todo el 

mundo para limitar el aumento de la temperatura 

global a 1.5 grados centígrados -—lo que cada vez 

se ve más difícil, pero es el límite que han puesto 

los científicos del panel de expertos de la 

Convención Marco—, para que el mundo pueda 

adaptarse a los efectos que ya existen y que 

padecemos debido al cambio climático.

Para la COP 28, que es la que se viene, le 

corresponde a los Emiratos Árabes Unidos asumir 

la presidencia y señalan que será un momento 

histórico para la acción climática global. El 

programa de dos semanas que tienen ellos para la 

COP 28, será un programa temático que está 

orientado a responder a un balance global y 

buscar cerrar las brechas hasta el año 2030. Están 

planteando un enfoque inclusivo para el desarrollo 

del programa. Proponen plantear consultas 

abiertas sobre las áreas temáticas, de manera 

secuencial, y están invitando a una amplia gama 

de partes, desde gobiernos, que tienen 

responsabilidad directa, hasta empresas de la 

sociedad civil, juventudes y Pueblos Indígenas, 

entre otros actores. 

Para los Emiratos Árabes Unidos, la COP 28 es una 

oportunidad histórica para que el mundo se una 
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esta COP 28 tomará el enfoque de la Agenda 2030, 

de no dejar a nadie atrás”

“Muy buenos días, hermanas y hermanos. Buenos 

días estimada Dalí, muchas gracias por esta 

oportunidad. Saludo a todas nuestras hermanas y 

hermanos de las juventudes indígenas. Saludo con 

respeto al Presidente y a la Vicepresidenta del 

FILAC, al hermano Freddy Mamani y la hermana 

Mirna Cunningham. También saludo al hermano 

Secretario Técnico del FILAC, Alberto Pizarro, y a 

todo el equipo qué hace posible estos diálogos.

Ha sido muy alentador para mí escuchar en el 

panel anterior a nuestro experto, el hermano 

Ramiro Batzin, y a nuestros jóvenes, Dayana y 

José. Con lo que han planteado me da la 

seguridad que el relevo intergeneracional está en 

marcha.

 

Ahora pasamos a otro tema, que tampoco está 

totalmente desligado de la Cumbre del Futuro. Es 

un tema que queremos abordar durante estos 

diálogos, porque tenemos enfrente la próxima 

Conferencia de las Partes sobre cambio climático 

y porque a lo largo de los 30 años de trayectoria del 

FILAC, el organismo ha impulsado e 

implementado iniciativas de promoción y de 

apoyo al desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

reafirmando su rol de facilitador del diálogo para la 

construcción de consensos, entre los actores de 

los Pueblos Indígenas.

Asimismo, desde el año 2018, el FILAC ha 

acompañado y está dando seguimiento al Plan de 

Acción de Iberoamérica para la implementación 

de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y uno 

de los temas que el FILAC ha decidido retomar, es 

su participación en los procesos de las COP´s 

sobre Cambio Climático, porque los efectos del 

cambio climático se recienten en todo el planeta, 

pero en particular en los territorios de nuestros 

Pueblos Indígenas.

 

Entonces, impulsar la participación de las voces de 

los Pueblos Indígenas, en este caso, la posibilidad 

de que una delegación de Pueblos Indígenas de 

América Latina y el Caribe pueda participar en la 

siguiente COP, que será a fines de este año, forma 

parte de la agenda del FILAC y está siendo posible 

gracias al apoyo de la Organización Internacional 

de Migraciones (OIM). Agradecemos muchísimo 

este apoyo.

Contextualicemos un poco ¿Qué es la COP? 

Durante las tres décadas que van desde la Cumbre 

de Río y el lanzamiento de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre cambio climático, la 

Conferencia de las Partes (COP) ha estado 

convocando anualmente a los países miembros, 

para determinar cuál es la misión y las 

responsabilidades que se deben asumir para 

enfrentar la situación de los efectos adversos del 

cambio climático e identificar y evaluar las 

medidas climáticas.

En la COP 21 se estableció el Acuerdo de París, muy 

famoso, el cual busca movilizar la acción de todo el 

mundo para limitar el aumento de la temperatura 

global a 1.5 grados centígrados -—lo que cada vez 

se ve más difícil, pero es el límite que han puesto 

los científicos del panel de expertos de la 

Convención Marco—, para que el mundo pueda 

adaptarse a los efectos que ya existen y que 

padecemos debido al cambio climático.

Para la COP 28, que es la que se viene, le 

corresponde a los Emiratos Árabes Unidos asumir 

la presidencia y señalan que será un momento 

histórico para la acción climática global. El 

programa de dos semanas que tienen ellos para la 

COP 28, será un programa temático que está 

orientado a responder a un balance global y 

buscar cerrar las brechas hasta el año 2030. Están 

planteando un enfoque inclusivo para el desarrollo 

del programa. Proponen plantear consultas 

abiertas sobre las áreas temáticas, de manera 

secuencial, y están invitando a una amplia gama 

de partes, desde gobiernos, que tienen 

responsabilidad directa, hasta empresas de la 

sociedad civil, juventudes y Pueblos Indígenas, 

entre otros actores. 

Para los Emiratos Árabes Unidos, la COP 28 es una 

oportunidad histórica para que el mundo se una 

Diálogos   18.Pg



esta COP 28 tomará el enfoque de la Agenda 2030, 

de no dejar a nadie atrás”

“Muy buenos días, hermanas y hermanos. Buenos 

días estimada Dalí, muchas gracias por esta 

oportunidad. Saludo a todas nuestras hermanas y 

hermanos de las juventudes indígenas. Saludo con 

respeto al Presidente y a la Vicepresidenta del 

FILAC, al hermano Freddy Mamani y la hermana 

Mirna Cunningham. También saludo al hermano 

Secretario Técnico del FILAC, Alberto Pizarro, y a 

todo el equipo qué hace posible estos diálogos.

Ha sido muy alentador para mí escuchar en el 

panel anterior a nuestro experto, el hermano 

Ramiro Batzin, y a nuestros jóvenes, Dayana y 

José. Con lo que han planteado me da la 

seguridad que el relevo intergeneracional está en 

marcha.

 

Ahora pasamos a otro tema, que tampoco está 

totalmente desligado de la Cumbre del Futuro. Es 

un tema que queremos abordar durante estos 

diálogos, porque tenemos enfrente la próxima 

Conferencia de las Partes sobre cambio climático 

y porque a lo largo de los 30 años de trayectoria del 

FILAC, el organismo ha impulsado e 

implementado iniciativas de promoción y de 

apoyo al desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

reafirmando su rol de facilitador del diálogo para la 

construcción de consensos, entre los actores de 

los Pueblos Indígenas.

Asimismo, desde el año 2018, el FILAC ha 

acompañado y está dando seguimiento al Plan de 

Acción de Iberoamérica para la implementación 

de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y uno 

de los temas que el FILAC ha decidido retomar, es 

su participación en los procesos de las COP´s 

sobre Cambio Climático, porque los efectos del 

cambio climático se recienten en todo el planeta, 

pero en particular en los territorios de nuestros 

Pueblos Indígenas.

 

Entonces, impulsar la participación de las voces de 

los Pueblos Indígenas, en este caso, la posibilidad 

de que una delegación de Pueblos Indígenas de 

América Latina y el Caribe pueda participar en la 

siguiente COP, que será a fines de este año, forma 

parte de la agenda del FILAC y está siendo posible 

gracias al apoyo de la Organización Internacional 

de Migraciones (OIM). Agradecemos muchísimo 

este apoyo.

Contextualicemos un poco ¿Qué es la COP? 

Durante las tres décadas que van desde la Cumbre 

de Río y el lanzamiento de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre cambio climático, la 

Conferencia de las Partes (COP) ha estado 

convocando anualmente a los países miembros, 

para determinar cuál es la misión y las 

responsabilidades que se deben asumir para 

enfrentar la situación de los efectos adversos del 

cambio climático e identificar y evaluar las 

medidas climáticas.

En la COP 21 se estableció el Acuerdo de París, muy 

famoso, el cual busca movilizar la acción de todo el 

mundo para limitar el aumento de la temperatura 

global a 1.5 grados centígrados -—lo que cada vez 

se ve más difícil, pero es el límite que han puesto 

los científicos del panel de expertos de la 

Convención Marco—, para que el mundo pueda 

adaptarse a los efectos que ya existen y que 

padecemos debido al cambio climático.

Para la COP 28, que es la que se viene, le 

corresponde a los Emiratos Árabes Unidos asumir 

la presidencia y señalan que será un momento 

histórico para la acción climática global. El 

programa de dos semanas que tienen ellos para la 

COP 28, será un programa temático que está 

orientado a responder a un balance global y 

buscar cerrar las brechas hasta el año 2030. Están 

planteando un enfoque inclusivo para el desarrollo 

del programa. Proponen plantear consultas 

abiertas sobre las áreas temáticas, de manera 

secuencial, y están invitando a una amplia gama 

de partes, desde gobiernos, que tienen 

responsabilidad directa, hasta empresas de la 

sociedad civil, juventudes y Pueblos Indígenas, 

entre otros actores. 

Para los Emiratos Árabes Unidos, la COP 28 es una 

oportunidad histórica para que el mundo se una 

en la corrección del rumbo que han tenido las 

decisiones sobre el cambio climático y buscar el 

progreso de estas medidas. Señalan que se 

necesita ser más ambiciosos en la lucha contra el 

cambio climático, para cumplir los objetivos 

establecidos en los Acuerdos de París. Por lo tanto, 

esta COP 28 tomará el enfoque de la Agenda 2030, 

de no dejar a nadie atrás.

Se subraya que todos los esfuerzos están en los 

principios de transformación, solidaridad, 

pragmatismo e inclusión. Se requiere, dicen ellos, 

una COP para todas y todos. Esta COP va a tener 

lugar en Emiratos Árabes Unidos, Dubái, desde el 

día 30 de noviembre de este año al 12 de diciembre. 

En cada día se abordará un tema específico y 

tratarán de incorporar temas transversales, como 

ser tecnología, innovación e inclusión, que incluye, 

entre otros puntos, a Pueblos Indígenas, 

juventudes e igualdad de género. 
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De los 12 días que durará la COP 28, los dos 

primeros estarán destinados a tratar temas 

generales, como ser apertura, etc.; el día 3, el tema 

va a ser salud, socorro o alivio, recuperación y paz; 

el día 4 se va a tocar el tema de finanzas, comercio, 

igualdad de género, responsabilidad;  el día 5 se 

hablará de energía, industria, transición justa, 

Pueblos Indígenas; el día 6 los temas serán 

acción multinivel, urbanización, medio 

ambiente y transporte; el día 7 no habrá 

actividades; el día 8 se va a abordar el tema de 

juventud, niñez, educación y movilidades; el día 

9 se va a abordar el tema de naturaleza, uso de 

la tierra y océanos; el día 10 se verán las 

temáticas de alimentación y agricultura, que 

ahora se abordan de manera conjunta; el día 11 

va a ser el tema de XXX (50:03); y el día 12 no van 

a ver temas y se van a abordar las negociaciones 

finales de lo que se ha venido trabajando desde 

antes, no solamente en esta COP. 
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José. Con lo que han planteado me da la 
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Ahora pasamos a otro tema, que tampoco está 

totalmente desligado de la Cumbre del Futuro. Es 

un tema que queremos abordar durante estos 

diálogos, porque tenemos enfrente la próxima 

Conferencia de las Partes sobre cambio climático 

y porque a lo largo de los 30 años de trayectoria del 

FILAC, el organismo ha impulsado e 

implementado iniciativas de promoción y de 

apoyo al desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

reafirmando su rol de facilitador del diálogo para la 

construcción de consensos, entre los actores de 

los Pueblos Indígenas.

Asimismo, desde el año 2018, el FILAC ha 
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de los temas que el FILAC ha decidido retomar, es 

su participación en los procesos de las COP´s 

sobre Cambio Climático, porque los efectos del 

cambio climático se recienten en todo el planeta, 

pero en particular en los territorios de nuestros 

Pueblos Indígenas.

 

Entonces, impulsar la participación de las voces de 

los Pueblos Indígenas, en este caso, la posibilidad 

de que una delegación de Pueblos Indígenas de 

América Latina y el Caribe pueda participar en la 

siguiente COP, que será a fines de este año, forma 

parte de la agenda del FILAC y está siendo posible 

gracias al apoyo de la Organización Internacional 

de Migraciones (OIM). Agradecemos muchísimo 

este apoyo.

Contextualicemos un poco ¿Qué es la COP? 

Durante las tres décadas que van desde la Cumbre 

de Río y el lanzamiento de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre cambio climático, la 

Conferencia de las Partes (COP) ha estado 

convocando anualmente a los países miembros, 

para determinar cuál es la misión y las 

responsabilidades que se deben asumir para 

enfrentar la situación de los efectos adversos del 

cambio climático e identificar y evaluar las 

medidas climáticas.

En la COP 21 se estableció el Acuerdo de París, muy 

famoso, el cual busca movilizar la acción de todo el 

mundo para limitar el aumento de la temperatura 

global a 1.5 grados centígrados -—lo que cada vez 

se ve más difícil, pero es el límite que han puesto 

los científicos del panel de expertos de la 

Convención Marco—, para que el mundo pueda 

adaptarse a los efectos que ya existen y que 

padecemos debido al cambio climático.

Para la COP 28, que es la que se viene, le 

corresponde a los Emiratos Árabes Unidos asumir 

la presidencia y señalan que será un momento 

histórico para la acción climática global. El 

programa de dos semanas que tienen ellos para la 

COP 28, será un programa temático que está 

orientado a responder a un balance global y 

buscar cerrar las brechas hasta el año 2030. Están 

planteando un enfoque inclusivo para el desarrollo 

del programa. Proponen plantear consultas 

abiertas sobre las áreas temáticas, de manera 

secuencial, y están invitando a una amplia gama 

de partes, desde gobiernos, que tienen 

responsabilidad directa, hasta empresas de la 

sociedad civil, juventudes y Pueblos Indígenas, 

entre otros actores. 

Para los Emiratos Árabes Unidos, la COP 28 es una 

oportunidad histórica para que el mundo se una 

¿Cómo se trabaja desde antes?  Se trabaja en las 

conferencias de los órganos subsidiarios, es decir 

el Órgano de Asesoría Científica y Técnica, que se 

lo conoce como SBSTA, por sus siglas en inglés; y 

el Órgano Subsidiario de Implementación, 

conocido como SBI. Estas conferencias se realizan 

previas a la COP, por ejemplo, hace poco se realizó 

la Conferencia de Bonn sobre Cambio Climático, 

que es el órgano subsidiario número 58, y en esa 

ocasión, el objetivo fue abordar los temas que les 

mandató la COP anterior, es decir la COP27, para 

continuar con los debates, particularmente sobre 

el balance mundial y el cumplimiento de los 

Acuerdos de París. Entre otros puntos específicos, 

¿Cómo está el objetivo mundial de adaptación, 

cómo se plantea la transición justa, cuáles son las 

circunstancias del tema sobre pérdidas y daños y 

cómo está el Programa de Trabajo de Mitigación? 

Durante esas sesiones también hay un grupo de 

trabajo de Pueblos Indígenas, que es el grupo de 

trabajo de facilitación de la plataforma de Pueblos 

Indígenas y donde se reúne también el Caucus de 

Pueblos Indígenas. El grupo de trabajo de 

facilitación de la Plataforma de Pueblos Indígenas 

y comunidades locales, es una instancia 

directamente vinculada a la Conferencia de las 

Partes que está compuesto por representación de 

gobiernos y Pueblos Indígenas, mientras que el 

Caucus de Pueblos Indígenas o conclave 

indígena, es una instancia autónoma de auto 

organización, dónde solamente participan 

representantes de Pueblos Indígenas.

Durante esa sesión del conclave indígena y del 

Grupo de Trabajo, se abordaron una serie de 

temas que les preocupaban a los Pueblos 

Indígenas, como ser las pérdidas y daños, 

adaptación, el Comité de París, el Comité de 

Glasgow sobre Enfoques no Mercantilistas y el 

tema del Fondo Verde del Clima, entre otros. 

De esos informes que se presentaron, es 

importante resaltar que los representantes 

indígenas centraron su atención en el tema de 

pérdidas y daños, destacando el tema de la 

prevención y los Acuerdos de París. En particular, 

el párrafo preambular 11, el Artículo 6, los párrafos 

2.4 y el Artículo 8. También se centraron en el 

tema de agricultura, adaptación, mitigación, 

transición justa y financiación, así como el tema 

de la participación plena y efectiva de los Pueblos 

Indígenas. Plantearon que los temas principales 

que debería tener la COP 28 son: Financiación, 

adaptación, pérdidas y daños, transición justa, 

agricultura, etc.

 

Se planteó también que debería haber un 

pabellón indígena durante la COP 28, en donde se 

considerara un día para los Pueblos Indígenas y en 

el que participen, Pueblos Indígenas, mujeres y 

juventudes indígenas. Ahora, como ya se los 

presente, hay un día para todos los indígenas y 

también está considerado otro día para 

juventudes indígenas.

Ha habido ciertos avances en la reestructuración 

del cónclave indígena. Se han integrado 

hermanas de la región, como ser la hermana Lola 

Cabnal que participa de la copresidencia de este 

cónclave; y también otros jóvenes, el hermano 

Onelin y la hermana Majo Andrade Cerda, que ven 

el tema de juventudes indígenas. También se 

integró la hermana Teresa Casimiro en el grupo 

de comunicación.

Ahora ¿Qué es lo que estamos planteando como 

FILAC? Una vez que retomamos la participación, 

nos dimos cuenta que se trata de un mundo 

enorme. Es amplio todo lo que se discute, se 

debate, se reflexiona, se acuerda o no se acuerda 

durante las COP’s y pensamos que sería 

importante que la delegación indígena pudiera 
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centrarse en algunos temas específicos, además 

de, por supuesto, participar en algunos eventos 

paralelos.

Entonces, entre los temas a centrarnos sugerimos 

y ponemos a consideración de ustedes, el de: 

Pérdidas y daños, Acuerdos de París, agricultura y 

alimentación.

¿Por qué el tema de pérdidas y daños? Porque en 

la COP anterior se acordó integrar un fondo de 

financiamiento, por lo tanto, consideramos que es 

importante señalar que los Pueblos Indígenas son 

quienes más hemos sufrido los efectos adversos 

del cambio climático en los territorios. Hemos 

sufrido la pérdida de nuestros recursos y bienes 

naturales y han sido afectadas nuestras formas de 

vida, por lo que, si hay una cuestión de 

financiamiento, los Pueblos Indígenas tendrían 

que ser partícipes de ese fondo de financiamiento, 

para así recuperar, de alguna manera, las pérdidas 

y daños sufridos. 

En cuanto al tema de los Acuerdos de París, ahora 

se están centrando en los informes sobre 

contribuciones nacionalmente determinadas y 

pensamos que ahí debemos tener alguna 

participación directa. 

También creemos que debemos participar en el 

tema de agricultura y alimentación, porque se va 

a integrar un comité en el que es importante que 

estén los Pueblos Indígenas. 

Por supuesto, también debemos participar en los 

eventos paralelos. Hay una invitación para 

participar en un evento paralelo con la 

Organización Internacional de Migración (OIM), y 

otro con Conservación Internacional.

Entonces, estos son los temas que pensamos son 

fundamentales y en los cuales debemos poner 

atención, aunque también se puede participar, 

por supuesto, en todos los demás eventos. Esa 

sería nuestra contribución para ponerlo a 

consideración de todas y todos ustedes.

[Se despide en lengua indígena]

Gracias, hermanas y hermanos. Gracias hermana 

Dalí.” 
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“¿Por qué son importantes los jóvenes para la 

Organización Internacional para las Migraciones? 

Porque se proyecta un crecimiento de la población 

de jóvenes hacia el año 2030, a pesar de los efectos 

adversos del cambio climático. Por lo tanto, las 

soluciones deberán incluir a todas las poblaciones, 

entre ellas, a los jóvenes”.

“Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias 

por esta invitación que nos hacen para participar de 

este importante evento. Agradecemos al FILAC y 

también a todos los y las participantes. 

Voy a compartir una presentación y a hablar un 

poco sobre el Centro de la Acción Climática, donde 

consideramos a los jóvenes como agentes de 

cambio. 

Para empezar, vamos a referirnos al concepto 

`migración por motivos ambientales y climáticos’. 

De acuerdo a nuestro glosario, la migración por 

motivos climáticos o ambientales es un 

movimiento de una persona o grupo de personas, 

que debido a un cambio repentino o gradual del 

medio ambiente, se ven obligadas a abandonar su 

lugar de residencia habitual o deciden hacerlo con 

carácter temporal o permanente, dentro de un país 

o a través de una frontera internacional.

Tenemos tres grandes grupos dentro de la 

movilidad humana en contextos de desastres, 

degradación ambiental y cambio climático. Uno es 

el desplazamiento causado por desastres, que 

abarca a las personas que se ven forzadas y 

obligadas a dejar su lugar de origen para evitar ser 

afectadas por una amenaza natural, inmediata y 

previsible. El segundo grupo es el de la migración 

por motivos ambientales, que como ya lo dijimos, 

se refiere a las personas, que debido a un cambio 

repentino o gradual del medio ambiente como 

consecuencia del cambio climático  -por ejemplo 

una sequía- se ven obligadas a abandonar su lugar 

de residencia habitual. Esta migración puede ser 

temporal o permanente, dentro de un país o a 

través de una frontera internacional. Finalmente, 

tenemos la reubicación planificada en el contexto 

de desastres naturales o degradación ambiental, 

que consiste en un proceso planificado por el que 

una persona o un grupo de personas se trasladan o 

reciben ayuda para dejar sus hogares y se instalan 

en un nuevo emplazamiento con condiciones aptas 

para reconstruir sus vidas. 

 

 ¿Por qué son importantes los jóvenes para la 

Organización Internacional para las Migraciones? 

Porque se proyecta un crecimiento de la población 

de jóvenes hacia el año 2030, a pesar de los efectos 

adversos del cambio climático. Por lo tanto, las 

soluciones deberán incluir a todas las poblaciones, 

entre ellas, a los jóvenes. En segundo lugar, por la 

intensidad, cada vez mayor, de los eventos 

climáticos que se han sentido en todos los 

continentes. Por ejemplo, tenemos la sequía en el 

cuerno de África, las inundaciones en Asia, los 

incendios forestales y las temperaturas extremas 

en Europa, Pakistán, India Australia y las Américas. 

Como tercer factor, está el Informe Global sobre 

Desplazamiento Interno, que indica que en 2021 

casi 24 millones de personas en todo el mundo 

fueron desplazadas internamente por desastres 

naturales, en tanto que se pronostica que otros 560 

desastres ocurrirán anualmente hacia el 2030. De 

estos, más del 40% de las personas desplazadas 

serán jóvenes. Y como último punto, está el hecho 

de que actualmente la población mundial de 

jóvenes, entre 15 y 24 años, está calculada en 1.200 

millones de personas, dato que crecerá en un 7% al 

2030. De ellos, la gran parte pertenecen a países en 

vías de desarrollo. Además, ellos serán los que 

sentirán los impactos más fuertes sobre el 

calentamiento de la temperatura, que se estima 

estarán a más del 1,5 grados centígrados.

Entre otras cifras a nivel mundial, el 46% de esta 

población juvenil son mujeres que provienen 

principalmente de países en vías de desarrollo. 

¿Qué podemos hacer para que los jóvenes 

participen de la agenda de la migración por 

factores climáticos? 1) La acción climática; 2) Que 

los jóvenes participen en la toma de decisiones; 3) 

Estimular o impulsar marcos de políticas propicias 

para los jóvenes; y 4) La movilización para la acción.

En cuanto a la acción climática, tenemos que 

tomar en cuenta las Contribuciones Determinadas 

a Nivel Nacional (NDC), como los esfuerzos que los 

países deberían hacer para poder reducir las 

emisiones nacionales y adaptarse a los impactos 

del cambio climático. Esto significa reducir las 

emisiones de gases del efecto invernadero y limitar 

el calentamiento global a aproximadamente 1,5 

grados centígrados. 

Países como Vietnam, por ejemplo, han incluido a 

la juventud a través de una sección dedicada a las 

vulnerabilidades ante el cambio climático en varios 

sectores.

Consideramos que la participación de los jóvenes 

en la toma de decisiones a través de foros claves, 

como ser la Cumbre previa a la COP 26, es 

fundamental. En esta ocasión, las juventudes 

fueron testigos de la adopción del Manifiesto 

Youth4Climate, en cuatro áreas temáticas. Estas 

son acciones que se pueden ir replicando. Este 

espacio en el que estamos, por ejemplo, es parte de 

esa participación en la toma de decisiones o en los 

insumos para la toma de decisiones. También en la 

Conferencia de Kampala participaron jóvenes 

promotores de las regiones de África Oriental y el 

cuerno de África. El resultado fue presentado por la 

Conferencia Regional entre Ministerios sobre 

Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático.

 

Por otro lado, es importante que se prevean marcos 

políticos propicios  para los jóvenes, en especial para 

aquellos en situaciones de vulnerabilidad. 

Recientemente se lanzaron los Principios 

Orientativos para Menores en Movimiento en el 

Contexto del Cambio Climático, los cuales abordan 

las vulnerabilidades especiales -y a diferentes 

niveles- de los menores en movimiento, tanto a 

nivel interno, como entre fronteras.

El cambio climático, la degradación ambiental y los 

desastres, ya están perfilando la movilidad humana 

de diferentes maneras. En este sentido, la 

participación de los jóvenes en los debates sobre el 

cambio climático y la migración, debe ser parte de 

la respuesta para el abordaje de las crisis 

ambientales, para garantizar que la migración, en 

este contexto, siga siendo una elección; y cuando 

fuera necesaria, sea encausada de forma regular y 

segura.

 

Los jóvenes han liderado la promoción y 

concientización en torno al cambio climático. 

También han contribuido con la presentación de 

soluciones innovadoras, incluyendo las vinculadas 

a energías renovables, esfuerzos de conservación y 

agricultura inteligente, entre otros. Sus 

contribuciones son valiosas para la mitigación y 

adaptación al cambio climático.

Para finalizar, nosotros consideramos que las 

prioridades con las juventudes, tienen que estar 

orientadas a promover la participación, informar a 

las juventudes sobre lo que es la migración por 

factores climáticos, empoderar económicamente a 

los jóvenes con un trabajo decente, establecer y 

socializar los derechos humanos de los jóvenes y 

consolidar la paz y la resiliencia.

Ahora voy a mostrar un pequeño diagrama de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la 

participación de los jóvenes, que muestra: 1) El 

enfoque centrado en jóvenes; 2) El 

fortalecimiento de las organizaciones juveniles; 

3) La participación de los jóvenes en la 

formulación de políticas; 4) La innovación e 

iniciativa empresarial; 5) La elaboración de 

políticas favorables; 6) El trabajo decente; 7) 

Incorporar a los jóvenes que han tenido que 

migrar a otro país, en las políticas que se vayan a 

generar en los países de origen; 8) Reforzar la 

resiliencia; 9) Promover la igualdad; y 10) 

Estimular acciones colectivas.”
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Juventudes lideran la 
promoción y concientización 
en torno al cambio climático 

Yara Morales Rivera, representante de 
OIM-Bolivia

“¿Por qué son importantes los jóvenes para la 

Organización Internacional para las Migraciones? 

Porque se proyecta un crecimiento de la población 

de jóvenes hacia el año 2030, a pesar de los efectos 

adversos del cambio climático. Por lo tanto, las 

soluciones deberán incluir a todas las poblaciones, 

entre ellas, a los jóvenes”.

“Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias 

por esta invitación que nos hacen para participar de 

este importante evento. Agradecemos al FILAC y 

también a todos los y las participantes. 

Voy a compartir una presentación y a hablar un 

poco sobre el Centro de la Acción Climática, donde 

consideramos a los jóvenes como agentes de 

cambio. 

Para empezar, vamos a referirnos al concepto 

`migración por motivos ambientales y climáticos’. 

De acuerdo a nuestro glosario, la migración por 

motivos climáticos o ambientales es un 

movimiento de una persona o grupo de personas, 

que debido a un cambio repentino o gradual del 

medio ambiente, se ven obligadas a abandonar su 

lugar de residencia habitual o deciden hacerlo con 

carácter temporal o permanente, dentro de un país 

o a través de una frontera internacional.

Tenemos tres grandes grupos dentro de la 

movilidad humana en contextos de desastres, 

degradación ambiental y cambio climático. Uno es 

el desplazamiento causado por desastres, que 

abarca a las personas que se ven forzadas y 

obligadas a dejar su lugar de origen para evitar ser 

afectadas por una amenaza natural, inmediata y 

previsible. El segundo grupo es el de la migración 

por motivos ambientales, que como ya lo dijimos, 

se refiere a las personas, que debido a un cambio 

repentino o gradual del medio ambiente como 

consecuencia del cambio climático  -por ejemplo 

una sequía- se ven obligadas a abandonar su lugar 

de residencia habitual. Esta migración puede ser 

temporal o permanente, dentro de un país o a 

través de una frontera internacional. Finalmente, 

tenemos la reubicación planificada en el contexto 

de desastres naturales o degradación ambiental, 

que consiste en un proceso planificado por el que 

una persona o un grupo de personas se trasladan o 

reciben ayuda para dejar sus hogares y se instalan 

en un nuevo emplazamiento con condiciones aptas 

para reconstruir sus vidas. 

 

 ¿Por qué son importantes los jóvenes para la 

Organización Internacional para las Migraciones? 

Porque se proyecta un crecimiento de la población 

de jóvenes hacia el año 2030, a pesar de los efectos 

adversos del cambio climático. Por lo tanto, las 

soluciones deberán incluir a todas las poblaciones, 

entre ellas, a los jóvenes. En segundo lugar, por la 

intensidad, cada vez mayor, de los eventos 

climáticos que se han sentido en todos los 

continentes. Por ejemplo, tenemos la sequía en el 

cuerno de África, las inundaciones en Asia, los 

incendios forestales y las temperaturas extremas 

en Europa, Pakistán, India Australia y las Américas. 

Como tercer factor, está el Informe Global sobre 

Desplazamiento Interno, que indica que en 2021 

casi 24 millones de personas en todo el mundo 

fueron desplazadas internamente por desastres 

naturales, en tanto que se pronostica que otros 560 

desastres ocurrirán anualmente hacia el 2030. De 

estos, más del 40% de las personas desplazadas 

serán jóvenes. Y como último punto, está el hecho 

de que actualmente la población mundial de 

jóvenes, entre 15 y 24 años, está calculada en 1.200 

millones de personas, dato que crecerá en un 7% al 

2030. De ellos, la gran parte pertenecen a países en 

vías de desarrollo. Además, ellos serán los que 

sentirán los impactos más fuertes sobre el 

calentamiento de la temperatura, que se estima 

estarán a más del 1,5 grados centígrados.

Entre otras cifras a nivel mundial, el 46% de esta 

población juvenil son mujeres que provienen 

principalmente de países en vías de desarrollo. 

¿Qué podemos hacer para que los jóvenes 

participen de la agenda de la migración por 

factores climáticos? 1) La acción climática; 2) Que 

los jóvenes participen en la toma de decisiones; 3) 

Estimular o impulsar marcos de políticas propicias 

para los jóvenes; y 4) La movilización para la acción.

En cuanto a la acción climática, tenemos que 

tomar en cuenta las Contribuciones Determinadas 

a Nivel Nacional (NDC), como los esfuerzos que los 

países deberían hacer para poder reducir las 

emisiones nacionales y adaptarse a los impactos 

del cambio climático. Esto significa reducir las 

emisiones de gases del efecto invernadero y limitar 

el calentamiento global a aproximadamente 1,5 

grados centígrados. 

Países como Vietnam, por ejemplo, han incluido a 

la juventud a través de una sección dedicada a las 

vulnerabilidades ante el cambio climático en varios 

sectores.

Consideramos que la participación de los jóvenes 

en la toma de decisiones a través de foros claves, 

como ser la Cumbre previa a la COP 26, es 

fundamental. En esta ocasión, las juventudes 

fueron testigos de la adopción del Manifiesto 

Youth4Climate, en cuatro áreas temáticas. Estas 

son acciones que se pueden ir replicando. Este 

espacio en el que estamos, por ejemplo, es parte de 

esa participación en la toma de decisiones o en los 

insumos para la toma de decisiones. También en la 

Conferencia de Kampala participaron jóvenes 

promotores de las regiones de África Oriental y el 

cuerno de África. El resultado fue presentado por la 

Conferencia Regional entre Ministerios sobre 

Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático.

 

Por otro lado, es importante que se prevean marcos 

políticos propicios  para los jóvenes, en especial para 

aquellos en situaciones de vulnerabilidad. 

Recientemente se lanzaron los Principios 

Orientativos para Menores en Movimiento en el 

Contexto del Cambio Climático, los cuales abordan 

las vulnerabilidades especiales -y a diferentes 

niveles- de los menores en movimiento, tanto a 

nivel interno, como entre fronteras.

El cambio climático, la degradación ambiental y los 

desastres, ya están perfilando la movilidad humana 

de diferentes maneras. En este sentido, la 

participación de los jóvenes en los debates sobre el 

cambio climático y la migración, debe ser parte de 

la respuesta para el abordaje de las crisis 

ambientales, para garantizar que la migración, en 

este contexto, siga siendo una elección; y cuando 

fuera necesaria, sea encausada de forma regular y 

segura.

 

Los jóvenes han liderado la promoción y 

concientización en torno al cambio climático. 

También han contribuido con la presentación de 

soluciones innovadoras, incluyendo las vinculadas 

a energías renovables, esfuerzos de conservación y 

agricultura inteligente, entre otros. Sus 

contribuciones son valiosas para la mitigación y 

adaptación al cambio climático.

Para finalizar, nosotros consideramos que las 

prioridades con las juventudes, tienen que estar 

orientadas a promover la participación, informar a 

las juventudes sobre lo que es la migración por 

factores climáticos, empoderar económicamente a 

los jóvenes con un trabajo decente, establecer y 

socializar los derechos humanos de los jóvenes y 

consolidar la paz y la resiliencia.

Ahora voy a mostrar un pequeño diagrama de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la 

participación de los jóvenes, que muestra: 1) El 

enfoque centrado en jóvenes; 2) El 

fortalecimiento de las organizaciones juveniles; 

3) La participación de los jóvenes en la 

formulación de políticas; 4) La innovación e 

iniciativa empresarial; 5) La elaboración de 

políticas favorables; 6) El trabajo decente; 7) 

Incorporar a los jóvenes que han tenido que 

migrar a otro país, en las políticas que se vayan a 

generar en los países de origen; 8) Reforzar la 

resiliencia; 9) Promover la igualdad; y 10) 

Estimular acciones colectivas.”



“¿Por qué son importantes los jóvenes para la 

Organización Internacional para las Migraciones? 

Porque se proyecta un crecimiento de la población 

de jóvenes hacia el año 2030, a pesar de los efectos 

adversos del cambio climático. Por lo tanto, las 

soluciones deberán incluir a todas las poblaciones, 

entre ellas, a los jóvenes”.

“Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias 

por esta invitación que nos hacen para participar de 

este importante evento. Agradecemos al FILAC y 

también a todos los y las participantes. 

Voy a compartir una presentación y a hablar un 

poco sobre el Centro de la Acción Climática, donde 

consideramos a los jóvenes como agentes de 

cambio. 

Para empezar, vamos a referirnos al concepto 

`migración por motivos ambientales y climáticos’. 

De acuerdo a nuestro glosario, la migración por 

motivos climáticos o ambientales es un 

movimiento de una persona o grupo de personas, 

que debido a un cambio repentino o gradual del 

medio ambiente, se ven obligadas a abandonar su 

lugar de residencia habitual o deciden hacerlo con 

carácter temporal o permanente, dentro de un país 

o a través de una frontera internacional.

Tenemos tres grandes grupos dentro de la 

movilidad humana en contextos de desastres, 

degradación ambiental y cambio climático. Uno es 

el desplazamiento causado por desastres, que 

abarca a las personas que se ven forzadas y 

obligadas a dejar su lugar de origen para evitar ser 

afectadas por una amenaza natural, inmediata y 

previsible. El segundo grupo es el de la migración 

por motivos ambientales, que como ya lo dijimos, 

se refiere a las personas, que debido a un cambio 

repentino o gradual del medio ambiente como 

consecuencia del cambio climático  -por ejemplo 

una sequía- se ven obligadas a abandonar su lugar 

de residencia habitual. Esta migración puede ser 

temporal o permanente, dentro de un país o a 

través de una frontera internacional. Finalmente, 

tenemos la reubicación planificada en el contexto 

de desastres naturales o degradación ambiental, 

que consiste en un proceso planificado por el que 

una persona o un grupo de personas se trasladan o 

reciben ayuda para dejar sus hogares y se instalan 

en un nuevo emplazamiento con condiciones aptas 

para reconstruir sus vidas. 

 

 ¿Por qué son importantes los jóvenes para la 

Organización Internacional para las Migraciones? 

Porque se proyecta un crecimiento de la población 

de jóvenes hacia el año 2030, a pesar de los efectos 

adversos del cambio climático. Por lo tanto, las 

soluciones deberán incluir a todas las poblaciones, 

entre ellas, a los jóvenes. En segundo lugar, por la 

intensidad, cada vez mayor, de los eventos 

climáticos que se han sentido en todos los 

continentes. Por ejemplo, tenemos la sequía en el 

cuerno de África, las inundaciones en Asia, los 

incendios forestales y las temperaturas extremas 

en Europa, Pakistán, India Australia y las Américas. 

Como tercer factor, está el Informe Global sobre 

Desplazamiento Interno, que indica que en 2021 

casi 24 millones de personas en todo el mundo 

fueron desplazadas internamente por desastres 

naturales, en tanto que se pronostica que otros 560 

desastres ocurrirán anualmente hacia el 2030. De 

estos, más del 40% de las personas desplazadas 

serán jóvenes. Y como último punto, está el hecho 

de que actualmente la población mundial de 

jóvenes, entre 15 y 24 años, está calculada en 1.200 

millones de personas, dato que crecerá en un 7% al 

2030. De ellos, la gran parte pertenecen a países en 

vías de desarrollo. Además, ellos serán los que 

sentirán los impactos más fuertes sobre el 

calentamiento de la temperatura, que se estima 

estarán a más del 1,5 grados centígrados.

Entre otras cifras a nivel mundial, el 46% de esta 

población juvenil son mujeres que provienen 

principalmente de países en vías de desarrollo. 

¿Qué podemos hacer para que los jóvenes 

participen de la agenda de la migración por 

factores climáticos? 1) La acción climática; 2) Que 

los jóvenes participen en la toma de decisiones; 3) 

Estimular o impulsar marcos de políticas propicias 

para los jóvenes; y 4) La movilización para la acción.

En cuanto a la acción climática, tenemos que 

tomar en cuenta las Contribuciones Determinadas 

a Nivel Nacional (NDC), como los esfuerzos que los 

países deberían hacer para poder reducir las 

emisiones nacionales y adaptarse a los impactos 

del cambio climático. Esto significa reducir las 

emisiones de gases del efecto invernadero y limitar 

el calentamiento global a aproximadamente 1,5 

grados centígrados. 

Países como Vietnam, por ejemplo, han incluido a 

la juventud a través de una sección dedicada a las 

vulnerabilidades ante el cambio climático en varios 

sectores.

Consideramos que la participación de los jóvenes 

en la toma de decisiones a través de foros claves, 

como ser la Cumbre previa a la COP 26, es 

fundamental. En esta ocasión, las juventudes 

fueron testigos de la adopción del Manifiesto 

Youth4Climate, en cuatro áreas temáticas. Estas 

son acciones que se pueden ir replicando. Este 

espacio en el que estamos, por ejemplo, es parte de 

esa participación en la toma de decisiones o en los 

insumos para la toma de decisiones. También en la 

Conferencia de Kampala participaron jóvenes 

promotores de las regiones de África Oriental y el 

cuerno de África. El resultado fue presentado por la 

Conferencia Regional entre Ministerios sobre 

Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático.

 

Por otro lado, es importante que se prevean marcos 

políticos propicios  para los jóvenes, en especial para 

aquellos en situaciones de vulnerabilidad. 

Recientemente se lanzaron los Principios 

Orientativos para Menores en Movimiento en el 

Contexto del Cambio Climático, los cuales abordan 

las vulnerabilidades especiales -y a diferentes 

niveles- de los menores en movimiento, tanto a 

nivel interno, como entre fronteras.

El cambio climático, la degradación ambiental y los 

desastres, ya están perfilando la movilidad humana 

de diferentes maneras. En este sentido, la 

participación de los jóvenes en los debates sobre el 

cambio climático y la migración, debe ser parte de 

la respuesta para el abordaje de las crisis 

ambientales, para garantizar que la migración, en 

este contexto, siga siendo una elección; y cuando 

fuera necesaria, sea encausada de forma regular y 

segura.

 

Los jóvenes han liderado la promoción y 

concientización en torno al cambio climático. 

También han contribuido con la presentación de 

soluciones innovadoras, incluyendo las vinculadas 

a energías renovables, esfuerzos de conservación y 

agricultura inteligente, entre otros. Sus 

contribuciones son valiosas para la mitigación y 

adaptación al cambio climático.

Para finalizar, nosotros consideramos que las 

prioridades con las juventudes, tienen que estar 

orientadas a promover la participación, informar a 

las juventudes sobre lo que es la migración por 
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factores climáticos, empoderar económicamente a 

los jóvenes con un trabajo decente, establecer y 

socializar los derechos humanos de los jóvenes y 

consolidar la paz y la resiliencia.

Ahora voy a mostrar un pequeño diagrama de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la 

participación de los jóvenes, que muestra: 1) El 

enfoque centrado en jóvenes; 2) El 

fortalecimiento de las organizaciones juveniles; 

3) La participación de los jóvenes en la 

formulación de políticas; 4) La innovación e 

iniciativa empresarial; 5) La elaboración de 

políticas favorables; 6) El trabajo decente; 7) 

Incorporar a los jóvenes que han tenido que 

migrar a otro país, en las políticas que se vayan a 

generar en los países de origen; 8) Reforzar la 

resiliencia; 9) Promover la igualdad; y 10) 

Estimular acciones colectivas.”



“¿Por qué son importantes los jóvenes para la 

Organización Internacional para las Migraciones? 

Porque se proyecta un crecimiento de la población 

de jóvenes hacia el año 2030, a pesar de los efectos 

adversos del cambio climático. Por lo tanto, las 

soluciones deberán incluir a todas las poblaciones, 

entre ellas, a los jóvenes”.

“Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias 

por esta invitación que nos hacen para participar de 

este importante evento. Agradecemos al FILAC y 

también a todos los y las participantes. 

Voy a compartir una presentación y a hablar un 

poco sobre el Centro de la Acción Climática, donde 

consideramos a los jóvenes como agentes de 

cambio. 

Para empezar, vamos a referirnos al concepto 

`migración por motivos ambientales y climáticos’. 

De acuerdo a nuestro glosario, la migración por 

motivos climáticos o ambientales es un 

movimiento de una persona o grupo de personas, 

que debido a un cambio repentino o gradual del 

medio ambiente, se ven obligadas a abandonar su 

lugar de residencia habitual o deciden hacerlo con 

carácter temporal o permanente, dentro de un país 

o a través de una frontera internacional.

Tenemos tres grandes grupos dentro de la 

movilidad humana en contextos de desastres, 

degradación ambiental y cambio climático. Uno es 

el desplazamiento causado por desastres, que 

abarca a las personas que se ven forzadas y 

obligadas a dejar su lugar de origen para evitar ser 

afectadas por una amenaza natural, inmediata y 

previsible. El segundo grupo es el de la migración 

por motivos ambientales, que como ya lo dijimos, 

se refiere a las personas, que debido a un cambio 

repentino o gradual del medio ambiente como 

consecuencia del cambio climático  -por ejemplo 

una sequía- se ven obligadas a abandonar su lugar 

de residencia habitual. Esta migración puede ser 

temporal o permanente, dentro de un país o a 

través de una frontera internacional. Finalmente, 

tenemos la reubicación planificada en el contexto 

de desastres naturales o degradación ambiental, 

que consiste en un proceso planificado por el que 

una persona o un grupo de personas se trasladan o 

reciben ayuda para dejar sus hogares y se instalan 

en un nuevo emplazamiento con condiciones aptas 

para reconstruir sus vidas. 

 

 ¿Por qué son importantes los jóvenes para la 

Organización Internacional para las Migraciones? 

Porque se proyecta un crecimiento de la población 

de jóvenes hacia el año 2030, a pesar de los efectos 

adversos del cambio climático. Por lo tanto, las 

soluciones deberán incluir a todas las poblaciones, 

entre ellas, a los jóvenes. En segundo lugar, por la 

intensidad, cada vez mayor, de los eventos 

climáticos que se han sentido en todos los 

continentes. Por ejemplo, tenemos la sequía en el 

cuerno de África, las inundaciones en Asia, los 

incendios forestales y las temperaturas extremas 

en Europa, Pakistán, India Australia y las Américas. 

Como tercer factor, está el Informe Global sobre 

Desplazamiento Interno, que indica que en 2021 

casi 24 millones de personas en todo el mundo 

fueron desplazadas internamente por desastres 

naturales, en tanto que se pronostica que otros 560 

desastres ocurrirán anualmente hacia el 2030. De 

estos, más del 40% de las personas desplazadas 

serán jóvenes. Y como último punto, está el hecho 

de que actualmente la población mundial de 

jóvenes, entre 15 y 24 años, está calculada en 1.200 

millones de personas, dato que crecerá en un 7% al 

2030. De ellos, la gran parte pertenecen a países en 

vías de desarrollo. Además, ellos serán los que 

sentirán los impactos más fuertes sobre el 

calentamiento de la temperatura, que se estima 

estarán a más del 1,5 grados centígrados.

Entre otras cifras a nivel mundial, el 46% de esta 

población juvenil son mujeres que provienen 

principalmente de países en vías de desarrollo. 

¿Qué podemos hacer para que los jóvenes 

participen de la agenda de la migración por 

factores climáticos? 1) La acción climática; 2) Que 

los jóvenes participen en la toma de decisiones; 3) 

Estimular o impulsar marcos de políticas propicias 

para los jóvenes; y 4) La movilización para la acción.

En cuanto a la acción climática, tenemos que 

tomar en cuenta las Contribuciones Determinadas 

a Nivel Nacional (NDC), como los esfuerzos que los 

países deberían hacer para poder reducir las 

emisiones nacionales y adaptarse a los impactos 

del cambio climático. Esto significa reducir las 

emisiones de gases del efecto invernadero y limitar 

el calentamiento global a aproximadamente 1,5 

grados centígrados. 

Países como Vietnam, por ejemplo, han incluido a 

la juventud a través de una sección dedicada a las 

vulnerabilidades ante el cambio climático en varios 

sectores.

Consideramos que la participación de los jóvenes 

en la toma de decisiones a través de foros claves, 

como ser la Cumbre previa a la COP 26, es 

fundamental. En esta ocasión, las juventudes 

fueron testigos de la adopción del Manifiesto 

Youth4Climate, en cuatro áreas temáticas. Estas 

son acciones que se pueden ir replicando. Este 

espacio en el que estamos, por ejemplo, es parte de 

esa participación en la toma de decisiones o en los 

insumos para la toma de decisiones. También en la 

Conferencia de Kampala participaron jóvenes 

promotores de las regiones de África Oriental y el 

cuerno de África. El resultado fue presentado por la 

Conferencia Regional entre Ministerios sobre 

Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático.

 

Por otro lado, es importante que se prevean marcos 

políticos propicios  para los jóvenes, en especial para 

aquellos en situaciones de vulnerabilidad. 

Recientemente se lanzaron los Principios 

Orientativos para Menores en Movimiento en el 

Contexto del Cambio Climático, los cuales abordan 

las vulnerabilidades especiales -y a diferentes 

niveles- de los menores en movimiento, tanto a 

nivel interno, como entre fronteras.

El cambio climático, la degradación ambiental y los 

desastres, ya están perfilando la movilidad humana 

de diferentes maneras. En este sentido, la 

participación de los jóvenes en los debates sobre el 

cambio climático y la migración, debe ser parte de 

la respuesta para el abordaje de las crisis 

ambientales, para garantizar que la migración, en 

este contexto, siga siendo una elección; y cuando 

fuera necesaria, sea encausada de forma regular y 

segura.

 

Los jóvenes han liderado la promoción y 

concientización en torno al cambio climático. 

También han contribuido con la presentación de 

soluciones innovadoras, incluyendo las vinculadas 

a energías renovables, esfuerzos de conservación y 

agricultura inteligente, entre otros. Sus 

contribuciones son valiosas para la mitigación y 

adaptación al cambio climático.

Para finalizar, nosotros consideramos que las 

prioridades con las juventudes, tienen que estar 

orientadas a promover la participación, informar a 

las juventudes sobre lo que es la migración por 
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factores climáticos, empoderar económicamente a 

los jóvenes con un trabajo decente, establecer y 

socializar los derechos humanos de los jóvenes y 

consolidar la paz y la resiliencia.

Ahora voy a mostrar un pequeño diagrama de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la 

participación de los jóvenes, que muestra: 1) El 

enfoque centrado en jóvenes; 2) El 

fortalecimiento de las organizaciones juveniles; 

3) La participación de los jóvenes en la 

formulación de políticas; 4) La innovación e 

iniciativa empresarial; 5) La elaboración de 

políticas favorables; 6) El trabajo decente; 7) 

Incorporar a los jóvenes que han tenido que 

migrar a otro país, en las políticas que se vayan a 

generar en los países de origen; 8) Reforzar la 

resiliencia; 9) Promover la igualdad; y 10) 

Estimular acciones colectivas.”



Se debe generar más espacios 
de diálogo entre los jóvenes, 

con los liderazgos comunitarios 
y fuera de ellos. 

Vanessa Apurina,
Representante de la Coordinadora de las 

Organizaciones
 Indígenas de la Amazonía Brasileña 

(COIAB).

“Necesitamos empezar a reflexionar en una 

propuesta para reconocer, respetar y promocionar 

los derechos de las juventudes indígenas frente a los 

cambios climáticos, pensado en un futuro más 

sostenible y equitativo para todas las personas”.

“Buenos días a todos. Quisiera saludar a todas las 

personas que están aquí en este encuentro. Les 

agradezco por la invitación.

 

Es muy importante hablar de las juventudes en este 

contexto de cambio climático. Lo que siempre trato de 

recalcar es que no somos los jóvenes del futuro, somos 

los jóvenes del presente y estamos haciendo la 

diferencia, ocupando los espacios de discusión como 

jóvenes indígenas. Este espacio es importante, porque 

nos permiten acompañar los foros, los espacios 

internacionales de decisión, las cumbres y las COP’s

. 

Recuerdo la primera vez que participamos en la COP 

el año pasado, fue momento de revisar todos los 

acuerdos, y ahora venimos para otra discusión, donde 

todos los países están presentes, junto a sus 

presidentes y gobernantes, pero me preocupa que 

seguimos hablando del mismo tema. Siempre 

estamos hablando y elaborando los mismos acuerdos 

que no se cumplen, que sí se vuelven lucha de 

diferentes grupos, pero lo que necesitamos es que los 

actores interesados sean agentes capaces de incidir 

efectivamente en las decisiones gubernamentales. 

Hoy estamos en un debate muy claro sobre los cambios 

climáticos, los cuales afectan no solamente nuestras 

vidas, sino todo el medio ambiente. Tenemos personas 

que están perdiendo todo lo que han acumulado por 

culpa del calentamiento global, mismo que ha dejado 

la tierra imposible de sembrar. En mi pueblo, por 

ejemplo, nuestra principal planta medicinal ha dejado 

de existir, ya no crece más. De esta forma, la cultura de 

nuestros pueblos se ve directamente afectada, así 

como nuestras formas de organización, porque nuestra 

medicina es una forma de organización, lucha y 

resistencia.

Comprendiendo todo este contexto, estamos en todos 

los espacios de discusión y lucha, y empezamos a 

comprender que necesitamos pensar en una propuesta 

de fortalecimiento de la participación de la juventud en 

las acciones climáticas. Necesitamos empezar a 

reflexionar en una propuesta para reconocer, respetar y 

promocionar los derechos de las juventudes indígenas 

frente a los cambios climáticos, pensado en un futuro 

más sostenible y equitativo para todas las personas. 

Este sentido, debemos asegurar aún más nuestras 

participaciones en las discusiones, en el marco de 

nuestros derechos, pero también de nuestras 

obligaciones. Tenemos deberes, educación y estamos 

empoderados, exigimos diálogos más participativos, y 

debemos generar más espacios de diálogo entre los 

jóvenes, con los liderazgos comunitarios y fuera de ellos.

Algunos líderes no consideran a los jóvenes como 

actores políticos que pueden y deben estar en los 

espacios de toma de decisiones, por lo que necesitamos 

juventudes más responsables, más comprometidas, 

con liderazgos más fuertes. Y cuando nos toque salir de 

nuestros territorios, no debemos olvidar los espacios a 

los que pertenecemos, para así lograr la conservación 

cultural y la conexión que tenemos con la naturaleza.

 

Otro punto importante es recordar que es el momento 

de hablar de sostenibilidad, porque no hay otra forma 

de enfrentar el cambio climático. Ahora mismo 

estamos en período de sequía en la Amazonía y se han 

suscitado una serie de incendios y nadie está 

preguntando cuántos árboles se han perdido, cuántos 

animales han muerto, cuántas especies estamos 

perdiendo. Todo esto ingresa a la cuenta de todos 

nosotros, que somos responsables por esta situación 

que está pasando en la Amazonía brasileña.

Ahora, aunque esta culpabilidad debería ser mucho más 

fuerte en los gobiernos, que tienen  el compromiso y la 

obligación de cuidar la naturaleza, su preocupación no sale de 

los discursos.

 

Los Pueblos Indígenas solos, no vamos a tener la fuerza para 

combatir lo que está pasando. Hay líderes indígenas que están 

perdiendo sus vidas en la lucha contra los depredadores de la 

naturaleza.

 

Entonces, es importante recalcar que combatir el cambio 

climático es responsabilidad de los líderes no indígenas, de los 

gobiernos de los diferentes países. 

Otro tema que quiero traer a discusión es el acceso de las 

juventudes a recursos financieros, para traer a nuestras 

comunidades proyectos y ejecutar acciones, con el apoyo del 

sector público, privado y las organizaciones no 

gubernamentales aliadas.

 

Ya no quiero alargarme más, somos juventudes que estamos 

en espacios de lucha, no  quiero quitar el mérito a nuestros 

antepasados, pero es momento de además de escuchar a 

nuestras fuerzas ancestrales, aprovechar la tecnología para 

continuar la lucha y la ocupación de otros espacios.

 

Ese sería mi aporte. Les agradezco mucho y sigo a disposición 

de ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias.” 
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“Necesitamos empezar a reflexionar en una 

propuesta para reconocer, respetar y promocionar 

los derechos de las juventudes indígenas frente a los 

cambios climáticos, pensado en un futuro más 

sostenible y equitativo para todas las personas”.

“Buenos días a todos. Quisiera saludar a todas las 

personas que están aquí en este encuentro. Les 

agradezco por la invitación.

 

Es muy importante hablar de las juventudes en este 

contexto de cambio climático. Lo que siempre trato de 

recalcar es que no somos los jóvenes del futuro, somos 

los jóvenes del presente y estamos haciendo la 

diferencia, ocupando los espacios de discusión como 

jóvenes indígenas. Este espacio es importante, porque 

nos permiten acompañar los foros, los espacios 

internacionales de decisión, las cumbres y las COP’s

. 

Recuerdo la primera vez que participamos en la COP 

el año pasado, fue momento de revisar todos los 

acuerdos, y ahora venimos para otra discusión, donde 

todos los países están presentes, junto a sus 

presidentes y gobernantes, pero me preocupa que 

seguimos hablando del mismo tema. Siempre 

estamos hablando y elaborando los mismos acuerdos 

que no se cumplen, que sí se vuelven lucha de 

diferentes grupos, pero lo que necesitamos es que los 

actores interesados sean agentes capaces de incidir 

efectivamente en las decisiones gubernamentales. 

Hoy estamos en un debate muy claro sobre los cambios 

climáticos, los cuales afectan no solamente nuestras 

vidas, sino todo el medio ambiente. Tenemos personas 

que están perdiendo todo lo que han acumulado por 

culpa del calentamiento global, mismo que ha dejado 

la tierra imposible de sembrar. En mi pueblo, por 

ejemplo, nuestra principal planta medicinal ha dejado 

de existir, ya no crece más. De esta forma, la cultura de 

nuestros pueblos se ve directamente afectada, así 

como nuestras formas de organización, porque nuestra 

medicina es una forma de organización, lucha y 

resistencia.

Comprendiendo todo este contexto, estamos en todos 

los espacios de discusión y lucha, y empezamos a 

comprender que necesitamos pensar en una propuesta 

de fortalecimiento de la participación de la juventud en 

las acciones climáticas. Necesitamos empezar a 

reflexionar en una propuesta para reconocer, respetar y 

promocionar los derechos de las juventudes indígenas 

frente a los cambios climáticos, pensado en un futuro 

más sostenible y equitativo para todas las personas. 

Este sentido, debemos asegurar aún más nuestras 

participaciones en las discusiones, en el marco de 

nuestros derechos, pero también de nuestras 

obligaciones. Tenemos deberes, educación y estamos 

empoderados, exigimos diálogos más participativos, y 

debemos generar más espacios de diálogo entre los 

jóvenes, con los liderazgos comunitarios y fuera de ellos.

Algunos líderes no consideran a los jóvenes como 

actores políticos que pueden y deben estar en los 

espacios de toma de decisiones, por lo que necesitamos 

juventudes más responsables, más comprometidas, 

con liderazgos más fuertes. Y cuando nos toque salir de 

nuestros territorios, no debemos olvidar los espacios a 

los que pertenecemos, para así lograr la conservación 

cultural y la conexión que tenemos con la naturaleza.

 

Otro punto importante es recordar que es el momento 

de hablar de sostenibilidad, porque no hay otra forma 

de enfrentar el cambio climático. Ahora mismo 

estamos en período de sequía en la Amazonía y se han 

suscitado una serie de incendios y nadie está 

preguntando cuántos árboles se han perdido, cuántos 

animales han muerto, cuántas especies estamos 

perdiendo. Todo esto ingresa a la cuenta de todos 

nosotros, que somos responsables por esta situación 

que está pasando en la Amazonía brasileña.

Ahora, aunque esta culpabilidad debería ser mucho más 

fuerte en los gobiernos, que tienen  el compromiso y la 

obligación de cuidar la naturaleza, su preocupación no sale de 

los discursos.

 

Los Pueblos Indígenas solos, no vamos a tener la fuerza para 

combatir lo que está pasando. Hay líderes indígenas que están 

perdiendo sus vidas en la lucha contra los depredadores de la 

naturaleza.

 

Entonces, es importante recalcar que combatir el cambio 

climático es responsabilidad de los líderes no indígenas, de los 

gobiernos de los diferentes países. 

Otro tema que quiero traer a discusión es el acceso de las 

juventudes a recursos financieros, para traer a nuestras 

comunidades proyectos y ejecutar acciones, con el apoyo del 

sector público, privado y las organizaciones no 

gubernamentales aliadas.

 

Ya no quiero alargarme más, somos juventudes que estamos 

en espacios de lucha, no  quiero quitar el mérito a nuestros 

antepasados, pero es momento de además de escuchar a 

nuestras fuerzas ancestrales, aprovechar la tecnología para 

continuar la lucha y la ocupación de otros espacios.

 

Ese sería mi aporte. Les agradezco mucho y sigo a disposición 

de ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias.” 
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Juventudes indígenas 
aportan para que esta COP 

28 sea inclusiva

Emilker Gabriel, representante de 
la Red de Jóvenes Indígenas

“Necesitamos empezar a reflexionar en una 

propuesta para reconocer, respetar y promocionar 

los derechos de las juventudes indígenas frente a los 

cambios climáticos, pensado en un futuro más 

sostenible y equitativo para todas las personas”.

“Buenos días a todos. Quisiera saludar a todas las 

personas que están aquí en este encuentro. Les 

agradezco por la invitación.

 

Es muy importante hablar de las juventudes en este 

contexto de cambio climático. Lo que siempre trato de 

recalcar es que no somos los jóvenes del futuro, somos 

los jóvenes del presente y estamos haciendo la 

diferencia, ocupando los espacios de discusión como 

jóvenes indígenas. Este espacio es importante, porque 

nos permiten acompañar los foros, los espacios 

internacionales de decisión, las cumbres y las COP’s

. 

Recuerdo la primera vez que participamos en la COP 

el año pasado, fue momento de revisar todos los 

acuerdos, y ahora venimos para otra discusión, donde 

todos los países están presentes, junto a sus 

presidentes y gobernantes, pero me preocupa que 

seguimos hablando del mismo tema. Siempre 

estamos hablando y elaborando los mismos acuerdos 

que no se cumplen, que sí se vuelven lucha de 

diferentes grupos, pero lo que necesitamos es que los 

actores interesados sean agentes capaces de incidir 

efectivamente en las decisiones gubernamentales. 

Hoy estamos en un debate muy claro sobre los cambios 

climáticos, los cuales afectan no solamente nuestras 

vidas, sino todo el medio ambiente. Tenemos personas 

que están perdiendo todo lo que han acumulado por 

culpa del calentamiento global, mismo que ha dejado 

la tierra imposible de sembrar. En mi pueblo, por 

ejemplo, nuestra principal planta medicinal ha dejado 

de existir, ya no crece más. De esta forma, la cultura de 

nuestros pueblos se ve directamente afectada, así 

como nuestras formas de organización, porque nuestra 

medicina es una forma de organización, lucha y 

resistencia.

Comprendiendo todo este contexto, estamos en todos 

los espacios de discusión y lucha, y empezamos a 

comprender que necesitamos pensar en una propuesta 

de fortalecimiento de la participación de la juventud en 

las acciones climáticas. Necesitamos empezar a 

reflexionar en una propuesta para reconocer, respetar y 

promocionar los derechos de las juventudes indígenas 

frente a los cambios climáticos, pensado en un futuro 

más sostenible y equitativo para todas las personas. 

Este sentido, debemos asegurar aún más nuestras 

participaciones en las discusiones, en el marco de 

nuestros derechos, pero también de nuestras 

obligaciones. Tenemos deberes, educación y estamos 

empoderados, exigimos diálogos más participativos, y 

debemos generar más espacios de diálogo entre los 

jóvenes, con los liderazgos comunitarios y fuera de ellos.

Algunos líderes no consideran a los jóvenes como 

actores políticos que pueden y deben estar en los 

espacios de toma de decisiones, por lo que necesitamos 

juventudes más responsables, más comprometidas, 

con liderazgos más fuertes. Y cuando nos toque salir de 

nuestros territorios, no debemos olvidar los espacios a 

los que pertenecemos, para así lograr la conservación 

cultural y la conexión que tenemos con la naturaleza.

 

Otro punto importante es recordar que es el momento 

de hablar de sostenibilidad, porque no hay otra forma 

de enfrentar el cambio climático. Ahora mismo 

estamos en período de sequía en la Amazonía y se han 

suscitado una serie de incendios y nadie está 

preguntando cuántos árboles se han perdido, cuántos 

animales han muerto, cuántas especies estamos 

perdiendo. Todo esto ingresa a la cuenta de todos 

nosotros, que somos responsables por esta situación 

que está pasando en la Amazonía brasileña.

Ahora, aunque esta culpabilidad debería ser mucho más 

fuerte en los gobiernos, que tienen  el compromiso y la 

obligación de cuidar la naturaleza, su preocupación no sale de 

los discursos.

 

Los Pueblos Indígenas solos, no vamos a tener la fuerza para 

combatir lo que está pasando. Hay líderes indígenas que están 

perdiendo sus vidas en la lucha contra los depredadores de la 

naturaleza.

 

Entonces, es importante recalcar que combatir el cambio 

climático es responsabilidad de los líderes no indígenas, de los 

gobiernos de los diferentes países. 

Otro tema que quiero traer a discusión es el acceso de las 

juventudes a recursos financieros, para traer a nuestras 

comunidades proyectos y ejecutar acciones, con el apoyo del 

sector público, privado y las organizaciones no 

gubernamentales aliadas.

 

Ya no quiero alargarme más, somos juventudes que estamos 

en espacios de lucha, no  quiero quitar el mérito a nuestros 

antepasados, pero es momento de además de escuchar a 

nuestras fuerzas ancestrales, aprovechar la tecnología para 

continuar la lucha y la ocupación de otros espacios.

 

Ese sería mi aporte. Les agradezco mucho y sigo a disposición 

de ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias.” 

“Gran parte de las generaciones actuales van a tener que 

afrontar los efectos del cambio climático, razón por la 

cuál es importante toda la acción climática que vienen 

desarrollando las juventudes indígenas desde diferentes 

escenarios”

“Quiero mandar un saludo al equipo del FILAC por la 

organización de este encuentro, también a la Red de 

Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe, y a los 

panelistas que nos han brindado interesantes aportes, de 

los cuales, quiero destacar dos.

El primero refiere al enfoque inclusivo que quiere dar la 

COP 28 de este año. En este sentido, recalcar que la 

juventud indígena ha venido aportando para que esta 

COP 28 sea inclusiva. Hace un mes aproximadamente 

tuvimos la posibilidad de escuchar a la Red de Jóvenes 

reflexionando sobre cómo los Pueblos Indígenas podrían 

participar o podrían llevar la voz de los pueblos, 

entendiendo que este año hay una campaña en la COP 

que reconoce a las juventudes como agentes de cambio 

para la autodeterminación, frente a la mitigación del 

cambio climático.

Un segundo elemento que también me pareció 

interesante y que refiere a las juventudes indígenas, es 

que gran parte de las generaciones actuales van a tener 

que afrontar los efectos del cambio climático, razón por la 

cual es importante toda la acción climática que vienen 

desarrollando las juventudes indígenas desde diferentes 

escenarios, trabajando la soberanía alimentaria, la 

protección de los bosques y la protección de los páramos, 

entre otros. 

Otro elemento a destacar es la participación que deben 

tener las juventudes en la toma de decisiones. Esto 

implica la necesidad de instaurar diálogos 

intergeneracionales.

 

En este marco, se han venido realizando diferentes 

consultas, donde el papel activo de los jóvenes ha sido 

visible para poder llevar la voz de las juventudes 

indígenas hacia la COP 28. También se vino 

reflexionando sobre los marcos políticos que garantizan 

los derechos de los Pueblos Indígenas en relación con 

el cambio Climático. 

En varios países de Latinoamérica, hay una tendencia 

hacia el conflicto, en el caso de Colombia tenemos el 

conflicto armado, que tiende a vulnerar derechos. 

Vemos también asesinatos de los líderes ambientales y 

líderes indígenas que defienden sus territorios. 

Es fundamental cómo las juventudes indígenas han 

venido siendo participes de escenarios de formación 

que les permiten empaparse de los derechos que 

protegen tanto a las juventudes, como a los líderes 

ambientales.

Tenemos entonces una tarea fundamental desde lo 

local. A veces, esa agenda global que se está trabajando 

a nivel mundial, no termina de aterrizar en nuestros 

territorios, por lo que como jóvenes tenemos la tarea 

fundamental de llevar toda esa información a nuestros 

territorios, a partir del acceso a la información y el 

manejo que tenemos de las nuevas tecnologías. Será 

entonces nuestro deber posicionar el tema del cambio 

climático al interior de nuestras comunidades.

Esos son los elementos que quería destacar. Muchas 

gracias.”

“Me parece que una de las lecciones del día de hoy, es 

que ustedes, las juventudes están actuando. No están 

pensando solo en lo que van a hacer en el futuro, sino 

que ya están participando de forma muy activa en los 

distintos procesos.”

“Muchas gracias Dalí.

[Saluda en lengua indígena]

Saludo a cada uno de ustedes desde mi pueblo, el 

pueblo Misquito de Nicaragua. Hoy hemos estado en 

este intercambio con las juventudes desde nuestra 

región, en un contexto muy complejo, hablando sobre 

futuro. 

Obviamente el futuro está vinculado a crisis que la 

humanidad está enfrentando en su conjunto, como ser 

el tema del cambio climático, las migraciones e incluso 

hablamos de las migraciones vinculadas al cambio 

climático. 

Hablar de la juventud, en este momento, es 

fundamental. Cuando nosotros éramos jóvenes sí bien 

los contextos eran complejos, creo que la situación que 

ustedes están enfrentando en este momento el 

mundo, es de mayor incertidumbre. 

El 15% de la población mundial es joven, estamos 

hablando de más de un billón de personas en el 

mundo que son jóvenes. Cuando uno analiza los 

distintos datos, encuentra que en algunas zonas el 80% 

de los jóvenes ni están estudiando, ni tienen una 

perspectiva de empleo y si tienen empleo, no está bien 

remunerado. Es decir, hay una situación muy grave, 

que está enfrentando nuestra juventud. El impacto de 

esto se refleja en algo que se ha hablado bastante el día 

de hoy, que es la migración, que consiste muchas veces 

en buscar cómo sobrevivir, sin saber exactamente qué 

es lo que se quiere. 

Pero también vemos el impacto en problemas de 

salud mental. Uno de cada siete jóvenes en este 

momento está enfrentando algún problema de salud 

mental, sin embargo, hemos escuchado de parte de 

ustedes, palabras muy alentadoras que reafirman lo 

que nosotros hemos señalado como el eje central que 

garantiza, como dice nuestra hermana de Colombia 

(Dayana Domicó), la pervivencia y la vida de los 

pueblos. Esta estrategia de los Pueblos Indígenas 

referida a la transmisión intergeneracional de 

conocimiento es fundamental.

 

Asimismo, me parece que una de las lecciones del día de 

hoy, es que ustedes, las juventudes, están actuando. No 

están pensando solo en lo que van a hacer en el futuro, 

sino que ya están participando de forma muy activa en 

los distintos procesos. En este sentido, hay que identificar, 

como ustedes muy bien lo han señalado, los procesos 

que están desarrollándose a nivel local, a nivel nacional y 

obviamente también lo que están haciendo a nivel 

internacional. Entender que hay como un cordón 

umbilical entre esos espacios. De nada sirve solo trabajar 

en el nivel internacional, si no se alimenta ese trabajo con 

lo que ustedes ya están haciendo a nivel local. Estos dos 

procesos -el nivel internacional con el nivel local-, son los 

que alimentan de forma conjunta los procesos a nivel 

nacional.

Ustedes han señalado claramente que, para poder 

asegurar esa participación de las juventudes, que ustedes 

la llaman dinámica, activa y autónoma, se requiere de 

recursos y medios, pero también se requiere de 

acompañamiento, y uno de los acompañamientos es 

precisamente lo que se está tratando de hacer el FILAC a 

través de esta plataforma. Acompañamos con asistencia 

técnica, con información de lo que está pasando, con 

información sobre lo que se ha alcanzado hasta el 

momento y lo que se puede hacer de forma conjunta.

Ustedes han señalado claramente que ni siquiera 

todos los Pueblos Indígenas solos, podemos 

promover los cambios estructurales que se requieren 

para poder efectivamente gozar de las garantías de 

Derechos Humanos. Ciertamente, se requiere 

construir relaciones con otros actores, pero también 

han señalado claramente, la necesidad de este 

diálogo intergeneracional, un diálogo que reconoce lo 

que los mayores y las mayoras han hecho, pero 

principalmente un diálogo que los reconozca a 

ustedes como agentes activos, que los reconozca a 

ustedes como portadores de derechos, que los 

reconozca a ustedes como lo que ustedes han 

llamado ‘el puente entre generaciones’. 

La otra lección que aprendimos hoy es que ustedes 

quieren que se reconozcan las formas propias de 

participar, ustedes quieren que sus dinámicas y sus 

procesos propios sean respetados y esperan que se los 

pueda mostrar y reconocer de una forma diferenciada.

 

Me ha parecido importante la relación que ustedes 

hacen entre los procesos de planes de vida y los ODS. 

Vale decir, los procesos propios de sus pueblos como 

un eje central sobre los cuales se tiene que asentar 

cualquier dinámica de cumplimiento de los ODS. Esto 

es partir precisamente de ese concepto de Buen Vivir 

de los Pueblos Indígenas, lo que algunos llaman volver 

al origen, entendiendo que el origen se alimenta, 

cómo ustedes dicen, de esa articulación entre 

sabiduría ancestral e innovación. 

Yo veo a ustedes, efectivamente, como una nueva 

generación que se enriquece de los aspectos positivos 

de la tecnología y lo logran combinar con la sabiduría 

ancestral. Me parece que ese enfoque es fundamental. 

He escuchado al hermano Ramiro hablar de las áreas 

priorizadas por los Pueblos Indígenas y siento que, de 

parte de ustedes, lo que hemos encontrado hoy, como 

eje central, tiene que ver con la educación. Esta 

Cumbre del Futuro, tiene que ser muy categórica con 

un modelo educativo que contribuya a la 

sostenibilidad, que se asiente en la interculturalidad, 

en las relaciones intergeneracionales, y que 

efectivamente incorpore la sabiduría de nuestros 

pueblos y la articule de forma innovadora con los 

conocimientos que requiere el mundo actual para 

sobrevivir, para sostenerse. Me parece que ese es un 

elemento central que ustedes lo han señalado en las 

distintas presentaciones. 

Otro elemento central que ustedes han planteado, es 

-obviamente- lo que hemos señalado históricamente 

y no lo hemos logrado, el tema de la cultura como un 

pilar fundamental del desarrollo. Definitivamente, no 

puede haber una agenda de futuro que se desvincule 

del reconocimiento, de la diversidad cultural, no como 

un elemento complementario si no como un 

elemento central. 

Me parece que lo anterior es otra de las cosas que 

ustedes han señalado y lo han reiterado. Por ejemplo: 

Desagregación étnica, la participación de jóvenes de 

distintas partes, el tema de las lenguas como el 

tatuaje de los pueblos. Son temas que reafirman ese 

aspecto de la cultura como un elemento central. Me 

parece que, a partir de la discusión del día de hoy, 

estoy segura de que esto va a poder alimentar la 

propuesta de los Pueblos Indígenas de nuestra 

región, para esa Cumbre del futuro. 

El cuarto elemento central tiene que ver 

precisamente con lo que podríamos llamar la agenda 

de la paz. La Cumbre del Futuro definitivamente tiene 

que hacer un llamado a la paz. Ustedes lo han 

mencionado cuando hablan sobre el impacto de las 

industrias extractivas, la criminalización, el asesinato 

de los grupos armados, las estructuras, la corrupción. 

Han señalado distintos elementos que son los que 

impiden que se pueda ejercer plenamente con 

garantía los derechos. Yo creo que un elemento 

central con el que tiene que contener esa Agenda del 

Futuro, tiene que ver precisamente con la 

transformación de esas estructuras que son las que 

generan esa inseguridad, son las que dividen y 

separan a los pueblos y a las distintas naciones, y que 

obviamente impactan sobre la vida de nuestros 

pueblos.

Yo creo que ustedes nos han dado muchas lecciones 

el día de hoy, quiero concluir reconociendo que 

efectivamente, ustedes son responsables de construir 

el futuro para ustedes y para las siguientes 

generaciones, y en la medida en que efectivamente 

haya condiciones para que ustedes participen, y 

participen plenamente, como ustedes lo dijeron: 

construyendo y fortaleciendo el liderazgo real de la 
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juventud, un liderazgo que sea ético, un liderazgo que 

sea comprometido, un liderazgo que efectivamente 

combine esas fuerzas ancestrales con los 

conocimientos modernos. Ustedes ya son líderes, 

pero su liderazgo, como lo dijeron, necesita reforzarse 

con algunos de los planteamientos que hemos 

recogido el día de hoy. 

Así que muchas gracias. Nosotros como FILAC vamos 

a retomar todos los planteamientos, mejorar el 

documento que se lleva como propuesta para la 

Cumbre del Futuro, e incorporaremos sus 

observaciones. Nosotros lo que hacemos es facilitar 

que las diversas voces de los Pueblos lleguen a estos 

espacios y vamos a seguir trabajando en conjunto 

fortaleciendo esta plataforma y enriqueciendo con 

ello las posibilidades de que cada persona, cada 

mujer, cada hombre de nuestros pueblos en nuestra 

región, pueda ir avanzando, poco a poco, hacia el 

pleno ejercicio de sus derechos. Muchas gracias Dalí.” 



“Necesitamos empezar a reflexionar en una 

propuesta para reconocer, respetar y promocionar 

los derechos de las juventudes indígenas frente a los 

cambios climáticos, pensado en un futuro más 

sostenible y equitativo para todas las personas”.

“Buenos días a todos. Quisiera saludar a todas las 

personas que están aquí en este encuentro. Les 

agradezco por la invitación.

 

Es muy importante hablar de las juventudes en este 

contexto de cambio climático. Lo que siempre trato de 

recalcar es que no somos los jóvenes del futuro, somos 

los jóvenes del presente y estamos haciendo la 

diferencia, ocupando los espacios de discusión como 

jóvenes indígenas. Este espacio es importante, porque 

nos permiten acompañar los foros, los espacios 

internacionales de decisión, las cumbres y las COP’s

. 

Recuerdo la primera vez que participamos en la COP 

el año pasado, fue momento de revisar todos los 

acuerdos, y ahora venimos para otra discusión, donde 

todos los países están presentes, junto a sus 

presidentes y gobernantes, pero me preocupa que 

seguimos hablando del mismo tema. Siempre 

estamos hablando y elaborando los mismos acuerdos 

que no se cumplen, que sí se vuelven lucha de 

diferentes grupos, pero lo que necesitamos es que los 

actores interesados sean agentes capaces de incidir 

efectivamente en las decisiones gubernamentales. 

Hoy estamos en un debate muy claro sobre los cambios 

climáticos, los cuales afectan no solamente nuestras 

vidas, sino todo el medio ambiente. Tenemos personas 

que están perdiendo todo lo que han acumulado por 

culpa del calentamiento global, mismo que ha dejado 

la tierra imposible de sembrar. En mi pueblo, por 

ejemplo, nuestra principal planta medicinal ha dejado 

de existir, ya no crece más. De esta forma, la cultura de 

nuestros pueblos se ve directamente afectada, así 

como nuestras formas de organización, porque nuestra 

medicina es una forma de organización, lucha y 

resistencia.

Comprendiendo todo este contexto, estamos en todos 

los espacios de discusión y lucha, y empezamos a 

comprender que necesitamos pensar en una propuesta 

de fortalecimiento de la participación de la juventud en 

las acciones climáticas. Necesitamos empezar a 

reflexionar en una propuesta para reconocer, respetar y 

promocionar los derechos de las juventudes indígenas 

frente a los cambios climáticos, pensado en un futuro 

más sostenible y equitativo para todas las personas. 

Este sentido, debemos asegurar aún más nuestras 

participaciones en las discusiones, en el marco de 

nuestros derechos, pero también de nuestras 

obligaciones. Tenemos deberes, educación y estamos 

empoderados, exigimos diálogos más participativos, y 

debemos generar más espacios de diálogo entre los 

jóvenes, con los liderazgos comunitarios y fuera de ellos.

Algunos líderes no consideran a los jóvenes como 

actores políticos que pueden y deben estar en los 

espacios de toma de decisiones, por lo que necesitamos 

juventudes más responsables, más comprometidas, 

con liderazgos más fuertes. Y cuando nos toque salir de 

nuestros territorios, no debemos olvidar los espacios a 

los que pertenecemos, para así lograr la conservación 

cultural y la conexión que tenemos con la naturaleza.

 

Otro punto importante es recordar que es el momento 

de hablar de sostenibilidad, porque no hay otra forma 

de enfrentar el cambio climático. Ahora mismo 

estamos en período de sequía en la Amazonía y se han 

suscitado una serie de incendios y nadie está 

preguntando cuántos árboles se han perdido, cuántos 

animales han muerto, cuántas especies estamos 

perdiendo. Todo esto ingresa a la cuenta de todos 

nosotros, que somos responsables por esta situación 

que está pasando en la Amazonía brasileña.

Ahora, aunque esta culpabilidad debería ser mucho más 

fuerte en los gobiernos, que tienen  el compromiso y la 

obligación de cuidar la naturaleza, su preocupación no sale de 

los discursos.

 

Los Pueblos Indígenas solos, no vamos a tener la fuerza para 

combatir lo que está pasando. Hay líderes indígenas que están 

perdiendo sus vidas en la lucha contra los depredadores de la 

naturaleza.

 

Entonces, es importante recalcar que combatir el cambio 

climático es responsabilidad de los líderes no indígenas, de los 

gobiernos de los diferentes países. 

Otro tema que quiero traer a discusión es el acceso de las 

juventudes a recursos financieros, para traer a nuestras 

comunidades proyectos y ejecutar acciones, con el apoyo del 

sector público, privado y las organizaciones no 

gubernamentales aliadas.

 

Ya no quiero alargarme más, somos juventudes que estamos 

en espacios de lucha, no  quiero quitar el mérito a nuestros 

antepasados, pero es momento de además de escuchar a 

nuestras fuerzas ancestrales, aprovechar la tecnología para 

continuar la lucha y la ocupación de otros espacios.

 

Ese sería mi aporte. Les agradezco mucho y sigo a disposición 

de ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias.” 

“Gran parte de las generaciones actuales van a tener que 

afrontar los efectos del cambio climático, razón por la 

cuál es importante toda la acción climática que vienen 

desarrollando las juventudes indígenas desde diferentes 

escenarios”

“Quiero mandar un saludo al equipo del FILAC por la 

organización de este encuentro, también a la Red de 

Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe, y a los 

panelistas que nos han brindado interesantes aportes, de 

los cuales, quiero destacar dos.

El primero refiere al enfoque inclusivo que quiere dar la 

COP 28 de este año. En este sentido, recalcar que la 

juventud indígena ha venido aportando para que esta 

COP 28 sea inclusiva. Hace un mes aproximadamente 

tuvimos la posibilidad de escuchar a la Red de Jóvenes 

reflexionando sobre cómo los Pueblos Indígenas podrían 

participar o podrían llevar la voz de los pueblos, 

entendiendo que este año hay una campaña en la COP 

que reconoce a las juventudes como agentes de cambio 

para la autodeterminación, frente a la mitigación del 

cambio climático.

Un segundo elemento que también me pareció 

interesante y que refiere a las juventudes indígenas, es 

que gran parte de las generaciones actuales van a tener 

que afrontar los efectos del cambio climático, razón por la 

cual es importante toda la acción climática que vienen 

desarrollando las juventudes indígenas desde diferentes 

escenarios, trabajando la soberanía alimentaria, la 

protección de los bosques y la protección de los páramos, 

entre otros. 

Otro elemento a destacar es la participación que deben 

tener las juventudes en la toma de decisiones. Esto 

implica la necesidad de instaurar diálogos 

intergeneracionales.

 

En este marco, se han venido realizando diferentes 

consultas, donde el papel activo de los jóvenes ha sido 

visible para poder llevar la voz de las juventudes 

indígenas hacia la COP 28. También se vino 

reflexionando sobre los marcos políticos que garantizan 

los derechos de los Pueblos Indígenas en relación con 

el cambio Climático. 

En varios países de Latinoamérica, hay una tendencia 

hacia el conflicto, en el caso de Colombia tenemos el 

conflicto armado, que tiende a vulnerar derechos. 

Vemos también asesinatos de los líderes ambientales y 

líderes indígenas que defienden sus territorios. 

Es fundamental cómo las juventudes indígenas han 

venido siendo participes de escenarios de formación 

que les permiten empaparse de los derechos que 

protegen tanto a las juventudes, como a los líderes 

ambientales.

Tenemos entonces una tarea fundamental desde lo 

local. A veces, esa agenda global que se está trabajando 

a nivel mundial, no termina de aterrizar en nuestros 

territorios, por lo que como jóvenes tenemos la tarea 

fundamental de llevar toda esa información a nuestros 

territorios, a partir del acceso a la información y el 

manejo que tenemos de las nuevas tecnologías. Será 

entonces nuestro deber posicionar el tema del cambio 

climático al interior de nuestras comunidades.

Esos son los elementos que quería destacar. Muchas 

gracias.”

“Me parece que una de las lecciones del día de hoy, es 

que ustedes, las juventudes están actuando. No están 

pensando solo en lo que van a hacer en el futuro, sino 

que ya están participando de forma muy activa en los 

distintos procesos.”

“Muchas gracias Dalí.

[Saluda en lengua indígena]

Saludo a cada uno de ustedes desde mi pueblo, el 

pueblo Misquito de Nicaragua. Hoy hemos estado en 

este intercambio con las juventudes desde nuestra 

región, en un contexto muy complejo, hablando sobre 

futuro. 

Obviamente el futuro está vinculado a crisis que la 

humanidad está enfrentando en su conjunto, como ser 

el tema del cambio climático, las migraciones e incluso 

hablamos de las migraciones vinculadas al cambio 

climático. 

Hablar de la juventud, en este momento, es 

fundamental. Cuando nosotros éramos jóvenes sí bien 

los contextos eran complejos, creo que la situación que 

ustedes están enfrentando en este momento el 

mundo, es de mayor incertidumbre. 

El 15% de la población mundial es joven, estamos 

hablando de más de un billón de personas en el 

mundo que son jóvenes. Cuando uno analiza los 

distintos datos, encuentra que en algunas zonas el 80% 

de los jóvenes ni están estudiando, ni tienen una 

perspectiva de empleo y si tienen empleo, no está bien 

remunerado. Es decir, hay una situación muy grave, 

que está enfrentando nuestra juventud. El impacto de 

esto se refleja en algo que se ha hablado bastante el día 

de hoy, que es la migración, que consiste muchas veces 

en buscar cómo sobrevivir, sin saber exactamente qué 

es lo que se quiere. 

Pero también vemos el impacto en problemas de 

salud mental. Uno de cada siete jóvenes en este 

momento está enfrentando algún problema de salud 

mental, sin embargo, hemos escuchado de parte de 

ustedes, palabras muy alentadoras que reafirman lo 

que nosotros hemos señalado como el eje central que 

garantiza, como dice nuestra hermana de Colombia 

(Dayana Domicó), la pervivencia y la vida de los 

pueblos. Esta estrategia de los Pueblos Indígenas 

referida a la transmisión intergeneracional de 

conocimiento es fundamental.

 

Asimismo, me parece que una de las lecciones del día de 

hoy, es que ustedes, las juventudes, están actuando. No 

están pensando solo en lo que van a hacer en el futuro, 

sino que ya están participando de forma muy activa en 

los distintos procesos. En este sentido, hay que identificar, 

como ustedes muy bien lo han señalado, los procesos 

que están desarrollándose a nivel local, a nivel nacional y 

obviamente también lo que están haciendo a nivel 

internacional. Entender que hay como un cordón 

umbilical entre esos espacios. De nada sirve solo trabajar 

en el nivel internacional, si no se alimenta ese trabajo con 

lo que ustedes ya están haciendo a nivel local. Estos dos 

procesos -el nivel internacional con el nivel local-, son los 

que alimentan de forma conjunta los procesos a nivel 

nacional.

Ustedes han señalado claramente que, para poder 

asegurar esa participación de las juventudes, que ustedes 

la llaman dinámica, activa y autónoma, se requiere de 

recursos y medios, pero también se requiere de 

acompañamiento, y uno de los acompañamientos es 

precisamente lo que se está tratando de hacer el FILAC a 

través de esta plataforma. Acompañamos con asistencia 

técnica, con información de lo que está pasando, con 

información sobre lo que se ha alcanzado hasta el 

momento y lo que se puede hacer de forma conjunta.

Ustedes han señalado claramente que ni siquiera 

todos los Pueblos Indígenas solos, podemos 

promover los cambios estructurales que se requieren 

para poder efectivamente gozar de las garantías de 

Derechos Humanos. Ciertamente, se requiere 

construir relaciones con otros actores, pero también 

han señalado claramente, la necesidad de este 

diálogo intergeneracional, un diálogo que reconoce lo 

que los mayores y las mayoras han hecho, pero 

principalmente un diálogo que los reconozca a 

ustedes como agentes activos, que los reconozca a 

ustedes como portadores de derechos, que los 

reconozca a ustedes como lo que ustedes han 

llamado ‘el puente entre generaciones’. 

La otra lección que aprendimos hoy es que ustedes 

quieren que se reconozcan las formas propias de 

participar, ustedes quieren que sus dinámicas y sus 

procesos propios sean respetados y esperan que se los 

pueda mostrar y reconocer de una forma diferenciada.

 

Me ha parecido importante la relación que ustedes 

hacen entre los procesos de planes de vida y los ODS. 

Vale decir, los procesos propios de sus pueblos como 

un eje central sobre los cuales se tiene que asentar 

cualquier dinámica de cumplimiento de los ODS. Esto 

es partir precisamente de ese concepto de Buen Vivir 

de los Pueblos Indígenas, lo que algunos llaman volver 

al origen, entendiendo que el origen se alimenta, 

cómo ustedes dicen, de esa articulación entre 

sabiduría ancestral e innovación. 

Yo veo a ustedes, efectivamente, como una nueva 

generación que se enriquece de los aspectos positivos 

de la tecnología y lo logran combinar con la sabiduría 

ancestral. Me parece que ese enfoque es fundamental. 

He escuchado al hermano Ramiro hablar de las áreas 

priorizadas por los Pueblos Indígenas y siento que, de 

parte de ustedes, lo que hemos encontrado hoy, como 

eje central, tiene que ver con la educación. Esta 

Cumbre del Futuro, tiene que ser muy categórica con 

un modelo educativo que contribuya a la 

sostenibilidad, que se asiente en la interculturalidad, 

en las relaciones intergeneracionales, y que 

efectivamente incorpore la sabiduría de nuestros 

pueblos y la articule de forma innovadora con los 

conocimientos que requiere el mundo actual para 

sobrevivir, para sostenerse. Me parece que ese es un 

elemento central que ustedes lo han señalado en las 

distintas presentaciones. 

Otro elemento central que ustedes han planteado, es 

-obviamente- lo que hemos señalado históricamente 

y no lo hemos logrado, el tema de la cultura como un 

pilar fundamental del desarrollo. Definitivamente, no 

puede haber una agenda de futuro que se desvincule 

del reconocimiento, de la diversidad cultural, no como 

un elemento complementario si no como un 

elemento central. 

Me parece que lo anterior es otra de las cosas que 

ustedes han señalado y lo han reiterado. Por ejemplo: 

Desagregación étnica, la participación de jóvenes de 

distintas partes, el tema de las lenguas como el 

tatuaje de los pueblos. Son temas que reafirman ese 

aspecto de la cultura como un elemento central. Me 

parece que, a partir de la discusión del día de hoy, 

estoy segura de que esto va a poder alimentar la 

propuesta de los Pueblos Indígenas de nuestra 

región, para esa Cumbre del futuro. 

El cuarto elemento central tiene que ver 

precisamente con lo que podríamos llamar la agenda 

de la paz. La Cumbre del Futuro definitivamente tiene 

que hacer un llamado a la paz. Ustedes lo han 

mencionado cuando hablan sobre el impacto de las 

industrias extractivas, la criminalización, el asesinato 

de los grupos armados, las estructuras, la corrupción. 

Han señalado distintos elementos que son los que 

impiden que se pueda ejercer plenamente con 

garantía los derechos. Yo creo que un elemento 

central con el que tiene que contener esa Agenda del 

Futuro, tiene que ver precisamente con la 

transformación de esas estructuras que son las que 

generan esa inseguridad, son las que dividen y 

separan a los pueblos y a las distintas naciones, y que 

obviamente impactan sobre la vida de nuestros 

pueblos.

Yo creo que ustedes nos han dado muchas lecciones 

el día de hoy, quiero concluir reconociendo que 

efectivamente, ustedes son responsables de construir 

el futuro para ustedes y para las siguientes 

generaciones, y en la medida en que efectivamente 

haya condiciones para que ustedes participen, y 

participen plenamente, como ustedes lo dijeron: 

construyendo y fortaleciendo el liderazgo real de la 
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juventud, un liderazgo que sea ético, un liderazgo que 

sea comprometido, un liderazgo que efectivamente 

combine esas fuerzas ancestrales con los 

conocimientos modernos. Ustedes ya son líderes, 

pero su liderazgo, como lo dijeron, necesita reforzarse 

con algunos de los planteamientos que hemos 

recogido el día de hoy. 

Así que muchas gracias. Nosotros como FILAC vamos 

a retomar todos los planteamientos, mejorar el 

documento que se lleva como propuesta para la 

Cumbre del Futuro, e incorporaremos sus 

observaciones. Nosotros lo que hacemos es facilitar 

que las diversas voces de los Pueblos lleguen a estos 

espacios y vamos a seguir trabajando en conjunto 

fortaleciendo esta plataforma y enriqueciendo con 

ello las posibilidades de que cada persona, cada 

mujer, cada hombre de nuestros pueblos en nuestra 

región, pueda ir avanzando, poco a poco, hacia el 

pleno ejercicio de sus derechos. Muchas gracias Dalí.” 



GRUPOS DE TRABAJO

“Me parece que una de las lecciones del día de hoy, es 

que ustedes, las juventudes están actuando. No están 

pensando solo en lo que van a hacer en el futuro, sino 

que ya están participando de forma muy activa en los 

distintos procesos.”

“Muchas gracias Dalí.

[Saluda en lengua indígena]

Saludo a cada uno de ustedes desde mi pueblo, el 

pueblo Misquito de Nicaragua. Hoy hemos estado en 

este intercambio con las juventudes desde nuestra 

región, en un contexto muy complejo, hablando sobre 

futuro. 

Obviamente el futuro está vinculado a crisis que la 

humanidad está enfrentando en su conjunto, como ser 

el tema del cambio climático, las migraciones e incluso 

hablamos de las migraciones vinculadas al cambio 

climático. 

Hablar de la juventud, en este momento, es 

fundamental. Cuando nosotros éramos jóvenes sí bien 

los contextos eran complejos, creo que la situación que 

ustedes están enfrentando en este momento el 

mundo, es de mayor incertidumbre. 

El 15% de la población mundial es joven, estamos 

hablando de más de un billón de personas en el 

mundo que son jóvenes. Cuando uno analiza los 

distintos datos, encuentra que en algunas zonas el 80% 

de los jóvenes ni están estudiando, ni tienen una 

perspectiva de empleo y si tienen empleo, no está bien 

remunerado. Es decir, hay una situación muy grave, 

que está enfrentando nuestra juventud. El impacto de 

esto se refleja en algo que se ha hablado bastante el día 

de hoy, que es la migración, que consiste muchas veces 

en buscar cómo sobrevivir, sin saber exactamente qué 

es lo que se quiere. 

Pero también vemos el impacto en problemas de 

salud mental. Uno de cada siete jóvenes en este 

momento está enfrentando algún problema de salud 

mental, sin embargo, hemos escuchado de parte de 

ustedes, palabras muy alentadoras que reafirman lo 

que nosotros hemos señalado como el eje central que 

garantiza, como dice nuestra hermana de Colombia 

(Dayana Domicó), la pervivencia y la vida de los 

pueblos. Esta estrategia de los Pueblos Indígenas 

referida a la transmisión intergeneracional de 

conocimiento es fundamental.

 

Asimismo, me parece que una de las lecciones del día de 

hoy, es que ustedes, las juventudes, están actuando. No 

están pensando solo en lo que van a hacer en el futuro, 

sino que ya están participando de forma muy activa en 

los distintos procesos. En este sentido, hay que identificar, 

como ustedes muy bien lo han señalado, los procesos 

que están desarrollándose a nivel local, a nivel nacional y 

obviamente también lo que están haciendo a nivel 

internacional. Entender que hay como un cordón 

umbilical entre esos espacios. De nada sirve solo trabajar 

en el nivel internacional, si no se alimenta ese trabajo con 

lo que ustedes ya están haciendo a nivel local. Estos dos 

procesos -el nivel internacional con el nivel local-, son los 

que alimentan de forma conjunta los procesos a nivel 

nacional.

Ustedes han señalado claramente que, para poder 

asegurar esa participación de las juventudes, que ustedes 

la llaman dinámica, activa y autónoma, se requiere de 

recursos y medios, pero también se requiere de 

acompañamiento, y uno de los acompañamientos es 

precisamente lo que se está tratando de hacer el FILAC a 

través de esta plataforma. Acompañamos con asistencia 

técnica, con información de lo que está pasando, con 

información sobre lo que se ha alcanzado hasta el 

momento y lo que se puede hacer de forma conjunta.

Ustedes han señalado claramente que ni siquiera 

todos los Pueblos Indígenas solos, podemos 

promover los cambios estructurales que se requieren 

para poder efectivamente gozar de las garantías de 

Derechos Humanos. Ciertamente, se requiere 

construir relaciones con otros actores, pero también 

han señalado claramente, la necesidad de este 

diálogo intergeneracional, un diálogo que reconoce lo 

que los mayores y las mayoras han hecho, pero 

principalmente un diálogo que los reconozca a 

ustedes como agentes activos, que los reconozca a 

ustedes como portadores de derechos, que los 

reconozca a ustedes como lo que ustedes han 

llamado ‘el puente entre generaciones’. 

La otra lección que aprendimos hoy es que ustedes 

quieren que se reconozcan las formas propias de 

participar, ustedes quieren que sus dinámicas y sus 

procesos propios sean respetados y esperan que se los 

pueda mostrar y reconocer de una forma diferenciada.

 

Me ha parecido importante la relación que ustedes 

hacen entre los procesos de planes de vida y los ODS. 

Vale decir, los procesos propios de sus pueblos como 

un eje central sobre los cuales se tiene que asentar 

cualquier dinámica de cumplimiento de los ODS. Esto 

es partir precisamente de ese concepto de Buen Vivir 

de los Pueblos Indígenas, lo que algunos llaman volver 

al origen, entendiendo que el origen se alimenta, 

cómo ustedes dicen, de esa articulación entre 

sabiduría ancestral e innovación. 

Yo veo a ustedes, efectivamente, como una nueva 

generación que se enriquece de los aspectos positivos 

de la tecnología y lo logran combinar con la sabiduría 

ancestral. Me parece que ese enfoque es fundamental. 

He escuchado al hermano Ramiro hablar de las áreas 

priorizadas por los Pueblos Indígenas y siento que, de 

parte de ustedes, lo que hemos encontrado hoy, como 

eje central, tiene que ver con la educación. Esta 

Cumbre del Futuro, tiene que ser muy categórica con 

un modelo educativo que contribuya a la 

sostenibilidad, que se asiente en la interculturalidad, 

en las relaciones intergeneracionales, y que 

efectivamente incorpore la sabiduría de nuestros 

pueblos y la articule de forma innovadora con los 

conocimientos que requiere el mundo actual para 

sobrevivir, para sostenerse. Me parece que ese es un 

elemento central que ustedes lo han señalado en las 

distintas presentaciones. 

Otro elemento central que ustedes han planteado, es 

-obviamente- lo que hemos señalado históricamente 

y no lo hemos logrado, el tema de la cultura como un 

pilar fundamental del desarrollo. Definitivamente, no 

puede haber una agenda de futuro que se desvincule 

del reconocimiento, de la diversidad cultural, no como 

un elemento complementario si no como un 

elemento central. 

Me parece que lo anterior es otra de las cosas que 

ustedes han señalado y lo han reiterado. Por ejemplo: 

Desagregación étnica, la participación de jóvenes de 

distintas partes, el tema de las lenguas como el 

tatuaje de los pueblos. Son temas que reafirman ese 

aspecto de la cultura como un elemento central. Me 

parece que, a partir de la discusión del día de hoy, 

estoy segura de que esto va a poder alimentar la 

propuesta de los Pueblos Indígenas de nuestra 

región, para esa Cumbre del futuro. 

El cuarto elemento central tiene que ver 

precisamente con lo que podríamos llamar la agenda 

de la paz. La Cumbre del Futuro definitivamente tiene 

que hacer un llamado a la paz. Ustedes lo han 

mencionado cuando hablan sobre el impacto de las 

industrias extractivas, la criminalización, el asesinato 

de los grupos armados, las estructuras, la corrupción. 

Han señalado distintos elementos que son los que 

impiden que se pueda ejercer plenamente con 

garantía los derechos. Yo creo que un elemento 

central con el que tiene que contener esa Agenda del 

Futuro, tiene que ver precisamente con la 

transformación de esas estructuras que son las que 

generan esa inseguridad, son las que dividen y 

separan a los pueblos y a las distintas naciones, y que 

obviamente impactan sobre la vida de nuestros 

pueblos.

Yo creo que ustedes nos han dado muchas lecciones 

el día de hoy, quiero concluir reconociendo que 

efectivamente, ustedes son responsables de construir 

el futuro para ustedes y para las siguientes 

generaciones, y en la medida en que efectivamente 

haya condiciones para que ustedes participen, y 

participen plenamente, como ustedes lo dijeron: 

construyendo y fortaleciendo el liderazgo real de la 

juventud, un liderazgo que sea ético, un liderazgo que 

sea comprometido, un liderazgo que efectivamente 

combine esas fuerzas ancestrales con los 

conocimientos modernos. Ustedes ya son líderes, 

pero su liderazgo, como lo dijeron, necesita reforzarse 

con algunos de los planteamientos que hemos 

recogido el día de hoy. 

Así que muchas gracias. Nosotros como FILAC vamos 

a retomar todos los planteamientos, mejorar el 

documento que se lleva como propuesta para la 

Cumbre del Futuro, e incorporaremos sus 

observaciones. Nosotros lo que hacemos es facilitar 

que las diversas voces de los Pueblos lleguen a estos 

espacios y vamos a seguir trabajando en conjunto 

fortaleciendo esta plataforma y enriqueciendo con 

ello las posibilidades de que cada persona, cada 

mujer, cada hombre de nuestros pueblos en nuestra 

región, pueda ir avanzando, poco a poco, hacia el 

pleno ejercicio de sus derechos. Muchas gracias Dalí.” 



Dalí Ángel, Coordinadora del Programa 
de Juventudes y 

Mujeres del FILAC (Moderadora)

Dalí Ángel, Coordinadora del Programa 
de Juventudes y 

Mujeres del FILAC (Moderadora)

“Muchas gracias por todos tus aportes.  

Ahora, el equipo de sistemas nos va a dividir en tres 

grupos de trabajo, donde tendremos que responder a 

una serie de preguntas. Para este trabajo tenemos 60 

minutos. 

 

Pediría a todos los jóvenes que hablan portugués 

ubicarse en el Grupo 1, dónde vamos a tener 

interpretación. No va a ser simultánea, sino asincrónica, 

lo que quiere decir que conforme vayan hablando 

tienen que hacer pequeñas pausas para que al 

intérprete le dé el tiempo de traducir.

En cada grupo nos acompaña un moderador y un 

sistematizador:

Grupo 1: Modera José Gudiño (Perú. Red de Jóvenes) y 

sistematiza Luis Alfredo (FILAC).

Grupo 2: Modera Emilker Gabriel Cuatín (Colombia, Red 

de Jóvenes) y sistematiza Álvaro Zapata (FILAC).

Grupo 3: Modera Luz Marina López (Nicaragua. Red de 

Jóvenes) y sistematiza Paula Rosales (FILAC).

Es importante que escojan al vocero o vocera de cada 

grupo de trabajo, quien presentara las principales 

conclusiones en plenaria. 

Queremos escuchar a cada uno de ustedes, lo que 

piensan, cuáles son sus recomendaciones. Esto será 

fundamental para sumar a los documentos que están 

elaborando nuestros expertos Ramiro Batzin y Saúl 

Vicente. Estamos listos para la distribución, en unos 

minutos comenzamos.”

[Se procede al trabajo en grupos y se retorna a la 

plenaria].

Conclusiones de las Mesas de Trabajo.

“Buenas tardes, muchas gracias a las juventudes por 

seguir contactadas y hacer este esfuerzo.  A continuación, 

tenemos la sección denominada `Temas prioritarios para 

las juventudes y Pueblos Indígenas de América Latina y el 

Caribe hacia la cumbre del futuro y cambio climático` 

Para esto invitaremos a los tres voceros de los grupos, para 

que nos compartan las conclusiones alcanzadas en cada 

una de sus mesas. 

Culminado lo anterior, daremos seguimiento al cierre del 

programa con las conclusiones a cargo de la Dra. Mirna 

Cunningham, Vice Presidenta del Consejo Directivo del 

FILAC.

Mesa de Trabajo Nº1 (Vocera: Vanessa Apurina)

[Traducción del portugués al castellano]

“La participación de las juventudes indígenas no debe 

limitarse a los días en los que se desarrolle la Cumbre, 

debemos asegurar nuestra participación antes, durante y 

después de la misma”

A la primera pregunta ¿Cómo debería ser la participación 

de los Jóvenes Indígenas en el cumplimento de los 

resultados de la Cumbre del Futuro?, el grupo señaló lo 

siguiente:

Asegurar la plena participación de la juventud indígena y 

lograr que la misma sea relevante. Para esto, se debe llevar 

a jóvenes de distintas culturas y pueblos a estos espacios 

de incidencia y asegurar, no sólo su presencia física, sino 

también su voz, y lo más importante, que sean 

escuchados en los espacios de toma de decisión. 

Temas prioritarios para las juventudes 
y Pueblos Indígenas de América Latina 
y el Caribe hacia la cumbre del futuro y 

cambio climático. 

“Me parece que una de las lecciones del día de hoy, es 

que ustedes, las juventudes están actuando. No están 

pensando solo en lo que van a hacer en el futuro, sino 

que ya están participando de forma muy activa en los 

distintos procesos.”

“Muchas gracias Dalí.

[Saluda en lengua indígena]

Saludo a cada uno de ustedes desde mi pueblo, el 

pueblo Misquito de Nicaragua. Hoy hemos estado en 

este intercambio con las juventudes desde nuestra 

región, en un contexto muy complejo, hablando sobre 

futuro. 

Obviamente el futuro está vinculado a crisis que la 

humanidad está enfrentando en su conjunto, como ser 

el tema del cambio climático, las migraciones e incluso 

hablamos de las migraciones vinculadas al cambio 

climático. 

Hablar de la juventud, en este momento, es 

fundamental. Cuando nosotros éramos jóvenes sí bien 

los contextos eran complejos, creo que la situación que 

ustedes están enfrentando en este momento el 

mundo, es de mayor incertidumbre. 

El 15% de la población mundial es joven, estamos 

hablando de más de un billón de personas en el 

mundo que son jóvenes. Cuando uno analiza los 

distintos datos, encuentra que en algunas zonas el 80% 

de los jóvenes ni están estudiando, ni tienen una 

perspectiva de empleo y si tienen empleo, no está bien 

remunerado. Es decir, hay una situación muy grave, 

que está enfrentando nuestra juventud. El impacto de 

esto se refleja en algo que se ha hablado bastante el día 

de hoy, que es la migración, que consiste muchas veces 

en buscar cómo sobrevivir, sin saber exactamente qué 

es lo que se quiere. 

Pero también vemos el impacto en problemas de 

salud mental. Uno de cada siete jóvenes en este 

momento está enfrentando algún problema de salud 

mental, sin embargo, hemos escuchado de parte de 

ustedes, palabras muy alentadoras que reafirman lo 

que nosotros hemos señalado como el eje central que 

garantiza, como dice nuestra hermana de Colombia 

(Dayana Domicó), la pervivencia y la vida de los 

pueblos. Esta estrategia de los Pueblos Indígenas 

referida a la transmisión intergeneracional de 

conocimiento es fundamental.

 

Asimismo, me parece que una de las lecciones del día de 

hoy, es que ustedes, las juventudes, están actuando. No 

están pensando solo en lo que van a hacer en el futuro, 

sino que ya están participando de forma muy activa en 

los distintos procesos. En este sentido, hay que identificar, 

como ustedes muy bien lo han señalado, los procesos 

que están desarrollándose a nivel local, a nivel nacional y 

obviamente también lo que están haciendo a nivel 

internacional. Entender que hay como un cordón 

umbilical entre esos espacios. De nada sirve solo trabajar 

en el nivel internacional, si no se alimenta ese trabajo con 

lo que ustedes ya están haciendo a nivel local. Estos dos 

procesos -el nivel internacional con el nivel local-, son los 

que alimentan de forma conjunta los procesos a nivel 

nacional.

Ustedes han señalado claramente que, para poder 

asegurar esa participación de las juventudes, que ustedes 

la llaman dinámica, activa y autónoma, se requiere de 

recursos y medios, pero también se requiere de 

acompañamiento, y uno de los acompañamientos es 

precisamente lo que se está tratando de hacer el FILAC a 

través de esta plataforma. Acompañamos con asistencia 

técnica, con información de lo que está pasando, con 

información sobre lo que se ha alcanzado hasta el 

momento y lo que se puede hacer de forma conjunta.

Ustedes han señalado claramente que ni siquiera 

todos los Pueblos Indígenas solos, podemos 

promover los cambios estructurales que se requieren 

para poder efectivamente gozar de las garantías de 

Derechos Humanos. Ciertamente, se requiere 

construir relaciones con otros actores, pero también 

han señalado claramente, la necesidad de este 

diálogo intergeneracional, un diálogo que reconoce lo 

que los mayores y las mayoras han hecho, pero 

principalmente un diálogo que los reconozca a 

ustedes como agentes activos, que los reconozca a 

ustedes como portadores de derechos, que los 

reconozca a ustedes como lo que ustedes han 

llamado ‘el puente entre generaciones’. 

La otra lección que aprendimos hoy es que ustedes 

quieren que se reconozcan las formas propias de 

participar, ustedes quieren que sus dinámicas y sus 

procesos propios sean respetados y esperan que se los 

pueda mostrar y reconocer de una forma diferenciada.

 

Me ha parecido importante la relación que ustedes 

hacen entre los procesos de planes de vida y los ODS. 

Vale decir, los procesos propios de sus pueblos como 

un eje central sobre los cuales se tiene que asentar 

cualquier dinámica de cumplimiento de los ODS. Esto 

es partir precisamente de ese concepto de Buen Vivir 

de los Pueblos Indígenas, lo que algunos llaman volver 

al origen, entendiendo que el origen se alimenta, 

cómo ustedes dicen, de esa articulación entre 

sabiduría ancestral e innovación. 

Yo veo a ustedes, efectivamente, como una nueva 

generación que se enriquece de los aspectos positivos 

de la tecnología y lo logran combinar con la sabiduría 

ancestral. Me parece que ese enfoque es fundamental. 

He escuchado al hermano Ramiro hablar de las áreas 

priorizadas por los Pueblos Indígenas y siento que, de 

parte de ustedes, lo que hemos encontrado hoy, como 

eje central, tiene que ver con la educación. Esta 

Cumbre del Futuro, tiene que ser muy categórica con 

un modelo educativo que contribuya a la 

sostenibilidad, que se asiente en la interculturalidad, 

en las relaciones intergeneracionales, y que 

efectivamente incorpore la sabiduría de nuestros 

pueblos y la articule de forma innovadora con los 

conocimientos que requiere el mundo actual para 

sobrevivir, para sostenerse. Me parece que ese es un 

elemento central que ustedes lo han señalado en las 

distintas presentaciones. 

Otro elemento central que ustedes han planteado, es 

-obviamente- lo que hemos señalado históricamente 

y no lo hemos logrado, el tema de la cultura como un 

pilar fundamental del desarrollo. Definitivamente, no 

puede haber una agenda de futuro que se desvincule 

del reconocimiento, de la diversidad cultural, no como 

un elemento complementario si no como un 

elemento central. 

Me parece que lo anterior es otra de las cosas que 

ustedes han señalado y lo han reiterado. Por ejemplo: 

Desagregación étnica, la participación de jóvenes de 

distintas partes, el tema de las lenguas como el 

tatuaje de los pueblos. Son temas que reafirman ese 

aspecto de la cultura como un elemento central. Me 

parece que, a partir de la discusión del día de hoy, 

estoy segura de que esto va a poder alimentar la 

propuesta de los Pueblos Indígenas de nuestra 

región, para esa Cumbre del futuro. 

El cuarto elemento central tiene que ver 

precisamente con lo que podríamos llamar la agenda 

de la paz. La Cumbre del Futuro definitivamente tiene 

que hacer un llamado a la paz. Ustedes lo han 

mencionado cuando hablan sobre el impacto de las 

industrias extractivas, la criminalización, el asesinato 

de los grupos armados, las estructuras, la corrupción. 

Han señalado distintos elementos que son los que 

impiden que se pueda ejercer plenamente con 

garantía los derechos. Yo creo que un elemento 

central con el que tiene que contener esa Agenda del 

Futuro, tiene que ver precisamente con la 

transformación de esas estructuras que son las que 

generan esa inseguridad, son las que dividen y 

separan a los pueblos y a las distintas naciones, y que 

obviamente impactan sobre la vida de nuestros 

pueblos.

Yo creo que ustedes nos han dado muchas lecciones 

el día de hoy, quiero concluir reconociendo que 

efectivamente, ustedes son responsables de construir 

el futuro para ustedes y para las siguientes 

generaciones, y en la medida en que efectivamente 

haya condiciones para que ustedes participen, y 

participen plenamente, como ustedes lo dijeron: 

construyendo y fortaleciendo el liderazgo real de la 
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juventud, un liderazgo que sea ético, un liderazgo que 

sea comprometido, un liderazgo que efectivamente 

combine esas fuerzas ancestrales con los 

conocimientos modernos. Ustedes ya son líderes, 

pero su liderazgo, como lo dijeron, necesita reforzarse 

con algunos de los planteamientos que hemos 

recogido el día de hoy. 

Así que muchas gracias. Nosotros como FILAC vamos 

a retomar todos los planteamientos, mejorar el 

documento que se lleva como propuesta para la 

Cumbre del Futuro, e incorporaremos sus 

observaciones. Nosotros lo que hacemos es facilitar 

que las diversas voces de los Pueblos lleguen a estos 

espacios y vamos a seguir trabajando en conjunto 

fortaleciendo esta plataforma y enriqueciendo con 

ello las posibilidades de que cada persona, cada 

mujer, cada hombre de nuestros pueblos en nuestra 

región, pueda ir avanzando, poco a poco, hacia el 

pleno ejercicio de sus derechos. Muchas gracias Dalí.” 



Asimismo, la participación no debe limitarse a los días 

en los que se desarrolle la Cumbre, debemos asegurar 

nuestra participación antes, durante y después de la 

misma. Ciertamente, será importante que los jóvenes, 

una vez alcanzados los acuerdos, acompañen su 

efectiva aplicación. Para esto se deben generar 

mecanismo de monitoreo de las decisiones y 

conformación de comisiones observadoras que 

tengan la potestad de viajar a los distintos países 

parte, para investigar, observar e inspeccionar in situ 

el cumplimiento de los acuerdos o posibles denuncias 

de inobservancia de los mismos.

También se propuso instar a los Estado a desarrollar 

políticas públicas medioambientales que aseguren la 

participación de los jóvenes.

En relación a la segunda pregunta ¿Considera desde 

la perspectiva de los jóvenes indígenas que los ODS se 

están cumpliendo?, todos los participantes de la mesa 

coincidieron en que hay una falta de conocimiento y 

socialización de los mismos al interior de las 

comunidades, por lo que no es posible saber si los 

acuerdos se están cumpliendo o no. 

Tampoco ayuda que en los informes oficiales de los 

Estados haya una falta de segregación de datos, ni 

que los Pueblos Indígenas no estemos explícitamente 

considerados en los indicadores de los ODS. 

Lo que nosotros sabemos de los ODS es que son 

objetivos que no llegan a la diversidad de pueblos y 

culturas que tenemos en cada país, porque tampoco 

cuadran con la realidad de los Pueblos Indígenas. 

Salud, educación, desarrollo sostenible, entre otros, 

son nociones que en la ONU significan una cosa y en 

los Pueblos Indígenas otra. Muchas gracias.”

“Muchas gracias. A la pregunta ¿Cómo debería ser la 

participación de los Jóvenes Indígenas en el cumplimento 

de los resultados de la Cumbre del Futuro?, el grupo señaló 

lo siguiente:

• Participación inclusiva de los Pueblos Indígenas de la 

región, pero también de mujeres indígenas y de la 

comunidad LGBTQ indígena. Se debe tener en cuenta a los 

jóvenes en México y EEUU que han sido desplazado al igual 

que las juventudes originarias.

• Las juventudes debemos ser actores políticos y veedores 

dentro de las actividades y compromisos que se van a 

realizar.

• Debemos ser promotores de espacios de liderazgo y de 

decisión política, y velar por que las decisiones no 

impliquen acción con daño para las comunidades.

• Se requiere formación política para promover la 

participación. 

• Cuando no hay garantía de presencia de los jóvenes en 

espacios de decisión, no hay participación real. 

• Se requiere el cambio generacional en los espacios de 

toma de decisiones.

• La participación de los jóvenes debe ser informada. Hay 

poca información específica sobre el impacto del cambio 

climático en las condiciones de vida de la población y las 

juventudes indígenas. Por ejemplo, los efectos en los 

medios de vida de las juventudes generan procesos 

migratorios hacia las grandes ciudades. Esto genera 

muchos efectos, uno de estos es la pérdida de sus lenguas.

• Tiene que haber una participación activa en las agendas 

nacionales para que se refleje en los acuerdos de la Cumbre 

del Futuro.

• En las zonas de extracción se omite la Consulta Libre, 

Previa e Informada y las empresas extractivas optan por 

ofrecer pequeñas prebendas a las comunidades.

• Si en la siguiente cumbre no participan los jóvenes no 

puede hablarse de una ‘Cumbre de Futuro’.

 

• La participación debe ser apoyada con medios y recursos 

para asegurar su presencia.

• En la Amazonía no llega la información a los pueblos y 

comunidades.

• Hay un problema con el adultocentrismo en las 

comunidades. Necesitamos una mejor vinculación entre la 

sabiduría y las innovaciones para hacer frente a los desafíos.

• Se deben considerar los saberes ancestrales.

• La participación debe ser con jóvenes territoriales. Es 

importante que puedan asistir voces desde las bases.

 

• El sistema educativo convencional no promueve el 

liderazgo de las juventudes indígenas. Como 

organizaciones tenemos que adoptar el compromiso de 

apoyar el liderazgo de las juventudes indígenas. Estos son 

retos nacionales y también de organizaciones.

• Los planes de vida deben estar garantizados para ser parte 

en estos espacios.

 

• La participación debe considerar también a las autoridades 

tradicionales y su visión

La segunda pregunta de nuestro grupo se refirió a los Temas 

Claves que la Cumbre del Futuro debe abordar con relación 

a Jóvenes y Pueblos Indígena. 

Al respecto, se comentó lo siguiente: 

• Como juventudes debemos considerar también a la niñez 

de Pueblos Indígenas y defender sus derechos en la cumbre.

• Deben tenerse en cuenta y visibilizarse los efectos territoriales 

de los desafíos que se plantea la Cumbre del Futuro.

• Los temas clave deben abordarse desde los sistemas 

propios de justicia, de alimentación, de educación y otros.

• Debe considerarse la contaminación de los ríos por la 

actividad extractiva minera y su efecto en nuestros 

ecosistemas.

• Es necesario considerar la recuperación y revitalización de 

la lengua de los Pueblos Indígenas.

• Los temas a abordarse deben partir de nuestras raíces y en 

consonancia con la cosmovisión de los pueblos.

• Revisar los compromisos que han realizado los Estados 

con los Pueblos Indígenas.

  

• Se deben visibilizar las acciones innovadoras que están 

realizando las juventudes indígenas en lo local para hacer 

frente al cambio climático.

 

• Empoderamiento económico y generación de ingresos, 

a través de herramientas para el acceso al mercado 

laboral y el involucramiento de las juventudes en cadenas 

de valor, así como el acceso a los mercados y la educación 

financiera.

• Formación de las juventudes en software y sistemas de 

información geográficos para la protección del agua y 

Pueblos Indígenas.

• Debe existir una perspectiva intercultural e 

interseccional que dé cuenta la diversidad de situaciones 

de los Pueblos Indígenas.

• Considerar los mecanismos de bioeconomía y las 

estructuras económicas de los Pueblos Indígena.

Eso es lo que pudimos recoger en el Grupo 2, haciendo 

hincapié en algunos elementos importantes como ser la 

inclusión; garantías para la participación en los escenarios 

de negociación, tanto de la Cumbre del Futuro, como de 

la COP 28; y el acceso a fondos. Muchas Gracias.”  

“Me parece que una de las lecciones del día de hoy, es 

que ustedes, las juventudes están actuando. No están 

pensando solo en lo que van a hacer en el futuro, sino 

que ya están participando de forma muy activa en los 

distintos procesos.”

“Muchas gracias Dalí.

[Saluda en lengua indígena]

Saludo a cada uno de ustedes desde mi pueblo, el 

pueblo Misquito de Nicaragua. Hoy hemos estado en 

este intercambio con las juventudes desde nuestra 

región, en un contexto muy complejo, hablando sobre 

futuro. 

Obviamente el futuro está vinculado a crisis que la 

humanidad está enfrentando en su conjunto, como ser 

el tema del cambio climático, las migraciones e incluso 

hablamos de las migraciones vinculadas al cambio 

climático. 

Hablar de la juventud, en este momento, es 

fundamental. Cuando nosotros éramos jóvenes sí bien 

los contextos eran complejos, creo que la situación que 

ustedes están enfrentando en este momento el 

mundo, es de mayor incertidumbre. 

El 15% de la población mundial es joven, estamos 

hablando de más de un billón de personas en el 

mundo que son jóvenes. Cuando uno analiza los 

distintos datos, encuentra que en algunas zonas el 80% 

de los jóvenes ni están estudiando, ni tienen una 

perspectiva de empleo y si tienen empleo, no está bien 

remunerado. Es decir, hay una situación muy grave, 

que está enfrentando nuestra juventud. El impacto de 

esto se refleja en algo que se ha hablado bastante el día 

de hoy, que es la migración, que consiste muchas veces 

en buscar cómo sobrevivir, sin saber exactamente qué 

es lo que se quiere. 

Pero también vemos el impacto en problemas de 

salud mental. Uno de cada siete jóvenes en este 

momento está enfrentando algún problema de salud 

mental, sin embargo, hemos escuchado de parte de 

ustedes, palabras muy alentadoras que reafirman lo 

que nosotros hemos señalado como el eje central que 

garantiza, como dice nuestra hermana de Colombia 

(Dayana Domicó), la pervivencia y la vida de los 

pueblos. Esta estrategia de los Pueblos Indígenas 

referida a la transmisión intergeneracional de 

conocimiento es fundamental.

 

Asimismo, me parece que una de las lecciones del día de 

hoy, es que ustedes, las juventudes, están actuando. No 

están pensando solo en lo que van a hacer en el futuro, 

sino que ya están participando de forma muy activa en 

los distintos procesos. En este sentido, hay que identificar, 

como ustedes muy bien lo han señalado, los procesos 

que están desarrollándose a nivel local, a nivel nacional y 

obviamente también lo que están haciendo a nivel 

internacional. Entender que hay como un cordón 

umbilical entre esos espacios. De nada sirve solo trabajar 

en el nivel internacional, si no se alimenta ese trabajo con 

lo que ustedes ya están haciendo a nivel local. Estos dos 

procesos -el nivel internacional con el nivel local-, son los 

que alimentan de forma conjunta los procesos a nivel 

nacional.

Ustedes han señalado claramente que, para poder 

asegurar esa participación de las juventudes, que ustedes 

la llaman dinámica, activa y autónoma, se requiere de 

recursos y medios, pero también se requiere de 

acompañamiento, y uno de los acompañamientos es 

precisamente lo que se está tratando de hacer el FILAC a 

través de esta plataforma. Acompañamos con asistencia 

técnica, con información de lo que está pasando, con 

información sobre lo que se ha alcanzado hasta el 

momento y lo que se puede hacer de forma conjunta.

Ustedes han señalado claramente que ni siquiera 

todos los Pueblos Indígenas solos, podemos 

promover los cambios estructurales que se requieren 

para poder efectivamente gozar de las garantías de 

Derechos Humanos. Ciertamente, se requiere 

construir relaciones con otros actores, pero también 

han señalado claramente, la necesidad de este 

diálogo intergeneracional, un diálogo que reconoce lo 

que los mayores y las mayoras han hecho, pero 

principalmente un diálogo que los reconozca a 

ustedes como agentes activos, que los reconozca a 

ustedes como portadores de derechos, que los 

reconozca a ustedes como lo que ustedes han 

llamado ‘el puente entre generaciones’. 

La otra lección que aprendimos hoy es que ustedes 

quieren que se reconozcan las formas propias de 

participar, ustedes quieren que sus dinámicas y sus 

procesos propios sean respetados y esperan que se los 

pueda mostrar y reconocer de una forma diferenciada.

 

Me ha parecido importante la relación que ustedes 

hacen entre los procesos de planes de vida y los ODS. 

Vale decir, los procesos propios de sus pueblos como 

un eje central sobre los cuales se tiene que asentar 

cualquier dinámica de cumplimiento de los ODS. Esto 

es partir precisamente de ese concepto de Buen Vivir 

de los Pueblos Indígenas, lo que algunos llaman volver 

al origen, entendiendo que el origen se alimenta, 

cómo ustedes dicen, de esa articulación entre 

sabiduría ancestral e innovación. 

Yo veo a ustedes, efectivamente, como una nueva 

generación que se enriquece de los aspectos positivos 

de la tecnología y lo logran combinar con la sabiduría 

ancestral. Me parece que ese enfoque es fundamental. 

He escuchado al hermano Ramiro hablar de las áreas 

priorizadas por los Pueblos Indígenas y siento que, de 

parte de ustedes, lo que hemos encontrado hoy, como 

eje central, tiene que ver con la educación. Esta 

Cumbre del Futuro, tiene que ser muy categórica con 

un modelo educativo que contribuya a la 

sostenibilidad, que se asiente en la interculturalidad, 

en las relaciones intergeneracionales, y que 

efectivamente incorpore la sabiduría de nuestros 

pueblos y la articule de forma innovadora con los 

conocimientos que requiere el mundo actual para 

sobrevivir, para sostenerse. Me parece que ese es un 

elemento central que ustedes lo han señalado en las 

distintas presentaciones. 

Otro elemento central que ustedes han planteado, es 

-obviamente- lo que hemos señalado históricamente 

y no lo hemos logrado, el tema de la cultura como un 

pilar fundamental del desarrollo. Definitivamente, no 

puede haber una agenda de futuro que se desvincule 

del reconocimiento, de la diversidad cultural, no como 

un elemento complementario si no como un 

elemento central. 

Me parece que lo anterior es otra de las cosas que 

ustedes han señalado y lo han reiterado. Por ejemplo: 

Desagregación étnica, la participación de jóvenes de 

distintas partes, el tema de las lenguas como el 

tatuaje de los pueblos. Son temas que reafirman ese 

aspecto de la cultura como un elemento central. Me 

parece que, a partir de la discusión del día de hoy, 

estoy segura de que esto va a poder alimentar la 

propuesta de los Pueblos Indígenas de nuestra 

región, para esa Cumbre del futuro. 

El cuarto elemento central tiene que ver 

precisamente con lo que podríamos llamar la agenda 

de la paz. La Cumbre del Futuro definitivamente tiene 

que hacer un llamado a la paz. Ustedes lo han 

mencionado cuando hablan sobre el impacto de las 

industrias extractivas, la criminalización, el asesinato 

de los grupos armados, las estructuras, la corrupción. 

Han señalado distintos elementos que son los que 

impiden que se pueda ejercer plenamente con 

garantía los derechos. Yo creo que un elemento 

central con el que tiene que contener esa Agenda del 

Futuro, tiene que ver precisamente con la 

transformación de esas estructuras que son las que 

generan esa inseguridad, son las que dividen y 

separan a los pueblos y a las distintas naciones, y que 

obviamente impactan sobre la vida de nuestros 

pueblos.

Yo creo que ustedes nos han dado muchas lecciones 

el día de hoy, quiero concluir reconociendo que 

efectivamente, ustedes son responsables de construir 

el futuro para ustedes y para las siguientes 

generaciones, y en la medida en que efectivamente 

haya condiciones para que ustedes participen, y 

participen plenamente, como ustedes lo dijeron: 

construyendo y fortaleciendo el liderazgo real de la 
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Mesa de Trabajo Nº2 (Vocero: Emilker Gabriel Cuatín)

“Las juventudes debemos ser actores políticos y 

veedores dentro de las actividades y compromisos que 

se van a realizar”

juventud, un liderazgo que sea ético, un liderazgo que 

sea comprometido, un liderazgo que efectivamente 

combine esas fuerzas ancestrales con los 

conocimientos modernos. Ustedes ya son líderes, 

pero su liderazgo, como lo dijeron, necesita reforzarse 

con algunos de los planteamientos que hemos 

recogido el día de hoy. 

Así que muchas gracias. Nosotros como FILAC vamos 

a retomar todos los planteamientos, mejorar el 

documento que se lleva como propuesta para la 

Cumbre del Futuro, e incorporaremos sus 

observaciones. Nosotros lo que hacemos es facilitar 

que las diversas voces de los Pueblos lleguen a estos 

espacios y vamos a seguir trabajando en conjunto 

fortaleciendo esta plataforma y enriqueciendo con 

ello las posibilidades de que cada persona, cada 

mujer, cada hombre de nuestros pueblos en nuestra 

región, pueda ir avanzando, poco a poco, hacia el 

pleno ejercicio de sus derechos. Muchas gracias Dalí.” 



“Muchas gracias. A la pregunta ¿Cómo debería ser la 

participación de los Jóvenes Indígenas en el cumplimento 

de los resultados de la Cumbre del Futuro?, el grupo señaló 

lo siguiente:

• Participación inclusiva de los Pueblos Indígenas de la 

región, pero también de mujeres indígenas y de la 

comunidad LGBTQ indígena. Se debe tener en cuenta a los 

jóvenes en México y EEUU que han sido desplazado al igual 

que las juventudes originarias.

• Las juventudes debemos ser actores políticos y veedores 

dentro de las actividades y compromisos que se van a 

realizar.

• Debemos ser promotores de espacios de liderazgo y de 

decisión política, y velar por que las decisiones no 

impliquen acción con daño para las comunidades.

• Se requiere formación política para promover la 

participación. 

• Cuando no hay garantía de presencia de los jóvenes en 

espacios de decisión, no hay participación real. 

• Se requiere el cambio generacional en los espacios de 

toma de decisiones.

• La participación de los jóvenes debe ser informada. Hay 

poca información específica sobre el impacto del cambio 

climático en las condiciones de vida de la población y las 

juventudes indígenas. Por ejemplo, los efectos en los 

medios de vida de las juventudes generan procesos 

migratorios hacia las grandes ciudades. Esto genera 

muchos efectos, uno de estos es la pérdida de sus lenguas.

• Tiene que haber una participación activa en las agendas 

nacionales para que se refleje en los acuerdos de la Cumbre 

del Futuro.

• En las zonas de extracción se omite la Consulta Libre, 

Previa e Informada y las empresas extractivas optan por 

ofrecer pequeñas prebendas a las comunidades.

• Si en la siguiente cumbre no participan los jóvenes no 

puede hablarse de una ‘Cumbre de Futuro’.

 

• La participación debe ser apoyada con medios y recursos 

para asegurar su presencia.

• En la Amazonía no llega la información a los pueblos y 

comunidades.

• Hay un problema con el adultocentrismo en las 

comunidades. Necesitamos una mejor vinculación entre la 

sabiduría y las innovaciones para hacer frente a los desafíos.

• Se deben considerar los saberes ancestrales.

• La participación debe ser con jóvenes territoriales. Es 

importante que puedan asistir voces desde las bases.

 

• El sistema educativo convencional no promueve el 

liderazgo de las juventudes indígenas. Como 

organizaciones tenemos que adoptar el compromiso de 

apoyar el liderazgo de las juventudes indígenas. Estos son 

retos nacionales y también de organizaciones.

• Los planes de vida deben estar garantizados para ser parte 

en estos espacios.

 

• La participación debe considerar también a las autoridades 

tradicionales y su visión

La segunda pregunta de nuestro grupo se refirió a los Temas 

Claves que la Cumbre del Futuro debe abordar con relación 

a Jóvenes y Pueblos Indígena. 

Al respecto, se comentó lo siguiente: 

• Como juventudes debemos considerar también a la niñez 

de Pueblos Indígenas y defender sus derechos en la cumbre.

• Deben tenerse en cuenta y visibilizarse los efectos territoriales 

de los desafíos que se plantea la Cumbre del Futuro.

• Los temas clave deben abordarse desde los sistemas 

propios de justicia, de alimentación, de educación y otros.

• Debe considerarse la contaminación de los ríos por la 

actividad extractiva minera y su efecto en nuestros 

ecosistemas.

• Es necesario considerar la recuperación y revitalización de 

la lengua de los Pueblos Indígenas.

• Los temas a abordarse deben partir de nuestras raíces y en 

consonancia con la cosmovisión de los pueblos.

• Revisar los compromisos que han realizado los Estados 

con los Pueblos Indígenas.

  

• Se deben visibilizar las acciones innovadoras que están 

realizando las juventudes indígenas en lo local para hacer 

frente al cambio climático.

 

• Empoderamiento económico y generación de ingresos, 

a través de herramientas para el acceso al mercado 

laboral y el involucramiento de las juventudes en cadenas 

de valor, así como el acceso a los mercados y la educación 

financiera.

• Formación de las juventudes en software y sistemas de 

información geográficos para la protección del agua y 

Pueblos Indígenas.

• Debe existir una perspectiva intercultural e 

interseccional que dé cuenta la diversidad de situaciones 

de los Pueblos Indígenas.

• Considerar los mecanismos de bioeconomía y las 

estructuras económicas de los Pueblos Indígena.

Eso es lo que pudimos recoger en el Grupo 2, haciendo 

hincapié en algunos elementos importantes como ser la 

inclusión; garantías para la participación en los escenarios 

de negociación, tanto de la Cumbre del Futuro, como de 

la COP 28; y el acceso a fondos. Muchas Gracias.”  

“Me parece que una de las lecciones del día de hoy, es 

que ustedes, las juventudes están actuando. No están 

pensando solo en lo que van a hacer en el futuro, sino 

que ya están participando de forma muy activa en los 

distintos procesos.”

“Muchas gracias Dalí.

[Saluda en lengua indígena]

Saludo a cada uno de ustedes desde mi pueblo, el 

pueblo Misquito de Nicaragua. Hoy hemos estado en 

este intercambio con las juventudes desde nuestra 

región, en un contexto muy complejo, hablando sobre 

futuro. 

Obviamente el futuro está vinculado a crisis que la 

humanidad está enfrentando en su conjunto, como ser 

el tema del cambio climático, las migraciones e incluso 

hablamos de las migraciones vinculadas al cambio 

climático. 

Hablar de la juventud, en este momento, es 

fundamental. Cuando nosotros éramos jóvenes sí bien 

los contextos eran complejos, creo que la situación que 

ustedes están enfrentando en este momento el 

mundo, es de mayor incertidumbre. 

El 15% de la población mundial es joven, estamos 

hablando de más de un billón de personas en el 

mundo que son jóvenes. Cuando uno analiza los 

distintos datos, encuentra que en algunas zonas el 80% 

de los jóvenes ni están estudiando, ni tienen una 

perspectiva de empleo y si tienen empleo, no está bien 

remunerado. Es decir, hay una situación muy grave, 

que está enfrentando nuestra juventud. El impacto de 

esto se refleja en algo que se ha hablado bastante el día 

de hoy, que es la migración, que consiste muchas veces 

en buscar cómo sobrevivir, sin saber exactamente qué 

es lo que se quiere. 

Pero también vemos el impacto en problemas de 

salud mental. Uno de cada siete jóvenes en este 

momento está enfrentando algún problema de salud 

mental, sin embargo, hemos escuchado de parte de 

ustedes, palabras muy alentadoras que reafirman lo 

que nosotros hemos señalado como el eje central que 

garantiza, como dice nuestra hermana de Colombia 

(Dayana Domicó), la pervivencia y la vida de los 

pueblos. Esta estrategia de los Pueblos Indígenas 

referida a la transmisión intergeneracional de 

conocimiento es fundamental.

 

Asimismo, me parece que una de las lecciones del día de 

hoy, es que ustedes, las juventudes, están actuando. No 

están pensando solo en lo que van a hacer en el futuro, 

sino que ya están participando de forma muy activa en 

los distintos procesos. En este sentido, hay que identificar, 

como ustedes muy bien lo han señalado, los procesos 

que están desarrollándose a nivel local, a nivel nacional y 

obviamente también lo que están haciendo a nivel 

internacional. Entender que hay como un cordón 

umbilical entre esos espacios. De nada sirve solo trabajar 

en el nivel internacional, si no se alimenta ese trabajo con 

lo que ustedes ya están haciendo a nivel local. Estos dos 

procesos -el nivel internacional con el nivel local-, son los 

que alimentan de forma conjunta los procesos a nivel 

nacional.

Ustedes han señalado claramente que, para poder 

asegurar esa participación de las juventudes, que ustedes 

la llaman dinámica, activa y autónoma, se requiere de 

recursos y medios, pero también se requiere de 

acompañamiento, y uno de los acompañamientos es 

precisamente lo que se está tratando de hacer el FILAC a 

través de esta plataforma. Acompañamos con asistencia 

técnica, con información de lo que está pasando, con 

información sobre lo que se ha alcanzado hasta el 

momento y lo que se puede hacer de forma conjunta.

Ustedes han señalado claramente que ni siquiera 

todos los Pueblos Indígenas solos, podemos 

promover los cambios estructurales que se requieren 

para poder efectivamente gozar de las garantías de 

Derechos Humanos. Ciertamente, se requiere 

construir relaciones con otros actores, pero también 

han señalado claramente, la necesidad de este 

diálogo intergeneracional, un diálogo que reconoce lo 

que los mayores y las mayoras han hecho, pero 

principalmente un diálogo que los reconozca a 

ustedes como agentes activos, que los reconozca a 

ustedes como portadores de derechos, que los 

reconozca a ustedes como lo que ustedes han 

llamado ‘el puente entre generaciones’. 

La otra lección que aprendimos hoy es que ustedes 

quieren que se reconozcan las formas propias de 

participar, ustedes quieren que sus dinámicas y sus 

procesos propios sean respetados y esperan que se los 

pueda mostrar y reconocer de una forma diferenciada.

 

Me ha parecido importante la relación que ustedes 

hacen entre los procesos de planes de vida y los ODS. 

Vale decir, los procesos propios de sus pueblos como 

un eje central sobre los cuales se tiene que asentar 

cualquier dinámica de cumplimiento de los ODS. Esto 

es partir precisamente de ese concepto de Buen Vivir 

de los Pueblos Indígenas, lo que algunos llaman volver 

al origen, entendiendo que el origen se alimenta, 

cómo ustedes dicen, de esa articulación entre 

sabiduría ancestral e innovación. 

Yo veo a ustedes, efectivamente, como una nueva 

generación que se enriquece de los aspectos positivos 

de la tecnología y lo logran combinar con la sabiduría 

ancestral. Me parece que ese enfoque es fundamental. 

He escuchado al hermano Ramiro hablar de las áreas 

priorizadas por los Pueblos Indígenas y siento que, de 

parte de ustedes, lo que hemos encontrado hoy, como 

eje central, tiene que ver con la educación. Esta 

Cumbre del Futuro, tiene que ser muy categórica con 

un modelo educativo que contribuya a la 

sostenibilidad, que se asiente en la interculturalidad, 

en las relaciones intergeneracionales, y que 

efectivamente incorpore la sabiduría de nuestros 

pueblos y la articule de forma innovadora con los 

conocimientos que requiere el mundo actual para 

sobrevivir, para sostenerse. Me parece que ese es un 

elemento central que ustedes lo han señalado en las 

distintas presentaciones. 

Otro elemento central que ustedes han planteado, es 

-obviamente- lo que hemos señalado históricamente 

y no lo hemos logrado, el tema de la cultura como un 

pilar fundamental del desarrollo. Definitivamente, no 

puede haber una agenda de futuro que se desvincule 

del reconocimiento, de la diversidad cultural, no como 

un elemento complementario si no como un 

elemento central. 

Me parece que lo anterior es otra de las cosas que 

ustedes han señalado y lo han reiterado. Por ejemplo: 

Desagregación étnica, la participación de jóvenes de 

distintas partes, el tema de las lenguas como el 

tatuaje de los pueblos. Son temas que reafirman ese 

aspecto de la cultura como un elemento central. Me 

parece que, a partir de la discusión del día de hoy, 

estoy segura de que esto va a poder alimentar la 

propuesta de los Pueblos Indígenas de nuestra 

región, para esa Cumbre del futuro. 

El cuarto elemento central tiene que ver 

precisamente con lo que podríamos llamar la agenda 

de la paz. La Cumbre del Futuro definitivamente tiene 

que hacer un llamado a la paz. Ustedes lo han 

mencionado cuando hablan sobre el impacto de las 

industrias extractivas, la criminalización, el asesinato 

de los grupos armados, las estructuras, la corrupción. 

Han señalado distintos elementos que son los que 

impiden que se pueda ejercer plenamente con 

garantía los derechos. Yo creo que un elemento 

central con el que tiene que contener esa Agenda del 

Futuro, tiene que ver precisamente con la 

transformación de esas estructuras que son las que 

generan esa inseguridad, son las que dividen y 

separan a los pueblos y a las distintas naciones, y que 

obviamente impactan sobre la vida de nuestros 

pueblos.

Yo creo que ustedes nos han dado muchas lecciones 

el día de hoy, quiero concluir reconociendo que 

efectivamente, ustedes son responsables de construir 

el futuro para ustedes y para las siguientes 

generaciones, y en la medida en que efectivamente 

haya condiciones para que ustedes participen, y 

participen plenamente, como ustedes lo dijeron: 

construyendo y fortaleciendo el liderazgo real de la 
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juventud, un liderazgo que sea ético, un liderazgo que 

sea comprometido, un liderazgo que efectivamente 

combine esas fuerzas ancestrales con los 

conocimientos modernos. Ustedes ya son líderes, 

pero su liderazgo, como lo dijeron, necesita reforzarse 

con algunos de los planteamientos que hemos 

recogido el día de hoy. 

Así que muchas gracias. Nosotros como FILAC vamos 

a retomar todos los planteamientos, mejorar el 

documento que se lleva como propuesta para la 

Cumbre del Futuro, e incorporaremos sus 

observaciones. Nosotros lo que hacemos es facilitar 

que las diversas voces de los Pueblos lleguen a estos 

espacios y vamos a seguir trabajando en conjunto 

fortaleciendo esta plataforma y enriqueciendo con 

ello las posibilidades de que cada persona, cada 

mujer, cada hombre de nuestros pueblos en nuestra 

región, pueda ir avanzando, poco a poco, hacia el 

pleno ejercicio de sus derechos. Muchas gracias Dalí.” 



Dra. Mirna Cunningham, Vice Presidenta 
del Consejo Directivo del FILAC

Conclusiones y recomendaciones. 

3º MESA (Voceros: Solange Toro y Cristian Rodríguez)

“Buenos días. 

“La Cumbre tiene el desafío de rescatar la naturaleza, el 

mundo en el que vivimos, cuidar a nuestras hermanas y 

hermanos, y cuidar a nuestra Pachamama.”

“Buenos días. Sobre la pregunta ¿Cómo debería ser la 

participación de los Jóvenes Indígenas en el 

cumplimento de los resultados de la Cumbre del 

Futuro?, el grupo resaltó la importancia de que la 

juventud sea escuchada y de que ésta intervenga sin 

temores ni vergüenza de nuestras raíces, por el contrario, 

debemos hacerlo sintiéndonos muy orgullosos de 

nuestras costumbres, antepasados, apellidos, abuelos, 

hermanas y hermanos. Entonces, es fundamental 

rescatar los usos y costumbres, que, debido a la 

tecnología, entre otras cosas, se están olvidando. 

La Cumbre tiene el desafío de rescatar la naturaleza, el 

mundo en el que vivimos, cuidar a nuestras hermanas y 

hermanos, y cuidar a nuestra Pachamama.

La corrupción debe acabar, de una vez por todas, ya que 

el daño provocado en nuestras culturas es sangriento. 

Han intentado borrarnos de la historia, han intentado 

silenciarnos prohibiendo nuestras lenguas. Acá en Chile, 

ni si quiera se podía hablar el mapudungun en el colegio, 

por prohibición explícita –hace mucho tiempo- y eso no 

debería haber sido así. Cada Pueblo Indígena tiene su 

idioma y no tiene por qué ser borrado. En este contexto 

juegan las juventudes un papel importante. 

Antiguamente eran los ancianos los que llevaban la 

palabra, mientras lo demás escuchábamos, porque se 

reconocía que ellos eran los poseedores de la sabiduría. 

No obstante, ahora se reconoce que también está en la 

juventud la sabiduría. 

Cada uno puede aportar un granito de arena para ir 

construyendo un futuro más limpio. Ahora le doy la 

palabra al otro vocero del grupo para complementar.”

“Me parece que una de las lecciones del día de hoy, es 

que ustedes, las juventudes están actuando. No están 

pensando solo en lo que van a hacer en el futuro, sino 

que ya están participando de forma muy activa en los 

distintos procesos.”

“Muchas gracias Dalí.

[Saluda en lengua indígena]

Saludo a cada uno de ustedes desde mi pueblo, el 

pueblo Misquito de Nicaragua. Hoy hemos estado en 

este intercambio con las juventudes desde nuestra 

región, en un contexto muy complejo, hablando sobre 

futuro. 

Obviamente el futuro está vinculado a crisis que la 

humanidad está enfrentando en su conjunto, como ser 

el tema del cambio climático, las migraciones e incluso 

hablamos de las migraciones vinculadas al cambio 

climático. 

Hablar de la juventud, en este momento, es 

fundamental. Cuando nosotros éramos jóvenes sí bien 

los contextos eran complejos, creo que la situación que 

ustedes están enfrentando en este momento el 

mundo, es de mayor incertidumbre. 

El 15% de la población mundial es joven, estamos 

hablando de más de un billón de personas en el 

mundo que son jóvenes. Cuando uno analiza los 

distintos datos, encuentra que en algunas zonas el 80% 

de los jóvenes ni están estudiando, ni tienen una 

perspectiva de empleo y si tienen empleo, no está bien 

remunerado. Es decir, hay una situación muy grave, 

que está enfrentando nuestra juventud. El impacto de 

esto se refleja en algo que se ha hablado bastante el día 

de hoy, que es la migración, que consiste muchas veces 

en buscar cómo sobrevivir, sin saber exactamente qué 

es lo que se quiere. 

Pero también vemos el impacto en problemas de 

salud mental. Uno de cada siete jóvenes en este 

momento está enfrentando algún problema de salud 

mental, sin embargo, hemos escuchado de parte de 

ustedes, palabras muy alentadoras que reafirman lo 

que nosotros hemos señalado como el eje central que 

garantiza, como dice nuestra hermana de Colombia 

(Dayana Domicó), la pervivencia y la vida de los 

pueblos. Esta estrategia de los Pueblos Indígenas 

referida a la transmisión intergeneracional de 

conocimiento es fundamental.

 

Asimismo, me parece que una de las lecciones del día de 

hoy, es que ustedes, las juventudes, están actuando. No 

están pensando solo en lo que van a hacer en el futuro, 

sino que ya están participando de forma muy activa en 

los distintos procesos. En este sentido, hay que identificar, 

como ustedes muy bien lo han señalado, los procesos 

que están desarrollándose a nivel local, a nivel nacional y 

obviamente también lo que están haciendo a nivel 

internacional. Entender que hay como un cordón 

umbilical entre esos espacios. De nada sirve solo trabajar 

en el nivel internacional, si no se alimenta ese trabajo con 

lo que ustedes ya están haciendo a nivel local. Estos dos 

procesos -el nivel internacional con el nivel local-, son los 

que alimentan de forma conjunta los procesos a nivel 

nacional.

Ustedes han señalado claramente que, para poder 

asegurar esa participación de las juventudes, que ustedes 

la llaman dinámica, activa y autónoma, se requiere de 

recursos y medios, pero también se requiere de 

acompañamiento, y uno de los acompañamientos es 

precisamente lo que se está tratando de hacer el FILAC a 

través de esta plataforma. Acompañamos con asistencia 

técnica, con información de lo que está pasando, con 

información sobre lo que se ha alcanzado hasta el 

momento y lo que se puede hacer de forma conjunta.

Ustedes han señalado claramente que ni siquiera 

todos los Pueblos Indígenas solos, podemos 

promover los cambios estructurales que se requieren 

para poder efectivamente gozar de las garantías de 

Derechos Humanos. Ciertamente, se requiere 

construir relaciones con otros actores, pero también 

han señalado claramente, la necesidad de este 

diálogo intergeneracional, un diálogo que reconoce lo 

que los mayores y las mayoras han hecho, pero 

principalmente un diálogo que los reconozca a 

ustedes como agentes activos, que los reconozca a 

ustedes como portadores de derechos, que los 

reconozca a ustedes como lo que ustedes han 

llamado ‘el puente entre generaciones’. 

La otra lección que aprendimos hoy es que ustedes 

quieren que se reconozcan las formas propias de 

participar, ustedes quieren que sus dinámicas y sus 

procesos propios sean respetados y esperan que se los 

pueda mostrar y reconocer de una forma diferenciada.

 

Me ha parecido importante la relación que ustedes 

hacen entre los procesos de planes de vida y los ODS. 

Vale decir, los procesos propios de sus pueblos como 

un eje central sobre los cuales se tiene que asentar 

cualquier dinámica de cumplimiento de los ODS. Esto 

es partir precisamente de ese concepto de Buen Vivir 

de los Pueblos Indígenas, lo que algunos llaman volver 

al origen, entendiendo que el origen se alimenta, 

cómo ustedes dicen, de esa articulación entre 

sabiduría ancestral e innovación. 

Yo veo a ustedes, efectivamente, como una nueva 

generación que se enriquece de los aspectos positivos 

de la tecnología y lo logran combinar con la sabiduría 

ancestral. Me parece que ese enfoque es fundamental. 

He escuchado al hermano Ramiro hablar de las áreas 

priorizadas por los Pueblos Indígenas y siento que, de 

parte de ustedes, lo que hemos encontrado hoy, como 

eje central, tiene que ver con la educación. Esta 

Cumbre del Futuro, tiene que ser muy categórica con 

un modelo educativo que contribuya a la 

sostenibilidad, que se asiente en la interculturalidad, 

en las relaciones intergeneracionales, y que 

efectivamente incorpore la sabiduría de nuestros 

pueblos y la articule de forma innovadora con los 

conocimientos que requiere el mundo actual para 

sobrevivir, para sostenerse. Me parece que ese es un 

elemento central que ustedes lo han señalado en las 

distintas presentaciones. 

Otro elemento central que ustedes han planteado, es 

-obviamente- lo que hemos señalado históricamente 

y no lo hemos logrado, el tema de la cultura como un 

pilar fundamental del desarrollo. Definitivamente, no 

puede haber una agenda de futuro que se desvincule 

del reconocimiento, de la diversidad cultural, no como 

un elemento complementario si no como un 

elemento central. 

Me parece que lo anterior es otra de las cosas que 

ustedes han señalado y lo han reiterado. Por ejemplo: 

Desagregación étnica, la participación de jóvenes de 

distintas partes, el tema de las lenguas como el 

tatuaje de los pueblos. Son temas que reafirman ese 

aspecto de la cultura como un elemento central. Me 

parece que, a partir de la discusión del día de hoy, 

estoy segura de que esto va a poder alimentar la 

propuesta de los Pueblos Indígenas de nuestra 

región, para esa Cumbre del futuro. 

El cuarto elemento central tiene que ver 

precisamente con lo que podríamos llamar la agenda 

de la paz. La Cumbre del Futuro definitivamente tiene 

que hacer un llamado a la paz. Ustedes lo han 

mencionado cuando hablan sobre el impacto de las 

industrias extractivas, la criminalización, el asesinato 

de los grupos armados, las estructuras, la corrupción. 

Han señalado distintos elementos que son los que 

impiden que se pueda ejercer plenamente con 

garantía los derechos. Yo creo que un elemento 

central con el que tiene que contener esa Agenda del 

Futuro, tiene que ver precisamente con la 

transformación de esas estructuras que son las que 

generan esa inseguridad, son las que dividen y 

separan a los pueblos y a las distintas naciones, y que 

obviamente impactan sobre la vida de nuestros 

pueblos.

Yo creo que ustedes nos han dado muchas lecciones 

el día de hoy, quiero concluir reconociendo que 

efectivamente, ustedes son responsables de construir 

el futuro para ustedes y para las siguientes 

generaciones, y en la medida en que efectivamente 

haya condiciones para que ustedes participen, y 

participen plenamente, como ustedes lo dijeron: 

construyendo y fortaleciendo el liderazgo real de la 
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“En complemento a la primera pregunta, sobre cómo 

debería ser la participación de los Jóvenes Indígenas en 

el cumplimento de los resultados de la Cumbre del 

Futuro, en el grupo consideramos que la respuesta es: 

teniendo una participación autónoma dentro de estos 

espacios, ya que los jóvenes no solo somos el futuro, sino 

también el cambio; haciendo seguimiento a los 

resultados de la Cumbre; y proponiendo ideas nuevas.

Muchas gracias.”

juventud, un liderazgo que sea ético, un liderazgo que 

sea comprometido, un liderazgo que efectivamente 

combine esas fuerzas ancestrales con los 

conocimientos modernos. Ustedes ya son líderes, 

pero su liderazgo, como lo dijeron, necesita reforzarse 

con algunos de los planteamientos que hemos 

recogido el día de hoy. 

Así que muchas gracias. Nosotros como FILAC vamos 

a retomar todos los planteamientos, mejorar el 

documento que se lleva como propuesta para la 

Cumbre del Futuro, e incorporaremos sus 

observaciones. Nosotros lo que hacemos es facilitar 

que las diversas voces de los Pueblos lleguen a estos 

espacios y vamos a seguir trabajando en conjunto 

fortaleciendo esta plataforma y enriqueciendo con 

ello las posibilidades de que cada persona, cada 

mujer, cada hombre de nuestros pueblos en nuestra 

región, pueda ir avanzando, poco a poco, hacia el 

pleno ejercicio de sus derechos. Muchas gracias Dalí.” 



“Me parece que una de las lecciones del día de hoy, es 

que ustedes, las juventudes están actuando. No están 

pensando solo en lo que van a hacer en el futuro, sino 

que ya están participando de forma muy activa en los 

distintos procesos.”

“Muchas gracias Dalí.

[Saluda en lengua indígena]

Saludo a cada uno de ustedes desde mi pueblo, el 

pueblo Misquito de Nicaragua. Hoy hemos estado en 

este intercambio con las juventudes desde nuestra 

región, en un contexto muy complejo, hablando sobre 

futuro. 

Obviamente el futuro está vinculado a crisis que la 

humanidad está enfrentando en su conjunto, como ser 

el tema del cambio climático, las migraciones e incluso 

hablamos de las migraciones vinculadas al cambio 

climático. 

Hablar de la juventud, en este momento, es 

fundamental. Cuando nosotros éramos jóvenes sí bien 

los contextos eran complejos, creo que la situación que 

ustedes están enfrentando en este momento el 

mundo, es de mayor incertidumbre. 

El 15% de la población mundial es joven, estamos 

hablando de más de un billón de personas en el 

mundo que son jóvenes. Cuando uno analiza los 

distintos datos, encuentra que en algunas zonas el 80% 

de los jóvenes ni están estudiando, ni tienen una 

perspectiva de empleo y si tienen empleo, no está bien 

remunerado. Es decir, hay una situación muy grave, 

que está enfrentando nuestra juventud. El impacto de 

esto se refleja en algo que se ha hablado bastante el día 

de hoy, que es la migración, que consiste muchas veces 

en buscar cómo sobrevivir, sin saber exactamente qué 

es lo que se quiere. 

Pero también vemos el impacto en problemas de 

salud mental. Uno de cada siete jóvenes en este 

momento está enfrentando algún problema de salud 

mental, sin embargo, hemos escuchado de parte de 

ustedes, palabras muy alentadoras que reafirman lo 

que nosotros hemos señalado como el eje central que 

garantiza, como dice nuestra hermana de Colombia 

(Dayana Domicó), la pervivencia y la vida de los 

pueblos. Esta estrategia de los Pueblos Indígenas 

referida a la transmisión intergeneracional de 

conocimiento es fundamental.

 

Asimismo, me parece que una de las lecciones del día de 

hoy, es que ustedes, las juventudes, están actuando. No 

están pensando solo en lo que van a hacer en el futuro, 

sino que ya están participando de forma muy activa en 

los distintos procesos. En este sentido, hay que identificar, 

como ustedes muy bien lo han señalado, los procesos 

que están desarrollándose a nivel local, a nivel nacional y 

obviamente también lo que están haciendo a nivel 

internacional. Entender que hay como un cordón 

umbilical entre esos espacios. De nada sirve solo trabajar 

en el nivel internacional, si no se alimenta ese trabajo con 

lo que ustedes ya están haciendo a nivel local. Estos dos 

procesos -el nivel internacional con el nivel local-, son los 

que alimentan de forma conjunta los procesos a nivel 

nacional.

Ustedes han señalado claramente que, para poder 

asegurar esa participación de las juventudes, que ustedes 

la llaman dinámica, activa y autónoma, se requiere de 

recursos y medios, pero también se requiere de 

acompañamiento, y uno de los acompañamientos es 

precisamente lo que se está tratando de hacer el FILAC a 

través de esta plataforma. Acompañamos con asistencia 

técnica, con información de lo que está pasando, con 

información sobre lo que se ha alcanzado hasta el 

momento y lo que se puede hacer de forma conjunta.

Ustedes han señalado claramente que ni siquiera 

todos los Pueblos Indígenas solos, podemos 

promover los cambios estructurales que se requieren 

para poder efectivamente gozar de las garantías de 

Derechos Humanos. Ciertamente, se requiere 

construir relaciones con otros actores, pero también 

han señalado claramente, la necesidad de este 

diálogo intergeneracional, un diálogo que reconoce lo 

que los mayores y las mayoras han hecho, pero 

principalmente un diálogo que los reconozca a 

ustedes como agentes activos, que los reconozca a 

ustedes como portadores de derechos, que los 

reconozca a ustedes como lo que ustedes han 

llamado ‘el puente entre generaciones’. 

La otra lección que aprendimos hoy es que ustedes 

quieren que se reconozcan las formas propias de 

participar, ustedes quieren que sus dinámicas y sus 

procesos propios sean respetados y esperan que se los 

pueda mostrar y reconocer de una forma diferenciada.

 

Me ha parecido importante la relación que ustedes 

hacen entre los procesos de planes de vida y los ODS. 

Vale decir, los procesos propios de sus pueblos como 

un eje central sobre los cuales se tiene que asentar 

cualquier dinámica de cumplimiento de los ODS. Esto 

es partir precisamente de ese concepto de Buen Vivir 

de los Pueblos Indígenas, lo que algunos llaman volver 

al origen, entendiendo que el origen se alimenta, 

cómo ustedes dicen, de esa articulación entre 

sabiduría ancestral e innovación. 

Yo veo a ustedes, efectivamente, como una nueva 

generación que se enriquece de los aspectos positivos 

de la tecnología y lo logran combinar con la sabiduría 

ancestral. Me parece que ese enfoque es fundamental. 

He escuchado al hermano Ramiro hablar de las áreas 

priorizadas por los Pueblos Indígenas y siento que, de 

parte de ustedes, lo que hemos encontrado hoy, como 

eje central, tiene que ver con la educación. Esta 

Cumbre del Futuro, tiene que ser muy categórica con 

un modelo educativo que contribuya a la 

sostenibilidad, que se asiente en la interculturalidad, 

en las relaciones intergeneracionales, y que 

efectivamente incorpore la sabiduría de nuestros 

pueblos y la articule de forma innovadora con los 

conocimientos que requiere el mundo actual para 

sobrevivir, para sostenerse. Me parece que ese es un 

elemento central que ustedes lo han señalado en las 

distintas presentaciones. 

Otro elemento central que ustedes han planteado, es 

-obviamente- lo que hemos señalado históricamente 

y no lo hemos logrado, el tema de la cultura como un 

pilar fundamental del desarrollo. Definitivamente, no 

puede haber una agenda de futuro que se desvincule 

del reconocimiento, de la diversidad cultural, no como 

un elemento complementario si no como un 

elemento central. 

Me parece que lo anterior es otra de las cosas que 

ustedes han señalado y lo han reiterado. Por ejemplo: 

Desagregación étnica, la participación de jóvenes de 

distintas partes, el tema de las lenguas como el 

tatuaje de los pueblos. Son temas que reafirman ese 

aspecto de la cultura como un elemento central. Me 

parece que, a partir de la discusión del día de hoy, 

estoy segura de que esto va a poder alimentar la 

propuesta de los Pueblos Indígenas de nuestra 

región, para esa Cumbre del futuro. 

El cuarto elemento central tiene que ver 

precisamente con lo que podríamos llamar la agenda 

de la paz. La Cumbre del Futuro definitivamente tiene 

que hacer un llamado a la paz. Ustedes lo han 

mencionado cuando hablan sobre el impacto de las 

industrias extractivas, la criminalización, el asesinato 

de los grupos armados, las estructuras, la corrupción. 

Han señalado distintos elementos que son los que 

impiden que se pueda ejercer plenamente con 

garantía los derechos. Yo creo que un elemento 

central con el que tiene que contener esa Agenda del 

Futuro, tiene que ver precisamente con la 

transformación de esas estructuras que son las que 

generan esa inseguridad, son las que dividen y 

separan a los pueblos y a las distintas naciones, y que 

obviamente impactan sobre la vida de nuestros 

pueblos.

Yo creo que ustedes nos han dado muchas lecciones 

el día de hoy, quiero concluir reconociendo que 

efectivamente, ustedes son responsables de construir 

el futuro para ustedes y para las siguientes 

generaciones, y en la medida en que efectivamente 

haya condiciones para que ustedes participen, y 

participen plenamente, como ustedes lo dijeron: 

construyendo y fortaleciendo el liderazgo real de la 
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juventud, un liderazgo que sea ético, un liderazgo que 

sea comprometido, un liderazgo que efectivamente 

combine esas fuerzas ancestrales con los 

conocimientos modernos. Ustedes ya son líderes, 

pero su liderazgo, como lo dijeron, necesita reforzarse 

con algunos de los planteamientos que hemos 

recogido el día de hoy. 

Así que muchas gracias. Nosotros como FILAC vamos 

a retomar todos los planteamientos, mejorar el 

documento que se lleva como propuesta para la 

Cumbre del Futuro, e incorporaremos sus 

observaciones. Nosotros lo que hacemos es facilitar 

que las diversas voces de los Pueblos lleguen a estos 

espacios y vamos a seguir trabajando en conjunto 

fortaleciendo esta plataforma y enriqueciendo con 

ello las posibilidades de que cada persona, cada 

mujer, cada hombre de nuestros pueblos en nuestra 

región, pueda ir avanzando, poco a poco, hacia el 

pleno ejercicio de sus derechos. Muchas gracias Dalí.” 



“Me parece que una de las lecciones del día de hoy, es 

que ustedes, las juventudes están actuando. No están 

pensando solo en lo que van a hacer en el futuro, sino 

que ya están participando de forma muy activa en los 

distintos procesos.”

“Muchas gracias Dalí.

[Saluda en lengua indígena]

Saludo a cada uno de ustedes desde mi pueblo, el 

pueblo Misquito de Nicaragua. Hoy hemos estado en 

este intercambio con las juventudes desde nuestra 

región, en un contexto muy complejo, hablando sobre 

futuro. 

Obviamente el futuro está vinculado a crisis que la 

humanidad está enfrentando en su conjunto, como ser 

el tema del cambio climático, las migraciones e incluso 

hablamos de las migraciones vinculadas al cambio 

climático. 

Hablar de la juventud, en este momento, es 

fundamental. Cuando nosotros éramos jóvenes sí bien 

los contextos eran complejos, creo que la situación que 

ustedes están enfrentando en este momento el 

mundo, es de mayor incertidumbre. 

El 15% de la población mundial es joven, estamos 

hablando de más de un billón de personas en el 

mundo que son jóvenes. Cuando uno analiza los 

distintos datos, encuentra que en algunas zonas el 80% 

de los jóvenes ni están estudiando, ni tienen una 

perspectiva de empleo y si tienen empleo, no está bien 

remunerado. Es decir, hay una situación muy grave, 

que está enfrentando nuestra juventud. El impacto de 

esto se refleja en algo que se ha hablado bastante el día 

de hoy, que es la migración, que consiste muchas veces 

en buscar cómo sobrevivir, sin saber exactamente qué 

es lo que se quiere. 

Pero también vemos el impacto en problemas de 

salud mental. Uno de cada siete jóvenes en este 

momento está enfrentando algún problema de salud 

mental, sin embargo, hemos escuchado de parte de 

ustedes, palabras muy alentadoras que reafirman lo 

que nosotros hemos señalado como el eje central que 

garantiza, como dice nuestra hermana de Colombia 

(Dayana Domicó), la pervivencia y la vida de los 

pueblos. Esta estrategia de los Pueblos Indígenas 

referida a la transmisión intergeneracional de 

conocimiento es fundamental.

 

Asimismo, me parece que una de las lecciones del día de 

hoy, es que ustedes, las juventudes, están actuando. No 

están pensando solo en lo que van a hacer en el futuro, 

sino que ya están participando de forma muy activa en 

los distintos procesos. En este sentido, hay que identificar, 

como ustedes muy bien lo han señalado, los procesos 

que están desarrollándose a nivel local, a nivel nacional y 

obviamente también lo que están haciendo a nivel 

internacional. Entender que hay como un cordón 

umbilical entre esos espacios. De nada sirve solo trabajar 

en el nivel internacional, si no se alimenta ese trabajo con 

lo que ustedes ya están haciendo a nivel local. Estos dos 

procesos -el nivel internacional con el nivel local-, son los 

que alimentan de forma conjunta los procesos a nivel 

nacional.

Ustedes han señalado claramente que, para poder 

asegurar esa participación de las juventudes, que ustedes 

la llaman dinámica, activa y autónoma, se requiere de 

recursos y medios, pero también se requiere de 

acompañamiento, y uno de los acompañamientos es 

precisamente lo que se está tratando de hacer el FILAC a 

través de esta plataforma. Acompañamos con asistencia 

técnica, con información de lo que está pasando, con 

información sobre lo que se ha alcanzado hasta el 

momento y lo que se puede hacer de forma conjunta.

Ustedes han señalado claramente que ni siquiera 

todos los Pueblos Indígenas solos, podemos 

promover los cambios estructurales que se requieren 

para poder efectivamente gozar de las garantías de 

Derechos Humanos. Ciertamente, se requiere 

construir relaciones con otros actores, pero también 

han señalado claramente, la necesidad de este 

diálogo intergeneracional, un diálogo que reconoce lo 

que los mayores y las mayoras han hecho, pero 

principalmente un diálogo que los reconozca a 

ustedes como agentes activos, que los reconozca a 

ustedes como portadores de derechos, que los 

reconozca a ustedes como lo que ustedes han 

llamado ‘el puente entre generaciones’. 

La otra lección que aprendimos hoy es que ustedes 

quieren que se reconozcan las formas propias de 

participar, ustedes quieren que sus dinámicas y sus 

procesos propios sean respetados y esperan que se los 

pueda mostrar y reconocer de una forma diferenciada.

 

Me ha parecido importante la relación que ustedes 

hacen entre los procesos de planes de vida y los ODS. 

Vale decir, los procesos propios de sus pueblos como 

un eje central sobre los cuales se tiene que asentar 

cualquier dinámica de cumplimiento de los ODS. Esto 

es partir precisamente de ese concepto de Buen Vivir 

de los Pueblos Indígenas, lo que algunos llaman volver 

al origen, entendiendo que el origen se alimenta, 

cómo ustedes dicen, de esa articulación entre 

sabiduría ancestral e innovación. 

Yo veo a ustedes, efectivamente, como una nueva 

generación que se enriquece de los aspectos positivos 

de la tecnología y lo logran combinar con la sabiduría 

ancestral. Me parece que ese enfoque es fundamental. 

He escuchado al hermano Ramiro hablar de las áreas 

priorizadas por los Pueblos Indígenas y siento que, de 

parte de ustedes, lo que hemos encontrado hoy, como 

eje central, tiene que ver con la educación. Esta 

Cumbre del Futuro, tiene que ser muy categórica con 

un modelo educativo que contribuya a la 

sostenibilidad, que se asiente en la interculturalidad, 

en las relaciones intergeneracionales, y que 

efectivamente incorpore la sabiduría de nuestros 

pueblos y la articule de forma innovadora con los 

conocimientos que requiere el mundo actual para 

sobrevivir, para sostenerse. Me parece que ese es un 

elemento central que ustedes lo han señalado en las 

distintas presentaciones. 

Otro elemento central que ustedes han planteado, es 

-obviamente- lo que hemos señalado históricamente 

y no lo hemos logrado, el tema de la cultura como un 

pilar fundamental del desarrollo. Definitivamente, no 

puede haber una agenda de futuro que se desvincule 

del reconocimiento, de la diversidad cultural, no como 

un elemento complementario si no como un 

elemento central. 

Me parece que lo anterior es otra de las cosas que 

ustedes han señalado y lo han reiterado. Por ejemplo: 

Desagregación étnica, la participación de jóvenes de 

distintas partes, el tema de las lenguas como el 

tatuaje de los pueblos. Son temas que reafirman ese 

aspecto de la cultura como un elemento central. Me 

parece que, a partir de la discusión del día de hoy, 

estoy segura de que esto va a poder alimentar la 

propuesta de los Pueblos Indígenas de nuestra 

región, para esa Cumbre del futuro. 

El cuarto elemento central tiene que ver 

precisamente con lo que podríamos llamar la agenda 

de la paz. La Cumbre del Futuro definitivamente tiene 

que hacer un llamado a la paz. Ustedes lo han 

mencionado cuando hablan sobre el impacto de las 

industrias extractivas, la criminalización, el asesinato 

de los grupos armados, las estructuras, la corrupción. 

Han señalado distintos elementos que son los que 

impiden que se pueda ejercer plenamente con 

garantía los derechos. Yo creo que un elemento 

central con el que tiene que contener esa Agenda del 

Futuro, tiene que ver precisamente con la 

transformación de esas estructuras que son las que 

generan esa inseguridad, son las que dividen y 

separan a los pueblos y a las distintas naciones, y que 

obviamente impactan sobre la vida de nuestros 

pueblos.

Yo creo que ustedes nos han dado muchas lecciones 

el día de hoy, quiero concluir reconociendo que 

efectivamente, ustedes son responsables de construir 

el futuro para ustedes y para las siguientes 

generaciones, y en la medida en que efectivamente 

haya condiciones para que ustedes participen, y 

participen plenamente, como ustedes lo dijeron: 

construyendo y fortaleciendo el liderazgo real de la 
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juventud, un liderazgo que sea ético, un liderazgo que 

sea comprometido, un liderazgo que efectivamente 

combine esas fuerzas ancestrales con los 

conocimientos modernos. Ustedes ya son líderes, 

pero su liderazgo, como lo dijeron, necesita reforzarse 

con algunos de los planteamientos que hemos 

recogido el día de hoy. 

Así que muchas gracias. Nosotros como FILAC vamos 

a retomar todos los planteamientos, mejorar el 

documento que se lleva como propuesta para la 

Cumbre del Futuro, e incorporaremos sus 

observaciones. Nosotros lo que hacemos es facilitar 

que las diversas voces de los Pueblos lleguen a estos 

espacios y vamos a seguir trabajando en conjunto 

fortaleciendo esta plataforma y enriqueciendo con 

ello las posibilidades de que cada persona, cada 

mujer, cada hombre de nuestros pueblos en nuestra 

región, pueda ir avanzando, poco a poco, hacia el 

pleno ejercicio de sus derechos. Muchas gracias Dalí.” 



“Me parece que una de las lecciones del día de hoy, es 

que ustedes, las juventudes están actuando. No están 

pensando solo en lo que van a hacer en el futuro, sino 

que ya están participando de forma muy activa en los 

distintos procesos.”

“Muchas gracias Dalí.

[Saluda en lengua indígena]

Saludo a cada uno de ustedes desde mi pueblo, el 

pueblo Misquito de Nicaragua. Hoy hemos estado en 

este intercambio con las juventudes desde nuestra 

región, en un contexto muy complejo, hablando sobre 

futuro. 

Obviamente el futuro está vinculado a crisis que la 

humanidad está enfrentando en su conjunto, como ser 

el tema del cambio climático, las migraciones e incluso 

hablamos de las migraciones vinculadas al cambio 

climático. 

Hablar de la juventud, en este momento, es 

fundamental. Cuando nosotros éramos jóvenes sí bien 

los contextos eran complejos, creo que la situación que 

ustedes están enfrentando en este momento el 

mundo, es de mayor incertidumbre. 

El 15% de la población mundial es joven, estamos 

hablando de más de un billón de personas en el 

mundo que son jóvenes. Cuando uno analiza los 

distintos datos, encuentra que en algunas zonas el 80% 

de los jóvenes ni están estudiando, ni tienen una 

perspectiva de empleo y si tienen empleo, no está bien 

remunerado. Es decir, hay una situación muy grave, 

que está enfrentando nuestra juventud. El impacto de 

esto se refleja en algo que se ha hablado bastante el día 

de hoy, que es la migración, que consiste muchas veces 

en buscar cómo sobrevivir, sin saber exactamente qué 

es lo que se quiere. 

Pero también vemos el impacto en problemas de 

salud mental. Uno de cada siete jóvenes en este 

momento está enfrentando algún problema de salud 

mental, sin embargo, hemos escuchado de parte de 

ustedes, palabras muy alentadoras que reafirman lo 

que nosotros hemos señalado como el eje central que 

garantiza, como dice nuestra hermana de Colombia 

(Dayana Domicó), la pervivencia y la vida de los 

pueblos. Esta estrategia de los Pueblos Indígenas 

referida a la transmisión intergeneracional de 

conocimiento es fundamental.

 

Asimismo, me parece que una de las lecciones del día de 

hoy, es que ustedes, las juventudes, están actuando. No 

están pensando solo en lo que van a hacer en el futuro, 

sino que ya están participando de forma muy activa en 

los distintos procesos. En este sentido, hay que identificar, 

como ustedes muy bien lo han señalado, los procesos 

que están desarrollándose a nivel local, a nivel nacional y 

obviamente también lo que están haciendo a nivel 

internacional. Entender que hay como un cordón 

umbilical entre esos espacios. De nada sirve solo trabajar 

en el nivel internacional, si no se alimenta ese trabajo con 

lo que ustedes ya están haciendo a nivel local. Estos dos 

procesos -el nivel internacional con el nivel local-, son los 

que alimentan de forma conjunta los procesos a nivel 

nacional.

Ustedes han señalado claramente que, para poder 

asegurar esa participación de las juventudes, que ustedes 

la llaman dinámica, activa y autónoma, se requiere de 

recursos y medios, pero también se requiere de 

acompañamiento, y uno de los acompañamientos es 

precisamente lo que se está tratando de hacer el FILAC a 

través de esta plataforma. Acompañamos con asistencia 

técnica, con información de lo que está pasando, con 

información sobre lo que se ha alcanzado hasta el 

momento y lo que se puede hacer de forma conjunta.

Ustedes han señalado claramente que ni siquiera 

todos los Pueblos Indígenas solos, podemos 

promover los cambios estructurales que se requieren 

para poder efectivamente gozar de las garantías de 

Derechos Humanos. Ciertamente, se requiere 

construir relaciones con otros actores, pero también 

han señalado claramente, la necesidad de este 

diálogo intergeneracional, un diálogo que reconoce lo 

que los mayores y las mayoras han hecho, pero 

principalmente un diálogo que los reconozca a 

ustedes como agentes activos, que los reconozca a 

ustedes como portadores de derechos, que los 

reconozca a ustedes como lo que ustedes han 

llamado ‘el puente entre generaciones’. 

La otra lección que aprendimos hoy es que ustedes 

quieren que se reconozcan las formas propias de 

participar, ustedes quieren que sus dinámicas y sus 

procesos propios sean respetados y esperan que se los 

pueda mostrar y reconocer de una forma diferenciada.

 

Me ha parecido importante la relación que ustedes 

hacen entre los procesos de planes de vida y los ODS. 

Vale decir, los procesos propios de sus pueblos como 

un eje central sobre los cuales se tiene que asentar 

cualquier dinámica de cumplimiento de los ODS. Esto 

es partir precisamente de ese concepto de Buen Vivir 

de los Pueblos Indígenas, lo que algunos llaman volver 

al origen, entendiendo que el origen se alimenta, 

cómo ustedes dicen, de esa articulación entre 

sabiduría ancestral e innovación. 

Yo veo a ustedes, efectivamente, como una nueva 

generación que se enriquece de los aspectos positivos 

de la tecnología y lo logran combinar con la sabiduría 

ancestral. Me parece que ese enfoque es fundamental. 

He escuchado al hermano Ramiro hablar de las áreas 

priorizadas por los Pueblos Indígenas y siento que, de 

parte de ustedes, lo que hemos encontrado hoy, como 

eje central, tiene que ver con la educación. Esta 

Cumbre del Futuro, tiene que ser muy categórica con 

un modelo educativo que contribuya a la 

sostenibilidad, que se asiente en la interculturalidad, 

en las relaciones intergeneracionales, y que 

efectivamente incorpore la sabiduría de nuestros 

pueblos y la articule de forma innovadora con los 

conocimientos que requiere el mundo actual para 

sobrevivir, para sostenerse. Me parece que ese es un 

elemento central que ustedes lo han señalado en las 

distintas presentaciones. 

Otro elemento central que ustedes han planteado, es 

-obviamente- lo que hemos señalado históricamente 

y no lo hemos logrado, el tema de la cultura como un 

pilar fundamental del desarrollo. Definitivamente, no 

puede haber una agenda de futuro que se desvincule 

del reconocimiento, de la diversidad cultural, no como 

un elemento complementario si no como un 

elemento central. 

Me parece que lo anterior es otra de las cosas que 

ustedes han señalado y lo han reiterado. Por ejemplo: 

Desagregación étnica, la participación de jóvenes de 

distintas partes, el tema de las lenguas como el 

tatuaje de los pueblos. Son temas que reafirman ese 

aspecto de la cultura como un elemento central. Me 

parece que, a partir de la discusión del día de hoy, 

estoy segura de que esto va a poder alimentar la 

propuesta de los Pueblos Indígenas de nuestra 

región, para esa Cumbre del futuro. 

El cuarto elemento central tiene que ver 

precisamente con lo que podríamos llamar la agenda 

de la paz. La Cumbre del Futuro definitivamente tiene 

que hacer un llamado a la paz. Ustedes lo han 

mencionado cuando hablan sobre el impacto de las 

industrias extractivas, la criminalización, el asesinato 

de los grupos armados, las estructuras, la corrupción. 

Han señalado distintos elementos que son los que 

impiden que se pueda ejercer plenamente con 

garantía los derechos. Yo creo que un elemento 

central con el que tiene que contener esa Agenda del 

Futuro, tiene que ver precisamente con la 

transformación de esas estructuras que son las que 

generan esa inseguridad, son las que dividen y 

separan a los pueblos y a las distintas naciones, y que 

obviamente impactan sobre la vida de nuestros 

pueblos.

Yo creo que ustedes nos han dado muchas lecciones 

el día de hoy, quiero concluir reconociendo que 

efectivamente, ustedes son responsables de construir 

el futuro para ustedes y para las siguientes 

generaciones, y en la medida en que efectivamente 

haya condiciones para que ustedes participen, y 

participen plenamente, como ustedes lo dijeron: 

construyendo y fortaleciendo el liderazgo real de la 
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juventud, un liderazgo que sea ético, un liderazgo que 

sea comprometido, un liderazgo que efectivamente 

combine esas fuerzas ancestrales con los 

conocimientos modernos. Ustedes ya son líderes, 

pero su liderazgo, como lo dijeron, necesita reforzarse 

con algunos de los planteamientos que hemos 

recogido el día de hoy. 

Así que muchas gracias. Nosotros como FILAC vamos 

a retomar todos los planteamientos, mejorar el 

documento que se lleva como propuesta para la 

Cumbre del Futuro, e incorporaremos sus 

observaciones. Nosotros lo que hacemos es facilitar 

que las diversas voces de los Pueblos lleguen a estos 

espacios y vamos a seguir trabajando en conjunto 

fortaleciendo esta plataforma y enriqueciendo con 

ello las posibilidades de que cada persona, cada 

mujer, cada hombre de nuestros pueblos en nuestra 

región, pueda ir avanzando, poco a poco, hacia el 

pleno ejercicio de sus derechos. Muchas gracias Dalí.” 
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