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Resumen: Esta investigación presenta un análisis de las oportunidades 
y desafíos que enfrentan las comunidades indígenas ante un escenario 
REDD+, utilizando a la Nacionalidad Sápara como estudio de caso en 
Ecuador. La metodología utilizada se basó en una revisión bibliográfica 
y entrevistas a líderes indígenas que permitió conocer los sistemas de 
gobernanza, organización, tenencia de tierra, participación en el 
programa Socio-Bosque y debilidades en el sistema de gobernanza 
forestal que se maneja dentro de la Nacionalidad Sápara. Los 
resultados señalan que la Nacionalidad Sápara enfrenta desafíos en la 
gobernanza de recursos naturales y la implementación de REDD+, 
como conflictos internos, falta de unificación de comunidades, territorio 
no legalizado y necesidad de capacidades técnicas. Sin embargo, 
REDD+ brinda oportunidades como unificar el liderazgo, fortalecer la 
gobernanza, legalizar tierras y mejorar la gestión forestal. El estudio 
resalta la importancia de abordar estos desafíos mediante estrategias 
de fortalecimiento de la gobernanza y participación de las 
comunidades en políticas públicas. Además, se enfatiza la necesidad 
de reconocer y legalizar los territorios indígenas para su participación 
en la conservación de recursos naturales. En conclusión, la 
investigación ofrece una valiosa contribución al análisis de los desafíos 
y oportunidades que enfrentan las comunidades indígenas al 
implementar REDD+ en América Latina, y plantea importantes 
recomendaciones para el fortalecimiento de la gobernanza y la 
participación activa de las comunidades en el manejo de los recursos 
naturales. 
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REDD+ in Indigenous Communities: Opportunities and Challenges in the Sapara 
Nationality of Ecuador     
Abstract: This research presents an analysis of the opportunities and challenges faced by indigenous communities in 
a REDD+ scenario, using the Sapara Nationality as a case study in Ecuador. The methodology used was based on a 
literature review and interviews with indigenous leaders to learn about governance systems, organization, land tenure, 
participation in the Socio-Bosque program and weaknesses in the forest governance system managed within the 
Sapara Nationality. The results indicate that the Sapara Nationality faces challenges in natural resource governance and 
REDD+ implementation, such as internal conflicts, lack of community unification, non-legalized territory and the need 
for technical capacity. However, REDD+ provides opportunities such as unifying leadership, strengthening governance, 
legalizing land and improving forest management. The study highlights the importance of addressing these challenges 
through strategies to strengthen governance and community participation in public policies. It also emphasizes the 
need to recognize and legalize indigenous territories for their participation in natural resource conservation. In 
conclusion, the research offers a valuable contribution to the analysis of the challenges and opportunities faced by 
indigenous communities in implementing REDD+ in Latin America, and makes important recommendations for 
strengthening governance and the active participation of communities in natural resource management. 

Keywords: Socio-Bosque Program, Environmental Incentives, Saparos, Forestry Governance 

1. Introducción  

Los bosques neotropicales destacan por su gran valor en cuanto a biodiversidad [1,2], 
especialmente en lo que se refiere a la variedad de especies vegetales [3,4]. Los datos científicos 
actuales estiman que existen alrededor de 73.000 especies de árboles en todo el mundo, y se 
sugiere que un porcentaje cercano al 43% se localiza en la región neotropical [5]. En las últimas 
décadas estos bosques se han visto potencialmente amenazados por diversas perturbaciones 
naturales y antrópicas como la deforestación, el cambio climático, la minería, especies invasoras, etc 
[6–9]. Particularmente, la deforestación se ha incrementado de una forma exponencial debido a la 
expansión de la agricultura para la alimentación de ganado [10,11]. Desde 1990 hasta 2020, se 
han perdido cerca de 178 millones de hectáreas de bosque, lo que equivale a una tasa promedio 
de 7,8 millones de hectáreas por año, siendo de 5,2 millones de hectáreas por año entre 1990 y 
2000, y de 4,7 millones entre 2010 y 2020.  Por otra parte, la Organización para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) sugiere que en 1990 el planeta tenía 4128 millones de hectáreas de bosque 
y este disminuyó a 4059 millones de hectáreas en 2020 [12]. 

Los recursos forestales son importantes debido a su papel en la biodiversidad, la provisión de 
bienes y servicios ambientales, el desarrollo de funciones ecológicas, los valores sociales y la 
dinamización de la economía [13,14]. Estos puntos están respaldados por informes del Banco 
Mundial y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que destacan la 
influencia de los bosques en los medios de vida del 25% de la población mundial [15]. En particular, 
se estima que el 68% de la población rural depende directamente de los bosques y sus productos 
maderables y no maderables, y que América Latina, África y Asia son las regiones con mayor 
dependencia de los recursos forestales [16]. Además, los bosques son importantes para la 
conservación de la biodiversidad y para contrarrestar los efectos del cambio climático, ya que se 
estima que pueden retener cerca del 13% de las emisiones anuales de CO2 producidas por 
actividades humanas en todo el mundo [17]. Además, la conservación de los bosques en zonas 
tropicales enfocadas en actividades ganaderas puede ayudar a regular la temperatura y enfriar el 
ambiente en hasta -2.4 °C [18]. 
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En Ecuador, según estadísticas del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), 
la cobertura forestal ha disminuido significativamente en la última década, con una tasa de 
deforestación neta anual de -0,46% y una deforestación neta anual promedio de 58,429 hectáreas 
por año [19,20]. La Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) es la menos deforestada en comparación 
con otras regiones naturales del país, con aproximadamente el 83% de su superficie forestal original 
aún intacta en 2018 [21]. La RAE es una región de alta biodiversidad y endemismo y tiene un gran 
potencial para proporcionar servicios ecosistémicos a las comunidades locales [1,3,22–24], sin 
embargo ha experimentado una importante deforestación debido a la conversión de tierras para la 
agricultura y la ganadería extensiva [20,25–28]. En 2014, se estimaba que existían 1,2 millones de 
hectáreas de pastos para la ganadería extensiva en esta región [29]. 

En el contexto ecuatoriano, el país cuenta con una superficie 12´631.198 hectáreas bosques 
nativos, de los cuales aproximadamente 7.4 millones de hectáreas de bosque están dentro de 
territorios indígenas [30,31]. El estado ecuatoriano como iniciativa de conservación basada en la 
protección de sus bosques promovió desde 2008 el programa “Socio Bosque” (PSB), que entrega 
incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas que estén dispuestos a proteger y 
conservar sus bosques nativos, páramos u otra vegetación nativa[32]. La entrega de estos incentivos 
se da mediante previo convenio, en el cual los propietarios del predio se comprometen a conservar 
el área inscrita por un periodo de 20 años [32–34]. En Ecuador existen 2723 polígonos bajo 
conservación dentro del PSB, perteneciente a 2335 propietarios; estas áreas cubren el 6,7% del 
Ecuador continental. Específicamente, la RAE dispone de 1069 polígonos bajo conservación (39% 
del número total de polígonos), abarcando una superficie de 1374026,9 hectáreas que representa 
el  82,3% de PSB nacional y 11,8% de la superficie total de la región amazónica [35]. 

Por otra parte,  por medio de la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, se unió a la iniciativa de reducción de emisiones por deforestación y degradación de 
bosques (REDD+) y la mitigación del cambio climático, que integra actividades que pretenden reducir 
las causas de la deforestación, promoviendo la conservación, el manejo forestal sostenible y la 
recuperación de los bosques y sus reservas de carbono [36]. REDD+ permite el aumento de las 
reservas forestales de carbono en los países en desarrollo [37]. Dentro de las áreas priorizadas 
para la implementación de REDD+ se encuentra la  Región Amazónica Ecuatoriana (RAE), cuya 
mayor concentración de bosques se asienta dentro de las comunidades indígenas amazónicas y 
son ellos quienes mantienen un mayor porcentaje de bosques bajo conservación dentro del 
programa Socio Bosque, por lo que la presente investigación se centra en determinar las 
oportunidades y desafíos que presenta las comunidades indígenas amazónicas ante un posible 
escenario REDD+, para lo cual se tomó como estudio de caso a la Nacionalidad Sápara del Ecuador. 

La Nacionalidad Sápara del Ecuador se ubica en la provincia de Pastaza dentro de las parroquias 
Río Tigre, Sarayacu y Montalvo, tiene una extensión de 322.029 ha. Actualmente mantienen 121.682 
ha de bosque nativo bajo conservación dentro del programa Socio Bosque [35]. De acuerdo a la 
Evaluación Nacional Forestal, la Nacionalidad Sápara se ubica en el estrato “Bosque Siempreverde 
de Tierras Bajas de la Amazonía (BSVTBA)”, éste estrato captura un promedio de 161,79 Ton 
Carbono por hectárea, representando 1.018 (Un mil dieciocho) millones de Toneladas, un 67% del 
total del país [38]. Si se realiza un análisis del área que se encuentra bajo conservación (121.682 
ha) con la cantidad de carbono que captura este estrato (161,79 Ton/C por hectárea), se tiene que 
dentro de la nacionalidad Sápara un stock de carbono de aproximadamente 19´686.930,78 Ton/C 
[39]. Por lo cual el territorio de la Nacionalidad Sápara, se perfila como un posible escenario para 
la implementación de REDD+, a más de encontrarse en estado de conservación dentro del programa 
Socio-Bosque [39]. Sin embargo, actualmente se desconoce la realidad sobre las principales 
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características de los medios de vida de los habitantes de la nación Sápara para delinear los posibles 
desafíos y oportunidades a los que se enfrentan en un escenario de implementación de REDD+. 

En este contexto, la presente investigación analiza las oportunidades y desafíos a las que se 
enfrenta la nacionalidad Sápara en un marco de REDD+, partiendo de la participación de la 
nacionalidad dentro del programa Socio Bosque, gobernanza de los recursos naturales, tenencia de 
tierras y el sistema organizativo de la nacionalidad. El documento analiza también los bosques en el 
país y su relación con REDD+, bajo la actual estructura de gobernanza, además de servir como 
base para los tomadores de decisión relacionados con el manejo de los bosques y la 
implementación de REDD+ en Ecuador, al contar con la perspectiva de la nacionalidad Sápara ante 
los mecanismos de conservación que viene impulsando el Estado.  

2. Materiales y métodos 

2.1 Área de estudio 
 La Nacionalidad Sápara del Ecuador, está ubicada en la provincia de Pastaza, dentro de las 
parroquias Río Tigre y Montalvo. Dentro del este territorio se asientan 23 comunidades: Conambo, 
Masaramu, Ayamu, Ñima Muricha, Alto Corrientes, Cuyacocha, Garzayacu, Imatiña, Torimbo, Suraka, 
Shiona, Nueva Santa Rosa, Nueva Amazonas, Wiririma, Balsaura, Lupuna, Pumayacu, Pindoyacu, 
Chuyayacu, Llanchamacocha, Jandiayacu, Rípano y Atatajuinkia. El territorio Sápara alberga una 
población estimada de 1.500 habitantes, de los cuales 559 son Sáparas y el resto son de las 
nacionalidades Kiwchua, Andoa, Shiwiar y Shuar, que viven en estos territorios y están distribuidos 
en todas las comunidades, con una densidad poblacional de 0,26 habitantes por km2. Dentro del 
territorio aprovechan los recursos naturales de acuerdo a sus tradicionales formas de uso, acceso 
y control. El acceso a las comunidades es vía aérea, para la que tiene pista de aterrizaje de avionetas; 
y las comunidades que no cuentan con pistas de aterrizaje, utilizan los ríos que atraviesan el territorio, 
mismos que son navegables en época de lluvia. La comunicación entre las comunidades se la 
realiza a pie, a través de senderos 

 
Figura 1. Área de estudio. (A) Ubicación en Sudamérica; (B) Ubicación en la Amazonía Ecuatoriana; (C) 

Nacionalidad Sápara. 
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2.2 Métodos  

Para una mejor comprensión, el proceso metodológico se dividió en dos subsecciones. En la 
primera sección, se aplicó una entrevista semiestructurada a líderes indígenas relacionados a la 
aplicación de REDD+ en la Nacionalidad Sápara de Ecuador. Por otra parte, en la segunda sección 
se aplicó una revisión exhaustiva de documentos científicos y reportes técnicos de Ministerio del 
Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) que permitió profundizar el conocimiento sobre el 
papel de las comunidades indígenas en la conservación de los bosques nativos del país, y se 
determinaron las oportunidades y desafíos que enfrenta la nacionalidad Sápara en un posible 
escenario REDD+. 

2.3 REDD+ en la Nacionalidad Sápara de Ecuador: entrevistas de campo 

Con el fin de obtener información y describir la situación actual en relación a la estrategia REDD+ 
en la Nacionalidad Sápara, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con la participación de 
8 líderes indígenas de dicha nacionalidad. Estas entrevistas se realizaron en el territorio y tuvieron 
una duración aproximada de 1 a 2 horas cada una (Tabla 1). La fortaleza de este enfoque radica 
en su capacidad para identificar una amplia gama de factores políticos, socioeconómicos y 
ambientales que podrían estar relacionados con los incentivos económicos y ambientales 
proporcionados por la estrategia REDD+ en la Nacionalidad Sápara, incluso aquellos que no se 
conocían previamente. 

Tabla 1. Líderes indígenas de la Nacionalidad Sápara y preguntas clave para entender la situación 
de la estrategia REDD+ 

Entrevistado Cargo dentro de la Nacionalidad Sápara Preguntas 

Bartolo Ushigua Presidente de la Federación Binacional 
Sápara Ecuador-Perú (FEBZEP) 

¿Cuál es el papel de las comunidades 
indígenas en la conservación de los bosques 

nativos del país? 

¿Quién tiene permiso para extraer madera 
dentro de los predios de la Nacionalidad 

Sápara? 

¿Qué opinión tiene sobre el programa Socio 
Bosque? 

¿Cuáles considera que son las ventajas y 
desventajas del programa Socio Bosque? 

¿Cuál es la percepción general de los socios 
del territorio Sápara con respecto al programa 

Socio Bosque? 

¿Podría describir la situación del territorio antes 
de la implementación del programa Socio 

Bosque? 

¿Se llevó a cabo una consulta previa en el 
territorio para la implementación del programa 

Socio Bosque? 

Juan Ruiz Presidente de la Nación Sápara del 
Ecuador- NASE (mayo 2022-

actualidad) 

Joaquin Ushigua Vicepresidente de la Nacionalidad 
Sápara del Ecuador (mayo 2022-

actualidad) 

Soraya Ushigua Líder Sápara, forma parte de la 
Asociación ASHIÑUAKA 

Gloria Ushigua Líder de mujeres Sápara y presidente 
de la Asociación ASHIÑUAKA 

Basilio Mucushigua Ex -presidente de la Nación Sápara del 
Ecuador NASE (con personería jurídica 

hasta diciembre 2017) 

Bernabé Armas Ex -vicepresidente de la Nación Sápara 
del Ecuador NASE (con personería 

jurídica hasta diciembre 2017) 

Bernardo Pichura Ex -Dirigente de educación y salud de 
la Nación Sápara del Ecuador NASE 
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(con personería jurídica hasta diciembre 
2017) 

¿Cómo se involucra el Plan de Acción REDD+ 
con las comunidades indígenas? 

¿Conoce otras alternativas además de REDD+ 
para la conservación de los bosques? 

¿Cuáles serían sus recomendaciones en 
términos de incentivos para la conservación de 

los bosques? 

2.3 REDD+ en la Nacionalidad Sápara de Ecuador: entrevistas de campo 

Con el objetivo de complementar la información obtenida a través de las entrevistas realizadas 
a los líderes indígenas de la Nacionalidad Sápara, se llevó a cabo una revisión sistemática de la 
literatura. Durante este proceso, se examinó el contenido de los documentos seleccionados para su 
análisis. En términos metodológicos, se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de información en 
publicaciones científicas e informes técnicos. Inicialmente se realizó la busqueda en bases de datos 
reconocidas de alto impacto, como Scopus y Web of Science. Además, se complementó la 
búsqueda mediante bases de datos regionales, como Scielo y Redalyc. Finalmente se revisaron 
reportes técnicos publicados por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) 
que abordan la importancia de los incentivos económicos para la conservación del bosque por 
medio de la estrategia REDD+ en comunidades indígenas. De esta manera, se enriqueció el 
conocimiento previo con datos provenientes de diversas fuentes académicas y técnicas.  

3. Desarrollo 

3.1. El rol de la Nacionalidad Sápara en la conservación de los bosques 

Los Sápara consideran que la naturaleza es una parte vital de su territorio, ya que es el espacio 
donde han vivido desde siempre y, principalmente, es la fuente de recursos que les permite 
subsistir[39]. Por esta razón, han decidido conservar sus bosques, ya que reconocen que allí habitan 
una infinidad de especies de flora y fauna, a las cuales ellos les dan nombres y sienten que el 
ecosistema está en buen estado[36]. Además, los Sápara consideran que la naturaleza es una parte 
vital de su territorio, ya que es el espacio donde siempre han vivido y principalmente, es la fuente 
de recursos que les permite su subsistencia. En el análisis de las entrevistas realizadas a los 
directivos Bartolo Ushigua, Basilio Mucushigua y Gloria Ushigua de la Nacionalidad Sápara del 
Ecuador (2017), se llegó a un consenso acerca del papel de la comunidad en la conservación de 
los bosques. Los entrevistados expresaron que su rol ya había sido establecido por sus antepasados, 
y que ahora se dedican a potenciar su conocimiento acerca de la estrecha relación que mantienen 
con la selva, ya que a través de ella cuentan su historia. En este sentido mencionan: “Ver un árbol, 
no es para nosotros un billete de un dólar, ver un árbol es un ser vivo que tiene derechos como 
los que establece la actual Constitución, aunque siempre hemos respetado a la naturaleza y sus 
derechos, solo que ahora está dentro de la Constitución; nuestro rol radica en seguir conservándola, 
ya que nos provee de alimentos, agua, de un hogar para nuestras familias” 

3.2. La Nacionalidad Sápara y Socio Bosque 

En la Nacionalidad Sápara, la Asamblea General desarrollada en el año 2009, decidió no aceptar 
la explotación petrolera dentro de su territorio, y entró en el programa Socio-Bosque. El contrato fue 
firmado el 21 de agosto del año 2009 entre Programa Socio Bosque del Ministerio del Ambiente 
del Ecuador y la Nacionalidad Sápara de Pastaza Ecuador (NASAPE) con su representante legal 
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Luis Alberto Armas, el cual estipulaba conservar un área de 83.542,00 hectáreas, a un plazo de 20 
años por un monto de US$ 75.771 anuales.  Así mismo, el 31 de mayo del 2012 se firma otro 
convenio entre la NASE (Nación Sápara del Ecuador) con su representante legal Basilio Mucushigua 
y el programa Socio-Bosque del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en el cual 
la NASE, se compromete a conservar y proteger 38.140,00 hectáreas adicionales, por un monto de 
US$ 83.098,00, para 20 años a partir de la fecha de suscripción del contrato, según lo declarado 
por Bernabé Armas  en la entrevista realizada el 12 de octubre del 2017. 

Con la suscripción del nuevo convenio con el programa Socio-Bosque[32,40], la Nacionalidad 
Sápara del Ecuador (NASE) mantiene un área bajo conservación de 121.682,00 hectáreas. Según 
lo citado por Bartolo Ushigua, por esta área de conservación se percibe un monto de 
aproximadamente US$ 190.000 anuales (hasta el año 2016).  Sin embargo, dentro de los dos 
contratos que se firmó entre el programa Socio Bosque del Ministerio del Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica y la Nacionalidad Sápara, en ninguna de sus cláusulas se establece que no 
se pueden explotar los recursos petroleros o mineros por parte del Estado. 

En el año 2011, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables (MRNNR) realizó la 
presentación del nuevo catastro petrolero del país que creaba 21 bloques, de los cuales los bloques 
79 y 83 se ubican dentro del territorio Sápara en el área que se encuentra bajo conservación dentro 
de Socio Bosque. Estos bloques fueron licitados por la empresa petrolera Andes Petroleum, que 
según la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador (SHE), cumplieron con todos los requisitos para 
dicha licitación y el Estado suscribió dos contratos para la explotación y exploración de los bloques 
en mención, en enero del 2016. Acorde a lo expresado por Bartolo Ushigua los bloques 79 y 83 
afectan a 186.000 hectáreas aproximadamente equivalentes al 52% del territorio Sápara.  

Para la suscripción de estos contratos el Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos 
argumentó que para ejecutar este convenio se realizó un proceso de consulta previa como parte 
de la Ronda Petrolera del 2012, en la que más de 16.000 personas recibieron información y más 
de 360 comunidades dialogaron sobre el tema. Luego de este proceso, las nacionalidades y pueblos 
indígenas, ubicados en los cantones Pastaza y Arajuno, que se encuentran asentados en la zona 
de influencia, han respaldo la decisión de ampliar las reservas de crudo; argumento que para la 
dirigencia encabezada por Bartolo Ushigua no es válida ya que expresan que ellos no fueron 
consultados y no están de acuerdo con dicha explotación ya que se incumple la cláusula tercera 
dentro del contrato con Socio-Bosque y con el  acuerdo establecido por el pueblo Sápara en 
asamblea general el de no explotar sus recursos petroleros. Este escenario, sumado al interés por 
el manejo del incentivo económico que recibe la nacionalidad por parte de Socio Bosque; ha 
desencadenado un conflicto social dentro de la Nacionalidad Sápara del Ecuador, creando dos 
dirigencias claramente establecidas con el mismo nombre, Nación Sápara del Ecuador- NASE (hasta 
diciembre 2017). 

Por un lado, se encuentra el grupo bajo la dirigencia de Basilio Mucushigua, quienes cuentan 
con estatutos y un nombramiento jurídico otorgado por la Secretaría Gestión de la Política en el año 
2012, con validez hasta diciembre del 2017. Este grupo no se encuentra afiliado a las organizaciones 
CONAIE y CONFENIAE, y representan aproximadamente a 19 comunidades. El otro grupo está 
dirigido por Bartolo Ushigua, que aún no cuenta con nombramiento jurídico para la NASE, pero 
vienen realizando sus gestiones a través de la Federación Binacional Zápara de Ecuador y Perú 
(FEBZEP), misma que cuenta con personería jurídica; sin embargo, se prevé que, para enero 2018, 
NASE cambiará de dirigentes y contará con personería jurídica, pasando así a manejar los fondos 
de Socio-Bosque y dejando sin validez a la otra dirigencia NASE. Este grupo pertenece como filial 
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a la CONAIE, CONFENIAE y COICA. Los dos grupos se auto denominan como Nación Sápara del 
Ecuador (NASE), que para fines de la presente tesis denominaremos NASE 1 a la dirigencia con 
personería jurídica y NASE 2 a quienes no cuentan con personería jurídica (2017). 

Estas dos dirigencias marcaron su postura acerca del programa Socio Bosque, para Bartolo 
Ushigua y su dirigencia (Juan Ruiz, Soraya Ushigua, Joaquín Ushigua) dentro del área que se 
encuentra en Socio-Bosque, no es permitido realizar ninguna actividad extractiva por el lapso de 20 
años de acuerdo al contrato firmado con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 
sin embargo, como se mencionó anteriormente dentro del contrato no se establece ninguna 
prohibición para el Estado. Por lo que, la dirigencia de Basilio Mucushigua ha participado de las 
negociaciones con el Estado y de la consulta previa acorde a los establecido en el Decreto Ejecutivo 
1247 (Reglamento para la ejecución de la Consulta Previa, Libre e Informada); aceptando así a 
nombre de todo el pueblo Sápara, la explotación petrolera de los bloques 79 y 83 que están dentro 
de su territorio.  Es importante aclarar que a pesar de que la nacionalidad en conjunto se pronunciara 
a favor de la no explotación del petróleo, acorde a lo establecido en la Constitución art. 57 y 398, 
la consulta previa no vincula la decisión del Estado, ya que es solo una formalidad para informar, 
más no para acoger la decisión de una comunidad en cuanto al manejo de estos recursos.  

Así mismo, NASE1 al tener el control del manejo del incentivo económico de Socio Bosque, no 
ha sido distribuido de manera equitativa, las comunidades que apoyan a NASE2 no han recibido el 
incentivo económico, ya que según Basilio Mucushigua esas comunidades no se encuentran dentro 
del territorio Sápara. De acuerdo a como se establece en el contrato con Socio Bosque el incentivo 
económico que se percibe del programa Socio-Bosque, debe ser utilizado en el desarrollo de las 
comunidades que integran la nacionalidad Sápara de manera equitativa. La inversión de los fondos, 
según el presupuesto, debe ser usado para: asambleas, pagos de la dirigencia, salud, transporte, 
educación, valorización de idioma, hospital de emergencias en la ciudad del Puyo, obras para la 
comunidad y la sede de la organización en Puyo. Sin embargo, Bartolo Ushigua, Joaquín Ushigua 
y Gloria Ushigua, manifiestan que no existen proyectos que se hayan ejecutado en las comunidades 
con el incentivo económico de Socio Bosque, afirmación que no ha sido negado por Basilio 
Mucushigua quien expresa que estos fondos han sido utilizados para pagos de los dirigentes, 
compras de pollos o alevines (de manera aleatorio sin proyectos) y los estudios de sus hijos 
(entrevistas relizadas en el año 2017). 

En este contexto al realizar las entrevistas a NASE1 (Basilio Mucushigua, Bernabé Armas, 
Bernardo Pichura), en cuanto a la satisfacción de su participación dentro del programa Socio Bosque, 
afirman estar de acuerdo para ellos los programas que promulga el Estado para la conservación de 
los bosques son de gran apoyo para su población. Sostienen que Socio Bosque es un programa 
de gran ayuda para la nación Sápara, para el desarrollo comunitario tanto socio cultural, educativo, 
y para la salud. A pesar de que argumenta que la gente desconoce a profundidad de lo que se 
trata el programa Socio-Bosque, están de acuerdo por el incentivo económico y que la única 
desventaja que se ve a Socio-Bosque es, que los desembolsos no son puntuales. En efecto, el 
Estado no cumple lo que se establece en el contrato y hasta la realización de esta entrevista (octubre 
2017) no se había realizado los pagos del año 2016.   

Bernardo Pichura, dirigente de educación de la NASE 1, expresa que gracias a Socio Bosque 
la nacionalidad Sápara han salido 0,001% de pobreza, información que no cuenta con evidencia. 
De igual manera manifiesta que en cuanto a educación y salud se ha avanzado mucho ya que 
cuentan con subcentros de salud. Por su parte NASE2 (Bartolo Ushigua, Gloria Ushigua, Juan Ruiz, 
Soraya Ushigua), no están satisfechos con su participación en el programa Socio Bosque, debido a 
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que el Estado Ecuatoriano firmó el contrato de los bloques 79 y 83 a la empresa China Andes 
Petroleum en 2016. Así mismo para Joaquín Ushigua el seguimiento que brinda el Estado para 
monitorear el manejo del incentivo económico procedente de Socio Bosque es deficiente, ya que 
los dirigentes de NASE1 no realizan la rendición de cuentas, ni el Plan de Inversión para Socio 
Bosque, con todas las comunidades de la nacionalidad Sápara. Según manifiesta, NASE1(Basilio 
Mucushigua, Bernabé Armas, Bernardo Pichura) solo realiza pequeñas entregas como pollos o 
motores fuera de borda a ciertas comunidades a fin de que no realicen reclamos a la dirigencia de 
NASE1. 

Estos desacuerdos generaban grandes preocupaciones a NASE2 (Bartolo Ushigua, Gloria 
Ushigua, Soraya Ushigua, Joaquín Ushigua, Juan Ruiz), en torno al uso de tierra en el territorio (ya 
que temen perder su territorio), al incremento de la población, al deterioro ambiental y al 
incumplimiento del contrato del programa Socio-Bosque del Ministerio del Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica del Ecuador, ya que para este grupo de la nacionalidad dentro del área bajo 
conservación no se puede realizar ningún tipo de explotación (entrevistas Gloria Ushigua). Este 
testimonio lo evidencia: “en el caso de que ingresen empresas petroleras al territorio, habrá 
limitaciones en el uso del suelo, la población creciente necesitará más tierra para los cultivos, se 
producirá severas alteraciones a los ecosistemas, va haber conflictos graves sobre el tema de 
espacio y deterioro ambiental” (entrevista Bartolo Ushigua).  

Este escenario reflejó las presiones que debían soportar la nacionalidad Sápara sobre el manejo 
de los recursos naturales; por lo que se vuelve necesario disponer de un marco legal e institucional 
que se ajuste a la realidad del país y que permita una adecuada regulación de los servicios 
ambientales[41,42]. Esta normativa debe definir mecanismos de incentivos y reconocimientos 
económicos, culturales y sociales para las personas (naturales y jurídicas, públicas y privadas), 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que protejan y mantengan los servicios 
ambientales; con claridad en el uso y aprovechamiento económico; garantizando una distribución 
equitativa y solidaria de los beneficios económicos que se generen del uso y aprovechamiento de 
los mismos.  

En la actualidad la Nación Sápara del Ecuador NASE, ha logrado superar la barrera de mantener 
dos dirigencias, desde agosto del año 2022, se mantiene una sola dirigencia precedido por Juan 
Ruiz como presidente y Joaquin Ushigua como vicepresidente; sin embargo aún existen conflictos 
internos derivados del manejo de los fondos del programa Socio-Bosque (entrevista Joaquin 
Ushigua 2023). 

El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica debería 
reformular algunos aspectos del Programa Socio-Bosque, a partir de un diálogo abierto y genuino 
especialmente con las organizaciones indígenas conjuntamente con entidades de la sociedad civil, 
academia y otros actores, a fin de identificar un formato de incentivos acorde a la cosmovisión de 
los diferentes pueblos y nacionalidades del Ecuador. En el caso de la Nacionalidad Sápara, más 
que el incentivo económico-monetario, acorde a lo expresado por Bartolo Ushigua, están interesados 
en el desarrollo de proyectos enfocados a:  valorar sus conocimientos a través de la medicina 
natural y turismo de aprendizaje, es decir de cómo los pueblos indígenas se conectan con la 
naturaleza. 

Así mismo, es importante contar con una política coherente y formal para la conservación de 
miles de hectáreas de bosques y territorios indígenas, que tenga por objeto dejar fuera y a 
perpetuidad a las actividades tales como el petróleo, la minería y las obras de infraestructura dentro 
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de estos espacios[43,44], lo cual es de vital importancia para implementar cualquier mecanismo de 
conservación como Socio Bosque o REDD+[41]. Para concluir se evidencia que la participación del 
programa Socio Bosque dentro de la nacionalidad Sápara no ha sido exitosa, ya que a más de 
desatar un conflicto social originando dos dirigencias con diferentes intereses, se ha quebrantado la 
confianza entre el Estado y este pueblo indígena que mantenía un ideal unificado en conservar sus 
bosques y que ahora se vea amenazado por la explotación de sus recursos petroleros dentro del 
área bajo conservación. 

3.3. Posturas de la Nacionalidad Sápara ante REDD+ 

La postura de la Nacionalidad Sápara ante la implementación de REDD+ en su territorio se ha 
analizado a partir de su experiencia como ejecutores del programa Socio Bosque. El mecanismo 
REDD+ es una propuesta organizada por las Naciones Unidas que incluye la participación de los 
pueblos y comunidades locales y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y los 
convenios internacionales que los garantizan[45–47]. Una diferencia sustancial entre el PSB y REDD+ 
es el tipo de compensación financiera, ya que REDD+ puede abarcar esquemas mucho más amplios, 
de índole política y programática, mientras que el Programa Socio Bosque ofrece exclusivamente 
un pago mediante transferencia de recursos monetarios [32,34,48]. El objetivo de REDD+ es 
controlar y reducir las tasas de deforestación y degradación de bosques con la intención de disminuir 
las cantidades de emisiones de GEI, mientras que el PSB incluye de manera decisiva la entrega de 
incentivos como sistema de reducción de la inequidad y la pobreza[49,50]. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los dirigentes de la Nacionalidad Sápara, se evidencia 
un conocimiento limitado sobre REDD+ en las comunidades Sápara, ya que lo consideran muy 
parecido a Socio-Bosque y mantienen desconfianza con el Estado ecuatoriano. Esta desconfianza 
se debe a la falta de garantías necesarias ni políticas claras que aseguren la conservación de los 
bosques sin anteponer los intereses del Estado, especialmente en la explotación de recursos 
petroleros o mineros[45,51]. Además, consideran que REDD+ no es un mecanismo serio que vaya 
a apoyar en el desarrollo de sus comunidades. Los testimonios muestran que ha existido poca 
participación de la Nacionalidad Sápara en el desarrollo de las políticas de conservación de bosques 
y REDD+, y que esta nacionalidad tiene un conflicto de intereses plasmado en la existencia de dos 
dirigencias que se denominan legítimas, hasta el el año 2022. 

3.4. Debilidades y desafíos ante la actual gobernanza forestal y REDD+ del Ecuador 

A pesar de la rica biodiversidad del Ecuador, todavía hay desafíos en el uso sostenible y la 
conservación de los bosques. Las comunidades locales y los pueblos indígenas tienen sus propias 
normas para la gestión forestal que no siempre coinciden con la normativa nacional, que es muy 
general y difícil de cumplir adecuadamente en el sector local, especialmente dentro de los territorios 
indígenas[46]. La gobernanza de los bosques en el territorio Sápara se manejaba de manera 
participativa mediante asambleas y con un ideal unificado en la no explotación del petróleo existente 
en su territorio. Sin embargo, la lucha de dos líderes por manejar los recursos económicos percibidos 
por el Estado como incentivo del programa Socio-Bosque ha fraccionado esta gobernanza, 
evidenciando claramente la división del pueblo Sápara con dos grupos bien marcados hasta el año 
2022, dejando de un lado el principio de conservación de los bosques e incidiendo en la 
desconfianza del pueblo Sápara con el Estado. Esta situación ha llevado a la negativa de continuar 
con Socio Bosque y, por lo tanto, de la implementación de REDD+ dentro del territorio Sápara. 

Este hecho destaca que el mecanismo de gobernanza sobre el manejo de los recursos naturales 
que están proveyendo estos incentivos debe mejorarse para promover una distribución equitativa 
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de los fondos, considerando inversiones no solo para la dirigencia, asambleas, educación y salud, 
sino también enfocados en otras actividades de interés común en las familias. Además, el sistema 
de uso de estos recursos destinados, por ejemplo, a la educación, salud, valorización del idioma y 
otros, puede mejorarse en términos de transparencia y equidad. 

Aunque los temas de conservación parecen tener vigencia en el país, dado su inclusión de 
forma enfática en la Constitución del Ecuador del 2008, donde incluso se le otorgan derechos a la 
Pachamama (Art. 74), es evidente que el actual estilo de desarrollo sigue favoreciendo a los 
proyectos extractivistas (explotación del petróleo, minería) con débil consideración ambiental y de 
las necesidades de las mayorías sociales. Si bien se han incorporado ciertos criterios ambientales, 
éstos no responden a una política ambiental nacional y menos regional, lo que provoca serias 
contradicciones entre una resolución y otra; por ejemplo, el hacer explotación petrolera dentro del 
área de Socio Bosque de la Nacionalidad Sápara. El Estado ha mostrado un claro interés en 
promover actividades extractivas que generen rentas, en lugar de dedicarse a programas de 
conservación. Por lo tanto, ante un escenario REDD+, es necesario generar confianza entre el Estado 
y la Nacionalidad Sápara, aclarando los temores usuales de los pobladores locales, como la 
posibilidad de perder sus tierras o de que su territorio no se conserve, a pesar de los esfuerzos 
realizados. 

Bartolo Ushigua sostiene que la implementación de REDD+ debe ser respaldada por políticas 
transparentes y rigurosas, que se manejen de manera colaborativa entre los actores involucrados 
(es decir, las comunidades indígenas y el Estado). De este modo, se podría fomentar un 
entendimiento claro y preciso, y se podrían desarrollar capacidades técnicas dentro de la 
nacionalidad, además de mantener un sistema de difusión efectivo para que los temas relacionados 
sean comprendidos correctamente. En la actualidad, según Ushigua, las políticas de conservación 
no son claras y existen diversas cifras sobre los fondos REDD+, sin embargo, nadie sabe de dónde 
provienen ni adónde van. Son fondos que parecen estar en el aire (según una entrevista con Bartolo 
Ushigua). Por otra parte, una tenencia clara de la tierra es fundamental para sostener las relaciones 
sociales y el empoderamiento comunitario que fortalecería a la nación Sápara. Esto se traduce en 
la legalización del territorio Sápara, incluyendo todas sus comunidades. 

La Asociación Indígena Evangélica de Pastaza (AIEPRA) logró en 1992 la primera titulación de 
251.503 hectáreas para la Nacionalidad Sápara, y en 2008 obtuvieron una segunda titulación de 
70.503 hectáreas, que se estableció por la franja de Seguridad Nacional. Esto suma un total de 
322.029 hectáreas tituladas a nombre de la Nación Sápara del Ecuador (NASE), que incluye 23 
comunidades. Sin embargo, aún quedan 5 comunidades por legalizar, las cuales suman alrededor 
de 50.000 hectáreas. Si se reconociera ese territorio, el territorio Sápara abarcaría un total de 360.861 
hectáreas 

3.5. Debilidades y desafíos del sistema organizativo de la Nacionalidad Sápara  

La historia organizativa de la Nacionalidad Sápara se remonta a 1992, cuando se creó la Unión 
de Centros de Territorio Zapara del Ecuador (UCTZE), que posteriormente se convirtió en la 
Organización de la Nacionalidad Zápara del Ecuador (ONAZE) en 1998. En 2007, se cambió el 
nombre a Nacionalidad Sápara de Pastaza Ecuador (NASAPE). A nivel binacional, en junio de 2006, 
se fundó la Federación Binacional Zapara de Pastaza del Ecuador y del Perú (FEBZPEP), con el 
apoyo de la UNESCO, que en el año 2001 reconoció las tradiciones orales y manifestaciones 
culturales Sáparas como Obra Maestra de Patrimonio Oral Inmaterial de la Humanidad. 
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En el año 2008, gracias a la gestión de la CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades 
Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) y de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador), se creó la Nación Sápara del Ecuador (NASE), con una sola dirigencia. No obstante, 
actualmente la organización de la Nacionalidad Sápara se encuentra debilitada y fragmentada debido 
al conflicto social que enfrentan por el manejo de los recursos naturales. Esto evidencia un sistema 
organizativo débil de la Nacionalidad Sápara. Por lo tanto, para implementar un programa de REDD+, 
el principal desafío es fortalecer la debilidad organizativa y cultural de la Nacionalidad Sápara. La 
participación de los pueblos indígenas en REDD+ depende en gran medida del grado de 
organización interna y de si la difusión de información sobre el programa es positiva o negativa. 

3.6. Oportunidades y desafíos que presenta la Nacionalidad Sápara para la implementación de 
REDD+ 

La Nacionalidad Sápara enfrenta tres desafíos principales para la implementación de REDD+. En 
primer lugar, es urgente fomentar un proceso de solución de conflictos que unifique todas las 
comunidades reconocidas como Sáparas. En segundo lugar, se debe reconocer a todas las 
comunidades y sus territorios, es decir, otorgar la legalización del territorio que no tiene título 
(aproximadamente 50,000 hectáreas). En tercer lugar, se necesita generar capacidades técnicas 
dentro de la Nacionalidad Sápara para que comprendan adecuadamente los mecanismos REDD+, 
especialmente las mujeres de las comunidades que no hablan suficientemente el castellano para 
entender la compleja temática de Socio-Bosque y REDD+ en su propio idioma. Asimismo, es 
necesario fortalecer la gobernanza sobre los bosques para crear confianza entre el Estado y la 
Nacionalidad Sápara y hacerlos participar en la formación de políticas serias y claras para fomentar 
la conservación y contribuir al desarrollo de las comunidades. A pesar de los grandes desafíos a 
los que se enfrenta la Nacionalidad Sápara del Ecuador (NASE), en un escenario REDD+, estos 
podrían convertirse en oportunidades para la Nacionalidad, ya que implementar este mecanismo 
puede abrir una vía que permite compensar a las comunidades que han estado protegiendo sus 
bosques todo el tiempo, suministrando apoyo técnico y financiero y conciliando los objetivos de las 
comunidades y el Estado en materia de conservación de bosques y a su vez contribuir al desarrollo 
de las comunidades.  

Las siguientes son las oportunidades que REDD+ podría ofrecer a la Nacionalidad Sápara: 

El Estado debe mejorar sus sistemas de gobernanza respecto a los bosques para fomentar la 
confianza de las comunidades indígenas en los programas de conservación de recursos naturales, 
como el Programa Socio-Bosque. La falta de coherencia en la gobernanza del Estado, la 
contradicción entre ministerios, la falta de seguimiento y de recursos para vigilar los planes de 
conservación, y la postura contradictoria del Estado frente a los bosques y la explotación petrolera, 
han generado desconfianza entre el Estado y la Nacionalidad Sápara, lo que ha provocado su 
rechazo a participar en Socio-Bosque o REDD+. 

La participación en REDD+ permitiría reconciliar los objetivos del Estado y la Nacionalidad. Para 
lograr esto, el gobierno podría apoyar a la Nacionalidad para participar en REDD+ y así enmendar 
su relación dañada, que ha dificultado cualquier progreso en el último tiempo. Además, se podría 
aprovechar el financiamiento de REDD+ para ayudar a legalizar las tierras de algunas comunidades 
Sápara que aún no están legalizadas y garantizar el respeto por sus derechos de propiedad. Por 
último, REDD+ podría contribuir a mejorar la capacidad técnica de los miembros de la Nacionalidad 
en el manejo forestal. 
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4. Conclusiones 
La nacionalidad Sápara se enfrenta a varios desafíos para fortalecer su gobernanza sobre los 

recursos naturales y, por lo tanto, implementar REDD+. El primer desafío es la necesidad urgente 
de promover un proceso de solución de conflictos que unifique a todas las comunidades 
reconocidas como Sáparas. En segundo lugar, es necesario reconocer todas las comunidades y 
sus territorios, otorgando la legalización del territorio que aún no ha sido titulado. El tercer desafío 
es generar capacidades técnicas dentro de la nacionalidad Sápara para comprender adecuadamente 
los mecanismos de REDD+. Esto permitirá una comprensión completa de la compleja temática de 
Socio-Bosque y REDD+ en su propio idioma. Finalmente, es importante fortalecer la gobernanza 
sobre los bosques para crear confianza entre el Estado y la nacionalidad Sápara y hacerlos participes 
en la formación de políticas serias y claras que fomenten la conservación y el desarrollo de las 
comunidades. 

Además, REDD+ puede proporcionar varias oportunidades para la nacionalidad Sápara en su 
territorio. En primer lugar, el gobierno puede ayudar a resolver las disputas por el liderazgo de la 
nacionalidad y el manejo de los fondos provenientes de programas estatales u ONG, unificándolos 
en una sola dirigencia que luche por el desarrollo mancomunado de la nacionalidad y fortaleciendo 
así su organización. En segundo lugar, se puede fortalecer los sistemas de gobernanza de los 
bosques para conciliar los objetivos de la nacionalidad Sápara con los del Estado, conservando los 
bosques y afianzando el desarrollo de las comunidades. En tercer lugar, existe la posibilidad de 
legalizar las tierras que aún no tienen título de propiedad. Finalmente, es importante crear 
capacidades técnicas dentro de la comunidad para fortalecer la gobernanza de sus bosques. 
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