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Los líderes de los programas de la 
Iniciativa Interreligiosa para los 

Bosques Tropicales en Brasil, Colombia, 
Indonesia, Perú y República Democrática 

del Congo se reunieron en Colombia 
para compartir experiencias, buenas 
prácticas y lecciones aprendidas del 

trabajo cada uno de sus países.

ESPECIAL



IRI-Indonesia
Con más de 90 millones 
de hectáreas de bosques 
tropicales, Indonesia posee 
los bosques más extensos 
de Asia y ocupa el tercer 
lugar en extensión de 
bosques en el mundo. 

No obstante, desde los 
años 60 ha perdido la mitad 
de su cubierta forestal 
debido, principalmente, al 
cultivo de palma aceitera 
y las plantaciones de fibra 
de madera, la tala ilegal y 
los incendios forestales. 

IRI-Indonesia se lanzó en 
Yakarta en enero de 2020. 
En la actualidad, cuenta 
con capítulos locales en 
Riau, Kalimantan Oriental y 
Papúa Occidental, y planea 
instalar otros tres en Aceh, 
Papúa y Maluku. Cada 
capítulo está formado por 
comunidades musulmanas, 
hindúes, católicas y de otros 
credos, junto con pueblos 
indígenas, científicos y ONG. 

Brasil, Colombia, Perú, Indonesia y República Democrática del 
Congo albergan el 70% de los bosques tropicales del mundo. 

En estos cinco países trabaja la Iniciativa Interreligiosa para 
los Bosques Tropicales (Interfaith Rainforest Initiative) a través 
de sus capítulos nacionales, que reúnen a líderes religiosos y 

comunidades de fe para actuar por la protección los bosques 
y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

IRI-Colombia
Colombia es el segundo país más biodiverso 
del mundo y el octavo con mayor cubierta 
forestal del planeta (59,5 millones de hectáreas). 
Es uno de los nueve países que conforman la 
Amazonia, la cual ocupa el 46% de su territorio.

Sin embargo, los bosques colombianos 
se encuentran bajo amenaza debido a la 
deforestación. El año pasado, fueron arrasadas 
174.103 hectáreas como consecuencia de 
la praderización para el acaparamiento de 
tierras, la ganadería extensiva, los cultivos de 
uso ilícito, la infraestructura de transporte, la 
minería y la tala ilegal, y la ampliación de la 
frontera agrícola en áreas no permitidas.

Colombia fue el primer país donde 
se lanzó la Iniciativa Interreligiosa 
para los Bosques Tropicales, en 

noviembre de 2018. IRI-Colombia 
reúne a líderes religiosos y 

comunidades de fe, que 
representan más del 91% 

de la población nacional, 
así como a autoridades 

indígenas, líderes sociales, 
ambientales y políticos.

En la actualidad, cuenta con 
36 capítulos locales ubicados 
en doce municipios de cuatro 
departamentos de la Amazonia, 

donde se han presentado 
las mayores cifras de 

deforestación. 

IRI-Perú
Perú es el cuarto país con mayor 
extensión de bosques tropicales y 
una de las zonas más biodiversas del 
mundo. Gran parte de esta cobertura 
forestal se encuentra en la Amazonia.

La agricultura, la ganadería, la minería de 
oro, la infraestructura vial, la tala ilegal y, 
en menor medida, la expansión de pozos 
petroleros y de gas son las principales 
causas de la deforestación en este país.
La pérdida de bosques en la Amazonia 
peruana es responsable de la emisión de 
57 millones de toneladas de dióxido de 
carbono cada año y se ha relacionado 
con un incremento de casos de malaria.

IRI-Perú se lanzó en diciembre de 2018 
en Lima, con la participación de más de 
150 líderes religiosos y hoy cuenta con 
16 capítulos locales en distintas regiones 
de la Amazonia. Las organizaciones 
religiosas que conforman su consejo 
asesor representan a más de 31 
millones de personas en esta nación. 

IRI-República Democrática del Congo
Ubicado en la región ecuatorial de África, la República 
Democrática del Congo es el segundo país con más 
bosques tropicales del continente y del planeta, con 
más de 100 millones de hectáreas de bosques. 

La agricultura, la producción de carbón vegetal y la 
tala ilegal amenazan los bosques del Congo que, de 
2001 a 2021, han perdido 17,1 millones de hectáreas.

IRI-RDC se lanzó en Kinshasa en diciembre de 2019. 
Reúne a comunidades religiosas que representan 
más del 97% de la población de ese país. Hoy hace 
presencia en Mbandaka, Bunia y Goma, y planea 
instalar diez capítulos locales más en provincias 
donde las tasas de deforestación son más altas 
o los bosques en pie están amenazados. 

Iniciativa 
Interreligiosa  

para los Bosques 
Tropicales (IRI)
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IRI-Brasil
Considerado como el país con mayor biodiversidad, 
Brasil alberga entre el 15 y el 20% de la biodiversidad del 
mundo. Posee una tercera parte de los bosques tropicales 
del planeta y alberga el 60% de la selva amazónica. 
La Amazonia brasileña, que representa casi la 
mitad de la superficie del país, posee la mayor 
extensión de bosque tropical del mundo. 

De 2016 a 2021 el país suramericano ha perdido 21,83 
millones de hectáreas de bosques. La expansión continua 
de la ganadería y del cultivo de soja, las actividades 
extractivas, los incendios forestales, el crecimiento de 
la urbanización y la infraestructura son los principales 
factores que amenazan los bosques tropicales brasileños.

En la actualidad, IRI-Brasil trabaja para instalar 
capítulos locales en las capitales de los 
estados clave de la Amazonia brasileña.
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Aunque la deforestación 
tropical es un reto mundial, 
sus causas y las soluciones 

políticas necesarias para abordarla 
son de carácter nacional. 

Por ello, la Iniciativa 
Interreligiosa por los Bosques 
Tropicales ha desarrollado 
programas nacionales 
específicos en Brasil, Colombia, 
República Democrática del 
Congo, Indonesia y Perú, 
cinco países que, en conjunto, 
contienen más del 70% de 
los bosques tropicales que 
quedan en el mundo. 

A pesar de enfrentarse a 
obstáculos diferentes para acabar 
con la deforestación, los cinco 
programas de la IRI comparten 
un mismo mandato: aportar el 
singular poder de movilización 
y el alcance y la influencia de las 
religiones a los esfuerzos por 
proteger los bosques tropicales y 

los derechos de sus guardianes. 
Todos los programas se centran 

en la educación, la formación 
y la concienciación sobre la 
deforestación de los líderes 
religiosos y las comunidades de 
fe. Todos movilizan coaliciones de 
acción religiosa en las regiones de 
sus países donde los bosques se 
enfrentan a las mayores amenazas. 
Y, lo que es más importante, 
todos abogan por leyes, políticas 
y legislación que protejan 
los bosques y los derechos 
de los pueblos indígenas.

Aunque cada programa se 
encuentra en una fase diferente 
de desarrollo (tal vez precisamente 
porque lo están), es de vital 
importancia reunir a sus líderes 
para compartir las lecciones 
sobre lo que funciona y lo que 
no, y cómo lograr la velocidad y la 
escala de cambio que se necesita.    

Por estas y muchas otras 
razones, el reciente intercambio 
de aprendizaje de la Iniciativa 
Interreligiosa por los Bosques 
Tropicales, celebrado en 
Bogotá del 15 al 18 de agosto, 
marcó un importante punto de 
inflexión para el programa.  

Por primera vez, los equipos 
de liderazgo de IRI-Brasil, IRI-
Colombia, IRI-RDC, IRI-Indonesia 

Diferentes países, una misión
IRI-Perú se reunieron cara a cara 
para compartir las lecciones 
aprendidas, las mejores prácticas 
y las estrategias en torno a la 
movilización de la acción religiosa 
para la protección de los bosques. 
Colombia se eligió como país 
anfitrión porque IRI-Colombia 
sigue marcando un listón 
muy alto en cuanto a lo que el 
programa y la asociación pueden 
lograr, así como en cuanto a los 
enfoques, estrategias y tácticas 
que deben aplicarse en otros IRI. 

A medida que la Iniciativa entra 
en su segunda fase, el Intercambio 
de Aprendizaje se esforzó por 
inyectar nueva energía, impulso 
e inspiración en el trabajo, y por 
garantizar una visión compartida 
y un propósito común entre 
todos los programas nacionales 
de IRI. Al facilitar el intercambio 
de las lecciones aprendidas y las 
mejores prácticas, el encuentro 
también tenía como objetivo 
crear una comunidad de práctica 
y apoyo mutuo entre los equipos 
nacionales que, creemos, servirá 
para fortalecer el impacto general 
del programa en los cinco países. 

Los cuatro días de intercambio  
y aprendizaje, dirigidos por  
IRI- Colombia, fueron inspiradores, 
instructivos y muy eficaces para 
encaminar el programa hacia 
una trayectoria nueva y más 
específica. No sólo todos los 
programas nacionales de IRI 
comparten ahora una misión, 
sino que están aprendiendo los 
unos de los otros, afinando sus 
estrategias y asegurándose de 
que se ajustan a su propósito.  
Diferentes países, una misión, 
y el potencial de un programa 
convertido en realidad. 

Joseph Corcoran
Coordinador del programa 
a nivel global

“Los cinco programas de IRI comparten 
un mismo mandato: aportar el 
singular poder de movilización 
y el alcance y la influencia de 
las religiones a los esfuerzos por 
proteger los bosques tropicales y 
los derechos de sus guardianes”.

Participantes
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Joseph Corcoran,
Director a nivel 
global de IRI.
Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente - 
Centro de Monitoreo 
de la Conservación 
del Ambiente.

Charles McNeill,
Asesor Senior de 
Bosques y Clima,
Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente

Siham Drissi
Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente

Ben Meeus,
Oficial de programa 
a nivel global de IRI.
Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente - 
Centro de Monitoreo 
de la Conservación 
del Ambiente.

Julieta Lahud,
Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente - 
Centro de Monitoreo 
de la Conservación 
del Ambiente.

Lars Lovold,
Asesor de IRI.
Rainforest Foundation 
Norway

Laura Vargas Varcárcel,
Coordinadora 
de IRI-Perú

Reverendo Matthieu 
Yela Bonketo
Coordinador de IRI-RDC

Carlos Vicente
Coordinador de IRI-Brasil

Blanca Lucía Echeverry, 
Coordinadora de 
IRI-Colombia

Diana Cristina Carvajal
Oficial de programa 
de IRI-Colombia

Elizabeth Duque
Asesora de IRI-Colombia

Dr. Hayu Prabowo
Coordinador de 
IRI-Indonesia

Eduardo Salas
Asesor de IRI-Perú

Monseñor Donatien 
Nshole
Coordinador de IRI-RDC

Carlos Henrique
Asesor de IRI-Brasil

Carlos Augusto Lozano
Asesor de IRI-Colombia

Elías Szczytnicki, 
director general para 
América Latina y el 
Caribe de Religiones 
por la Paz



“La sabanización de 
grandes porciones de 
la Amazonia provocaría 

una pérdida masiva de 
especies de plantas y animales. 
Además, sería devastadora 
para las culturas indígenas”, 
sentenció Carlos Nobre, uno 
de los primeros científicos 
en el mundo en investigar el 
vínculo entre la deforestación y 
el cambio climático, quien fue 
el encargado de la conferencia 
inaugural del Intercambio de 
Aprendizaje de IRI, el pasado 
15 de agosto en Bogotá.

  La Amazonia retiene entre 
100 y 120 mil millones de 
toneladas de carbono gracias 
al proceso de fotosíntesis; es 

vicioso la pérdida de árboles 
reduce la evaporación, lo cual 
disminuye las precipitaciones. 
Esto genera temporadas 
más largas de sequías que 
producen menos humedad 
incrementando los incendios 
que, a su vez, reducen aún 
más los árboles. “Además de 
generar la pérdida de bosques, 
los incendios afectan la salud 
de los humanos, contaminan 
el agua y el aire, y generan 
nuevas enfermedades”, señaló.

 El proceso de ‘sabanización’, 
como lo denomina Nobre, 
tardaría entre 30 y 50 años. Si 
perdemos la Amazonia, más 
de 300 millones de toneladas 
de carbono llegarían a la 
atmósfera, la temperatura 
incrementaría de 3° a 5° C y 
se reduciría el transporte de 
humedad de los ríos voladores 
al sur del continente.

Pero, ¿podemos evitar 
ese punto de inflexión del 
Amazonas? “La situación actual 
de crisis de la Amazonia obliga 
a pensar en nuevas opciones 

como la bioeconomía, que 
reconozcan y respeten la 
importancia de la biodiversidad 
y de las comunidades que 
habitan las selvas tropicales”, 
expresó el científico, quien 
lidera el proyecto Amazonia 
4.0, una iniciativa de base 
científica para desarrollar 
una bioeconomía forestal 
en pie para la Amazonia.

Nobre resaltó que durante las 
dos últimas décadas el debate 
sobre el desarrollo de esta 
región ha intentado conciliar 
dos visiones opuestas del 
uso de la tierra. De un lado, 
la conservación de grandes 
extensiones de bosques 
amazónicos y, de otro, la 
búsqueda de un desarrollo 
sostenible intensivo en recursos, 
principalmente a través de 
la agricultura/ganadería, 
la energía y la minería. Sin 
embargo, explicó, una tercera 
visión puede representar la 
oportunidad de proteger los 
ecosistemas amazónicos y 
los pueblos indígenas que los 

Las causas que han llevado al bioma amazónico a un punto 
de no retorno y las razones por las cuales es necesaria 
una economía verde en esta región, fueron las temáticas 
centrales de la conferencia dictada por el científico Carlos 
Nobre durante la jornada de apertura del Intercambio de 
Aprendizaje de IRI, realizado del 15 al 18 de agosto en Bogotá.

“Amazonia cerca del 
punto de inflexión”

“La Amazonia tiene más de 50 mil especies de 
árboles y plantas, 150 tipos de primates, 800 
clases de anfibios y reptiles, 1.200 de pájaros y 
más de 2.000 de peces. Una hectárea de selva 
alberga 152 especies diferentes de árboles”.

vital para el ciclo del agua y 
aporta el 15% del agua dulce 
que llega al océano; es crucial 
para la estabilidad climática 
del planeta y posee la mayor 
biodiversidad. Además, gracias 
a la humedad tiene la capacidad 
de reciclar el agua proveniente 
del océano –se evapora y cae 
a través de la lluvia de cinco a 
ocho veces–, creando los ‘ríos 
voladores’. Estos trasladan 
agua desde el mar hasta la 
parte sur del continente y de 
esta manera contribuyen a la 
formación de los sistemas de 
lluvias en Latinoamérica.

Sin embargo, advirtió Carlos 
Nobre durante su presentación, 
estos aspectos ecológicos 

clave de la Amazonia se 
encuentran amenazados 
por la deforestación, que ha 
arrasado el 18% de la selva y se 
ha incrementado en la región 
occidental; la expansión del 
ganado y de la agricultura, que 
con el uso de los fertilizantes 
sobre suelos no aptos para el 
cultivo alteran el ecosistema; 
y la degradación de los 
bosques, que ha crecido en 
las últimas dos décadas.

Según una investigación sobre 
el impacto de la deforestación 
en el clima realizada por 
científico y meteorólogo 
a finales de la década de 
los 80, si la deforestación 
sobrepasa el 25% y al mismo 
tiempo el calentamiento 
llega a los 2°C, la Amazonia 
enfrenta el grave riesgo de 
convertirse en una sabana, 
sin la riqueza característica 
de este tipo de bioma.  

Esto se debe a que la 
deforestación transforma  
el ciclo del carbono y los  
ciclos hidrológicos afectando  
el clima y produciendo 
fenómenos extremos como 
huracanes severos en el  
caribe y temporadas de 
sequías mucho más largas en 
el Amazonas. En este círculo 
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Tala selectiva

Pérdida del 90% de la cubierta forestal

Pérdida del dosel inferior

Pérdidas del 50% del dosel

Grandes áreas de la 
selva amazónica están 
degradadas debido a la tala 
selectiva y a los incendios.
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“La sabanización de grandes porciones de la Amazonía 
induciría una pérdida masiva de especies de plantas y 
animales, y sería devastadora para las culturas indígenas”. 

“Es importante entonces adelantar planes para la 
conservación de la biodiversidad que respondan a las 
necesidades económicas de las comunidades”.

Carlos Nobre
Reconocido por su trabajo sobre las interacciones 
biósfera-atmósfera y los impactos climático-
ecológicos de la deforestación de la Amazonia 
y el calentamiento global, el científico y Ph.D. 
en Meteorología del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts en Estados Unidos, Carlos Nobre, 
lleva varias décadas investigando sobre lo que 
denomina la ‘sabanización’ del bioma amazónico.
A lo largo de su vida profesional ha desarrollado 
proyectos con importantes instituciones 
como el Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales (INPE) de Brasil, la Administración 
Nacional de Aeronáutica y del Espacio de EE. 
UU., la Universidad de Maryland y el Estudio de 
Observaciones Climáticas Anglo-Brasileñas,  
desde las cuales ha liderado a nivel mundial 
el campo de la ciencia climática y ha 
ayudado a profundizar la comprensión del 
papel de la Amazonia y su deforestación 
en el medio ambiente global.
Además de fundar importantes instituciones 
para el estudio, monitoreo y respuesta a los 
desafíos impuestos por el cambio climático, 
sus contribuciones a la comprensión de este 
fenómeno le significaron el Premio Nobel de la 
Paz, en 2007, entre otros reconocimientos.
 En la actualidad es científico sénior en el Instituto 
de Estudios Avanzados de la Universidad 
de São Paulo, lidera el proyecto Amazonia 
4.0, es uno de los copresidentes del Panel 
Científico para la Amazonia (SPA) y miembro 
del Comité Directivo Científico de la SPA.

“Debemos buscar maneras de 
caminar hacia la sostenibilidad. 
Estas personas ahora son de bajos 
recursos pero están a punto de 
convertirse en clase media. Con 
esta bioeconomía se mejora 
su calidad de vida y la selva se 
mantiene a sí misma”, señala 
refiriéndose a la implementación 
de esta tercera vía a través del 
proyecto Amazonia 4.0, que 
incluye la creación del Instituto de 
Tecnología de la Amazonia (AmIT, 
Amazonia Institute of Technology), 
cuyo objetivo es proporcionar 
referencias globales para el uso 
de la información de la Amazonia; 
la Escuela de Negocios de la 
Selva Amazónica y el Laboratorio 
Creativo de la Amazonia. “La vida 
diaria debe ser espiritual y la selva 

es la fuente de espiritualidad 
más grande del mundo. Si no la 
cuidamos vamos a perder algo 
crucial para la Tierra. Pido a los 
líderes religiosos que contribuyan 
a proteger la Amazonia.  
Ayudemos a detener el robo 
de tierras, la minería ilegal y la 
deforestación prácticamente 
genocida de comunidades 
indígenas, y construyamos 
algo más sostenible para 
el futuro”, concluyó. 

custodian y al mismo tiempo 
desarrollar una ‘economía verde’ 
impulsada por la biodiversidad, 
que aproveche la naturaleza 
mediante el uso de las tecnologías 
físicas, digitales y biológicas de 
la cuarta revolución industrial.

Esta nueva visión, que Nobre 
denomina la ‘tercera vía’, requiere 
llegar a una deforestación cero, 
a la restauración de bosques 
y al desarrollo de una nueva 
bioeconomía impulsada por 
la biodiversidad y basada en 
el respeto de bosques, ríos y 
comunidades, que permita 
producir cadenas de valor viables 
para alimentos, nutracéuticos, 
cosméticos, fragancias, productos 
farmacéuticos, aceites industriales, 
recursos genéticos, etc.
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Actualidad IRI-Colombia

Con el objetivo de avanzar en la ejecución del programa de 
reforestación y sostenibilidad alimentaria que beneficiará 
a familias de las veredas El Morro y Campo Alegre –
área rural de San José del Guaviare– que resultaron 
seriamente afectadas por la deforestación, los líderes 
religiosos de IRI-San José del Guaviare coordinan la 

El equipo nacional de IRI-Colombia y miembros de los 
capítulos locales de San José del Guaviare se reunieron con 
representantes de la Secretaría de Educación y rectores de 
instituciones educativas del municipio, con el objetivo de 
concertar el acompañamiento de la Iniciativa Interreligiosa 
para los Bosques Tropicales en la construcción de los 
proyectos ambientales escolares (PRAE) de 2023. 
Durante la reunión, el pastor William Porras, coordinador 
de IRI-San José del Guaviare, señaló las dramáticas 
cifras de deforestación en el departamento e invitó a 
todo el sector educativo del departamento a unirse a los 
esfuerzos de los capítulos locales de IRI para impartir una 
educación ambiental en todos los colegios, que genere en 
los estudiantes y en sus comunidades valoración y respeto 
por su territorio, y los impulse a asumir la defensa de los 
bosques tropicales y los derechos de los pueblos indígenas. 
Se creó una mesa de trabajo conformada por IRI y el 
sector educativo (rectores) para apoyar la elaboración de 

entrega de 4.500 plántulas de árboles frutales (limón y 
naranja) para reforestar la zona e iniciar un programa de 
autosostenibilidad alimentaria liderado por mujeres. Se 
espera que en dos años cada árbol comience a generar 
recursos de alrededor de 500 dólares al año, durante 
mínimo 20 años. 
Adicionalmente, IRI-San José del Guaviare, en asocio con 
la Secretaría de Salud municipal, realizará campañas de 
salud en el resguardo La Fuga, donde habita la etnia jiw, y 
en las veredas El Morro y Campo Alegre. 
Líderes religiosos de este capítulo local y miembros de la 
Secretaría de Salud visitaron el resguardo el 7 de octubre 
para diagnosticar las condiciones y las necesidades en 
materia de salud de la comunidad. Durante la jornada de 
salud, que se realizará el 14 de octubre, los miembros del 
pueblo indígena jiw, previa consulta y coordinación con 
la gobernadora del resguardo, serán vacunados contra 
el covid-19 y recibirán atención de medicina general, 
odontología, pediatría y nutrición. Una jornada similar se 
realizará el 13 de octubre en El Morro y Campo Alegre.

IRI-San José del Guaviare planifica la ejecución del 
programa de reforestación y sostenibilidad alimentaria 
financiado por Episcopal Relief & Development (ERD)

IRI-Colombia acompañará la formulación de los  
proyectos ambientales escolares de instituciones 
educativas de San José del Guaviare

los proyectos pedagógicos, cuyo objetivo es promover el 
análisis y la comprensión de los problemas y del potencial 
ambiental locales, regional y nacional, y generar espacios de 
participación para implementar soluciones acordes con las 
dinámicas naturales y socioculturales de la región. 
Los representantes de las instituciones educativas se 
comprometieron a planificar los PRAE de 2023 con la 
asesoría y el acompañamiento de IRI-Colombia. La primera 
jornada de trabajo se realizará el 23 de febrero de 2023. 

9
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“Cada año perdemos más bosque 
del que se perdía hace 20 años”
Cuál es el estado de la deforestación tropical en el mundo, 
por qué ocurre la pérdida de bosque y cómo podemos 
ponerle fin, fueron los temas principales de la conferencia de 
Frances Seymour, investigadora principal del World Resources 
Institute (WRI), durante la primera jornada del Intercambio 
de Aprendizaje de IRI el pasado 15 de agosto, en Bogotá. 

“Durante los últimos cinco 
años Indonesia ha sido 
uno de los pocos países en 
reducir la deforestación. 
Esto es algo positivo que 
debe mantenerse”.

señaló Frances Seymour en la 
conferencia “El estado de la 
deforestación tropical”, que realizó 
durante la primera jornada del 
Intercambio de Aprendizaje de 
IRI, el pasado 15 de agosto. 

 “Cada año perdemos más 
bosque del que se perdía hace 20 
años”, señaló la científica, miembro 
principal distinguido del World 
Resources Institute (Instituto 
de Recursos del Mundo), quien 
hizo un análisis de las principales 
cifras de deforestación tropical.

De acuerdo con los reportes 
ofrecidos por Global Forest 
Watch que acumula datos de 
dos décadas, señaló Seymour, 
a pesar de todos los esfuerzos 
a nivel mundial para detener la 
deforestación, las cifras de pérdida 
de bosque se han incrementado. 

Brasil, República Democrática 
del Congo, Bolivia, Indonesia, Perú, 
Colombia, Camerún, Laos, Malasia 
y Camboya son los diez países 
con tasas más altas de pérdida de 
bosque primario en 2021. “Estos 
bosques son los que tienen mayor 
densidad de carbono y riqueza 
en biodiversidad, su integridad 
ecológica es vital para otros 
servicios y especialmente para 
los pueblos indígenas”, señaló.

De acuerdo con la científica, la 
principal causa de la pérdida de 
bosques tropicales es la expansión 
de la agricultura comercial, 
ampliada en diferentes regiones y 
en distinto grado por la tala para 
la agricultura a pequeña escala, 
las actividades extractivas y las 

“Soy hija de un ministro 
bautista y crecí 
escuchando los sermones 

en la iglesia. Mi papá era un 
líder activo, veía cómo trabajaba 
por la justicia social y mostraba 

respeto por las comunidades. 
Pude ver que esa autoridad moral 
tiene un gran impacto. Por eso 
creo que los líderes religiosos 
tienen una obligación moral de 
alzar la voz y crear conciencia”, 
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Frances Seymour
Licenciada en Zoología, de la Universidad de 
Carolina del Norte, y magíster en Estudios de 
Desarrollo, de la Universidad de Princeton, la 
científica norteamericana es miembro principal 
distinguido del World Resources Institute (WRI) 
y una de las autoridades más destacadas a nivel 
global en materia de desarrollo sostenible. 
Ha realizado investigaciones sobre 
temas forestales y de gobernanza, y ha 
asesorado al WRI en Global Forest Watch, 
la Iniciativa de Restauración Global, la 
Coalición de Alimentos y Uso de la Tierra y 
Cities4Forests, entre otros programas. 
En la actualidad su trabajo se centra en 
aprovechar el potencial de los bosques para 
contribuir a la mitigación del cambio climático 
y a la adaptación al mismo, lo que incluye la 
movilización de la financiación de REDD+, la 
comprensión de las vías no relacionadas con el 
carbono a través de las cuales los bosques afectan 
al clima, el fin de la deforestación impulsada 
por los productos básicos y el fomento de la 
concientización entre los grupos urbanos sobre 
los beneficios de los bosques para las ciudades. 

“Los incendios forestales ocurren, por lo general, porque los 
bosques son cada vez más vulnerables al cambio climático. 
Es peligroso porque el cambio de clima lo vuelve seco, 
caliente y más vulnerable a los incendios”.

Países con mayor pérdida de bosque 
tropical primario, en 2021

carreteras y otras infraestructuras. 
Otros factores son la agricultura 
pequeña, las actividades de 
extracción, la tala de árboles, 
la minería, la construcción de 
carreteras que proveen acceso 
a los bosques.  “Una señal 
especialmente preocupante 
de los datos recientes, es que 
la pérdida de bosques en todo 
el mundo está cada vez más 
motivada por el cambio climático, 
al aumentar la exposición a 
sequías, incendios, tormentas y 
brotes de plagas”, resaltó Seymour.

Por otra parte, las causas de 
la deforestación varían en cada 
región. En Brasil, por ejemplo, ha 
sido consecuencia principalmente 
de los pastizales para la 

producción de carne. En Congo, 
debido a la limpieza de terrenos 
para la agricultura de subsistencia, 
la tala de árboles e incendios. En 
Indonesia, a causa de la expansión 
del cultivo de palma de aceite, 
del desmonte de terrenos para la 
subsistencia e incendios forestales. 

Propuestas para acabar 
la deforestación en 2030
Cómo acabar de manera efectiva 
con la deforestación a finales de 
la década, es la gran pregunta 
planteada por la científica 
norteamericana, para lo cual 
formuló cuatro propuestas: la 
primera es dirigir la atención 
política y los recursos financieros 
a las áreas, los impulsores y 
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los actores más importantes 
que realicen las intervenciones 
más eficaces. “Por ejemplo, 
una mayor aplicación de los 
requisitos legales y reglamentarios 
pueden contribuir a frenar la tala 
ilegal de bosques por parte de 
actores comerciales. Así mismo, 
el establecimiento de áreas 
protegidas y el reconocimiento 
de los derechos de los pueblos 
indígenas pueden frenar el 
avance de la frontera de la 
deforestación”, agregó.

La segunda, reconocer que 
aunque muchos de los motores 
económicos de la deforestación 
están vinculados a los flujos 
globales de comercio y finanzas, 
las políticas para abordar el 
problema son en su mayoría 
locales. De acuerdo con Seymour, 
el cumplimiento de los objetivos 
globales en materia de clima y 
biodiversidad tienden a fracasar 
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si suponen un costo para 
importantes colectivos nacionales, 
por lo cual es necesario crear 
conciencia sobre los beneficios 
nacionales reales -a menudo 
invisibles- de la protección de los 
bosques y los costos nacionales 
reales de su destrucción, así como 
de quién soporta esos costos. 

Por otra parte, aunque las teorías 
parezcan adecuadas, muchas 
veces su implementación es 
compleja o no conduce a los 
cambios deseados. Por esta 
razón, la tercera propuesta de 
Seymour es evaluar de forma 
rigurosa y contínua las teorías de 
cambio y aplicar rápidamente 
las correcciones cuando no 
estén funcionando. “Las acciones 
propuestas en muchos casos 
incluyen incentivos a grandes 
compañías para que no deforesten 
en sus cadenas de abastecimiento 
y producción, sin embargo, es 
importante también garantizar 

los derechos de las comunidades 
indígenas que viven y dependen 
de los bosques”, agregó.

Adicionalmente, Seymour señaló 
que es vital controlar el cambio 
climático. Los esfuerzos para 
proteger los bosques fracasarán a 
menos que se estabilice el clima, 
pues estos son cada vez más 
vulnerables al aumento de las 
temperaturas medias y extremas, 
a la irregularidad de las lluvias, 
a las fuertes tormentas y a las 
plagas generalizadas que conlleva 
el cambio climático. “Tenemos 
que evitar no sólo la conversión 
total de los bosques que quedan, 
sino también la degradación y la 
fragmentación para mantener la 
resistencia de los bosques a estos 
factores de estrés crecientes”.

“En 2019 las principales emisiones 
globales de carbono provinieron 
de la energía, la industria, el 
transporte, la agricultura, los 
edificios y la deforestación (11%)”, 

señaló Seymour refiriéndose 
a un estudio que publicará 
el World Resources Institute, 
cuyo objetivo es analizar 
cómo el bosque contribuye 
a la estabilidad climática más 
allá de su papel en el ciclo del 
carbono. Es así que algunos 
de los impactos de la pérdida 
de bosques son la alteración 
de los regímenes pluviales a 
favor del viento, la cual pone en 
riesgo la seguridad alimentaria 
y del agua; y el aumento de las 
temperaturas medias y extremas, 
que marchita los cultivos y 
expone a los trabajadores 
rurales al estrés térmico.

Para finalizar, Frances  
Seymour se refirió a las 
experiencias en algunos países 
como Indonesia, donde el 
compromiso del gobierno de 
convertir los bosques en sumidero 
de carbono se ha convertido 
en una gran oportunidad para 
legitimar la protección de 
los bosques. Resaltó que es 
imprescindible demostrar cómo 
la falta de implementación o 
uso de las leyes en República 
Democrática del Congo afecta 
el público en general y a las 
comunidades en particular; y con 
respecto al proceso que se vive en 
Colombia con el nuevo gobierno, 
señaló la necesidad de que las 
comunidades de fe apoyen la 
formulación de políticas públicas 
—mediante procesos inclusivos, 
con el objetivo de crear consensos 
acerca de los objetivos— y los 
compromisos del país en materia 
de cambio de clima, deforestación 
y biodiversidad. “Además es 
necesario dar al debate un 
enfoque jurídico para sacar 
los bosques de las cadenas de 
consumo”, concluyó. 

Pérdida de cobertura forestal en 
Indonesia de 2001 a 2021

Pérdida de cobertura forestal en Brasil de 2001 a 2021

“Los incentivos fiscales como el acceso al crédito o los pagos 
directos para recompensar la protección de los bosques, 
deben sustituir las subvenciones para la tala de bosques”.

“Es mucho más probable que los 
líderes de los países ricos en bosques 
cumplan las promesas que hacen en 
las cumbres mundiales si lo hacen en 
consonancia con los intereses políticos 
y económicos nacionales”.
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IRI-Brasil realiza una 
visita de inmersión 
para líderes religiosos 
de alto nivel en el 
Amazonas 

En colaboración con la Asociación 

Nacional para la Economía de 

Comunión (ANPECOM) y el Sistema 

B Brasil, IRI-Brasil realizó un viaje 

de inmersión y de aprendizaje a 

la Amazonia (Manaus-AM, Belém, 

Bragança y Augusto Corrêa-PA).

40 líderes religiosos e indígenas, 

científicos y empresarios 

participaron en la actividad, 

cuyo objetivo era reconocer las 

características e importancia de la 

selva amazónica, la riqueza cultural y la importancia de los pueblos indígenas 

de la región, así como las iniciativas exitosas de restauración y gestión forestal y 

las iniciativas empresariales sostenibles en la Amazonia. La experiencia incluyó 

visitas a Manaos, el Museo de la Amazonia, la Asociación de Mujeres Indígenas 

del Alto Río Negro, el Centro de Impacto de la Amazonia, la Granja Bacuri, el 

proyecto de ecoturismo Rota Amazônia Atlântica, la Reserva Extractiva Marina 

Caeté-Taperaçu y el Museo Emílio Goeldi de Pará. 

IRI-Perú instaló formalmente el Grupo Parlamentario 
por una Amazonía Sostenible
Tras meses de diálogo y coordinación, IRI-Perú instaló formalmente el Grupo 

Parlamentario por una Amazonía Sostenible el viernes 22 de julio en el Congreso 

de la República. Al acto asistieron siete congresistas, 

diversas autoridades religiosas y expertos en temas 

forestales y ambientales. El Grupo Parlamentario tiene el 

mandato de unir la ciencia y la ética para promover una 

agenda de sostenibilidad para la Amazonía y los bosques 

de Perú. El evento, coorganizado con la Sociedad Peruana 

de Derecho Ambiental (SPDA), presentó las principales 

conclusiones de las mesas de 

trabajo realizadas la semana 

anterior con expertos forestales 

públicos y de la sociedad civil 

sobre las prioridades de la 

agenda forestal ambiental en el 

Congreso.  Todos los asistentes 

firmaron la Carta de Declaración 

del Grupo por una Amazonía 

Sostenible.  Fo
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IRI-RDC presentó su 
plan de acción 2022 
al consejo asesor
El pasado 6 de septiembre el 

capítulo nacional de IRI en República 

Democrática del Congo se reunió 

con los líderes religiosos, científicos, 

representantes de los pueblos indígenas 

y autoridades, miembros de su consejo 

asesor, en la sede de la Conferencia 

Episcopal Nacional de Congo (CENCO). 

El objetivo de la convocatoria era 

hacer un llamado sobre la urgencia de la 

moral y los valores religiosos en la lucha 

nacional contra la deforestación tropical, 

y presentar el plan de acción para 2022. 

Matthieu Yela Bonketo, coordinador 

nacional de IRI-RDC destacó que el 

plan adoptado tiene tres objetivos 

principales; concientización, 

movilización y promoción. Por su 

parte, Monseñor Donatien Nshole, 

copresidente de IRI-RDC, pidió a 

los miembros del consejo asesor 

contribuir en la tarea de sensibilizar a 

la población para defender el medio 

ambiente y resaltó que el país ha 

perdido casi medio millón de hectáreas 

de bosque debido a la agricultura a 

pequeña escala y la tala de árboles 

por las necesidades energéticas.
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“Para muchos pueblos 
indígenas espiritualidad, 
vida y energía son 

sinónimos. Verlos por separado 
nos ha llevado a injusticias y 
situaciones innecesarias”, señaló 
Darío Mejía Montalvo durante 
la conferencia “El estado de los 
esfuerzos globales para garantizar 
los derechos de los pueblos 
indígenas”, que ofreció en la 

primera jornada del Intercambio 
de Aprendizaje de IRI.

El presidente del Foro 
Permanente de Naciones Unidas 
para Asuntos Indígenas se 
refirió a la necesidad de hallar 
los puntos en común entre 
los pueblos indígenas y las 
sociedades occidentales para, a 
partir de allí, trabajar de manera 
conjunta por la protección del 

planeta. “Si llegamos al punto de 
no retorno no se va a extinguir 
la naturaleza, las estrellas, los 
insectos o las piedras. Quienes van 
a desaparecer somos nosotros”, 
advirtió el líder indígena, quien 
hizo énfasis en el gran aporte 
de los pueblos ancestrales en 
materia de espiritualidad.

Para los indígenas la 
espiritualidad está íntimamente 
ligada al territorio; razón por 
la cual, pensar en la tierra 
como la madre no es sólo un 
planteamiento conceptual 

Darío Mejía Montalvo
Líder indígena del pueblo zenú de San Andrés 
de Sotavento. Es politólogo de la Universidad 
Nacional de Colombia y magíster en Gestión 
del Desarrollo de la Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua 
(URACCAN). Fue miembro de la Junta Directiva 
del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y 
consejero de la Organización Nacional Indígena 
de Colombia, de la cual aún forma parte. En la 
ONIC integró el equipo de trabajo de la Minga 
Indígena (2013) que concertó con el presidente 
Juan Manuel Santos el decreto 1953, norma que 
permitió poner en funcionamiento los territorios 
indígenas en función de sus sistemas de gobierno 
propios. Además, participó en la formulación 
del Sistema Educativo Indígena Propio y fue 
una de las personas que impulsó la inclusión 
del enfoque étnico en el Acuerdo de Paz.

“No tenemos un plan B. 
Tenemos este planeta,  
esta tierra, esta casa”
La urgencia de trabajar de manera conjunta para hacer frente 
a la crisis climática y los asuntos prioritarios para los pueblos 
indígenas en la actualidad, fueron los temas abordados en su 
conferencia por el líder indígena del pueblo zenú, Darío Mejía 
Montalvo, el primer colombiano en ocupar la presidencia del 
Foro Permanente de Naciones Unidas para los Asuntos Indígenas.

sino espiritual, que se refiere 
a una manera particular de 
entender el mundo y de 
relacionarse con él. “Cuando 
hablamos de espiritualidad no 
nos referimos a una relación 
que administramos sino a una 
relación de la cual formamos 
parte. Nosotros no administramos 
la naturaleza”, subrayó. 

De acuerdo con Mejía, uno de 
los principales puntos en común 
entre los pueblos indígenas y las 
sociedades occidentales es el 
origen sagrado de la vida. “Dentro 
de nuestras comunidades hay 
quienes creen que el origen de 
la vida está en alguna piedra, 
hay quienes creen que está 
en el agua, en el sol o en una 
planta. Todas esas historias son 
sagradas, así como lo es la que 
nos dice que el hombre fue 
creado al séptimo día, a imagen 
y semejanza del creador. Por qué 
estamos tan divididos si todos 
compartimos eso tan importante”, 
señala Mejía, para quien el gran 
desacuerdo está relacionado 
con aquello que asumimos 
como el centro de las cosas: 
el individuo, las instituciones, 
el mercado o la naturaleza. 

Precisamente gracias a la 
forma de relacionarse con 
la naturaleza, a su visión del 
mundo y sus conocimientos, los 
pueblos indígenas han podido 
conservar sus territorios, pues 
no han sido intervenidos por la 
lógica del individualismo, del 
mercado o de las instituciones. 
“Hoy en día representan el 80 % 
de la biodiversidad restante del 
planeta. Son fuente de oxígeno, 
agua, polinizadores”, resalta.

Asuntos prioritarios
Así mismo, Darío Mejía abordó 
algunos de los temas álgidos 
para los pueblos indígenas en 

la actualidad. El primero está 
relacionado con el enfoque 
de las acciones priorizadas por 
organizaciones internacionales, 
que ponen en el centro de la 
conservación las áreas protegidas 
y bosques, dejando de lado otras 
zonas que ya están seriamente 
afectadas y también son vitales 
para el planeta. “¿Qué  sucederá 
con aquellos ecosistemas 
estratégicos que tienen una 
última oportunidad sobre la 
Tierra? ¿Acaso no vale la pena 
hacer el esfuerzo allí porque es 
donde más daño han hecho 
el mercado, la economía, las 
instituciones?”, cuestionó. 

El segundo son las figuras 
de conservación, a las cuales 
les han asignado formas de 
administración que desconocen 
los gobiernos propios. “Es creer 
que la conservación es un asunto 
de paisajes y no de territorios”, 
subraya Mejía, para quien la 
forma institucional no puede 
estar por encima de la realidad. 
El tercero tiene que ver con los 
reclamos de los pueblos indígenas 
para que les permitan vivir en 
sus territorios, mantener sus 
propias culturas y cosmovisiones 
y, a partir de allí, tener sus 
propias formas de gobierno. 

Adicionalmente, llamó la 
atención sobre la necesidad de no 
equiparar a los pueblos indígenas 
con las comunidades locales pues 
invisibiliza los procesos propios 
de cada una. “Decirles a todos 
comunidades locales es una 
ruta fácil, una zona de confort 
para no reconocer los derechos 

“La conservación de la Amazonia no es suficiente . Muchas 
de las medidas que se toman son máscaras para cubrir la 
responsabilidad de la sociedad que sigue emitiendo gases 
de efecto invernadero”.

“Si hay algo que los 
indígenas pueden aportar 
a la humanidad es su 
fuerza espiritual”.

efectivos que debe reconocerse 
no sólo a las comunidades 
indígenas, también a las 
afrodescendientes, palenqueras, 
raizales o campesinas”.

Así mismo se refirió a  
los posibles riesgos que  
conllevan las estrategias de 
financiamiento climático, 
orientadas a la conservación  
de la biodiversidad de los  
bosques y a aquellas regiones  
que absorben carbono o  
gases de efecto invernadero. 
“Pueden ser muy peligrosas 
porque no son otra cosa 
que ponerse máscaras para 
decir que somos neutrales 
en carbono cuando al mismo 
tiempo en los territorios se  
empobrece la gente, se fuerza 
a la migración y se expropia la 
titularidad de los territorios”.  

“Se ha probado que los territorios indígenas se degradan cuatro 
veces menos que otras figuras como los parques naturales, que se 
están degradando no por la acción de los mismos pueblos sino de las 
intervenciones externas, minería, ampliación de la frontera agrícola, 
monocultivos, territorios baldíos”.Fo
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componente de concientización, 
mediante visitas informativas y 
diálogos entre líderes religiosos e 
instituciones científicas públicas. 
De esta manera, busca lograr el 
compromiso de líderes religiosos 
y sus comunidades para que la 
protección de los bosques se 
transforme en un valor moral y 
en una prioridad. “La presión de 
la sociedad es fundamental para 
que podamos lograr resultados: la 
protección de los derechos, la paz 
y el desarrollo sostenible”, añadió.

Así mismo, IRI-Perú ha realizado 
capacitaciones y talleres para 
los líderes religiosos, profesores 
y trabajadores sociales que 
conforman los capítulos 
locales. “También hemos 
realizado seminarios virtuales 
públicos como “El paradigma 
Ecohumano” y “Sacralidad de la 
Creación””, señaló Laura Vargas, 
coordinadora del capítulo.

Por su parte, el capítulo nacional 
de IRI en República Democrática 
del Congo se ha concentrado en 
la producción de documentos de 
información y de sensibilización, 
y en realizar actividades de 
formación sobre cambio 
climático y bosques tropicales. 
“Vamos a ver cómo adaptamos 

a nuestro país los aprendizajes 
que se dan a nivel global. 
Necesitamos las herramientas 
apropiadas para la formación 
de líderes religiosos”, expresó el 
reverendo Matthieu Yela Bonketo, 
coordinador de IRI-RDC. 

Para IRI-Indonesia, uno de los 
principales desafíos que enfrenta 
es formular una estrategia 
efectiva de concientización, 
debido a la gran extensión de 
su país, compuesto por 7.000 
islas y habitado por 281 millones 
de personas. Por esta razón, ha 
enfocado sus esfuerzos en la 
construcción de página web y de 
redes sociales. “Elegimos educar a 
los líderes religiosos con la ciencia”, 
expresó el Dr. Hayu Prabowo. 
Adicionalmente el coordinador 
nacional de IRI-Indonesia resaltó 
las actividades de formación 
desarrolladas por este capítulo, 
como seminarios virtuales y 
talleres sobre políticas públicas 
de los bosques tropicales y los 
derechos de las comunidades 
indígenas y de los bosques; la 
implementación de fatwas sobre 
medio ambiente y recursos 
naturales; y la publicación de 
libros, entre ellos doce guías 
(dos por cada religión presente 

El plan de acción orienta las actividades, proyectos y campañas desarrolladas por los 
capítulos nacionales de IRI. Los coordinadores de IRI-Brasil, IRI-Colombia, IRI-Indonesia, IRI-
Perú e IRI-República Democrática del Congo presentaron los aspectos más relevantes 
de sus planes de acción y la conformación de sus consejos asesores durante la 
segunda jornada del Intercambio de Aprendizaje de IRI, el pasado 16 de agosto.

Planes de acción:  
la hoja de ruta de IRI

“Nuestra misión es proteger los pueblos indígenas, crear condiciones 
para ellos, su casa es el bosque, nuestra casa también”, señala Carlos 
Vicente, coordinador de IRI Brasil.

“Un rasgo distintivo de nuestro plan de acción es su 
preparación mediante una metodología participativa 
en la cual el equipo profesional tiene oportunidad 
de aportar sus conocimientos y experticia en la 
identificación de las actividades estratégicas”, 
Blanca Lucía Echeverry, IRI-Colombia.

“Necesitaremos el apoyo de IRI 
global y un apoyo internacional 
para poner en conexión a los líderes 
religiosos con nuestros expertos 
nacionales, porque hay que reforzar 
sus capacidades”, monseñor 
Donatien Nshole, de IRI-RDC.

Crear conciencia, inspirar 
la acción e incidir son en 
su conjunto la columna 

vertebral de la Iniciativa 
Interreligiosa para los Bosques 
Tropicales y se refleja en el plan 
de acción de cada uno de los 
capítulos nacionales.  “Hemos 
desarrollado un ejercicio de 
planeación estratégica a corto y 
largo plazo; de tal manera que 
formulamos un plan de acción 
anual y uno quinquenal, que busca 

garantizar la sostenibilidad”, señaló 
Blanca Lucía Echeverry, sobre 
la hoja de ruta de IRI-Colombia. 
Además de basarse en los tres 
pilares, ésta se caracteriza por 
desarrollar de manera transversal 
una estrategia pedagógica y 
otra de comunicaciones.

Crear conciencia
Gracias a la articulación entre 
tareas, actividades y resultados, 
IRI-Colombia ha podido crecer. 

En la actualidad cuenta con 36 
capítulos locales; además, realiza 
de manera periódica procesos de 
formación dirigidos a sus capítulos 
locales y una serie de campañas 
comunicativas orientadas a 
sensibilizar a la población sobre la 
urgencia de actuar para proteger 
la Amazonia colombiana.

“En Brasil los líderes religiosos no 
están involucrados en el tema de 
la protección de la Amazonia. No 
conocen los datos y hay muchas 
teorías conspirativas y prejuicios”, 
apuntó Carlos Vicente. Razón por 
la cual, el plan de acción de IRI-
Brasil se caracteriza por un fuerte 

en el país) que mezclan ciencia 
y fe e incluyen enseñanzas 
religiosas sobre las selvas 
tropicales. “Necesitamos socializar 
esto, no lo hemos hecho aún. 
Pero nos gustaría hacer una 
interiorización y después avanzar 
a los capítulos locales”, agregó. 

Inspirar la acción
Uno de los principales avances 
de la Iniciativa Interreligiosa 
para los Bosques Tropicales está 
relacionado con la expansión de 
sus capítulos nacionales a través 
de capítulos locales. IRI-Colombia 
ha instalado 36 capítulos locales 
en 12 municipios de la Amazonia 
con las más altas cifras de 
deforestación e IRI-Perú tiene 
12, ubicados en las diferentes 
regiones de la Amazonia peruana. 
IRI-Indonesia cuenta con tres 
capítulos (Riau, East Kalimantan y 

Dr. Hayu Prabowo, 
coordinador IRI-Indonesia.

Carlos Vicente, 
coordinador IRI-Brasil.

Rev, Matthiew Yela, 
coordinador IRI-RDC.

Laura Vargas, 
coordinadora IRI-Perú.
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West Papúa) y planea instalar tres 
más. Así mismo, IRI-RDC cuenta 
con tres capítulos en Equateur, 
North Kivu e Ituri y espera instalar 
otros diez. Y aunque IRI-Brasil aún 
no ha instalado ningún capítulo 
local, proyecta instalar al menos 
un capítulo en cada una de las 
regiones de la Amazonia brasileña.

Algunos de estos capítulos 
locales han formulado sus propios 
planes de trabajo. Tal es el caso 
de los 36 capítulos locales de IRI-
Colombia, que cuentan con planes 
de acción ambiental y pastoral, 
en los cuales incluyen actividades 
como restauración de fuentes 
hídricas, jornadas de siembra y 
actividades pastorales orientadas 
a la sensibilización y restauración 
de bosques. De igual manera, 
los capítulos locales de IRI-RDC 

Consejos consultivos
Conformados en gran parte por organizaciones religiosas, acompañadas de organismos 
indígenas y organizaciones de la sociedad civil, entidades multilaterales e instituciones 
académicas y científicas, los consejos consultivos constituyen uno de los principales apoyos 
de los cinco capítulos nacionales para avanzar en el cumplimiento de sus objetivos.  

COMPOSICION DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS

INSTITUCIONES RELIGIOSAS
ORGANISMOS 

INDÍGENAS

ORGANIZACIONES DE 

LA SOCIEDAD CIVIL, 

ACADEMIA Y CIENCIA

ENTIDADES  

MULTILATERALES Y 

GUBERNA- 

MENTALES

IR
I-

B
R

A
S

IL

l Consejo Mundial de Iglesias
l Religiones por la Paz
l Consejo Nacional de Iglesias Cristianas de Brasil 

(CONIC)
l Conferencia Nacional de Obispos de Brasil
l Alianza Cristiana Evangélica Brasileña (ACEB)
l Unión Nacional de Entidades Islámicas
l Confederación Israelita de Brasil (CONIB)
l Consejo Indígena Misionero (CIMI)

l  Articulación de los 

Pueblos Indígenas de 

Brasil (APIB)
l  Coordinadora de 

Organizaciones Indígenas 

de la Amazonia Brasileña 

(COIAB)

l  Instituto de Investigación 

Ambiental de la Amazonia 

(IPAM)
l  Red de Cooperación 

Amazónica (ACN)
l  Instituto de Estudios 

sobre la Religión (ISER)
l  Instituto de Recursos 

Mundiales 

l  Programa de las 

Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente 

(PNUMA)

IR
I-

C
O

LO
M

B
IA

l Conferencia Episcopal de Colombia
l Confederación Evangélica de Colombia 

(CEDECOL)
l Consejo Interreligioso de Colombia
l Consejo Mundial de Iglesias
l Red Eclesial Panamazónica (Repam)

l  Organización Nacional 

de los Pueblos Indígenas 

de la Amazonia (OPIAC)
l  Organización Nacional 

Indígena de Colombia 

(ONIC)

l  Gaia Amazonas
l  DeJusticia
l  Rainforest Foundation 

Norway.

l  Programa de las 

Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente 

(PNUMA)
l  Embajada de 

Noruega

IR
I-

IN
D

O
N

E
S

IA

l Consejo de Ulema de Indonesia
l Consejo Mundial de Iglesias 
l Conferencia Episcopal de Indonesia
l Sociedad de Hinduismo de Indonesia 
l Asociación Budista de Indonesia 
l Consejo Supremo de la Religión Confuciana 
l Consejo Interreligioso de Indonesia (IRC)
l Nahdlatul Ulama (NU) 
l Muhammadiyah

l  La Alianza de 

Pueblos Indígenas del 

Archipiélago (AMAN)

l  Universidad Pertanian 

Bogor 
l  La Universidad Nacional 

de Indonesia 
l  Fondo de Estrategia de 

Conservación (CSF)
l  Fundación Rainforest 

Noruega (RFN) 
l Fundación EcoNusa 

l  Programa de las 

Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente 

(PNUMA)

IR
I-

P
E

R
Ú

l Asociación Evangélica Luterana de Ayuda al 

Desarrollo Comunitario
l Consejo Nacional Evangélico del Perú (CONEP) 
l Red Eclesial Pan-Amazónica (REPAM) 
l Consejo Interreligioso del Perú (IRC-Perú)
l Consejo Mundial de Iglesias (CMI)

l  Confederación 

de Nacionalidades 

Amazónicas del Perú
l  Asociación Interétnica 

para el Desarrollo de la 

Selva Peruana (AIDESEP)

l  Fundación Rainforest 

Noruega (RFN)
l  Sociedad Peruana de 

Derecho Ambiental 

l  Programa de las 

Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD)

IR
I-

R
D

C

l Comunidad Islámica del Congo (COMICO)
l Iglesia de Cristo del Congo (ECC)
l Confederación de Comunidades Protestantes
l Conferencia Nacional Episcopal de Congo 

(CENCO)
l Iglesia Kimanguista
l Unión de Iglesias Independientes de Congo 

(UEIC)
l Iglesias del Renacimiento de Congo (ERC)
l Consejo Nacional de Religiones por la Paz en 

RDC (CNRP/RDC)

l   Liga Nacional de 

Asociaciones de Pigmeos 

Indígenas del Congo 

(LINAPYCO) 
l  Alianza Nacional de 

Autoridades Tradicionales 

del Congo (ANATC) 
l  Programa Integrado 

para el Desarrollo del 

Pueblo Pigmeo (PIDP) 

l  Grupo de Trabajo sobre el 

Clima de la REDD (GTCRR) 
l  Organización Congolesa 

de Ecologistas y Amigos de 

la Naturaleza (OCEAN)
l  Fundación Bosque 

Noruega (RFN)
l  Instituto Geográfico del 

Congo (IGC) 
l  Instituto de Recursos 

Mundiales
l  El Fondo Nacional REDD+ 

(FONAREDD)

“El 80% de quienes asisten a nuestros talleres han mejorado 
sus conocimientos y toman acciones para defender la selva 
tropical y los derechos de las comunidades indígenas. Nos 
alegra mucho porque vemos cómo avanza la conciencia de 
las personas”, Laura Vargas, IRI-Perú.

“Tenemos un programa basado en el compromiso 
de los líderes religiosos; también una conferencia, 
porque creemos que el ambiente y el cambio de 
clima y la deforestación es un problema bastante 
grave”, Dr. Hayu Prabowo, IRI-Indonesia.

cuentan con planes de acción. “Es 
necesario hacer un permanente 
monitoreo de las acciones 
adelantadas por ellos y apoyar 
las acciones ambientales que 
proponen”, señaló el reverendo 
Matthieu Yela Bonketo. IRI-Perú, 
por su parte, ha impulsado la 
movilización de los miembros de 
los capítulos locales alrededor de 
fechas conmemorativas como 
el Día de los Bosques Tropicales 
y la Temporada de la Creación.

Incidir
En el ámbito de la incidencia, 
los capítulos de Colombia y 
Perú vienen trabajando en 
la consolidación de Frentes 
parlamentarios que actúen por 
la protección de la Amazonia.   
El Bloque por la Amazonia, de 
IRI-Perú, conformado por siete 
parlamentarios de diferentes 
partidos políticos, busca generar 
documentos que permitan 
construir una agenda forestal 
y propuestas legislativas para 
una Amazonía saludable. A 
su vez, el Frente Territorial 
Parlamentario de IRI-Colombia, 
pretende reunir miembros de los 
Concejos Municipales, Asambleas 
Departamentales, la Cámara de 
Representantes y el Senado de la 
República. Adicionalmente Laura 
Vargas destacó la movilización 
de IRI-Perú en los territorios 
mediante los diálogos electorales, 
desarrollados en alianzas con 
instituciones locales, y Blanca Lucía 
Echeverry, los acuerdos generados 
con alcaldías y gobernaciones de 

los cuatro departamentos en los 
que hace presencia IRI-Colombia, 
orientados a apoyar las actividades 
de los capítulos locales.

Hacia el futuro, IRI-Brasil desea 
adelantar acciones que promuevan 
la creación de territorios indígenas 
y políticas de valorización, así como 
la aplicación de la política climática 
nacional y de desarrollo sostenible.

IRI-Indonesia planea establecer 
una ruta para trabajar sobre 
políticas y derechos de las 
comunidades indígenas y uno 
de los principales objetivos de 
IRI-RDC es socializar la recién 
aprobada ley sobre pueblos 
autóctonos, la cual fue aprobada 
y debe pasar a la presidencia para 
que sea promulgada y se dicten las 
medidas para su implementación. 

Lars Lovold, asesor de IRI.

Joseph Corcoran, 
coordinador 
global de IRI.

Siham Drissi, miembro 
del equipo global de IRI.
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“Nuestro reto es aumentar 
la representación 
religiosa en el consejo 

consultivo. El siguiente paso es 
integrar a las religiones de origen 
africano y a las espiritualidades”, 
señaló Carlos Vicente, coordinador 

de IRI-Brasil, encargado de abrir 
el “Taller sobre el trabajo eficaz 
con el consejo consultivo”, en 
el que acompañado de Blanca 
Lucía Echeverry, coordinadora 
de IRI-Colombia, abordaron la 
conformación y las dinámicas 
de trabajo con sus respectivos 
consejos asesores.

“Para IRI-Colombia fue 
fundamental la construcción 
conjunta que hicimos del 
camino a seguir”, expresó 
Blanca Lucía Echeverry 
refiriéndose al permanente 
acompañamiento del consejo 
asesor, conformado desde el 
momento mismo de la instalación 
de la Iniciativa en este país, el 
cual ha acompañado de manera 
permanente sus actividades.

Ejemplo de ello fue el importante 
papel que cumplió al orientar la 
estrategia de trabajo de  
IRI-Colombia a partir de la 
creación de capítulos locales 
en las regiones de la Amazonia 
colombiana con más altas cifras 
de deforestación, la construcción 
del plan de acción, la estrategia 
de trabajo previa a la instalación 
de los capítulos locales y una 
estrategia de formación que 
incluyera la teología de la 
creación como base para la 
consolidación de un espacio 

interreligioso seguro en el que 
las diferentes denominaciones 
de fe pudieran participar y 
concentrarse en el objetivo 
común, el cuidado de la creación.

“Durante los primeros seis 
meses nos reunimos dos veces 
al mes. Íbamos construyendo 
juntos, porque nosotros también 
estábamos aprendiendo”, 
recordó la abogada, especialista 
en derechos humanos, sobre la 
forma como se fue consolidando 
la relación entre el equipo 
nacional y los representantes de 
las instituciones que conforman 
el consejo asesor, caracterizada 
por el compromiso por la 
protección de los bosques 
y la defensa de los derechos 
de los pueblos indígenas.

Así mismo, la coordinadora 
nacional de IRI-Colombia 
resaltó el importante papel que 
cumplieron los líderes religiosos 
pertenecientes al consejo asesor, 
quienes contribuyeron a generar 
un espacio de diálogo abierto 
entre los líderes religiosos de las 
distintas iglesias y comunidades 
de fe durante los procesos de 
formación en los municipios 
donde la Iniciativa hace presencia. 
“A esos encuentros llegamos 
con miembros del consejo 
asesor, líderes representativos 
de las diferentes instituciones 
eclesiásticas, y eso impactó 
profundamente a los líderes 
religiosos de las regiones porque 
se identificaban con ellos, de 
acuerdo con sus creencias”, señaló.

En el año 2019, IRI-Colombia 
se planteó como objetivo 
realizar incidencia política a 
nivel nacional, con el ánimo de 
impactar la formulación del plan 
nacional de desarrollo del por 

entonces recién elegido gobierno 
del presidente Iván Duque. 

Gracias al trabajo del 
consejo asesor, IRI-Colombia 
logró consolidar alianzas con 
representantes a la cámara 
y senadores, con el objetivo 
de obtener un respaldo en 
el Congreso que impulsara la 
inclusión de artículos relacionados 
con la protección de los bosques, 
el control de la deforestación y la 
mitigación del cambio climático 

en el capítulo ambiental del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022.

“La Embajada de Noruega  
contrató tres expertos que nos 
ayudaron a elaborar el documento 
en el que se planteaban los 
tres artículos. Los miembros del 
consejo asesor gestionaron las 
reuniones con los congresistas y 
fueron quienes les explicaron la 
necesidad de incluir un capítulo 
especial sobre bosques en el PND”, 
recordó Blanca Lucía Echeverry. 
Como producto de esta gestión, 
un movimiento político de 
congresistas que forman parte de 
diferentes iglesias se convirtieron 
en la voz de IRI-Colombia. “Una 
muy fuerte, porque logramos que 
el Plan Nacional de Desarrollo 
incluyera los tres artículos”, 
añadió Blanca Lucía Echeverry.

Un trabajo 
comprometido
Para IRI-Brasil, las comunicaciones 
son un factor determinante para 
obtener resultados positivos 
del trabajo que desarrolla el 

IRI y los consejos consultivos 
una diversidad de fuerzas 
unidas por un mismo propósito
Conformados por instituciones religiosas, agrupaciones 
indígenas, entidades internacionales y organizaciones 
científicas y de la sociedad civil, los consejos consultivos 
constituyen uno de los principales apoyos de los 
capítulos nacionales de IRI. Así lo evidenció el “Taller 
sobre el trabajo eficaz con el consejo consultivo”, 
realizado durante la segunda jornada del Intercambio 
de Aprendizajes de IRI, el pasado 16 de agosto.

“En el territorio no había esos espacios interreligiosos que 
crearan confianza entre los líderes religiosos y les permitiera 
empezar a reconocerse y a relacionarse entre ellos mismos. 
Nuestro consejo asesor nos ayudó a crearlos”, Blanca Lucía 
Echeverry.

“Nuestro gran reto es cómo 
unirnos para lograr no sólo 
una regeneración ecológica, 
sino espiritual y cultural”, 
Martín von Hildebrand. 

capítulo nacional con su consejo 
asesor. Es por esta razón que 
con el objetivo de asegurar un 
diálogo permanente con sus 
miembros, emplea diferentes 
canales de comunicación como 
grupos de whatsapp, boletines 
(uno mensual y otro trimestral) 
y reuniones trimestrales.

“Los integrantes del consejo 
asesor son personas muy 
ocupadas que a  diario trabajan 
con otros temas como violencia, 
derechos humanos y sus propias 

Carlos Vicente, 
coordinador de IRI-Brasil.

Blanca Lucía 
Echeverry, 

coordinadora de 
IRI-Colombia.

Ben Meeus, oficial 
de programa de 

IRI a nivel global.

Carlos Vicente y 
Julieta Lahud.

Reunión de IRI-Colombia con los miembros 
de su consejo asesor, en marzo de 2022.
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“Cuando trabajamos en las regiones, no debemos 
llevar respuestas. A las comunidades hay que 
animarlas y escucharlas, pero las respuestas  deben 
partir de su cultura, su conocimiento y su experiencia, 
porque de no ser así, no las van a interiorizar y 
a sacar adelante”, Martín von Hildebrand.

“Una vez encontré el camino de la Iniciativa me di cuenta que el 
mensaje estaba bien pero que no bastaba solo con transmitirlo, había 
que vivirlo. Comenzamos a hablar con líderes y pastores del valor de 
encarnar ese discurso. Es necesario que no se quedara en los púlpitos, 
hay que sacarlo de la biblia”, pastor Édgar Castaño.

“Una de las principales cualidades de IRI es la 
representatividad. Cobija a líderes, autoridades y personas 
que han encarnado el tema de los bosques tropicales, el 
cambio climático, la deforestación”, pastor Édgar Castaño

redes institucionales. Además, 
por más sensible que sea el 
tema ambiental, a muchos de 
ellos les falta un conocimiento 
más profundo del tema. Por 
esta razón, también participan 
en las actividades de formación 
que ofrecemos”, señala el 
coordinador de IRI-Brasil.

Así mismo, Carlos Vicente destaca 
el respaldo permanente del 
consejo asesor a las acciones de 
incidencia política que desarrolla 
la Iniciativa y sus esfuerzos 
relacionados con la captación 
de fondos para proyectos 
propuestos por la Iniciativa.

Cuatro años de 
trabajo conjunto
Cómo pueden contribuir 
los consejos consultivos a la 
formación de alianzas estratégicas 
y cuáles son los mecanismos 

más apropiados para construir 
canales de comunicación 
asertivos y constructivos entre 
estos y los capítulos locales 
de IRI, fueron algunos de los 
temas abordados por Martín 
von Hildebrand, el pastor Édgar 
Castaño y el obispo Francisco 
Duque, miembros del consejo 
asesor de IRI-Colombia, durante el 
conversatorio que se realizó en el 
marco del “Taller sobre el trabajo 
eficaz del consejo consultivo”.

“Nuestro desarrollo se volvió 
competitivo e individualista. Buscar 
el mayor crecimiento, acumulado 
en unos pocos, nos ha llevado 
a una crisis ecológica, espiritual, 
humana”, subrayó Martín von 

Hildebrand, fundador y presidente 
honorario de Gaia Amazonas.

El etnólogo, quien lleva más de 
medio siglo trabajando con los 
pueblos indígenas de la Amazonia 
colombiana, resaltó el importante 
aporte de estas comunidades 
centenarias en la conservación 
de la selva amazónica, gracias a la 
íntima relación que tienen con la 
naturaleza, a la cual le otorgan un 
carácter profundamente espiritual 
y perciben como parte de la 
comunidad en la cual conviven.

“Ellos nos han mostrado 
el camino, son parte de la 
construcción. Son culturas 
que han desarrollado otra 
forma de relacionarse y eso 
tiene que estar en la mesa de 
negociación”, subrayó el también 
arqueólogo y sociólogo.

Por otra parte, el pastor Édgar 
Castaño, presidente de la 
Confederación Evangélica de 

Colombia (CEDECOL), se refirió 
a la credibilidad construida 
por la Iniciativa, basada en la 
diversidad de voces que reúne, 
todas comprometidas con la 
protección de la selva amazónica, 
y a la importancia de generar un 
espacio de diálogo respetuoso 
que albergue la diversidad de 
religiones existentes en Colombia. 
“IRI-Colombia ha logrado eso. 
Allí las personas se unen porque 
hay un propósito en común. 
Nos unen temas como los 
bosques tropicales, la ecología, 
la naturaleza”, señaló el pastor de 
la iglesia Bautista, quien además 
se refirió a  la necesidad de 
prever los riesgos que pueden 
enfrentar los miembros de la 
Iniciativa en las regiones como 
consecuencia del contexto social 
de conflicto existente en el país.

“El Consejo interreligioso de 
Colombia está comprometido 
con la Iniciativa Interreligiosa 

para los Bosques Tropicales con 
el fin llegar a las poblaciones 
más deforestadas del país. 
Sabemos que nuestra presencia 
física en el territorio motiva a las 
comunidades. La gente ve en las 
instituciones eclesiásticas un lugar 
seguro para los procesos”, añadió 
monseñor Francisco Duque. 

El presidente del Consejo 
Interreligioso de Colombia se 
refirió a la vocación de la iglesia 
Anglicana hacia el ecumenismo  
y de la V marca de la misión,  
cuyo objetivo es la protección  
de la creación. Ambos 
antecedentes propiciaron 
la conformación de esta 
organización religiosa que  
reúne diferentes vertientes 
espirituales como judíos, 
musulmanes, griegos ortodoxos, 
hare krishnas y taoístas– y su 
integración a IRI-Colombia. “En la 
Iniciativa no hablamos de asuntos 
teológicos que nos separan sino 
de los temas que nos unen. Con 
IRI-Colombia hemos logrado 
penetrar más profundo en esos 
tipos de relación”, señaló. 

“Acabo de venir de la 
Conferencia de Lambeth 
donde nos dieron el espacio 
para presentar a IRI. El 
arzobispo de Canterbury 
quedó impresionado 
cuando le explicamos en 
qué consiste IRI apoyarnos”, 
monseñor Francisco Duque.

Carlos Vicente y Carlos 
Henrique, de IRI-Brasil.

Blanca Lucía Echeverry, coordinadora de IRI-Colombia, junto con los miembros de su consejo 
asesor: pastor Édgar Castaño, presidente de CEDECOL; Martín von Hildebrand, fundador de 
Gaia Amazonas; y monseñor Francisco Duque, obispo de la iglesia Anglicana de Colombia.

Monseñor Francisco 
Duque, obispo de la iglesia 

Anglicana de Colombia.

Joseph Corcoran, Dr. Hayu 
Prabowo y Carlos Henrique.

Blanca Lucía Echeverry y 
Carlos Augusto Lozano.
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son concertadas con los líderes 
religiosos y son ellos quienes se 
encargan de las convocatorias”, 
señaló la coordinadora nacional, 
quien resaltó que una de las 
mejores prácticas de IRI-Colombia 
ha sido integrar a los líderes 
religiosos en la preparación de la 
instalación de los capítulos locales 
y de los procesos de formación. 
Así mismo, para IRI-Colombia la 
principal lección aprendida es 
hacer una lectura del contexto 
que permita identificar y atender 
las señales de alerta. En el caso 
especial del territorio colombiano 
las principales fuentes de riesgo 
para los capítulos locales de IRI 
son las causas y actores de la 
deforestación, y el incumplimiento 
de los Acuerdos de Paz suscritos 
por el estado colombiano con 
la disuelta guerrilla de las Farc.

Por su parte, el reverendo 
Matthieu Yela Bonketo resaltó el 
potencial de acción de IRI-RDC, 
gracias a la instalación de tres 
capítulos locales: uno en Ecuador, 
donde se concentra gran cantidad 
de selvas vírgenes, y otros dos 
en Ituri y Kivu Norte, zonas 

afectadas por la guerra. “En las tres 
regiones las confesiones religiosas 
articuladas en IRI pueden aportar 
a la pacificación, la protección 
de las selvas y de los derechos 
de las comunidades”, señaló. 

IRI forma defensores 
de los bosques
Crear conciencia e inspirar la 
acción a través de la formación, 
ha sido otra de las dimensiones 
donde los programas nacionales 
han alcanzado logros. Tal es 
el caso de IRI-Indonesia que 
ha concentrado parte de sus 
esfuerzos en la publicación de 
libros: tradujo al idioma indonesio 
las cartillas Bosques tropicales, 
Bosques tropicales y cambio 
climático, Bosques y pandemia, 
Restauración de bosques y Pueblos 
indígenas, producidas por el 
equipo global de IRI. “Nuestro 
objetivo es que las personas 
entiendan la relación entre el ser 
humano y la naturaleza. Por eso 
necesitábamos traducirlos para 
ponerlos en contexto religioso”, 
señaló el Dr. Hayu Prabowo, 
coordinador nacional de IRI-
Indonesia. Además, produjo doce 
cartillas con enseñanzas religiosas 
sobre las selvas tropicales. 
Estas guías, que mezclan la 
ciencia y la fe, fueron escritas 
por líderes religiosos y autores 
científicos, y están dedicadas 
a cada una de las religiones 
presentes en el país: budismo, 
hinduismo, islamismo, catolicismo, 
cristianismo y confusionismo.

Para abordar de manera eficaz 
la formación de los líderes 
desde la perspectiva islámica, 
IRI-Indonesia se ha apoyado 
en fatwas que se han creando 
desde el año 2010, dedicadas 

Lecciones aprendidas 
y mejores prácticas
La segunda jornada del Intercambio de aprendizaje de 
IRI, realizada el 16 de agosto, fue el escenario perfecto 
para que los coordinadores de los capítulos nacionales 
compartieran las acciones más destacadas de sus programas 
y las lecciones aprendidas, con el objetivo de que estas 
puedan ser transferidas y aplicadas en los demás países.

a temas relacionados con el 
medio ambiente como la ley de 
la quema de tierras y bosques, la 
protección de especies en vías de 
extinción, la gestión de residuos, la 
minería respetuosa con el medio 
ambiente y el reciclaje de agua. 

De acuerdo con el Dr. Hayu 
Prabowo, las fatwas son una 

La ampliación del radio de 
acción a través de capítulos 
locales, actividades que 

promueven la sensibilización 
y la formación, y el impacto 
en la formulación de políticas 
públicas son algunos de los 
logros alcanzados por los cinco 
programas nacionales de la 
Iniciativa, presentados en el 
Intercambio de Aprendizaje 
de IRI, realizado del 15 al 18 de 
agosto en Bogotá, Colombia.

Durante la segunda jornada 
del encuentro cada coordinador 
nacional mostró las acciones 
efectivas y los resultados 
más positivos hasta la fecha, 
con el objetivo de transferir y 

replicar estos enfoques en otros 
capítulos nacionales de IRI.

“Una buena práctica, según la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura FAO, es una 
experiencia exitosa que ha 
sido probada y validada, se ha 
repetido y merece compartirse 
con el fin de ser adoptada por 
otras personas que actúan en 
contextos similares”, explicó 
durante su presentación Blanca 
Lucía Echeverry, coordinadora 
nacional de IRI-Colombia. Uno 
de los logros más importantes 
de este capítulo nacional es 
la instalación de 36 capítulos 
locales en 12 municipios de la 
Amazonia colombiana con las 
cifras más altas de deforestación. 

Cuáles son los objetivos 
misionales de IRI, dónde resulta 
prioritario concientizar sobre la 
gravedad de la deforestación, 

dónde resulta prioritario 
actuar e inspirar la acción para 
prevenir la deforestación y 
dónde resulta prioritario incidir 
para obtener leyes y políticas 
públicas orientadas a detener 
la deforestación, fueron las 
preguntas planteadas por IRI-
Colombia para determinar los 
lugares donde debía instalarse 
estos capítulos locales. 

Al resolverlas, entendieron 
que aunque en en el país 
existen numerosos focos de 
deforestación, los procesos más 
críticos por su extensión e impacto 
ambiental, social y cultural 
tienen lugar en el denominado 
“arco de la deforestación” en 
la Amazonia. A partir de allí, 
el equipo nacional estableció 
una malla territorial donde se 
requería con más urgencia la 
presencia de la Iniciativa.

“Las fechas de los lanzamientos 

“Las causas y actores de la deforestación y el incumplimiento 
de los Acuerdos de Paz entre el Estado y las Farc son 
dinámicas estrechamente relacionadas que generan 
distintas formas de amenazas. En varias ocasiones, éstas 
nos han obligado a suspender actividades para no poner en 
riesgo la integridad de los miembros de los capítulos locales 
o de nuestro equipo ”, Blanca Lucía Echeverry, IRI-Colombia.

“En los libros trabajaron en conjunto 
líderes religiosos y autores científicos. 
Ellos cambiaron los mensajes 
científicos por mensajes más fáciles de 
entender, tanto con la mente como con 
el corazón”, Dr. Hayu Prabowo. 

Blanca Lucía Echeverry, 
coordinadora de IRI-Colombia.

Reverendo Matthiey Yela 
Bonketo, coordinador de IRI-RDC.

Dr. Hayu Prabowo, 
coordinador IRi-Indonesia.

Ben Meeus, del equipo global, y Carlos 
Augusto Lozano, de IRI-Colombia.

Lanzamiento de los capítulos locales de 
IRI-Colombia en Puerto Rico, en 2020.

Lars Lovold, 
de Rainforest 

Foundation Norway, 
es asesor de IRI y 

fue el moderador 
del Intercambio de 

Apredizaje de IRI.
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especie de ley o decreto que 
determina cómo se debe hacer 
las cosas según el islam y son 
emitidas por las organizaciones, 
de tal manera que son 
independientes del gobierno 
nacional o local. “Es la relación 
de la ciencia con la religión. Los 
líderes tomaron los mensajes 
científicos y los hicieron más fáciles 
de entender, tanto con la mente 
como con el corazón”, añadió. 

IRI-Brasil, por su parte, 
ha realizado una serie de 
encuentros en los que se 
reunieron más de 100 líderes 
religiosos y científicos, miembros 
de instituciones públicas 
renombradas, para debatir 
temas como el cambio climático, 
biodiversidad, protección de 
bosques tropicales y derechos 
de los pueblos indígenas.

Estos diálogos incluyeron 
a líderes religiosos de 
diferentes confesiones de fe, 
como católicos, anglicanos, 
judíos, islámicos, espiritistas, 
budistas, de matriz africana y 
protestantes progresistas. 

De acuerdo con Carlos Vicente, 
más del 80% de la población 
brasileña y de los líderes religiosos 
vive en las ciudades, lo cual incide 
en que no tengan una conexión 
con los bosques de la Amazonia. 
Basado en investigaciones 
sociales, el equipo de IRI-Brasil 

determinó que una buena forma 
de poner sobre la mesa el tema 
de los bosques tropicales era 
abordar los desastres climáticos. 

“Nada mejor para hablar de 
este tema que hacerlo con la 
institución que emite todas las 
alertas de emergencia: el Instituto 
Nacional de  Investigación 
Espacial. Con ellos construimos 
el contenido de las charlas y 
los materiales presentados. Los 
líderes religiosos entendieron 
que los desastres que pasan en 
la ciudad están conectados con 
el calentamiento global, que lo 
que sucede con el planeta tiene 
que ver con los bosques”, subrayó 
el coordinador de IRI-Brasil. Así 
mismo, gracias al monitoreo 
de las redes sociales de los 
participantes, el equipo nacional 
pudo determinar los resultados 
positivos de estos encuentros.

Impactar las políticas 
públicas, uno de los 
objetivos de IRI
Otra de las líneas en las que se 
ha concentrado IRI-Brasil es la 
incidencia política: emitió una 
declaración pública contra la 

aprobación de un paquete de 
leyes que permitían la destrucción 
del medio ambiente, la cual fue 
publicada por los medios de 
comunicación más importantes 
de Brasil. También se pronunció 
publicamente para pedir la 
investigación y el castigo 
inmediato de los implicados en 
el asesinato del activista indígena 
Bruno Pereira y el periodista Dom 
Phillips, y la adopción de medidas 
gubernamentales de protección 
de los defensores de la Amazonia.

En materia de incidencia política, 
también IRI-Perú ha mostrado 
avances positivos. Uno de sus 

“Trabajar con y a través de las organizaciones religiosas más 
grandes e influyentes del país tiene un enorme potencial a 
la hora de integrar los bosques como una prioridad ética 
en las escuelas religiosas, involucrar a los líderes religiosos 
en las regiones prioritarias e influir en las leyes, políticas y 
legislación en todos los niveles”, rev. Matthiey Yela Bonketo.

logros más destacados es la 
creación del Frente parlamentario 
para la Amazonia, que reúne a 
siete congresistas de diferentes 
partidos políticos con el objeto 
de impulsar leyes que promuevan 
la protección de la selva peruana. 
Otro es la aprobación del 
Decreto Supremo N° 004-2021-
JUS “Mecanismo Intersectorial 
de Protección de Defensores de 
Derechos Humanos”, cuyo objeto 
es la protección de los defensores 
del medio ambiente. “El decreto 
se logró gracias al esfuerzo y 
empuje colectivo realizado por 
el IRI para llevar las demandas de 
los pueblos indígenas a través 
de la voz de los líderes religiosos 
a las reuniones con ministros 
y funcionarios de alto nivel”, 
señaló Laura Vargas. Además, la 
coordinadora nacional de IRI-Perú 
resaltó como mejores prácticas 
trabajar con aliados y socios 
ambientales; mantener informados 
a los líderes religiosos acerca 
de los temas sobre los cuales 
aboga IRI-Peru; y crear vías para 

emplear la influencia moral de los 
líderes religiosos en los procesos 
de elaboración de políticas.

En República Democrática 
del Congo, el capítulo nacional 
de IRI organizó reuniones con 
diputados, senadores y miembros 
de diferentes confesiones 
religiosas, que se sumaron a una 
declaración que promovió la 
aprobación de una ley para los 
pueblos autóctonos de este país. 
“Una vez promulgada la ley el 
reto, en reflexión conjunta con los 
pueblos autóctonos, será construir 
una ruta para avanzar en su 
difusión, adecuada comprensión 
y en la producción de medidas 
para su materialización en 
condiciones de igualdad para 
todos los pueblos”, señaló el 
reverendo Matthiey Yela Bonketo.

Para finalizar, la estrategia 
de incidencia política de IRI-
Colombia le permitió impactar 
el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022, en lo concerniente 
a políticas sobre control de la 
deforestación y protección de 

“Realizamos cuatro grupos para los diálogos. En todos el 
resultado fue el mismo: sirvió para cambiar sus conceptos, 
la gente entendió la emergencia climática y valoraron el 
trabajo de la ciencia y de las instituciones”, Carlos Vicente.

bosques, y en la adopción de los 
Planes Municipales de Desarrollo, 
gracias a la participación de 
representantes de los capítulos 
locales en los Consejos Territoriales 
de Planeación. Así mismo 
ha desarrollado importantes 
campañas para promover la 
ratificación del Acuerdo de 
Escazú y la aprobación de la 
Ley de la Deforestación. 

“Con el apoyo del consejo asesor 
construimos una agenda legislativa 
con propuestas de leyes que 
presentamos al Frente. En septiembre 
se las presentaremos al presidente 
Pedro Castillo en otra reunión”, señaló 
Laura Vargas. 

Carlos Vicente, 
coordinador IRi-Brasil. Joseph Corcoran, director de IRI a nivel global; Dr Hayu 

Prabowo, de IRI-Indonesia; y Carlos Henrique, de IRi-Brasil.

Monseñor Donatien 
Nshole, de IRI-RDC.

Eduardo Salas, 
de IRI-Perú.

Laura Vargas, coordinadora 
de IRI-Perú.

IRI-Brasil ha realizado una serie de encuentros 
de líderes religiosos y científicos.

IRI-Perú creó el Frente parlamentario para la Amazonia, 
que reúne a congresistas de diferentes partidos.
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IRI-Alto Morrocoy 
(rural)

IRI-La Macarena (urbano)

IRI-La Cristalina  
(rural)

IRI-Remolino del Caguán (rural)

IRI-Cartagena del Chairá (urbano)

IRI-La Primavera (rural)

IRI-Ciudad Yarí (rural)

IRI-Campo Hermoso 
(rural)

IRI-San Vicente del 
Caguán (urbano)

IRI-Agua Bonita Baja (rural)

IRI-Miraflores (urbano)

IRI-Argelia (rural)

IRI-San José del 
Guaviare (urbano)

IRI-El Capricho (rural)

IRI-La Libertad 
(rural)

IRI-El Retorno 
(urbano)

IRI-El Unilla (rural)

IRI-Itilla (rural)

IRI-Calamar (urbano)

IRI-Puerto Santander (rural)

IRI-Santa Lucía 
(rural)

IRI-Nueva Unión 
(rural)

IRI-Puerto Guzmán 
(urbano)

IRI-Vegas del 
Piñuña Blanco (rural)

IRI-El Águila (rural)

IRI-Puerto Asís 
(urbano)

IRI-La Soledad (rural)

IRI-Bajo Riecito (rural)

IRI-Puerto Rico 
(urbano)

IRI-Solano (urbano)

IRI-Campo Alegre (rural)

IRI-Puerto Tejada (rural) IRI-Puerto Leguízamo (urbano)

IRI-El Triunfo (rural)

IRI-Resguardo Indígena 
La Samaritana (rural)

IRI-Charras Boquerón 
(rural)

Desde su instalación en 
noviembre de 2018,  
IRI-Colombia ha 

progresado a pasos agigantados. 
Prueba de ello es que en la 
actualidad cuenta con 36 capítulos 
locales ubicados en las regiones 
de la Amazonia colombiana con 
mayores tasas de deforestación, 
conformados por más de 1.000 
líderes religiosos y sociales, 
representantes indígenas y 
dirigentes políticos; hasta el día 
de hoy ha formado a más de 
5.000 personas en temas como 
bosques tropicales, cambio 
climático, teología de la creación, 
desarrollo de planes de acción 
y participación ciudadana; 
y sus capítulos locales han 
formulado planes de acción 
ambiental y pastoral, que incluyen 
actividades de concientización y 
restauración de los ecosistemas.

Estos avances son el resultado 
de la implementación de 
estrategias articuladas de 
intervención territorial, formación, 
incidencia política e institucional 
y comunicaciones, las cuales 
fueron presentadas por el equipo 
nacional de IRI-Colombia al 
equipo global y los programas 
de IRI en Brasil, Perú, Indonesia y 
República Democrática del Congo.

Lanzamiento de 
capítulos locales
Un enfoque territorial, un enfoque 
basado en derechos humanos y la 
aplicación del principio de acción 
sin daño son la columna vertebral 

IRI-Colombia comparte sus 
experiencias y resultados
Crear conciencia, inspirar la acción e incidir son las tres líneas 
misionales de IRI, a partir de las cuales IRI-Colombia creó una serie 
de estrategias que le han permitido avanzar en el cumplimiento 
de sus objetivos. Éstas fueron el tema central de la tercera 
y cuarta jornada del Intercambio de Aprendizajes de IRI.

“El territorio es una construcción 
teórica de naturaleza social 
y geográfica, producto de las 
interacciones entre las actividades 
económicas, los procesos ambientales, 
las relaciones sociales, las relaciones 
institucionales y los conflictos 
generados en su uso y ocupación”, 
Blanca Lucía Echeverry. 

de la estrategia de intervención de 
IRI-Colombia. “La identificación y 
definición de las regiones donde 
debíamos hacer presencia fue 
producto de un ejercicio de 
georreferenciación”, explicó Blanca 
Lucía Echeverry sobre el proceso 
de instalación de los capítulos 
locales, el cual le permitió a la 
Iniciativa determinar la manera 
como debía desarrollarse su 
intervención en la Amazonia, 
orientada por estos tres pilares. 

El enfoque territorial tiene 
en cuenta variables como los 
procesos sociales, económicos y 
políticos; los recursos naturales, 
renovables y no renovables, y los 
riesgos geográficos. De acuerdo 
con la coordinadora nacional de 
IRI-Colombia, parte de la idea de 
que los procesos que suceden 
en el territorio tienen un carácter 
multidimensional. La división 
política del país, organizada en 
municipios y departamentos, es 
uno de los factores que inciden 
en este enfoque, debido a que 
el territorio es un escenario 
donde ejerce soberanía el Estado, 
pero confluyen territorialidades 
locales, regionales y nacionales.

Gracias a este enfoque,  
IRI-Colombia ha podido identificar 
y caracterizar la interacción 
social, política y económica 

de los actores relevantes en el 
territorio, y entender cómo ésta 
influye en los derechos de las 
personas más afectadas por los 
procesos de deforestación. Esto 
a su vez le ha permitido focalizar 
las acciones de incidencia en las 
entidades territoriales relevantes. 

La incorporación del enfoque 
basado en derechos humanos, 
por otra parte, nace del postulado 
de que la lucha contra la 
deforestación y la restauración de 
ecosistemas forman parte de la 
búsqueda de justicia ambiental 
como medio para garantizar los 
derechos humanos y determina 
las acciones desarrolladas 
por IRI-Colombia. “La justicia 
ambiental supone el derecho de 
todas las personas a gozar de un 
ambiente sano: a desarrollarse en 
un entorno natural, saludable y 
favorable para la vida humana”, 
explicó Blanca Lucía Echeverry.

Adicionalmente, el principio 
de acción sin daño obliga 
a la Iniciativa a identificar y 
analizar los efectos negativos 
que sus actividades puedan 
ocasionar en el territorio 
con el fin de prevenirlos

Blanca Lucía Echeverry, coordinadora de IRI-Colombia.

Evento de instalación de  
IRI-Colombia, en noviembre de 2018.
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¿Cómo se implementó?
Teniendo como guía estos tres 
pilares, IRI-Colombia comenzó 
a implementar su estrategia de 
intervención desde el momento 
mismo de su lanzamiento en 
noviembre de 2018. “Participaron 
365 líderes religiosos de todo 
el país. Ellos mismos ayudaron 
a identificar las iglesias y 
comunidades de fe presentes 
en la Amazonia y su estructura 
de gobierno”, señaló Blanca 
Lucía Echeverry sobre una de las 
primeras fases del proceso de 
instalación de los capítulos locales, 
dedicada a la identificación de los 
actores sociales en el territorio. 

IRI-La Macarena, IRI-San José 
del Guaviare, IRI-San Vicente del 
Caguán e IRI-Cartagena del Chairá 
fueron los primeros instalados 
en 2019. Su lanzamiento sirvió 
de escenario para la primera 
campaña de incidencia política 
de IRI-Colombia: grandes foros 
públicos con los candidatos a 
la alcaldía de cada municipio. 
“Cada uno concluyó con la 
suscripción de un acuerdo 
con todos y el compromiso 
de proteger la Amazonia y 
controlar la deforestación una 
vez fueran elegidos”, señaló la 
coordinadora de IRI-Colombia. 

Un año más tarde, la pandemia 

del covid-19 se convirtió en 
un gran desafío; sin embargo, 
la Iniciativa logró adaptarse 
a las circunstancias y gracias 
al compromiso de los líderes 
religiosos del capítulo de San 
José del Guaviare, instaló diez 
capítulos más a pesar de las 
restricciones de movilidad 
impuestas por las autoridades 
locales. En la actualidad, cuenta 
con 36 capítulos locales en 12 
municipios de la Amazonia.

Desde 2021, una vez eliminadas 
las restricciones, IRI-Colombia 
se ha concentrado en el 
fortalecimiento de los capítulos 

locales mediante el desarrollo de 
capacidades y la formulación de 
planes de acción ambientales y 
pastorales. Adicionalmente, cada 
visita del equipo nacional a los 
municipios incluye reuniones 
con las autoridades locales con 
el objetivo de hacer seguimiento 
a los Planes de Desarrollo 
Municipales y lograr acuerdos 
que contribuyan al cumplimiento 
de los planes de acción de los 
capítulos locales; reuniones 
con el sector privado para 
concretar planes de formación y 
sensibilización; y una estrategia 
de comunicación a nivel local.

Estrategia de formación
“No llegamos a enseñar nada 
sino a recuperar conocimientos, 
reconocer experiencias y saberes, 
e incorporarlos al quehacer 
de la Iniciativa teniendo como 
horizonte la conjugación de los 
tres verbos: sensibilizar, actuar e 
incidir”, señaló Carlos Augusto 
Lozano, encargado de liderar 

el taller “Material educativo, 
formación y sensibilización”. 

El asesor nacional abordó la 
estrategia de formación de 
IRI-Colombia, cuyo objetivo 
es dotar a los líderes religiosos 
y a las comunidades de fe de 
herramientas conceptuales para 
que concienticen y sensibilicen 
a sus comunidades sobre la 
gravedad de la deforestación; 
inspiren la acción y actúen 
para prevenir la deforestación 
y restaurar los ecosistemas 
amazónicos; e incidan y aboguen 
por la adopción de políticas. 

Mediante un diagnóstico de 
brechas de competencias, la 
Iniciativa identifica los temas 
en los que los líderes necesitan 
fortalecer sus competencias y 
mediante procesos de formación 
establece una conexión entre 
la sensibilización y la acción, la 
acción pastoral y el conocimiento 
científico, la acción pastoral y 
la participación ciudadana.

“Lo que nos une como Iniciativa 
son los postulados de la teología 
de la creación, pero como 
personas de fe debemos leer 
los signos de los tiempos, como 
el calentamiento global y sus 
consecuencias. Los científicos son 
quienes los explican. Para nosotros 
es clave poner a dialogar la fe y la 
ciencia”, explicó. De acuerdo con 
el asesor nacional, la estrategia 

“Retomando los postulados del pedagogo brasileño Paulo 
Freidel, entendemos que las actividades de desarrollo 
y competencias deben ser un proceso participativo y 
transformador, que contribuya a crear ciudadanía y, en 
específico, ciudadanía ambiental”, Carlos Augusto Lozano.

“La Iniciativa se distingue porque parte de reconocer el poder de 
movilización que nace de la fuerza espiritual de los líderes religiosos. 
En la profunda Amazonia, donde el estado nunca llega, siempre habrá 
un pastor, una misionera, una acción de alguna iglesia, de alguna 
comunidad de fe”, Carlos Augusto Lozano.

“La protección del 
derecho al ambiente sano 
y la restauración de los 
ecosistemas finalmente 
tienen que ver con la 
protección del derecho a la 
vida en condiciones dignas”, 
Blanca Lucía Echeverry.

de formación de IRI-Colombia 
se asienta en tres pilares: el 
imperativo ético y espiritual de 
proteger la naturaleza, común a 
todas las iglesias y confesiones; 
crear e implementar soluciones 
a la deforestación de manera 
conjunta con los miembros de 
los capítulos locales de IRI, a 
partir del reconocimiento de 
sus saberes y experiencias; y 
apoyar la construcción de un 
sujeto colectivo interreligioso 
que dispone de saberes y 
conocimientos para obrar en el 
campo ambiental como un agente 
activo de transformación social. 

“Queremos crear sujetos capaces 
de ejercer un liderazgo político 
y ético orientado a reivindicar 
formas de acción social que 
generen transformación y 
solidaridad, y que mediante la 
protección del ambiente sano 
busquen la protección y el 
fortalecimiento del bien común”, 
señaló Carlos Augusto Lozano 
sobre uno de los principales ejes 
de la estrategia, la construcción 
de ciudadanía ambiental.

La estrategia de formación 
de IRI-Colombia cuenta con un 
guion pedagógico inspirado 
en el concepto de educación 
popular que determina cómo 
se transmiten los conocimientos 
–en el que los protagonistas de 
la transformación son los líderes 
y las comunidades de base 
que conforman los capítulos 
locales– y una malla curricular 
que aborda principalmente 
cuatro módulos: metodologías 

y estrategias de acción pastoral 
para la transformación ambiental; 
taller de diseño de plan de acción; 
fundamentos de educación 
ambiental para el desarrollo 
sostenible y participación para 
la protección del ambiente.

Estrategia de incidencia 
“Nuestras actividades en esta 
materia se articulan con un 
modelo conceptual inscrito en el 
marco del derecho fundamental 
a la participación ciudadana 
y se desarrollan en el ámbito 
territorial y el institucional”, señaló 
Blanca Lucía Echeverry sobre 
la estrategia de incidencia de 
IRI-Colombia, la cual se plantea 
diferentes objetivos: garantizar 
el derecho al ambiente sano en 
conexión con el derecho a la 
vida en condiciones dignas; la 
inclusión de variables relacionadas 
con el derecho al ambiente 
sano en las agendas públicas de 
desarrollo territorial; la promoción 
de proyectos, planes y acciones 
para prevenir la deforestación y 
restaurar los suelos y las fuentes 

Blanca Lucía Echeverry lideró 
los talleres sobre las estrategias 

de intervención territorial 
y de incidencia política.

Evento de instalación del capítulo 
local IRI-Remolinos del Caguán 
(rural), en Cartagena del Chairá.

Ejercicio de 
cartografía social 

durante un proceso 
de formación 

en San José del 
Guaviare.

Carlos Augusto Lozano, 
asesor nacional de 
IR-Colombia.

I N I C I AT I VA  I N T E R R E L I G I O S A  PA R A  L O S  B O S Q U E S  T R O P I C A L E S ,  I R I - C O L O M B I A3 0

3 1

E
L 

B
O

S
Q

U
E

 E
S

 V
ID

A

E S P E C I A L



hídricas; y ejercer control social 
sobre las políticas públicas, 
programas, proyectos diseñadas 
para proteger el ecosistema. 

“Hemos trabajado para incidir 
en la formulación de planes de 
desarrollo municipal”, explicó la 
coordinadora nacional de IRI-
Colombia sobre las acciones 
de incidencia política en el 
territorio, protagonizadas por 
los líderes religiosos miembros 
de los capítulos locales en San 
José del Guaviare, La Macarena, 
Cartagena del Chairá y San 
Vicente del Caguán quienes, 
con el acompañamiento del 
equipo nacional, participaron 
en la formulación de los Planes 
Municipales de Desarrollo gracias 
a su vinculación en los Consejos 
Territoriales de Planeación (CTP). 
“Los capacitamos para que 
pudieran intervenir en esos 
espacios de forma positiva y con 
conocimiento, y conseguimos 
el apoyo de instituciones como 
la Universidad de la Amazonia y 
la Embajada Noruega, que nos 

“Además de cumplir diferentes funciones formación, 
sensibilización, posicionamiento e incidencia, todas las 
acciones de IRI-Colombia en materia de comunicaciones 
se encuentran articuladas a los resultados y objetivos del 
plan de acción de la Iniciativa, lo que le otorga un carácter 
transversal”, Diana Cristina Carvajal.

“Los procesos de formación desarrollados por IRI-Colombia 
se enmarcan en el modelo pedagógico de aprender haciendo, 
que concede especial importancia a la identificación de 
los saberes y las experiencias de los participantes”, Carlos 
Augusto Lozano. 
ayudaron con el análisis de los 
proyectos de Plan Municipal 
de Desarrollo”, subrayó. 

A nivel nacional, la estrategia 
de incidencia se desarrolla en 
tres frentes: hacer seguimiento 
y evaluación del componente 
ambiental del Plan Nacional 
de Desarrollo; revisar el 
cumplimiento de la Contribución 
Nacionalmente Determinada y de 
los compromisos adoptados por el 
Estado colombiano en el Pacto de 
Leticia; y hacer monitoreo sobre el 
desarrollo de la agenda legislativa.

“Logramos incidir en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-
2022, gracias al apoyo de un 
grupo de representantes a la 
cámara y senadores, que son la 
voz de IRI en el Congreso. Una 
vez el entonces presidente Iván 
Duque presentó su proyecto 
de Plan Nacional de Desarrollo, 
ellos le propusieron tres artículos 
relacionados con la prevención 
y control de la deforestación y 
la restauración de los bosques, 
los cuales fueron incluidos en 
el documento aprobado por 
el Congreso de la República”, 
señaló Blanca Lucía Echeverry.

Precisamente una de las 
apuestas más importantes 
de IRI-Colombia en materia 
de incidencia política es la 
creación de un Frente territorial 
parlamentario por la defensa 
de la Amazonia, que permita 
articular los actores políticos 
de las diferentes instancias 
territoriales administrativas, de tal 
manera que agrupe a miembros 
de los consejos municipales, las 
asambleas departamentales, 
la cámara de Representantes 
y el Senado de la República.

En el ámbito institucional, IRI-
Colombia viene realizando una 
serie de reuniones con Cámaras 
de Comercio municipales y 

departamentales, con el fin de 
impulsar la organización de 
actividades socio-económicas 
que contribuyan a detener 
la deforestación. “El sector 
empresarial ha empezado 
a comprender que la 
deforestación es un problema. 
Deben preocuparse porque 
sus productos y procesos no 
participen de este desastre 
ambiental”, señaló la coordinadora 
nacional. También destacó el 
trabajo colaborativo que la 
Iniciativa ha desarrollado con 
organizaciones de la sociedad 
civil como Gaia Amazonas, la 
Asociación Ambiente y Sociedad o 
Alisos; y con el sector académico, 
con la Universidad de la 
Amazonia, la Pontificia Universidad 
Javeriana, la Universidad del 
Rosario, la Universidad de 
los Andes y la Escuela de 
Administración de Negocios.

Estrategia de 
comunicaciones
535 piezas gráficas para 
redes sociales, 295 productos 
comunicativos y 43 publicaciones 
es parte del balance general del 
trabajo realizado por el equipo de 
comunicaciones de IRI-Colombia. 

“Luego de hacer un diagnóstico 
e identificar cuatro necesidades 
básicas determinamos que nuestra 
estrategia de comunicaciones 
debería desarrollarse en dos 
frentes, cada uno con unos 
objetivos específicos: uno hacia el 
interior de nuestra organización 
y otro hacia el exterior”, explicó 
Diana Cristina Carvajal durante 
el taller sobre comunicaciones.

En qué consiste la estrategia de 
comunicaciones, cómo se formuló 
y cuáles son los principales 
elementos que determinan las 
diferentes campañas, fueron 
algunas de las preguntas resueltas 
en este segmento. La oficial de 
programa de IRI-Colombia se 
refirió también a la identidad 
visual institucional de la Iniciativa 
y presentó sus principales 
productos comunicativos. 

Desde su instalación en 
2018, este capítulo nacional ha 
trabajado en consolidar una 
imagen visual institucional 
que se refleje en cada uno de 
los productos comunicativos 
que realiza. Adicionalmente, ha 
realizado campañas comunicativas 
de sensibilización, para crear 

conciencia sobre la importancia 
de la Amazonia colombiana, 
la urgencia de detener la 
deforestación, el papel del bosque 
en ciclo del agua; de incidencia, 
para apoyar la ratificación al 
Acuerdo de Escazú; colaborativas, 
con distintas organizaciones 
para abordar temas o eventos 
específicos, como la Minga por la 
Amazonia o la alianza Escucha la 
Amazonia; e institucionales, con 
el fin de consolidar y posicionar 
a IRI-Colombia mediante vallas 
publicitarias y cuñas radiales.

“Del 1 de junio al 31 de diciembre 
de 2020, en seis emisoras de la 
Amazonia se transmitieron dos 
cuñas radiales, 15 veces al día 
durante los siete días de la semana. 
Es decir, se oyeron 3.210 veces en 
cada uno de los seis municipios”, 
resaltó Diana Cristina Carvajal 
sobre la campaña radial que IRI-
Colombia hizo el año pasado.

Adicionalmente, como parte de 
la estrategia de comunicación 
interna, IRI-Colombia creó el 
IRIboletín, una publicación 
mensual que aborda las 
actividades y los avances de la 
Iniciativa; y El bosque es vida, una 
revista trimestral cuyo objetivo 
es estrechar los lazos entre las 
personas que forman parte de 
la Iniciativa (el equipo nacional, 
el global, el consejo asesor y los 
miembros de los capítulos locales), 
contribuir a la sensibilización y la 
formación en materia de bosques, 
biodiversidad, cambio climático, 
deforestación y restauración; 
y destacar los procesos de 
formación y las diferentes 
actividades de la Iniciativa.

“Los resultados han sido muy 
positivos. Prueba de ello es que 
en la actualidad, IRI-Colombia 
es reconocida por su trabajo y 

es considerada un interlocutor 
poderoso en el debate 
público sobre la protección 
de la Amazonia colombiana 
y la defensa de los derechos 
de los pueblos indígenas. Así 
mismo vemos cómo se amplían 
nuestras redes de aliados y 
crecen nuestras redes sociales”, 
concluyó Diana Cristina Carvajal. 

Sentencia STC 
4360-2018 de 5 
de abril de 2018
¿POR QUÉ ES TAN 
IMPORTANTE?

Foro realizado en Cartagena 
del Chairá con los candidatos 

a la alcaldía municipal.

Reunión con el Consejo 
Territorial de Planeación 

en San José del Guaviare.

Pieza gráfica 
de invitación.

Algunas de las piezs gráficas 
y productos comunicativosde 
IRI-Colombia.

Diana Cristina Carvajal, oficial 
de programa de IRI-Colombia.
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