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Carta de la Presidenta: 
 

Uno  de  los  rasgos  distintivos  de  este  año  que 
termina ha sido el de la preocupación. 
Preocupación  que  deriva  de  ver  que  nuestro 
modelo de vida anterior es ya insostenible. 

La necesidad de generar una nueva  forma de vivir 
debe de  ir acompañada de una reflexión   profunda 
sobre si el anterior modelo nos  llevaba a ser todos 
más felices. 

Estudios estadísticos sobre la población mundial han demostrado que la 
mayoría de las personas que se definen felices no lo son por que tengan 
más o porque sus condiciones de vida sean más cómodas, sino porque 
su hacer cotidiano es un hacer para el “otro”. 

Este “otro” sin el que no seríamos capaces de vernos a “nosotros”. Watu 
Acción  Indígena  se postula  como una posibilidad diferente de pensar, 
hacer, tomar partido, concebir una nueva forma de vida, basándose en 
modelos diferentes, como el de los Pueblos Indígenas del planeta, en los 
que una de sus características fundamentales es la del respeto a la tierra 
donde  habitan. No  gastan más  que  lo  que  necesitan. No  plantan,  no 
destruyen, no construyen, no generan más allá de lo que les es esencial 
para  vivir.  Se  ayudan  y  colaboran  con  los otros porque  saben que  sin 
ellos no sobrevivirían. 

Y  si no  fuera porque el mundo occidentalizado, ayudado por el olvido 
defensivo de  la sociedad civil, está empeñado en acabar con ellos (sólo 
fijémonos en  las últimas disposiciones de  la Presidente de Brasil), nos 
podrían servir como ejemplo para crear un modelo de vida diferente. 

No el de una “buena vida”, como el actual, sino el de una “VIDA BUENA”. 

A todos, patronos, socios, donantes y a  los medios que han hecho que 
este año Watu pueda seguir existiendo, 

Os deseo muy Feliz Navidad. 
 

Concha Domínguez de Posada 
Presidente de Watu Acción Indígena 
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GUATEMALA 
 

Tiene 11.237.196 
habitantes, un 41% es 
población indígena. 
 

Es un país multilingüe, se 
hablan 25 lenguas: 22 son 
Maya, 1 Garífuna, 1 Xinka 
y el Castellano.  
 

Existen 23 Pueblos 
Indígenas, cuya población 
está principalmente 
ubicada en 12 de los 22 
departamentos que 
forman Guatemala. 
 
El 49,52% de la población 
son mujeres y de ellas el 
51% son indígenas. 
 
Las mujeres indígenas 
guatemaltecas viven los 
mayores niveles de 
discriminación, 
marginación y pobreza 

 
Durante el año 2011 la Fundación WATU ha finalizado la ejecución de  dos proyectos de Cooperación al Desarrollo en 
Guatemala y uno en Perú. Además ha iniciado un nuevo proyecto en Guatemala y dos más en Perú.  Por otro lado, ha 
finalizado el proyecto de Educación para el Desarrollo que apoyaba la Fundación ICO, al que se le está dando 
continuidad con fondos propios y con el apoyo del profesorado. Asímismo se han presentado otras muchas propuestas 
de cooperación a lo largo del año que aún están sin resolver. 

En las siguientes páginas resumimos los resultados que se han obtenido con los proyectos finalizados y ofreceremos 
un resumen de algunas de las noticias indígenas que más han destacado a lo largo del año. Esperamos que os guste y 
si quisiérais obtener más información sobre cualquiera de los proyectos no dudéis en contactar con la oficina de WATU 
o visitar nuestra web. 

PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOOSSS    WWWAAATTTUUU :::        
En un contexto de constante violación de los Derechos Humanos, WATU está  apoyando en la 
actualidad en Guatemala dos proyectos de fortalecimiento del liderazgo de las mujeres 
indígenas. 

 
 

Este proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Igualdad de España en el marco del 
Programa Internacional con América Latina “Mujeres y Desarrollo”, gestionado por el 
Instituto de la Mujer en su convocatoria de 2009.  Nuestro socio local es la Coordinadora 
Nacional de Viudas de Guatemala ‐ CONAVIGUA.  

Finalizada  la Segunda Fase del proyecto en abril de 2011, CONAVIGUA ha  fortalecido a 366 
mujeres mayas  procedentes  3  de  los  11  departamentos  donde  tiene  presencia  y 
trabaja permanentemente. De este total, 173 son lideresas que forman parte de 3 equipos 
con distintas funciones:  

• 25 pertenecen al Equipo de Formadoras, responsables de la formación  de las mujeres 
socias de las Juntas Directivas Municipales y Locales.  

• 122 pertenecen al Equipo de Multiplicadoras, mujeres  socias de  las  Juntas Directivas 
Municipales y Locales que a su vez forman a las mujeres en las comunidades.  

• 16  lideresas  pertenecen  al  Equipo  de  Incidencia  Política,  que  trabaja  en  los  3 
departamentos  del  proyecto  haciendo  cabildeo  y  lobby  con  las  autoridades, 
coordinando actividades puntuales, elaborando propuestas de desarrollo, o apoyando 
la  tramitación  de  casos  de  violación  de  los  Derechos  Humanos  y  peticiones  de  las 
mujeres  de  su  Departamento.  Apoyan  a  los  dos  grupos  de  Formadoras  y 
Multiplicadoras y coordinan con ellas acciones conjuntas. 

• 193 mujeres socias de CONAVIGUA viven en las comunidades y han participado en las capacitaciones. 

Esta  Segunda  Fase,  o  2º  nivel  formativo,  constó  de  9  módulos 
temáticos:  4  realizados  con  el  Equipo  de  Formadoras  y 
Multiplicadoras y 5 con el Equipo de  Incidencia. Todas  las  temáticas 
contenían  elementos  importantes  para  el  fortalecimiento  y 
empoderamiento de las mujeres mayas socias de CONAVIGUA. 
La elección de los contenidos de cada temática estuvo marcada por el 
contexto pre‐electoral del País y por  la necesidad de  las mujeres de 
conocer  sus derechos al  respecto de cara a  las Elecciones Generales 
en Guatemala que se realizarían en Septiembre.  

 

Se ejecutaron 41 talleres utilizando la metodología de “aprender 
haciendo” de la Educación Popular, en los 3 idiomas mayas que 
hablan las mujeres según su lugar de procedencia: Achí, Mam y 
Quiché.  

   
 

“Fortalecimiento del  liderazgo de  las mujeres mayas  a  través de  la  formación 
para la incidencia política en el cumplimiento de sus Derechos Humanos, en los 
departamentos de Baja Verapaz, Suchitepéquez y Retalhuleu”.  



En resumen, este segundo proceso 
formativo ha mejorado las 
capacidades de las mujeres con 
respecto a la primera fase. Las 
mujeres de los equipo son en su 
mayoría las mismas que en el 
primer proceso. Han logrado tener 
claridad en sus discursos, 
autonomía, confianza en sí mismas, 
mejora de su autoestima, participan 
activamente en espacios políticos 
de su comunidad donde dan a 
conocer sus necesidades sin MIEDO 
y se involucran como 
representantes de CONAVIGUA en 
las actividades de intervención de la 
Organización. 

Las mujeres que participaron en el proyecto ya han aplicado lo aprendido en sus comunidades. A través de su gestión directa 
han logrado: 

 

• La concreción de 1  albergue comunitario en Retalhuleu. 
• La mejora de las funciones del Comité de Educación o Junta Escolar en Salamá, 
Baja Verapaz. 

• La gestión de la energía eléctrica a un precio justo (como apoyo al movimiento que 
se tiene en Suchitepéquez). 

• Se han pronunciado ante las instancias gubernamentales para la aprobación de 
leyes y políticas a favor de los Pueblos Indígenas, entre otras leyes que les afectan. 

 

OTROS LOGROS: Se realizó un Encuentro Inter‐Regional en el que participaron 94 
lideresas socias de CONAVIGUA, de los 3 departamentos del proyecto, con el fin de 
compartir experiencias e iniciar el proceso de construcción de sus Agendas de 
Desarrollo Comunitario como herramienta de intervención en sus municipios. Las 
mujeres de los equipos organizaron y participaron en una Marcha en 
Conmemoración por el Día de la Dignidad y Resistencia de los Pueblos 
Indígenas en Ciudad de Guatemala. El Equipo de Incidencia Política coordinó y 
organizó 3 Foros Públicos Municipales, uno en cada uno de los departamentos 
del proyecto, para concienciar a las mujeres acerca de su participación política en 
los asuntos locales. Han elaborado materiales sencillos que funcionan como guías 
metodológicas y didácticas, que les ayudan a transmitir a otras mujeres lo que han 
aprendido en sus comunidades. 
 

La Tercera Fase del proyecto, concedida a WATU por  el Ministerio de Igualdad en el 
año 2010, se ha iniciado en marzo de 2011 y aún se encuentra en ejecución.  
 

SOBRE NUESTRA CONTRAPARTE LOCAL: 
La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, es una 
organización civil sin ánimo de lucro que cuenta con 12.000 mujeres mayas socias, 
sobrevivientes al conflicto armado interno, procedentes de 11  de los 22 
departamentos de Guatemala. Se trata de una de las entidades más importantes y 
representativas de mujeres en este País, donde las mujeres mueren cada día en su 
lucha por la defensa de sus derechos fundamentales. 
 
 
 
 
 

Este proyecto está cofinanciado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en su Convocatoria de Ayudas para Proyectos 
de Cooperación al Desarrollo del 2010. Fundación WATU Acción Indígena es la responsable de la gestión del proyecto, que 
se inició en diciembre del 2010 y finalizará en diciembre del 2011. Nuestra contraparte local es La Asociación Grupo 
Integral de Mujeres Sanjuaneras ‐ AGIMS. 

El  proyecto  ha  logrado  articular  organizaciones  y  promotoras mayas, mujeres  y  jóvenes,  en  torno  a  la  lucha  contra  la 
violencia  y  la no  inclusión de  la  juventud en diversos espacios de  la  toma de decisines.  Se ha puesto el énfasis en  la no 
violencia hacia las mujeres, el racismo, la discriminación, los territorios en conflicto y las violaciones a las promotoras de los 
derechos de las mujeres mayas. Para ello se ha logrado la creación de una RED de organizaciones de mujeres y jóvenes de 4 

departamentos de Guatemala, así como  la definición de  los mecanismos para el 
manejo de la RED. Se ha dado formación política a las organizaciones integrantes 
acerca de  los mecanismos de promoción, protección y defensa de  los derechos 
de  las mujeres  indígenas  (nacionales e  internacionales). En  la página de AGIMS 
(http//:  agims.org)  existe  un  espacio  específico  para  esta  RED,  donde  se  van 
colgando parte de sus actividades. El número total de mujeres mayas que están 
en RED,  como  representantes de  sus organizaciones,  son 375  jóvenes: 100 del 
Departamento de Chiquimula, 175 de Chimaltenango y 100 de Guatemala. De las 
375  jóvenes que mencionamos, un grupo de 150 mujeres  recibirá  formación  y 
especialización  en  género  y  en  el  trabajo  en RED  para  su  sostenibilidad.  En  el 
proyecto se implican dos áreas lingüísticas indígenas: Kaqchikel y Chortí, en base 
a las cuales se organiza la RED. 

“Proyecto k’at: Construyendo redes entre mujeres jóvenes 
mayas de 4 departamentos de Guatemala para luchar contra 
la violencia de género.” 



VIAJE DE WATU A GUATEMALA 

AGIMS y las mujeres de la RED tuvieron una participación muy activa, junto a otras 
mujeres de San Juan de Sacatepéquez, en las actividades de incidencia en torno al 8 de 
Marzo, Día internacional de la Mujer. Cabe destacar que la Alcaldesa de este 
Municipio (foto tercera mujer de izquierda a derecha), es una de las pocas mujeres 
mayas Kaqchikel en este cargo que está trabajando por su pueblo y que apoya las 
actividades de la RED en este Municipio 

SOBRE NUESTRA CONTRAPARTE LOCAL: 
La Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras, AGIMS, es una organización civil 
de mujeres mayas fundada en el 2001 con la finalidad de trabajar por los derechos de las mujeres 
indígenas y por su participación protagónica en la vida política del Municipio de San Juan 
Sacatepéquez, en la parte Norte del Departamento de Guatemala. Se creó como una herramienta 
para lograr el ejercicio efectivo de sus derechos como mujeres y como indígenas, e ir de‐construyendo 
las relaciones desiguales de poder existentes. Para ello, AGIMS desarrolla líneas importantes de 
trabajo, como la formación política de las mujeres, la promoción de los derechos específicos de las 
mujeres mayas, la denuncia y acompañamiento de los actos de violación de los Derechos Humanos en 
general y la defensa de la madre tierra, así como participa e interviene en diversos espacios 
sociales con el fin de alcanzar un alto grado de autogestión. Todos estos elementos ayudan a 
exigir el cumplimiento de los Acuerdos de Paz  firmados entre el Gobierno y la oposición URNG en 
1996, en el ámbito de la promoción y defensa de los derechos específicos de los Pueblos 
Indígenas, de las mujeres, de la niñez, de las mujeres jóvenes y de los ancianos. En la actualidad  
cuenta con 400 socias. 
 
 
 

Entre el 3 y el 14 marzo de este año la Responsable de Proyectos de WATU, Gisella Olivares, viajó a Guatemala para realizar 
el seguimiento de los proyectos con CONAVIGUA y ver de cerca los resultados, así como para consolidar lazos de confianza 
con esta Organización que también  trabaja en la RED junto a otras organizaciones de mujeres. Destinó un día para participar 
en un Taller con la Asociación Grupo Integral de Mujeres San Juaneras ‐ AGIMS, conocer su trabajo, acercarles el trabajo de 
WATU y hacer el seguimiento económico del proyecto con ellas en su etapa inicial. Durante el viaje también visitó la Oficina 
Técnica  de  la  Cooperación  Española  en Guatemala, mostrándoles  el  trabajo  de WATU  en  el  País  y  presentándoles  a  las 
organizaciones con las que trabaja. A continuación hacemos una breve crónica de esta visita: 
 

CONAVIGUA, TEJIENDO LAZOS DE CONFIANZA. 

Gracias al viaje, CONAVIGUA conoce mejor la labor de WATU en general. Hubo coincidencias 
en el enfoque de nuestro trabajo, basado en  la defensa, el reconocimiento y el ejercicio de 
los  derechos  colectivos  de  los  Pueblos  Indígenas. Manifestaron  que,  en  ocasiones,  otras 
ONGDs  con  las  que  habían  trabajado  no  contaban  con  esa  especificidad  e  imponían 
dinámicas  poco  respetuosas  con  sus  derechos  colectivos  y  su    cosmovisión.  Además  de 
acompañar  a  CONAVIGUA  en  algunas  de  las  actividades  del  proyecto,  se  revisaron  los 

documentos  técnicos  y  económicos  del mismo,  analizando  todos  los 
resultados con la Organización. 

WATU  participó  en  el  4º  Taller  de Multiplicación  que  se  ejecutó  en 
Santo Domíngo, Dpto. de Suchitepéquez, con el fin de trabajar las Leyes 
de Participación Ciudadana. Antes de  iniciar  cada  trabajo  se  realiza  la 
Invocación,  ritual  de  agradecimiento  a  la Madre  Tierra mediante  una 
ofrenda de  flores y velas que van encendiendo una a una  las mujeres 
que lo desean, parte de la espiritualidad Maya. Las mujeres concedieron 
a WATU el honor de participar en la ofrenda y expresaron su contento y 
agradecimiento  por  nuestra  presencia  y  el  haber  venido  de  tan  lejos 
para conocerse y explicar  lo que son el  Instituto de  la Mujer y WATU. 
Durante el Taller se repasaron los conceptos aprendidos y se trabajaron 
los nuevos en grupo. Cabe resaltar que muchas mujeres no escriben o 
lo hacen  con dificultad, por  lo que necesitan  la ayuda de  sus hijas e 
hijos que  les acompañan a  las  reuniones. El Taller  se  finalizó  con una 
reunión plenaria, registrándose lo que piensa cada grupo, que sirve para 
evaluar su aprendizaje. Esta dinámica se repite en todos los talleres.  



MUJERES DEL EQUIPO DE INCIDENCIA POLÍTICA 

WATU participó en el Foro Público de Participación Política de las Mujeres, en el Municipio de Salamá, al norte de 
Ciudad de Guatemala. Al  Foro  asistieron 150 mujeres mayas,  socias  y no  socias de CONAVIGUA, que  llegaron desde  sus 
comunidades. 

Se habló de los sucesos en sus comunidades, necesidades y problemas. La mayoría mencionó la falta de representatividad de 
las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles, del analfabetismo creciente de las mismas porque muchas madres 

prefieren mantener en la escuela sólo a los hijos 
varones, así como de la violencia que sufren día a 
día por parte de las instituciones del Estado o por 
el marido, se sienten indefensas ante esta 
situación. Se habló de la discriminación que 
sufren por vestir sus trajes tradicionales, también 
por parte de sus hijas que ya no quieren vestirlos 
y de que tienen metas distintas, perdiéndose el 
sentido de su  identidad como Pueblo y 
olvidando la lucha de sus madres y abuelas por 
sus derechos durante la época del Conflicto 
Armado, un contexto que además ha generado 
una situación de mayor desigualdad, impunidad, 
violencia y discriminación, especialmente con las 
mujeres indígenas, y que hace importante que 
mantengan la memoria histórica de ello. 

El trabajo realizado por las mujeres del Equipo de 
Incidencia en el Foro es una constatación del proceso de empoderamiento obtenido gracias al proyecto. El evento tuvo su 
repercusión  en  la  zona,  la  radio  local  entrevistó  a  Everarda  Tista,  Responsable  Política  del  Programa  Organizativo  de 
CONAVIGUA y también a la responsable de WATU.  
 

AGIMS, CONOCIÉNDONOS 

La técnico de WATU visitó a las Mujeres Sanjuaneras para participar en una actividad de socialización 
del proyecto cofinanciado por el Ayuntamiento de Rivas en su convocatoria 2010. En este momento el 
proyecto llevaba 2 meses de ejecución.  
 

En esta actividad participó el equipo técnico de AGIMS, las mujeres y jóvenes representantes de las 
organizaciones que forman parte de la RED articulada en el marco del proyecto. Con ellas 

compartimos trabajo, intercambio de saberes y el trabajo de WATU. Nos explicaron sus necesidades, su experiencia previa 
en formar a mujeres indígenas a través de las Escuelas, como promotoras de derechos humanos, indígenas, y de las mujeres, 
en coordinación con instituciones educativas de la zona que avalan esta formación y les conceden una titulación oficial a las 
mujeres indígenas. 

Esta  titulación  oficial  es muy  importante,  ya  que 
uno de los graves problemas que sufren las mujeres 
indígenas  en  Guatemala  es  su  dificultad  para 
retomar  o  continuar  su  formación  y  el  que  esta 
tenga  en  cuenta  su  cosmovisión  Maya.  Que  sea 
reconocida  oficialmente  facilita  el  que  puedan 
integrarse  en  los  distintos  espacios  públicos  de 
toma  de  decisiones  creados  por  el  Estado  que 
existen  en  las  comunidades  y  en  los  municipios, 
donde  actualmente  hay  una  escasa  presencia  de 
mujeres y en especial de mujeres indígenas.  
 
Este  conocimiento  mutuo  facilitará  a  WATU  la 
gestión  del  proyecto  que  hace  desde  España,  ya 
que nos acerca al contexto y a  la gestión  local del 
mismo.  
 
 



PERÚ 
Tiene 28.220.764 
habitantes, un 14% es 
población indígena. 
 

Es uno de los países con 
mayor diversidad 
etnolingúistica de 
América. Existen 43 
pueblos indígenas, 40 son 
Amazónicos contactados y 
aproximadamente 7 están 
en situación de 
aislamiento voluntario, 3 
están en los Andes.   

Durante el año 2011 la actividad de la Fundación WATU en Perú se ha centrado en seguir 
apoyando el proceso de desarrollo de las comunidades nativas que habitan en el Sector Este 
del Parque Nacional de la Cordillera Azul (PNCAZ), en la selva amazónica de Perú, y que 
apoyamos desde el año 2006. En este año se han entregado los informes finales de los dos 
proyectos financiados por la AECID en esta zona. 

 
 
 
 

El proyecto comenzó a finales de 2007 y finalizó 30 meses más tarde. La ejecución ha sido 
responsabilidad de nuestro socio local en la zona, CIMA Cordillera Azul, y se ha beneficiado a 
12 comunidades nativas Shipibo del Sector Este del PNCAZ (unas 565 familias). 

 

Las  acciones  desarrolladas  con  y  en  las  comunidades 
nativas  beneficiarias  se  orientaron  al  reconocimiento 
jurídico  de  sus  derechos  de  propiedad  y  uso  de  tierras, 
mediante  un  saneamiento  físico‐legal  de  sus  territorios,  cumplimiento  de  requisitos 
legales para el uso sostenible de sus tierras, aplicación de instrumentos de planificación 
espacial  que  contribuyan  a  la  organización  de  la  defensa,  aprovechamiento  y 
autogestión de sus recursos naturales. Todo ello se tradujo en que cinco comunidades 

de  la cuenca del río Pisqui hayan avanzado en sus procesos de solicitud de ampliación 
y/o  titulación  de  las  áreas  que  ocupan.  En  este  resultado  no  se  dieron  los  logros 
inicialmente previstos debido a los cambios legislativos que se han producido en el Perú 
a  lo  largo del proyecto. Por otra parte, 5 comunidades han elaborado   propuestas de 
Zonificación  Ecológica  Económica  (ZEE)  para  el  Ordenamiento  y  Gestión  Territorial 
Comunal  y  cuentan  con  un Grupo de Diálogo  capacitado que  facilitará  el proceso de 
apropiación  de  sus  resultados.  Por  último,  11  comunidades  beneficiarias  y  una 
Federación Indígena han saneado sus inscripciones registrales y se han capacitado  para 

poder  realizar  los  trámites  por  ellos mismos.  Producto  del  proyecto  se  ha  elaborado  un Manual  para  ayudar  a  los 
dirigentes de las comunidades a realizar dichos trámites. 

 

 
 
 
 

Este proyecto finalizó a mediados de junio de 2010 y ha sido evaluado posteriormente 
por  la consultora  social Transformando. La contraparte  local ha  sido de nuevo CIMA, 
organización que tiene suscrito un convenio con el Estado por 20 años para  la gestión 
de este Área Natural Protegida y sus zonas de amortiguamiento. 

El proyecto  se ha desarrollado en  las  comunidades de San  Luis de Charasmaná, Tres 
Unidos y la Cumbre, en la cuenca del río Pisqui, y en las comunidades de Yamino, Santa 
Rosa de Aguaytia y Mariscal Cáceres, en  la cuenca del río Cushabatay, beneficiando a 
toda su población. 

Estas  comunidades  han  participado  de  forma  muy  activa  en  todas  las  fases  del 
proyecto.  Junto  con  los  consultores  han  elegido  indicadores  ambientales  (ictiología, 
etnobotánica y fauna cinegética) y sociales, orientados a la importancia que tienen para 
las propias comunidades. Asímismo, con el apoyo y conocimiento de las comunidades, 
los  consultores  elaboraron  una  línea  base,  tanto  ambiental  como  social,  además  de 
encuestas y fichas, herramientas para el acopio de información. 

En  enero  y  febrero  de  2010  las  comunidades  beneficiarias,  en  Asamblea  General, 
seleccionaron  a  16  pobladores  como Monitores  Comunales,  los  cuales  fueron  capacitados  en  6  talleres  dirigidos  a  la 
población local y en 2 (uno por cuenca) específicamente dirigidos a ellos y ellas, para la aplicación de las herramientas de 
monitoreo con apoyo de los consultores.  

En mayo de 2010, los Monitores Comunales entrenados realizaron la primera toma de información de la parte ambiental y 
la parte social. Con el apoyo del equipo técnico de CIMA, esta  información ha sido sistematizada en bases de datos para 
cada una de las comunidades, por lo que han quedado consolidadas y permiten y permitirán realizar comparaciones entre 
las diferentes tomas de muestras.  

Apoyo a 12 comunidades nativas de Loreto en el reconocimiento 
de sus Derechos de Propiedad Territorial y uso de sus recursos. 

Monitoreo social y ambiental en 6 comunidades nativas  de la zona 
sureste del PNCAZ con sobreposición de lotes de hidrocarburos. 



En las seis comunidades beneficiarias se formaron Grupos de Diálogo con miembros de la propia comunidad, encargados 
de  reflexionar y analizar  la  información que  se  recoge en campo. A pesar de que este proyecto ha  finalizado, CIMA ha 
continuado  implementando  las actividades, volcando  la  información obtenida por  los monitores comunales en  las bases 
de datos y capacitándoles en la sistematización y análisis preliminares de la información que recogen, ya que apoyarán a 
los Grupos de Diálogo en el análisis de los resultados. 

Durante este proyecto, nuestro socio CIMA efectuó  la coordinación y brindó apoyo para 
que  los  líderes de  las comunidades y  los representantes de  las organizaciones  indígenas 
de  base  (FECONACURPI  y  FENACOCA)  fuesen  capacitados  en Derechos  de  los  Pueblos 
Indígenas  y  Actividades  de  Hidrocarburos,  por  la ONG  Derecho,  Ambiente  y  Recursos 
Naturales en Cotamana. Fruto de este Taller se elaboró un Manual que fue distribuido por 
CIMA a los representantes de las federaciones beneficiarias del proyecto. 

Finalmente, conociendo la presencia de Indígenas en Aislamiento Voluntario en el ámbito 
del proyecto, se  inició una estrategia para  la protección de  la vida de estos pueblos. En 

ese sentido, se realizó una revisión de  la documentación relativa al Registro de Avistamientos y Hallazgos de Pueblos en 
Aislamiento y se elaboró, en diciembre de 2009, un Informe sobre los avistamientos producidos en la cuenca del río Pisqui, 
específicamente  en  la  comunidad  nativa  La  Cumbre  entre  los  años  2005  y  2009,  incluyendo  una  ficha  de  reporte  de 
avistamientos  y un mapa de  los  lugares  registrados. Además  se  realizó un Taller de  intercambio de  información entre 
comuneros, monitores,  representantes  de  las  organizaciones  indígenas  de  base,  guardaparques  y  personal  técnico  de 
CIMA,  que  permitió  obtener  modelos  de  cómo  llevar  a  cabo  un  registro  constante  de  los  avistamientos  a  estas 
poblaciones, el cual pudiera ser realizado por los guardaparques y monitores comunales. 

 

 
 

Dándole continuidad al proceso  iniciado con el proyecto anterior, en el año 2011, con el 
apoyo de la Fundación Biodiversidad, se ha ejecutado una propuesta cuyo objeto principal 
ha sido proteger la vida de los PIAV de la etnia Cashibo Cacataibo asentados en el ámbito 
del PNCAZ y su zona de amortiguamiento, procurando que cuenten con territorio de libre 
tránsito  para  su  uso  tradicional,  salvaguardar  su  integridad  física  frente  a  posibles 
invasores de sus territorios y proteger la biodiversidad que les rodea. 

Para  este  fin,  la  organización  CIMA  y  WATU  plantearon  la  necesidad  de  mejorar  el 
conocimiento  y  gestión  del  PNCAZ  y  su  zona  de  amortiguamiento mediante  el  diseño  participativo  de mecanismos  e 
instrumentos de protección de estos indígenas aislados, dado el riesgo que significa para la integridad física y sociocultural 
de estas poblaciones la falta de formación específica ante su avistamiento entre los pobladores locales, sobre cómo actuar 
ante su presencia. El conocimiento de las diversas vulnerabilidades de los Pueblos Indígenas en Aislamiento, entre ellas la 
inmunológica, tuvo una importancia especial en este análisis y en del  diseño e implementación de acciones orientadas a su 
protección.  

Gracias  a  este  proyecto  podemos  decir  que  la  población  indígena  asentada  en  las 
comunidades nativas más cercanas al PNCAZ (San Luis de Charasmaná, Manco Capac, La 
Cumbre, Nuevo Edén, Yamino, Mariscal Cáceres, Santa Rosa de Aguaytía y Golondrina), 
las autoridades  locales de  la  zona, así  como el personal  involucrado en  la gestión del 
Parque  Nacional  Cordillera  Azul  en  pleno,  se  encuentran  sensibilizados  sobre  la 
vulnerabilidad  e  importancia  cultural  de  proteger  a  los  indígenas  en  aislamiento  y 
conocen la importancia ambiental que su protección representa, dado que contribuyen 
a la conservación de los recursos en las zonas de su desplazamiento puesto que viven en 

total armonía con la naturaleza. Añadir, que ahora se cuenta con diversas herramientas para la protección de los PIAV: Plan 
Antropológico, fichas de registro de evidencias de la presencia de PIAV, Plan de Contingencia, etc., elaboradas como se ha 
señalado de forma participativa con dichos actores y con el apoyo de consultores expertos en el tema, con  las que se ha 
visto fortalecida la gestión del PNCAZ y la protección de su población más vulnerable. 

La Fundación Biodiversidad ha apoyado  la ejecución de una segunda  fase de este proyecto para completar  las  tareas de 
divulgación de los resultados obtenidos a otras zonas así como para ampliar la sensibilización respecto a esta temática. 

En 2011, en esta misma zona, se ha iniciado un proyecto cofinanciado por la Fundación CAJASOL para la 
gestión de forma comunitaria y sostenible de aguajales, contribuyendo al desarrollo económico de 4 
comunidades. En el próximo boletín ampliaremos la información sobre los resultados obtenidos con este 
proyecto que actualmente se encuentra en ejecución.  

Fortalecimiento de la gestión del PNCAZ para la protección de las 
poblaciones indígenas en aislamiento voluntario. 



ESPAÑA 
Nuestra actividad se centra en 
acciones de Sensibilización y de 
Educación para el Desarrollo, 
principalmente en Madrid. Desde 
este eje de trabajo nuestras 
acciones contribuyen a difundir y 
concienciar a la opinión pública 
española y a las instituciones 
sobre la problemática indígena 
actual. Para ello elaboramos 
materiales didácticos y otras 
publicaciones, realizamos 
campañas de sensibilización en 
distintos espacios, organizamos y 
participamos en foros y 
seminarios especializados en 
temas de Cooperación y Pueblos 
Indígenas.  

Desde el año 2006 venimos ampliando nuestro trabajo de sensibilización a través de 
propuestas de Educación para el Desarrollo dirigidas al ámbito educativo, 
priorizando la Educación Infantil y Primaria. Tenemos el convencimiento de que es 
necesario educar en el cambio de miradas hacia los Pueblos Indígenas desde edades 
muy tempranas, para contribuir a formar personas que respeten y asuman la 
diversidad cultural como un valor importante para la convivencia pacífica. En el 
2011 hemos ejecutado los siguientes proyectos: 

 
 
 
 
 

Esta propuesta educativa ha formado parte de la Campaña de Educación para la 
Sostenibilidad Medioambiental a desarrollar en el ámbito educativo, cofinanciada por 
la Fundación ICO. 

Se  realizó  durante  el  Curso  Escolar  2010‐2011  en  el  Centro  de  Educación  Inicial  y 
Primaria ‐ CEIP PERÚ, en el Municipio de Carabanchel en Madrid, con el alumnado del 
5º Curso de Primaria. Este Centro formó parte de los 10 colegios públicos de Madrid 
donde realizamos el proyecto “Acercamiento de dos Pueblos Indígenas de la América 
Andina:  Los  Asháninka  y  los  Uru‐Chipaya,  a  escolares  del  Tercer  Ciclo  de  Educación  Primaria,  a  través  del  cómic”.  Fue 
seleccionado   por  los buenos  resultados obtenidos  y porque en el Centro existía  la necesidad de  realizar actividades para 
conocer la realidad peruana haciendo honor a su nombre. 

El objetivo de la propuesta fue sensibilizar al alumnado del Tercer Ciclo de Primaria del CEIP Perú sobre el papel fundamental 
que  juegan  los Pueblos  Indígenas y  su modelo de vida en el  logro de un desarrollo  integral,  sostenible,  respetuoso  con el 
medio  ambiente  y  de  su  importancia  para  la  conservación  de  la  biodiversidad  del  planeta,  a  través  de  la  introducción  y 
aplicación de material pedagógico adaptado a estos niveles de enseñanza. 

La propuesta se ejecutó en los tres trimestres del curso escolar con la siguiente estructura: 

PRIMER TRIMESTRE: CONOCIENDO  LA AMAZONIA. El objetivo  fue el  conocimiento de  la 
realidad  indígena  de  la  zona,  sensibilizando  a  los  profesores  acerca  de  la  temática, 
proyectando  un  cortometraje,  trabajando  con  fichas  didácticas  preparadas  para  tal  fin, 
mostrando frutas, artesanías, herramientas de caza, etc. de pueblos amazónicos peruanos 
para acercar a  los niños  la  realidad. Se definió un  trabajo grupal de  investigación sobre 4 
Pueblos Indígenas de la Amazonia Peruana, a realizar por los niños y niñas durante el curso. 

SEGUNDO TRIMESTRE: ANALIZANDO LO QUE PASA. 
El objetivo del trabajo en el aula en este trimestre  fue ANALIZAR el papel que 
desempeñan los PUEBLOS INDÍGENAS en la conservación del medioambiente en la selva 
peruana. WATU creó “Yupulca”, un cómic educativo en el  que a través de las vivencias 
de una niña Yanesha llamada Yupulca, que vive en la Cuenca del río Pachitea en la Selva 
del Perú, se cuenta cómo afectan las actividades humanas a los ecosistemas, originando 
el deterioro de los recursos naturales y de la vida de los Pueblos Indígenas. Centrando la 
historia en el Pueblo Yanesha, se incorporan un registro importante de conocimientos 
ancestrales y técnicas sostenibles de pesca. Con este Pueblo, WATU ha trabajado un 
modelo de piscicultura indígena. Este material viene acompañado de Fichas Didácticas 
también elaboradas por el Equipo Técnico de la Fundación WATU con el fin de apoyar 
los conceptos y mensajes que se trabajan en el cómic. Yupulca fue el material de trabajo 
durante el segundo trimestre con los niños. 
 

TERCER TRIMESTRE: DIFUNDIENDO  LO APRENDIDO. El objetivo en este  trimestre  fue 
MOVILIZAR  al  alumnado  de  5º  Curso  para  que  realizase  una  acción  en  favor  de  los 
Pueblos  Indígenas y de  la Amazonía. Crear acciones sobre  lo aprendido. El profesorado 
trabajó  con  el  alumnado  en  el  diseño  de  estas  propuestas,  lo  que  implicó  hacer  una 
exposición por  cada aula acerca de  cada Pueblo  Indígena  como parte de  las  Jornadas 
Culturales del Centro  realizadas en Mayo. Durante dos días el alumnado de  todas  las 
clases  del  Centro  visitaron  la  Exposición  guiada,  que  duraba  30 minutos,  por  donde 
pasaban organizadamente cada curso incluído Infantil.  

En  el colegio PERÚ, echamos redes para salvar la AMAZONÍA. 
Curso Escolar 2010-2011 



En este proceso de sensibilización han participado 827 niños y niñas del Centro, 48 tutores/as, 11 especialistas y 2 personas 
del Equipo Directivo. Un total de 877 personas. Las acciones directas se han realizado con 102 alumnos y alumnas de 5º Curso 
de Primaria. Se ejecutaron un total de 39 sesiones en el aula, se elaboró una Guía Didáctica, material didáctico y actividades, 
así como una serie de materiales complementarios necesarios para las sesiones. 

El profesorado hizo una valoración de  la calidad de  los materiales, el proceso de  trabajo con el alumnado, así como de  la 
propuesta,  como muy positiva y que ha ayudado mucho a  trabajar, además de  la  temática, valores  transversales  como  la 
dignidad, respeto, tolerancia, derechos  indígenas y derechos humanos. A su vez ha propiciado  la reflexión,  juicio de valor y 
expresión de opinión en el alumnado, así como el mirar de otra forma a los Pueblos Indígenas y a la Amazonía. 

 

Para la ejecución de este proyecto,  además de contar con el Equipo Técnico de WATU, contratamos a 
Liliana  Saldaña  Soto  como  Responsable  de  la  Coordinación  de  Actividades  en  el  CEIP  Perú,  de  los 
módulos educativos de la Escuela y de la elaboración de los Informes del Trabajo en el aula. Contamos 
con  la  implicación  del  Patronato  de WATU  y  con  Aurora  Simonet  Rodriguez,  Secretaria General  de 
Fundación WATU como  representante del Comité Ejecutivo. Contratamos a dos profesionales para  la 
elaboración  del  Cómic  “Yupulca”,  José  Luis  Forte  como  guionista  y  Miguel  Angel  Farrona  como 
ilustrador y maquetador, que ya había colaborado anteriormente con nosotros. 

A todos y todas, desde estas líneas, MUCHAS GRACIAS   por   su tiempo, dedicación  y el trabajo realizado de forma tan 
profesional y comprometida. 

 

Curso Escolar 2011-2012 
 

Dados  los  buenos  resultados  del  Curso  anterior,  el  CEIP  “PERÚ”  ha  incorporado  esta 
propuesta educativa como eje transversal para trabajar la asignatura de  Educación para 
la Ciudadanía durante este Curso Escolar. El profesorado es distinto al anterior y por ello 
Fundación WATU  les está acompañando en  todo el proceso,  realizando algunas de  las 
sesiones que  le solicitan para motivar al alumnado y responder a preguntas específicas 
que les surjen tanto al profesorado como al alumnado.  En noviembre, como parte de las 
actividades del primer  trimestre, WATU  realizó 4  sesiones  introductorias, presentando 
generalidades de los Pueblos Indígenas de América Latina, 1 en cada una de las 4 clases 
del 5º Curso de Primaria del Centro. Posteriormente el profesorado  continuará  con  lo 
planteado para siguiente el trimestre.  

 

OOO ttt rrr aaa sss     aaa ccc ttt iii vvv iii ddd aaa ddd eee sss     ddd eee    WWWAAA TTT UUU :::        
 
 
 
 
 

Nos invitaron a la II Salita del Cómic  Iberoamericano de 
Cáceres para presentar el cómic “Yupulca” como una 
herramienta educativa en este formato, hablar del trabajo de 
WATU y de la aplicación de la publicación en el ámbito 
educativo madrileño. En esta sesión WATU estuvo acompañada por José Luis Forte, guionista, y Miguel Farrona, ilustrador y 
maquetador del cómic, quienes contaron desde sus perspectivas el trabajo realizado con WATU. Fue una experiencia 
importante para dar difusión a nuestro material en otro ámbito. Hubo mucho interés en nuestro trabajo y muchas preguntas 
al respecto. 

II Salita del Cómic Iberoamericano, Cáceres 
2011: días 26 y 27 de marzo 



 
 

 
 
WATU participó en la mesa redonda “Sociedad Civil y la Acción Solidaria con los Pueblos Indígenas” el 27 de junio. Este Título 
se  enmarca  en  la Universidad  Indígena  Intercultural,  componente  principal  de  uno  de  los  programas  emblemáticos  del 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, Organismo Internacional especializado en la 
promoción del Autodesarrollo y los Derechos de los Pueblos Indígenas, que cuenta con el apoyo de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional ‐ AECID. 

 

 
 
 

 

En WATU  recibimos  todos  los años una persona para  realizar  las prácticas del Máster  como 
parte del Convenio con  la UCIII de Madrid. Entre abril y  junio nos acompañó Angélica García 
López, Licenciada en Historia en la especialidad de Antropología de América, y con experiencia 
en  el  ámbito  educativo  y  social.  Estuvo  involucrada  en  el  seguimiento  de  proyectos  en 
ejecución,  en  la  formulación  de  otros,  así  como  participó  activamente  en  el  proyecto  que 
realizamos en el CEIP PERÚ apoyando en algunas de las actividades. 

 

EEE vvv eee nnn ttt ooo     sss ooo lll iii ddd aaa rrr iii ooo     ddd eee    WWWAAA TTT UUU :::    
GRANDES FOTÓGRAFOS DONAN SUS OBRAS PARA UNA EXPOSICIÓN A 
FAVOR DEL MUNDO INDÍGENA   

 

Respondiendo al éxito de  la pasada edición,  la Fundación WATU organizó  la 2ª 
Edición  de  la  Exposición  “Fotografías  con  un  buen  objetivo:  Hacer  posibles 
proyectos solidarios”, que se celebró el día 2 de Noviembre en la calle Atocha 24 
de  Madrid,  en  el  local  que  Tritón  Capital  nos  donó  una  vez  más  de  forma 
desinteresada.  

Con un total de 77 fotos constituyó una de las mejores exposiciones de fotografía 
del año. 

Donaron sus obras para este evento solidario fotógrafos de gran prestigio, tanto 
nacionales como  internacionales, así como alumnos del Master  Internacional de 

Fotografía EFTI. Destacamos que  la exposición anual MADRIDFOTO cederá su “OFF GALLERY” de su próxima edición a  los 
artistas del Master de EFTI que han participado en la exposición. 

Con la recaudación WATU podrá cofinanciar nuevos proyectos de Cooperación al Desarrollo con Pueblos Indígenas y seguir 
apoyando durante el año 2012 las campañas educativas iniciadas en años anteriores. 

Desde  este  Boletín  queremos mostrar  nuestra  ENORME GRATITUD  a 
todos  los artistas por su generosidad y a  los asistentes a  la Exposición, 
haciendo especial mención a aquellos que adquirieron alguna de las 42 
obras que conformaron la recaudación final, que a pesar de los tiempos 
tan difíciles se aproximó a las cifras de la pasada edición.  
 

Asímismo damos las GRACIAS a todo el personal voluntario que nos ha 

ayudado  en  el montaje  de  la  exposición,  en  su  difusión  y  durante  el 
evento,  así  como  al  apoyo brindado por  todas  las  empresas que han 
colaborado  y  sin  las  cuales no podríamos haber organizado  con éxito 
esta actividad: a Tritón Capital por cedernos el local, a Movol Digital y 
a HP  por  ayudarnos  con  algunas  impresiones  y  a Marqués de Riscal, 
Heineken y otras por donar las bebidas del coctel de inauguración. 
  
 

 
 

UNIVERSIDAD CARLOS III de Madrid. Título de Experto: “Pueblos Indígenas, 
Derechos Humanos y Cooperación Internacional 2011. 

Convenio con el Máster en Acción Solidaria Internacional de Europa. 
Curso 2010-2011. 



MUCHAS GRACIAS POR LA DONACIÓN DE SUS OBRAS A: Pablo Almansa, 
Anuca  Aisa,  Javier  Ayuso,  Jose  Ramón  Bas,  Mikel  Bastida,  Alfonso  Batalla, 
Arancha Bollero, Estefani Bouza, Alejandro Cabrera, Pascuale Caprile, Douglas 
Capron,  Lourdes  Carcedo,  Tarun  Chopra, Miguel  Corazón,  Santiago  Corberos, 
Carlos de Andrés, Juan Manuel Diaz Burgos, María Eiper, Angela Farias, Verónica 
Fieiras, Aurora  Fierro, Harry  Fish, Miguel  Font,  José  Frisuelo,  Ciuco Gutierrez, 
Pepe  Guzman,  Amaya  Hernández,  Mónica  Horstmann,  Juan  Jesús  Huelva, 
Mariano  Icaza, Mischa Lluch, César Lucadamo, César Lucas, César Lucas Abreu, 
Jean Marc Manson,  Eduardo Marco,  Flora Mészáros,  Lukasz Michalak,    Isabel 
Muñoz, Raúl Montesano, Eduardo Momeñe, Rubén Morales, Margarita Murano, 
Paco  Nadal,  Françoise  Nunez,  Antonio  Olazaval,  Max  Pam,  Nacho  Pinedo, 
Nikolas  Piper, María  Platero, Bernard  Plossu, Mónica  Porres, Maria  Primo  de 
Rivera, Alfonso Quiroga, Marina Reina, Mónica Sánchez Robles, Andrea Sendon, 
Alberto  Shomer, Maira  Soares, Miguel  Soler  Roig,  Carlos  Somentes,  Christine 
Spengler, Dimitri Stefanof, Sandra Sue, Paolo Tagliolini, Maite Tirado, Valme de 
Toledo,  Amador  Toril,  Juan  Valbuena,  Patricia  Valdés,  Lucia  Ybarra, Manuel 
Yllera, Jorge Zarco, Alfonso Zubiaga, Galería Vanguardia. 

Durante  la  exposición  se  sorteó una  fotografía de Raúl Montesanto.  El número 
agraciado fue el 006, que finalmente nadie reclamó, por lo que si no lo hace en lo 
que queda del 2011 la fotografía se volverá a exponer el próximo año. 

 

 
 

Como todos los años la Fundación WATU Acción Indígena somete sus cuentas a 
una auditoría independiente que dona generosamente la empresa Crowe 

Horwath. Del mismo modo se somete al estudio de la Fundación Lealtad. Tanto 
los informes de auditoría como el acceso al estudio de la Fundación Lealtad se 

encuentran en www.watu.org para todo el que desee consultarlos. 
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El año 2011 ha traído consigo algunos titulares  del mundo indígena que nos gustaría destacar. Las noticias 
completas están en la web de WATU: 
  
El 2011 ha finalizado con el éxito de algunas importantes reclamaciones realizadas por los Pueblos Indígenas  
 
14/10/2011 ‐ Proyecto de Ley suspende carretera en el TIPNIS (Bolivia) y dispone inicio de consulta previa 
01/10/2011 ‐ Justicia Federal de Brasil ha decidido suspender las obras de la hidroeléctrica Belo Monte 
23/07/2011 ‐ La UE reconoce que financia consulta irregular del Gobierno chileno al Pueblo Indígena 
08/07/2011 ‐ El jefe Raoni no llora, se rebela, y Sting nuevamente le apoya 
23/05/2011 ‐ El Santander informa poner temporalmente en suspenso financiación de una polémica presa en Brasil 
26/01/2011 ‐ Los bosquimanos renuevan su derecho al agua 
24/01/2011 ‐  Comunicado de CONAVIGUA  
  
El 2011 saca a la luz la existencia de Indígenas Aislados, que niegan interesadamente los países donde se 
encuentran 
21/11/2011 ‐ Difusión de actuación de WATU para protección indígenas en aislamiento voluntario en Perú 
01/10/2011 ‐ Carta abierta de Sydney Possuelo en defensa de los indígenas aislados (última página del boletín) 
06/02/2011 ‐ Brasil defiende el derecho de sus indígenas a vivir aislados 
31/01/2011 ‐ Divulgan fotos de indígenas aislados en Brasil para pedir su protección  



CARTA ABIERTA EN DEFENSA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
AISLADOS 

 
Brasilia, 15 de diciembre de 2010 

Trabaje  más  de  cuatro  décadas  en  la  selva  amazónica.  Hace  cinco  años, 
convoqué  al  primer  encuentro  internacional  en  defensa  de  los  pueblos 
indígenas aislados. Nos reunimos en Belem do Para y allí propuse la creación de 
una  Alianza  Internacional  para  su  protección.  Digo  sin  angustia  pero  con 
claridad: hemos avanzado muy poco en ese sentido. Siento que  la urgencia de 
entonces,  se  volvió  hoy  una  amenaza  definitiva:  los  pueblos  aislados  y  sus 
territorios están en riesgo como nunca antes. 

 

En los últimos cinco años, he visto intereses para sacar a los aislados de sus tierras y permitir así la invasión de empresas petroleras o 
mineras; he visto como se  firman decretos y otorgan concesiones para explotar  recursos naturales en  zonas donde habitan estos 
seres humanos; he visto  indígenas muertos o perseguidos por defender sus derechos; he sentido que seguimos considerando a  la 
Amazonia y a los indígenas como un obstáculo a las estrategias de desarrollo, como la que encarna la Iniciativa de Integración de la 
Infraestructura Regional Sudamericana. 
 

Represas, carreteras, puentes están siendo construidos en la Amazonia, sin proponer  acciones que de manera efectiva protejan los 
derechos de estos pueblos, y si persisten estas actitudes, el destino de  los aislados ya está determinado y ellos desaparecerán. No 
podemos  quedar  indiferentes  ante  este  drama.  Es  tiempo  de  reaccionar  y  que  los  estados,  los  gobiernos,  las  empresas,  los 
organismos internacionales, las iglesias, las organizaciones no gubernamentales, todos, brinden garantías de cuidado a los derechos 
humanos de los pueblos aislados de la Amazonia. Es un deber de conciencia y un imperativo moral. No pido que detengan sus planes 
de gobierno, reclamo que una parte de 10 que gastan en obras de infraestructura y las inversiones en industrias extractivas, la usen 
para preservar verdaderamente a los aislados de toda violencia. 
 

Si como  los gobiernos dicen, estos planes y obras son para vivir bien y tener bienestar, que  incluyan a  los aislados dentro de esos 
beneficios. Ellos solo quieren asegurar sus territorios. Protejamos eso. Que ellos no paguen con sus vidas 0 con su desarraigo, como 
siempre ha  sido,  la  falta de acciones  sinceras de protecci6n a  sus derechos que además están  consagrados en  las  leyes y en  los 
tratados internacionales. Si está a punto de inaugurarse ahora la primera carretera interoceánica de Sudamérica a través de la selva, 
el  hecho  que  los  pueblos  indígenas  aislados  no  sean  más  perseguidos  o  sacados  de  su  territorio  sería  la  mejor  prueba  de 
responsabilidad y respeto que podríamos dar. En el tramo entre Assis Brasil, en el Acre, y Puerto Maldonado, en Madre de Dios, en el 
Perú, una  zona que colinda Pando en Bolivia,  los camiones pasaran  incesante y esto no  signifique mas amenaza a  la vida y mas 
devastación del bosque. Es nuestra  oportunidad para cambiar la historia para siempre, y evitar que llegue la hora fatal, la hora 25, 
cuando ya no se puede hacer nada más. La situación es crítica y todos deberíamos unirnos. No podemos permitir que una parte de la 
humanidad se extinga. Los aislados tienen que vivir. Son nuestra esencia más pura, nuestro impulso más vivo. Un mundo sin ellos no 
valdría la pena y en el futuro no habrá perdón para una tragedia tan grande que nos hacemos contra nosotros mismos y el planeta. 

 

Sincera y afectuosamente, 
 
 
 
Sydney Possuelo  
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