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(i) Salvaguardar la biodiversidad y los servicios esenciales

de los ecosistemas amazónicos de agua dulce. La Cuenca

Amazónica desempeña un papel fundamental en el ciclo hidrológico, 

reciclando entre el 24% y el 35% de su agua anual y contribuyendo

significativamente a las precipitaciones continentales a través de “ríos 

aéreos” que transportan 6.400 km³ de agua cada año.  Esta cuenca 

también vierte anualmente una media de 1.122 megatoneladas (Mt) 

de sedimentos en suspensión, cruciales para la fertilidad del suelo y 

la función y los servicios ecosistémicos del océano Atlántico, como la 

pesca. Adicionalmente, los ecosistemas de agua dulce de la región 

cuentan con una notable biodiversidad, con unas 2.700 especies de 

peces, de las cuales 1.696 son endémicas 1. Estos ecosistemas son 

vitales para la subsistencia de las comunidades amazónicas, donde el 

consumo diario de pescado per cápita puede superar los 500 g, una 

de las tasas más altas del mundo.

(ii) Mantener la conectividad fluvial es crucial para preservar los 

ecosistemas amazónicos de agua dulce. Mantener la conectividad 

multidimensional de los ecosistemas amazónicos de agua dulce es

crucial para preservar los procesos ecológicos, el reciclaje del agua, 

la diversidad biológica y cultural y la capacidad de resiliencia de toda 

la cuenca. Esta conectividad abarca dimensiones longitudinales, 

laterales, verticales, temporales, bioculturales y socioeconómicas. 

Numerosos factores de cambio en las aguas amazónicas perturban

estas conexiones vitales. Es urgente una gestión comprehensiva 

y políticas regionales proactivas para proteger los ecosistemas 

amazónicos de agua dulce.

(iii) La rápida degradación de los ecosistemas amazónicos 

de agua dulce. Los ecosistemas amazónicos de agua dulce

están experimentando una rápida degradación debido a una 

confluencia de factores, incluyendo la contaminación del agua, los 

derrames de petróleo, la minería informal e ilegal, la construcción 

de presas, los desvíos del agua, la deforestación, la sobrepesca 

y el cambio climático. Estos elementos no sólo destruyen 

conexiones ecológicas vitales dentro de los sistemas de agua 

dulce de la Amazonía, sino que también disminuyen drásticamente 
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su biodiversidad, funcionalidad y capacidad para proporcionar 

servicios ecosistémicos esenciales. 

(iv) Priorización de los corredores de cuencas hidrográficas 

de flujo libre en toda la cuenca amazónica. Las iniciativas de 

conservación, remediación y restauración deben ser mapeadas y 

priorizadas en toda la cuenca amazónica. Esto incluye el desarrollo 

de marcos de conservación especializados que garanticen la 

conectividad entre las áreas protegidas y las nuevas reservas fluviales 

a escala de toda la cuenca. Estos marcos deben abordar una serie de 

retos, como el seguimiento de las poblaciones de peces y garantizar 

la sostenibilidad de la pesca. Igualmente críticos son los programas 

de restauración destinados a regenerar y reconectar la vegetación 

ribereña y las llanuras aluviales con los ríos, arroyos y humedales. Por 

otra parte, la adopción de tecnologías innovadoras es crucial para 

desarrollar soluciones de tratamiento del agua más eficaces, que 

son vitales para mantener la calidad del agua, garantizar los caudales 

ecológicos y restablecer la salud de los ecosistemas de agua dulce.

(v) Búsqueda de la participación inclusiva y la gestión basada 

en la comunidad para el éxito de la conservación. La cuenca

del Amazonas es el hogar de 48 millones de personas, incluida la

población indígena de 2,2 millones. Es crucial reconocer a todos 

los habitantes, incluidos los Pueblos Indígenas y las Comunidades 

Locales (PICL), como gestores esenciales de los ecosistemas 

amazónicos de agua dulce. Existe evidencia convincente de que 

la gobernanza inclusiva y la co-administración no sólo mantienen 

la salud de los ecosistemas, sino que también impulsan las 

economías locales.

(vi) Garantizar la conectividad del agua dulce mediante la

colaboración y el apoyo transnacional. Cada país amazónico 

debe desarrollar y aplicar políticas públicas nacionales para 

los ecosistemas de agua dulce, reconociendo los ríos, arroyos, 

vegetación ribereña y humedales no sólo como recursos, sino 

como ecosistemas únicos que proporcionan servicios esenciales. 

Asimismo, es crucial establecer acuerdos transnacionales entre

los países amazónicos para preservar los corredores de flujo libre 

naturales de las cuencas hidrográficas.
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RECOMENDACIONES 

(i) Detener la construcción de nuevas represas
e implementar fuentes alternativas de energía
renovable. Adoptar una moratoria sobre la construcción

de nuevas represas y considerar la eliminación de las

represas obsoletas e ineficientes. Optimizar los esquemas

hidroeléctricos existentes y llevar a cabo evaluaciones

medioambientales estratégicas con otras fuentes de

energía renovable, como la solar, la eólica, la hidrocinética

y la aplicación de biomasa.

(ii) expandir el tratamiento del agua y el control
de la contaminación. Invertir urgentemente en

infraestructuras de tratamiento del agua, reforzar políticas

de control de la contaminación, reforestar y regenerar

la vegetación ribereña, ya que sirve como sistema de

filtración natural, y fortalecer las labores de monitoreo

para restablecer la conectividad de los cauces de agua.

(iii) Invertir en ciencia, tecnología, innovación y

formación sobre ecosistemas acuáticos. Invertir 

urgentemente en ciencia, tecnología e innovación para

mejorar la cartografía y el monitoreo de los recursos y 

ecosistemas, proporcionando datos cruciales para apoyar 

la investigación interdisciplinaria y la gobernanza local para

abordar los factores que provocan estrés y las soluciones

relativas a los ecosistemas amazónicos de agua dulce.

(iv) Alinear las estrategias de reducción de la
deforestación y la degradación con la política climática.
Integrar las políticas de mitigación y adaptación al

cambio climático en la planificación del desarrollo 

regional, alineándolas con estrategias para proteger 

y reducir la deforestación, incluida la de las zonas 

ribereñas y las llanuras aluviales, y la degradación de los 

bosques amazónicos y otros ecosistemas de agua dulce.

(v) Fortalecer a los Pueblos Indígenas y las
Comunidades Locales en la gestión del agua dulce.
Fortalecer el liderazgo de los Pueblos Indígenas y 

las Comunidades Locales en las iniciativas de co-

administración y conservación del agua dulce, respetando

la diversidad cultural e integrando los conocimientos

indígenas en las estructuras de gobernanza, los procesos

de toma de decisiones y la innovación científica.

(vi) Establecer nuevos marcos de conservación.
Discutir y promover nuevos marcos de conservación

diseñados específicamente para los ecosistemas

de agua dulce, por ejemplo, la creación de Reservas

Comunitarias Fluviales. Un marco de este tipo tiene

más probabilidades de éxito si se desarrolla a través de

asociaciones de colaboración basadas en la comunidad.

(vii) Fortalecer la gobernanza transnacional y

la coordinación para la protección de los ríos.
Desarrollar y reforzar los acuerdos transnacionales

de gobernanza existentes que permitan proteger los

corredores de flujo libre de las cuencas hidrográficas.

Los gobiernos nacionales deben unificar las políticas para

mantener y restaurar la conectividad de los ecosistemas,

reconociendo la importancia de la conservación basada

en la comunidad.

A. LA CUENCA DEL AMAZONAS: LA
MAYor Y Más DIVersA reD De AGuA
DULCE DEL PLANETA

Características, funciones y biodiversidad del 
agua dulce amazónica

Con una superficie de 7,3 millones de km² 
repartidos en ocho países, la cuenca del Amazonas 
es rica en biodiversidad moldeada por millones de 
años de cambios en las planicies aluviales y llanuras 
de inundación 2, 3, 4. En su estuario, el río Amazonas 
descarga 220.000 m³ por segundo 5. Su compleja 

red hidrológica incluye unas 15.000 subcuencas y 
diversos ecosistemas de agua dulce como lagos 
tectónicos, pantanos, praderas húmedas, pantanos 
andinos de agua dulce, turberas , manglares, 
lagunas de meandro, humedales ribereños y 
extensas llanuras aluviales 6, 7, 8.

Aproximadamente el 30% de la región amazónica 
está compuesta por humedales, que incluyen 
varios ecosistemas en la interfaz tierra-agua, que 
se distinguen por factores como la frecuencia y 
duración de las inundaciones 9, 10, la variabilidad 
estacional de las precipitaciones 11, 12, 13, la profundidad 



del agua, la química del agua, la vegetación y la 
fauna asociada 14. Las llanuras de inundación de 
los grandes ríos cubren unos 750.000 km², o el 
11% de la Cuenca Amazónica 15. Estas llanuras de 
inundación son cruciales para el ciclo de nutrientes 
y el mantenimiento de la biodiversidad, ya que los 
ríos sedimentarios andinos crean fértiles várzeas 
de aguas blancas y los antiguos ríos de escudo 
forman igapós pobres en nutrientes 9, 10. En el 
estuario, la descarga del río crea entornos únicos 
en los que las aguas fluviales y marinas se mezclan, 
aportando abundantes nutrientes y sedimentos 
en el mar y sirviendo como fuente de criaderos, 
zonas de reproducción y áreas para el crecimiento 
y desarrollo de especies de peces de agua dulce, 
estuarinos y marinos 16. En consecuencia, los 
humedales costeros, como los manglares de Amapá, 
Pará y Maranhão, exigen acciones urgentes para la 
protección de la biodiversidad 14, 16.

La conectividad entre estos sistemas fluviales y 
humedales es esencial para la integridad ecológica 
y la resiliencia de la Amazonía, ya que regula los 
pulsos hidrológicos, asegura la distribución de 
las precipitaciones y la dispersión de las semillas, 
y garantiza la pesca y la alimentación 8. En última 
instancia, la esencia de la Amazonia depende de 
la interconexión de sus cauces, que facilitan el 
intercambio de agua, nutrientes, sedimentos y 
biodiversidad 17.

Las conexiones multidimensionales de la 
Amazonía 

Podemos identificar distintas dimensiones de 
la conectividad hídrica dentro de la cuenca. 
Para los fines de este policy brief, consideramos 
seis dimensiones de conectividad a través de la 
cuenca, teniendo en cuenta aspectos ecológicos, 
estacionales y socioeconómicos: 

1. Dimensión Longitudinal: que une los Andes 
con el resto de la Amazonía y con el Océano 
Atlántico. La transición Andes- Amazonía-Atlántico 
es una zona crucial de conexión hidrológica 18 

(Figura 1).  La región a los pies de los Andes 
experimenta altas tasas de precipitación (hasta 
6.000 y 7.000 mm.año-1) debido a las interacciones 
entre la circulación atmosférica regional y los 
contrastes de temperatura y humedad 19, 20, 21, 22. 
Estas lluvias generan erosión y aportan casi toda 
la carga de sedimentos en suspensión que se 
observa en la Cuenca Amazónica. Se estima que 
el río Amazonas exporta entre 550 y 1500 Mt.año-1 
de carga de sedimentos al Océano Atlántico 23, 
siendo el 90% del total originado en los Andes 
24. Además, muchas especies dependen de esta 
zona de transición para sus ciclos vitales, incluidos 
los largos viajes migratorios relacionados con la 
reproducción de los peces que sustentan la pesca 
en toda la cuenca 25.

FIgURA 1. El volcán Sangay, ubicado en los Andes ecuatorianos,  
y el río Upano, afluente de la cuenca del Marañón dentro de la 
cuenca del Amazonas, ejemplifican cuatro conexiones hidrológicas 
críticas entre los Andes y las planicies amazónicas: longitudinal, 
lateral, vertical y temporal (Foto: Jorge Juan Anhalzer).
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2. Dimensión Lateral: conectando ríos, bosques y 
humedales proporciona las condiciones necesarias
para que prosperen numerosas especies. Las
fluctuaciones estacionales del nivel freático (Figura
2) crean corredores interconectados durante los
periodos de aguas altas que facilitan la migración
de especies y la dispersión de semillas entre ríos y 
lagos con la llanura de inundación. Estos corredores
también sirven de refugio durante los periodos de 
caudal mínimo 26, lo que permite a organismos como
los peces y los mamíferos acuáticos buscar las
condiciones óptimas para sobrevivir 27, 28, 29. Además,
las llanuras de inundación almacenan y transportan
agua, sedimentos y nutrientes durante los periodos
de aguas altas, sustentando así los recursos

pesqueros 26. Por último, la interacción evolutiva 
entre peces-frutos arbóreos en la Amazonía pone 
de relieve el papel crítico de la conectividad río-
llanura aluvial para la dinámica de reclutamiento y la 
diversidad de las plantas 30, 31.

3. Dimensión Vertical: abarca las interacciones
entre humedales, ríos aéreos y aguas
subterráneas. Aproximadamente el 25-50%
de la precipitación total anual observada en los
Andes tropicales se origina en la transpiración de
los árboles amazónicos 32. Parte de la humedad
producida que llega al este de los Andes, entre 10
y 23 billones de litros por día 36, es transportada
hacia el sur por vientos que fluyen a baja altura,

FIgURA 2. Ciclos estacionales de las descargas fluviales (m3 s-1). Las fluctuaciones en la descarga de los ríos provocan cambios estacionales 
pronunciados en el nivel del agua de los grandes ríos amazónicos, haciendo que se inunden las llanuras aluviales adyacentes 33, 34, 35.



conocidos como “ríos aéreos”, que llegan hasta 
Argentina y abastecen de agua a otras grandes 
cuencas hidrográficas del continente, sustentando 
así la agricultura y suministrando agua potable 5. 
Además, las precipitaciones se infiltran en el suelo 
y contribuyen a la formación de grandes acuíferos 
como el sistema Alter do Chão-Içá, con una 
cantidad de recarga estimada en al menos 236.400 
y 350.000 m3.año-1 4, 37.

4. Dimensión temporal: vinculando las 
respuestas de los ríos a lo largo del tiempo, donde 
los acontecimientos pasados han configurado la 
función y la diversidad fluvial actual y futura. En la 
Amazonía, la conectividad temporal está vinculada 
fundamentalmente al complejo ciclo hidrológico de la 
región (Figura 2). Las tierras bajas, por ejemplo, están 
sujetas a un pulso de inundación anual, marcado 
por pronunciados periodos de aguas bajas y altas, 
mientras que la zona andino-amazónica experimenta 
caudales variables que pueden cambiar a diario 38. 
Este régimen de inundación no sólo da forma a la 
morfología fluvial, como la formación de lagos en 
forma de meandro y canales fluviales principales, 
sino que también influye en comportamientos de 
organismos como las migraciones y la siembra de 
árboles, y afecta a los medios de vida de las personas 
a través de actividades como la agricultura de llanura 
aluvial y la navegación 39. Por lo tanto, el momento 
y la previsibilidad del pulso de la inundación están 
íntimamente relacionados con otras dimensiones de 
la conectividad.

5. Dimensión Biocultural: incorporando las 
relaciones entre las poblaciones humanas y los 
ríos, y los humedales y su biodiversidad acuática, 
observadas las tradiciones y creencias culturales. 
Las poblaciones Indígenas poseen cosmovisiones 
(Cuadro 1), conceptualizaciones lingüísticas, 
conexiones espirituales y conocimientos 
experienciales de los ecosistemas amazónicos de 
agua dulce adquiridos a lo largo de muchos años 
40, 41. Recientemente, los sistemas de conocimiento 
Indígenas y locales se han combinado con el 

conocimiento científico y la tecnología para 
proteger y restaurar las aguas dulces y las 
cabeceras de cuenca a través de experiencias 
de cogestión y acuerdos pesqueros, incluyendo 
casos en los que los Indígenas han participado de 
forma significativa en los procesos de toma de 
decisiones 30, 42.

6. Dimensión Bioeconómica: reconociendo 
la provisión de alimentos, transporte, agua 
potable y actividades económicas por parte 
de los ecosistemas de agua dulce. Los peces 
son los principales proveedores de proteínas, 
micronutrientes e ingresos para los hogares 
rurales y urbanos de toda la Cuenca Amazónica 
43. Se calcula que la extracción total de pescado 
en la cuenca del Amazonas oscila entre 422.000 
y 473.000 toneladas al año 44. También existe una 
gran importancia de los ecosistemas de agua 
dulce para los cultivos y recursos agroforestales 
amazónicos de gran importancia económica, como 
el cacao, la palma de açaí y muchos otros, que han 
sido domesticados o semidomesticados por los 
Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales 45. 
Asimismo, el transporte fluvial desempeña un papel 
crucial en el acceso a zonas remotas, permitiendo 
que servicios como la sanidad pública atiendan 
las demandas de las zonas rurales 46. Y, por último, 
el ocio al aire libre y el turismo permiten a los 
visitantes compartir estas relaciones con los 
recursos de la cuenca hidrográfica.

Estas diferentes dimensiones de la conectividad 
del agua se enfrentan a importantes retos 
debido a la acción humana que promueve 
la fragmentación de los hábitats acuáticos, 
empujando así al bioma rápidamente hacia un 
punto de no retorno. Abogamos firmemente 
por iniciativas de conservación que garanticen 
una conectividad abierta dentro de la cuenca, 
teniendo en cuenta todas las dimensiones, y que al 
mismo tiempo garanticen la equidad y la inclusión 
en las conversaciones sobre planificación, 
políticas y prácticas.
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B. PRINCIPALES FACTORES DE 
FRAGMENTACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 
DE AGUA DULCE 

La fragmentación de los ecosistemas amazónicos 
de agua dulce es una de las principales razones de la 
pérdida de superficie acuática, hábitats, biodiversidad 
y, en consecuencia, de servicios ecosistémicos 
esenciales para el bienestar de las poblaciones 
humanas. Esta fragmentación se produce debido a las 
actividades humanas que, provocan barreras físicas 
que alteran el curso de los ríos, o a través de barreras 
químicas 49 que degradan la calidad del agua.

Fragmentación Física 

La principal amenaza para la conectividad del agua 
dulce es la fragmentación de los ríos debido al 
desarrollo hidroeléctrico y la construcción de 
represas 50, que actualmente afecta a ríos que 
van desde los Andes hasta grandes cuencas como 
el Marañón, Madeira, Napo, Tapajós, Tocantins y 
Ucayali 28, 51, 52, 53 (Figura 3). Las represas alteran 

los hábitats fluviales bloqueando los movimientos 
de los organismos y modificando los patrones 
hidrológicos, la descarga de sedimentos 28, 53, 54, 

55, la temperatura y el equilibrio de nutrientes 56, 
afectando a la biodiversidad, causando el declive 
de las especies migratorias 28, 57 y la mortalidad 
masiva de árboles 58. Adicionalmente, los estudios 
muestran que algunas represas de tierras bajas 
en la Amazonía pueden tener una contribución 
considerable en emisiones de gases de efecto 
invernadero por unidad de electricidad generada 
(mediana = 133 kg CO2eq MWh−1) 59.

La construcción de carreteras tiene 
repercusiones similares a las de las represas, 
ya que altera las corrientes estacionales, 
interrumpiendo así la conectividad, bloqueando 
el paso de la vida acuática 60 e influyendo en 
la deposición de sedimentos en los sistemas 
acuáticos 61. Además, el cambio de la cobertura del 
suelo relacionado con las carreteras contribuye a 
las emisiones de CO2 62. 

CUADRO 1: INTEGRANDO LOS 
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES EN LA 
CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 
DE AGUA DULCE

Los conocimientos tradicionales aportan valiosas 
ideas para la conservación de los ecosistemas 
de agua dulce, orientan las prácticas de gestión 
sostenible y fomentan el respeto por los servicios 
que ofrecen estos ecosistemas. Este enfoque 
se deriva de la cosmovisión de muchos Pueblos 
Indígenas, que perciben los recursos naturales no 
como posesiones, sino como entidades habitadas 
por espíritus o guardianes, ya sean plantas, 
animales, minerales o rocas 47.

Para los Munduruku, interactuar con los bosques 
y los ríos también implica relacionarse con los 
espíritus que residen en ellos. Estas interacciones 
exigen negociar relaciones armoniosas e 

intercambios respetuosos con todos los seres, 
lo que permite articular múltiples mundos 
coexistentes.

Los conocimientos tradicionales son cruciales 
para comprender procesos ecológicos complejos 
que de otro modo quedarían sin explicación, 
transmitidos de generación en generación. Un 
ejemplo pertinente es la identificación de una 
zona de desove en la cuenca del Beni, derivada de 
las observaciones de los pescadores de parejas de 
dorados cerca de la comunidad de Altamirani. Este 
conocimiento localizado facilitó la caracterización 
del área, llevando a la identificación de al menos 
otras 22 zonas potenciales de desove del 
dorado 48. Estos conocimientos son vitales para 
las decisiones de gestión en estas regiones y 
subrayan la importancia de integrar las áreas 
protegidas con los conocimientos ecológicos 
tradicionales.



FIgURA 3. Las centrales hidroeléctricas en la Amazonía suponen una importante amenaza para los ecosistemas de agua dulce al 
interrumpir sus conexiones vitales. Adaptado de 33, 63, 64

La pérdida de agua dulce y de su biodiversidad 
en los ecosistemas amazónicos también está 
estrechamente relacionada con la degradación 
medioambiental, incluidas las represas de desvío 
de agua captadas para actividades agrícolas y 
ganaderas. El cambio de la cobertura del suelo 
relacionado con la ganadería y la producción 
agrícola ha afectado a cerca del 15% (1985-2020) 
de la cuenca amazónica, especialmente en la 
región sur y suroeste, donde el bosque nativo ha 
sido sustituido por pastizales y sabanas 65, 66. 

La minería afecta directamente a los ecosistemas 
de agua dulce alterando la morfología de arroyos 
y ríos debido a las excavaciones, aumentando 
la carga de sedimentos y haciendo necesaria la 
deforestación a gran escala 67. En Brasil, por ejemplo, 

la minería fue responsable de la pérdida de 11.670 
Km² de bosques amazónicos entre 2000 y 2015 68.

La deforestación asociada a estos proyectos 
de infraestructura y actividades económicas 
impacta a los ecosistemas amazónicos de agua 
dulce de diferentes maneras. La deforestación 
provoca la pérdida de evapotranspiración de la 
vegetación (20-41%) y aumenta las temperaturas 
(28-45%) 69, disminuyendo así la cantidad de 
vapor de agua en la atmósfera 70, perjudicando 
la conectividad vertical y aumentando el 
riesgo de sequías e incendios 71. Con menos 
precipitaciones, también hay menos escorrentía 
superficial y menos sedimentos exportados 
desde los Andes a la Amazonía, lo que aumenta la 
mortalidad de los árboles 72, 73.



El cambio climático en curso también afecta a 
la conectividad dentro de la cuenca. Los modelos 
climáticos predicen un futuro descenso de las 
precipitaciones, sobre todo en el sur de la cuenca, 
lo que aumenta la vulnerabilidad de la región 74, 75. 
Esto puede hacer que muchos arroyos y ríos dejen 
de fluir durante varios meses en determinadas 
zonas, lo que puede provocar la extinción local de 
especies 75. Adicionalmente, a medida que la región 
se calienta, incluso pequeños aumentos de la 
temperatura del agua son suficientes para empujar 
a muchas especies de peces más allá de sus límites 
de tolerancia térmica 77, 78, 79. Tales cambios conducen 
a adaptaciones en la fauna y flora acuáticas, pero 
también pueden dar lugar a mayores tasas de 
mortalidad entre los peces 77 y los mamíferos 
acuáticos 80, tal como se observó durante la grave 
sequía de 2023 (Ver más en el Policy Brief Sequías 
en la Amazonia).

La fragmentación de los ecosistemas amazónicos 
de agua dulce presenta una peligrosa sinergia con 
la sobrepesca 81. Aunque aún no se dispone de 
modelos sólidos de evaluación de las poblaciones 
de peces, la intensa presión pesquera en toda la 
cuenca parece ser uno de los principales motores 
del declive de las poblaciones de peces 82, 83 y del 
agotamiento de la biodiversidad 84. Por ejemplo, 
las represas y la sobrepesca combinadas son 
responsables de un fuerte agotamiento de la 
población de Piraiba (Brachyplatystoma rousseauxii), 
una especie migratoria 81, 85.

Todas estas formas de fragmentación van 
acompañadas de importantes repercusiones 
socioeconómicas y socioculturales que afectan 
a las comunidades ribereñas y urbanas, así como 
a los Pueblos Indígenas. Las investigaciones han 
demostrado que los cambios en la dieta y la pesca 
pueden afectar a la seguridad alimentaria y los 
patrones de consumo de todas las poblaciones 
amazónicas 86, 87, 88, agravando la desnutrición 89 y 
causando efectos psicológicos y espirituales en las 
poblaciones Indígenas 90.

Barreras Químicas

La contaminación química es una de las 
principales causas de la degradación del agua y 
de la disminución de su calidad en la Amazonía. 
Notablemente, muchas ciudades amazónicas 
carecen de plantas de tratamiento de agua, lo 
que conduce a la descarga de aguas residuales 
domésticas e industriales directamente en los 
cuerpos de agua, planteando riesgos significativos 
de contaminación 91, 92. Este problema subraya la 
necesidad crítica de estrategias integrales para 
gestionar y tratar eficazmente las aguas residuales 
en la región. Además, la eliminación inadecuada 
de los residuos sólidos provoca la lixiviación de 
los líquidos generados por su descomposición, que 
llegan a las masas de agua y pueden ser altamente 
tóxicos para el medio ambiente y la salud humana.

Los derrames de petróleo afectan a los organismos 
de muchas maneras, provocando efectos negativos 
como la alteración del desarrollo de las plantas 
acuáticas 93 o la intoxicación de los peces 94, 95. 
En el caso de los seres humanos, la exposición a 
los derrames de hidrocarburos puede provocar 
impactos negativos como efectos en la salud 
mental, efectos físicos y fisiológicos, efectos tóxicos 
en los sistemas inmunológico y endocrino, y daños 
en el material genético 96. 

Además de alterar la morfología de los ríos, la minería 
introduce contaminantes como el mercurio 67, que 
se acumula fácilmente en el suelo, la hojarasca y las 
hojas, o entra y se magnifica en la cadena alimentaria, 
pudiendo causar impactos devastadores en la fauna 97. 
Actualmente, todos los países amazónicos han 
informado de la exposición ambiental y humana al 
mercurio 98. El último estudio muestra que más de 
una quinta parte del pescado que se vende en 17 
ciudades de seis estados de la región amazónica 
de Brasil contiene niveles peligrosos de este metal 
99. En los seres humanos, la exposición prolongada 
al mercurio inorgánico u orgánico puede dañar 
permanentemente el cerebro y los riñones, así como 
perjudicar a los fetos en desarrollo 100.



C. SOLUCIONES PARA MANTENER Y 
RESTAURAR LOS ECOSISTEMAS DE AGUA 
DULCE DE LA AMAZONÍA

Acciones concretas y la formulación de políticas 
públicas se proponen aquí para hacer frente a 
la apremiante necesidad de preservar y mejorar 
la conectividad de agua dulce en la Amazonía, 
abarcando vínculos longitudinales, laterales, 
verticales, temporales, bioculturales y bioeconómicos. 

Se proponen las siguientes acciones necesarias:

1. Detener la Construcción de represas e 
Implantar otras Fuentes de energía renovable 

1a. Cese de la Construcción de represas: 
Las represas, grandes o pequeñas, no deben 
construirse en la Amazonía. Abogamos por una 
moratoria en la construcción de represas dentro 
de la cuenca.

1b. Adoptar energías Innovadoras, Integradas, 
Alternativas y Renovables:  

La región tiene un potencial significativo 
para la generación de energías renovables, 
incluidos los sistemas fotovoltaicos (FV), las 
centrales hidroeléctricas a pequeña escala 
que utilizan turbinas hidrocinéticas y las 
aplicaciones modernas de la biomasa. La 
energía eólica también puede aprovecharse 
en zonas específicas y la costa atlántica ofrece 
oportunidades para la energía mareomotriz 
y la Conversión de Energía Térmica Oceánica 
(OTEC). (Más información en el Policy Brief 
Nueva infraestructura para la Amazonía). 

1c. Considerar el desmantelamiento de represas 
para la restauración de la conectividad:

Para restablecer la conectividad de los 
ecosistemas fluviales, debe considerarse la 
remoción o el reacondicionamiento de las 
represas obsoletas e ineficientes. Las represas 

que perturban significativamente las economías 
locales, contribuyen con emisiones excesivas 
de CO2 y metano a la atmósfera y obstruyen la 
migración de los peces deben ser el objetivo. 
El reacondicionamiento puede implicar 
la sustitución de las barreras fluviales por 
estructuras de desvío de flujo libre que permitan 
los procesos fluviales naturales. Además, para 
mejorar la eficiencia, las represas existentes 
con grandes embalses podrían aumentarse 
con soluciones energéticas alternativas, como 
sistemas fotovoltaicos flotantes.

2. Ampliar el tratamiento del Agua y el Control 
de la Contaminación

2a. Inversión urgente en Infraestructura de 
Tratamiento de Aguas: 

Invertir en infraestructuras de tratamiento de 
aguas es crucial para gestionar eficazmente 
los efluentes domésticos e industriales de las 
ciudades y comunidades rurales amazónicas. En 
Manaos, la mayor ciudad de la Amazonía, sólo se 
trata el 21,8% de las aguas residuales, y el resto 
se vierte directamente a las masas de agua. En 
toda la cuenca, numerosas ciudades carecen de 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales.

2b. Detener la Minería Ilegal y Fortalecer el 
Monitoreo y la Aplicación de la Ley: 

Abordar la contaminación por mercurio 
procedente de la minería ilegal y artesanal del 
oro por medio de una mejor gobernanza, una 
aplicación rigurosa de la ley y la protección de 
las áreas de conservación y las tierras Indígenas. 
Este enfoque debería incluir la prohibición o 
restricción del uso de maquinaria pesada en 
las barcazas mineras. Adicionalmente, deben 
establecerse mecanismos de control estrictos, 
junto con sanciones para las actividades que 
contribuyan a la degradación y contaminación 
del agua dulce. También es necesaria una 
mayor inversión para regular el comercio de 
mercurio en los centros amazónicos. Por otra 



parte, garantizar la transparencia y la rendición 
de cuentas en las cadenas de suministro de oro 
es crucial para frenar la circulación de oro de 
origen ilegal en los mercados internacionales.

2c. Promover la Regeneración Natural de las 
Zonas de Amortiguación Ribereñas: 

Los esfuerzos deben dirigirse a restaurar y 
mantener zonas de amortiguación ribereñas 
con especies vegetales autóctonas a lo 
largo de los corredores fluviales. Estas 
zonas de amortiguación ribereñas retienen 
los sedimentos, favorecen los procesos de 
sucesión y sirven como sistemas naturales 
de filtración, mitigando la entrada de 
contaminantes en las masas de agua al tiempo 
que promueven la biodiversidad y la resiliencia 
ecológica.

3. Invertir en Ciencia, tecnología, Innovación 
y Educación sobre el Agua Dulce

3a. Mejorar el Monitoreo de los ecosistemas de 
Agua Dulce: 

Es imperativo vigilar y cartografiar aspectos clave 
que son exclusivos de estos ecosistemas: 
hidrología, diversidad química, historia vital 
de los organismos, dinámica de las redes 
tróficas, procesos críticos de los ecosistemas, 
poblaciones de peces y relación entre el uso 
del agua por la agroindustria y la capa freática, 
entre otros.

3b. Invertir en tecnologías para evitar la 
Degradación: 

Defendemos la inversión en investigación 
transdisciplinar que desarrolle soluciones 
tecnológicas adaptadas a los retos específicos 
de la pesca, la producción en llanuras de 
inundación y la conservación a distintas 
escalas (Cuadro 2). Existe una necesidad 
crucial de iniciativas dirigidas a ayudar a 
los mineros en la transición a métodos de 
extracción sin mercurio, a remediar las zonas 
degradadas por la minería del mercurio y a 
explorar alternativas energéticas a la energía 
hidroeléctrica, así como soluciones avanzadas 
para el tratamiento del agua.

CUADRO 2: SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS Y BASADAS EN LA 
NATURALEZA: CAMINOS PARA SALIR 
DE LA DEGRADACIÓN

Las inversiones en investigación e innovación han 
aportado tecnologías que preservan los beneficios 
sociales y económicos de las actividades extractivas 
tradicionales al tiempo que ofrecen alternativas 
que minimizan la degradación medioambiental. 
Por ejemplo, el uso de plantas cianógenas como la 
yuca amarga ha demostrado su potencial para la 
lixiviación del oro, lo que representa una alternativa 
minera menos impactante 101. La sustitución del 
mercurio por plantas locales podría suponer un 
avance sustancial hacia el desarrollo sostenible de la 
región, sobre todo si estas tecnologías se adaptan a 
las condiciones locales.

Por otra parte, la acuicultura tiene un gran 
potencial para suministrar proteínas tanto a 
nivel local como internacional, fomentando así el 
desarrollo social y económico. La implantación 
de sistemas de bioflocs en la acuicultura puede 
reducir los costes de los alimentos, disminuir el 
uso de agua gracias a la reducción de las tasas 
de intercambio de agua y sustituir la harina y el 
aceite de pescado en la alimentación animal, 
combatiendo así la sobrepesca 102.

Además, hay casos de éxito de fuentes de 
energía alternativas en la Amazonía que podrían 
reducir la dependencia de la región de las presas 
hidroeléctricas. Por ejemplo, 12 localidades de las 
provincias orientales de Ecuador, pertenecientes a 
la familia Mukucham, dependen ahora de paneles 
solares para el transporte, la alimentación de las 
escuelas y el apoyo al ecoturismo 103. 



3c. Facilitar el Intercambio de Conocimientos y 
Promover la Educación sobre el Agua Dulce: 

Desarrollar políticas públicas que permitan el 
intercambio de académicos, investigadores y 
profesionales dentro de la región amazónica. 
Además, implementar programas educativos 
en las escuelas públicas para enseñar sobre 
el agua y las características únicas de estos 
ecosistemas, fomentando la colaboración 
entre estudiantes e investigadores.

4. Alinear las Estrategias de Reducción de la 
Deforestación y la Degradación con la Política 
Climática

4a. Acabar con la Deforestación y la 
Degradación de los Bosques: 

Es necesario tomar medidas urgentes para 
detener de forma significativa la deforestación 
y la degradación de los bosques ribereños 
y de las llanuras aluviales, así como de otros 

ecosistemas de agua dulce. La restauración 
forestal de los pastizales degradados también 
es importante para los ecosistemas de 
agua dulce. Hay que distinguir mejor entre 
las carreteras que son importantes para la 
población local y las que abren fronteras 
forestales y fomentan el acaparamiento de 
tierras. Evitar la tala selectiva y amortiguar 
los bordes de los bosques con bosques 
en regeneración puede ayudar a preservar 
los microclimas, reducir las temperaturas y 
permitir que los ecosistemas conserven su 
capacidad de recuperación.

4b. Fomentar y Apoyar los esfuerzos de Gestión 
Local para Hacer Frente al Cambio Climático:

Las estrategias locales que promueven el 
mantenimiento de ríos de flujo libre (Figura 
4) pueden aumentar la resistencia de los 
ecosistemas acuáticos al cambio climático y 

FIgURA 4. gestión comunitaria para la conservación y la resiliencia sociopolítica en ecosistemas de agua dulce 104. ¿Cómo funciona?



comunidades locales e indígenas sobre la 
gestión y el uso de los ecosistemas de agua 
dulce deben integrarse en las estrategias de 
conservación, ya que aumentan su eficacia y 
promueven la preservación cultural.

5c. Implementar Políticas Públicas Locales y 
regionales para la Gestión sostenible de 
la Pesca. 
Permitir el intercambio de prácticas y 
estrategias regionales de éxito en la gestión 
pesquera para evitar el agotamiento de las 
poblaciones de peces respetando la capacidad 
de carga del ecosistema y los patrones de 
los peces migratorios (Cuadro 3). Esto debe 
ir acompañado de un esfuerzo reforzado y a 
escala de toda la cuenca en el monitoreo de las 
poblaciones de peces.

a fenómenos meteorológicos extremos, como 
sequías graves e inundaciones.

5. Capacitar a las Poblaciones Indígenas 
y Comunidades Locales en la Gestión del 
Ecosistema de Agua Dulce

5a. Incentivar, empoderar y Apoyar la 
Conservación Comunitaria: 
Los Pueblos Indígenas y las Comunidades 
Locales, urbanas y rurales, deben ser 
protagonistas de la conservación de los 
ecosistemas de agua dulce, en particular 
mediante la designación de corredores 
protegidos de cuencas hidrográficas.

5b. Integrar los Conocimientos Indígenas y 
Locales:
Los conocimientos tradicionales de las 

CUADRO 3: RESERVAS COMUNITARIAS 
FLUVIALES: UN MODELO PARA LA 
CONSERVACIÓN TRANSNACIONAL DE 
LOS RÍOS

Los sistemas fluviales, aunque fundamentales 
para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, 
carecen a menudo de la protección que se otorga 
a los entornos terrestres. Reconocer los ríos 
como entidades de conservación es esencial 
para abordar estas disparidades. El concepto de 
Reservas Comunitarias Fluviales propone un 
novedoso modelo de conservación que integra 
la protección de los ecosistemas fluviales con la 
capacitación de las Comunidades Locales que 
dependen de ellos.

En el sudeste asiático, el éxito de las Reservas 
Comunitarias de Peces de Agua Dulce 
ejemplifica este enfoque 105. La participación local 
en la gestión, que combina prácticas tradicionales 
con modernas técnicas de conservación, ha 
dado lugar a importantes mejoras ecológicas. En 

Tailandia, por ejemplo, la designación de zonas 
de veda en torno a zonas críticas de desove 
ha rejuvenecido las poblaciones de peces, 
fomentando la pesca sostenible y mejorando la 
salud general de los ríos.

La aplicación de este modelo en la Amazonía 
podría establecer un marco transnacional para 
la conservación de ecosistemas fluviales vitales 
para la biodiversidad y las Comunidades Locales. 
La implementación de Reservas Comunitarias 
Fluviales en toda la cuenca del Amazonas, 
especialmente en ríos transfronterizos, podría 
mejorar la conectividad ecológica y la integridad 
de los recursos. Esta iniciativa requeriría esfuerzos 
de colaboración entre países para sincronizar 
las estrategias de conservación con la dinámica 
socioeconómica de las poblaciones Indígenas y 
Locales, respaldados por un sólido apoyo jurídico 
y financiero. Además, el fomento de acuerdos 
institucionales y prácticas de gestión adaptativa 
sería crucial para la sostenibilidad de estas 
reservas. 



6. Establecer Nuevos Marcos de Conservación

6a. Cambiar el Paradigma de Conservación de la 
Amazonía: 
Es necesario ampliar el enfoque de conservación 
centrado en los bosques de terra-firme para 
incluir estrategias específicamente diseñadas 
para la conservación de los ecosistemas de 
agua dulce de la Amazonía. Esto requiere un 
modelo de protección a nivel de cuenca, desde 
los nacimientos hasta las llanuras aluviales. 
La fragmentación de la conectividad se da 
fuertemente en el río Amazonas medio, el río 
Tapajós, el río Xingu y otros cursos de agua 
importantes de la cuenca. Para estos ríos, es 
esencial mantener Corredores Ininterrumpidos 
de Conectividad de agua dulce (FCC), 
especialmente para los migrantes de larga 
distancia, como varias especies de peces y 
tortugas (migraciones > 500 km) 28.

6b. Desarrollar un Marco de Conservación 
Basado en la Cuenca Hidrográfica para toda 
la Cuenca Amazónica: 
Este marco debe establecer corredores 
protegidos de conectividad longitudinal y lateral 
de agua dulce, conservando así una variedad 
de ecosistemas acuáticos productivos y su 
biodiversidad. Una estrategia de gestión de toda 
la cuenca podría utilizar un marco de zonificación 
de usos múltiples 106, integrando diversos 
ecosistemas de agua dulce dentro y fuera de las 
áreas protegidas.

6c. Establecimiento de Reservas Comunitarias 
Fluviales: 
Este nuevo marco de conservación debe apoyar 
a los Pueblos Indígenas y a las Comunidades 
Locales en la co-administración sostenible de los 
recursos. Por ello, defendemos el concepto de 
Reservas Comunitarias Fluviales, que integran 
los esfuerzos de conservación con la gestión 
sostenible de los recursos vinculados a estos 
ecosistemas (Cuadro 3).

7. Establecer una Gobernanza Transnacional
para la Protección de los ríos

7a. Acuerdos Transnacionales de Gobernanza: 
El desarrollo de acuerdos transnacionales 
para la gobernanza regional es esencial para 
proteger el flujo libre de los ríos a lo largo de las 
fronteras nacionales. Se necesitan esfuerzos 
de colaboración transfronteriza para regular 
y controlar las actividades mineras, implantar 
alternativas de energías renovables y proyectos 
de infraestructuras adecuados con un impacto 
mínimo, y garantizar los derechos de los 
Pueblos Indígenas al territorio.

7b. Estructuras de Gobernanza Colaborativa: 
El establecimiento de estructuras de 
gobernanza colaborativas en las que participen 
instituciones científicas, organismos públicos 
de gestión, comunidades locales y el sector 
privado es vital para garantizar una gestión 
sostenible de los recursos de agua dulce. 
Algunos ejemplos de asociaciones de 
colaboración en la Amazonia son el proceso 
de planificación participativa de la BR-163 
y el desarrollo de la co-gestión de llanuras 
de inundación fluviales en la región del Bajo 
Amazonas 107. La OTCA (La Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica) es un 
órgano de gobernanza apropiado para este fin.

7c. Garantizar los Derechos Indígenas. 
Además, estas estructuras de gobernanza 
deben incluir salvaguardias medioambientales, 
sociales y de gobernanza acordes con 
las normas más estrictas de los derechos 
Indígenas, incluido su derecho al 
Consentimiento Libre, Previo e Informado 
(CLPI), tal y como exigen el Convenio 169 de 
la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y 
la Resolución 39/12 del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas.
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