
 

 

“Diálogo Independiente Regional de mujeres indígenas del Abya Yala en el marco de 
la Cumbre de Sistemas Alimentarios” 

26 de mayo 2021 

15:00 pm (hora de Bolivia)  

1. ANTECEDENTES 
 
El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC), es un 
organismo internacional de derecho público creado en 1992 por la II Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Madrid, España con el fin de apoyar los procesos de 
autodesarrollo y promoción de los derechos de los pueblos, comunidades y organizaciones 
indígenas de América Latina y El Caribe, cuyos órganos de gobierno y funcionamiento se basan 
en relaciones paritarias entre Estados y Pueblos Indígenas. 
 
Las operaciones del FILAC tienen como lineamientos y directrices fundamentales: el enfoque de 
derechos, el impulso de iniciativas con impacto a nivel regional y subregional, la priorización de 
la participación e inclusión de mujeres y jóvenes indígenas y la realización de un trabajo conjunto 
entre sus actores. Su trabajo está organizado a partir del diseño e implementación de tres 
Programas Emblemáticos de alto impacto, correspondientes a: Diálogo y Concertación, 
Desarrollo Económico con Identidad; y Educación para la Equidad. En paralelo a estos 
programas, el FILAC lleva de manera transversal el trabajo a nivel regional e internacional. 
 
A nivel regional, al nacer dentro de los procesos iberoamericanos, el FILAC se ha propuesto ser 
actor en este contexto promoviendo la implementación del Plan de Acción de Iberoamérica para 
la Implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración de Iximuleu,  los 
cuales fueron aprobado en el Primer Encuentro de Altas Autoridades de Iberoamérica sobre 
Pueblos Indígenas, que tuvo lugar el mes de abril de 2018 en Antigua Guatemala, y respaldados 
por la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, en noviembre de 
2018. 

Sistemas Alimentarios y Pueblos Indigenas 
 
El cambio climático está generando más dificultades en la producción de alimentos ligadas a 
condiciones meteorológicas extremas, como sequías, inundaciones y grandes incendios en todo 
el mundo. Sin embargo, nuestros sistemas alimentarios también son parte del problema: El 29 
% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la cadena de suministro que 
lleva los alimentos de la granja a la mesa. El 35 % de todos los alimentos producidos se 
desperdicia y esta producción representa hasta el 80 % de la pérdida de biodiversidad, el 80 % 
de la deforestación y el 70 % de toda el agua dulce que se utiliza1. 
 
Los alimentos son la fuerza vital para nuestras familias, culturas y comunidades. Sin embargo, el 
modo en que se producen, elaboran, distribuyen, consumen y desperdician los alimentos ha 
sufrido profundos cambios en las últimas décadas, lo que hace peligrar crecientemente la 
sostenibilidad, la equidad y la seguridad de la alimentación en el futuro. 
 

 
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/food-systems-summit-2021/  



 

 

 

En este contexto, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha convocado 
una Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios con el objeto de sensibilizar a la opinión pública 
mundial, así como de entablar compromisos y medidas mundiales que transformen los sistemas 
alimentarios, no solo para erradicar el hambre, sino también para reducir la incidencia de las 
enfermedades relacionadas con la alimentación y curar al planeta. Es fundamental mejorar los 
sistemas alimentarios para construir un futuro marcado por más salud, más igualdad y más paz. 
Mejores sistemas alimentarios dan lugar a un mundo de ecosistemas y biodiversidad 
florecientes, un mundo de personas resilientes y empoderadas. 
 
Para la preparación de este evento se demanda ideas nuevas, asociaciones sólidas y un diálogo 
mundial que permita asumir decisiones y compromisos difíciles pero ineludibles. Se quiere 
aprender los unos de los otros, en particular madres, mujeres pequeños agricultores, 
pescadores, pastores, jóvenes, pueblos indígenas, cocineros, propietarios de mercados y todos 
los demás integrantes de los sistemas alimentarios, como productores, procesadores, 
elaboradores y consumidores.  
 
En todos estos espacios se espera que puedan rescatar insumos que aporten con elementos 
hacia la cumbre de sistemas alimentarios desde una perspectiva de los Pueblos indígenas y que 
adicionalmente consigan influir en una mejor manera de alimentarnos en todo el mundo.  
 

Mujeres indígenas y sistemas alimentarios 
Las mujeres indígenas, tienen un importante papel en la transformación de los sistemas 
alimentarios actuales, contribuyendo al acceso y control equitativo sobre la tierra, el agua, las 
semillas, la pesca y la biodiversidad agrícola de los que producen alimentos. 
 
Sin embargo, a menudo se subestima su importante contribución a la producción y obtención 
de alimentos, la gestión de los recursos naturales y su capacidad para obtener ingresos mediante 
estas actividades.  
 
La transformación de los sistemas alimentarios deben incluir un enfoque de igualdad de género.  
Un sistema alimentario justo, transformador y equitativo en relación con el género es aquel que 
permite a los países, comunidades, hogares, y a los hombres y mujeres, contar con lo necesario 
para producir y tener acceso suficientes alimentos para sus familias y poblaciones a través de 
procesos sostenibles, positivos para el medioambiente y resilientes al clima.2 
 
A través del programa Emblemático de Mujeres Indígenas (MILAC) del FILAC creado en 2008 e 
integrado por organizaciones y redes regionales, el FILAC promueve acciones en favor de los 
derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas y la transversalización del enfoque 
de género en sus programas emblemáticos.  

En América Latina y el Caribe, los pueblos indígenas tienen una población de aproximadamente 
50 millones de personas y alcanzan alrededor del 10% de la población con alrededor de 650 
Pueblos Indígenas diferentes, con diversos idiomas, visiones, modos de producción y 
organización, el 59 % de estas personas son mujeres, lo que equivale a 26, 5 millones de mujeres 
indígenas (CEPAL:2018). 
 

 
2 http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1390778/ 
 



 

 

 

Su importancia en el desarrollo de sus comunidades y su aporte a las sociedades es irrebatible, 
las mujeres indígenas y las nuevas generaciones aportan a la edificación de las sociedades 
interculturales, su sabiduría, sus conocimientos ancestrales y su capacidad de cuidar la 
naturaleza y la vida de los otros y de forma fundamental se sitúan como guardianas del futuro.  
 

2. OBJETIVO 
 
Objetivo General:   
Hacer conocer los aportes de las mujeres indígenas en los Sistemas Alimentarios, asi como sus 
recomendaciones para la Cumbre de Sistemas Alimentarios  
 

3. PARTICIPANTES 

• Redes de Mujeres Indigenas de la región de ALC 
• Mujeres Indigenas de organizaciones de Pueblos Indigenas de la región  

En calidad de observadores:  

• Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura FAO (Oficina 
Regional). 

• Oficina Regional de Onu Mujeres  
• Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA regional)  

 
Se espera que, en cada país, dependiendo de las condiciones de conectividad, se cuente con la 
presencia de diversos actores. 

4.  MODALIDAD Y FECHA 
El diálogo se llevará a cabo en la modalidad virtual, a través de la plataforma zoom del FILAC. 
La duración del diálogo será de dos horas y media. Para los participantes del Caribe y Brasil se 
contará con interpretación simultanea al ingles y portugués. El diálogo se realizará el miercoles  
26 de mayo de 2021, desde horas 15:00 pm.  

FACILITADORES 

La facilitación del evento internacional estará a cargo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe FILAC. 

5. METODOLOGÍA DE LA REUNIÓN 
La metodología propuesta se basa en el esquema metodológico propuesto por la Secretaría de 
la Cumbre con ajustes que respondan a las características culturales de los Pueblos Indígenas. 
Todos serán virtuales, se coordinará el uso de la plataforma zoom con FILAC. Se espera que 
tengan una duración de 2  y media horas. Con traducción simultanea cuando corresponda. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Programa preliminar 
Hora TEMA 

15:00 p.m. Ceremonia e invocación a cargo de Sonia Astuhuamán de la Coordinadora Andina de Organizaciones 

Indígenas CAOI 

15:03 p.m.  

 

Bienvenida a la reunión a cargo de Myrna Cunningham presidenta del Consejo Directivo del FILAC 

15:08 p.m. Presentación del objetivo y metodología de la reunión a cargo de Hortencia Hidalgo de la Red de 

Mujeres Indígenas por la Biodiversidad RMIB-LAC 

15:13 p.m.  Importancia de la participación de las mujeres indígenas y sus Pueblos en el marco de la Cumbre de los 

Sistemas Alimentarios (Presentaciones motivadoras)  

• Claudia Brito Bruno, Oficial de Políticas, experta en Género y Sistemas Sociales e 
Institucionales. Oficina Regional de la FAO para América Latina y Caribe 

• Melania Canales, Enlace Continental de Mujeres Indigenas ECMIA-Región Sur  
• Florina Lopez, Red de Mujeres Indígenas por la Biodiversidad RMIB 
• Betty Perez, Consejo Indígena de Centroamerica CICA  
• Jessica Vega, Red de Jovenes Indigenas ALC, Campeona Mundial de la Alimentacion  

Modera: Dali Angel, Unidad de Juventud del FILAC 
15:38 p.m. Trabajo en grupos a través de preguntas orientadoras  

• Grupo A: coordinado por Claudia Brito (FAO) 

Relatoría a cargo de Olga Montufar, Red de Mujeres Indígenas con Discapacidad ALC 

• Grupo B: coordinado por Sara Mayorga, Alianza de Mujeres Indigenas de Centroamerica y 

Mexico 

 Relatoría a cargo de Fanny Kuiru, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca 

Amazónica COICA 

• Grupo C: coordinado por Lourdes Huanca (Perú) 

Relatoría a cargo de Veronica Huilipan (Argentina)   

16:53 p.m. Plenaria y espacio de comentarios– presentación de las principales conclusiones de los grupos de 

trabajo  

17:00 p.m. Cierre de actividades a cargo de Gabriel Muyuy, Secretario Tecnico del FILAC  

17:05 p.m.  Final del evento 

Moderación a cargo de Hortencia Hidalgo  de la Red de Mujeres Indígenas por la Biodiversidad 


