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Siglas

AMWAE: Asociación de Mujeres Waorani del Ecuador 

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el  
Cambio Climático 

GEF (siglas en inglés): Fondo Mundial para el Medio Ambiente 

GCF (siglas en inglés): Fondo Verde para el Clima  

GEI: Gases de efecto invernadero 

MFS: Manejo forestal sostenible

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MAATE: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 

NAWE: Nacionalidad Waorani del Ecuador 

ONWO: Organización de la Nacionalidad Waorani de Orellana  

PAG: Plan de Acción de Género 

PAGcc: Plan de Acción de Género y Cambio Climático del Ecuador

PA REDD+: Plan de Acción REDD+ “Bosques para el Buen Vivir” 

PFNM: Productos Forestales No Maderables 

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  

PROAmazonía: Programa Integral Amazónico de Conservación de 
Bosques y Producción Sostenible

REDD+: Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación,  
Conservación y Aumento de Reservas de Carbono y Manejo Forestal  
Sostenible 

USCUSS: Uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura

VBG: Violencia basada en género
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• Integrar el cambio climático y las acciones en favor 
de los bosques en las políticas nacionales y planes 
territoriales de desarrollo.

• Apoyar en la transición hacia una producción soste-
nible y libre de deforestación.

• Mejorar el manejo forestal sostenible y el aprove-
chamiento de productos forestales no maderables.

• Contribuir a la sostenibilidad de iniciativas de con-
servación y regeneración de bosques.  

Introducción

El cambio climático constituye el mayor reto que enfrenta la humanidad en el 
siglo XXI en materia ambiental. El incremento de la temperatura provocado 
por la acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) ocasiona eventos 
climáticos extremos (huracanes, ciclones, tifones, sequías, inundaciones, llu-
vias, nevadas, incendios forestales) que ponen en riesgo la vida en el pla-
neta (NASA, 2021). Además, es importante resaltar que hombres y mujeres 
viven los impactos del cambio climático de manera diferenciada. Las brechas 
de género producen obstáculos para que las mujeres puedan cubrir con sus 
necesidades básicas. Consecuentemente, enfrentar situaciones extraordina-
rias como las causadas por el cambio climático dificulta considerablemente 
su supervivencia. Por ello, los efectos de este fenómeno podrían agravar las 
desigualdades ya existentes cuando ciertos grupos de la población no tienen 
acceso a información, poder político, representación en los espacios donde se 
toman las decisiones o recursos que podrían ayudarles a mitigar los efectos 
del cambio climático (CEDAW, 2018). 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  
(CMNUCC), tiene como objetivo lograr la estabilización de las concentraciones 
de GEI en la atmósfera. Por ello, se propone la iniciativa mundial de mitigación 
de cambio climático REDD+ (siglas para Reducción de Emisiones por Defores-
tación y Degradación) direccionada a la disminución de CO2 en la atmósfera 
gracias al cuidado de los bosques. El signo ‘+’ se refiere a actividades de con-
servación, manejo forestal sostenible (MFS) e incremento de reservorios de 
carbono forestal (MAATE, 2016).

El Ecuador, como parte de la CMNUCC, aporta directamente a los esfuerzos 
mundiales de REDD+. En tal razón, el Ministerio del Ambiente, Agua y Tran-
sición Ecológica (MAATE) desarrolló el Plan de Acción REDD+ “Bosques para 
el Buen Vivir” (PA REDD+ 2016 - 2025); política pública con alcance nacional 
que tiene los siguientes objetivos específicos (MAATE, 2016):

Objetivos Específicos
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La implementación del PA REDD+ implica conocer todos aquellos elementos 
que pueden incidir en los procesos de cambio de cobertura forestal, manejo 
integral de los bosques y aumento de las reservas de carbono. Consecuente-
mente, se reconoce en el país que la transversalización del enfoque de género 
es indispensable para el cumplimiento de los objetivos del Plan. Mujeres y 
hombres usan, manejan y dependen de los bosques de manera diferenciada 
según sus roles y responsabilidades de género. Las diferencias de género in-
fluyen en el uso, acceso y control de los recursos, las estructuras de poder, la 
toma de decisiones y las estrategias de subsistencia generando brechas que 
dejan a las mujeres en desventaja. Es por ello que reconocer el rol funda-
mental de las mujeres en la conservación, además de crear las condiciones y 
oportunidades para su inclusión en los  procesos de toma de decisiones y las 
estructuras de poder, es una obligación delineada por el PA REDD+ bajo los 
siguientes lineamientos (MAATE, 2016): 

1. Promover la participación de las mujeres en los 
espacios de la toma de decisiones asociada a 
la implementación de REDD+, de acuerdo con 
sus circunstancias y considerando los roles y 
arreglos de género.

2. Establecer un plan de desarrollo de capacidades 
para mujeres para facilitar su participación en la 
implementación del PA REDD+.

3. Identificar y generar medidas e incentivos, en el 
marco de los factores de deforestación, y para 
el potenciamiento de cobeneficios ambientales 
y sociales, que promuevan la participación de 
las mujeres y jóvenes en los procesos de trans-
formación productiva, tales como los sistemas 
agroforestales.

4. Identificar e impulsar oportunidades que permi-
tan la integración de conocimientos, destrezas, 
habilidades y experiencia de las mujeres en la im-
plementación de medidas y acciones REDD+.

5. Involucrar a las productoras e integrantes de las 
asociaciones de mujeres en los procesos de tran-
sición hacia sistemas productivos sostenibles y 
en las iniciativas de aprovechamiento de PFNM, 
de acuerdo con el papel que tienen y las opor-
tunidades identificadas para su inserción en la 
cadena de valor.

6. Propiciar la participación plena de las mujeres 
en los espacios de gestión ambiental y manejo 
de recursos naturales.

7. Promover la participación paritaria de las mu-
jeres rurales en la gestión y protección de las 
cuencas hídricas y las fuentes de agua.

8. Promover la igualdad de oportunidades para 
las mujeres productoras, a través de programas 
de capacitación, fortalecimiento de liderazgo, y 
mediante incentivos de diversa índole, inclu-
yendo aquellos de índole tecnológica.

9. Promover, fortalecer y mejorar el acceso de las 
mujeres rurales a los medios de producción y 
comercialización, dando especial consideración 
a las prácticas agroecológicas, a las prácticas 
tradicionales o ancestrales sostenibles y las 
que conservan la biodiversidad y servicios am-
bientales.

10. Asegurar que los mecanismos de asignación de 
recursos locales de REDD+ utilicen datos des-
glosados por sexo, buscando que las mujeres 
participen de los beneficios de la implementa-
ción de las medidas y acciones REDD+.
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Es importante mencionar que en adición a los esfuerzos REDD+, y motivado 
por el compromiso estatal a nivel nacional e internacional, el MAATE inició en 
el año 2022 con la construcción participativa del Plan de Acción de Género y 
Cambio Climático para “facilitar la toma de decisiones a nivel nacional y local, con 
base en evidencias sobre las desigualdades de género en la gestión del cambio 
climático y la sostenibilidad ambiental. Además, diseñar e implementar acciones 
para asegurar que mujeres, hombres, personas LGBTIQ+ y grupos vulnerables 
tengan acceso, participen, contribuyan y se beneficien en igualdad de condiciones 
de las iniciativas para mitigar y adaptarse al cambio climático” (MAATE, 2022). 
De esta manera, una vez que el proceso de validación del documento haya cul-
minado y se cuente con una versión oficial, el Ecuador contará con una política 
pública que promueva la igualdad de género en este campo. 

El Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción 
Sostenible, (PROAmazonía) es una iniciativa liderada por el Ministerio del Am-
biente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), que cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y recibe financiamiento de parte del Fondo Verde 
para el Clima (GCF, siglas en inglés) y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
(GEF, siglas en inglés).

PROAmazonía busca vincular los esfuerzos nacionales de reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) con las agendas prioritarias del país 
y las políticas de los sectores productivos para reducir las causas y agentes de 
la deforestación, así como promover un manejo sostenible 
e integrado de los recursos naturales con enfoque 
de paisaje. Este programa se enmarca en el PA 
REDD+ del Ecuador y parte del principio 
transformador de las condiciones que 
generan la desigualdad entre hom-
bres y mujeres, promoviendo la re-
siliencia frente al cambio climá-
tico, con respeto a los derechos 
colectivos, cosmovisiones y 
formas de vida en la Ama-
zonía Ecuatoriana. Como 
tal, cuenta con un Plan de 
Acción de Género (PAG): 
herramienta de planifica-
ción que garantiza la in-
corporación del enfoque 
de género en todos los 
componentes del Plan de 
Acción REDD+ en Ecua-
dor implementados desde 
PROAmazonía.  

Bosque de la amazonía ecuatoriana. 
 

Fuente: PROAmazonía, 2022

7



De igual manera, a través de la ejecución del PAG, el Programa contribuye a 
la reducción de las brechas de género identificadas en la región Amazónica 
para uno de los 5 sectores priorizados por el Ecuador en el componente de 
mitigación para contribuir en los esfuerzos globales de reducción de gases 
de efecto invernadero: uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura 
(USCUSS). De manera general, las brechas identificadas son: a) Empodera-
miento físico: todos los tipos de violencias de género, incluido el femicidio, 
tienen un porcentaje mayor a los valores nacionales; la tasa de madres ado-
lescentes es de 70% en comparación con el 44,7% nacional y la mortalidad 
materna es tres puntos superiores a la nacional; b) Empoderamiento econó-
mico: el trabajo de las mujeres amazónicas es precario e informal y “dedican 
un promedio de 78 horas a la semana al trabajo remunerado, no remunerado 
y de subsistencia, en relación con 60 horas de los hombres”; y c) Empode-
ramiento político: la participación de las mujeres amazónicas en espacios 
públicos y de toma de decisiones es marginal debido a la persistencia de 
imaginarios sociales que minimizan su opinión (MAE, MAG, PNUD, GCF, GEF, 
ONU Mujeres, 2019).

En este contexto, la presente sistematización describe la experiencia del 
bioemprendimiento denominado “Tejidos y Colores del Bosque” liderado por 
la Asociación de Mujeres Waorani del Ecuador (AMWAE) y cómo este con-
tribuye al cumplimiento de uno de los objetivos del Plan de Acción REDD+: 
Mejorar el manejo forestal sostenible y el aprovechamiento de productos 
forestales no maderables. 

Mi sueño es no olvidar, ser fuerte como mujer Waorani, si 

quereMos sentar arriba, seguir ayudando y proteger a nuestro 

territorio, agua, tierra, bosque, oxígeno, sin oxígeno no podemos 

vivir si tumbaMos árboles, agua limpia, vida sana, aire puro, 

selva verde que va a tener siempre la energía, mente sana que 

podemos mirar, escucharnos, sentirnos. (...) yo como mujer 

Waorani siempre voy a luchar por mi territorio, ya no quereMos 

que avancen al territorio, mi sueño es que las nuevas generaciones 

tengan un buen futuro, ese es mi sueño.

Mariela, 2022

8



además, la naturaleza del bioem-
prendimiento (personas que lo 
conforman y las actividades que 
ejecuta) aportan también al 
cumplimiento de los componen-
tes operativos del plan en men-
ción:

La selección del bioemprendimiento “Tejidos y Colores del Bosque” para la 
presente sistematización responde también a la necesidad de reconocer a las 
mujeres y su potencialidad como agentes de cambio con un impacto positivo 
sobre los resultados de la acción climática. El bioemprendimiento ha realizado 
esfuerzos relevantes para promover la participación efectiva de las mujeres 
Waorani en espacios de decisión y de generación de ingresos en donde se 
reconozca su rol, experiencia y sabiduría para la conservación de los bosques. 
Dando así cumplimiento a las recomendaciones para la incorporación del en-
foque de género en las iniciativas REDD+ (MAE, 2015).  

1. El abordaje de salvaguardas y respeto de los derechos y 

2. El desarrollo de capacidades, es este caso específico de las Mujeres Waorani de 
la Comunidad Yawepare en la parroquia Dayuma de la provincia de Orellana. 
Busca así, identificar cobeneficios adicionales a la conservación del bosque, re-
lacionados específicamente con la inclusión y empoderamiento de las mujeres 
como estrategia de prevención para la violencia basada en género.  
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Contribución del bioemprendimiento “Tejidos y Colores del Bosque” 
liderado por la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecua-
toriana (AMWAE) a la conservación de los bosques, empoderamiento 
femenino y reducción de la violencia basada en género. 

Sistematización

Analizar las experiencias de mujeres de nacionalidad Waorani de la 
comunidad Yawepare en la provincia de Orellana de la Amazonía 
ecuatoriana, tras haber participado y haber sido acreedoras a fondos 
concursables del MAATE y MAG en el marco de la implementación 
del programa PROAmazonía. Se pretende entonces identificar si el 
bioemprendimiento ha tenido resultados adicionales al manejo fo-
restal sostenible, relacionados con el empoderamiento de las partici-
pantes y la reducción de la violencia basada en género. 

Eje

Objetivo

La presente sistematización muestra información recolectada a tra-
vés de entrevistas semiestructuradas individuales, mismas que tu-
vieron lugar en el mes de abril del año 2022. En este sentido, gracias 
a un proceso participativo en donde se reconoce a las participantes 
como sujetas de pensamiento y creadoras de conocimientos, preten-
de revelar las experiencias, realidades y significados de las Mujeres 
Waorani de la Comunidad Yawepare, que forman parte del bioem-
prendimiento bajo el liderazgo de la Asociación de Mujeres Waorani 
del Ecuador (AMWAE).

Se entrevistó a un total de 7 personas (6 mujeres – 5 mujeres Wao-
rani1 y 1 mujer mestiza -  y 1 hombre), quienes fueron seleccionadas 
bajo los siguientes criterios:

1   Para asegurar la confidencialidad de las Mujeres Waorani que participaron en las 
entrevistas, sin sacrificar la oportunidad de contar con sus testimonios, nos refe-
riremos a ellas con los siguientes nombres: Estrella, Diana, Mariela y Rosalía.  

Metodología 

Se resalta también la entrevista realizada a la Abuela Tepa, una de las 
mujeres más ancianas de Yawepare.

La información recolectada a través de entrevistas fue complementa-
da con datos de fuentes secundarias que permitan conocer de mejor 
manera el contexto de intervención. 

1. Mujeres Waorani con una participación activa y compro-
miso con el bioemprendimiento de Yawepare.

2. Mujeres Waorani con manejo del idioma español,  
además de su idioma originario Wao Tededo.

3. Personas mestizas que hayan tenido un 
involucramiento directo con la nacionalidad Waorani.
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La transversalización del enfoque de género en 
los fondos concursables para bioemprendimientos en 
la Amazonía Ecuatoriana

PROAmazonía aporta a la ejecución del PA REDD+ a través de acciones que 
abordan de manera obligatoria las salvaguardas sociales y ambientales. Por 
ello, a través de su PAG propone estrategias para reducir las brechas de gé-
nero presentes en la región amazónica. En este contexto, el MAATE y MAG en 
el marco de la implementación del PROAmazonía identificó el otorgamiento 
de fondos concursables a bioemprendimientos como una estrategia de con-
servación gracias a la creación de alternativas económicas para reducir la de-
forestación y la degradación forestal. Los recursos se dirigieron a bioempren-
dimientos de pequeña escala relacionados con el aprovechamiento sostenible 
de Productos Forestales No Maderables (PFNM) provenientes de bosques 
naturales o recreados, incluyendo áreas agroforestales adyacentes (chacras, 
ajás, etc.) bajo el enfoque de paisaje de uso múltiple, excluyendo productos 
agrícolas convencionales. 

Los criterios de selección 
de ganadores tuvieron 
directa concordancia con 
el PA REDD+: 

De igual manera, se 
establecieron las 
siguientes condiciones 
para dar cumplimiento a 
las salvaguardas sociales 
y ambientales:

Tras un proceso de selección bajo los criterios arriba enumerados, 17 bioem-
prendimientos accedieron a los fondos concursables, entre ellos: “Tejidos y 
Colores del Bosque” postulado por la Asociación de Mujeres Waorani de la 
Amazonía Ecuatoriana (AMWAE), conformada y liderada únicamente por mu-
jeres, y el cual constituye el foco de esta sistematización.

1. Incremento de áreas de bosques bajo 
compromisos de conservación, restauración y/o 
manejo sostenible forestal

2. Incremento de los ingresos de las familias 
participantes

3. Disminución de las desigualdades de género en 
participación y empoderamiento económico

1. Las propuestas deben plantear estrategias 
específicas que promuevan la participación 
plena y efectiva de mujeres, jóvenes, pueblos y 
comunidades indígenas, desde una perspectiva 
de género y con pertinencia cultural.

2. Las propuestas deberán incluir los mecanismos 
para garantizar superación de las brechas de 
género o, en su defecto, no profundización o 
sostenimiento de las mismas.
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La población Waorani

Los primeros registros que existen sobre la Nacionalidad Waorani en la his-
toria formal del Ecuador ocurren en el siglo XX cuando inicia la explotación 
de la Amazonía. Desde ese entonces, las actividades extractivistas y la colo-
nización han impactado su territorio de manera negativa, afectando los re-
cursos naturales y generando condiciones de pobreza (según la perspectiva 
de desarrollo del mundo occidental), además de afectar sus modos de vida en 
concordancia con su cosmovisión (Cvetich, 2017). A pesar de las décadas de 
lucha permanente y resistencia para cuidar sus territorios ancestrales y las 
zonas intangibles, que han logrado ser reconocidas por el Estado, sus tierras 
se han reducido de forma importante y las que aún tienen bajo su control es-
tán siendo afectadas por la tala, la extracción de petróleo, los asentamientos 
coloniales, entre otros problemas (Amazon Frontlines, 2022). 

Mujeres Waorani caminando en el bosque. 

Fuente: PROAmazonía, 2023

12



Alrededor de un tercio del territorio Waorani se encuentra traslapado con el 
Parque Nacional Yasuní y se integra con la Zona Intangible Taggaeri Tarome-
nane (ZITT). El Parque Nacional Yasuní fue declarado por la UNESCO como 
Reserva de la Biosfera dado su valor biológico y cultural (Cvetich, 2017). 

El modo de vida de la nacionalidad Waorani requiere de la abundancia na-
tural, esto involucra un sentido de adaptación al ambiente dado, el respeto 
y la conservación de los bosques (Cvetich, 2017). Manejan una economía de 
subsistencia en huertos temporales, además de la caza, la pesca y la reco-
lección de frutos. Obtienen recursos de la naturaleza para la construcción de 
viviendas, artesanías y la alimentación. Dentro de las actividades de interés 
comunal se practica la minga. En este contexto, tener la mayor presencia de 
empresas petroleras en su territorio, pone a la nacionalidad Waorani en una 
posición de vulnerabilidad y limitaciones para su desarrollo desde su propia 
cosmovisión (CONAIE, 2022). Dicho de otra manera, la nacionalidad Waorani 
ha visto la destrucción de su territorio sin experimentar los beneficios econó-
micos de la explotación petrolera; han sido privados de calidad de vida desde 
su propia cosmovisión y desde la visión occidental. 

el bioemprendimiento "tejidos y colores del bosque" 

tiene lugar en la comunidad de yawepare, parro-

quia dayuMa de la provincia de orellana. en térMi-

nos de organización política pertenece a la orga-

nización de la nacionalidad Waorani de orellana 

(onWo), quienes, a su vez, pertenecen a la nacio-

nalidad Waorani del ecuador (naWe), siendo este el 

máximo organismo de gobierno de la nacionalidad 

(amWae, 2020). 

el territorio Waorani reúne a 
58 comunidades, mismas que se 

encuentran ubicadas a lo largo 
de tres provincias de la amazonía: 

orellana, pastaza y napo. 

NAPO

YASUNÍ

ORELLANA

PASTAZA
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La mayoría de los varones están empleados en empresas petroleras, cum-
pliendo funciones sobre todo operativas. Su participación en este entorno ha 
promovido el consumo de alcohol y otras sustancias estupefacientes, redu-
ciendo los ingresos que el hogar podría aprovechar de esta actividad remu-
nerada. De hecho, esta dinámica con las petroleras ha generado problemas 
de alcoholismo entre los jóvenes de entre los 15 y 30 años, incrementado 
también el machismo y la violencia en contra de la mujer. La población feme-
nina por su parte, asumen el cuidado de su familia, pero al cumplir con su rol 
de género sin acceso al trabajo remunerado, los recursos limitados generan 
barreras al acceso a la salud y educación de niñas, niños y jóvenes. Toda esta 
problemática, ha generado la pérdida paulatina del idioma, la cultura y cos-
tumbres ancestrales (AMWAE, 2020). 

La provincia tiene un nivel de pobreza por ingresos que as-
ciende al 55.6%, casi el doble del nivel nacional (28.8%); si-
tuación que desafía las expectativas de una provincia con 
alta actividad de extracción petrolera. De igual manera, las 
brechas de género son evidentes: 

• 11.9% de las mujeres cuenta con un empleo adecuado 
frente al 22.2% de los hombres. 

• El empleo no remunerado de la población femenina en 
Orellana (44.5%) supera exponencialmente a la media na-
cional (17.5%) y a los hombres presentes en la provincia 
(18.4%) (INEC, 2021). 

• En cuanto a educación, el analfabetismo de las mujeres 
asciende a 5.97%, mientras que el porcentaje de mujeres 
de 25 años y más, con educación superior de tercer nivel 
completa corresponde a 7.3% (INEC, 2020). Se identifica 
que una de las posibles causas para que las mujeres no 
completen su educación superior son las uniones o matri-
monios en edades tempranas. 

• Las estadísticas demuestran que en Orellana el 45.56% de 
mujeres de 20 a 24 años estuvieron casadas o en unión an-
tes de los 18 años (INEC, 2018). 

• El embarazo adolescente es otra característica asociada a 
uniones tempranas, en esta provincia por cada 1.000 mu-
jeres adolescentes de 10 a 14 años de edad ocurrieron 3.8 
nacimientos en el año 2021 y 73.3 por cada 1.000 mujeres 
de 15 a 19 años, tasas que son bastante altas en compara-
ción con las tasas a nivel nacional (2.2 y 49.4 respectiva-
mente) (INEC, 2021).

En este sentido, resulta relevante 
revisar el estado de desarrollo 

de la provincia de Orellana para 
tener una mejor comprensión 
del contexto en el cual dicho 

bioemprendimiento se ejecuta. 
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La mujer Wao y la conservación de los bosques

Los bosques, son considerados como espacios holísticos de vida y no solo 
como fuente de recursos con valoración económica. Las personas cuyo sus-
tento depende de los bosques están entre las más pobres del planeta y en su 
gran mayoría son mujeres; siendo ellas quienes sufren de manera directa y 
desproporcionada las repercusiones de la deforestación y el cambio climático 
(MAE, 2015). 

Las mujeres guardan una estrecha relación con los bosques como usuarias y 
conservadoras. Históricamente, se les ha asignado el rol de cuidadoras de la 
familia, es por ello que guardan conocimientos sobre plantas y sus propieda-
des curativas, fibras, alimentos, tintes, semillas que son usadas en las diferen-
tes actividades que realizan a diario. La lucha de las mujeres por defender a 
los bosques ha sido determinante para mantener a estos espacios naturales 
vivos (PROAmazonía, 2022). Ellas son relevantes para la mitigación frente al 
cambio climático al mantener hábitos más respetuosos con el ambiente. Estos 
contrastan con el modelo de producción caracterizado por el uso indiscrimi-
nado de los recursos de la naturaleza, el deterioro del ambiente y el perjuicio 
a formas tradicionales de vida (MAATE, GIZ, PNUD, 2020).

Mujer Wao aplicando pintura 
tradicional en cara de su compañera Wao

Fuente: PROAmazonía, 2022.
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A pesar de ello, el acceso y control de las mujeres sobre recursos ambientales 
como la tierra, el agua y los bosques es limitado en comparación con los hom-
bres. Como resultado de los roles y estereotipos de género, las mujeres tienen 
menor participación e influencia en la toma de decisiones a nivel comunitario. 
Como resultado, sus aportes o necesidades específicas son ignoradas, ponién-
dolas en un mayor grado de vulnerabilidad frente a los efectos del cambio 
climático (MAATE, MAG, PNUD, 2021).

Las mujeres Waorani no están exentas del impacto de los roles de género arri-
ba mencionados. No obstante, gozan de una amplia fortaleza histórica y an-
cestral. De hecho, se considera que previo al contacto con el mundo occidental 
el pueblo Waorani fue una sociedad matriarcal. Entonces, las mujeres llevan 
consigo la herencia de fortaleza y valentía que se necesita para la defensa de 
su territorio. Una de las participantes en esta sistematización describe cómo 
se forma a las mujeres: 

yo les digo a mis hijas, tú también eres fuerte, si ellos van al 

monte tú también tienes que caminar, si ellos trabajan tú 

también tienes que trabajar, entre los varones siempre se quieren 

pegar y ponen los brazos [extendidos] y pegue y tú si quieres ser 

fuerte, aunque lloras y sacas lágrimas, pero quieres ser fuerte. 

la abuela dawa me enseñó a tejer e ir al monte a pescar con esa 

shigra, yo miraba. cuando quedaMos solas debemos ir a buscar 

alimento y hacer lanza, aunque sea pequeñas para mantener. las 

mujeres defendían y no tenían miedo de nada.

Para la nacionalidad Waorani la selva es vida. Es la fuente de alimentos, me-
dicina, materiales de construcción, juguetes, ropa, agua… todo. Es su templo, 
donde están los espíritus que los y las guían y protegen (EcoCiencia, 2020). 
Las chacras, lideradas por las mujeres Waorani, son una representación a nivel 
micro de la selva. Al asociar sus cultivos de subsistencia con plantas frutales, 
medicinales y las que son fuente para la elaboración de artesanías demues-
tran su conciencia y comprensión del entorno y reproducen también la nece-
sidad de conservarlo (Sorgato, 2017). 
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nosotras nos organizamos para 

defender el  territorio, para no perder, 

en ese tiempo (cuando entraron 

 las petroleras) muchos hombres sólo 

querían negociar con los petroleros, y 

para los hombres había plata para los 

que trabajan, pero para las mujeres no 

llegaba nada. ellos bebían alcohol, por 

eso nosotras eMpezamos a trabajar. de 

ahí poco a poco un año cumplimos sin 

dinero, de ahí dos años estuvimos así, 

aguantando"

Mencay nenquihui-  

presidenta (amWae, 2022).

por ello, las mujeres 
Waorani han conformado 

un frente sólido de defensa 
de los bosques, incluso 

a veces en contra de sus 
compañeros:

Mujeres Waorani, Escuela Antisuyu Warmikuna. 

Fuente: ONU Mujeres, 2021. 17



Esta posición desde las mujeres Wao-
rani obedece a su relación con la sel-
va. A continuación, testimonios que 
permiten tener una mejor compren-
sión sobre la estrecha conexión entre 
la población, el territorio, los bosques 
y la necesidad de su preservación:

es iMportante tener bosque, sembrar chambira, si no sembramos, 

tumbar no vale y poder hacer artesanía. es iMportante cuidar 

territorio, gracias a nuestros abuelos tenemos territorio 

grande, ellos defendían, por eso a mis hijos, a mis nietos les digo 

ustedes tienen luchar así van a vivir, si no cuidan el bosque, los 

animales, lo que consuMen no va a haber, entonces nosotras 

como abuela enseñaMos y los niños y jóvenes ellos también van 

a enseñar y van a ir educando. antiguamente solo hablábamos y 

escuchábamos y así hemos ido guardando el conocimiento, ahora 

los niños estudian y en escrito tienen que aprender y guardar 

los conocimientos, ellos tienen que continuar

abuela tepa, 2022

dentro de la selva viene una eMoción, los colores rojo, rosado, 

verde, la verde me gusta mucho a mi porque representa la selva 

protegida. el café representa la tierra virgen que nadie puede 

topar para sacar buen alimento y producto. el color aMarillo 

representa las flores que se ven cuando un avión vuela. cuando 

hacemos sentiMos como antiguamente mantenían nuestros 

abuelos, abuelas la selva que luchaban, que no explota, que 

no destruye nuestro bosque. Mis abuelas han muerto por la 

contaMinación de las petroleras

Mariela, 2022
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Los testimonios expresados por las mujeres Waorani quienes participaron en 
la presente sistematización demuestran que: 1) Su vínculo directo con el bos-
que les da un mayor sentido de apreciación, la selva es un espacio cargado de 
significado y emoción y es esta relación la que las motiva hacia la conserva-
ción; 2) Al no tener acceso a las opciones de empleo remunerado que ofertan 
las petroleras, la conservación del bosque les proporciona medios de vida y 
garantiza su supervivencia de una manera distinta que los hombres y 3) Al 
asumir la responsabilidad de la crianza y el cuidado, las mujeres son quienes 
motivan a las nuevas generaciones a proteger la selva bajo la cosmovisión de 
la nacionalidad Waorani.  

La Asociación de Mujeres Waorani de la  
Amazonía Ecuatoriana (AMWAE)  
y su bioemprendimiento “Tejidos y Colores del Bosque” 
como estrategia de conservación de los bosques y de la 
tradición Waorani

La Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE), 
creada en el año 2007, está conformada por 400 mujeres Waorani de 35 
comunidades, con el fin de favorecer el desarrollo de iniciativas económicas 
sostenibles lideradas por las mujeres de esta nacionalidad. Se constituyen 
como actoras clave para el bienestar familiar y para la conservación de los 
bosques amazónicos, en la Reserva de la Biósfera Yasuní. Dentro de sus líneas 
de acción se destacan el manejo integral de las chacras de cacao fino de aroma 
para la elaboración del Chocolate WAO, así como la elaboración de artesanías 
Waorani (AMWAE, 2022)

El bioemprendimiento “Tejidos y Colores del Bosque” mantiene la tradición 
de la transferencia de conocimientos ancestrales de generación en generación 
relacionados con la artesanía. El proyecto actualmente cuenta con la partici-
pación activa de 8 hombres y 63 mujeres de 18 a 65 años, incluyendo a 7 mu-
jeres lideresas parte del directorio de la AMWAE. Tiene por objetivo principal: 

Objetivo Principal

“Mejorar los ingresos y la calidad de vida de las familias de las 
mujeres artesanas de la comunidad de Yawepare, a través de la 
implementación de nuevas técnicas y diseños de las artesanías, el 
cultivo responsable de plantas para materia prima de los produc-
tos, el fortalecimiento integral de la cadena de comercialización,  
el fomento de la riqueza cultural propia de la Nacionalidad Wao-
rani, y finalmente la creación de oportunidades que no impliquen 
riesgos ni ambientales, ni sociales” (AMWAE, 2020)
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La implementación del bioemprendimiento  
ha generado las siguientes acciones:

Fortalecimiento de 
conocimientos de las 
participantes en los 
siguientes temas:

Consolidación de 
la marca ¨Waorani, 
hecho a mano¨, con la 
cual se trabajan tres 
ejes fundamentales:

Siembra de especies para la producción de tintes en el vivero comunitario. 
Se reduce así la distancia y el tiempo empleado para su obtención. 

Promoción de la chacra agroforestal para fomentar la soberanía alimentaria, 
la gobernanza del bosque a través de las decisiones y debates de las mujeres 
de la comunidad.

Construcción de “La casa de las mujeres”, utilizada como un espacio para 
capacitaciones y actividades de tejido.

• Uso sostenible de chambira (materia prima principal del 
bioemprendimiento)

• Uso sostenible de especies de tintes. El bioemprendimiento 
inició con únicamente 2 especies para darle color a los 
tejidos, ahora cuenta con más de 2.000 plantas traídas de 
otras comunidades, beneficiando a familias Waorani en otras 
provincias. 

• Producción sostenible en las chacras y viveros para evitar la 
deforestación.

• Gobernanza forestal y liderazgo femenino. Se ha logrado 
una suerte de empoderamiento gracias a los espacios 
compartidos en donde se toman decisiones relacionadas con 
el bioemprendimiento, el mensaje de motivación permanente 
y la comercialización de las artesanías que generan ingresos. 

• Preservación de saberes ancestrales, idioma y 
cosmovisión 

• Mejoramiento de la economía familiar de las comunidades 

• Conservación del bosque
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En este contexto, se evidencia cómo la asignación de capital semilla de los 
fondos concursables del MAATE y MAG en el marco de la implementación de 
PROAmazonía a este bioemprendimiento, contribuye a la implementación del 
Plan de Acción REDD+ en Ecuador, puesto que las acciones de AMWAE a través 
de “Tejidos y Colores del Bosque” guardan relación directa con el componente 
de Manejo Forestal Sostenible al prevenir la deforestación como un medio de 
vida; y los componentes operativos: a) Abordaje de salvaguardas y respeto 
de los derechos y b) Desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento, 
al priorizar a las mujeres y sus necesidades, además de preservar los cono-
cimientos ancestrales de la Nacionalidad Waorani relacionados con el tejido. 

artesanías tejidas por mujeres Waorani en 
el marco del bioemprendimiento 
 "tejidos y colores del bosque”

Fuente: PROAmazonía, 2022. 21



El tejido para las mujeres Waorani constituye una parte esencial de su espiri-
tualidad y saberes. A través de él se fortalecen lazos familiares y comunitarios 
bajo una profunda relación con los bosques de la selva amazónica. Los espa-
cios dedicados a esta actividad generan un ritual de paz y bienestar en donde 
las mujeres cantan, ríen, comparten sueños y mantienen sus tradiciones. Son 
las mujeres más ancianas de la comunidad, como la abuela Tepa, quienes en-
señan a las siguientes generaciones, a luchar por mantener vivas las ideas e 
identidad de la Nacionalidad Waorani.  

todo enseñaMos a las mujeres, 

porque ya me vaya, nietas 

van a quedar encargadas de 

cuidar territorio, hacer 

artesanía, es iMportante 

tu idioma, unas enseñan 

y aprenden y otros no 

quieren aprender. soy 

más anciana y no he 

muerto todavía, soy 

fuerte.

las nietas también 

están haciendo, pero 

equivocan, todos 

equivocamos, pero 

tratan de aprender y van 

a hacer mejor. Mi nieta sabe 

reír equivocando, ahora ya 

están haciendo bien.

abuela tepa, 2022

Abuela Tepa compartiendo sus enseñanzas en 
la “Casa de las Mujeres” construida por AMWAE

Fuente: PROAmazonía, 2022.

22



cuando ya eMpezamos a reunirnos, nos juntaMos 

la abuela tepa canta: yo tejo yo siento el color que 

representa la blanca, las nubes, el color verde yo siento 

el color que representa nuestra selva. las abuelas 

enseñan más profundo, el color rojo dedicamos a la 

belleza, sonrisa y eMoción pensando en nuestro esposo, 

nuestras hermosas hijas, estamos pensando y riendo 

y conversando, el color rojito como nuestra sangre 

llena, pura y eso pasamos a nuestras hijas y eso sentiMos 

como mujeres Waorani

Mariela, 2022 

cantan "son colores bonitos", contaMos cuentos y reímos 

entre nosotras, eso es diversión para nosotras como 

mujeres Wao

diana, 2022

nos gusta mucho la artesanía, cuando tejemos cantaMos, 

cantaMos con nuestras ancestras, ellas nos enseñan sus 

cantos

estrella, 2022

nosotras entre mujeres reuniMos, hay cuentos de los 

abuelos, en nuestro grupo hay una anciana y canta, 

siempre es costuMbre cantar, tejer es la alegría de las 

mujeres.

Mi abuelita me enseñó a hacer artesanía, pero ella ya 

murió y yo sigo haciendo para sobrevivir con mi familia. 

Me gusta hacer paneras, manillas, aretes, para mi todo es 

iMportante como mujer.

rosalía, 2022
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Estos testimonios confirman la relevancia del tejido para las mujeres Waorani. 
Entonces, invertir a través del capital semilla en el bioemprendimiento “Te-
jidos y Colores del Bosque” no solo contribuye al Manejo Forestal Sostenible 
(MFS) a través de la promoción y comercialización de Productos Forestales No 
Maderables (PFNM) que previenen la deforestación, pero aporta directamen-
te a la calidad de vida de las mujeres Waorani, no solo al crear y mantener 
espacios de bienestar, pero también a la generación de ingresos a los que 
previamente no tenían acceso.

por tradición siempre hacemos artesanías, hamaca para 

dormir, shigra para cargar fruta, pero ahora podemos 

vender. como mujeres siempre hacemos y estoy orgullosa de lo 

que ellas hacen.

es iMportante lo que aprendemos con mujeres, lo que hacemos 

en proyecto, vendeMos a la amWae, compramos pan, sal, 

jabón, salimos al coca a pasear y a comprar cosas 

abuela tepa, 2022

antiguamente siempre hacían artesanía como bolsos, pero no 

podían salir a la ciudad a vender, la chambira tenía para cargar 

y pescar, daban como obsequios a las nietas. como ya formaron la 

asociación y las mujeres están enseñando a mujeres mejor, para 

vender y exportar a otros países para vender a aMigos y hermanos.

Mariela, 2022

antes teníaMos sembrado lejos, ahora tenemos los colores en la 

chacra… ahora tenemos a quién vender, llamaMos a instituciones, 

nos llaman cuando hay ferias y estamos feliz porque ya se puede 

vender y podemos salir adelante.

estrella, 2022

Una vez que se ha descrito cómo el bioemprendimiento “Tejidos y Colores del 
Bosque” contribuye a la conservación de los bosques en la comunidad de Yawe-
pare - dando así cumplimiento al PA REDD+ - es relevante examinar los co - be-
neficios adicionales que se pudieron obtener. En esta sistematización es deseable 
identificar si el bioemprendimiento ha contribuido también al empoderamiento 
de las mujeres de la comunidad, lo cual se analizará en la siguiente sección.  
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Resultados y reflexiones:  
Cómo el bioemprendimiento “Tejidos y Colores del Bosque” 
aporta a la calidad de vida y el empoderamiento de las  
mujeres Waorani para prevenir la violencia, además de 
promover la conservación de los bosques

Mujeres Waorani con sus tejidos. 

Fuente: ONU Mujeres, 2021. 

en algún punto a las mujeres de yawepare les faltaba  
protagonismo y autoestima, se sentían rezagadas frente a 
otras comunidades que estaban mucho más avanzadas en  
cuanto a técnicas de tejido y mayor calidad, pero se tuvo que 
trabajar bastante para conducir las acciones hacia dónde  
quereMos llegar [productos de alta calidad], es por eso que se 
les fue capacitando y se promovía su participación en las  
reuniones, era iMportante que hablen así sea para quejarse, 
pero que hablen, entonces se capacitaban y mejoraban en sus 
técnicas, así que vieron que todo es posible, eso les ha dado  
mucha confianza en sí mismas

gabriela caicedo, técnica amWae, 2022
25



para ello, se 
entrevistó a 

4 mujeres que 
han tenido una 
participación 

activa en el 
bioemprendimiento 
…tejidos y colores 
del bosque…, cuyas 

características 
se describen a 

continuación:    

El testimonio de una integrante del equipo téc-
nico de AMWAE a cargo de liderar el bioem-
prendimiento demuestra que los objetivos del 
mismo no se limitan únicamente a la produc-
ción de artesanías para su comercialización. 
Más bien, se trata de un proceso integral en 
donde el fortalecimiento de la confianza de las 
mujeres en sí mismas, junto con sus capaci-
dades técnicas y participativas, tienen igual o 
mayor importancia que la parte comercial. En 
este sentido, el análisis se enfocará en identifi-
car si es que a través de estos procesos de em-
poderamiento personal y económico se aporta 
también a la prevención y erradicación de la 
violencia basada en género. 

Educación secundaria

Jefatura de hogar 
compartida

Unidad en pareja

5 hijxs

Ingresos: venta de 
artesanías y otras  

actividades

Propietaria de su casa

Ha experimentado 
violencia directa por 
parte de su pareja

Educación superior

Considera a su pareja 
jefe de hogar

Unidad en pareja

4 hijxs

Ingresos: venta de 
artesanías y otras  

actividades

Propietaria de su casa

Ha experimentado 
violencia directa por 
parte de su pareja

Educación superior

Se considera jefa de 
hogar

Casada

4 hijxs

Ingresos: venta de 
artesanías y otras  

actividades

Territorio comunal

No ha experimentado 
violencia directa por 
parte de su pareja

Educación secundaria

Se considera jefa de 
hogar

Unidad en pareja

6 hijxs y 3 nietxs

Ingresos: venta de 
artesanías y bono de 
desarrollo humano

Territorio comunal

No ha experimentado 
violencia directa por 
parte de su pareja

La violencia basada en género es un fenómeno complejo que responde a va-
rias causas según los contextos específicos en los que se desarrolla. Además, 
es importante considerar las capacidades individuales de las mujeres – en 
parte influenciadas por su situación socio económica – para responder a even-
tos de esta naturaleza. Se identifica de manera preliminar que las 4 entre-
vistadas comparten características similares. No obstante, el 50% de ellas ha 
vivido actos de violencia. 

Estrella

(40 años)

Diana

(43 años)

Mariela

(35 años)

Rosalía

(34 años)
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Hay dos factores que las diferencian de aquellas que no han sido violentadas: 

1. su percepción personal sobre sí mismas y su rol frente a la familia (quienes no 
han sido violentadas se consideran jefas de hogar); y 

2. vivir en un territorio comunal, a diferencia de la propiedad privada, hace que los 
actos de violencia dejen de ser un acto privado e incrementan las posibilidades 
de que sean condenados por el grupo social. 

Entonces, a continuación, se comparten los hallazgos sobre el empoderamien-
to que Estrella, Diana, Mariela y Rosalía han experimentado gracias a su parti-
cipación en el bioemprendimiento “Tejidos y Colores del Bosque” y cómo esto 
puede ayudarlas a prevenir o responder ante situaciones de violencia.   

En primer lugar, se resalta que la venta de artesanías en el marco del bioem-
prendimiento constituye una fuente relevante, pero no la única, de ingresos 
para las 4 mujeres. También se identifica que las mujeres con educación su-
perior son capaces de asegurar mayores ingresos e implementar prácticas de 
ahorro frente a las mujeres que únicamente lograron completar sus estudios 
de secundaria. Mayores ingresos y conocimientos generan mejores posibilida-
des de resiliencia frente a los conflictos sociales y ambientales. Entonces, re-
ducir las brechas de género relacionadas con el acceso a la educación superior 
resulta relevante para lograr el empoderamiento económico de las mujeres. 

Por otro lado, el 100% de las entrevistadas afirma tener el control sobre sus 
ingresos. Este poder de decisión les da mayor autonomía frente a sus parejas. 
Además, destinan estos recursos a la alimentación de los miembros del hogar 
y a la educación de hijas e hijos, extendiendo los beneficios al núcleo familiar 
y mejorando su calidad de vida. Estudios como el de (Dufflo, 2011) demues-
tran que, a diferencia de los hombres, las mujeres siempre destinan sus ingre-
sos al sostenimiento del hogar, lo que se confirma en el caso de Estrella, Diana, 
Mariela y Rosalía.

Contribuir con ingresos al hogar facilita que las entrevistadas tengan una par-
ticipación activa en la toma de decisiones. De hecho, se identifica que esta di-
námica se rige según el porcentaje de aportación. Diana y Rosalía aportan con 
el 100% de los ingresos (sus parejas se encuentran desempleadas) y Estrella 
genera mayores ingresos que su pareja. Las 3 toman las decisiones sobre la 
utilización de los recursos para el hogar por si solas. En el caso de Mariela, lo 
hace en conjunto.      

En cuanto a decisiones no relacionadas con gasto de dinero: salir de paseo, 
educación, disciplina y salud de lxs hijxs, estas se toman en conjunto. En rela-
ción a la salud sexual y reproductiva, las parejas acuerdan cuándo y cuántos 

Empoderamiento económico
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hijxs tener. Sobre este tema en particular, es importante resaltar que ninguna 
de las 4 entrevistadas utilizan métodos anticonceptivos: “Yo soy Wao, yo no 
uso eso, él sabe que no es no” (Diana, 2022). Sería interesante ahondar en las 
razones culturales o de acceso que hacen que las mujeres Waorani tengan esta 
posición drástica frente a los anticonceptivos. Presentarles opciones adicio-
nales relacionadas a su salud sexual y reproductiva, en absoluto respeto de 
sus decisiones, podría también contribuir a su empoderamiento económico y 
personal.    

Finalmente, las cuatro entrevistadas manifestaron que pueden asistir con li-
bertad a trabajar, a vender artesanías, ir de compras y a capacitarse. Esto re-
sulta fundamental para que tengan una participación activa en el bioempren-
dimiento y el mismo pueda desarrollarse de forma adecuada. De igual manera, 
demuestra que, en su contexto familiar, la generación de ingresos supera a 
los roles tradicionales de género que obligan a las mujeres a quedarse en el 
hogar a cargo de las tareas no remuneradas. Sobre este aspecto, es relevante 
recordar una vez más que en 3 de los 4 casos, las mujeres son las mayores 
proveedoras en sus familias gracias al bioemprendimiento. 

 Empoderamiento político

En cuanto a la participación política cabe indicar que 
las cuatro mujeres Waorani entrevistadas ejer-

cen activismo político en la AMWAE sea a 
través de algún cargo de responsabilidad 

o a través de una participación activa 
y comprometida con las actividades 

de la Asociación. Por lo que a su 
vez se consultó aspectos relacio-

nados con su seguridad y con-
fianza para expresar su opi-
nión en público. Al respecto, 
todas las participantes ma-
nifestaron que se sienten 
seguras y sin temor en 
manifestar sus opiniones. 
Es más, su expresión pú-
blica se extiende a brin-
dar consejos o asesoría 
en asuntos fuera de su 
entorno familiar: 

Mujer Wao en Taller de Tejido organizado por AMWAE. 

Fuente: PROAmazonía, 2022
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aprendí a hablar en público, 

a veces me critican, pero no 

iMporta, lo iMportante es 

hablar con la verdad, no 

ofrecer lo que no se cumple. 

Muchos dirigentes ofrecen y 

no cumplen, eso enoja a la 

gente, nosotras no mentiMos 

estrella, 2022

Estrella

(40 años)

Me siento segura 

cuando hablo, debo dar 

seguridad para que las 

otras mujeres se sientan 

seguras también 

cuando hay problemas en 

la comunidad hablaMos 

y vemos cómo podemos 

apoyar, a veces vienen 

de otras comunidades 

y vienen con armas, 

pero eso pasa porque 

les mintieron y por eso 

estaban enojados 

diana, 2022

Diana

(43 años)

puedo ayudar, pero 

quiero aprender más, 

poder escuchar y 

arreglar problemas

rosalía, 2022

primeramente, estoy 

eMocionada de ser parte 

de la amWae, porque antes 

no hacía proyectos para 

mujeres de las comunidades ni 

tampoco para las piquenanis 

(ancianas) porque ellas no 

podían tener un recurso para 

tener medicinas, porque viven 

adentro. es muy interesante 

porque tenemos un proyecto 

para sustentar en el hogar 

y también en la comunidad 

mismo...… estoy orgullosa de 

ser parte de yawepare y feliz 

de apoyar a mis mujeres y a 

mis compañeras que son de 

asociación amWae

Mariela, 2022

Rosalía

(35 años)

Mariela

(34 años)
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A través de estos testimonios se destaca la importancia de la AMWAE como 
una asociación que genera una red de apoyo que va más allá de la generación 
de ingresos. Ha permitido que muchas mujeres desarrollen sus capacidades 
organizativas, de liderazgo y generación de consensos, así como también sus 
habilidades de tejido para mejorar sus productos y por ende sus ventas gra-
cias a un manejo forestal sostenible. De esta manera, gracias a las actividades 
de empoderamiento lideradas por AMWAE, cuya continuidad ha sido facilita-
da por el bioemprendimiento, las mujeres Waorani pueden ejercer un rol más 
protagónico en la lucha por la conservación de los bosques.

Prevención de la violencia basada en género 

Tabla 1:  
Porcentaje de mujeres que han vivido algún 
tipo de violencia en el Ecuador

en general, la ocurrencia de violencia 
contra la mujer en la amazonía es 

mayor en comparación con la situación 
nacional, tal como lo demuestran los 

datos a continuación:

Fuente: Encuesta Nacional sobre Relaciones  
Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres  (INEC, 2019)

Elaboración: PROAmazonía, 2021

NACIONAL AMAZONÍA

Física 35,4% 44,3%

Sexual 32,7% 29,5%

Psicológica 56,9% 64,6%

Económica – Patrimonial 16,4% 17,9%

Gineco – obstétrica 47,5% 53,7%

Obstétrica 41,5% 46,12%

Tasa de femicidios 0.8 1.6
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En el caso de Orellana, se identifica que los índices de violencia basada en 
género son menores que en el resto de provincias Amazónicas. No obstante, 
el fenómeno está presente de cualquier forma: 42,8% de las mujeres han su-
frido algún tipo de violencia por sus parejas o ex parejas, 18,1% han sufrido 
violencia en el ámbito laboral, 16,9% en el ámbito social, 15,0% en el ámbito 
educativo y 13,7% en el ámbito familiar (INEC, 2019).  

En lo que respecta a la nacionalidad Waorani se iniciará el análisis de las cau-
sas de la violencia basada en género (VBG) desde un nivel contextual. Bayron, 
gestor comunitario en territorio Waorani, dice en base a su experiencia, que 
esta nacionalidad no presenta características violentas dentro de los hogares 
y que es posible apreciar relaciones igualitarias basadas en el respeto. Esta 
aseveración fue comprobada durante la visita realizada a Yawepare donde 
fue posible presenciar un taller de innovación en técnicas de tejido organiza-
do por la AMWAE. En este espacio se observó la presencia de varios hombres: 
parejas, padres o hijos de las participantes en el taller. Fue interesante obser-
var cómo muchos de ellos asumieron el rol de cuidado de 
la infancia, permitiendo que las mujeres puedan 
centrarse en el taller. Este acto de asumir 
la responsabilidad del cuidado desafía 
los roles de género y abre oportu-
nidades importantes para el em-
poderamiento de las mujeres. 
El trabajo reproductivo no 
remunerado ocupa tiem-
po y energía – recursos 
limitados – que al estar 
únicamente a cargo 
de las mujeres re-
sulta en barreras de 
acceso a espacios 
públicos de toma 
de decisiones y 
fortalecimiento 
de capacidades. 
La repartición de 
esta carga entre 
hombres y muje-
res transforma sin 
duda las condicio-
nes que no permi-
ten la igualdad y 
con esto, se reducen 
las posibilidades de 
actos de violencia. 

Hombre Wao cuidando a niña mientras las mujeres 
participan en taller de tejido organizado por AMWAE

Fuente: PROAmazonía, 2022.
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A pesar de este contexto favorable, la nacionalidad Waorani no está exenta 
de casos específicos de violencia. Según lo comentado por las entrevistadas, 
en julio del año 2019 ocurrió un intento de femicidio por parte de un hombre 
de la nacionalidad Waorani a su pareja. Ante ello, hubo un acompañamiento 
directo y permanente desde la AMWAE hacia la sobreviviente durante todo el 
proceso de denuncia y obtención de justicia. 

Al revisar el Boletín de Prensa de la Fiscalía General del Estado en relación 
a este hecho, la defensa pública del procesado intentó invocar los principios 
de interculturalidad para obtener una medida de arresto domiciliario para el 
victimario. No obstante, los dirigentes Waorani de Yawepare se opusieron a 
facilitar un lugar en la comunidad para que cumpla con esta medida. Tras un 
intento de fuga, el victimario fue recapturado y obtuvo una sentencia de 17 
años por tentativa de femicidio (Fiscalía General del Estado, 2021). 

 
 
En la sentencia se define lo siguiente: “el procesado jamás 
tuvo como tradición o costumbre, ni tampoco le fue replicada 
práctica alguna que tenga que ver con dar muerte a una mu-
jer, peor a una persona con la cual se halle en convivencia y 
haya procreado descendencia, no existe como tradición cultu-
ral en ninguna comunidad Waorani (…)” (Fiscalía General del 
Estado, 2021).

Ante este hecho en 
particular hay tres cosas 

que destacar: 1. La condena y rechazo desde la dirigencia de Yawe-
pare y la comunidad en general ante este acto de 
violencia genera un precedente relevante para los 
individuos que forman parte de ella. Contar con 
el apoyo comunitario para combatir los casos de 
violencia tendría un impacto positivo en la pre-
vención y erradicación de la misma. 

2. AMWAE tuvo un rol activo en todo el proceso de 
búsqueda de justicia. En este sentido, la asocia-
ción y el bioemprendimiento demostraron ser 
realmente un motor de acompañamiento y empo-
deramiento femenino; y 

3. Cuando la población toma consciencia sobre la 
importancia de tomar acciones en contra de la 
violencia basada en género, se logra obtener re-
sultados efectivos por la reivindicación de los de-
rechos de las mujeres. 
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A pesar de contar con estos aspectos positivos frente a la erradicación de la 
VBG, el 50% de las entrevistadas manifestaron haber sufrido actos de vio-
lencia desde sus parejas. En primer lugar, definen que dichos actos fueron 
causados por el consumo de alcohol. Una de ellas relata su experiencia de la 
siguiente manera:

…una vez me pegó, pero le denuncié y fue preso 

unos días, desde ahí nunca más se portó mal y 

no me ha hecho nada más…

Sobre este testimonio es importante indicar que una medida de carácter legal 
que viene dada por el entorno, en este caso la denuncia efectiva, se traduce 
como una condición favorable para las mujeres: la no repetición de un acto 
violento. También se convierte en un precedente de impacto positivo. Por una 
parte, las mujeres pueden apreciar que el sistema de protección frente a la 
violencia funciona. Compartir esta experiencia en el marco del bioemprendi-
miento sirve de ejemplo para otras mujeres que podrían estar en la misma si-
tuación. Por otra parte, los hombres también podrían tomar consciencia frente 
a este caso sobre las consecuencias legales de actos de esta naturaleza. 

El otro caso de violencia tiene mayor complejidad. La mujer que vive esta 
situación aporta el 100% de los ingresos del hogar, tiene estudios universita-
rios, un ingreso fijo adicional a la comercialización de artesanías y cuenta con 
una vivienda a su nombre. Sin embargo, ha sufrido varios actos de violencia 
desde su pareja. Se entiende entonces que en este caso la relación de poder 
en donde lo masculino se antepone sobre lo femenino se mantiene y esto, en 
conjunto con el consumo de alcohol, genera un ambiente propicio para actos 
de violencia. Entonces, si bien el empoderamiento económico es relevante, 
este no es suficiente en casos donde no se ha dado la deconstrucción de 
las dinámicas entre hombres y mujeres para llegar hacia la igualdad. Conse-
cuentemente, el bioemprendimiento podría intensificar los esfuerzos con sus 
acciones de empoderamiento, incluir el tema de prevención y erradicación 
de violencia – resaltando la cosmovisión de la nacionalidad Waorani - entre 
sus objetivos y sobre todo, mantener la red de apoyo que ya representa para 
todas las mujeres que lo integran. 
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 Reflexiones finales y lecciones aprendidas

• El Ecuador cuenta con política pública relevante para hacerle 
frente al cambio climático. El PA REDD+ y próximamente, el PA-
Gcc, proporcionan una serie de lineamientos para aportar a los 
esfuerzos internacionales de reducción de gases de efecto in-
vernadero (GEI) con enfoque de género. MAATE y MAG, en el 
marco de la implementación de PROAmazonía, dan cumplimien-
to a lo establecido en los planes de acción aquí mencionados. En 
este caso concreto, lo hacen a través del otorgamiento de recur-
sos a bioemprendimientos que demuestran un manejo forestal 
sostenible. Entonces, no solo se promueve la conservación de 
los bosques, pero también la mejora de la calidad de vida de las 
personas cuya subsistencia depende de ellos. 

• El bioemprendimiento “Colores y Tejidos del Bosque” contribu-
ye de manera efectiva a la implementación del Plan de Acción 
REDD+ en Ecuador. Su propuesta de elaboración de artesanías 
es un buen ejemplo de manejo forestal sostenible que evita la 
deforestación. No solo eso, si no que garantiza la aplicación de 
las salvaguardas sociales y ambientales al trabajar con un grupo 
exclusivo de mujeres Waorani quienes a través de su participa-
ción en el bioemprendimiento han logrado su empoderamiento 
económico, político y social. Esto gracias a un espacio seguro y 
de bienestar donde fortalecen sus capacidades, mejoran la ca-
lidad de su producto y generan redes de confianza. Finalmente, 
según los testimonios recabados con las mujeres entrevistadas, 
el biemprendimiento también aporta de manera indirecta a la 
reducción de la violencia basada en género.

• La Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana 
(AMWAE) funge un rol fundamental para la reivindicación de 
derechos de las mujeres Waorani y para la conservación del 
bosque. Los resultados positivos que se presentan en esta siste-
matización fueron posibles bajo su liderazgo. Por ello, mantener 
el apoyo al bioemprendimiento es relevante para que pueda 
tener sostenibilidad y multiplicar su impacto positivo en otros 
espacios. Se recomienda que además de proporcionar financia-
miento, se proporcione un acompañamiento técnico que permita 
identificar oportunidades de mejora en la gestión del bioem-
prendimiento, conexión con nuevos mercados, incremento de 
la producción para poder responder a los nuevos mercados y 
su demanda; los temas de salud sexual y reproductiva y pre-
vención de la VBG también podrían ser temas adicionales que 
ganen protagonismo en su agenda de trabajo.  
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• La VBG es un fenómeno social complejo que debe ser atendido 
desde varias aristas. Es relevante partir desde un análisis de 
contexto. Por ejemplo, en el caso de la comunidad de Yawepare 
se nota que no se trata de un grupo que acepte la violencia en 
contra de las mujeres y que en los casos analizados el proble-
ma principal fue el consumo de alcohol y dinámicas de poder 
que imponen una supremacía de lo masculino sobre lo feme-
nino. En ese sentido, se recomiendan estrategias que atiendan 
directamente estos problemas para obtener mejores resultados. 
Además, es relevante resaltar que la VBG no afecta únicamente 
a las mujeres que la sufren, pero a la sociedad en su conjunto. 
Si las mujeres son elementos importantes para la conservación 
de los bosques, limitar su potencial y contribución a través de 
actos de violencia y discriminación debilita considerablemente 
las acciones que se pueden tomar para contrarrestar los efectos 
del cambio climático. 

• Es fundamental generar las condiciones para reducir las brechas 
de género presentes en la Amazonía. Consecuentemente, inver-
tir en iniciativas como el bioemprendimiento “Tejidos y Colores 
del Bosque” que se centra en mujeres como grupo objetivo y 
promueve su empoderamiento, es acertado. Se puede compartir 
los elementos exitosos de esta experiencia en otros espacios 
para motivar su reproducción en otros contextos. Asimismo, la 
comunidad Yawepare demuestra a través de sus acciones que la 
deconstrucción de los roles de género en virtud del bien común 
es posible, desafiando así los constructos sociales que crean ba-
rreras para la inclusión de las mujeres.
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