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 Sobre GeoAdaptive 

 GeoAdaptive  es  una  empresa  global  de  consultoría,  estrategia  y 
 tecnología  de  planificación  del  desarrollo.  Se  especializa  en 
 resolver  problemas  económicos,  ambientales  y  sociales  complejos 
 en  una  variedad  de  industrias  y  escalas  utilizando  tecnologías  y 
 análisis  de  inteligencia  territorial  avanzados.  Al  integrar  datos  y 
 análisis  de  ubicación,  econometría  espacial,  diseño  y  planificación, 
 creamos  estrategias  para  nuestros  clientes  en  todo  el  mundo, 
 reduciendo  su  riesgo  y  maximizando  sus  oportunidades  de 
 crecimiento inclusivo y sostenible. 

 Contacto 
 Calle Franklin n° 100, Suite 201 
 Boston, MA 02110 EE.UU. 
 + 1 617 227 8885 
 info@geoadaptive.com 
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 1.1 Visión general 
 La  región  amazónica  tiene  una  gran  riqueza  natural  y 
 cultural,  lo  que  la  convierte  en  un  territorio  estratégico. 
 Abarca  8  países  de  América  del  Sur,  con  importantes 
 oportunidades  de  desarrollo  sostenible  y  como  zona  de 
 conexión  e  intercambio  regional,  configurándose  como  el 
 territorio  ideal  para  un  cambio  de  paradigma  económico 
 donde  se  potencie  el  crecimiento  verde  (  green  growth  en 
 inglés).  Entre  2000  y  2015  los  países  evidenciaron  grandes 
 avances  hacia  el  logro  de  los  Objetivos  de  Desarrollo  del 
 Milenio  (ODM),  sin  embargo,  los  desafíos  de  desarrollo 
 globales  siguen  siendo  críticos  1  ,  situación  que  empeoró 
 drásticamente como consecuencia del Covid-19. 

 Entre  las  fortalezas  de  esta  zona,  se  encuentra  la  gran 
 biodiversidad,  evidenciándose  como  una  de  las  áreas  más 
 ricas  del  mundo,  albergando  a  una  amplia  variedad  de 
 especies  animales  y  vegetales,  muchas  de  las  cuales  son 
 únicas  en  el  planeta  y  que  son  globalmente  vitales  para  los 
 ciclos  naturales.  A  nivel  cultural,  la  cuenca  amazónica  es  el 
 hogar  de  cerca  de  195  comunidades  indígenas  con  una  rica 
 y  diversa  cultura  2  ,  que  han  desarrollado  conocimientos  y 
 prácticas  tradicionales  para  aprovechar  los  recursos 
 naturales  de  manera  sostenible.  El  potencial  para  la 
 investigación  científica  convierte  esta  zona  en  un  vasto 
 campo  de  conocimiento  latente,  especialmente  en  las  áreas 
 de  biología,  ecología,  botánica,  antropología  y  farmacéutica. 
 La  región  amazónica  cuenta  también  con  importantes 
 recursos  naturales,  incluyendo  minerales,  petróleo,  gas 
 natural,  madera  y  agua,  los  que  han  sostenido  a  su 
 población durante siglos. 

 A  pesar  de  estas  oportunidades,  la  región  enfrenta 
 limitaciones  sistémicas  e  históricas.  Siendo  un  territorio  que 
 abarca  Bolivia,  Perú,  Ecuador,  Colombia,  Venezuela, 
 Guyana,  Surinam,  y  Brasil,  más  Guayana  Francesa,  el  goce 
 del  desarrollo  social  y  económico  se  ha  concentrado 
 generalmente  fuera  de  la  cuenca,  mientras  que  los  desafíos 
 propios  de  cada  país  se  han  sentido  con  fuerza  en  las  zonas 
 que  se  localizan  dentro  de  ella  y  desde  donde  se  inicia  gran 
 parte  de  los  procesos  económicos  nacionales  centrados  en 
 la extracción y actividades primarias. 

 La  explotación  de  los  recursos  naturales  del  Amazonas  ha 
 provisto  de  madera,  agua,  minerales  y  petróleo  a  toda  la 
 región,  siguiendo  un  modelo  de  extractivismo  insostenible, 
 disparando  las  alarmas  de  diversas  organizaciones  tanto 
 gubernamentales como multilaterales y ONGs. 

 El  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID)  ha  reconocido 
 la urgencia de establecer una acción coordinada para prote- 

 ger  los  ecosistemas  de  la  cuenca  amazónica,  al  mismo 
 tiempo  que  se  mejoran  las  condiciones  de  vida  de  la 
 población.  Es  así  como  en  2021  el  BID  lanzó  la  Iniciativa 
 Amazónica  para  el  desarrollo  sostenible  en  la  Amazonía.  La 
 iniciativa  comprende  tres  fondos  destinados  a  apoyar  la 
 bioeconomía,  la  agricultura  sostenible,  la  ganadería,  la 
 gestión  forestal,  el  capital  humano  y  la  infraestructura,  y  las 
 ciudades  sostenibles.  El  marco  permitirá  que  el  Fondo 
 Amazonía  trabaje  de  la  mano  con  socios  del  sector  privado, 
 organizaciones  no  gubernamentales  y  otros  como  el  Fondo 
 Verde  para  el  Clima  y  el  Fondo  para  el  Medio  Ambiente 
 Mundial  para  adoptar  modelos  de  desarrollo  más  modernos, 
 productivos, sostenibles e inclusivos. 

 Durante  la  última  reunión  anual  de  la  Asamblea  de 
 Gobernadores  del  BID  y  BID  Invest,  celebrada  en  marzo  de 
 2023,  se  reafirmó  el  compromiso  de  los  países  a  reducir  la 
 deforestación  e  identificar  métodos  sostenibles  para  proteger 
 la  selva,  proporcionando  oportunidades  económicas  reales 
 para  las  comunidades  locales.  3  Durante  la  Asamblea,  el 
 grupo BID comprometió su contribución a tres puntos clave: 

 1.  Fomentar  la  integración  regional  para  mejorar  la 
 coherencia  y  la  colaboración,  forzando  una  acción 
 colectiva de alcance regional. 

 2.  Apoyar  a  las  naciones  y  organizaciones  subnacionales 
 de  la  región  amazónica,  conducente  a  mejorar  las  tomas 
 de  decisiones  respecto  a  las  inversiones  y  políticas  que 
 permitan cerrar las brechas y promover la inclusión. 

 3.  Facilitar  diálogos  estrechos  con  los  grupos  locales, 
 comunidades indígenas, y afrodescendientes. 

 Basados  en  estos  esfuerzos  y  los  desafíos  identificados 
 durante  la  primera  etapa  de  este  estudio,  la  bioeconomía  se 
 alza  como  la  hoja  de  ruta  a  seguir  para  un  cambio  de 
 paradigma  que  promueva  un  desarrollo  económico 
 innovador,  sustentable  e  inclusivo,  y  que  beneficie  a  las 
 comunidades  y  territorios  más  vulnerables.  Este  concepto  es 
 desarrollado en el capítulo 2.3 del presente documento. 

 La  bioeconomía  se  configura  como  el  marco  regional  que 
 organiza  las  intervenciones  intersectoriales  con  una  visión 
 estratégica  a  largo  plazo,  enfocada  en  las  necesidades  y 
 urgencias  actuales  más  acuciantes.  Las  cuales,  han  sido 
 identificadas  en  el  desarrollo  de  este  estudio  a  través  de  un 
 análisis  de  brechas  multisectoriales  geoespaciales, 
 permitiendo  establecer  prioridades  focalizadas  que  potencien 
 no  sólo  el  desarrollo  económico  y  social  de  la  región,  sino 
 que  también  incentiven  el  cuidado  y  recuperación  del 
 medioambiente. 

 3  BID (2023).  BID reforzará su apoyo estratégico a  la región Amazónica. Disponible en:  https://www.iadb.org/es/noticias/bid-reforzara-su-apoyo-estrategico-la-region-amazonica-0 
 2  RAISG (2020). Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (ArcGIS WebApp). Disponible en: https://www3.socioambiental.org/geo/RAISGMapaOnline/ 
 1  UNDP (2016). The Amazon and the Agenda 2030. Disponible en: https://www.undp.org/latin-america/publications/amazon-and-agenda-2030 
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 El  estudio  territorial  profundo,  permite  identificar  áreas 
 geográficas  idóneas  para  el  desarrollo  de  intervenciones 
 clave  que  maximicen  las  oportunidades  de  crecimiento, 
 resiliencia  y  transición  hacia  un  modelo  de  desarrollo 
 bioeconómico  inclusivo.  Esto  contribuye  a  descubrir  los 
 patrones  y  estructuras  que  organizan  la  producción  de  los 
 territorios,  con  el  objetivo  de  agregar  valor  a  las  actividades 
 económicas  actuales  y  aumentar  la  productividad  de  los 
 recursos  al  mismo  tiempo  que  fomente  la  protección  del 
 medio ambiente en sus dimensiones más vulnerables. 

 El  principal  resultado  del  estudio  será  una  visión  territorial 
 conceptual  que  incluirá  una  caracterización  de  los  principales 
 desafíos  de  desarrollo  de  la  región,  así  como  una 
 identificación de oportunidades territoriales estratégicas. 

 Estos  resultados  podrán  ser  utilizados  para  tener  un 
 diagnóstico  de  la  región,  lo  que  permitiría  abrir  nuevos  temas 
 de  investigación  tanto  dentro  del  Banco,  como  en  otras 
 instituciones  interesadas.  Además,  se  espera  que  este 
 esfuerzo  funcione  como  un  instrumento  de  planificación 
 regional  estratégica  para  los  distintos  equipos  operativos  del 
 BID, los gobiernos locales y otros organismos de desarrollo. 

 Específicamente,  el  reporte  presentado  a  continuación  reúne 
 los  hallazgos  referidos  al  desarrollo  del  Componente  2,  que 
 comprende  la  caracterización  de  los  desafíos  de  desarrollo 
 de  la  Amazonía  a  través  de  la  identificación  multidimensional 
 de brechas territoriales. 

 El  estudio  se  organiza  en  tres  componentes  principales, 
 cada  uno  con  sus  objetivos,  procesos  y  productos.  El 
 proceso de desarrollo se grafica en la siguiente figura: 

 Figura 1.1 Componentes y productos esperados del estudio. Fuente: Geoadaptive, 2023 
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 1.2 Objetivos del proyecto 
 El  objetivo  del  Marco  de  Desarrollo  Inclusivo  y  Sostenible 
 de  Bioeconomía  para  el  Territorio  Amazónico  Este-Andino 
 es  guiar  las  acciones  de  desarrollo  y  recomendaciones  que 
 aprovechen  el  capital  natural  y  el  potencial  de  los  principios 
 bioeconómicos  para  promover  vías  de  desarrollo  inclusivas 
 y  sostenibles  que  aseguren  la  integridad  del  bioma 
 amazónico. 

 El  resultado  esperado  es  proveer  al  Banco  Interamericano 
 de  Desarrollo  (BID)  con  áreas  de  intervención  definidas 
 espacialmente  y  la  sistematización  y  mapeo  de 
 recomendaciones  territoriales  estratégicas  clave,  así  como 
 el  desarrollo  de  una  visión  conceptual  regional  de  desarrollo 
 centrada  en  el  área  de  estudio,  definida  como  el  territorio  de 
 la  Amazonía  Este-Andina,  formado  por  la  intersección  de  la 
 región  de  la  Amazonía  definida  por  la  cuenca  del  Amazonas 
 con  las  fronteras  de  cinco  países:  Bolivia,  Colombia, 
 Ecuador,  Perú  y  Venezuela.  Específicamente,  este  esfuerzo 
 está enfocado en tres objetivos principales: 

 ●  Desarrollar  la  investigación  documental  inicial,  la 
 definición  de  los  principios  y  objetivos  del  proyecto  y  el 
 desarrollo  de la base de datos de referencia para ini- 

 ●  ciar  el  mapeo  temático  inicial  de  los  principales 
 sistemas  reguladores  de  la  cuenca  amazónica 
 Este-Andina que integran el ámbito a estudiar. 

 ●  Representar  territorialmente  los  principales  desafíos  de 
 desarrollo  regional  identificados  a  partir  de  una 
 evaluación  geoespacial  de  brechas  clave,  resultado  de 
 indicadores territoriales en múltiples dimensiones. 

 ●  Sistematizar  y  cartografiar  las  recomendaciones 
 territoriales  estratégicas  clave,  desarrollar  una  visión 
 conceptual  de  crecimiento  regional,  caracterizando 
 indicadores  económicos,  laborales  y  comerciales,  e 
 identificar  y  georreferenciar  las  oportunidades, 
 tendencias y estresores clave. 

 Los  componentes  desarrollados  en  este  reporte  y  los  que 
 serán  desarrollados  a  futuro,  que  derivan  de  estos 
 objetivos, pueden ser revisados en el siguiente esquema: 

 Figura 1.2 Pasos actuales y futuros del estudio. Fuente: GeoAdaptive, 2023 
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 1.3 Importancia del área de estudio 

 Este  estudio  considera  el  territorio  amazónico  Este-Andino, 
 referido  a  la  región  geográfica  que  abarca  la  parte  oriental  de 
 la  cordillera  de  los  Andes  y  las  tierras  bajas  de  la  cuenca  del 
 río  Amazonas  en  América  del  Sur.  Esta  zona  se  extiende  a 
 través  de  varios  países,  incluyendo  Bolivia,  Perú,  Ecuador, 
 Colombia y Venezuela (ver Figura 1.3). 

 Esta  región  es  muy  diversa  en  términos  de  su  topografía, 
 clima,  flora  y  fauna.  En  la  parte  andina,  el  terreno  es 
 montañoso  y  fresco,  con  alturas  que  superan  los  4.000 
 metros  sobre  el  nivel  del  mar.  Mientras  tanto,  en  la  región 
 amazónica,  el  terreno  es  más  plano  y  cálido,  con  alturas  que 
 rara  vez  superan  los  500  metros  sobre  el  nivel  del  mar.  Esta 
 región  es  conocida  por  su  biodiversidad  única  y  su 
 importante papel en el equilibrio ecológico del planeta  4  . 

 Además  de  su  rica  biodiversidad,  el  territorio  amazónico 
 Este-Andino  también  es  el  hogar  de  numerosas 
 comunidades  indígenas  que  han  habitado  la  región  durante 
 siglos  y  han  desarrollado  su  propia  cultura,  lenguaje  y  formas 
 de  vida  en  armonía  con  la  naturaleza.  Sin  embargo,  en  los 
 últimos  años,  la  región  ha  visto  la  intensificación  de  sus 
 desafíos,  como  la  deforestación,  la  minería  ilegal,  la 
 explotación de recursos naturales y el cambio climático, lo 

 que  ha  puesto  en  riesgo  tanto  la  biodiversidad  como  las 
 comunidades que habitan en ella. 

 La  configuración  territorial  del  área  de  estudio  (localizada 
 entre  cordillera  y  selva)  crea  una  condición  geográfica  de 
 aislamiento  de  la  mayoría  de  las  principales  ciudades  que  se 
 encuentran  al  oeste  de  los  Andes  y  la  perspectiva  económica 
 de  utilizar  la  Amazonía  como  recurso  en  el  otro  extremo.  Sin 
 acceso  a  capacitación  y  mercados  adecuados  o  el  beneficio 
 de  un  marco  de  inversión  territorial,  las  comunidades  de  esta 
 región  pueden  continuar  rezagadas  en  relación  con  sus 
 contrapartes  costeras  o  establecer  una  relación  extractiva 
 con  la  Amazonía  que  amenaza  su  valioso  ecosistema 
 forestal. 

 El  área  de  estudio  involucra  cinco  países,  con  diferentes 
 mecanismos  administrativos  y  necesidades  económicas, 
 donde  el  28,4%  del  territorio  se  encuentra  sometido  a 
 diversos  niveles  de  protección  y  gobernanzas.  5  A 
 continuación  se  presenta  el  área  de  estudio  con  estadísticas 
 básicas  de  población  dentro  de  la  Cuenca  Amazónica,  donde 
 se  estima  viven  más  de  24  millones  de  personas  en  un  área 
 aproximada de 2,7 millones de km  2  . 

 Figura 1.3 Área de estudio, estadísticas de población y área dentro de la Cuenca Amazónica. Fuente: GeoAdaptive, 2023 

 5  RAISG (2020). Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (ArcGIS WebApp). Disponible en: https://www3.socioambiental.org/geo/RAISGMapaOnline/ 
 4  Woodward, S. L. (n.d.). Amazon Rainforest. Disponible en: https:// php.radford.edu/~swoodwar/biomes /?page_ id=2052 
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 1.4 Aproximación del estudio 
 A  través  de  una  aproximación  analítica  y  de  planificación 
 espacial,  el  proyecto  realiza  un  estudio  territorial  profundo, 
 con  el  fin  de  identificar  áreas  geográficas,  segmentos, 
 sectores,  zonas  y  grupos  para  intervenciones  clave  que 
 maximicen  las  oportunidades  de  crecimiento,  resiliencia  y 
 transición  hacia  un  modelo  de  desarrollo  bioeconómico 
 inclusivo. 

 El  enfoque  metodológico  desarrollado  da  cuenta  de  las 
 necesidades  e  incertidumbres  que  emergen  como 
 consecuencia  del  Covid-19,  así  como  de  las  características 
 territoriales  y  sociales  que  son  propias  del  área  de  estudio, 
 donde  se  observa  una  desconexión  en  un  territorio  altamente 
 fragmentado,  lo  que  ha  requerido  de  la  integración  datos  de 
 múltiples  fuentes  secundarias  en  una  base  de  datos 
 escalable  que  permita  la  revisión  sistemática  del  estado 
 actual  de  la  región,  así  como  su  más  acuciantes  brechas  y 
 desafíos  y  la  identificación  de  las  oportunidades  que  el 
 territorio  ofrece,  desde  una  perspectiva  estratégica  circular 
 que  se  ha  nutrido  de  procesos  de  consulta  con  el  Banco  y  la 
 literatura disponible. 

 Con  el  fin  de  establecer  las  bases  de  desarrollo  dentro  de  un 
 marco  bioeconómico  que  sea  sostenible  tanto  en  tiempo 
 como  en  escala,  se  sigue  una  aproximación  territorial  que 
 brinda  la  oportunidad  de  establecer  cuáles  son  los  vacíos, 
 oportunidades,  y  sinergias  para  fomentar  un  desarrollo 
 económico  y  social  en  toda  la  región.  Además,  establece  una 
 focalización  territorial  que  permite  la  priorización  de  las 
 intervenciones  futuras  que  dependen  del  Banco  y  otros 
 multilaterales,  para  así  maximizar  su  potencial  para 
 promover  el  desarrollo  económico  al  mismo  tiempo  que 
 atiende  las  necesidades  sociales  y  ambientales  del  territorio 
 amazónico  Este-Andino,  entendiendo  las  tendencias  de 
 desarrollo  espacial  que  han  derivado  en  las  desigualdades 
 identificadas  entre  las  áreas  administrativas  dentro  de  la 
 cuenca para cada país. 

 El  proyecto  se  organiza  en  tres  componentes  secuenciales 
 (ver  Figura  1.4).  El  primero  corresponde  a  la  fase  de 
 diagnóstico  que,  desarrollada  a  través  de  revisión  de 
 distintas  fuentes  secundarias,  literatura  relevante  y  la 
 información  geográfica  oficial  y  abierta  disponible, 
 comprende  el  estudio  del  contexto  regional  y  la  identificación 
 de  los  sistemas  regulatorios  que  enmarcan  y  establecen  los 
 desafíos  claves  que  ralentizan  el  desarrollo  económico  de  la 
 región,  al  mismo  tiempo  que  se  protegen  los  recursos 
 medioambientales  y  se  potencia  un  desarrollo  inclusivo  y 
 sostenible bajo el alero de la bioeconomía. 

 El  segundo  componente,  presentado  en  detalle  en  este 
 documento, se enmarca dentro del análisis de brechas a ni- 

 vel  territorial.  Este  proceso  significó  un  desafío  técnico 
 debido  a  la  disimilitud  de  información  disponible  por  país  y  a 
 nivel  regional;  elevando  la  necesidad  de  normalización  de 
 datos  geoespaciales  tanto  a  nivel  de  granularidad  como  de 
 actualidad  de  los  datos,  con  el  fin  de  asegurar  un  proceso 
 comparativo  funcional  que  ponga  en  evidencia  las  brechas 
 compartidas  por  la  región  de  estudio.  El  segundo 
 componente  se  inició  con  el  establecimiento  de  un  marco  de 
 trabajo circular que parte con tres preguntas clave: 

 ●  ¿Cuáles  son  las  necesidades  de  la  población  que 
 vive  dentro  del  área  de  estudio?  -  Respondido  a 
 través  de  un  análisis  de  alineamiento  de  las 
 necesidades  con  los  17  Objetivos  de  Desarrollo 
 Sostenibles. 

 ●  ¿Cuáles  son  las  aspiraciones  de  los  países  que 
 componen  el  área  de  estudio?  -  Identificadas  a  través 
 de  un  análisis  comparativo  de  los  diversos  instrumentos 
 de planificación nacional. 

 ●  ¿Desde  qué  perspectivas  puede  el  Banco  potenciar 
 y  relevar  sus  operaciones  en  el  área  de  estudio?  - 
 Identificados  a  través  de  un  análisis  de  correlación  con 
 los sectores operativos del BID. 

 Esta  triple  hélice  nos  permitió  identificar  las  prioridades 
 nacionales,  derivando  en  una  serie  de  prioridades  regionales 
 vinculantes,  las  que  fueron  propuestas  al  BID,  dado  que  se 
 consideran  aspectos  claves  para  desencadenar  un  cambio 
 de  paradigma  que  permita  un  desarrollo  inclusivo  y 
 sostenible  de  bioeconomía.  Estas  prioridades  vinculantes 
 fueron evaluadas bajo dos perspectivas: 

 ●  Análisis  de  brechas  y  multibrechas  para  establecer 
 zonas de alta vulnerabilidad. 

 ●  Identificación  de  áreas  de  oportunidades  con  potencial 
 para  sostener  un  desarrollo  bioeconómico  social 
 inclusivo. 

 Al  intersectar  las  zonas  de  alta  vulnerabilidad  con  las  zonas 
 de  oportunidad,  se  pudo  generar  una  serie  de 
 recomendaciones  estratégicas  clave  para  el  desarrollo 
 sostenible  e  inclusivo  de  la  región  bajo  el  alero  de  la 
 bioeconomía,  validando  la  aproximación  circular  propuesta 
 para  este  componente  al  articular  dichas  recomendaciones 
 con las tres preguntas señaladas anteriormente. 

 El  aporte  de  nuestra  aproximación  se  resume  en  las  tres 
 prioridades vinculantes del proyecto: 

 ●  Proteger y apoyar el capital humano. 
 ●  Desarrollar una bioeconomía sostenible. 
 ●  Preservar los recursos naturales. 
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 El  tercer  componente  se  centra  en  la  identificación  de  las 
 tendencias  y  estresores  que  se  desarrollan  en  la  región,  así 
 como  dar  cuenta  de  las  oportunidades  del  territorio  y  sus 
 habitantes,  derivando  en  una  visión  conceptual  de  desarrollo 
 a  través  de  la  ejecución  de  cuatro  actividades  consecutivas 
 de  caracterización  económica,  georreferenciación  de 
 actividades productivas clave, desarrollo de recomendacio- 

 nes  y  políticas  y  finalmente  la  sistematización  de  dichas 
 recomendaciones a nivel territorial. 

 Un  esquema  de  aproximación  metodológica  que  engloba  los 
 tres  componentes  previamente  descritos,  puede  ser  revisado 
 a continuación. 

 Figura 1.4 Esquema de aproximación metodológica conducente al desarrollo de recomendaciones estratégicas basadas en las 
 prioridades regionales. Fuente: GeoAdaptive, 2023 
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 1.5 Limitaciones y suposiciones de este estudio 

 Este  informe  captura  los  resultados  de  los  dos  primeros 
 componentes  del  estudio  “Marco  de  Desarrollo  Inclusivo  y 
 Sostenible  de  Bioeconomía  para  el  Territorio  Este-Andino 
 del  Amazonas”.  Durante  su  desarrollo  se  realizaron 
 consultas  y  validaciones  con  especialistas  del  Banco.  Para 
 garantizar  una  interpretación  adecuada  de  los  resultados, 
 es  importante  resaltar  las  suposiciones  y  limitaciones  clave 
 que  surgen  del  uso  de  conjuntos  de  datos  espaciales  y 
 otras  formas  de  datos  desagregados  para  evaluar  los 
 distintos  componentes.  Las  limitaciones  del  estudio  se 
 pueden  dividir  en  distintas  categorías,  las  que  se  describen 
 a  continuación.  Para  detalles  de  las  limitaciones  y 
 supuestos de cada brecha, revisar la tabla N° 4.1. 

 ●  Limitaciones  y  supuestos  a  nivel  escalar.  El  área 
 de  estudio  abarca  5  países,  cubriendo  cerca  de  2,7 
 millones  de  km  2  en  una  zona  conocida  por  su 
 fragmentación  y  aislamiento.  Para  superar  estas 
 limitaciones,  se  aplicó  el  uso  de  aproximaciones  de 
 medición  que  permiten  subdividir  la  información 
 basados  en  datos  oficiales,  utilizando  proyecciones 
 censales  basados  en  los  datos  de  las  encuestas  de 
 hogares  de  cada  país.  En  un  esfuerzo  por  ir  más  allá 
 de  esta  condición  base,  se  incorporaron  variables  e 
 interpretaciones  de  mayor  detalle  cuando  ha  sido 
 posible,  a  través  del  uso  de  imágenes  satelitales  de 
 fuentes abiertas. 

 ●  Limitaciones  y  supuestos  según  disponibilidad  de 
 datos  .  El  estudio  comenzó  con  la  revisión  de 
 antecedentes  que  permitieron  la  identificación  de  los 
 datos  y  la  información  clave  requerida  para  llevar  a 
 cabo  los  análisis  de  las  etapas  siguientes.  De  este 
 proceso se desprenden dos condiciones limitantes: 
 ○  Algunos  datos  están  desactualizados,  por  lo 

 que  se  realizó  un  proceso  de  proyección  de  los 
 datos  para  cumplir  con  el  año  base  acordado  con 
 el BID. 

 ○  Algunos  datos  no  existen  para  todos  los 
 países  .  Esta  limitación  fue  atendida  con  distintos 
 procesos  de  aproximación  de  datos,  cuando  fue 
 posible.  Este  punto  es  patente  en  el  caso  de 
 Venezuela  para  datos  económicos,  o  en  el  caso 
 de  Colombia  para  datos  de  empleo  y  empleo 
 femenino. 

 ○  El  dato  existe  pero  está  enfocado  sólo  en  las 
 zonas  urbana  o  con  mayor  densidad 
 poblacional  ,  esto  sucede  en  el  caso  específico 
 de  Colombia  para  los  datos  de  empleo,  por  lo  que 
 para  esas  brechas  en  específico,  ese  país 
 quedará catalogado como “sin dato”. 

 ●  Limitaciones  y  supuestos  a  nivel  de  actualidad  del 
 dato.  Aunar  5  países  a  un  mismo  año  base  (2021)  fue 
 un  proceso  complejo  que  requirió  de  la  normalización 
 y  manejo  de  macrodatos  (  big  data  )  con  el  fin  de  suplir 
 y  complementar  cuando  la  información  no  se 
 encontraba  al  año  requerido.  Este  proceso  fue 
 realizado  bajo  consulta  con  el  Banco  y  en 
 concordancia  con  los  acuerdos  establecidos  en 
 distintas  reuniones.  El  año  base  sólo  es  aplicable  para 
 aquellos  datos  comprometidos  como  efecto  del 
 Covid-19,  tales  como  datos  económicos  y  de  corte 
 social.  Por  otro  lado,  cuando  el  dato  proviene  de 
 fuentes  anteriores  al  año  base  establecido,  se  ajusta 
 con  una  tasa  de  crecimiento  estándar  basado  en  el 
 cambio  entre  el  dato  censal  y  el  de  la  encuesta  de 
 hogar, para mayor detalle, revisar Anexo C. 

 ●  Limitaciones  de  tipo  técnico  .  El  desarrollo  del 
 estudio  se  realizó  íntegramente  con  base  en  fuentes 
 secundarias  descargables  desde  fuentes  oficiales  y 
 abiertas.  Cuando  no  fue  posible  descargar  la 
 información  desde  las  páginas  gubernamentales 
 oficiales,  se  utilizaron  aproximaciones  correlacionadas 
 y otras fuentes abiertas. 

 ●  Normalización  de  los  datos.  Con  el  fin  de 
 proporcionar  una  base  común  para  los  cinco  países 
 se  realizaron  procesos  de  normalización  de  los  datos, 
 permitiendo  un  análisis  sistémico  a  nivel  regional.  Un 
 ejemplo  de  esto  corresponde  a  algunos  datos  cuya 
 fuente  primaria  son  los  censos.  Este  proceso  puede 
 ser revisado con mayor detalle en el Anexo C. 

 ●  Territorios  poblados  .  Se  asume  una  concentración 
 de  población  basados  en  imágenes  satelitales  que 
 presentan  mayor  densidad  poblacional.  Con  el  fin  de 
 asegurar  que  las  acciones  del  BID  beneficien  a  la 
 mayor  cantidad  de  población  posible,  algunas  brechas 
 se  concentran  en  áreas  urbanas  y/o  rurales,  quitando 
 aquellos  territorios  que  son  menos  probables  de 
 albergar  un  importante  número  de  personas,  tales 
 como  las  áreas  protegidas,  zonas  boscosas  y 
 territorios agrícolas. 

 ●  El  caso  de  Venezuela  .  Venezuela  se  configuró  como 
 un  desafío  para  la  obtención  de  datos,  tanto  a  nivel  de 
 granularidad,  como  de  actualidad  de  los  datos  y  de 
 disponibilidad  en  general.  Además  se  utilizaron 
 algunas  páginas  web  gubernamentales  cuentan  con 
 una  tecnología  obsoleta,  resultando  en  que  los 
 buscadores  actuales  no  suelen  mostrar  sus 
 resultados,  por  lo  que  es  necesario  recurrir  a  métodos 
 de búsqueda con Inteligencia Artificial. 
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 1.6 Estructura y audiencia del reporte 
 Este  esfuerzo  fue  estructurado  y  diseñado  para  proporcionar 
 a  las  autoridades  de  los  países  componentes  del  área  de 
 estudio  y  del  BID,  con  un  paquete  de  recomendaciones 
 estratégicas,  respaldadas  por  un  análisis  robusto  basado  en 
 datos  secundarios.  La  primera  etapa  y  parte  del  Segundo 
 Componente  del  estudio,  construyen  una  representación 
 territorial  de  los  principales  desafíos  de  desarrollo  regional, 
 así  como  de  las  zonas  de  oportunidades,  identificados 
 mediante  una  evaluación  geoespacial  y  de  visualización  de 
 brechas  clave,  derivadas  a  través  de  indicadores  territoriales 
 multidimensionales. 

 El  estudio  tiene  tres  componentes  principales,  este  informe 
 comprende  la  revisión  de  los  resultados  y  perspectivas  de 
 los  dos  primeros.  El  primero  de  ellos  inicia  en  2022,  donde 
 se  conduce  la  investigación  documental  inicial,  la  definición 
 de  los  principios  y  objetivos  del  proyecto  y  el  desarrollo  de  la 
 base  de  datos  de  referencia  que  da  origen  al  mapeo 
 temático inicial de los principales sistemas reguladores de la 

 cuenca  amazónica  Este-Andina  que  integran  el  alcance  del 
 estudio. 

 El  segundo  componente  corresponde  al  análisis  de  brechas 
 y  multibrechas,  identificando  zonas  más  vulnerables  y 
 aquellas  con  potencial  para  el  desarrollo  de  la  bioeconomía, 
 así  como  recomendaciones  para  focalizar  las  inversiones  del 
 BID.  Finalmente,  el  tercer  componente,  que  será  revisado  en 
 el  informe  final  y  no  forma  parte  de  este  documento,  engloba 
 la  identificación  de  tendencias,  estresores  y  oportunidades 
 basados  en  los  resultados  de  este  informe,  así  como  la 
 creación de una visión conceptual de desarrollo regional. 

 Como  parte  del  informe  metodológico,  es  importante 
 considerar  y  aclarar  las  limitaciones  y  suposiciones  utilizadas 
 para  generar  los  resultados  presentados,  las  que  fueron 
 presentadas  en  el  capítulo  anterior  y  será  revisitadas  en  las 
 secciones  que  siguen  según  corresponda.  La  estructura  del 
 informe se detalla a continuación: 

 Capítulo 1 | Introducción 
 ●  Presenta  una  introducción  al  contexto  de  la  región  Amazónica  y  la  necesidad  de  un  enfoque  bioeconómico  que 

 potencie  el  desarrollo  económico  sostenible,  sustentable  e  inclusivo.  Describe  la  estructura  de  este  esfuerzo,  así  como 
 los objetivos, la aproximación y las limitaciones del estudio. 

 Capítulo 2 | Entendiendo el contexto Amazónico Este-Andino 

 ●  Establece  la  importancia  del  territorio  amazónico  en  su  sección  Este-Andina,  así  como  sus  principales 
 características  socioeconómicas,  productivas  y  medioambientales.  Indica  los  efectos  regionales  del 
 Covid-19 y conceptualiza la importancia de la bioeconomía como motor de desarrollo. 

 Capítulo 3 | Revisión bibliográfica y sistematización de prioridades 

 ●  Describe  los  resultados  obtenidos  tras  el  desarrollo  del  componente  1,  con  énfasis  en  los  sistemas 
 regulatorios  y  la  sistematización  de  las  prioridades  y  oportunidades  regionales,  así  como  la  estructuración 
 conceptual de los territorios que serán revisitados durante el desarrollo del análisis de brechas. 

 Capítulo 4 | Análisis sectorial de brechas 

 ●  Identifica  territorialmente  los  principales  desafíos  regionales  a  partir  de  las  prioridades  vinculantes 
 establecidas  en  el  capítulo  anterior  y  los  umbrales  geoestadísticos  de  los  indicadores  seleccionados, 
 cerrando con recomendaciones relevantes para cerrar cada brecha. 

 Capítulo 5 | Análisis multisectorial de brechas 

 ●  Explora  la  aglomeración  territorial  de  brechas  en  los  distintos  ejes  temáticos  propuestos,  identificando  y 
 caracterizando las áreas que experimentan múltiples brechas simultáneamente. 

 Capítulo 6 | Pasos a seguir 

 ●  Visión general de los pasos a seguir durante el tercer componente del estudio. 

 COMPONENTE 2. ANÁLISIS DE BRECHAS DE LA REGIÓN ESTE-ANDINA DE LA CUENCA AMAZÓNICA                                                                                                                              18 



 19 



 2.1 ¿Por qué el territorio Este-Andino del Amazonas? 
 El  Amazonas  abarca  la  selva  tropical  más  grande  que  queda 
 en  el  mundo  y  alberga  al  menos  el  10%  de  la  biodiversidad 
 global  conocida,  incluidas  la  flora  y  la  fauna  endémicas  y  en 
 peligro  de  extinción.  Su  río  representa  el  15-16%  de  la 
 descarga  fluvial  total  del  mundo  en  los  océanos,  y  se 
 extiende  por  una  cuenca  de  drenaje  que  cubre  un  área  de 
 alrededor  de  8.434.883  km  2  (alrededor  del  35,5%  del 
 continente sudamericano).  6 

 La  mayor  parte  de  la  cuenca  está  cubierta  por  la  selva 
 amazónica,  también  conocida  como  Amazonía.  Con  un  área 
 de  5,5  millones  de  km  2  de  denso  bosque  tropical,  esta  es  la 
 selva  tropical  más  grande  del  mundo.  7  El  bioma  amazónico 
 (Figura  2.1)  se  define  como  el  área  cubierta 
 predominantemente  por  un  denso  bosque  tropical  húmedo, 
 con  inclusiones  relativamente  pequeñas  de  varios  otros  tipos 
 de  vegetación,  como  sabanas,  bosques  inundables, 
 pastizales,  pantanos,  bambúes  y  bosques  de  palmeras.  El 
 bioma  abarca  6,7  millones  de  km  2  y  es  compartido  por  ocho 
 países  (Brasil,  Bolivia,  Perú,  Ecuador,  Colombia,  Venezuela, 
 Guyana  y  Surinam),  así  como  el  territorio  de  ultramar  de  la 
 Guayana  Francesa.  Las  cuencas  hidrográficas  completas  se 
 expanden  más  allá  del  bioma  y  algunas  veces  incluyen 
 biomas adyacentes (bosque seco, cerrado y puna). 

 Figura 2.1 Biomas en el área de estudio.  Elaboración: 
 GeoAdaptive, 2023 

 La  población  total  que  vive  dentro  de  la  cuenca  del 
 Amazonas  es  difícil  de  determinar,  no  solo  debido  a  su 
 extensión,  sino  que  además  debido  a  la  baja  conectividad  y 
 la  existencia  de  zonas  remotas  y  de  difícil  acceso.  Se  estima 
 que  la  población  total  de  la  cuenca  del  Amazonas  en  su 
 sección  Este-Andina  es  de  alrededor  de  24,7  millones  de 
 personas  (WorldPop,  2021),  aunque  esto  puede  variar 
 dependiendo  de  la  fuente  consultada  y  de  los  criterios 
 utilizados  para  definir  los  límites  de  la  cuenca.  Para  este 
 estudio  se  consideraron  los  límites  propuestos  por  la  Red 
 Amazónica  de  Información  Socioambiental  Georreferenciada 
 (RAISG).  Por  otro  lado,  existen  comunidades  indígenas  que 
 no  están  incluidas  en  los  censos  oficiales  y  que  son  difíciles 
 de contabilizar (ver Tabla 2.1). 

 Tabla 2.1 Población y territorios indígenas dentro del área de 
 estudio. Fuente de datos: WorldPop, 2021 

 Geopolíticamente,  la  Amazonía  presenta  dos  condiciones 
 distintivas  y  bastante  diferentes.  Por  un  lado,  Brasil  ha 
 ejercido  una  mayor  presión  económica  para  explotar  los 
 recursos  de  la  región  debido  a  su  tamaño  y  población, 
 extendiendo  un  alcance  sin  precedentes  de  sur  a  norte  y  de 
 este  a  oeste.  Por  otro  lado,  los  países  ubicados  en  la  parte 
 oeste  de  la  Amazonía  tienen  una  relación  diferente  en  escala 
 con  la  Amazonía  de  Brasil,  tanto  a  nivel  de  explotación  de 
 recursos  como  de  población  que  habita  dentro  de  la  cuenca. 
 Debido  a  esta  diferencia,  se  considera  adecuado  dividir  los 
 actores  interesados  que  tienen  parte  en  la  cuenca.  Para  este 
 proyecto,  se  considera  como  área  de  estudio  los  cinco 
 países  del  área  Este-Andina  del  Amazonas  (oeste  de  la 
 cuenca)  y  que  completan  más  de  2,7  millones  de  km  2  de 
 área y más de 24,5 millones de habitantes. 

 Los  asentamientos  en  este  territorio  están  en  gran  medida 
 aislados,  ya  que  la  mayoría  de  las  ciudades  capitales  y  los 
 principales  pueblos  se  encuentran  en  la  ladera  poniente  de 
 los  Andes.  Las  comunidades  de  este  territorio  enfrentan 
 varios  desafíos  socioeconómicos  debido  al  aislamiento, 
 abriendo un abanico de posibilidades al momento de invertir 

 7  Primary forest extent and tree cover extent of the world's major rainforest regions in 2020. (s. f.) Disponible en: https://www.statista.com/statistics/1346900/largest-rainforests 
 6  RAISG (2020). Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (ArcGIS WebApp). Disponible en: https://www3.socioambiental.org/geo/RAISGMapaOnline/ 
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 en  infraestructura  o  políticas,  pero  que  al  mismo  tiempo 
 carecen  de  una  guía  que  considere  las  necesidades  de  la 
 población,  las  aspiraciones  nacionales  y  la  factibilidad 
 operativa  de  los  multilaterales,  todo  esto  desde  una 
 perspectiva de integración regional. 

 Es  en  este  sentido  que  la  bioeconomía  surge  como  una 
 alternativa  al  paradigma  extractivista  actual,  ofreciendo 
 oportunidades  económicas  mientras  preserva  la  frontera 
 occidental  de  la  selva  amazónica.  Esta  aproximación 
 reconoce  el  papel  que  los  centros  urbanos  establecidos,  y 
 los  asentamientos  rurales  en  transición  juegan  dentro  de  los 
 procesos  de  cambio  en  la  adopción  de  una  alternativa 
 económica sustentable e inclusiva. 

 Dado  que  la  región  de  la  Amazonía  carece  de  datos 
 disponibles  a  través  de  las  entidades  nacionales  de  manera 
 unificada  y  como  efecto  hay  evaluaciones  regionales 
 sistemáticas  limitadas  a  través  de  áreas  temáticas  y 
 funcionales,  la  toma  de  decisiones  se  ve  obstaculizada  y  el 
 diseño  y  el  costo  de  las  políticas  públicas  se  vuelve  más 
 complicado. 

 Muchas  de  las  estadísticas  disponibles  en  cada  país  están 
 desactualizadas o no se refieren específicamente a la Ama- 

 zonía,  lo  que  limita  el  análisis  de  los  hechos  ocurridos  desde 
 el  último  dato  accesible  y  oscurece  las  dinámicas  y  ubicación 
 de la población. 

 Esto  abre  una  gran  oportunidad  unificadora  de  la  información 
 disponible  si  se  aplica  una  perspectiva  regional  a  los 
 procesos  que  involucren  -en  cualquier  nivel-  a  la  Amazonía. 
 Implementar  las  políticas  correctas  que  puedan  impactar  las 
 perspectivas  de  crecimiento  económico  y  poblacional  se 
 convierte  en  una  tarea  abrumadora  si  no  se  conoce  la 
 distribución  y  los  desafíos  de  la  población  de  la  región,  la 
 distribución  de  las  empresas  productivas,  qué  se  produce  y 
 dónde,  y  los  factores  que  impiden  que  las  personas 
 desarrollen  actividades  económicas  alternativas,  que  no 
 sean  la  agricultura  de  subsistencia  o  procesos  extractivos  no 
 sustentables. 

 Finalmente,  como  se  ha  mencionado  anteriormente,  cabe 
 destacar  que  el  territorio  Este-Andino  del  Amazonas  es  una 
 región  de  gran  importancia  ecológica,  cultural  y  económica,  y 
 su  conservación  y  desarrollo  sostenible  son  fundamentales 
 para  garantizar  la  sostenibilidad  del  planeta  y  el  bienestar  de 
 las comunidades que lo habitan  . 

 Figura 2.2 Nubes sobre el Amazonas. Antisana. Fuente: Alamy Stock Photo 
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 2.2 Contexto social y Objetivos de Desarrollo de la región 
 A  pesar  de  los  esfuerzos  y  compromisos  de  los  distintos 
 gobiernos,  acuerdos  internacionales  y  décadas  de 
 experiencias  similares,  todas  las  naciones  han  seguido  en 
 gran  medida  utilizando  modelos  de  desarrollo  que 
 exacerban  las  desigualdades  sociales  basados  en 
 actividades  económicas  insostenibles,  como  la  expansión 
 agrícola  hacia  territorios  forestales,  la  minería  y  su 
 contaminación  asociada,  la  extracción  de  petróleo  y  gas  y  la 
 explotación  indiscriminada  de  recursos  madereros,  que  en 
 última  instancia  provocan  degradación  ambiental,  aumentan 
 la  informalidad  laboral,  perpetúan  la  pobreza  estructural  de 
 las  poblaciones  más  vulnerables  y  exacerban  la 
 desigualdad  y  falta  de  oportunidades  de  los  habitantes  de 
 las  zonas  más  aisladas  de  la  región.  Bajo  este  último 
 aspecto,  es  necesario  destacar  que  la  deforestación  y  la 
 invasión  de  áreas  protegidas  y  territorios  indígenas  son 
 causadas  con  frecuencia  por  la  expansión  de  la  red  vial, 
 elevando el nivel de violencia y malestar social en el área.  8 

 Existen  diversas  iniciativas  enfocadas  en  la  provisión  de 
 servicios  básicos  9  como  agua  potable,  saneamiento, 
 electricidad  y  educación,  sin  embargo  la  región  enfrenta 
 desafíos  significativos  en  términos  de  desarrollo  y  acceso. 
 Los  pueblos  indígenas  y  comunidades  locales  a  menudo 
 tienen  acceso  limitado  a  estos  servicios  10  ,  lo  que  perpetúa 
 la desigualdad y la pobreza en la región. 

 La  Amazonía  es  una  región  con  una  gran  importancia 
 geopolítica  internacional.  11  No  solo  al  considerar  el  declive 
 en  los  recursos  económicos  globales  lo  que  la  cataloga 
 cómo  un  área  económica  estratégica,  sino  que  también 
 debido  a  su  importante  patrimonio  cultural,  su  relevancia 
 para  el  medio  ambiente  y  la  ecología,  y  su  condición  de 
 región  transfronteriza  fragmentada  y  aislada,  lo  que  propicia 
 el surgimiento de economías ilegales. 

 Las  naciones  que  comparten  frontera  en  la  región 
 Amazónica  han  experimentado  distintos  procesos  más  o 
 menos  exitosos  -y  algunos  más  violentos  que  otros-  con  el 
 fin  de  unir  sus  territorios  individuales  al  mismo  tiempo  que 
 formaban  las  regiones  amazónicas  de  cada  nación  12  ,  con 
 una  identidad  cultural,  en  algunos  casos,  radicalmente 
 distinta a las áreas no-amazónicas. 

 Además  de  ser  el  resultado  de  comisiones  y  acuerdos 
 transfronterizos que se establecieron específicamente para 

 avanzar  en  las  conversaciones  de  demarcación  de  los 
 límites  administrativos,  estos  procesos  han  sufrido 
 transformaciones  desde  el  inicio  y  hasta  el  momento,  siguen 
 existiendo  zonas  en  disputa  13  entre  países  que  comparten 
 frontera.  Este  proceso  manifiesta  aún  más  la  necesidad  de 
 contar  con  una  visión  regional  de  desarrollo  14  ,  donde  el 
 multilateralismo  permite  superar  la  categorización  de 
 periferia  con  que  el  territorio  amazónico  ha  sido  catalogado 
 durante décadas. 

 Desde  que  se  implementaron  los  Objetivos  de  Desarrollo  del 
 Milenio  (ODM)  y  ODS  en  la  región  amazónica  durante  los 
 últimos  20  años,  se  han  invertido  importantes  recursos 
 públicos  y  privados.  Como  resultado,  se  han  realizado 
 mejoras  en  varios  sectores,  incluida  la  educación,  las  áreas 
 protegidas,  el  reconocimiento  legal  de  las  tierras  indígenas, 
 la  reducción  de  la  pobreza  extrema  y  el  aumento  del  acceso 
 al agua y al saneamiento. 

 Sin  embargo,  según  datos  pre-Covid-19,  se  estima  que  solo 
 Colombia  estaría  en  camino  de  cumplir  con  los  indicadores 
 para  erradicar  la  pobreza  para  2030,  mientras  que  las  otras 
 siete  naciones  amazónicas  siguen  estando  rezagadas.  En 
 general,  las  tendencias  actuales  indican  que  ninguna  nación 
 logrará  los  ODS  en  los  próximos  50  años  15  ,  situación  que 
 empeoró  debido  a  los  efectos  sociales  y  económicos  del 
 Covid-19. 

 A  continuación  se  presenta  un  panorama  general  de  la 
 situación  de  la  cuenca  Amazónica  a  nivel  regional  en 
 relación  a  los  ODS  basados  en  el  análisis  de  dos 
 documentos principales: 

 La  Amazonía  y  la  Agenda  2030  de  PNUD 
 del año 2016 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 (ODS) y la Amazonía del Panel de 
 Ciencia por la Amazonía y Red ODS de 
 la ONU 

 De  acuerdo  con  los  documentos  analizados,  el  estado  de  los 
 ODS  en  la  región  amazónica  se  pueden  agrupar  en  5 
 dimensiones  denominadas  “Marco  de  los  5  Ps”  (PNUD, 
 2016):  Personas,  Planeta,  Prosperidad,  Paz  y  Pactos  .  Estos 
 cinco  ejes  engloban  las  necesidades  más  acuciantes  para  el 
 Amazonas, los cuales son revisados a continuación: 

 15  CODS (2020  ).  Índice ODS 2019 para América Latina  y el Caribe.  Disponible en: https://cods.uniandes.edu.co/indice-ods/ 
 14  Arteaga (2018).  Lo Andino-Amazónico. Situación geopolítica  y relación entre Países Sudamericanos  . Disponible  en: http://geo1.espe.edu.ec/wp-content/uploads//2018/10/6.pdf 
 13  Mora, J. y Rodríguez, F. (2019  )  La Amazonía en Disputa.  Disponible en: https://journals.openedition.org/polis/16668 
 12  Zárate, C y Aponte, J. (2020  ).  Las fronteras amazónicas:  un mundo desconocido.  Disponible en: https://nuso.org/articulo/las-fronteras-amazonicas-un-mundo-desconocido/ 
 11  CEPAL (s. f.). Amazonía Posible y Sostenible.  Disponible  en: https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/folleto_amazonia_posible_y_sostenible.pdf 
 10  PROVEA (2021  )  Crisis en servicios públicos se agudiza  en Amazonas.  Disponible en: https://blogs.iadb.org/agua/es/agua-y-saneamiento-en-la-amazonia-rural/ 
 9  Vargas et al. (2018  )  Proveer agua y saneamiento en  la Amazonía Rural: un enfoque integral.  Disponible  en:  https://blogs.iadb.org/agua/es/agua-y-saneamiento-en-la-amazonia-rural/ 
 8  Larrea, G. (2019). Análisis de la expansión vial  en la Amazonía peruana y su impacto en el cambio climático. Disponible en: https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/13772 
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https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/latinamerica/UNDP-RBLAC-AmazonAgenda2030ES.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/latinamerica/UNDP-RBLAC-AmazonAgenda2030ES.pdf
https://www.theamazonwewant.org/wp-content/uploads/2022/05/Chapter-26-Bound-May-16.pdf
https://www.theamazonwewant.org/wp-content/uploads/2022/05/Chapter-26-Bound-May-16.pdf
https://www.theamazonwewant.org/wp-content/uploads/2022/05/Chapter-26-Bound-May-16.pdf
https://www.theamazonwewant.org/wp-content/uploads/2022/05/Chapter-26-Bound-May-16.pdf
https://cods.uniandes.edu.co/indice-ods/#:~:text=El%20%C3%8Dndice%20ODS%202019%20para,24%20pa%C3%ADses%20de%20la%20regi%C3%B3n.
https://cods.uniandes.edu.co/indice-ods/#:~:text=El%20%C3%8Dndice%20ODS%202019%20para,24%20pa%C3%ADses%20de%20la%20regi%C3%B3n.
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 Personas 

 La  Agenda  2030  establece  que  esta  dimensión  busca 
 poner  fin  a  la  pobreza  y  el  hambre,  en  todas  sus  formas  y 
 dimensiones,  y  asegurar  que  todos  los  seres  humanos 
 puedan  desarrollar  su  potencial  con  dignidad  e  igualdad 
 en  un  medio  ambiente  saludable.  Esta  dimensión  incluye 
 los siguientes ODS: 

 Como  consecuencia  del  Covid-19,  se  estima  que  los 
 avances  en  igualdad  y  reducción  de  la  pobreza  y  pobreza 
 extrema  se  retrasen  entre  12  y  20  años  a  nivel 
 Latinoamericano  16  ,  afectando  con  mayor  fuerza  a  las 
 áreas  rurales  y  población  infantil  en  situación  de  pobreza  y 
 pobreza extrema. 

 La  inestabilidad  en  la  conexión  a  internet,  o  la  falta 
 absoluta  de  esta,  significarán  un  bajo  desempeño  en 
 educación  primaria  y  secundaria,  lo  que  en  muchos  casos 
 puede llevar a la deserción escolar.  17 

 Uno  de  los  mayores  limitantes  al  momento  de  medir 
 efectivamente  la  pobreza  en  la  región,  y  asegurar  la 
 correcta  canalización  de  recursos  e  inversiones,  es  la  falta 
 de  datos  similares  o  normalizados  en  los  distintos  países 
 amazónicos,  lo  que  revela  una  vez  más  la  necesidad  de 
 establecer una visión regional común de desarrollo. 

 Aunque  ha  habido  avances  en  la  reducción  de 
 desigualdades  en  la  Amazonía,  se  estima  que  la  brecha 
 de  género  haya  aumentado  producto  del  Covid-19, 
 especialmente  en  mujeres  indígenas,  que  enfrentan  altas 
 tasas  de  analfabetismo,  pobreza,  educación  y  violencia 
 estructural.  Esta  última  dinámica  está  presente  también  en 
 la  laxitud  de  leyes  de  protección  a  los  territorios  indígenas, 
 baja  participación  de  grupos  vulnerables  en  la  toma  de 
 decisiones  y  en  general,  bajo  acceso  a  servicios, 
 especialmente en territorios rurales. 

 Planeta 

 La  Agenda  2030  indica  que  esta  dimensión  busca 
 proteger  el  planeta  de  la  degradación,  a  través  del 
 consumo  y  la  producción  sostenibles,  la  gestión  sostenible 
 de  sus  recursos  naturales  y  la  adopción  de  medidas 
 urgentes  sobre  el  cambio  climático,  para  que  pueda 
 satisfacer  las  necesidades  de  las  generaciones  presentes 
 y futuras. Esta dimensión incluye los siguientes ODS: 

 El  agua  no  solo  es  considerada  sagrada  dentro  de  la 
 cultura  de  algunos  pueblos  indígenas  amazónicos;  el 
 acceso  ella  es  también  vital  para  combatir  la  pobreza  e 
 inequidad  y  fomentar  la  sostenibilidad  medioambiental,  sin 
 embargo,  es  menor  en  la  Amazonía  que  los  promedios 
 nacionales,  siendo  las  comunidades  rurales  y  dispersas 
 las  más  afectadas  por  brechas  en  la  cobertura  de 
 abastecimiento de agua y saneamiento. 

 Debido  a  la  escasez  de  otras  opciones,  los  ríos  suelen  ser 
 la  única  fuente  de  agua  en  las  regiones  rurales,  situación 
 que  acarrea  graves  problemas  de  salud  debido  al 
 aumento  en  la  contaminación  de  los  ríos  producto  del 
 vertido  de  desechos  de  la  minería  18  y  otras  actividades 
 comerciales también han contaminado este recurso. 

 Además  de  la  contaminación,  la  falta  de  acceso  a  agua  es 
 también  el  resultado  de  la  baja  (o  nula)  planificación,  la 
 deforestación  y  los  efectos  del  cambio  climático  19  .  Desde 
 esta  perspectiva,  destaca  una  vez  más  la  necesidad  de 
 establecer  acuerdos  en  el  manejo  de  las  cuencas,  para 
 esto  se  han  ejecutado  acuerdos  de  cooperación  que 
 buscan  promover  el  manejo  integral  transfronterizo  de  las 
 cuencas  (Organización  del  Tratado  de  Cooperación 
 Amazónica  -  OTCA,  Fondo  para  el  Medio  Ambiente 
 Mundial - FMAM, entre otros). 

 Todos  los  países  amazónicos  tienen  leyes  o  estrategias 
 que  promueven  el  manejo  sustentable  de  desechos  y 
 algunos  de  ellos  enfocan  sus  esfuerzos  en  la  economía 
 circular,  sin  embargo,  producto  del  Covid-19,  varios 
 programas  de  reciclaje  fueron  interrumpidos  y  aumentó  el 
 uso de plásticos desechables de un solo uso.  20 

 20  Cifuentes, L. et al. (2021).  Gestión sostenible de  plásticos.  Disponible en: http://dx.doi.org/10.18235/0003633 
 19  Andrade, R. (2020)  No Amazonia, no water: climate  change in the rainforest.  Disponible en: https://www.worldwaterweek.org/event/9163-no-amazonia-no-water-climate-change-in-the-rainforest 

 18  Veening, W. et al., (2015).  Mining gold and mercury  pollution in the Guiana Shield  . Disponible en: 
 https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2015/efface_mining_gold_and_mercury_pollution_in_the_guiana_shield_0.pdf 

 17  WB  (2021  ).  Actuemos ya para Proteger el Capital Humano  de Nuestros Niños.  Disponible en: http://hdl.handle.net/10986/35276 
 16  CEPAL (2021). Panorama Social de América Latina. Disponible en:  https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020 
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 Es  ampliamente  reconocida  la  necesidad  de  mitigar  los 
 efectos  del  cambio  climático  reduciendo  la  deforestación, 
 sin  embargo,  el  desafío  radica  en  la  generación  de 
 acuerdos  conducentes  a  acciones  tangibles  que  sean 
 llevadas  a  cabo  por  todos  los  gobiernos  que  tienen  parte 
 en  la  cuenca  amazónica.  A  pesar  de  que  todos  los  países 
 de  la  Amazonía  han  firmado  el  Acuerdo  de  París  21  y  están 
 implementando  políticas  para  combatir  el  cambio 
 climático  en  el  marco  de  la  Convención  Marco  de  las 
 Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio  Climático,  las  acciones 
 han sido lentas, y en muchos casos, insuficientes. 

 La  mantención  y  creación  de  áreas  protegidas  es  clave 
 para  la  consecución  del  ODS  15,  así  como  también  la 
 protección  de  las  tierras  indígenas.  El  punto  de  inflexión  o 
 de  “no  retorno”  requiere  de  una  fuerte  conexión  entre  las 
 áreas  protegidas,  sumadas  a  otras  medidas  efectivas  de 
 conservación  y  el  manejo  sostenible  de  los  recursos 
 naturales,  aumentando  a  su  vez  intervenciones  que 
 busquen  la  restauración  de  territorios  degradados  o  en 
 peligro. 

 Prosperidad 

 La  Agenda  2030  establece  que  esta  dimensión  busca 
 garantizar  que  todos  los  seres  humanos  puedan  disfrutar 
 de  vidas  prósperas  y  plenas  y  que  el  progreso 
 económico,  social  y  tecnológico  se  produzca  en  armonía 
 con  la  naturaleza.  Esta  dimensión  incluye  los  siguientes 
 ODS: 

 A  pesar  de  las  diferentes  iniciativas,  aún  existe  un  rezago 
 de  moderado  a  significativo  en  comparación  con  los 
 promedios  mundiales  en  el  acceso  a  energía  limpia  y 
 asequible en todos los países de la región. 

 El  aumento  de  los  conflictos  por  la  tierra,  la  falta  de 
 regulación  e  ilegalidad,  el  efecto  del  Covid-19  en  el 
 acceso  a  empleo,  ha  derivado  en  el  estancamiento  de  los 
 ingresos  generando  como  consecuencia  el  aumento  de 
 las  actividades  precarias,  estacionales  y  clandestinas 
 para  complementar  los  ingresos  familiares.  Estas 
 actividades  se  desarrollan  a  costa  de  la  pérdida  de 
 hábitat  y  degradación  de  los  suelos  y  bosques.  Aún  así, 
 la contribución al PIB nacional de la región amazónica, 

 aunque  ha  aumentado  en  el  último  tiempo,  sigue  siendo 
 menor  en  comparación  con  los  territorios  fuera  de  la 
 cuenca;  la  excepción  sería  Bolivia,  debido  a  que  las 
 zonas  más  económicamente  dinámicas  del  país  se 
 encuentran dentro del Amazonas. 

 El  uso  sostenible  de  los  recursos  biológicos  basado  en  el 
 conocimiento  y  el  cambio  de  modelo  económico  hacia  la 
 bioeconomía,  se  vislumbran  como  la  única  forma  de 
 romper  el  ciclo  extractivista  y  de  aporte  económico 
 marginal  de  la  región,  al  mismo  tiempo  que  se  promueve 
 como  parte  de  los  recursos  un  medio  ambiente  saludable, 
 los  cuales  son  fundamentales  para  el  bienestar  humano  y 
 para  reducir  las  pérdidas  de  productividad  por  peligros 
 naturales  22  . 

 Las  personas  indígenas  y  comunidades  locales,  siguen 
 siendo  excluidos  de  la  toma  de  decisiones  y  del  goce  de 
 las  riquezas  que  son  generadas  en  sus  territorios 
 ancestrales,  desconociendo  al  mismo  tiempo  su  profundo 
 conocimiento  de  la  biodiversidad  y  su  uso  sustentable, 
 afianzando  el  ciclo  de  degradación  del  medio  y  la  pobreza 
 de  los  pueblos,  exacerbando  el  acceso  desigual  a  los 
 servicios,  mercados  y  leyes  que  protejan  sus  derechos 
 legales  sobre  la  tierra.  En  este  mismo  sentido,  la  rápida 
 urbanización  ha  demostrado  la  falta  de  provisión  en  los 
 servicios  básicos  y  gestión  de  residuos  23  , 
 desencadenando  graves  problemas  de  riesgos 
 ambientales debido a la falta de planificación urbana. 

 Paz 

 La  Agenda  2030  establece  que  esta  dimensión  busca 
 fomentar  sociedades  pacíficas,  justas  e  inclusivas  libres 
 de  miedo  y  violencia.  No  puede  haber  desarrollo 
 sostenible  sin  paz  ni  paz  sin  desarrollo  sostenible.  Esta 
 dimensión incluye el siguiente ODS: 

 Una  consecuencia  de  un  territorio  fragmentado  y  aislado 
 es  la  baja  presencia  gubernamental  e  institucional.  La 
 corrupción  permanece  como  una  característica  en  las 
 instituciones  latinoamericanas,  sin  embargo,  en  los 
 últimos  años,  ha  pasado  a  segundo  plano  siguiendo  otras 
 materias  de  mayor  relevancia  para  los  ciudadanos,  tales 
 como el Covid-19 y las guerras internacionales.  24 

 24  Winter, B. y Aalbers, G., (2022  )  The Capacity to  Combat Corruption (CCC).  Disponible en: https://www.americasquarterly.org/wp-content/uploads/2022/06/CCC_Report_2022.pdf 

 23  CGLU (2018  ).  Ciudades Amazónicas. Aprendizaje entre  pares sobre el uso sostenible de los ecosistemas territoriales.  Disponible en: 
 https://www.uclg.org/sites/default/files/peer_learning_23_ciudades_amazonicas.pdf 

 22  CEPAL & OIT (2018  ).  Employment Situation in Latin  America and the Caribbean.  Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44186/1/S1800885_en.pdf 
 21  ONU (2016  ).  Acuerdo de París.  Disponible en: https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf 
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 El  crecimiento  urbano  desregulado,  la  baja  calidad  de  los 
 trabajos,  las  capacidades  limitadas  de  las  fuerzas  del 
 orden  y  el  descontento  generalizado  de  la  población,  han 
 llevado a altos niveles de violencia a través de la región.  25 

 La  relevancia  estratégica  de  la  región  amazónica  ha  sido 
 ampliamente  discutida,  lo  que  ha  mantenido  a  lo  largo  de 
 su  historia  como  una  zona  de  conflicto  y  disputa  entre  los 
 países  que  comparten  fronteras.  El  desarrollo  de 
 actividades  ilegales  es  ampliamente  conocido,  no  sólo  en 
 cuando  al  uso  indiscriminado  de  recursos,  sino  que 
 también  al  tráfico  de  drogas,  especies  animales  y 
 vegetales  exóticas;  y  trata  de  personas.  La  militarización 
 del  Amazonas  ha  sido  vista  como  una  alternativa  a  la 
 débil  presencia  del  Estado  en  la  región,  sin  embargo,  se 
 ha  determinado  que  trabajar  con  los  gobiernos  locales, 
 las  comunidades  y  los  pueblos  indígenas  para  aumentar 
 el control territorial es una estrategia más efectiva. 

 Otro  obstáculo  que  dificulta  la  paz  en  la  región  es  la  falta 
 de  respeto  a  los  derechos  indígenas.  En  2019,  la  región 
 Amazónica  contabilizó  33  asesinatos,  y  se  estima  que  el 
 90%  de  los  asesinatos  cometidos  en  Brasil  fueron  en  el 
 Amazonas  26  .  La  paz  en  la  Amazonía  no  se  logrará  sin 
 salvaguardar  el  medio  ambiente  y  los  derechos 
 indígenas. 

 . 

 Pactos (alianzas) 

 La  Agenda  2030  establece  que  esta  dimensión  busca 
 movilizar  los  medios  necesarios  para  implementar  esta 
 Agenda  a  través  de  una  Alianza  Mundial  para  el 
 Desarrollo  Sostenible  revitalizada,  basada  en  un  espíritu 
 de  solidaridad  mundial  fortalecida,  centrada  en  particular 
 en  las  necesidades  de  los  más  pobres  y  vulnerables  y 
 con  la  participación  de  todos  los  países,  todas  las  partes 
 interesadas  y  todas  las  personas.  Esta  dimensión  incluye 
 el siguiente ODS: 

 Esta  dimensión  busca  fomentar  la  cooperación  global  que 
 derive  en  la  consecución  de  los  ODS,  promoviendo  la 
 inversión  que  permita  implementar  los  ODS  más 
 relevantes  en  la  región,  estableciéndose  como  un  eje 
 coordinador  de  las  otras  dimensiones  presentadas 
 previamente. 

 La  región  Amazónica  muestra  rezagos  de  moderados  a 
 significativos  en  el  desempeño  de  este  objetivo,  situación 
 que  ha  empeorado  como  efecto  del  Covid-19,  otros 
 conflictos y tendencias económicas globales. 

 Si  bien  ha  significado  una  crisis  social  y  económica  de 
 grandes  proporciones,  la  situación  post-Covid-19  se  alza 
 como  el  momento  de  crisis  preciso  para  promover  una 
 recuperación  verde,  inclusiva  y  estructuralmente 
 transformativa para la región. 

 26  Wachenje, B. (2020  )  Defending Tomorrow. Disponible  en:  https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/ 

 25  Alvarado, N. y Muggah, R. (2018)  Crimen y Violencia.  Disponible en: 
 https://publications.iadb.org/publications/spanish/viewer/Crimen-y-violencia-Un-obstaculo-para-el-desarrollo-de-las-ciudades-de-America-Latina-y-el-Caribe.pdf 

 MARCO DE DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE PARA EL TERRITORIO ESTE-ANDINO DEL AMAZONAS                                                                                25 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/
https://publications.iadb.org/publications/spanish/viewer/Crimen-y-violencia-Un-obstaculo-para-el-desarrollo-de-las-ciudades-de-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/viewer/Crimen-y-violencia-Un-obstaculo-para-el-desarrollo-de-las-ciudades-de-America-Latina-y-el-Caribe.pdf


 2.3  Alternativas  sustentables  y  sostenibles  para  el  desarrollo 
 económico de la región Amazónica 
 Existe  una  gran  cantidad  de  enfoques  económicos  que  usan 
 la  sostenibilidad  como  eje  central  de  acción.  La  economía 
 verde,  la  economía  circular  y  la  bioeconomía  se  alzan  como 
 alternativas  de  desarrollo  en  las  políticas,  la  investigación 
 científica  y  los  negocios.  La  dificultad  radica  en  la  selección 
 de  la  alternativa  adecuada  según  las  condiciones  del  territorio 
 donde  se  busca  implementar  un  cambio  de  paradigma  social 
 y/o económico. 

 En  el  año  2020,  D'Amato  y  Korhonen  (figura  2.3),  27  de  la 
 Universidad  de  Helsinki  y  del  Instituto  Real  de  Tecnología, 
 respectivamente,  realizaron  una  comparación  entre  estas  tres 
 narrativas  para  la  sostenibilidad.  La  principal  conclusión 
 extraída  del  estudio,  es  que  ninguno  de  los  tres  enfoques 
 ofrece  una  visión  completa  de  soluciones.  Al  menos,  no 
 individualmente.  Sin  embargo,  cuando  se  consideran 
 conjuntamente  como  narrativas  colaborativas,  es  posible 
 avanzar  hacia  una  sociedad  y  economías  basadas  en 
 procesos  renovables  basados  en  la  riqueza  biológica  de  los 
 territorios,  generando  beneficios  al  satisfacer  las  necesidades 
 económicas y sociales, desde una perspectiva de largo plazo. 

 Figura 2.3 Interfaz entre tres macro-conceptos de 
 sustentabilidad. Fuente: modificado de D’Amato et al., 2019 

 Este  estudio  respalda  la  necesidad  de  enfocar  los  esfuerzos 
 de  un  cambio  de  paradigma  económico  con  una  visión 
 holística  e  integradora,  no  solo  a  nivel  territorial,  como  es 
 necesario  en  el  caso  de  la  región  de  estudio,  sino  que 
 también considerando las condiciones específicas que 

 presentan  cada  zona,  ajustando  los  parámetros  ,  procesos  y 
 enfoques  según  las  necesidades  específicas  de  la  sociedad 
 y los territorios. 

 Siguiendo  este  mismo  enfoque  holístico,  integrador  y 
 transversal,  diversos  autores  hablan  de  la  “bioeconomía 
 circular”,  la  que  propone  un  uso  sostenible  de  la  biomasa  y 
 que  ha  tomado  fuerza  en  las  estrategias  de  bioeconomía  de 
 la UE. 

 La  bioeconomía  circular  (BEC)  integra  los  conceptos  de 
 bioeconomía  y  economía  circular  con  la  vocación  de 
 representar  un  modelo  económico  sostenible  económica, 
 social  y  ambientalmente.  28  Los  desafíos  clave  para 
 implementar  estrategias  circulares  son  las  políticas  y 
 regulaciones,  los  costos  y  el  pequeño  tamaño  actual  de  los 
 mercados  de  base  biológica.  29  Si  bien  la  BEC  podría 
 contribuir  a  mejorar  la  sostenibilidad  de  la  bioeconomía,  se 
 debe  tener  presente  que  su  enfoque  busca  la  reutilización 
 de  los  recursos,  lo  que  deriva  en  distintas  externalidades 
 que  deben  ser  identificadas  y  manejadas,  como  la  gestión 
 de  desechos,  de  manera  tal  que  los  beneficios  sobrepasen 
 los  costos,  asegurando  al  mismo  tiempo,  que  dichos 
 beneficios  puedan  ser  disfrutados  por  toda  la  sociedad, 
 especialmente  aquellos  más  vulnerables,  que  históricamente 
 se  han  localizado  en  territorios  que  suelen  recibir  las 
 externalidades  negativas  debido  a  la  falta  de  planificación  y 
 débil gestión institucional. 

 Para  el  propósito  de  este  estudio,  se  ha  definido  la 
 bioeconomía  basado  en  el  entendimiento  unificado  que  cada 
 país  tiene  sobre  la  bioeconomía  y  que  ha  establecido  en 
 diversos  instrumentos  de  planificación.  Esta  definición  busca 
 combinar  dichas  aproximaciones  desde  una  perspectiva 
 regional  que  permita  ser  aplicada  a  cada  país  parte  de  la 
 cuenca amazónica. 

 ¿Qué es la bioeconomía? 

 Es el uso de recursos biológicos, incluyendo los 
 conocimientos, la ciencia, la tecnología y la innovación, 
 para la generación de nuevos productos y procesos de 

 valor agregado que contribuyan a un crecimiento 
 económico sostenible, inclusivo y resiliente. 

 29  Stegmann, P., Londo, M., & Junginger, M. (2020).  The circular bioeconomy: Its elements and role in European bioeconomy clusters. Disponible en:  https://doi.org/10.1016/j.rcrx.2019.100029 

 28  Kardung, et al. (2021) Development of the circular  bioeconomy: drivers and indicators. Disponible en: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/1/413  ;  Carus, M.  & Dammer, L. (2018)  The “circular 
 bioeconomy” – Concepts, opportunities and limitations. Disponible en:  https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ind.2018.29121.mca  ,  y  Berbel y Borrego-Marín (2021  )  La bioeconomía circular. 
 Disponible en: https://economiacircular.org/la-bioeconomia-circular/ 

 27  D'Amato, D. & Korhonen, J.(2021) Integrando la economía  verde, la economía circular y la bioeconomía en un marco estratégico de sostenibilidad.  Disponible en: 
 https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107143 
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 El  concepto  de  bioeconomía  utilizado  en  este  estudio, 
 corresponde  a  la  conjunción  de  significados 
 complementarios,  que  responden  al  entendimiento  que  cada 
 país  tiene  acerca  de  la  bioeconomía.  Este  proceso  busca 
 unificar  conceptos  con  el  fin  de  establecer  una  visión  de 
 desarrollo  regional  que  permita  al  mismo  tiempo,  el 
 desarrollo particular de cada país. 

 La  bioeconomía  propone  un  nuevo  paradigma  de  medios  de 
 vida  que  ofrece  oportunidades  al  mismo  tiempo  que  preserva 
 la  frontera  occidental  de  la  selva  amazónica.  Este  enfoque 
 entiende  la  importancia  de  las  zonas  urbanas  como  ejes 
 conductores  del  cambio  de  modelo,  apoyando  el  crecimiento 
 sostenible e inclusivo de los países que integran el estudio. 

 Para  este  esfuerzo,  se  han  identificado  cuatro  pilares  que 
 soportan  el  desarrollo  de  la  bioeconomía,  y  que  a  su  vez 
 funcionan  como  sistemas  regulatorios  de  la  región  de 
 estudio. 

 A  continuación  en  la  Figura  2.4  se  presenta  un  diagnóstico 
 de  los  pilares  del  marco  de  desarrollo  de  la  bioeconomía  en 
 el Amazonas Este-Andino: 

 Pilares de la bioeconomía en el territorio Amazónico: 

 Medio  ambiente  :  la  bioeconomía  se  basa  en  el 
 uso  sostenible  de  los  recursos  que  derivan  del 
 entorno  natural  a  través  de  actividades 
 económicas sostenibles. 

 Economía  :  la  bioeconomía  requiere  de  una  base 
 económica  sólida  que  apoye  la  innovación,  la 
 inversión y el desarrollo del mercado. 

 Infraestructura  :  estructuras  físicas  y 
 organizativas  necesarias  para  apoyar  la 
 producción,  distribución  y  consumo  de  bienes  y 
 servicios  derivados  de  recursos  biológicos 
 renovables 

 Capital  humano  :  disponibilidad  de  fuerza  laboral 
 capacitada  y  bien  informada  para  desarrollar, 
 operar  y  administrar  los  sistemas  y  procesos 
 asociados con los recursos biológicos renovables. 

 Figura 2.4 Diagnóstico de los pilares del marco de desarrollo de la bioeconomía en el Amazonas. Fuente: GeoAdaptive, 2023 
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 La  bioeconomía  es  una  alternativa  que  también  se  ha 
 considerado  para  países  desarrollados.  30  En  2012,  varios 
 departamentos  de  la  Comisión  Europea,  junto  con  la 
 Dirección  General  de  Investigación  e  Innovación,  firmaron  y 
 lanzaron  la  Estrategia  de  Bioeconomía.  Esta  estrategia 
 busca  reducir  la  dependencia  de  los  recursos  naturales; 
 transformar  la  manufactura;  promover  la  producción 
 sostenible  de  recursos  renovables  de  la  tierra,  la  pesca  y  la 
 acuicultura  y  su  conversión  en  alimentos,  fibras, 
 bioproductos  y  bioenergía,  al  mismo  tiempo  que  crea  nuevos 
 puestos  de  trabajo  e  industrias.  La  Comisión  Europea  prevé 
 que  la  bioeconomía  mejorará  la  creación  de  empleo 
 especialmente  en  el  ámbito  de  los  llamados  “empleos 
 verdes”;  si  se  logra  la  neutralidad  de  carbono  al  reducir  las 
 emisiones,  el  clima  se  verá  afectado  positivamente.  Por  otro 
 lado,  la  base  industrial  de  la  Unión  Europea  se  renovará  y 
 fortalecerá  mediante  la  modernización  de  la  producción 
 primaria,  y  finalmente,  se  lograría  la  restauración  de  los 
 ecosistemas y la mejora de la biodiversidad. 

 La  Figura  2.5  presenta  la  estrategia  que  la  UE  plantea  para 
 llevar  a  cabo  un  proceso  exitoso  y  que  sea  sustentable  en  el 
 tiempo para el desarrollo de la bioeconomía. 

 Esta  estrategia  busca  asegurar  la  seguridad  alimentaria, 
 transitar desde una economía basada en productos fósiles a 

 una  economía  basada  en  la  bioeconomía.  Implica 
 desencadenar  el  potencial  de  mares  y  océanos  a  través  de 
 la  mejora  en  la  gestión  de  los  recursos  que  son  utilizados 
 actualmente  al  mismo  tiempo  que  se  propicia  un  uso 
 eficiente  de  aquellos  que  aún  no  lo  son,  a  la  vez  que 
 explorar  el  desarrollo  de  sectores  que  no  han  sido 
 explotados  aún,  tales  como  la  agricultura  sostenible.  La 
 estrategia  es  lo  suficientemente  flexible  como  para  ser 
 ajustada  a  los  desafíos  sociales,  medioambientales  y 
 económicos actuales. 

 Para  conseguir  los  objetivos  de  la  estrategia,  se  propone 
 fomentar  los  sectores  de  base  biológica  a  través  de  la 
 mejora  en  las  inversiones  y  mercados,  innovar  en  soluciones 
 verdes  y  sustituir  el  uso  de  plástico  común  por  bio-plásticos 
 reciclables  y  biodegradables.  Un  segundo  enfoque  se  centra 
 en  el  despliegue  de  bioeconomías  locales,  al  transicionar 
 hacia  sistemas  sustentables  de  granjas  y  productoras  de 
 alimentos,  silvicultura  sustentable  y  diversificar  los  ingresos 
 para  los  agricultores  y  pescadores.  Finalmente,  se  propone 
 mejorar  el  entendimiento  que  se  tiene  acerca  de  los  límites 
 ecológicos,  al  mejorar  el  conocimiento  de  la  biodiversidad  y 
 ecosistemas  y  beneficiarse  de  la  biodiversidad  en  la 
 producción  primaria.  Estos  tres  enfoques  delinean  el  futuro 
 bioeconómico  de  la  Unión  Europea,  entregando  lecciones 
 para  el  resto  de  las  naciones  que  buscan  seguir  el  ejemplo  y 
 potenciar  una  alternativa  sustentable,  innovativa  y  a  largo 
 plazo. 

 Figura 2.5 Estrategia para la bioeconomía en la Unión Europea. Fuente: European Commission, 2019 

 30  The Bioeconomy Strategy – Tackling Global Environmental  Challenges. (2019)  Disponible en: https://www.microbiomesupport.eu/food-2030-and-the-bioeconomy/350-2/ 
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 2.4 Dinámicas derivadas de los efectos del Covid-19 
 El  impacto  del  COVID-19  en  los  países  de  la  cuenca 
 amazónica  tuvo  gran  relevancia,  tanto  en  términos  de  salud 
 pública  como  en  términos  económicos  y  sociales.  Aunque 
 cada  país  experimentó  diferentes  niveles  de  impacto, 
 algunos  de  los  efectos  comunes  del  COVID-19  en  la  región 
 de la Amazonía son los siguientes: 

 ●  Salud  :  impacto  significativo  en  la  salud  de  la  población 
 amazónica.  La  falta  de  infraestructura  y  la  dificultad  de 
 acceso  a  los  servicios  médicos  fueron  obstáculos 
 importantes  para  hacer  frente  a  la  pandemia.  Además, 
 los  sistemas  de  salud  en  la  región  se  sobrecargaron 
 debido  a  la  propagación  del  virus,  lo  que  derivó  en  la 
 falta  de  camas  en  los  hospitales  y  la  falta  de  suministros 
 médicos esenciales.  31 

 ●  Economía  :  impacto  negativo  en  la  economía  de  la 
 región  amazónica.  La  mayoría  de  los  países  de  la  región 
 dependen  en  gran  medida  del  turismo  y  la  explotación 
 de  recursos  naturales.  La  pandemia  llevó  a  la  reducción 
 de  los  ingresos  provenientes  del  turismo,  la  agricultura  y 
 la  explotación  de  los  recursos  naturales,  lo  que  afectó  a 
 las  comunidades  locales  que  dependen  de  estas 
 actividades para su subsistencia.  32 

 ●  Sociedad  :  múltiples  efectos  en  la  sociedad  amazónica. 
 El  cierre  de  escuelas  y  el  aislamiento  social  tuvo  un 
 impacto  negativo  en  la  educación  de  los  niños  y  jóvenes 
 de  la  región.  También  afectó  a  las  comunidades 
 indígenas  33  y  afrodescendientes,  que  ya  enfrentan 
 problemas de exclusión social y marginación.  34 

 Dentro  de  las  dinámicas  que  se  han  derivado  del  Covid-19, 
 se  hizo  evidente  la  afectación  a  los  grupos  más  vulnerables 
 como  las  comunidades  indígenas  (Figura  2.6)  35  que,  a  pesar 
 de  no  tener  necesariamente  estrecho  contacto  con  las  zonas 
 más  afectadas,  carecen  de  la  infraestructura  adecuada  y  de 
 conectividad  a  centros  de  salud,  mostrando,  en  el  caso  de 
 Colombia,  que  la  mortalidad  en  indígenas  del  departamento 
 del  Amazonas  fue  2,6  veces  más  alta  que  en  el  nivel 
 nacional  36  . Por otro lado, la pandemia ejerció una presión 

 significativa  sobre  los  sistemas  de  salud  de  los  países  de  la 
 región  amazónica,  que  a  menudo  tienen  recursos  limitados. 
 Muchos  sistemas  de  salud  siguen  enfrentando  escasez  de 
 suministros  médicos  y  equipos  de  protección  personal,  así 
 como falta de personal capacitado. 

 La  pandemia  dio  lugar  a  un  aumento  en  el  desplazamiento 
 humano,  ya  sea  debido  a  las  medidas  de  confinamiento  o  a 
 la  pérdida  de  empleo  y  los  impactos  económicos.  Esto  derivó 
 en  una  serie  de  desafíos,  incluyendo  la  necesidad  de 
 proveer  vivienda  y  servicios  básicos  a  las  personas 
 desplazadas.  El  brote  también  ejerció  un  impacto  en  la 
 biodiversidad  de  la  región  amazónica,  con  una  reducción  en 
 la  capacidad  de  los  gobiernos  y  organizaciones  para 
 proteger la fauna y la flora en peligro de extinción. 

 Finalmente,  la  pandemia  tuvo  un  impacto  significativo  en  la 
 economía  de  los  países  de  la  cuenca  amazónica,  con 
 pérdidas  en  diversos  sectores  económicos.  El  turismo,  la 
 minería  y  la  agricultura  son  algunos  de  los  sectores  que  se 
 vieron  especialmente  afectados.  A  continuación  se 
 presentan algunas cifras:  37 

 ●  Perú  :  se  estima  que  la  economía  peruana  se  contrajo 
 un  11,1%  en  2020  debido  a  la  pandemia,  lo  que  equivale 
 a  una  pérdida  de  aproximadamente  USD  28,7  mil 
 millones.  El  sector  turístico  y  la  minería,  que  son 
 importantes  fuentes  de  ingresos  para  Perú,  fueron 
 especialmente afectados. 

 ●  Colombia  :  se  estima  que  la  economía  colombiana  se 
 contrajo  un  7,0%  en  2020  debido  a  la  pandemia,  lo  que 
 equivale  a  una  pérdida  de  aproximadamente  USD  17,6 
 mil  millones.  El  sector  turístico  y  el  comercio  han  sido 
 especialmente afectados. 

 ●  Ecuador  :  se  estima  que  la  economía  ecuatoriana  se 
 contrajo  un  7,8%  en  2020  debido  a  la  pandemia,  lo  que 
 equivale  a  una  pérdida  de  aproximadamente  USD  7,7 
 mil  millones.  La  industria  petrolera  y  el  sector  turístico 
 han sido especialmente afectados. 

 37  FMI (2022). Perspectivas de la economía mundial: Afrontar la crisis del costo de vida. Disponible en: 
 https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022#Overview 

 36  Quiroga, D. Z. (2022). ¿Por qué la pandemia golpeó  tan fuerte al Amazonas colombiano? Disponible en: https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/covid-19-amazonas-colombia/ 

 35  OPS (2022). La Radio contra la COVID-19 en la Amazonía - Combatiendo la desinformación y el miedo a las vacunas.  Disponible en: 
 https://www.paho.org/es/historias/radio-contra-covid-19-amazonia-combatiendo-desinformacion-miedo-vacunas 

 34  CEPAL (2020) El impacto del COVID‐19 en los pueblos indígenas de América Latina‐Abya Yala: entre la invisibilización y la resistencia colectiva. Disponible en: 
 https://www.cepal.org/es/publicaciones/46543-impacto-covid-19-pueblos-indigenas-america-latina-abya-yala-la-invisibilizacion 

 33  REPAM (2020  )  Covid-19 en pueblos indígenas amazónicos.  Disponible en: https://redamazonica.org/covid-19-panamazonia/pueblos-indigenas/ 
 32  Menezes, D. F. N. (2021). COVID-19 y exploración económica de la Amazonía brasileña. Disponible en: http://.doi.org/10.15446/ma.v12n2.88473 
 31  Hurtado-Ortiz, et al (2020). Impacto de la pandemia  por covid-19 en el Amazonas  . Disponible en: h  ttps://revistas.uis.edu.co/index.php/revistasaluduis/article/view/11253 
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 Figura 2.6 Distribución de contagios según cifras oficiales de Covid-19 recopiladas por la Red Eclesial Panamazónica. Fuente: 
 modificado de REPAM, 2020. 
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 3.1 Visión general 
 La  gran  riqueza  biológica  y  cultural,  el  potencial  económico, 
 y  la  situación  social  actual  ligada  a  la  necesidad  de  una 
 recuperación  económica  post-Covid-19,  hacen  del 
 Amazonas  un  lugar  ideal  para  testear  el  desarrollo  de 
 alternativas  que  sean  viables  a  largo  plazo  y  que  permita  un 
 cambio  de  paradigma  económico.  Es  así  que  la  bioeconomía 
 (y  sus  dimensiones,  revisar  capítulo  2.3)  surge  como  una 
 alternativa  estratégica  cuya  visión  holística  abarca  aspectos 
 clave  para  un  desarrollo  sostenible  en  un  territorio  de  gran 
 envergadura,  con  distribuciones  poblacionales  y  de  recursos 
 complejas,  fragmentado  en  conectividad  y  acceso  a 
 servicios,  y  con  5  países  cuyas  aspiraciones,  capacidades  y 
 prioridades  en  muchos  casos  pueden  no  estar  alineados  a 
 las necesidades de la región Amazónica. 

 Desde  un  inicio,  el  estudio  atiende  la  necesidad  de  generar 
 un  entendimiento  sistemático  e  integrado,  conducente  a  la 
 identificación  de  los  principales  mecanismos  que  engloban  y 
 dan  forma  a  las  distintas  dinámicas  existentes  en  el 
 Amazonas  en  su  sección  Este-Andina  (ver  Figura  3.1).  Es 
 así  como  se  inicia  con  la  selección  de  los  Sistemas 
 Reguladores  a  través  de  una  revisión  bibliográfica  que  se 
 extendió  por  más  de  200  documentos,  páginas  web,  mapas 
 y otros recursos disponibles. Estos sistemas son: 

 ●  Medio ambiente. 
 ●  Economía. 
 ●  Infraestructura. 
 ●  Capital Humano. 
 ●  Administración  e  Instituciones,  como  eje  organizador  de 

 los sistemas. 

 Estos  sistemas  reguladores  no  sólo  agrupan  y  organizan  de 
 forma  sistemática  los  distintos  aspectos  actuales  de  la 
 cuenca  Amazónica,  sino  que  también  permiten  adentrarnos 
 en  las  necesidades  más  urgentes  y  los  desafíos 
 históricamente  desatendidos  de  la  región,  ya  sea  debido  a  la 
 falta  de  recursos  económicos,  a  la  dificultad  para  integrar  un 
 territorio  de  difícil  acceso,  a  la  complejidad  que  implica  la 
 coordinación  de  5  diferentes  agendas  gubernamentales, 
 donde  si  bien  han  habido  esfuerzos  (Organización  del 
 Tratado  de  Cooperación  Amazónica,  Pacto  de  Leticia,  entre 
 otros),  se  ha  decidido  evaluar  a  través  desde  una 
 perspectiva  regional  y  territorialmente  específica  (granular), 
 si  es  posible  efectivamente  atender  las  necesidades  reales 
 de la población y los territorios. 

 La  revisión  bibliográfica  fue  conducente  a  la  identificación 
 sistematizada  de  las  prioridades  nacionales  que  son 
 comunes  para  toda  la  región.  La  idea  detrás  de  la 
 sistematización  de  prioridades  es  identificar  primero  las  más 
 vinculantes  y  su  nivel  de  interrelación,  y  luego  realizar  una 
 priorización  que  sea  capaz  de  orientar  las  inversiones  para 
 abordar  los  problemas  sistémicos  del  país  a  través  de 
 brechas  cuantificables,  las  que  son  revisadas  en  el  capítulo 
 4. 

 Para  hacerlo,  es  necesario  llevar  a  cabo  un  proceso  de 
 cuatro  pasos,  ilustrado  en  el  siguiente  diagrama.  Con  el  fin 
 de  focalizar  las  intervenciones  y  aumentar  los  resultados 
 beneficiosos  de  futuras  inversiones,  estos  pasos  identifican  y 
 se  centran  en  las  prioridades  clave  que  surgieron  de  la 
 revisión  de  la  literatura.  Al  utilizar  como  insumos  las 
 prioridades  clave  extraídas  de  los  instrumentos  de 
 planificación  de  cada  país,  las  estrategias  identificadas  por  el 
 Banco  y  los  desafíos  de  desarrollo  de  cada  país  también 
 desarrollados  por  el  BID,  se  empleó  una  matriz  que  identifica 
 la  interrelación  de  cada  prioridad  con  tres  aspectos  clave  y 
 que responde a las siguientes preguntas: 

 ●  ¿La  prioridad  se  alínea  con  alguno  de  los 
 macro-objetivos del proyecto?. 

 ●  ¿La prioridad responde a uno o más ODS?. 
 ●  ¿El BID tiene capacidad para operativizar la prioridad?. 

 Estas  tres  preguntas  conllevan  a  la  selección  de  un  conjunto 
 de  prioridades  vinculantes  estratégicas  y  ayudan  a  definir 
 indicadores  clave.  En  este  capítulo  se  presenta  una  breve 
 descripción de este proceso. 

 Este  método  también  permitió  comprender  los  distintos 
 territorios  dentro  del  área  de  estudio,  siendo  una  de  las 
 acciones  más  relevantes  al  momento  de  seleccionar  y 
 analizar  las  brechas  propuestas,  debido  a  la  gran 
 heterogeneidad  del  área  de  estudio,  que  se  extiende  por 
 sobre  los  2,7  millones  de  km  2  .  Estos  territorios  involucran  a 
 una  diversidad  de  prioridades  y  desafíos  basados  en  su  uso  / 
 ocupación  y  situación  dentro  de  la  región.  Es  relevante 
 considerar  que  no  es  lo  mismo  un  territorio  urbano  que  uno 
 rural,  o  un  territorio  dedicado  a  la  minería  que  un  área 
 protegida. 
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 Figura 3.1 Marco de trabajo conceptual para la selección de prioridades vinculantes. Fuente: GeoAdaptive, 2023 
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 3.2 Revisión bibliográfica 

 Este  paso  identifica  y  revisa  diversos  documentos  a  nivel 
 internacional,  nacional  y  local  con  el  fin  de  obtener  una  mejor 
 comprensión  de  los  desafíos  actuales  y  las  estructuras 
 funcionales  de  la  región.  Esto  permite  identificar  las 
 prioridades  de  cada  país  y  comprender  mejor  el  entorno 
 social,  económico  y  medioambiental  del  Amazonas 
 Este-Andino  a  nivel  regional,  lo  que  sirve  para  precisar  el 
 alcance,  objetivos,  particularidades  del  área  geográfica  y 
 comprender  en  profundidad  los  alcances  y  beneficios  que  la 
 bioeconomía podría generar en el área de estudio. 

 Los  diversos  documentos  visitados  en  la  revisión 
 bibliográfica  fueron  consultados  con  distintos  grados  de 
 profundidad  para  establecer  su  relevancia  en  relación  con 
 los macro-objetivos del estudio: 

 ●  Potenciar un desarrollo bioeconómico. 
 ●  Desarrollar el capital humano. 
 ●  Promover la inclusividad. 
 ●  Impulsar el desarrollo de infraestructura sostenible. 
 ●  Incentivar el manejo sustentable del capital natural. 

 Una  segunda  instancia  de  revisión  bibliográfica  fue 
 conducida  con  el  fin  de  identificar  las  prioridades  nacionales 
 y  regionales.  Este  proceso  se  llevó  a  cabo  con  la  revisión  de 
 los  5  planes  nacionales  de  desarrollo  más  actuales 
 disponibles  para  cada  país,  4  documentos  de  Desafíos  de 
 Desarrollo  del  País  (CDC  por  sus  siglas  en  inglés)  provistos 
 por  el  Banco  para  4  países  (Colombia,  Perú,  Ecuador  y 
 Bolivia),  y  las  5  Estrategias  del  País  elaborados  por  el  BID 
 (Figura 3.2). 

 De  los  documentos  se  extrajeron  las  prioridades  iniciales  en 
 función  de  lo  que  describen  como  desafíos  en  el  país  o  como 
 prioridades  en  sí.  La  revisión  de  estos  documentos  destacan 
 31  prioridades  recurrentes  concentradas  en  8  temas 
 comunes a toda la región: 

 ●  Administración. 
 ●  Población y pobreza. 
 ●  Acceso  a  servicios  (agua  potable,  educación, 

 electricidad, salud y saneamiento). 
 ●  Actividades, condiciones y desigualdades económicas. 
 ●  Uso del suelo. 
 ●  Recursos y amenazas naturales. 
 ●  Áreas protegidas y territorios indígenas. 
 ●  Conectividad  (acceso  a  carreteras,  telecomunicaciones 

 y digitalización). 

 Las  dimensiones  fueron  depuradas  en  conjunto  con  el 
 Banco,  englobando  en  dos  temas  principales  basados  en  los 
 macro-objetivos  del  estudio  y  prioridades  del  Banco:  (i) 
 desbloquear  del  potencial  de  la  bioeconomía  y  (ii)  cubrir  las 
 necesidades  de  desarrollo  humano.  Estos  temas  coinciden 
 con  los  Sistemas  Regulatorios  identificados  inicialmente  y 
 que  a  su  vez  emergen  como  parte  de  los  cuatro  pilares  de  la 
 bioeconomía en la región. 

 De  este  ejercicio  de  revisión  bibliográfica  se  desprenden  no 
 sólo  los  sistemas  que  regulan  el  Amazonas,  sino  también  las 
 prioridades  regionales  que  darán  origen  a  la  selección  de 
 brechas.  Ambos  procesos  son  revisados  en  los  capítulos 
 siguientes. 

 Figura 3.2 Revisión de documentos clave para la selección de prioridades. Fuente: GeoAdaptive, 2023 
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 3.3 Sistemas regulatorios 
 Sistemas Regulatorios y la Bioeconomía 

 La  transición  de  una  relación  económica  extractiva  con  la 
 Amazonía  hacia  una  bioeconomía  sostenible  requiere  una 
 transformación  territorial  que  responda  a  los  sistemas 
 regulatorios actuales. 

 Una revisión de la literatura de más de 225 informes, docu- 

 mentos,  políticas  y  leyes  condujo  a  la  identificación  de 
 cuatro  temas  que  organizan  los  sistemas  normativos  que 
 definen  la  región  amazónica  en  la  actualidad.  A 
 continuación  en  la  Figura  3.3  se  presentan  algunas  de  las 
 principales categorías de revisión literaria. 

 Figura 3.3 Principales categorías de revisión literaria. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Los  sistemas  regulatorios  territoriales  consisten  en  patrones 
 establecidos  e  impulsores  de  cambio.  Con  base  en  la 
 revisión  de  la  literatura,  los  desafíos  territoriales  en  la 
 Amazonía se pueden agrupar en las siguientes categorías: 

 1.  Medio  Ambiente:  los  recursos  de  la  Amazonía 
 proporcionan  la  base  del  capital  natural  para  la 
 bioeconomía.  ¿Cómo  valorarán  los  países  y  las 
 comunidades  la  conservación  a  largo  plazo  de  los 
 bosques  como  hábitats,  sumideros  de  carbono  y 
 provisión  de  servicios  ecosistémicos  mientras  se  adaptan 
 a los riesgos climáticos? 

 2.  Infraestructura:  infraestructuras  como  carreteras,  vías 
 fluviales  y  líneas  eléctricas  brindan  prosperidad  y 
 oportunidades  económicas  a  las  comunidades  de  la 
 Amazonía,  pero  también  son  los  impulsores  de  la 
 deforestación. ¿Cómo se conectarán los asentamientos 

 en  la  Amazonía  para  fortalecer  las  cadenas  de  valor  de  la 
 bioeconomía sin provocar la pérdida de bosques? 

 3.  Economía:  las  actividades  económicas  primarias, 
 incluidas  la  agricultura,  la  silvicultura  y  la  minería,  tienen 
 una  relación  tradicionalmente  extractiva  con  los  recursos 
 naturales  ¿Cómo  se  pueden  promover  modelos  más 
 regenerativos  para  la  bioeconomía  en  la  región  junto  con 
 actividades  económicas  como  el  turismo  sustentable,  los 
 productos  no  madereros  y  la  bioprospección,  que  sean 
 compatibles  con  la  integridad  del  bioma  y  el  hábitat 
 amazónico? 

 4.  Capital  Humano:  las  comunidades  dentro  de  la  región 
 amazónica  están  comparativamente  aisladas  y  se 
 benefician  de  menos  servicios  y  oportunidades 
 económicas  o  educativas  que  el  resto.  ¿Cómo  se  puede 
 fortalecer el capital humano de esta región con la 
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 capacidad  de  participar  en  actividades  de  bioeconomía 
 sostenible  y  aprovechar  el  vasto  conocimiento  tradicional  de 
 los  territorios  indígenas  para  contrarrestar  las  actividades 
 económicas ilícitas? 

 La  perspectiva  de  la  bioeconomía  en  la  Amazonía  depende 
 de  cómo  interactúan  entre  sí  los  impulsores  de  cambio,  de 
 infraestructura,  económicos  y  de  capital  humano  para  crear 
 los  incentivos,  las  oportunidades  y  las  condiciones  propicias 
 adecuadas  para  los  medios  de  vida  que  equilibren  el 
 desarrollo  con  la  sostenibilidad.  La  gestión  de  la  Amazonía  es 
 compleja, ya que abarca los límites administrativos de nueve 

 países  y  múltiples  territorios  indígenas  con  diferentes  niveles 
 de  capacidad  para  la  conservación,  el  monitoreo  y  el 
 desarrollo sustentable. 

 Comprender  los  sistemas  regulatorios  ambientales, 
 infraestructurales,  económicos  y  socioculturales  de  la 
 Amazonía  es  clave  para  desbloquear  el  potencial 
 bioeconómico  del  territorio.  En  esta  sección,  se  exploran  los 
 sistemas  regulatorios  para  cada  temática  mediante  el  uso  de 
 mapas  que  contienen  análisis  geográfico  (ver  Figura  3.4), 
 acompañados  por  una  tabla  que  resume  el  estado  de  los 
 indicadores respectivos para cada país. 

 Figura 3.4 Mapa de áreas protegidas del área de estudio  38  . Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 38  Para consultar los tipos de uso de las Áreas Naturales Protegidas, revisar el Anexo G. 
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 3.3.1 Impulsores ambientales 
 La  selva  amazónica  representa  un  sumidero  de  carbono  de 
 importancia  mundial  que  se  comprende  espacialmente  a 
 través de la densidad de carbono irrecuperable, es decir, la 
 cantidad  de  carbono  almacenado  en  el  suelo  y  la  biomasa 
 que tardaría generaciones en reemplazarse. 

 La  cuenca  y  el  bioma  del  Amazonas  enfrentan  grandes 
 peligros  como  inundaciones  e  incendios  forestales  que 
 probablemente  sean  más  frecuentes  y  dañinos  debido  al 
 cambio  climático.  Adaptarse  a  los  riesgos  climáticos  y  a  los 
 factores  estresantes  de  la  deforestación  exige  una  gestión  y 
 administración  activas  de  los  bosques  en  pie  y  el  bioma  de 
 la Amazonía. 

 Los  cinco  países  del  área  de  estudio  tienen  diferentes 
 niveles  de  conservación  y  capacidad  para  gestionar 
 activamente  los  recursos  naturales  de  manera  sostenible  o 
 protegerlos  de  prácticas  de  explotación.  Incluso  dentro  de 
 las  áreas  protegidas  se  permiten  diferentes  tipos  de 
 actividades económicas  39  . 

 Perú  tiene  la  proporción  más  baja  de  área  amazónica  bajo 
 protección  con  un  18%,  mientras  que  Venezuela  la  más  alta 
 con  un  51,2%.  Bolivia,  Colombia  y  Ecuador  tienen  bajo 
 protección  el  30,6%,  22,2%  y  35,3%  de  sus  respectivas 
 áreas  amazónicas.  Por  lo  tanto,  la  mayor  parte  de  la 
 Amazonía  en  los  países  Este-Andinos  está  fuera  de  las 
 áreas  protegidas,  donde  se  puede  llevar  a  cabo  diversas 
 actividades bioeconómicas. 

 39  Revisar anexo H, sobre el manejo de áreas protegidas según el país 
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 3.3.1.1 Medio Ambiente - Biomas del Amazonas 

 El  Bioma  Amazónico,  es  el  área  cubierta  principalmente  de 
 bosque  tropical  húmedo  denso,  con  porciones  pequeñas  de 
 tipos  distintos  de  vegetación  como  sabanas,  bosques  de 
 llanura  inundable,  praderas,  pantanos,  bambúes  y  bosques 
 de  palmeras  (ver  Tabla  3.1).  La  región  amazónica  andina 
 oriental  dentro  de  los  países  del  área  de  estudio  contiene  7 
 biomas  y  44  ecorregiones.  Los  principales  biomas  incluyen 
 pastizales  tropicales  de  hoja  ancha  húmedos  y  secos, 
 sabana tropical y pastizales montanos. 

 El  ecosistema  más  grande  en  todos  los  países  corresponde 
 al Tropical Húmedo de Hoja Ancha  40  . 

 Tabla 3.1 Porcentaje de área por bioma. 
 Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Figura 3.5 Distribución de biomas en el área de estudio. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 40  Bosques tropicales húmedos de hoja ancha son aquellos que tienen una baja variabilidad anual de temperaturas y altas precipitaciones (World Wildlife Fund, 2001) 
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 3.3.1.2 Medio Ambiente - Pérdida de bosques y ecorregiones 

 Las  ecorregiones  del  área  de  estudio  ofrecen  una  forma 
 rápida  de  comprender  la  idoneidad  de  su  vegetación,  la 
 agricultura  y  los  riesgos  ambientales.  Algunas  de  las 
 ecorregiones  que  se  muestran  en  el  siguiente  mapa  están 
 experimentando  altos  niveles  de  pérdida  de  bosques  y 
 algunas  ecorregiones  están  perdiendo  hasta  el  40%  de  la 
 cubierta forestal (ver Tabla 3.2) 

 Algunas  ecorregiones  son  una  prioridad  para  prevenir  la 
 pérdida  de  bosques  porque  son  poco  comunes  y  albergan 
 una  flora  y  fauna  únicas.  Las  ecorregiones  con  un  alto  grado 
 de  pérdida  de  bosques  corren  el  riesgo  de  desertificación.  En 
 Bolivia  y  Colombia  alrededor  de  un  cuarto  de  sus  bosques, 
 correspondientes  al  tropical  húmedo  de  hoja  ancha  se  han 
 perdido. 

 Tabla 3.2 Porcentaje de pérdida de bosques por bioma. 
 Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Figura 3.6 Distribución de biomas en el área de estudio. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 
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 3.3.1.3 Medio Ambiente - Biodiversidad y Áreas Protegidas 

 Los  Andes  resguardan  a  la  Amazonía  de  las  áreas  costeras 
 urbanizadas  de  Colombia,  Ecuador  y  Perú  pero  están 
 abiertas  a  las  áreas  urbanas  de  Bolivia.  Esta  interfaz  forma 
 uno  de  los  36  puntos  críticos  de  biodiversidad  global,  es 
 decir,  biológicamente  ricos  que  están  amenazados.  Las 
 áreas  protegidas  y  la  integración  de  prácticas  regenerativas 
 son  estrategias  fundamentales  para  garantizar  la  integridad 
 del bioma amazónico. 

 Las  áreas  de  alta  biodiversidad  de  fauna  41  y  flora  ofrecen  un 
 gran  potencial  para  el  desarrollo  de  la  bioeconomía, 
 considerando  sólo  una  fracción  de  ellas  se  encuentran 
 dentro de espacios de conservación. 

 Tabla 3.3 Porcentaje de área en Área Protegida. 
 Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Figura 3.7 Distribución de biodiversidad y Áreas Protegidas en el área de estudio. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 41  Los puntos críticos de biodiversidad corresponden  a las regiones biológicamente más ricas pero amenazadas del planeta, las que poseen al menos 1.500 plantas vasculares únicas de la región y 
 han perdido al menos un 70% de su vegetación primaria. 
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 3.3.1.4 Medio Ambiente - Reserva de carbono 

 La  Región  Amazónica  Andina  Oriental  es  una  de  las  más 
 densas  en  carbono  del  mundo.  El  9,4%  de  los  valores  de 
 densidad  de  "carbono  irrecuperable"  en  y  por  encima  del 
 percentil  95  global  se  encuentran  dentro  de  esta  región  42  .  El 
 “carbono  irrecuperable”  se  refiere  a  las  vastas  reservas  de 
 carbono  en  la  naturaleza  (copa  de  los  árboles,  raíces,  suelo, 
 humedales)  que  son  vulnerables  a  la  liberación  por  la 
 actividad  humana  y,  si  se  pierden,  no  podrían  recuperarse 
 para 2050. 

 Utilizando  el  carbono  irrecuperable  como  argumento  de 
 preservación,  los  bosques  podrían  conservarse  mediante  el 
 financiamiento de la mitigación climática.  Tabla 3.4 Estadísticas del carbono irrecuperable en el 

 área de estudio. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Figura 3.8 Densidad del carbono irrecuperable (ICD por sus siglas en inglés) en el área de estudio. 
 Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 42  Noon et al. (2021). Mapping the irrecoverable carbon in Earth’s ecosystems. Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41893-021-00803-6 
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 3.3.1.5 Medio Ambiente - Riesgos de incendios e inundaciones 
 La  dinámica  región  amazónica  es  susceptible  a  inundaciones 
 a  lo  largo  de  los  principales  ríos  y  arroyos  y  una 
 susceptibilidad  más  generalizada  a  los  incendios.  Alrededor 
 del  19%  de  la  Amazonía  boliviana  es  propensa  a 
 inundaciones  por  tormentas  (Tabla  3.5)  con  un  período  de 
 retorno  de  10  años  43  ,  esto  significa  que  en  promedio,  se 
 puede  esperar  un  evento  de  inundación  de  un  tamaño  similar 
 o mayor al último período extremo cada diez años. 

 Otros  peligros  que  amenazan  los  bosques  y  las 
 comunidades  de  la  Amazonía  son  los  huracanes  y  las 
 tormentas  eléctricas  que  pueden  llegar  a  arrancar  árboles. 
 La  sequía  también  es  un  riesgo  climático  importante  para  la 
 Amazonía,  pero  es  más  difícil  de  mapear  debido  a  la  falta  de 
 conjuntos  de  datos  de  alta  resolución.  Sin  embargo,  la 
 disponibilidad  de  agua  y  el  estrés  hídrico  provocado  por 
 sequías  son  un  factor  limitante  severo  a  considerar  para  el 
 desarrollo del potencial bioeconómico en la región. 

 Los  incendios  forestales  son  otro  riesgo  a  la  que  se  expone 
 la  región  y  corresponde  a  uno  de  los  que  más  área  abarca 
 en Bolivia. 

 Tabla 3.5 Porcentaje del área bajo riesgo de 
 inundación o incendio (FWI). Elaboración: GeoAdaptive, 2023  44 

 Figura 3.9 Riesgo de inundaciones fluviales e Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI) en el área de estudio. 
 Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 44  IMM es la sigla en español de FWI (Fire Weather Index), y significa Índice Meteorológico de Incendios, y su clasificación sobre el 10% se refiere que va desde bajo peligro hasta peligros superiores. 
 Puede encontrar más información en el siguiente enlace: https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/metadata/indicators/fire-weather-index-monthly-mean-1979-2019 

 43  Aqueduct & WRI. (s. f.). Water Risk Atlas. Disponible  en: https://www.wri.org/applications/aqueduct/water-risk-atlas/  NASA (s. f.). Global Fire WEather Database (GFWED)  Disponible en: 
 https://data.giss.nasa.gov/impacts/gfwed/#:~:text=The%20Global%20Fire%20WEather%20Database,weather%20system%20in%20the%20world 
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 3.3.2 Impulsores de Infraestructura 

 La  deforestación  y  la  urbanización  de  la  Amazonía  están 
 impulsadas  por  actividades  económicas  dañinas, 
 extractivas,  y  en  ocasiones  ilícitas  que  amenazan  el 
 potencial  de  las  selvas  tropicales  como  recurso  de 
 mitigación  y  adaptación  climática,  así  como  fuente  de 
 medios de vida indígenas. 

 La  Amazonía  está  ampliamente  poblada,  con  una  parte 
 significativa  de  la  población  de  Bolivia,  Ecuador  y  Perú 
 viviendo  dentro  del  área  de  estudio.  Con  la  excepción  de 
 Bolivia,  existe  una  gran  división  urbano-rural  dentro  de  los 
 países,  ya  que  los  Andes  y  los  bosques  separan  las  grandes 
 ciudades  costeras  de  los  asentamientos  más  pequeños  en 
 la Amazonía. 

 Todos  los  países,  a  excepción  de  Venezuela,  tienen  más  de 
 10.000  km  de  carreteras  dentro  de  la  Amazonía,  y  se  espera 
 que  en  los  próximos  5  años  se  construyan  o  mejoren  más  de 
 10  mil  kilómetros  de  caminos  en  la  cuenca.  45  Las  carreteras 
 conectan  a  la  población  con  los  mercados  y  los  centros  de 
 servicio,  sin  embargo  también  se  consideran  como  uno  de 
 los  principales  impulsores  de  la  deforestación  y  la 
 fragmentación del hábitat. 

 La  minería  prospectiva  y  activa  y  la  construcción  de 
 represas  son  otras  de  las  actividades  disruptivas  que 
 amenazan  los  ríos  y  bosques  del  Amazonas.  La 
 hidroelectricidad  es  la  mayor  fuente  de  energía  en  una 
 región  que  tiene  tasas  de  electrificación  relativamente  bajas 
 y líneas de transmisión limitadas. 

 Las  condiciones  favorables  para  las  actividades  económicas 
 tradicionales  también  impulsan  la  urbanización  y  la 
 deforestación.  En  un  ecosistema  sensible  y  valorado  como 
 el  Amazonas,  las  inversiones  para  mejorar  la  conectividad, 
 la  energía  y  los  asentamientos  deben  equilibrarse  con 
 medidas  proactivas  para  fomentar  actividades  económicas 
 sostenibles. 

 La  región  Este-Andina  del  Amazonas  está  en  desventaja  por 
 conectividad  infraestructural,  considerando  que 
 prácticamente  toda  el  área  del  Amazonas  se  encuentra  a 
 más  de  8  horas  en  automóvil  del  terminal  de  carga  más 
 cercano. 

 45  Vilela et al. (2020). A better Amazon road network  for people and the environment. Disponible en: https://doi.org/10.1073/pnas.1910853117 
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 3.3.2.1 Infraestructura y Urbanización - Patrones de asentamientos 
 La  Amazonía  está  muy  poblada  con  una  parte  significativa 
 de  la  población  de  Bolivia,  Ecuador  y  Perú  viviendo  dentro 
 del  área  de  estudio.  Con  la  excepción  de  Bolivia,  existe  una 
 marcada  división  urbano-rural  dentro  de  los  países,  ya  que 
 los  Andes  y  los  bosques  separan  las  grandes  ciudades 
 costeras  de  los  asentamientos  más  pequeños  en  la  cuenca. 
 A  pesar  de  su  potencialidades  conectoras  de  mercados  y 
 servicios,  la  red  vial  asociada  a  este  patrón  de 
 asentamientos  es  uno  de  los  principales  impulsores  de  la 
 deforestación. 

 Si  bien  las  principales  ciudades  de  la  mayoría  de  los  países 
 andinos  se  encuentran  a  lo  largo  de  la  costa  o  fuera  de  la 
 Amazonía,  tres  de  las  ciudades  más  grandes  de  Bolivia  se 
 encuentran  dentro  de  este  territorio  46  .  La  relación  entre 
 pueblos  grandes,  pueblos  pequeños  y  medianos,  ciudades 
 secundarias  y  ciudades  grandes,  es  determinante  para  el 
 desarrollo de la cadena de valor de la bioeconomía. 

 Tabla 3.6 Ciudades según cantidad de habitantes. 
 Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Figura 3.10 Distribución de la población el área de estudio. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 46  Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Cochabamba 
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 3.3.2.2 Infraestructura y Urbanización - Infraestructura Logística 

 La  baja  accesibilidad  presente  en  el  área,  caracterizada  por 
 grandes  distancias  y  tiempos  de  recorrido  desde  las  zonas 
 de  producción  a  los  lugares  de  procedimiento  y 
 posteriormente  a  los  puntos  de  exportación,  conlleva  a  que 
 el  Amazonas  sea  altamente  inaccesible  para  los  productos 
 perecederos  directamente  cultivados  u  obtenidos  dentro  del 
 bosque con fines de exportación. 

 Tabla 3.7 Estadísticas de infraestructura dentro del Área de 
 Estudio (ADI) Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Figura 3.11 Infraestructura logística en el área de estudio. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 
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 3.3.2.3 Infraestructura y Urbanización - Minería 
 La  minería  se  refiere  a  la  extracción  de  materiales 
 geológicos  como  oro,  petróleo  y  gas.  El  desarrollo  de  esta 
 actividad  de  forma  indiscriminada  y  sin  salvaguardias  es 
 altamente  perturbadora  y  contaminante,  y  puede  amenazar 
 la  integridad  de  los  bosques  y  los  recursos  hídricos  de  la 
 Amazonía.  La  fuerte  dependencia  de  esta  actividad,  como  se 
 evidencia  en  Venezuela  y  Colombia  donde  contribuye 
 enormemente  al  PIB  (ver  Figura  3.12),  indica  la  necesidad 
 de  establecer  un  modelo  bioeconómico  donde  la  minería,  en 
 el  caso  de  existir  y  ser  necesaria,  sea  desarrollada  de 
 manera sustentable y regulada. 

 Debido  a  las  externalidades  asociadas  con  la  minería, 
 incluido  su  impacto  en  el  suelo,  la  calidad  del  agua  y  la 
 sedimentación,  es  necesario  tener  consideraciones 
 especiales  con  el  fin  de  hacerla  compatible  con  los  principios 
 de  la  bioeconomía.  Por  lo  tanto,  el  desarrollo  de  esta 
 actividad  económica  debe  ser  estudiado  en  profundidad  para 
 ser  considerado  como  alternativa  que  contribuya  al 
 desarrollo sostenible del área de estudio, considerando. 

 Tabla 3.8 Estadísticas de actividades mineras dentro del Área 
 de Estudio (ADI). Fuente: GeoAdaptive, 2023 

 Figura 3.12 Actividades mineras en el área de estudio. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 
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 3.3.2.4 Infraestructura y Urbanización - Infraestructura Energética 

 La  energía  asequible  y  constante  es  una  condición 
 fundamental  para  las  actividades  industriales  y  de  adición  de 
 cadenas  de  valor.  El  territorio  amazónico  de  los  países 
 andinos  cuenta  con  importantes  líneas  de  transmisión  que 
 están  conectadas  a  una  serie  de  represas  hidroeléctricas.  En 
 Ecuador,  el  90%  de  la  energía  producida  proviene  de  plantas 
 hidroeléctricas.  Bolivia,  Colombia  y  Venezuela  tienen 
 planificadas  en  su  agenda  de  inversiones  la  construcción  de 
 grandes represas. 

 Las  grandes  represas  modifican  en  gran  medida  la  hidrología 
 de  los  ríos  al  provocar  cambios  en  la  sedimentación,  los 
 flujos  de  base  y  los  ciclos  de  nutrientes,  además  interrumpen 
 la  conectividad  de  los  ríos  y  pueden  afectar  las  actividades 
 agrícolas  río  abajo.  Estos  impactos  negativos  implican  la 
 necesidad  de  estudiar  los  beneficios  y  costos  de  las  distintas 
 formas  de  generar  energía  eléctrica  y  guiarse  por  los 
 principios  de  la  bioeconomía,  que  recomiendan  buscar 
 fuentes de energías renovables de bajos impactos. 

 Tabla 3.9 Estadísticas de represas para hidroenergía dentro 
 del Área de Estudio (ADI). Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Figura 3.13 Infraestructuras energéticas en el área de estudio. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 
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 3.3.3 Impulsores Económicos 

 La  población  de  los  asentamientos  en  la  Amazonía  está 
 relativamente  aislada  de  las  ciudades  costeras  y  las 
 diversas  oportunidades  económicas  los  hacen  más 
 dependientes  de  los  trabajos  del  sector  primario  extractivo 
 en contradicción con la conservación de bosques y ríos. 

 La  Amazonía  tiene  una  diversidad  de  paisajes  que  sustentan 
 actividades  económicas  como  la  agricultura,  la  silvicultura,  la 
 pesca  y  la  ganadería.  Dentro  de  los  países  estudiados,  del 
 10%  al  30%  de  la  cubierta  terrestre  se  compone  de  bosques 
 abiertos,  pastizales,  pastizales  y  tierras  de  cultivo.  Esto 
 forma  la  base  del  capital  natural  para  la  contribución  de  la 
 Amazonía al sector primario de cada país. 

 Al  representar  la  mayor  parte  de  su  territorio,  la  Amazonía 
 Boliviana  es  clave  en  la  producción  (91%)  y  las 
 exportaciones  nacionales  (55%).  En  Colombia,  las 
 exportaciones  de  la  región  se  centran  actualmente  en 
 hidrocarburos,  pero  existe  el  potencial  de  otros  productos, 
 por  ejemplo  caucho  y  su  proceso  de  manufactura,  madera  y 
 carbón  vegetal.  Venezuela  no  cuenta  con  datos  disponibles 
 y  actualizados,  por  lo  que  es  necesario  generar 
 aproximaciones correlacionadas para abordar su estudio. 

 En  muchas  áreas  de  la  Amazonía,  otras  actividades 
 económicas  como  el  turismo,  la  minería  y  manufactura  son 
 las  que  más  contribuyen  al  PIB  regional.  El  turismo  y  el 
 comercio  hacen  la  mayor  contribución  sectorial  al  PIB  de  la 
 Amazonía  en  Bolivia,  mientras  que  la  minería  es  la  más 
 grande  en  Ecuador  y  Perú.  En  la  Amazonía  colombiana,  el 
 sector  que  más  contribuye  al  PIB  es  la  administración 
 pública. 

 La  tala  ilegal  de  bosques  para  la  cría  de  ganado,  el  cultivo 
 de  aceite  de  palma,  actividades  económicas  ilícitas,  y  la 
 contaminación  de  los  campamentos  ilegales  amenazan  los 
 bosques  en  pie  de  la  Amazonía  y  las  rutas  potenciales  para 
 avanzar hacia el desarrollo de medios de vida sostenibles. 

 El  desafío  territorial  para  implementar  la  agenda  de 
 bioeconomía  en  la  Amazonía  es  apoyar  a  los  actores 
 vinculados  con  el  ecoturismo,  agricultura  regenerativa, 
 silvicultura  sustentable  además  de  abrir  nuevas 
 oportunidades  que  ofrezcan  mejores  alternativas  en  lugares 
 donde  las  actividades  económicas  extractivas  e  ilícitas 
 dominan el desarrollo. 
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 3.3.3.1 Economía y Medios de vida - Tierras Productivas 
 La  región  amazónica  proporciona  el  capital  natural  para 
 apoyar  la  agricultura  regenerativa,  la  silvicultura  sostenible, 
 la  pesca  y  productos  complejos  de  base  biológica.  Sin 
 embargo,  hasta  que  estas  actividades  se  establezcan  con 
 los  incentivos  y  las  inversiones  adecuadas,  las  actividades 
 dominantes  alineadas  con  la  bioeconomía  en  la  Amazonía 
 andina seguirán siendo la agricultura y la ganadería. 

 Alrededor  del  2,5%  de  la  superficie  de  la  Amazonía  en 
 Bolivia  corresponde  a  tierras  de  cultivo,  mientras  que  la 
 proporción  es  mucho  menor  en  otros  países.  Considerando 
 el  supuesto  de  que  los  pastizales  y  las  áreas  de  bosque 
 abierto  soportan  actividades  ganaderas  y  forestales 
 respectivamente,  se  expone  en  el  siguiente  mapa  el  uso  de 
 las tierras en relación con estas actividades productivas. 

 Tabla 3.10 Porcentaje de área destinada a tierras productivas. 
 Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Figura 3.14 Distribución del uso de la tierra en el área de estudio. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 
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 3.3.3.2 Economía y Medios de vida - Exportaciones Económicas 

 A  continuación  se  presenta  una  descripción  de  cada  uno  de 
 los  países  incluidos  en  este  análisis  en  relación  con  la 
 participación  del  Amazonas  en  su  producción  y 
 exportaciones  (Figura  3.15).  La  amazonia  Boliviana 
 representa  la  mayor  parte  del  territorio  incluido  en  este 
 estudio,  es  clave  en  la  producción  (91%)  y  las  exportaciones 
 nacionales (55%). 

 En  Colombia,  las  exportaciones  de  la  región  se  centran 
 actualmente  en  hidrocarburos,  pero  existe  el  potencial  de 
 otros  productos  agrícolas  en  la  Amazonía.  Ecuador  y  Perú  a 
 pesar  de  que  la  región  tiene  baja  participación  en  el 
 comercio  exterior,  tiene  una  participación  relevante  en  la 
 producción  nacional.  No  existen  datos  disponibles  para 
 Venezuela. 

 Figura 3.15. Exportaciones provenientes del Amazonas en Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Fuentes: INE Bolivia, PromPerú 
 2021, DANE, DIAN y Pro Ecuador  47  . 

 47  Los valores 0.00% no representan ceros absolutos. Perú: Las estadísticas subnacionales de exportación no se encuentran disponibles en volúmenes. Ecuador: La distribución subnacional de las 
 exportaciones únicamente está disponible hasta el año 2018. 
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 3.3.3.3 Economía y Medios de vida - Aportes Sectoriales por PIB 

 Al  examinar  los  aportes  sectoriales  al  PIB,  se  observa  que 
 en  muchas  áreas  de  la  Amazonía,  otras  actividades 
 económicas  como  el  turismo,  la  minería  y  manufactura  son 
 las  que  más  contribuyen  al  PIB  regional.  El  turismo  y  el 
 comercio  hacen  la  mayor  contribución  sectorial  al  PIB  de  la 
 Amazonía  en  Bolivia,  mientras  que  la  minería  es  la  más 
 grande  en  Ecuador  y  Perú.  En  Colombia,  el  sector  que  más 
 contribuye al PIB es la administración pública. 

 Los  países  andinos  muestran  una  notable  diversidad  de 
 actividades  económicas  donde  la  minería,  la  administración  y 
 el  turismo  son  algunos  de  los  mayores  contribuyentes  al 
 PIB.  48 

 Tabla 3.11 Estadísticas del PIB por país. 
 Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Figura 3.16 Distribución de actividades industriales en el área de estudio. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 48  La categoría de Administración pública y defensa, abarca planes de seguridad social de afiliación obligatoria, labores judiciales, defensa nacional, seguridad, orden público, relaciones exteriores, 
 enseñanza, actividades de atención de la salud humana y de asistencia social y actividades afín (Organización Naciones Unidas, 2009). 
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 3.3.3.4 Economía y Medios de vida - Actividades comerciales ilícitas 

 Entre  el  comercio  y  las  actividades  económicas  ilícitas  que 
 generan  grandes  ganancias  a  partir  de  la  explotación  ilegal  y 
 desmedida  de  los  recursos  de  la  Amazonía  se  encuentra  la 
 tala  ilegal  de  bosques  para  la  cría  de  ganado,  el  cultivo  de 
 palma  aceitera,  y  la  contaminación  de  los  campamentos 
 ilegales.  Todas  estas  actividades  amenazan  los  bosques  de 
 la  región  así  como  ponen  en  jaque  los  caminos  potenciales 
 hacia medios de vida sostenibles. 

 Estas  actividades  son  las  más  dañinas  para  la  sostenibilidad 
 de  la  Amazonía  y  se  necesitan  incentivos  apropiados  con 
 cumplimiento  institucional  para  desarrollar  una  bioeconomía 
 que  priorice  la  naturaleza  y  desincentivar  este  tipo  de 
 actividades comerciales. 

 Tabla 3.12 Principal causa de la deforestación en el país. 
 Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Figura 3.17 Actividades comerciales ilícitas en el área de estudio  49  . Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 49  Nota: Las actividades acá identificadas no corresponden a información georreferenciada, y deben ser consideradas como referencia para cada país, en base a la fuente de la información descrita en 
 la figura. 
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 3.3.4 Impulsores de Capital Humano 

 El  desarrollo  sostenible  e  inclusivo  se  trata  de  ofrecer  un 
 camino  de  transición  justa  para  que  las  comunidades 
 amazónicas  concilien  las  brechas  socioeconómicas  con  los 
 medios  de  sustento  basados  en  la  naturaleza,  a  través  de  la 
 bioeconomía.  Las  brechas  socioeconómicas  y  las  culturas 
 indígenas  dentro  de  la  Amazonía  deben  entenderse  en  el 
 contexto  territorial  para  mejorar  efectivamente  el  capital 
 humano  dentro  de  los  asentamientos,  que  se  encuentran  en 
 gran parte desatendidos. 

 Los  indicadores  socioeconómicos,  incluidos  el  PIB,  la 
 pobreza,  el  acceso  a  los  servicios  básicos,  la  educación  y  la 
 salud,  varían  ampliamente  en  Bolivia,  Colombia,  Ecuador, 
 Perú  y  Venezuela,  con  indicadores  más  débiles  para  las 
 comunidades  de  la  Amazonía  en  relación  con  sus 
 contrapartes urbanas. 

 La  riqueza  relativa  media  en  el  Amazonas  es  menor  en 
 todos  los  países  excepto  en  Bolivia  y  áreas  de  riqueza 
 relativamente  alta  corresponden  a  áreas  urbanas  de  Bolivia 
 y Ecuador. 

 La  mayoría  de  los  residentes  del  Amazonas  en  todos  los 
 países  se  encuentran  a  una  hora  de  viaje  en  auto  a  un 
 centro de atención médica. 

 En  Colombia,  Venezuela  y  Perú  el  porcentaje  de  población 
 amazónica  que  se  encuentra  a  más  de  una  hora  de  viaje  de 
 algún  centro  de  atención  médica  es  del  20%,  18%  y  10% 
 respectivamente.  Sin  embargo,  la  calidad  de  la  atención,  los 
 resultados  de  salud  y  la  facilidad  de  acceso  solo  se  pueden 
 determinar  después  de  un  estudio  cuidadoso  de  los  datos  y 
 las métricas disponibles en los componentes posteriores. 

 Los  territorios  indígenas  (TI)  cubren  un  área  importante 
 dentro  del  Amazonas.  En  Colombia,  Ecuador  y  Venezuela, 
 más  de  la  mitad  de  la  región  amazónica  corresponden  a  TI. 
 El  desarrollo  socioeconómico  en  este  contexto  tiene  que  ser 
 compatible  con  las  especificidades  de  la  cultura  y  los  medios 
 de vida indígenas. 

 Finalmente,  la  agenda  de  la  bioeconomía  viene  a  ser  un 
 vehículo  para  llevar  el  desarrollo  sustentable  a  las 
 comunidades  tan  estrechamente  vinculadas  al  paisaje  y  al 
 bioma  amazónico.  Con  este  fin,  el  capital  humano  de  la 
 región  debe  constituirse  estratégicamente  para  desarrollar  la 
 capacidad  de  establecer  medios  de  vida  compatibles  con  la 
 integridad ecológica y la diversidad cultural de la Amazonía. 
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 3.3.4.1 Capital Humano - Riqueza relativa 
 Existe  una  amplia  variación  en  los  indicadores 
 socioeconómicos  tales  como  el  PIB,  la  pobreza,  el  acceso  a 
 los  servicios  básicos,  la  educación  y  la  salud  en  los  países 
 del  Área  de  Interés.  La  Tabla  3.13  muestra  los  valores 
 promedio  de  cada  país  del  índice  de  riqueza  relativa,  y  una 
 comparación  entre  las  unidades  amazónicas  y  no 
 amazónicas.  Se  observa  que  en  promedio  este  índice  es 
 más  de  6  puntos  mayor  en  las  zonas  amazónicas,  lo  que 
 indica una alta privación en estas unidades (menor riqueza). 

 Los  indicadores  socioeconómicos  antes  mencionados 
 podrían  mejorar  en  la  región  amazónica  a  través  de 
 actividades  bajo  el  enfoque  de  la  bioeconomía,  favoreciendo 
 que  las  comunidades  más  vulnerables  puedan  al  menos 
 equiparar  su  prosperidad  en  comparación  a  las  zonas 
 urbanas dentro de la región Amazónica.  Tabla 3.13 Estadísticas del índice de riqueza relativa. 

 Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Figura 3.18 Densidad según riqueza relativa por país en el área de estudio  50  . Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 50  Los valores del índice en Venezuela muestran mejores resultados debido a que no cubren la totalidad del territorio y la información disponible presenta mayores valores debido a que corresponde a 
 un área administrativa más grande que los otros países (ADM2 vs ADM3). 
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 3.3.4.2 Capital Humano - Acceso a atención médica 

 La  mayoría  de  los  residentes  del  Amazonas  en  todos  los 
 países  se  encuentran  a  una  hora  de  viaje  en  auto  a  un 
 centro  de  atención  médica.  En  Colombia,  Venezuela  y  Perú 
 el  porcentaje  de  población  amazónica  que  se  encuentra  a 
 más  de  una  hora  de  viaje  de  atención  médica  es  del  20%, 
 18%  y  10%  respectivamente.  Sin  embargo,  la  calidad  de  la 
 atención,  los  resultados  de  salud  y  la  facilidad  de  acceso 
 solo  se  pueden  determinar  después  de  un  estudio  cuidadoso 
 de  los  datos  y  las  métricas  disponibles  en  los  componentes 
 posteriores. 

 Los  lugares  que  aparecen  en  amarillo  en  el  mapa  a 
 continuación  son  lugares  asentados  dentro  de  la  Amazonía 
 que  servirían  como  nodos  para  futuras  actividades  de 
 bioeconomía  dentro  del  territorio,  porque  permitiría  una 
 mejor  planificación  y  desarrollo  de  comunidades  que 
 típicamente  han  estado  con  mayor  aislamiento,  atraería 
 inversiones  para  dichas  actividades,  permitiría  un  monitoreo 
 de  las  posibles  necesidades  que  puedan  tener  estos 
 sectores  y  generar  medidas  de  adaptación  a  cambios,  entre 
 otras relacionadas. 

 Tabla 3.14 Porcentaje de población según distancia a centros 
 de salud. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Figura 3.19 Tiempos de viaje a centros de atención médica en el área de estudio. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 
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 3.3.4.3 Capital Humano - Territorios Indígenas 
 Los  territorios  indígenas  (TI)  cubren  un  área  importante 
 dentro  del  Amazonas.  En  Colombia,  Ecuador  y  Venezuela, 
 más  de  la  mitad  de  la  región  amazónica  corresponden  a  TI. 
 El  desarrollo  socioeconómico  en  este  contexto  tiene  que  ser 
 compatible  con  las  especificidades  de  la  cultura  y  los  medios 
 de vida indígenas. 

 La  mejora  de  las  condiciones  favorables  para  la  bioeconomía 
 podría  promover  la  actividad  económica  a  expensas  del 
 bosque  (los  nuevos  caminos  pueden  desencadenar  la 
 deforestación).  Las  comunidades  indígenas  ofrecen  un 
 camino  para  la  administración  donde  las  inversiones  que 
 promueven  la  bioeconomía  también  conducen  a  la 
 sostenibilidad  continua  del  bioma  amazónico  y  su  capital 
 natural. 

 Tabla 3.15 Estadísticas de la población indígena. 
 Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Figura 3.20 Territorios indígenas en el área de estudio. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 
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 3.4 Revisión y sistematización de prioridades y oportunidades 
 regionales 
 En  esta  sección  se  amplía  el  proceso  de  revisión  documental 
 y  sus  resultados,  los  que  establecen  lineamientos  de 
 desarrollo  a  nivel  nacional  para  cada  país,  con  el  fin  de 
 perfilar  el  sistema  de  prioridades  en  la  región  y  que  se 
 correlacionan  con  el  potencial  operativo  del  Banco  y  los 
 alcances del proyecto. 

 Si  bien  el  territorio  Amazónico  que  cruza  5  países  es  vasto  y 
 diverso,  la  revisión  documental  nos  indica  que  las 
 preocupaciones  nacionales  siguen  líneas  bastante  similares, 
 permitiendo  agruparlas  en  una  serie  de  prioridades  a  nivel 
 regional.  Gracias  a  esta  sistematización  podemos  integrar  no 
 solo  los  anhelos,  preocupaciones  y  metas  que  cada  país 
 expone  en  sus  instrumentos  de  planificación,  sino  que 
 también  nos  permite  agrupar  dichas  prioridades  bajo  un 
 marco  regional  común.  Este  proceso  también  nos  permite 
 mejorar  la  comprensión  de  los  esfuerzos  y  capacidades  del 
 Banco  para  alinear  de  forma  más  efectiva  sus  inversiones, 
 respondiendo a las prioridades de la región. 

 En  la  primera  fase  se  revisaron  14  documentos  clave.  Entre 
 ellos  tenemos  4  documentos  de  carácter  confidencial 
 desarrollados  y  provistos  por  el  Banco,  correspondientes  a  los 
 Desafíos  para  el  Desarrollo  del  País  (Country  Development 
 Challenges  -  CDC)  para  Bolivia,  Ecuador,  Perú  y  Colombia; 
 las  Estrategias  para  el  País  desarrolladas  por  el  BID  para 
 Bolivia  (2022  -  2025),  Ecuador  (2022  -  2025),  Perú  (2022  - 
 2026),  Colombia  (2019  -.  2022)  y  Venezuela  (2011  -  2014);  y 
 finalmente  5  documentos  de  planificación  nacional  producidos 
 por cada país: 

 ●  Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 - 2025 para 
 Bolivia  51  . 

 ●  Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 de 
 Perú  52  . 

 ●  Plan de Creación de Oportunidades 2021 - 2025 de 
 Ecuador  53  . 

 ●  Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 para 
 Colombia  54  . 

 ●  Plan de la Patria 2019 - 2025 para Venezuela  55  . 

 Las  prioridades  extraídas  de  estos  informes  de  desarrollo 
 fueron  integrados  y  organizados  en  una  matriz  por  país  que 
 permitió  establecer  interconexiones  y  lineamientos  comunes. 
 A esta lista además se sumaron las prioridades identificadas 

 por  el  Banco  en  las  dos  instancias  documentales  indicadas 
 anteriormente. 

 Estas  prioridades  interconectadas  derivan  en  una  lista  de  los 
 mayores  desafíos  y  objetivos  de  desarrollo  de  la  región. 
 Durante  la  revisión  de  los  catorce  documentos,  se  registraron 
 más  de  200  declaraciones  de  desafíos  o  metas  de  desarrollo. 
 Un  proceso  de  consolidación  para  eliminar  la  repetición  y 
 fusionar  prioridades  similares  redujo  el  número  a  31 
 prioridades  recurrentes  y  representativas  comunes  a  toda  el 
 área. 

 La  siguiente  fase  buscó  asegurar  la  alineación  de  las 
 prioridades  con  los  macro-objetivos  del  proyecto,  los 
 Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  de  las  Naciones  Unidas  y 
 la  capacidad  operativa  del  Banco.  Aplicando  estos  tres 
 criterios  a  cada  una  de  las  31  prioridades  iniciales  se 
 establece  una  nueva  selección  de  prioridades  cuando  la 
 prioridad está: 

 ●  Alineada con al menos un macro-objetivo del proyecto 
 (ver Anexos B para mayor detalle). 

 ●  Alineada con más de un ODS. 
 ●  Dentro del potencial operativo de los sectores del BID 

 (ver Anexos B para mayor detalle). 

 El  proceso  de  filtrado  de  la  segunda  fase  eliminó  6 
 prioridades,  reduciendo  la  lista  a  25.  En  la  tercera  fase,  los  4 
 sistemas  regulatorios  revisados  en  el  capítulo  anterior  fueron 
 utilizados  para  clasificar  las  25  prioridades  resultantes  del 
 filtrado  previo,  con  el  fin  de  evaluar  su  distribución  entre  las 
 necesidades  de  la  bioeconomía  para  su  desarrollo  en  la 
 región.  Un  proceso  realizado  en  paralelo  en  este  paso 
 corresponde  a  la  clasificación  de  las  prioridades  según  su 
 territorio  de  acción,  reconociendo  la  gran  heterogeneidad 
 paisajística  de  la  región.  Los  territorios  identificados 
 corresponden a: 

 Terr. 
 Natural 

 Terr. 
 Agrícola 

 Terr. 
 Urbano 

 Terr. 
 Rural 

 Área 
 protegida 

 Área de 
 estudio 

 Terr. 
 Indígena 

 55  Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela  (2019). Proyecto Nacional Simón Bolívar,  Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025. 
 https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Venezuela_Plan%20de%20la%20Patria%202019-2025%20%282019%29.pdf 

 54  DNP (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022  de Colombia. Disponible en:  https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND-Pacto-por-Colombia-pacto-por-la-equidad-2018-2022.pdf  Notar 
 que durante la realización de esta actividad, Colombia lanzó su nuevo Plan de Desarrollo 2022 - 2026, pero no ha sido publicado para consulta pública al momento de la realización de este reporte. 

 53  Secretaría Nacional de Planificación. (2022). Plan  de Creación de Oportunidades 2021-2025 para el Ecuador. Disponible en: 
 https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Plan-de-Creación-de-Oportunidades-2021-2025-Aprobado_compressed.pdf 

 52  CEPLAN (2022). Plan Estratégico de Desarrollo Nacional  al 2050 del Perú. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3456284/ 

 51  MDP (2021). Plan de Desarrollo Económico y Social  2021-2025 de Bolivia. Disponible en: 
 https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/PDES_2021-2025a_compressed_0.pdf 
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https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Venezuela_Plan%20de%20la%20Patria%202019-2025%20%282019%29.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND-Pacto-por-Colombia-pacto-por-la-equidad-2018-2022.pdf
https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Plan-de-Creaci%C3%B3n-de-Oportunidades-2021-2025-Aprobado_compressed.pdf


 Una  vez  alineadas  las  25  prioridades  según  sistemas 
 regulatorios  y  sus  territorios  de  acción,  se  procede  a 
 identificar  aquellas  que  cumplen  con  los  tres  criterios 
 indicados  anteriormente  de  forma  más  cabal  (se  alinean  con 
 una  mayor  cantidad  de  ODS,  pueden  ser  gestionados  por 
 más  de  un  sector  y/o  división  del  Banco).  Este  proceso 
 reduce  a  17  las  prioridades  vinculantes,  las  que  son 
 relevantes  en  tanto  cumplen  con  dos  temas  especialmente 
 relevantes  para  la  agenda  del  Banco  en  la  región  y  que 
 fueron  determinados  en  conjunto  en  distintas  reuniones  de 
 alineamiento: 

 ●  La  prioridad  contribuye  a  desbloquear  el  potencial  de  la 
 bioeconomía,  al  cubrir  al  menos  uno  de  los  cuatro 
 pilares revisados en el capítulo 2.3. 

 ●  La  prioridad  responde  a  las  necesidades  de  desarrollo 
 humano,  al  estar  relacionada  con  las  aspiraciones 
 nacionales  con  alcance  regional  expresadas  en  los 
 distintos documentos utilizados. 

 Las  17  prioridades  vinculantes  resultantes  (Tabla  3.16)  son 
 un  punto  de  partida  relevante  para  delinear  las  necesidades 
 regionales  y  alinear  el  proyecto  con  los  intereses  y 
 potencialidades  del  Banco.  Con  base  en  estas  prioridades 
 representativas,  se  recomendaron  indicadores  relevantes 
 para  el  análisis  de  brechas  de  condiciones  rezagadas  y 
 oportunidades  de  desarrollo  como  se  describe  en  los 
 siguientes capítulos. 

 A  continuación  se  puede  revisar  una  lista  detallada  de  las  17 
 prioridades  vinculantes  seleccionadas.  Una  lista  de  todas  las 
 prioridades  iniciales  y  su  relación  con  los  criterios  de 
 selección puede ser revisada en los anexos. 

 17 Prioridades Vinculantes 
 Tabla 3.16 Las 17 prioridades vinculantes. Fuente: GeoAdaptive 

 Capital Humano 
 P1  Promover el empleo decente y el uso sostenible del capital humano. 

 P2  Mejorar los servicios básicos para todas las comunidades. 

 P3  Aumentar las capacidades del capital humano. 

 P4  Mejorar el acceso a la educación básica. 

 P5  Garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión para todos. 

 Economía 
 P6  Incrementar la productividad y competitividad en sectores bioeconómicos. 

 P7  Optimizar las prácticas agrícolas para la productividad. 

 P8  Generar oportunidades en las zonas rurales. 

 Medio Ambiente 
 P9  Promover la gestión transfronteriza de los recursos naturales. 

 P10  Promover el uso sostenible de los recursos naturales. 

 P11  Establecer una gestión sostenible para proteger a los habitantes y los recursos naturales. 

 P12  Organizar proyectos mineros sostenibles y formales. 

 P13  Proteger la diversidad biológica. 

 P14  Fortalecer la gestión sostenible de las áreas de conservación. 

 P15  Promover la gestión de los recursos hídricos. 

 Infraestructura 
 P16  Promover inversiones en sistemas eléctricos y energías renovables. 

 P17  Ampliar la infraestructura industrial para productos naturales. 
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 3.5 Identificación de territorios 

 En  2011,  la  CEPAL  indicó  que  “en  América  Latina  no  da  lo 
 mismo  nacer  o  vivir  en  cualquier  lugar”.  56  Las  condiciones 
 socioeconómicas  y  el  acceso  a  bienes  y  servicios  están 
 determinados  por  el  lugar  de  residencia,  ya  sea  entre  países 
 como  a  nivel  subnacional,  debido  a  los  niveles  de  crecimiento 
 desigual que se dan dentro de los países. 

 El  área  de  estudio  de  este  esfuerzo  corresponde  a  una  zona 
 amplia  con  una  gran  diversidad  de  territorios  que  convergen  e 
 interactúan  entre  sí.  Es  por  esto  que  surge  la  necesidad  de 
 abordar  el  análisis  desde  diversas  perspectivas  espaciales 
 agrupadas  según  sus  características  en  común,  tomando  en 
 cuenta  aspectos  de  densidad  poblacional,  naturales,  usos 
 económicos,  políticos  y  culturales.  Los  territorios  influyen  en  la 
 perspectiva  con  que  se  abordan  las  brechas,  ya  que  no  se 
 espera  el  mismo  comportamiento  espacial  de  los  procesos 
 que  rodean  la  bioeconomía  en  la  región  en  territorios  urbanos 
 como en los rurales, por ejemplo. 

 Los  criterios  tomados  para  la  selección  de  estos  territorios 
 comprendió  un  proceso  de  calibraciones  geoespaciales 
 detallados,  que  consideraron  además  las  características  del 
 área  de  interés  en  todos  los  niveles  que  son  de  relevancia 
 para  este  esfuerzo.  La  descripción  de  estos  territorios  puede 
 ser encontrada a continuación. 

 Área de estudio 

 El  área  de  estudio  corresponde  a  la  superposición  del  área 
 entre  el  límite  de  la  cuenca  Amazónica  Este-Andina  propuesta 
 por  la  RAISG  y  el  límite  de  los  países  que  coinciden  con  dicha 
 cuenca  (Figura  3.21).  Cabe  destacar  que  la  RAISG  (Red 
 Amazónica  de  Información  Socioambiental  Georreferenciada), 
 es  un  consorcio  de  organizaciones  civiles  de  los  países 
 amazónicos  que  recopilan  y  distribuyen  información, 
 conocimientos,  datos  estadísticos  e  informaciones 
 socioambientales  y  geoespaciales  de  la  amazonía,  además 
 todas  las  secciones  que  hablan  del  área  de  estudio  (ADI)  se 
 refieren  a  esta  suma  de  las  áreas  de  las  secciones  de  los  5 
 países  que  se  encuentran  dentro  de  la  cuenca  amazónica. 
 Una vista de esta área de estudio es la siguiente: 

 Figura 3.21 Área de estudio. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Figura 3.22 Andes Peruanos vistos desde el Amazonas. Fotografía por Jason Houston, s/f 

 56  RIMISP  (  2012  )  .  Pobreza  y  Desigualdad  .  Disponible  en  : 
 https  ://  repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/1175/730.  %  20El  %  20Informe  %  20Latinoamericano%20sobre%20Pobreza%20y%20Desigualdad%202011.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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 Territorio urbano 

 Los  territorios  urbanos  poseen  una  extensión  de  815.609 
 km²  en  total  y  una  población  total  de  13.567.367.  La 
 selección  de  los  territorios  se  hizo  con  base  a  la  metodología 
 propuesta  por  la  ONU  (2020)  57  ,  donde  se  plantea  realizar  la 
 selección  de  un  territorio  urbano  o  rural  mediante  la  densidad 
 de  población  en  un  área  administrativa  determinada,  para  el 
 caso  de  los  territorios  urbanos  se  seleccionaron  áreas 
 administrativas  con  una  densidad  poblacional  promedio 
 sobre  los  300  habitantes  por  km²  siguiendo  los  lineamientos 
 de la metodología utilizada. 

 Inicialmente  bajo  esta  metodología,  los  territorios  clasificados 
 como  urbanos  fueron  escasos,  sin  embargo  tomando  en 
 cuenta  la  continuidad  del  espacio  urbano  como  un  área  en 
 constante  expansión  e  influencia  dinámica,  se  procede  a 
 realizar  una  intersección  con  las  áreas  administrativas  nivel 
 tres  de  los  países  (excepto  Ecuador  y  Colombia,  donde  se 
 utilizó  el  nivel  dos)  y  seleccionar  aquellas  donde  exista 
 presencia  de  territorios  urbanos.  La  selección  de  territorios 
 urbanos  corresponde  a  las  áreas  de  mayor  prioridad  al 
 momento  de  calificarlos  como  tal,  es  decir,  si  una  misma 
 área  administrativa  posee  zonas  urbanas  y  rurales, 
 dependiendo  de  su  tamaño,  podrá  ser  calificada  como 
 urbana  si  su  densidad  poblacional  sobrepasa  la  rural.  Esto 
 se  debe  a  que,  según  la  metodología  grado  de  urbanización 
 de  la  ONU,  existe  una  alta  influencia  espacial  de  las  zonas 
 urbanas,  por  lo  que  se  decide  dar  dicha  prioridad  a  estos 
 territorios  para  destacar  dicha  influencia.  Una  vista  de  este 
 territorio se puede encontrar en la Figura 3.23: 

 Figura 3.23 Territorios urbanos en el área de estudio. 
 Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Territorio rural 

 Los  territorios  rurales  utilizados  para  los  diversos  análisis,  se 
 extienden  por  1.943.057  km²  y  representan  un  73,6%  del 
 área  total  de  la  región  de  interés  (ver  Figura  3.24)  y  con  una 
 población total de 3.348.470. 

 Estos  territorios  fueron  seleccionados  bajo  la  misma 
 metodología  de  selección  que  los  territorios  urbanos, 
 modificando  el  criterio  de  selección  a  entre  0  a  299 
 habitantes  por  km².  Una  vez  seleccionada  dichas 
 densidades,  se  intersecta  con  las  áreas  administrativas  nivel 
 tres  (dos  en  el  caso  de  Ecuador).  Las  áreas  que  poseen  una 
 densidad  de  entre  0  a  1  habitante  por  km²,  son  clasificadas 
 como  hiper-rurales  pero  integradas  a  los  territorios  rurales 
 por  diseño.  Los  territorios  rurales  forman  parte  del  segundo 
 lugar  de  prioridad,  esto  quiere  decir  que  si  un  área 
 administrativa  se  clasifica  en  alguna  categoría  diferente  a 
 urbana,  entonces  su  clasificación  final  corresponde  a 
 territorio rural. 

 Cuando  un  departamento  o  municipio  se  encuentra  en 
 intersección  con  un  territorio  urbano  o  rural,  aunque  su  área 
 no  esté  completamente  contenida  dentro  ellas,  se  aplica  el 
 concepto  de  jerarquía  urbano  -  rural,  dando  prioridad  a  la 
 clasificación  de  territorios  urbanos  por  su  dinamismo  e 
 influencia diversas que pueden poseer. 

 Figura 3.24 Territorios rurales en el área de estudio. 
 Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 57  European Commission, ILO, FAO, OECD, UN-Habitat,  World Bank. (2020). A recommendation on the method to delineate cities, urban and rural areas for international statistical comparisons. 
 Disponible en: https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3j-Recommendation-E.pdf 
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 Territorios protegidos y Territorios indígenas 

 Los  territorios  protegidos  y  los  territorios  indígenas  son  clave 
 en  la  recuperación  y  mantención  de  niveles  ecológicos 
 saludables  de  la  cuenca  Amazónica,  por  lo  tanto  se 
 consideran  sus  extensiones  totales  según  información 
 georreferenciada  obtenida  desde  el  catálogo  de  datos  de  la 
 RAISG  58  .  Entre  el  límite  de  la  cuenca  Amazónica  y  los  límites 
 de  los  países,  Bolivia  es  el  país  que  mayor  extensión  de 
 áreas  protegidas  posee,  con  232.934  km  2  ,  mientras  que  Perú 
 es  el  país  que  tiene  mayor  extensión  de  territorios  indígenas 
 dentro de estos límites, alcanzando los 356.789 km  2  . 

 La  extensión  de  las  áreas  protegidas  puede  ser  identificada 
 en la Figura 3.25. 

 El  siguiente  mapa  (Figura  3.26)  muestra  la  distribución  de  los 
 territorios  protegidos  indígenas  dentro  de  la  cuenca  de  las 
 amazonas: 

 Figura 3.25 Áreas Protegidas en el área de estudio. 
 Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Figura 3.26 Territorios indígenas en el área de estudio. 
 Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Territorio agrícolas y de pastoreo 

 Los  territorios  agrícolas  dentro  del  área  de  estudio  abarcan 
 un  total  de  252.815  km²,  Perú  posee  un  37,2%  de  estos 
 territorios  agrícolas  seguido  de  Bolivia  con  un  31,9%  de 
 dichos  territorios.  Solo  estos  dos  países  suman  un  total  de 
 175.579 km². 

 La  identificación  de  los  territorios  agrícolas  se  hizo  con  base 
 en  la  información  disponible  de  cobertura  de  suelo  en 
 MapBiomas  para  el  año  base  2021  y  a  nivel  administrativo  2. 
 Los  datos  están  disponibles  en  formato  raster  donde  cada 
 píxel  posee  una  clasificación  específica  según  el  tipo  de 
 vegetación  presente  con  relación  al  uso  de  suelo  que  se  le 
 da.  Las  categorías  seleccionadas  fueron  las  siguientes: 
 pastos,  agricultura,  silvicultura,  palma  aceitera  y  mosaico  de 
 agricultura  y/o  pastos  y  posteriormente  se  realizó  una 
 reclasificación  para  agrupar  todos  estos  valores  en  la 
 categoría final identificada por este territorio. 

 A  continuación  se  muestra  la  distribución  de  los  territorios 
 agrícolas en el área de estudio en la Figura 3.27. 

 58  Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), organización de sociedad civil de los países de la amazonía con apoyo de organizaciones internacionales, con interés en 
 temas socio-ambientales en la cuenca de las amazonas. 
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 Figura 3.27 Áreas agrícolas en el área de estudio. 
 Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Territorios Naturales 

 Los  bosques,  cuerpos  de  agua  y  manglares,  corresponden  a 
 las  áreas  poco  pobladas  o  deshabitadas  dentro  del  área  de 
 estudio,  pero  que  debido  a  su  relevancia  ecosistémica  son 
 ampliamente  consideradas  dentro  de  los  análisis  tanto  de 
 brechas  como  de  multibrechas.  Dependiendo  de  la  brecha 
 abordada,  estos  territorios  serán  utilizados  como  territorio  o 
 como zona de exclusión, según corresponda. 

 Este  territorio  abarca  un  total  de  2.174.898  km  2  .  El  78,3%  del 
 área  de  interés  está  cubierta  por  bosques,  cuerpos  de  agua 
 y  manglares.  En  el  caso  de  Perú,  por  ejemplo,  un  27,5%  de 
 su  superficie  Este-Andina  corresponde  a  zona  boscosa, 
 siendo  el  país  con  mayor  cantidad  de  kilómetros  de  bosques 
 profundos  y  densos,  seguido  por  Colombia,  Bolivia  y 
 Venezuela, con 16,2%, 15,7% y 14,5% respectivamente. 

 Para  la  selección  de  este  territorio,  se  utilizó  una  imagen  de 
 tipo  raster  de  cobertura  de  suelo  de  MapBiomas,  desde  la 
 que  se  seleccionaron  todas  las  áreas  boscosas  profundas 
 dentro  del  área  de  interés  más  los  manglares  y  cuerpos  de 
 agua.  Estas  áreas  individualmente  abarcan  distintas 
 extensiones  dentro  del  área  de  interés,  específicamente  las 
 zonas  de  bosque  profundo  se  extienden  por  2.174.898  km  2 

 (78,3%),  los  cuerpos  de  agua  por  23.882  km  2  (0,85%)  y  los 
 manglares por 41.913 km2 (1,5%). 

 El  resultado  final  de  esta  suma  de  territorios  está 
 representado en el siguiente mapa: 

 Figura 3.28 Territorios naturales en el área de estudio. 
 Elaboración: GeoAdaptive, 2023 
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 4. ANÁLISIS SECTORIAL DE 
 BRECHAS 
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 4.1 Visión general y marco de selección de brechas territoriales 

 Mediante  el  análisis  de  brechas  se  desarrollan  indicadores 
 espaciales  a  un  nivel  de  desagregación  espacial,  los  que 
 permiten  representar  limitaciones  y  desafíos  en  todo  el 
 territorio Andino-Amazónico. 

 Este  enfoque  espacialmente  desagregado  da  como 
 resultado  la  identificación  de  áreas  de  brecha  con  respecto  a 
 los  servicios  básicos  y  la  infraestructura  que  potencialmente 
 obstaculizan  el  desarrollo  y  el  crecimiento  socioeconómico 
 de  la  región.  También  se  consideró  el  potencial  latente  del 
 Amazonas  sumando  la  localización  de  áreas  de  oportunidad 
 para  el  desarrollo  social  desde  una  perspectiva 
 bioeconómica. 

 Un  insumo  clave  en  la  identificación  de  brechas  fue  el 
 análisis  de  contexto  y  la  identificación  de  prioridades  que 
 resultaron  de  la  revisión  de  la  literatura  y  la  aplicación  de 
 criterios  de  selección  revisados  en  el  capítulo  anterior.  Esto 
 fue  conducente  a  la  definición  de  una  lista  de  brechas 
 preliminares validadas y priorizadas con los especialistas del 

 BID.  A  partir  de  esta  lista,  se  realizó  un  análisis  geoespacial 
 y  se  definieron  áreas  de  brecha  en  el  territorio  amazónico  en 
 la  vertiente  Este-Andina,  basadas  en  umbrales  de  referencia 
 y  estándares  internacionales  y  regionales  para  servicios  de 
 apoyo e infraestructura. 

 Las  17  prioridades  identificadas,  se  consideraron  como  un 
 insumo  para  la  creación  de  30  brechas  preliminares,  las  que 
 fueron  validadas  con  especialistas  del  Banco,  con  el  objetivo 
 de  determinar  aquellas  más  relevantes  para  los  objetivos  del 
 proyecto  y  las  aspiraciones  del  BID  dentro  de  la  región.  Este 
 proceso  de  validación  condujo  a  la  definición  de  18  brechas 
 principales,  4  brechas  secundarias  y  3  brechas  nuevas 
 propuestas  por  los  especialistas.  En  la  siguiente  página  se 
 puede  revisar  la  lista  final  seleccionada  para  el  análisis  de 
 brechas. 

 En  la  Figura  4.1  se  presenta  una  descripción  general  de  los 
 pasos que configuran el análisis de brechas: 

 Figura 4.1 Descripción general de los pasos que configuran el análisis de brechas. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 
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 Figura 4.2 Proceso de definición de las 20 brechas y 3 oportunidades. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Las  brechas  priorizadas  en  conjunto  con  los  especialistas  del 
 BID se basan en las siguientes premisas analíticas: 

 ●  La  gestión  de  la  brecha  contribuiría  a  desbloquear  el 
 potencial de la bioeconomía. 

 ●  La  brecha  responde  a  las  necesidades  de  desarrollo 
 humano. 

 Se  establecen  cuatro  tipologías  que  agrupan  las  brechas 
 priorizadas. Estas son: 

 ●  Doce  brechas  de  accesibilidad  física  ,  que 
 representan  la  disponibilidad  de  servicios  e 
 infraestructura  de  apoyo  basados  en  estándares  de 
 tiempo de viaje y/o distribución general. 

 ●  Seis  brechas  de  resultados  ,  que  representan  el  nivel 
 de desempeño o el estado de los temas de brechas. 

 ●  Tres  áreas  de  oportunidad  ,  que  indican  aquellas  zonas 
 donde  existe  un  potencial  para  el  desarrollo  de  la 
 bioeconomía. 

 ●  Dos  brechas  de  políticas  ,  que  definen  las  deficiencias 
 en  la  aplicación  y  efectividad  de  las  políticas  públicas  en 
 la región. 

 También  se  determinaron  umbrales  para  la  evaluación  de 
 brechas  de  acuerdo  con  estándares  en  materia  de  servicios 
 e  infraestructura  de  organismos  internacionales  y  del  BID.  La 
 importancia  de  este  proceso  radica  en  que  delimita  los 
 medios  para  priorizar  y  definir  áreas  de  brecha  contiguas 
 enfocadas  en  un  mismo  tema,  pero  para  diferentes 
 territorios. 

 La  lista  de  brechas  y  puntos  de  referencia  respectivos  que  se 
 utilizaron  para  hacer  operativo  el  análisis  geoespacial  y  la 
 identificación de brechas se resumen en la siguiente tabla. 
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 Tabla 4.1 Descripción de las brechas y sus umbrales. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 N°  Brecha sectorial  Descripción de la 
 brecha  Umbral  Fuente del umbral  Consideraciones y limitaciones 

 1  Acceso limitado a 
 agua potable 

 Zonas  pobladas  con  tasas 
 de  acceso  a  servicios 
 públicos  de  agua  dentro  de 
 la  vivienda  por  debajo  del 
 43,0% 

 < 43,0%  UNICEF (2021) 

 ●  Considera  mediciones  de  encuestas 
 específicas  antes  de  comparar 
 directamente entre países. 

 ●  Se  utilizan  proyecciones  y  se  asume 
 una  tasa  de  crecimiento  estándar 
 dentro  de  unidades  administrativas  1 
 y se aplica a las unidades 3. 

 ●  Se  eliminan  áreas  protegidas  debido 
 a  las  distintas  regulaciones 
 nacionales,  y  a  las  diferentes 
 actividades  económicas  permitidas, 
 en el caso de que se autoricen. 

 2 
 Acceso limitado a 
 electricidad en 
 áreas urbanas 

 Territorios  urbanos  fuera  de 
 áreas  protegidas  con  tasas 
 de  acceso  a  redes  eléctricas 
 públicas inferiores al 96,4%. 

 < 96,4%  Banco Mundial (2020) 

 3 
 Acceso limitado a 
 electricidad en 
 áreas rurales 

 Territorios  rurales  fuera  de 
 áreas  protegidas  con  tasas 
 de  acceso  a  redes  eléctricas 
 públicas inferiores al 81,3%. 

 < 81,3%  Banco Mundial (2020) 

 4 
 Acceso limitado a 
 servicios 
 sanitarios 

 Áreas  pobladas  con  acceso 
 a  servicios  públicos  de 
 saneamiento  en  el  hogar  por 
 debajo del 9,0% 

 < 9,0%  UNICEF (2020) 

 5 
 Acceso limitado a 
 centros de salud 
 en áreas urbanas 

 Territorios  urbanos  a  más  de 
 30  minutos  en  automóvil  de 
 un  centro  de  salud  (hospital 
 o clínica) 

 > 30 min 
 Malaria Atlas (2019) y 
 Mathon, Apparicio & 
 Lachapelle (2018)  ●  Establecimientos  de  salud  basados 

 en datos de código abierto de 2019. 
 ●  Se  eliminan  áreas  protegidas  debido 

 a  las  distintas  regulaciones 
 nacionales,  y  a  las  diferentes 
 actividades  económicas  permitidas, 
 en el caso de que se autoricen.  6 

 Acceso limitado a 
 centros de salud 
 en áreas rurales 

 Territorios  rurales  a  más  de 
 120  minutos  en  automóvil  de 
 un  centro  de  salud  (hospital 
 o clínica) 

 > 120 min 
 Malaria Atlas (2019) y 
 Mathon, Apparicio & 
 Lachapelle (2018) 

 7 

 Acceso limitado a 
 educación 
 primaria y 
 secundaria en 
 áreas urbanas 

 Áreas  urbanas  a  más  de  20 
 minutos  en  automóvil  de  un 
 centro  educativo  primario  o 
 secundario 

 > 20 min  Ding and Feng (2022)  ●  Instalaciones  educativas  basadas  en 
 datos de fuente abierta. 

 ●  Se  eliminan  áreas  protegidas  debido 
 a  las  distintas  regulaciones 
 nacionales,  y  a  las  diferentes 
 actividades  económicas  permitidas, 
 en el caso de que se autoricen. 

 8 

 Acceso limitado a 
 educación 
 primaria y 
 secundaria en 
 áreas rurales 

 Áreas  rurales  30  minutos  en 
 automóvil  de  un  centro 
 educativo  primario  o 
 secundario 

 > 30 min  Ding and Feng (2022) 

 9  Baja tasa de 
 empleo femenino 

 Áreas  pobladas  con  una  tasa 
 de  ocupación  de  población 
 femenina  en  edad  de 
 trabajar inferior al 51,4% 

 < 51,4% 
 Encuestas nacionales, 
 2021 (excepto Perú, 

 2020) 

 ●  Datos  no  disponibles  para  Colombia 
 a nivel ADM1. 

 ●  Perú  se  basa  en  datos  de  empleo  de 
 2020. 

 ●  Se  eliminan  áreas  protegidas  debido 
 a  las  distintas  regulaciones 
 nacionales,  y  a  las  diferentes 
 actividades  económicas  permitidas, 
 en el caso de que se autoricen. 
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 10 
 Baja 
 productividad en 
 tierras agrícolas 

 Territorios  agrícolas  con 
 menos  de  29.240  USD/km  2 

 de  contribución  al  PIB 
 agrícola 

 < 29.240 
 USD/km  2 

 Instituto Nacional de 
 Estadística, Bolivia. 

 Departamento 
 Administrativo Nacional 

 de Estadística, 
 Colombia. Banco 

 Central del Ecuador. 
 Instituto Nacional de 

 Estadística e Informática 
 de Perú. Banco Central 

 de Venezuela. 

 ●  Método  de  reducción  de  escala 
 utilizado  para  representar  los  datos 
 del  PIB  nacional  de  Venezuela  en  el 
 nivel ADM1. 

 ●  Se  eliminan  áreas  protegidas  debido 
 a  las  distintas  regulaciones 
 nacionales,  y  a  las  diferentes 
 actividades  económicas  permitidas, 
 en el caso de que se autoricen. 

 11 
 Inversión limitada 
 en actividades 
 bioeconómicas 

 Baja  o  nula  inversión  en 
 actividades  bioeconómicas 
 georreferenciadas 
 disponibles en IATI 

 Dos 
 inversiones o 
 menos (dos 

 quintiles más 
 bajos) 

 Base de Datos IATI  ●  Inversiones  se  limitan  a  aquellas 
 inversiones IATI georreferenciadas. 

 12 
 Baja inversión en 
 resiliencia 
 climática 

 Zonas  con  alto  riesgo  a 
 amenazas  por  cambio 
 climático  (Inundación, 
 incendios,  alta  precipitación 
 y  altas  temperaturas)  y 
 donde  no  existe  inversiones 
 en resiliencia climática 

 Índice de 
 riesgo climático 
 alto a muy alto 

 Base de Datos IATI 

 ●  Inversiones  se  limitan  a  aquellas 
 inversiones IATI georreferenciadas. 

 ●  El  peligro  climático  considera  el 
 índice  meteorológico  de  incendios, 
 las  inundaciones  globales  y  las 
 proyecciones  de  altas  temperaturas 
 y altas precipitaciones. 

 13 
 Bajas inversiones 
 relevantes en 
 territorios 
 indígenas 

 Territorios  indígenas  sin 
 inversiones  en  resiliencia 
 climática  o  en  actividades 
 bioeconómicas 

 Territorio 
 indigena sin 
 inversiones 

 Base de Datos IATI 
 ●  Incluye  todos  los  territorios 

 indígenas  independientemente  del 
 estatus de reconocimiento. 

 14 

 Territorios 
 indígenas 
 expuestos a 
 peligros 
 climáticos 

 Territorios  indígenas  con  alto 
 riesgo  a  amenazas  por 
 cambio  climático 
 (Inundación,  incendios,  alta 
 precipitación  y  altas 
 temperaturas ) 

 Índice de 
 riesgo climático 
 alto a muy alto 

 Water Risk Atlas (2020). 
 NASA (2021) 

 ●  Incluye  todos  los  territorios 
 indígenas  independientemente  del 
 estatus de reconocimiento. 

 ●  El  peligro  climático  considera  el 
 índice  meteorológico  de  incendios, 
 las  inundaciones  globales  y  las 
 proyecciones  de  altas  temperaturas 
 y altas precipitaciones. 

 15  Baja protección de 
 la biodiversidad 

 Zonas  de  alta  biodiversidad- 
 igual  o  sobre  el  95,0%  de  la 
 biodiversidad  global  para 
 flora  y  fauna  terrestre-  que 
 se  encuentran  fuera  de 
 áreas  protegidas  y  territorios 
 indígenas. 

 > 5,0% de los 
 valores de 

 biodiversidad 
 Biodiversity Mapping 

 (2021) 

 ●  Biodiversidad  de  fauna  relacionada 
 solo con especies terrestres. 

 ●  Considera  áreas  protegidas  y 
 territorios  indígenas  por  igual  en 
 calidad de territorios protegidos. 

 16 
 Bajo desempeño 
 en la gestión de 
 recursos de 
 carbono 

 Áreas  con  reservas  de 
 carbono  de  alto  valor  a  nivel 
 mundial  (2018)  que  han 
 experimentado  pérdida  de 
 bosques 2018-2021 

 Densidad de 
 carbono 

 irrecuperable 
 ⋝ percentil 90 

 global 

 Noon et al. (2021) 

 ●  Se  ha  producido  una  pérdida  de 
 carbono  irrecuperable  más  allá  de 
 los  límites  de  esta  brecha,  pero  este 
 análisis  prioriza  la  densidad  de 
 carbono  irrecuperable  en  el  10% 
 más alto global. 

 17 
 Acceso limitado a 
 caminos 
 principales 

 Áreas  pobladas  que  se 
 encuentran  a  más  de  45 
 minutos  de  una  carretera 
 principal. 

 > 45 min 
 Mathon, D., Apparicio, 

 P., & Lachapelle, U. 
 (2018) 

 ●  Territorios  de  alto  valor  ecosistémico 
 (bosque  cerrado,  cuerpos  de  agua  y 
 manglares)  y  áreas  protegidas 
 eliminadas. 

 ●  Carreteras  principales  basadas  en 
 datos de código abierto. 
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 18 
 Acceso limitado a 
 caminos 
 secundarios 

 Áreas  pobladas  que  se 
 encuentran  a  más  de  45 
 minutos  de  un  camino 
 secundario. 

 > 45 min 
 Mathon, D., Apparicio, 

 P., & Lachapelle, U. 
 (2018) 

 ●  Territorios  de  alto  valor  ecosistémico 
 (bosque  cerrado,  cuerpos  de  agua  y 
 manglares)  y  áreas  protegidas 
 eliminadas. 

 ●  Carreteras  principales  basadas  en 
 datos de código abierto. 

 19  Conectividad 
 digital limitada 

 Áreas  pobladas  a  más  de  45 
 minutos  de  una  torre  de 
 celular  y/o  a  5  km  en  áreas 
 rurales  y/o  2  km  en  áreas 
 urbanas 

 > 45 min, 
 > 5 km / 2 km 

 OpenCellID (2020)/ 
 Simmons, A. (2022)  ●  Bosque  cerrado,  cuerpos  de  agua, 

 manglares  y  áreas  protegidas 
 eliminadas  para  enfocar  la  brecha  en 
 tierras  más  viables  para  el 
 desarrollo. 

 20 
 Acceso limitado a 
 subestaciones 
 eléctricas 

 Áreas  con  bajo  acceso  a 
 subestaciones eléctricas 

 > 4,5 km radio 
 urbano, > 20 
 km radio rural 

 Kavuma, C., et al 
 (2021); Csanyi. E (2017) 

 21 
 Potencial en la 
 generación de 
 energía solar 

 Zonas  con  potencial 
 fotovoltaico  diario  mayor  o 
 igual a 3,5 kWh/kWp 

 Potencial PV 
 diario ⋝  de 3.5 

 kWh/kWp 
 Banco Mundial, 2020 

 ●  Algunas  áreas  protegidas  restringen 
 la  energía  solar.  Las  regulaciones 
 deben ser consideradas. 

 22 
 Potencial de 
 capital humano en 
 áreas urbanas 

 Áreas  urbanas  con  un  alto 
 porcentaje  de  población  en 
 edad  de  trabajar  (más  del 
 65,0%)  que  se  encuentran 
 dentro  de  áreas  de  bajas 
 tasas  de  empleo  (bajo  el 
 56,0%) 

 Empleo 
 <56,0%; Pob. 
 en edad de 

 trabajar 
 >65,0% 

 Banco Mundial (2021); 
 Banco Mundial (2021) 

 ●  Datos  de  empleo  no  disponibles 
 para Colombia. 

 ●  Perú  se  basa  en  datos  de  empleo  de 
 2020. 

 23 
 Potencial de 
 capital humano en 
 áreas rurales 

 Áreas  rurales  con  un  alto 
 porcentaje  de  población  en 
 edad  de  trabajar  (más  del 
 65,0%)  que  se  encuentran 
 dentro  de  áreas  de  bajas 
 tasas  de  empleo  (por  debajo 
 del 56,0%). 

 Empleo 
 <56,0%; Pob. 
 en edad de 

 trabajar 
 >65,0% 

 Banco Mundial (2021); 
 Banco Mundial (2021) 

 ●  Datos  de  empleo  no  disponibles 
 para Colombia. 

 ●  Perú  se  basa  en  datos  de  empleo  de 
 2020. 

 La  identificación  y  caracterización  de  brechas  se  desarrolló 
 en  consonancia  con  los  umbrales  identificados  que  se 
 describen  en  la  tabla  anterior.  Dado  que  los  umbrales 
 capturan  los  estándares  para  la  provisión  efectiva  de 
 servicios  e  infraestructura,  la  identificación  de  la  zona  de 
 brecha  se  basó  en  la  comparación  de  un  indicador  espacial 
 dentro  de  un  área  de  brecha  potencial  con  un  umbral 
 específico  para  su  territorio.  Si  el  indicador  espacial  está  por 
 encima  del  punto  de  referencia  (por  ejemplo,  acceso  a 
 infraestructura  de  salud,  donde  un  valor  más  alto  indica 
 disparidad)  o  por  debajo  del  punto  de  referencia  (por 
 ejemplo,  inversión  en  actividades  bioeconómicas,  donde  un 
 valor  más  bajo  indica  disparidad),  entonces  se  establece  que 
 se trata de una brecha. 

 Este  proceso  se  desarrolló  para  todas  las  brechas  con  sus 
 territorios respectivos, para identificar, según su extensión 

 espacial,  aquellas  áreas  que  estaban  por  debajo  o  por 
 encima  de  sus  respectivos  umbrales,  en  base  a  las 
 características  de  cada  indicador,  los  que  fueron  ajustados  a 
 nivel regional, no por país. 

 La  ubicación  de  las  inversiones  e  intervenciones  en  la  región 
 fue  georeferenciada  a  partir  de  los  datos  generados  por  la 
 Iniciativa  Internacional  para  la  Transparencia  de  la  Ayuda 
 (IATI),  que  capturó  los  detalles  de  los  préstamos  enfocados 
 en  inversiones  relacionadas  con  actividades  ligadas  a  la 
 bioeconomía  y  a  la  acción  climática.  Los  datos  comprenden 
 préstamos  entre  1994  y  2023.  Esto  brindó  la  oportunidad  de 
 determinar  cómo  los  esfuerzos  pasados  y  actuales  en  la 
 región  se  alinean  con  las  áreas  de  brecha  identificadas  en  el 
 estudio  para  así  evaluar  las  sinergias  actuales  y  proponer 
 una hoja de ruta para futuras intervenciones. 
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 Luego  de  la  identificación  de  áreas  de  disparidad  con  base 
 en  las  brechas  sectoriales  finales,  se  realizó  una 
 caracterización  para  definir  su  alineación  con  la  capacidad 
 operativa  del  BID  y  los  ODS,  así  como  información  y 
 estadísticas  para  cada  brecha  sectorial  en  relación  con  los 
 países donde se localizan y a nivel regional. 

 Existen  algunas  consideraciones  sobre  datos  y  metodología 
 que  es  necesario  tener  presente.  Se  adquirieron,  procesaron 
 y  transformaron  más  de  40  conjuntos  de  datos  espaciales,  lo 
 que  permitió  integrar  datos  de  diferentes  fuentes,  incluidos 
 datos  oficiales  gubernamentales,  de  acceso  abierto,  en 
 formato  vectorial,  ráster  y,  en  algunos  casos  puntuales,  la 
 creación  de  ellos  a  partir  de  información  tabular.  El  proceso 
 de  sistematización  de  los  datos  para  los  indicadores  de 
 brecha  permitió  un  nivel  de  evaluación  desagregado  y 
 específico,  con  la  capacidad  de  evaluar  condiciones  que  no 
 están restringidas por límites administrativos. 

 Las  evaluaciones  espaciales  se  realizaron  con  base  en  una 
 variedad  de  datos  geográficos  en  distintos  formatos,  la 
 escala  de  los  datos  fue  ajustada  siguiendo  un  proceso  de 
 normalización  que  permitió  una  aproximación  espacial 
 efectiva  para  la  identificación  de  áreas  con  brecha.  Más  de 
 70  análisis  espaciales  derivados  de  cerca  de  40  conjuntos  de 
 datos  se  organizaron  en  estos  cuatro  grupos,  con  el  fin  de 
 ayudar  a  comprender  los  patrones  en  el  territorio  a  través  de 
 los siguientes procesos: 

 Para  evaluar  las  brechas  de  accesibilidad  física,  el  estudio 
 calculó  el  tiempo  de  viaje,  determinando  la  distancia  más 
 corta  ponderada  y  el  costo  de  viaje  acumulado  desde  cada 
 celda  del  servicio  o  infraestructura  más  cercana,  que 
 constituye  un  área  de  influencia.  Este  análisis  asume  que  un 
 individuo  toma  el  camino  más  corto  a  través  de  la  red  vial  y 
 calcula  los  caminos  más  cortos  que  minimizan  el  tiempo  de 
 viaje  al  favorecer  las  técnicas  de  enrutamiento  jerárquico 
 para la impedancia del viaje. 

 Los  tiempos  de  viaje  en  los  segmentos  de  carretera  (es 
 decir,  el  límite  de  velocidad  de  la  carretera)  se  basan  en  la 
 estimación  provista  por  el  “Malaria  Atlas”  59  ,  que  se  centra  en 
 los  tiempos  de  viaje  desde  un  punto  cualquiera  sobre  la 
 superficie  terrestre  a  un  centro  de  salud.  Una  suposición 
 crítica  de  los  cálculos  del  tiempo  de  viaje  fue  que  las 
 personas  se  movían  a  través  del  territorio  a  una  velocidad 
 óptima.  En  la  superficie  de  fricción  óptima,  asumimos  que  los 
 humanos  que  viajaban  por  carreteras,  vías  férreas  y  agua  se 
 movían  a  las  tasas  de  movimiento  motorizado  asignadas  a 
 cada tipo. 

 Para  subsanar  ciertas  incongruencias  en  los  datos 
 obtenidos,  se  realizaron  distintas  pruebas  a  través  de  Google 
 Maps,  asignando  viajes  entre  distintos  puntos  del  área  de 
 estudio  y  estableciendo  la  diferencia  que  se  obtenía  en 
 comparación con los datos arrojados por el “Malaria Atlas”. 

 Una  vez  identificada  la  tasa  de  diferencia,  se  aplicó  el  valor  a 
 los  datos  registrados  para  este  estudio,  asegurando 
 resultados lo más cercanos a la realidad regional posibles. 

 Para  evaluar  las  brechas  de  resultados,  de  políticas  y  de 
 oportunidades,  los  datos  se  calcularon  para  presentar  un 
 valor  numérico  que  muestra  la  distribución  espacial  en  toda 
 la  región  en  caso  de  encontrarse  cada  nivel  administrativo  o 
 celda  de  información  sobre  o  bajo  el  umbral  asignado  en 
 función del territorio que representa. 

 A  continuación  se  presenta  la  descripción  y  caracterización 
 de  las  23  brechas  sectoriales  y  áreas  de  oportunidades 
 priorizadas  y  evaluadas  como  parte  del  estudio.  Cada 
 descripción de la brecha incluye: 

 ●  Descripción  de  la  brecha  haciendo  referencia  a  posibles 
 causas. 

 ●  Umbral  que  define  la  existencia,  o  no,  de  áreas  de 
 brechas. 

 ●  Condiciones que revela su evaluación. 
 ●  Cómo se relaciona con los ODS. 
 ●  Alineación con los sectores del Banco. 
 ●  Potenciales recomendaciones para cerrar la brecha. 
 ●  Estadísticas  relevantes  para  cada  país  y  a  nivel 

 regional. 

 ¿Qué es el ADI? 

 Es  el  Área  de  Interés,  y  corresponde  al  área  amazónica 
 Este-Andina.  Se  forma  por  la  intersección  de  las  fronteras 
 conjuntas  de  los  5  países  del  estudio  con  los  límites  de  la 
 cuenca del río Amazonas. 

 ¿Qué es un área de brecha? 

 Áreas  definidas  geográficamente  caracterizadas  por 
 condiciones  rezagadas  en  la  provisión  de  servicios 
 sociales y/o infraestructura, circunscritas al ADI. 

 ¿Qué es un área de oportunidad? 
 Áreas  definidas  geográficamente  caracterizadas  por 
 condiciones  que  brindan  potencial  para  el  desarrollo  de  la 
 bioeconomía, circunscritas al ADI. 

 59  Telethon Kids Institute & Curtin University (s. f.).  Malaria Atlas Project. Disponible en: https://malariaatlas.org/ 
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 4.2 Brecha 1. Acceso limitado a agua potable 
 El  acceso  a  agua  potable  es  de  vital  importancia  para  la  salud  y  el 
 bienestar  humano.  A  pesar  de  que  la  cuenca  del  Amazonas  tiene  ⅕  parte 
 del  agua  dulce  global,  el  24,2%  de  la  población  de  la  región  vive  sin  un 
 suministro  de  buena  calidad.  Sin  acceso  a  agua  potable,  las  personas 
 pueden  verse  expuestas  a  una  variedad  de  enfermedades  y  problemas  de 
 salud,  incluyendo  infecciones  bacterianas,  parásitos  y  virus,  como  ha  sido 
 el caso del Covid-19, causando estragos en la región. 

 El  acceso  a  agua  potable  es  especialmente  importante  en  el  Amazonas 
 debido  a  la  gran  cantidad  de  enfermedades  transmitidas  por  el  agua  en  la 
 región.  En  Colombia,  por  ejemplo,  el  año  2014  se  identificó  que  los  lugares 
 con  mayor  tasa  de  incidencia  de  hepatitis  A  corresponden  a 
 departamentos  Amazónicos,  lo  mismo  ocurre  en  el  caso  de  la  mortalidad 
 infantil por enfermedad diarreica aguda (INS, 2015). 

 Muchas  comunidades  rurales  y  tribales  dependen  de  fuentes  naturales  de 
 agua  como  ríos  y  arroyos,  lo  que  los  hace  particularmente  vulnerables  a  la 
 contaminación  y  la  falta  de  acceso  a  agua  potable,  lo  que  sumado  a  su 
 aislamiento  y  bajo  acceso  a  centros  hospitalarios,  puede  resultar  en  graves 
 problemas  de  salud,  con  efectos  en  las  comunidades  aledañas  que 
 comparten la misma fuente de agua. 

 El  agua  del  Amazonas  es  una  fuente  vital  de  subsistencia  para  las 
 comunidades  locales,  tanto  para  la  pesca  como  para  la  agricultura  y  la 
 recolección  de  alimentos,  tres  actividades  estrechamente  ligadas  con  el 
 potencial  bioeconómico  de  la  región.  Otra  actividad  bioeconómica  que  se 
 beneficiaría  de  la  mejora  en  el  acceso  a  agua  potable  es  el  turismo, 
 considerando  que  el  acceso  a  agua  potable  es  esencial  para  mantener  los 
 estándares  de  higiene  necesarios  para  atraer  a  los  turistas  y  proteger  su 
 salud. 

 Mejorar  el  acceso  a  agua  potable  permitirá  a  los  países  del  Amazonas 
 Este-Andino  asegurar  las  actividades  económicas  locales  e  impulsar  el 
 desarrollo de la bioeconomía. 

 Relación con los ODS 

 Esfuerzos actuales conducentes a cerrar la brecha 
 ●  En  2014,  la  Fundación  Aquae  y  UNICEF  comenzaron  el  Proyecto 

 Amazonía  Peruana  60  ,  que  buscaba  hacer  accesible  el  agua  potable 
 en  la  Amazonía  peruana,  proyecto  que  al  día  de  hoy  ya  ha 
 beneficiado a casi 50 mil habitantes de la región. 

 ●  Mediante  un  sistema  de  captación  y  potabilización  de  agua  lluvia, 
 comunidades  indígenas  de  La  Libertad,  Zaragoza  y  San  Martín  de 
 Amacayacu,  en  Colombia,  desde  el  2017  cerca  de  400  familias 
 pueden  acceder  a  agua  potable  gestionada  por  las  mismas 
 comunidades,  apoyados  por  la  FAO,  Amexid  y  la  Cancillería  de 
 Colombia  61  . 

 Definición de la brecha 
 Zonas  pobladas  con  tasas  de  acceso  a  servicios 
 públicos  de  agua  dentro  de  la  vivienda  por  debajo  del 
 43,0% 
 Fuente del umbral 
 UNICEF (2020) 

 ¿Qué condiciones revela la brecha? 
 ●  Cerca  del  43,9%  del  territorio  posee  bajo  acceso 

 a agua potable. 
 ●  Cerca  del  24,2%  de  la  población  de  la  región 

 podría beneficiarse de la gestión de esta brecha. 
 ●  El  país  con  menor  acceso  a  agua  potable 

 corresponde  a  Colombia,  con  un  59,5%  de  su 
 territorio con brecha. 

 Ranking  País  Población en área de 
 brecha 

 1  Perú  2.337.512 (23,09%) 

 2  Bolivia  2.217.477 (30,71%) 

 3  Colombia  867.415 (49,85%) 

 4  Venezuela  478.274 (22,35%) 

 5  Ecuador  63.404 (1,84%) 
 Esfuerzos del IDB para cerrar la brecha 
 El  BID  tiene  más  de  USD  1.073  millones  en  etapa  de 
 implementación  enfocados  en  apoyar  la  mejora  de 
 acceso  a  agua  potable  y  sistemas  sanitarios  en  los 
 países  del  estudio,  especialmente  en  la  gestión  de 
 cuencas con alto nivel de estrés debido a la demanda. 
 La  división  del  Banco  que  pueden  gestionar  esta 
 brecha corresponde a: 
 ●  INE/WSA: División de Agua y Saneamiento. 
 Recomendaciones potenciales 
 ●  Fomentar  la  conservación  de  fuentes  de  agua 

 naturales,  para  asegurar  la  calidad  y  la  cantidad 
 de agua potable disponible. 

 ●  Promover  la  educación  sobre  el  uso  y  la 
 conservación del agua. 

 ●  Implementar  políticas  de  gestión  del  agua  para 
 asegurar que su uso sea sostenible y equitativo. 

 ●  Fomentar  la  inversión  en  infraestructura  tanto  por 
 parte del gobierno como del sector privado. 

 ●  Fortalecer  la  capacidad  local  para  la  gestión  del 
 agua  potable  capacitando  técnicos,  creando 
 organizaciones  comunitarias  y  promoviendo  la 
 transferencia de conocimientos y tecnologías. 

 ●  Promover  la  investigación  y  el  desarrollo 
 tecnológico  para  el  tratamiento  y  suministro  de 
 agua potable a partir de aguas lluvias. 

 ●  Crear  de  plantas  de  potabilización  del  agua 
 involucrando a las comunidades. 

 61  FAO (2020). Sistemas de captación y potabilización de aguas lluvias en Leticia, Amazonas. Disponible en: https://www.fao.org/colombia/noticias/detail-events/ar/c/1265039/ 

 60  Fundación AQUAE. (2021). Agua para la Amazonía logra  el acceso seguro al agua y saneamiento de miles de personas. Disponible en: 
 https://www.fundacionaquae.org/agua-segura-amazonia-peruana/ 
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 Figura 4.3 Áreas con acceso limitado a agua potable. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Tabla 4.2 Resultados de indicadores que presenta la brecha n°1 con respecto al ADI. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 PAÍS  ÁREA CON BRECHA 
 (KM  2  ) Y % DEL PAÍS 

 POBLACIÓN EN 
 ÁREA CON BRECHA 

 Y % DEL PAÍS 

 PROPORCIÓN DE 
 HOMBRES Y 

 MUJERES EN ÁREA 
 DE BRECHA 

 POBLACIÓN EN EDAD 
 DE TRABAJAR EN 

 ÁREA CON BRECHA Y 
 % DEL PAÍS 

 ÍNDICE DE 
 PRIVACIÓN 

 PROMEDIO EN 
 ÁREA CON 
 BRECHA 

 FIRMAS 
 EN ÁREA 

 CON 
 BRECHA 

 PRINCIPAL CATEGORÍA 
 DE INDUSTRIA 

 BIOECONÓMICA EN 
 ÁREA CON BRECHA 

 Venezuela  136.309,09  29,07%  478.274  22,35%  50,79%  49,21%  272.962  12,76%  78,82  10  Ecoturismo / 
 Agricultura sostenible 

 Perú  515.890,20  53,60%  2.341.892  23,04%  51,69%  48,31%  1.395.840  13,73%  78,39  30  Agricultura sostenible 

 Ecuador  6.875,12  5,23%  63.404  1,84%  51,52%  48,48%  36.547  1,06%  76,72  2  Acuacultura / 
 Ganadería 

 Colombia  299.751,01  59,49%  867.415  49,85%  50,83%  49,17%  571.098  32,82%  75,88  29  Ecoturismo 

 Bolivia  260.839,80  36,62%  2.217.477  30,71%  51,37%  48,63%  1.409.333  19,52%  77,23  25  Ganadería 

 Región  1.219.665,22  43,89%  5.968.462  24,16%  51,37%  48,63%  3.685.780  14,92%  77,41  96  Ganadería 
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 Brecha 2. Acceso limitado a electricidad en áreas urbanas 
 La  disponibilidad  de  energía  eléctrica  es  determinante  para  el 
 desarrollo  de  las  ciudades.  En  la  década  de  1970,  en  América  Latina  y  el 
 Caribe  la  cobertura  de  energía  eléctrica  alcanzaba  tan  solo  un  52%.  En  los 
 últimos  25  años  el  acceso  ha  progresado  favorablemente  en  la  región, 
 aumentando  la  cobertura  tanto  en  zonas  urbanas  como  rurales, 
 alcanzando  cifras  sobre  el  90%  en  los  cinco  países  del  área  de  estudio.  De 
 acuerdo  con  estadísticas  recopiladas  por  el  Hub  de  Energía,  en  2020 
 Bolivia y Colombia han superado el 99% de cobertura en zonas urbanas.  62 

 A  pesar  de  los  altos  índices  de  acceso  a  la  electricidad,  hay  zonas  urbanas 
 donde  la  intermitencia  del  servicio  afecta  el  día  a  día  de  la  población. 
 Según  datos  del  Hub  de  Energía,  en  2021  en  Bolivia  se  contabilizaron  más 
 de  3  millones  de  personas  en  alto  riesgo  por  falta  de  refrigeración 
 sostenida,  mientras  que  en  Perú  esta  cifra  se  eleva  por  sobre  los  6,5 
 millones  de  personas.  Esto  no  solo  afecta  la  capacidad  de  mantener 
 alimentos  en  buen  estado  durante  más  tiempo,  sino  que  además  amenaza 
 la viabilidad de medicamentos que requieren permanecer en frío. 

 Otro  aspecto  que  impacta  el  acceso  a  la  electricidad  a  la  población  es  el 
 costo  del  servicio.  Aun  cuando  algunos  países  en  el  área  de  estudio 
 otorgan  subsidios  a  la  energía,  existen  grandes  diferencias  entre  una  y 
 otra  nación.  De  acuerdo  con  el  informe  2021  del  Banco  Mundial  y  Olade  de 
 Precios  de  la  Energía  en  América  Latina  y  el  Caribe,  se  observa  una 
 diferencia  significativa  del  valor  de  la  electricidad  residencial  entre 
 Colombia  y  Ecuador.  El  primero  ronda  los  150  USD/MWh  mientras  que  el 
 segundo,  con  ayuda  del  subsidio,  alcanza  los  40  USD/MWh.  Las 
 diferencias  disminuyen  en  la  electricidad  para  el  comercio  y  la  industria, 
 donde  para  los  mismos  países  los  valores  superan  los  100  USD/MWh  y  no 
 reciben subsidios. 

 Asegurar  el  acceso  a  la  energía  eléctrica  permitirá  a  los  países  del 
 Amazonas  Este-Andino  prosperar  y  hacer  frente  a  desafíos  como  el 
 crecimiento  poblacional,  urbanización  y  el  cambio  climático,  así  como 
 integrarse  a  los  esfuerzos  conducentes  a  implementar  distintas  actividades 
 económicas relacionadas con la bioeconomía. 

 Relación con los ODS 

 Esfuerzos actuales conducentes a cerrar la brecha 
 ●  Al  2023,  unas  de  las  inversiones  más  importantes  que  está  haciendo 

 el  BID  supera  los  USD  1.300  millones,  destinados  a  rehabilitar  6 
 turbogeneradores de la Central Hidroeléctrica de Guri, Venezuela. 

 ●  El  Gobierno  de  Bolivia  ha  realizado  grandes  esfuerzos  por  mejorar  la 
 calidad  del  servicio  de  electricidad  en  el  país,  entre  ellos  la  integración 
 de  localidades  del  departamento  de  Beni  al  Sistema  Interconectado 
 Nacional  y  el  cambio  en  la  entidad  encargada  del  sistema  eléctrico  en 
 Riberalta,  que  se  tradujo  en  una  reducción  del  77%  en  la  interrupción 
 de la energía. 

 ●  Desde  2009  en  adelante  los  gobiernos  de  Colombia  y  Venezuela  han 
 aunado  esfuerzos  para  concretar  nuevas  conexiones  energéticas  en 
 zonas  limítrofes,  como  el  caso  de  Inírida  -  San  Fernando  de  Atabapo 
 por un monto sobre los USD 2.8 millones. 

 Definición de la brecha 
 Territorios  urbanos  fuera  de  áreas  protegidas  con 
 tasas  de  acceso  a  redes  eléctricas  públicas  inferiores 
 al 96,4%. 

 Fuente del umbral 
 Banco Mundial (2020) 

 ¿Qué condiciones revela la brecha? 
 ●  Cerca del 15,4% del territorio urbano presenta 

 brecha de acceso a electricidad. 
 ●  Cerca del 22,3% de la población de la región 

 podría beneficiarse de la gestión de esta brecha. 
 ●  El país con menor acceso a electricidad en áreas 

 urbanas es Colombia, con un 24,2% de su 
 territorio en zona de brecha. 

 Ranking  País  Población en área de 
 brecha 

 1  Perú  2.342.141 (23,04%) 

 2  Colombia  1.354.125 (77,82%) 

 3  Bolivia  956.691 (13,25%) 

 4  Venezuela  736.699 (34,43%) 

 5  Ecuador  124.194 (3,61%) 
 Esfuerzos del IDB para cerrar la brecha 
 A  la  fecha  el  BID  acumula  79  proyectos  en  etapa  de 
 implementación  a  nivel  país  o  regional  por  un  monto 
 de  alrededor  de  USD  2.780  millones.  Los  esfuerzos 
 son  conducentes  a  buscar  energías  alternativas, 
 mejoramiento  de  infraestructuras,  apoyo  para  lograr 
 conexión a sistemas existentes, etc. 
 Existe un área del Banco que puede gestionar esta 
 brecha: 
 ●  INE/ENE: División de Energía. 
 Recomendaciones potenciales 
 ●  Favorecer  proyectos  sostenibles  que  amplíen  las 

 redes  de  Sistemas  Interconectados  de 
 electricidad a zonas urbanas. 

 ●  Favorecer  esfuerzos  técnicos  conducentes  a 
 garantizar  continuidad  del  servicio  en  zonas 
 urbanas,  a  fin  de  disminuir  la  frecuencia  y 
 cantidad de horas sin luz en los hogares. 

 ●  Diversificar  la  matriz  energética  para  asegurar 
 fuentes  alternativas  a  las  hidroeléctricas,  las 
 cuales  se  ven  gravemente  afectadas  por  sequías 
 y afectan negativamente el área circundante. 

 ●  Instalar  micro-redes  autónomas  alimentadas  por 
 fuentes  de  energía  renovables  y  con  capacidad 
 de almacenamiento energético. 

 ●  Proveer  de  financiamiento  para  la  instalación  de 
 proyectos de energía renovable y micro-redes. 

 62  Acceso al servicio de electricidad (s/a) Disponible en:  https://hubenergia.org/es/indicators/acceso-al-servicio-de-electricidad 
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 Figura 4.4 Áreas urbanas con acceso limitado a electricidad. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Tabla 4.3 Resultados de indicadores que presentan la brecha n°2 con respecto al ADI. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 PAÍS  ÁREA CON BRECHA (KM  2  ) 
 Y % DEL PAÍS 

 POBLACIÓN EN 
 ÁREA CON BRECHA 

 Y % DEL PAÍS 

 PROPORCIÓN DE 
 HOMBRES Y 

 MUJERES EN ÁREA 
 DE BRECHA 

 POBLACIÓN EN EDAD 
 DE TRABAJAR EN 

 ÁREA CON BRECHA Y 
 % DEL PAÍS 

 ÍNDICE DE 
 PRIVACIÓN 

 PROMEDIO EN 
 ÁREA CON 
 BRECHA 

 FIRMAS 
 EN ÁREA 

 CON 
 BRECHA 

 PRINCIPAL CATEGORÍA 
 DE INDUSTRIA 

 BIOECONÓMICA EN 
 ÁREA CON BRECHA 

 Venezuela  43.986,09  9,38%  736.699  34,43%  48,90%  51,10%  459.164  21,46%  68,24  20  Silvicultura 

 Perú  138.612,93  14,40%  2.342.141  23,04%  51,32%  48,68%  1.404.879  13,82%  76,82  28  Agricultura sostenible 

 Ecuador  2.485,47  1,89%  124.194  3,61%  50,57%  49,43%  74.823  2,17%  72,04  7  Ecoturismo 

 Colombia  121.923,99  24,20%  1.354.125  77,82%  50,86%  49,14%  880.731  50,61%  76,29  40  Ecoturismo 

 Bolivia  120.579,91  16,93%  956.691  13,25%  51,71%  48,29%  615.014  8,52%  76,42  15  Ganadería 

 Región  427.588,38  15,39%  5.513.850  22,32%  50,93%  49,07%  3.434.611  13,90%  73,96  110  Ecoturismo 
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 Brecha 3. Acceso limitado a electricidad en áreas rurales 
 Carecer  de  acceso  a  la  energía  eléctrica  es  carecer  de  oportunidades 
 de  progreso  para  las  comunidades.  En  las  áreas  rurales  de  la  Amazonía 
 este  ha  sido  un  desafío  de  décadas,  ya  que  la  vasta  extensión  del  territorio 
 y  la  falta  de  estructuras  de  conectividad  dificulta  la  producción  y 
 distribución  de  energía  eléctrica  de  forma  convencional.  En  Perú,  por 
 ejemplo,  hay  comunidades  donde  solo  se  puede  acceder  a  través  de  vías 
 fluviales. 

 A  pesar  de  la  abundancia  de  ríos  y  afluentes,  el  establecimiento  de 
 centrales  hidroeléctricas  no  ha  sido  la  solución  esperada  para  proveer 
 energía  en  zonas  rurales.  La  alteración  de  vastas  extensiones  producto  de 
 las  represas  deriva  en  un  alto  costo  medioambiental  y  social  para  los 
 ecosistemas  río  arriba  y  río  abajo.  Sin  embargo,  la  producción  de  energía 
 a  través  de  hidroeléctricas  es  una  de  las  fuentes  más  importantes  para 
 proveer  del  recurso  en  la  zona.  A  estas  se  suman  las  centrales 
 generadoras  a  base  de  diésel,  las  cuales  son  grandes  productoras  de 
 contaminación,  pero  son  la  actual  solución  para  proveer  de  energía  a 
 lugares como la amazonía colombiana y boliviana. 

 A  escala  local,  las  medidas  a  las  que  han  recurrido  los  habitantes  que 
 carecen  de  conexión  a  un  sistema  eléctrico  se  remiten  a  soluciones 
 ineficientes  y  perjudiciales  para  la  salud  y  el  medioambiente,  como  los 
 generadores  basados  en  combustibles  fósiles,  lámparas  de  queroseno, 
 velas,  entre  otros  (Fundación  Acciona  Microenergía,  s/f).  La  diversidad  de 
 recursos  disponibles  en  la  Amazonía  favorece  el  escenario  para  la 
 implementación  de  energías  alternativas,  como  la  fotovoltaica,  y  que  abre 
 el camino para el desarrollo de actividades a la luz de la bioeconomía. 

 Proveer  de  electricidad  a  las  comunidades  rurales  amazónicas  contribuye 
 a  lograr  independencia  de  los  sistemas  interconectados  y  de  los  recursos 
 fósiles,  satisfaciendo  sus  necesidades  de  energía  de  una  forma 
 sustentable. 

 Relación con los ODS 

 Esfuerzos actuales conducentes a cerrar la brecha 
 ●  El  BID  a  través  de  los  programas  de  electrificación  rural  ha  financiado 

 al  Gobierno  de  Bolivia  la  compra  de  más  de  500  sistemas 
 fotovoltaicos  que  beneficiarán  a  familias  en  Guayaramerín,  Riberalta  y 
 el departamento de Beni. 

 ●  La  Fundación  Acciona  está  encausando  esfuerzos  para  proveer  de 
 energía  fotovoltaica  a  zonas  aisladas  del  Amazonas  peruano  en 
 conjunto  con  fondos  estatales  del  Perú.  A  la  fecha  han  beneficiado  a 
 más de 22.000 personas. 

 ●  A  enero  de  2023  la  Fundación  Alianza  Ceibo,  conformada  por  4  de  las 
 11  nacionalidades  amazónicas  del  Ecuador,  y  en  alianza  con  ONG 
 internacionales,  han  instalado  150  sistemas  de  energía  solar  en  el 
 Amazonas de este país. 

 Definición de la brecha 
 Territorios  rurales  fuera  de  áreas  protegidas  con  tasas 
 de  acceso  a  redes  eléctricas  públicas  inferiores  al 
 81,3%. 
 Fuente del umbral 
 Banco Mundial (2020) 

 ¿Qué condiciones revela la brecha? 
 ●  Cerca del 36% del territorio rural presenta brecha 

 de acceso a electricidad. 
 ●  Cerca del 11,9% de la población de la región 

 podría beneficiarse de la gestión de esta brecha. 
 ●  El país con menor acceso a electricidad en áreas 

 rurales es Colombia, con un 52,2% de su 
 territorio en zona de brecha. 

 Ranking  País  Población en área de 
 brecha 

 1  Perú  1.141.313 (11,23%) 

 2  Bolivia  956.624 (13,25%) 

 3  Venezuela  457.957 (21,40%) 

 4  Colombia  294.655 (16,93%) 

 5  Ecuador  74.927 (2,18%) 
 Esfuerzos del IDB para cerrar la brecha 
 El  BID  ha  destinado  más  de  US  $106  millones  a 
 proyectos  en  etapa  de  implementación  para  mejorar 
 las  condiciones  de  energía  en  los  países  del 
 Amazonas  esteandino.  Cerca  del  95%  de  los  fondos 
 ha  sido  destinado  para  aumentar  la  disponibilidad  y 
 diversificación  de  fuentes  de  energía  eléctrica  en  las 
 zonas  rurales  de  Bolivia.  US  $500  mil  se  han 
 destinado específicamente a la Amazonía. 
 Existe  un  área  del  Banco  que  puede  gestionar  esta 
 brecha: 
 ●  INE/ENE: División de Energía. 
 Recomendaciones potenciales 
 ●  Diversificar  las  fuentes  de  producción  de  energía 

 para  disminuir  la  presión  sobre  el  uso  de 
 combustibles  fósiles  y  la  necesidad  de  construir 
 nuevas represas. 

 ●  Favorecer  la  disponibilidad  de  fondos  para 
 proyectos  pilotos  de  energía  especialmente  en 
 zonas  de  difícil  acceso,  que  permitan  probar 
 nuevas  soluciones  que  garanticen  independencia 
 de los Sistemas Interconectados. 

 ●  Fomentar  la  implementación  de  proyectos  que 
 permitan  dar  solución  rápida  a  necesidades  de 
 iluminación  y  refrigeración,  que  son  las  más 
 urgentes  y  las  más  esperadas  por  pueblos 
 aislados en el Amazonas. 
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 Figura 4.5 Áreas rurales con acceso limitado a electricidad. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Tabla 4.4 Resultados de indicadores que presentan la brecha n°3 con respecto al ADI. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 PAÍS  ÁREA CON BRECHA (KM  2  ) 
 Y % DEL PAÍS 

 POBLACIÓN EN 
 ÁREA CON BRECHA 

 Y % DEL PAÍS 

 PROPORCIÓN DE 
 HOMBRES Y 

 MUJERES EN ÁREA 
 DE BRECHA 

 POBLACIÓN EN 
 EDAD DE TRABAJAR 

 EN ÁREA CON 
 BRECHA Y % DEL 

 PAÍS 

 ÍNDICE DE 
 PRIVACIÓN 

 PROMEDIO EN 
 ÁREA CON 
 BRECHA 

 FIRMAS 
 EN 

 ÁREA 
 CON 

 BRECHA 

 PRINCIPAL CATEGORÍA DE 
 INDUSTRIA BIOECONÓMICA 

 EN ÁREA CON BRECHA 

 Venezuela  145.068,72  30,94%  457.957  21,40%  50,72%  49,28%  259.080  12,11%  77,46  11  Ecoturismo 

 Perú  306.272,60  31,82%  1.141.313  11,23%  51,17%  48,83%  673.445  6,63%  78,95  19  Ganadería 

 Ecuador  19.643,99  14,95%  74.927  2,18%  51,87%  48,13%  39.390  1,14%  79,28  6  Ganadería 

 Colombia  263.192,02  52,24%  294.655  16,93%  51,07%  48,93%  192.383  11,06%  76,09  16  Ganadería/Agricultura 
 sostenible 

 Bolivia  253.490,96  35,59%  956.624  13,25%  51,70%  48,30%  610.278  8,45%  77,99  25  Ganadería 

 Región  987.668,29  35,54%  2.925.476  11,84%  51,28%  48,72%  1.774.576  7,18%  77,96  77  Ganadería 
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 Brecha 4. Acceso limitado a servicios sanitarios 
 Aumentar  el  acceso  a  servicios  sanitarios  previene  la  propagación  de 
 enfermedades  transmitidas  por  el  agua,  por  la  falta  de  higiene.  En 
 Perú  la  cobertura  para  alcantarillado  y/o  disposición  de  excretas  es  de  solo 
 un  40,89%  .  Apenas  el  10%  de  los  niños  y  niñas  indígenas  de  3  a  5  años 
 tienen  acceso  a  instalaciones  de  saneamiento  adecuadas  (Fundación 
 Aquae,  2021).  En  Colombia,  según  cifras  de  la  Gobernación  de  Amazonas, 
 sólo  el  12,6%  de  viviendas  del  sector  rural  del  departamento  tiene  acceso 
 a  servicio  de  acueducto  y  únicamente  el  5,0%  tiene  acceso  a  servicio  de 
 alcantarillado (Ordoñez, 2022). 

 La  situación  del  sistema  de  alcantarillado  en  la  región  del  Amazonas  es 
 muy  variable,  dependiendo  de  la  zona  geográfica  y  la  densidad 
 poblacional.  En  general,  el  acceso  a  servicios  de  alcantarillado  y 
 eliminación  de  excretas  es  limitado,  especialmente  en  las  áreas  rurales. 
 Incluso  en  aquellos  lugares  que  sí  tienen  acceso  a  alcantarillado,  persisten 
 los  problemas  de  contaminación  de  los  cuerpos  de  agua  debido  a  la 
 insuficiencia  de  tratamiento  de  aguas  residuales.  En  estas  zonas,  se 
 utilizan  principalmente  letrinas  y  sistemas  de  eliminación  de  excretas  no 
 adecuados,  lo  que  puede  contribuir  a  la  propagación  de  enfermedades 
 infecciosas y la contaminación del agua. 

 Aunque  se  han  realizado  algunos  esfuerzos  para  mejorar  la  situación  del 
 saneamiento  en  la  región,  todavía  hay  una  necesidad  crítica  de  inversión 
 en  infraestructuras  de  saneamiento  para  garantizar  un  acceso  adecuado  a 
 servicios básicos de saneamiento en todas las áreas. 

 El  aumento  en  el  acceso  a  los  servicios  sanitarios  es  una  condición  básica 
 determinante  en  la  mejora  de  la  salud  y  calidad  de  vida  de  las 
 comunidades además de evitar la contaminación de su entorno. 

 Relación con los ODS 

 Esfuerzos actuales conducentes a cerrar la brecha 
 ●  La  Fundación  Aquae,  ha  contribuido  a  la  instalación  de  461  Baños 

 Ecológicos  Secos  (BES)  con  lavadero  de  manos,  28  letrinas  en 
 centros  comunales  y  escuelas  de  nivel  inicial,  primaria  y  secundaria  e 
 implantado  424  modelos  integrales  de  agua  y  saneamiento 
 adicionales en la región Amazónica de Perú. 

 ●  Un  proyecto  que  ha  sido  implementado  en  Colombia  y  Ecuador,  pero 
 podría  ser  de  gran  utilidad  en  todo  Amazonas,  es  el  AquaRating 
 System,  un  estándar  internacional  que  permite  a  los  operadores  de 
 agua  y  saneamiento  centrarse  en  la  calidad  del  servicio  que  están 
 brindando,  haciéndolo  cada  vez  más  transparente  y  atractivo  para  la 
 inversión. 

 ●  El  Banco  Mundial  puso  en  marcha  en  2018,  un  proyecto  por  USD  70 
 millones  para  la  modernización  de  los  servicios  sanitarios  y  de  agua 
 potable en Perú. 

 Definición de la brecha 
 Áreas  pobladas  con  acceso  a  servicios  públicos  de 
 saneamiento en el hogar por debajo del 9% 
 Fuente del umbral 
 UNICEF (2020) 

 ¿Qué condiciones revela la brecha? 
 ●  Cerca del 31% del territorio presenta brecha de 

 acceso a servicios sanitarios. 
 ●  Cerca del 11,2% de la población de la región 

 podría beneficiarse de la gestión de esta brecha. 
 ●  El país con menor acceso a servicios sanitarios 

 es Perú, con un 40,9% de su territorio en zona de 
 brecha. 

 Ranking  País  Población en área de 
 brecha 

 1  Perú  1.488.340 (14,64%) 

 2  Bolivia  1.011.248 (14,00%) 

 3  Venezuela  161.459 (7,55%) 

 4  Colombia  99.420 (5,71%) 

 5  Ecuador  9.520 (0,28%) 
 Esfuerzos del IDB para cerrar la brecha 
 El  BID  tiene  más  de  USD  997  millones  en  etapa  de 
 implementación  enfocados  en  apoyar  la  mejora  de  los 
 servicios  sanitarios  y  agua  potable  en  los  países  del 
 estudio,  algunos  de  ellos  hacen  hincapié  en  el  uso 
 circular  de  los  recursos  y  nuevas  formas  de 
 financiamiento. 
 La  división  del  Banco  que  pueden  gestionar  esta 
 brecha corresponde a: 
 ●  INE/WSA: División de Agua y Saneamiento. 
 Recomendaciones potenciales 
 ●  Integrar  la  gestión  de  residuos  sólidos  en  los 

 proyectos  existentes  (reciclaje  de  residuos, 
 compostaje). 

 ●  Promover  la  educación  en  saneamiento  básico 
 para  mejorar  la  gestión  de  los  residuos  y  reducir 
 la contaminación del agua. 

 ●  Fortalecer  la  regulación  y  supervisión  de  los 
 servicios  de  alcantarillado  para  garantizar  que  se 
 cumplan los estándares de salud pública. 

 ●  Fomentar  la  participación  activa  de  la  comunidad 
 en  la  planificación,  diseño  y  mantenimiento  de  los 
 sistemas de alcantarillado. 

 ●  Implementar  tecnologías  para  el  tratamiento  de 
 aguas  residuales  descentralizadas  y  sistemas  de 
 recolección de agua de lluvia. 

 COMPONENTE 2. ANÁLISIS DE BRECHAS DE LA REGIÓN ESTE-ANDINA DE LA CUENCA AMAZÓNICA                                                                                                                              76 



 Figura 4.6 Áreas con acceso limitado a servicios sanitarios. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Tabla 4.5 Resultados de indicadores que presentan la brecha n°4 con respecto al ADI. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 PAÍS  ÁREA CON BRECHA (KM  2  ) 
 Y % DEL PAÍS 

 POBLACIÓN EN 
 ÁREA CON BRECHA 

 Y % DEL PAÍS 

 PROPORCIÓN DE 
 HOMBRES Y 

 MUJERES EN ÁREA 
 DE BRECHA 

 POBLACIÓN EN 
 EDAD DE TRABAJAR 

 EN ÁREA CON 
 BRECHA Y % DEL 

 PAÍS 

 ÍNDICE DE 
 PRIVACIÓN 

 PROMEDIO EN 
 ÁREA CON 
 BRECHA 

 FIRMAS 
 EN 

 ÁREA 
 CON 

 BRECHA 

 PRINCIPAL CATEGORÍA DE 
 INDUSTRIA BIOECONÓMICA 

 EN ÁREA CON BRECHA 

 Venezuela  13.155,04  2,81%  161.459  7,55%  51,40%  48,60%  85.698  4,01%  80,70  0  N/A 

 Perú  393.533,04  40,89%  1.488.340  14,64%  51,57%  48,43%  888.595  8,74%  78,64  27  Agricultura sostenible 

 Ecuador  617,69  0,47%  9.520  0,28%  56,55%  43,45%  5.776  0,17%  71,36  0  N/A 

 Colombia  162.220,14  32,20%  99.420  5,71%  51,96%  48,04%  63.473  3,65%  79,51  6  Ecoturismo 

 Bolivia  287.244,29  40,33%  1.011.248  14,00%  52,50%  47,50%  653.942  9,06%  76,89  23  Ganadería 

 Región  856.770,20  30,83%  2.769.987  11,21%  51,93%  48,07%  1.697.484  6,87%  77,42  56  Ganadería 
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 Brecha 5. Acceso limitado a centros de salud en áreas urbanas 
 Un  buen  estado  de  salud  mejora  las  habilidades  de  producir  bienes  y 
 servicios,  evitando  incurrir  en  gastos  asociados  a  enfermedades. 
 Cuando  la  población  goza  de  buena  salud,  el  desarrollo  social  y  la 
 productividad  individual  forman  parte  integral  del  capital  humano  de  los 
 países. 

 Como  resultado  de  la  crisis  sanitaria  del  Covid-19  se  ha  invertido  una 
 enorme  cantidad  de  recursos  no  solo  en  la  compra  de  vacunas  e  insumos, 
 sino  que  también  ha  dejado  en  evidencia  el  estado  de  la  infraestructura 
 (cuando  existe)  en  zonas  más  aisladas  de  la  región  Amazónica,  haciendo 
 patente  los  desafíos  que  casi  3  millones  de  personas  enfrentan  día  a  día. 
 Si  bien  la  situación  de  acceso  a  centros  de  salud  en  las  zonas  urbanas  del 
 Amazonas  es  mejor  que  en  las  zonas  rurales,  sigue  estando  en  desventaja 
 respecto  a  las  áreas  fuera  de  la  cuenca  y  enfrenta  varios  retos:  efectiva 
 disponibilidad  de  centros  de  salud,  intensidad  en  el  uso  de  los  servicios  de 
 salud  y  disponibilidad  de  recursos  humanos.  El  Índice  de  Salud  de  los 
 departamentos  Amazónicos  de  la  región  promedian  un  3,0%  menos  que  el 
 nivel  nacional  regional.  Según  datos  de  Perú,  entre  2011  y  2015,  la 
 principal  causa  de  muerte  de  la  población  del  Amazonas  se  debió  a 
 enfermedades  del  sistema  circulatorio  (24,5%),  (Bustamante  &  Aguilar, 
 2016),  sin  embargo,  solo  un  hospital  equipado  se  localiza  en  el  área 
 (Hospital Regional de Pucallpa). 

 La  RACSEL  (2021)  plantea  que  una  buena  alternativa  para  las  zonas  más 
 aisladas  que  cuenten  con  acceso  a  internet,  es  la  salud  digital, 
 constituyendo  un  mecanismo  de  cooperación  técnica  horizontal 
 sistemática  por  cuyo  medio  se  promueven,  multiplican,  fortalecen  y 
 dinamizan  los  intercambios  destinados  a  difundir  las  mejores  prácticas  en 
 apoyo a los procesos de desarrollo institucionales en la región. 

 La  dispersión  de  la  población  presenta  exigencias  para  los  servicios 
 sociales,  por  lo  tanto  la  garantía  de  los  servicios  de  salud  debe  considerar 
 que  su  provisión  es  más  costosa,  y  se  debe  tomar  en  cuenta  el  factor  de  la 
 conservación. 

 Relación con los ODS 

 Esfuerzos actuales conducentes a cerrar la brecha 
 ●  El  Banco  Mundial  tiene  actualmente  invertidos  cerca  de  USD  1.177  en 

 distintos  programas  que  van  en  ayuda  de  Bolivia,  Colombia,  Ecuador 
 y  Perú  para  la  mejora  de  sus  sistemas  de  salud.  El  13%  de  este 
 presupuesto  se  ha  orientado  hacia  alivios  relacionados  con  el 
 Covid-19. 

 ●  En  el  departamento  de  Amazonas,  en  Colombia,  se  ha  invertido  cerca 
 de  USD  330  mil,  enfocados  en  fortalecer  la  planta  de  personal 
 médico,  así  como  mejorar  la  estructura  de  transporte  del  único 
 hospital  del  lugar,  todo  como  parte  del  Plan  de  Reactivación 
 Económica del Amazonas puesto en marcha en 2021. 

 ●  En  marzo  de  2023,  la  OPS  brindó  una  cooperación  técnica  en  Perú 
 amazónico  bajo  el  marco  del  proyecto  “Mejorando  la  Salud  de  las 
 Mujeres  y  Adolescentes  en  Situaciones  de  Vulnerabilidad”,  financiado 
 por el gobierno de Canadá. 

 Definición de la brecha 
 Territorios  urbanos  a  más  de  30  minutos  en  automóvil 
 de un centro de salud (hospital o clínica) 
 Fuente del umbral 
 Malaria Atlas (2019) y Mathon, Apparicio & Lachapelle 
 (2018) 

 ¿Qué condiciones revela la brecha? 
 ●  Cerca  del  19%  de  los  territorios  urbanos  del  área 

 de  estudio  se  encuentran  a  más  de  30  minutos  de 
 algún centro de salud. 

 ●  Cerca  del  11,7%  de  la  población  de  la  región 
 podría beneficiarse de la gestión de esta brecha. 

 ●  El  país  con  menor  acceso  a  centros  hospitalarios 
 o  clínicas  corresponde  a  Colombia,  con  un  23,9% 
 de  su  territorio  rural  amazónico  a  más  de  2  horas 
 de viaje en automóvil. 

 Ranking  País  Población en área de 
 brecha 

 1  Perú  1.500.912 (14,77%) 

 2  Colombia  654.832 (37,63%) 

 3  Venezuela  364.975 (17,06%) 

 4  Bolivia  296.699 (4,11%) 

 5  Ecuador  65.595 (1,91%) 
 Esfuerzos del IDB para cerrar la brecha 
 El  BID  tiene  más  de  USD  841  millones  en  etapa  de 
 implementación  generados  para  mejorar  la  salud  de 
 los  países  del  área  Amazónica,  gran  parte  de  ellos 
 enfocados  en  la  transformación  digital  del  sistema  de 
 salud y como respuesta al Covid-19. 
 La  división  del  Banco  que  pueden  gestionar  esta 
 brecha corresponde a: 
 ●  SCL/SPH: División de Protección Social y Salud. 
 Recomendaciones potenciales 
 ●  Ampliar  los  servicios  de  salud  existentes, 

 aumentando  la  diversidad  de  especialistas 
 basados  en  las  morbilidades  predominantes  en  el 
 Amazonas. 

 ●  Implementar  mediciones  más  exactas  de  la 
 población  infantil  con  desnutrición,  extendiendo  el 
 catastro  a  aquellos  que  no  concurren  a  centros 
 de salud. 

 ●  Crear  programas  de  investigación  y  formación  en 
 centros  educativos  amazónicos  con  énfasis  en  el 
 uso  medicinal  de  plantas  y  recursos  propios  de  la 
 región. 

 ●  Ampliar  las  clínicas  móviles  y  las  unidades 
 médicas en las zonas urbanas desatendidas. 

 ●  Expandir  la  telemedicina  en  áreas  urbanas 
 desatendidas  e  implementar  sistemas  digitales 
 para  facilitar  el  intercambio  de  información  de 
 salud. 

 COMPONENTE 2. ANÁLISIS DE BRECHAS DE LA REGIÓN ESTE-ANDINA DE LA CUENCA AMAZÓNICA                                                                                                                              78 



 Figura 4.7 Áreas urbanas con acceso limitado a centros de salud. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Tabla 4.6 Resultados de indicadores que presentan la brecha n°5 con respecto al ADI. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 PAÍS  ÁREA CON BRECHA 
 (KM  2  ) Y % DEL PAÍS 

 POBLACIÓN EN ÁREA 
 CON BRECHA Y % DEL 

 PAÍS 

 PROPORCIÓN DE 
 HOMBRES Y 
 MUJERES EN 

 ÁREA DE BRECHA 

 POBLACIÓN EN EDAD 
 DE TRABAJAR EN 

 ÁREA CON BRECHA Y 
 % DEL PAÍS 

 ÍNDICE DE 
 PRIVACIÓN 

 PROMEDIO EN 
 ÁREA CON 
 BRECHA 

 FIRMAS 
 EN 

 ÁREA 
 CON 

 BRECHA 

 PRINCIPAL CATEGORÍA 
 DE INDUSTRIA 

 BIOECONÓMICA EN ÁREA 
 CON BRECHA 

 Venezuela  46.785,82  9,98%  364.975  17,06%  49,09%  50,91%  229.092  10,71%  71,87  11  Ganadería 

 Perú  222.318,11  23,10%  1.500.912  14,77%  51,57%  48,43%  902.018  8,87%  77,16  17  Ecoturismo 

 Ecuador  9.827,91  7,48%  65.595  1,91%  51,77%  48,23%  38.042  1,11%  74,47  6  Acuacultura/Ganadería 

 Colombia  120.342,45  23,88%  654.832  37,63%  50,79%  49,21%  424.928  24,42%  76,61  17  Ecoturismo 

 Bolivia  131.546,40  18,47%  296.699  4,11%  51,98%  48,02%  189.236  2,62%  77,38  6  Ganadería 

 Región  530.820,70  19,10%  2.883.013  11,67%  51,13%  48,87%  1.783.316  7,22%  75,50  57  Ecoturismo 
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 Brecha 6. Acceso limitado a centros de salud en áreas rurales 
 Las  áreas  rurales  tienen  un  acceso  más  limitado  a  los  centros  de 
 salud  determinado  por  múltiples  factores.  El  6,63%  de  la  población 
 rural  del  área  de  estudio  no  tiene  acceso  a  servicios  esenciales  de  salud. 
 Debido  a  la  pobreza,  el  aislamiento,  la  inseguridad  alimentaria,  la  falta  de 
 servicios  básicos,  los  recursos  limitados  de  atención  de  la  salud,  el  bajo 
 nivel  educativo  y  el  crecimiento  desregulado,  los  territorios  rurales  son 
 altamente  vulnerables  a  las  crisis  de  salud  pública,  como  ha  sido 
 demostrado  en  el  caso  del  Covid-19,  donde  por  ejemplo,  en  el  caso  de 
 Ecuador,  el  perfil  de  la  mayor  cantidad  de  población  no  vacunadas 
 corresponde  a  personas  de  raza  indígena,  que  viven  en  zonas  rurales 
 amazónicas  y  pertenecen  al  quintil  más  pobre  de  la  población  (INEC, 
 2021). 

 La  región  Amazónica  rural  tiene  la  menor  proporción  de  centros  de  salud 
 de  toda  el  área  poblada  de  la  zona  de  estudio,  lo  que  ligado  a  las 
 deficiencias  en  la  accesibilidad  genera  aún  más  desigualdades  en  torno  al 
 acceso  a  salud,  sin  contar  el  tipo  de  infraestructura  presente,  donde  en 
 algunos  casos  es  necesario  viajar  más  de  8  horas  para  acceder  a  un 
 hospital  de  alta  complejidad,  por  caminos  de  tierra  e  hidrovías  de  difícil 
 acceso. 

 Históricamente,  las  poblaciones  rurales  e  indígenas  han  convivido  con 
 epidemias  tales  como  la  malaria  y  el  chagas,  y  si  bien  se  han  desarrollado 
 distintas  iniciativas,  como  la  Iniciativa  Amazónica  contra  la  Malaria  con  el 
 apoyo  de  USAID,  el  Covid-19  ha  demostrado  que  la  zona  amazónica 
 presenta  mayor  tasa  de  mortalidad.  Esto  es  causado  por  varios  factores, 
 entre  los  que  destaca  la  desinformación  y  el  miedo  a  las  vacunas.  Por  otro 
 lado,  se  enfatiza  la  falta  de  acceso  a  agua  potable  y  sanitización  y  los 
 graves  problemas  de  desnutrición  infantil  (20,4%  en  niños  menores  de  3 
 años  en  Perú)  (INS,  2022),  así  como  las  externalidades  negativas  en  la 
 salud de la población que vive cerca de áreas mineras. 

 Para  poder  implementar  servicios  de  salud  digital,  aún  es  necesario  suplir 
 las  deficiencias  a  nivel  de  acceso  a  electricidad  y  estabilidad  de  la  red  en 
 la  región.  Lo  mismo  ocurre  con  los  programas  de  inversión  en  salud, 
 donde  primero  es  necesario  que  exista  la  infraestructura  básica  para  luego 
 beneficiar  a  la  población  con  programas  para  mejorar  su  accesibilidad  a 
 los centros de salud. 

 Relación con los ODS 

 Esfuerzos actuales conducentes a cerrar la brecha 
 ●  El  Gobierno  de  la  Revolución  Ciudadana  en  Ecuador,  ha  invertido 

 cerca de USD 472 millones en salud para la región Amazónica. 
 ●  El  Essalud  de  Perú  anunció  la  construcción  de  dos  hospitales  de 

 primer  y  segundo  nivel  en  Chachapoyas  y  Bagua  Grande,  zona  norte 
 de  la  amazonía  Peruana,  por  un  monto  cercano  a  los  USD  40 
 millones. 

 Definición de la brecha 
 Territorios  rurales  a  más  de  120  minutos  en  automóvil 
 de un centro de salud (hospital o clínica) 
 Fuente del umbral 
 Malaria Atlas (2019) y Mathon, Apparicio & Lachapelle 
 (2018) 

 ¿Qué condiciones revela la brecha? 
 ●  Cerca  del  42,1%  de  los  territorios  rurales  del  área 

 de  estudio  se  encuentran  a  más  de  2  horas  de 
 algún centro de salud. 

 ●  Cerca  del  6,6%  de  la  población  de  la  región 
 podría beneficiarse de la gestión de esta brecha. 

 ●  El  país  con  menor  acceso  a  centros  hospitalarios 
 o  clínicas  corresponde  a  Colombia,  con  un  52% 
 de  su  territorio  rural  amazónico  a  más  de  2  horas 
 de viaje en automóvil. 

 Ranking  País  Población en área de 
 brecha 

 1  Perú  710.927 (6,99%) 

 2  Venezuela  447.052 (0,89%) 

 3  Colombia  266.868 (15,34%) 

 4  Bolivia  185.445 (2,57%) 

 5  Ecuador  28.073 (0,82%) 
 Esfuerzos del IDB para cerrar la brecha 
 El  BID  tiene  más  de  USD  613  millones  actualmente 
 invertidos  en  mejorar  la  salud  de  los  países  del  área 
 Amazónica,  sin  embargo,  pocos  de  ellos  se  enfocan 
 específicamente en áreas rurales. 
 La  división  del  Banco  que  pueden  gestionar  esta 
 brecha corresponde a: 
 ●  SCL/SPH: División de Protección Social y Salud. 
 Recomendaciones potenciales 
 ●  Implementar  salud  móvil,  que  se  mueva  por 

 áreas  amazónicas  extremas  que  no  tienen 
 acceso a salud. 

 ●  Crear  un  catastro  de  las  enfermedades  más 
 comunes  en  zonas  amazónicas,  y  planificación 
 acorde. 

 ●  Implementar  mediciones  más  exactas  de  la 
 población  infantil  con  desnutrición,  extendiendo  el 
 catastro  a  aquellos  que  no  concurren  a  centros 
 de salud. 

 ●  Implementar  modelos  de  salud  que  incluyan  la 
 cosmovisión y tradiciones indígenas. 

 ●  Implementar  estrategia  de  nodos  para  suplir  la 
 provisión  de  servicios  de  salud  en  población 
 dispersa. 
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 Figura 4.8 Áreas rurales con acceso limitado a centros de salud. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Tabla 4.7 Resultados de indicadores que presentan la brecha n°6 con respecto al ADI. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 PAÍS  ÁREA CON BRECHA 
 (KM  2  ) Y % DEL PAÍS 

 POBLACIÓN EN ÁREA 
 CON BRECHA Y % DEL 

 PAÍS 

 PROPORCIÓN DE 
 HOMBRES Y 
 MUJERES EN 

 ÁREA DE BRECHA 

 POBLACIÓN EN 
 EDAD DE TRABAJAR 

 EN ÁREA CON 
 BRECHA Y % DEL 

 PAÍS 

 ÍNDICE DE 
 PRIVACIÓN 

 PROMEDIO EN 
 ÁREA CON 
 BRECHA 

 FIRMAS 
 EN ÁREA 

 CON 
 BRECHA 

 PRINCIPAL CATEGORÍA 
 DE INDUSTRIA 

 BIOECONÓMICA EN 
 ÁREA CON BRECHA 

 Venezuela  205.682,32  43,87%  447.052  20,89%  51,06%  48,94%  252.874  11,82%  78,02  9  Ecoturismo 

 Perú  430.001,92  44,68%  710.927  6,99%  52,00%  48,00%  419.823  4,13%  79,18  10  Ganadería/Silvicultura 

 Ecuador  46.189,76  35,15%  28.073  0,82%  51,18%  48,82%  14.818  0,43%  79,89  3  Ecoturismo 

 Colombia  262.359,26  52,07%  266.868  15,34%  51,10%  48,90%  173.870  9,99%  76,25  15  Ganadería 

 Bolivia  225.315,09  31,63%  185.445  2,57%  51,95%  48,05%  118.512  1,64%  78,46  10  Ganadería 

 Región  1.169.548,35  42,09%  1.638.365  6,63%  51,58%  48,42%  979.897  3,97%  78,36  47  Ganadería 
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 Brecha 7. Acceso limitado a educación primaria y secundaria en 
 áreas urbanas 

 La  brecha  de  acceso  a  educación  primaria  y  secundaria  en  el 
 Amazonas  es  una  de  las  más  grandes  en  América  Latina.  Según  el 
 informe  "Amazonía  2030:  cinco  escenarios  para  el  futuro  de  la  Amazonía", 
 publicado  por  el  BID,  en  la  región  amazónica  el  60%  de  los  niños  y  niñas 
 no  asisten  a  la  escuela  primaria  y  el  70%  no  asiste  a  la  educación 
 secundaria. 

 La  falta  de  acceso  a  la  educación  en  zonas  urbanas  del  Amazonas  se 
 debe  a  varios  factores,  como  la  falta  de  escuelas  en  las  áreas  remotas,  la 
 falta  de  docentes  capacitados,  la  falta  de  recursos  y  la  falta  de 
 oportunidades  para  los  niños  y  jóvenes  en  estas  áreas.  Además,  la 
 distancia  y  el  costo  de  transporte  también  pueden  ser  un  obstáculo  para  el 
 acceso  a  la  educación.  Si  bien  los  desafíos  no  son  tan  agudos  como  en 
 esos  territorios,  siguen  siendo  graves  y  extremos  si  se  comparan  con  cifras 
 a nivel nacional. 

 Según  datos  de  la  Contraloría  General  de  Perú,  el  2022  más  del  50%  de 
 las  instituciones  educativas  públicas  de  la  región  amazónica  presentaban 
 deficiencias  en  infraestructura  y  carencia  de  servicios  básicos  (desde 
 servicio de agua potable a acceso a internet). 

 En  muchos  casos,  niños  y  niñas  de  zonas  rurales  y  territorios  indígenas 
 son  enviados  a  internados  de  zonas  urbanas  de  la  región  amazónica,  con 
 el  fin  de  recibir  educación,  alimentación  y  hospedaje.  Es  importante 
 destacar  las  necesidades  específicas  de  una  educación  alineada  con  las 
 comunidades  indígenas  que,  si  bien  se  rigen  por  las  mismas  reglas  y 
 regulaciones  que  cualquier  otra  escuela,  no  se  pueden  desarrollar  en 
 aislamiento  (Johannessen,  2009)  y  deben  encontrar  un  equilibrio,  tanto  de 
 contenido  como  de  infraestructura,  entre  las  aspiraciones  de  los  pueblos  y 
 los sistemas educativos no-indígenas de los países. 

 El  acceso  a  educación  primaria  y  secundaria  es  un  aspecto  fundamental 
 para la reducción de la pobreza y de las desigualdades. 

 Relación con los ODS 

 Esfuerzos actuales conducentes a cerrar la brecha 
 ●  En  Colombia  se  anunció  la  construcción  de  85  aulas  en  el  área 

 amazónica,  beneficiando  a  cerca  de  2.800  niños,  con  una  inversión 
 cercana  a los USD 58.370 millones en 2020. 

 ●  En  Perú,  con  una  inversión  cercana  a  los  USD  2,6  millones,  se 
 comenzó  en  2021  la  construcción  de  dos  colegios  en  Cajaruro  y 
 Bagua Grande, en el noroeste del Amazonas peruano. 

 Definición de la brecha 
 Áreas  urbanas  sobre  de  viaje  en  automóvil  20  minutos 
 de un centro educativo primario o secundario 
 Fuente del umbral 
 Ding  y  Fen  g,  2022 

 ¿Qué condiciones revela la brecha? 
 ●  Cerca  del  17,9%  del  área  de  estudio  presenta 

 brechas de educación primaria y secundaria. 
 ●  Cerca  del  7,9%  de  la  población  de  la  zona  podría 

 beneficiarse de la gestión de esta brecha. 
 ●  El  país  con  menor  acceso  a  educación  primaria  y 

 secundaria  es  Colombia  con  un  23,3%  de  su 
 territorio en zonas de brecha. 

 Ranking  País  Población en área de 
 brecha 

 1  Venezuela  769.967 (35,98%) 

 2  Colombia  484.051 (27,82%) 

 3  Perú  388.121 (3,82%) 

 4  Bolivia  258.926 (3,59%) 

 5  Ecuador  60.096 (1,75%) 
 Esfuerzos del IDB para cerrar la brecha 
 Actualmente,  el  BID  tiene  cerca  de  USD  69  millones 
 para  fomentar  y  mejorar  la  educación  primaria  y 
 secundaria  en  la  región,  parte  del  presupuesto 
 enfocado en educación en línea. 
 Existen  dos  principales  del  Banco  que  pueden 
 gestionar esta brecha: 
 ●  SCL/EDU: División de Educación. 
 ●  KIC/KLD:  División  de  Conocimiento  y 

 Aprendizaje. 
 Recomendaciones potenciales 
 ●  Fortalecer  la  formación  y  capacitación  docente 

 considerando permanencias de largo plazo. 
 ●  Mejorar  la  infraestructura  escolar,  se  deben 

 realizar  inversiones  en  la  construcción  y 
 mantenimiento  de  edificios  escolares,  la 
 adquisición  de  materiales  didácticos  y 
 tecnológicos, entre otros. 

 ●  Implementar  metodologías  innovadoras  y 
 adaptadas  a  la  realidad  local,  fomentando  el  uso 
 de  tecnologías  en  armonía  con  el  estudio  de  los 
 conocimientos ancestrales de la región. 

 ●  Garantizar  el  acceso  a  la  educación 
 estableciendo programas de inclusión y equidad. 

 ●  Promover  la  educación  multicultural  en 
 integración  con  la  cosmovisión  de  los  pueblos 
 indígenas. 

 ●  Involucrar  a  las  comunidades  locales  en  el 
 proceso  educativo  de  los  niños  y  niñas,  con  el  fin 
 de  integrar  educación  formal  (tradicional)  e 
 informal (etnoeducación). 
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 Figura 4.9 Áreas urbanas con acceso limitado a educación primaria y secundaria. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Tabla 4.8 Resultados de indicadores que presentan la brecha n°7 con respecto al ADI. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 PAÍS  ÁREA CON BRECHA (KM  2  ) 
 Y % DEL PAÍS 

 POBLACIÓN EN ÁREA 
 CON BRECHA Y % DEL 

 PAÍS 

 PROPORCIÓN DE 
 HOMBRES Y 

 MUJERES EN ÁREA 
 DE BRECHA 

 POBLACIÓN EN EDAD 
 DE TRABAJAR EN ÁREA 
 CON BRECHA Y % DEL 

 PAÍS 

 ÍNDICE DE 
 PRIVACIÓN 

 PROMEDIO EN 
 ÁREA CON 
 BRECHA 

 FIRMAS 
 EN ÁREA 

 CON 
 BRECHA 

 PRINCIPAL CATEGORÍA DE 
 INDUSTRIA 

 BIOECONÓMICA EN ÁREA 
 CON BRECHA 

 Venezuela  47.079,25  10,04%  769.967  35,98%  48,98%  51,02%  485.995  22,71%  68,99  17  Ecoturismo 

 Perú  196.934,43  20,46%  388.121  3,82%  51,55%  48,45%  233.154  2,29%  77,50  10  Ecoturismo/Agricultura 
 sostenible 

 Ecuador  10.318,92  7,85%  60.096  1,75%  52,79%  47,21%  34.182  0,99%  73,98  6  Acuacultura/Agricultura 
 sostenible 

 Colombia  117.214,18  23,26%  484.051  27,82%  50,63%  49,37%  314.958  18,10%  76,67  12  Ecoturismo 

 Bolivia  126.285,01  17,73%  258.926  3,59%  52,22%  47,78%  165.471  2,29%  77,68  7  Ganadería 

 Región  497.831,78  17,92%  1.961.161  7,94%  50,44%  49,56%  1.233.760  4,99%  74,97  52  Ecoturismo 
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 Brecha 8. Acceso limitado a educación primaria y secundaria en áreas 
 rurales 

 La  mayoría  de  los  habitantes  de  la  región  Amazónica  carecen  de 
 acceso  a  la  educación.  Esto  es  grave,  considerando  que  la  educación  es 
 considerada  como  uno  de  los  motores  más  poderosos  del  desarrollo.  A 
 través  de  ella,  se  reduce  la  pobreza,  mejora  la  salud  y  apoya  la  igualdad 
 de género. 

 La  brecha  de  acceso  a  la  educación  primaria  y  secundaria  en  zonas 
 rurales  del  Amazonas  es  una  de  las  más  grandes  en  América  Latina. 
 Según  datos  del  INEI  de  Perú,  por  ejemplo,  la  tasa  de  analfabetismo  en  la 
 región  amazónica  peruana  es  del  18,3%,  siendo  significativamente  más 
 alta  en  zonas  rurales.  Además,  el  acceso  a  la  educación  secundaria  en 
 estas  áreas  es  limitado  debido  a  la  falta  de  infraestructura  y  recursos, 
 alcanzando  el  45,2%  del  territorio  rural  del  Amazonas  con  brechas  en 
 educación primaria y secundaria. 

 Es  importante  fortalecer  la  infraestructura  educativa  en  las  áreas  remotas  y 
 mejorar  la  capacitación  y  remuneración  de  los  docentes  para  que  estén 
 dispuestos  a  trabajar  en  estas  áreas.  Además,  se  pueden  implementar 
 programas  de  educación  móvil  y  en  línea  para  facilitar  el  acceso  a  la 
 educación  en  áreas  de  difícil  acceso,  proyectos  que  deben  ir  de  la  mano 
 con  el  aumento  en  el  acceso  a  la  electricidad  y  alternativas  que  mejoren 
 tanto  el  acceso  como  la  velocidad  del  internet.  También  se  pueden  crear 
 oportunidades  para  que  los  jóvenes  en  estas  áreas  puedan  adquirir 
 habilidades  y  conocimientos  que  sean  relevantes  para  su  vida  diaria  y  su 
 comunidad, como la educación técnica y vocacional. 

 Las  mejoras  en  la  educación  no  se  refieren  solo  a  temas  de 
 infraestructura,  sino  que  también  pasan  por  el  estado  de  abandono  y 
 desprotección  en  que  se  encuentran  niñas  y  adolescentes  más 
 vulnerables.  Según  datos  de  UNESCO  (2021),  en  los  últimos  años  se  ha 
 observado  un  alarmante  incremento  de  las  denuncias  de  violaciones 
 sexuales  a  menores  de  edad  que  involucran  directamente  a  los  docentes 
 de  las  escuelas  rurales,  principalmente  los  de  las  comunidades  nativas  de 
 Condorcanqui y Bagua (Amazonas Peruano). 

 Para  abordar  esta  brecha  de  acceso  a  la  educación  en  zonas  rurales  del 
 Amazonas,  es  necesario  implementar  políticas  y  programas  que 
 promuevan la inclusión y la equidad. 

 Relación con los ODS 

 Esfuerzos actuales conducentes a cerrar la brecha 
 ●  Según  datos  del  Banco  Mundial,  en  el  año  2020  el  gasto  del  PIB  en 

 educación  primaria  y  secundaria  en  Perú  fue  del  2,9%,  en  Colombia 
 fue  del  3,6%  y  4,1%  en  Bolivia  (2020),  3.9%  en  Venezuela  (2018)  del 
 PIB.  Este  porcentaje  se  ha  mantenido  relativamente  constante  en  los 
 últimos años. 

 ●  El  Banco  Mundial  está  invirtiendo  USD  80  millones  en  Colombia  para 
 el  Programa  de  mejoramiento  de  resultados  de  aprendizaje  y 
 educación socioemocional (PROMISE) . 

 Definición de la brecha 
 Áreas  rurales  sobre  de  viaje  en  automóvil  30  minutos 
 de un centro educativo primario o secundario 
 Fuente del umbral 
 Ding  y  Fen  g,  2022 

 ¿Qué condiciones revela la brecha? 
 ●  Cerca  del  45,2%  del  área  de  estudio  presenta 

 brechas de educación en áreas rurales. 
 ●  Cerca  del  6,5%  de  la  población  de  la  zona  podría 

 beneficiarse de la gestión de esta brecha. 
 ●  El  país  con  menor  acceso  a  educación 

 corresponde  a  Colombia,  con  un  52,2%  de  su 
 territorio en área de brecha. 

 Ranking  País  Población en área de 
 brecha 

 1  Venezuela  484.068 (22,62%) 

 2  Perú  462.110 (4,55%) 

 3  Bolivia  359.133 (4,97%) 

 4  Colombia  214.286 (12,31%) 

 5  Ecuador  96.251 (2,80%) 
 Esfuerzos del IDB para cerrar la brecha 
 Actualmente,  el  BID  tiene  cerca  de  USD  69  millones 
 para  fomentar  y  mejorar  la  educación  primaria  y 
 secundaria  en  la  región,  parte  del  presupuesto 
 enfocado  en  educación  en  línea  y  otros  específicos 
 para zonas rurales. 
 Existen  cuatro  dos  principales  del  Banco  que  pueden 
 gestionar esta brecha: 
 ●  SCL/EDU: División de Educación. 
 ●  KIC/KLD:  División  de  Conocimiento  y 

 Aprendizaje. 
 Recomendaciones potenciales 
 ●  Centrar  en  el  fortalecimiento  de  instalaciones  de 

 educación  primaria  en  áreas  con  el  mayor  nivel 
 de brechas. 

 ●  Considerar  el  sistema  de  transporte  local  para 
 acceder a las instalaciones de educación básica. 

 ●  Alinear  la  oferta  educativa  con  la  demanda  y 
 contar  con  docentes  preparados  en  la 
 multiculturalidad de sus aulas. 

 ●  Proveer  y  mejorar  los  servicios  básicos 
 (electricidad,  agua  y  saneamiento,  material 
 educativo, nutrición) en las escuelas. 

 ●  Promover  la  educación  multicultural  en 
 integración  con  la  cosmovisión  de  los  pueblos 
 indígenas. 

 ●  Involucrar  a  las  comunidades  locales  en  el 
 proceso  educativo  de  los  niños  y  niñas,  con  el  fin 
 de  integrar  educación  formal  (tradicional)  e 
 informal (etnoeducación). 
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 Figura 4.10 Áreas rurales con acceso limitado a educación primaria y secundaria. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Tabla 4.9 Resultados de indicadores que presentan la brecha n°8 con respecto al ADI. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 PAÍS  ÁREA CON BRECHA (KM  2  ) Y 
 % DEL PAÍS 

 POBLACIÓN EN ÁREA 
 CON BRECHA Y % DEL 

 PAÍS 

 PROPORCIÓN DE 
 HOMBRES Y 

 MUJERES EN ÁREA 
 DE BRECHA 

 POBLACIÓN EN EDAD 
 DE TRABAJAR EN 

 ÁREA CON BRECHA Y 
 % DEL PAÍS 

 ÍNDICE DE 
 PRIVACIÓN 

 PROMEDIO EN 
 ÁREA CON 
 BRECHA 

 FIRMAS 
 EN ÁREA 

 CON 
 BRECHA 

 PRINCIPAL CATEGORÍA 
 DE INDUSTRIA 

 BIOECONÓMICA EN 
 ÁREA CON BRECHA 

 Venezuela  207.847,03  44,33%  484.068  22,62%  50,93%  49,07%  272.878  12,75%  77,95  38  Ecoturismo 

 Perú  447.678,27  46,52%  462.110  4,55%  51,04%  48,96%  275.824  2,71%  78,89  6  Silvicultura 

 Ecuador  57.668,35  43,88%  96.251  2,80%  51,44%  48,56%  52.231  1,52%  78,06  11  Ecoturismo/Ganadería 

 Colombia  262.790,40  52,16%  214.286  12,31%  51,32%  48,68%  139.084  7,99%  76,28  12  Ecoturismo/Ganadería 

 Bolivia  279.402,93  39,23%  359.133  4,97%  51,67%  48,33%  229.618  3,18%  78,27  13  Ganadería 

 Región  1.255.386,98  45,18%  1.615.848  6,54%  51,21%  48,79%  969.635  3,92%  77,89  80  Ganadería 
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 Brecha 9. Baja tasa de empleo femenino 
 La  población  femenina  del  área  de  estudio  enfrenta  gran  disparidad 
 de  oportunidades  Esta  brecha  destaca  los  territorios  dentro  del  área  de 
 interés  que  muestran  una  baja  tasa  de  empleo  formal  femenino,  revelando 
 la  oportunidad  que  existe  para  aumentar  la  productividad  a  través  de  una 
 mejor implementación de la fuerza laboral. 

 Según  datos  de  la  CEPAL  (2021)  la  pandemia  del  COVID-19  generó  un 
 retroceso  de  más  de  diez  años  en  la  participación  laboral  femenina  debido 
 a  diferentes  factores,  tales  como  que  la  fuerza  laboral  femenina  se 
 concentra  en  sectores  con  mayor  riesgo  de  contracción,  como  el  turismo. 
 Por  otro  lado,  las  cuarentenas  prolongadas  aumentan  la  demanda  de 
 cuidados  en  los  hogares,  proceso  que  históricamente  ha  sido  labor  de  la 
 mujer;  a  esto  se  suma  que  las  mujeres  superan  a  los  hombres  en  el  trabajo 
 de  tipo  informal  y  de  baja  calificación,  como  labores  de  artesanía  y 
 agricultura  de  subsistencia,  donde  se  evidencia  una  mayor  probabilidad  de 
 pérdida  de  empleo.  La  misma  fuente  afirma  que,  asumiendo  la  misma  tasa 
 de  participación  que  2019,  la  desocupación  femenina  llegó  a  un  22,2%  en 
 2020, empobreciendo aún más a la población vulnerable de la región. 

 Las  desigualdades  históricas  estructurales  que  afectan  en  gran  medida  a 
 las  mujeres,  especialmente  a  las  mujeres  indígenas,  se  manifiestan  en  las 
 mayores  dificultades  para  acceder  a  financiamientos  y  ayudas  en 
 emprendimientos,  la  concentración  laboral  en  sectores  de  menor 
 productividad;  la  sobrerrepresentación  en  el  empleo  informal;  desigualdad 
 de ingresos; y sobrecarga de trabajo no remunerado, entre otras. 

 Según  investigaciones  del  BID  y  descrito  por  López,  Azar  y  Andrade 
 (2022),  recientes  estudios  han  evidenciado  que  las  empresas  propiedad  de 
 mujeres  en  América  Latina  y  el  Caribe  tienden  a  beneficiarse  menos  de  la 
 apertura  comercial  que  las  empresas  propiedad  de  hombres,  ya  que  tienen 
 menor  capacidad  de  absorber  los  costos  de  ajuste  y  deben  enfrentar 
 barreras  adicionales  para  acceder  a  nuevos  mercados,  afectando  el 
 desarrollo  de  emprendimientos  femeninos  y  el  acceso  a  medios  de 
 subsistencia en general. 

 Para  abordar  esta  brecha,  es  necesario  promover  la  capacitación  del 
 capital humano de la población femenina en la región. 

 Relación con los ODS 

 Esfuerzos actuales conducentes a cerrar la brecha 
 ●  Amazon  Frontlines  y  Alianza  Ceibo,  anuncian  en  su  reporte  anual 

 2021,  que  gracias  a  sus  esfuerzos  han  logrado  crear  5  cooperativas 
 económicas  dirigidas  por  mujeres  trabajadoras,  que  han  beneficiado  a 
 más de 300 mujeres indígenas. 

 ●  En  2019,  ONU  Mujeres  y  la  Confederación  de  Nacionalidades 
 Indígenas  de  la  Amazonía  Ecuatoriana  (CONFENIAE)  desarrollaron  el 
 proyecto  “Incorporación  del  enfoque  de  género  en  el  programa 
 PROAmazonía”  y  con  el  financiamiento  del  PNUD,  crearon  la  Escuela 
 Antisuyu  Warmikuna  y  a  través  de  la  educación,  buscan  influir  en  la 
 participación  de  las  mujeres  en  sus  comunidades  y  asociaciones  para 
 mejorar su situación económica y socio-ambiental. 

 Definición de la brecha 
 Áreas  pobladas  con  una  tasa  de  ocupación  femenina 
 en edad de trabajar inferior al 51,4% 
 Fuente del umbral 
 Encuestas nacionales (2021)  63 

 ¿Qué condiciones revela la brecha? 
 ●  Cerca  del  11,5%  del  área  de  estudio  presenta  una 

 baja tasa de empleo femenino. 
 ●  Cerca  del  9,1%  de  la  población  femenina  de  la 

 zona  podría  beneficiarse  de  la  gestión  de  esta 
 brecha. 

 ●  El  país  con  menor  tasa  de  empleo  femenino 
 corresponde  a  Venezuela,  con  un  94,3%  de  su 
 población en área de brecha. 

 Ranking  País  Población femenina 
 en área de brecha 

 1  Venezuela  1.026.371 (94,31%) 

 2  Ecuador  934.105 (53,09%) 

 3  Perú  272.574 (5,43%) 

 4  Bolivia  0 (0%) 

 5  Colombia  Sin datos 
 Esfuerzos del IDB para cerrar la brecha 
 Actualmente,  el  BID  tiene  más  de  USD  146  millones 
 en  proyectos  en  etapa  de  implementación  para 
 mejorar  las  condiciones  del  empleo  femenino, 
 especialmente  en  el  apoyo  a  mujeres 
 microempresarias. 
 Existen dos áreas principales del Banco que pueden 
 gestionar esta brecha: 
 ●  SCL/GDI: División Género y Diversidad. 
 ●  SCL/LMK: División de Mercados Laborales. 
 Recomendaciones potenciales 
 ●  Promover  la  formación  y  capacitación  de  las 

 mujeres  en  habilidades  técnicas,  gestión 
 empresarial y finanzas. 

 ●  Implementar  programas  de  apoyo  al 
 emprendimiento  femenino,  incubadoras  de 
 empresas,  programas  de  financiamiento  para 
 mujeres  empresarias  y  la  promoción  de  redes  de 
 mujeres  empresarias  para  intercambiar 
 experiencias y conocimientos. 

 ●  Mejorar  el  acceso  a  financiamiento  a  través  de  la 
 promoción  de  créditos  específicos  para  mujeres  y 
 la  implementación  de  programas  de  garantías  de 
 crédito. 

 ●  Fomentar  la  igualdad  de  género,  promoción  de  la 
 igualdad salarial y la flexibilización de horarios. 

 ●  Impulsar  la  participación  de  las  mujeres  en 
 sectores  de  alta  demanda  como  la  agroindustria, 
 el turismo y la tecnología. 

 ●  Integrar  instalaciones  y  programas  para  el 
 cuidado  de  los  niños,  para  apoyar  la  integración 
 femenina a la fuerza laboral en todos los ámbitos. 

 63  2020 para Perú 

 COMPONENTE 2. ANÁLISIS DE BRECHAS DE LA REGIÓN ESTE-ANDINA DE LA CUENCA AMAZÓNICA                                                                                                                              86 



 Figura 4.11 Áreas con baja tasa de empleo femenino. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Tabla 4.10 Resultados de indicadores que presentan la brecha n°9 con respecto al ADI. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 PAÍS  ÁREA CON BRECHA (KM  2  ) 
 Y % DEL PAÍS 

 POBLACIÓN 
 FEMENINA EN ÁREA 
 CON BRECHA Y % 

 DEL PAÍS 

 PROPORCIÓN DE 
 HOMBRES Y 

 MUJERES EN ÁREA 
 DE BRECHA 

 POBLACIÓN 
 FEMENINA EN EDAD 

 DE TRABAJAR EN 
 ÁREA CON BRECHA 

 Y % DEL PAÍS 

 ÍNDICE DE 
 PRIVACIÓN 

 PROMEDIO EN 
 ÁREA CON 
 BRECHA 

 FIRMAS 
 EN 

 ÁREA 
 CON 

 BRECHA 

 PRINCIPAL CATEGORÍA DE 
 INDUSTRIA 

 BIOECONÓMICA EN ÁREA 
 CON BRECHA 

 Venezuela  262.075,97  55,90%  1.026.371  94,31%  49,11%  50,89%  613.971  56,41%  74,22  9  Ecoturismo 

 Perú  22.631,31  2,35%  272.574  5,43%  50,84%  49,16%  157.631  3,14%  76,16  4  Ecoturismo/Ganadería 

 Ecuador  35.357,23  26,90%  934.105  53,09%  49,12%  50,88%  588.358  33,44%  69,61  54  Ganadería 

 Colombia  No existen datos de empleo disponibles 

 Bolivia  0  0%  0  0,00%  N/A  N/A  0  0,00%  N/A  0  N/A 

 Región  320.064,52  11,52%  2.233.050  8,07%  49,33%  50,67%  1.361.119  5,53%  73,33  67  Ecoturismo 
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 Brecha 10. Baja productividad en tierras agrícolas 
 La  agricultura  constituye  una  de  las  principales  actividades 
 desarrolladas  por  pequeñas  familias  agricultoras,  centradas  en  la 
 subsistencia  y  habitantes  de  territorios  indígenas  y  otras  zonas 
 aisladas  ,  debido  a  las  brechas  de  acceso  a  los  mercados  agrícolas,  donde 
 el  sector  es  en  gran  medida  informal.  A  pesar  de  esto,  la  agricultura  no 
 representa  un  gran  aporte  al  PIB  de  los  países,  con  excepción  de  ciertas 
 áreas  de  Perú  y  Bolivia.  Uno  de  sus  principales  impactos  negativos  es  el 
 deterioro de la calidad de la tierra y disminución de los hábitats de la selva. 

 La  producción  agrícola  ha  enfrentado  diversos  desafíos  que  se  han 
 acrecentados  en  las  últimas  décadas  ante  las  crecientes  presiones  de  la 
 población  rural,  los  patrones  migratorios,  los  desastres  naturales 
 recurrentes,  riesgos  (inundaciones,  sequías,  incendios  forestales)  y  el 
 acceso  limitado  de  los  agricultores  a  la  información,  la  tecnología  moderna 
 y  las  mejores  prácticas,  acrecentando  la  inseguridad  alimentaria  y 
 poniendo  en  riesgo  la  explotación  sustentable  del  potencial  medicinal  de 
 plantas nativas de la región. 

 Mejorar  las  prácticas  agrícolas,  potenciando  alternativas  sustentables 
 como  la  agroforestería,  puede  aumentar  la  productividad  agrícola  al  mismo 
 tiempo  que  evita  la  progresiva  destrucción  de  los  bosques.  Estas  prácticas 
 son  aún  más  relevantes  antes  un  panorama  de  cambio  climático,  el  que 
 podría  exacerbar  eventos  climáticos  extremos  como  inundaciones  y 
 sequías,  así  como  incendios  forestales.  Invertir  en  resiliencia  climática, 
 acceso  al  crédito,  educación  y  tecnologías,  puede  hacer  que  la  región  sea 
 más  resistente  a  las  inundaciones  y  las  sequías,  y  aumentar  la  resiliencia  y 
 la sostenibilidad del sector agrícola. 

 Relación con los ODS 

 Esfuerzos actuales conducentes a cerrar la brecha 
 ●  En  2016,  el  IFAD  dió  inicio  al  Proyecto  Catalizador  de  asociaciones  de 

 cadenas  de  valor  inclusivas  en  zonas  rurales  de  Ecuador,  alcanzando 
 los  USD  35,66  millones  de  inversión  cofinanciada  por  el  gobierno 
 ecuatoriano. 

 ●  Miembros  del  IFACC  han  anunciado  un  compromiso  de  cerca  de  USD 
 3  mil  millones,  con  más  de  USD  200  millones  en  desembolsos  para 
 2022,  para  la  producción  de  soja  y  ganado  libre  de  deforestación  y 
 conversión  de  tierras  en  América  del  Sur,  incluyendo  el  Chaco, 
 Cerrado y Amazonas. 

 Definición de la brecha 
 Territorios agrícolas con menos de 29.240 USD/km  2  de 
 contribución al PIB agrícola 
 Fuente del umbral 
 Institutos Nacionales de Estadística (2021)  64 

 ¿Qué condiciones revela la brecha? 
 ●  Cerca del 4,3% del territorio agrícola de la zona 

 de estudio presenta baja productividad agrícola. 
 ●  Cerca del 8% de la población de la zona podría 

 beneficiarse de la gestión de esta brecha. 
 ●  El país con menor productividad agrícola 

 corresponde a Bolivia, con un 9%. 

 Ranking  País  Km  2  de áreas con 
 brechas 

 1  Bolivia  64.420,76 (9,04%) 

 2  Colombia  24.651,07 (4,89%) 

 3  Perú  14.068,28 (1,46%) 

 4  Venezuela  10.695,15 (2,28%) 

 5  Ecuador  5.422,15 (4,13%) 
 Esfuerzos del IDB para cerrar la brecha 
 El  BID  tiene  cerca  de  34  proyectos  en  implementación, 
 sumando  cerca  de  USD  960  millones,  para  mejoras  en 
 la  agricultura  en  la  región,  sin  embargo,  no  se 
 registran proyectos de ese ámbito en Venezuela. 
 Existen  cuatro  áreas  principales  del  Banco  que 
 pueden gestionar esta brecha: 
 ●  CSD/RND:  División  de  Medio  Ambiente, 

 Desarrollo  Rural  y  Adm.  de  Riesgos  por 
 Desastres. 

 ●  INT/TIN: Comercio e inversión. 
 ●  IFD/CTI:  División  de  Competitividad,  Tecnología  e 

 Innovación. 
 ●  SCL/SPH: División de Protección Social y Salud. 
 Recomendaciones potenciales 
 ●  Promover  agricultura  sustentable  evitando  la 

 deforestación. 
 ●  Promover  la  agroforestería,  cultivando  productos 

 agrícolas  que  tengan  buen  desarrollo  en 
 sotobosque,  fomentando  la  plantación  de  nuevos 
 árboles. 

 ●  Manejar  naturalmente  plagas  y  malezas  que 
 ayude a reducir los costos. 

 ●  Mejorar  el  acceso  a  mercados  agrícolas  para 
 pequeños productores. 

 ●  Promover  alternativas  de  subvenciones  y 
 financiamiento  de  multilaterales  que  potencien  y 
 premien  productores  con  prácticas  agrícolas 
 sustentables. 

 ●  Fomentar  el  pago  directo  a  agricultores  por 
 servicios ecosistémicos. 

 64  2019 para Ecuador 
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 Figura 4.12 Áreas con baja productividad en tierras agrícolas. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Tabla 4.11 Resultados de indicadores que presentan la brecha n°10 con respecto al ADI. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 PAÍS  ÁREA CON BRECHA (KM  2  ) 
 Y % DEL PAÍS 

 POBLACIÓN EN ÁREA 
 CON BRECHA Y % DEL 

 PAÍS 

 PROPORCIÓN DE 
 HOMBRES Y 
 MUJERES EN 

 ÁREA DE BRECHA 

 POBLACIÓN EN EDAD 
 DE TRABAJAR EN 

 ÁREA CON BRECHA Y 
 % DEL PAÍS 

 ÍNDICE DE 
 PRIVACIÓN 

 PROMEDIO EN 
 ÁREA CON 
 BRECHA 

 FIRMAS 
 EN ÁREA 

 CON 
 BRECHA 

 PRINCIPAL CATEGORÍA DE 
 INDUSTRIA BIOECONÓMICA 

 EN ÁREA CON BRECHA 

 Venezuela  10.695,15  2,28%  140.135  6,55%  49,44%  50,56%  87.175  4,07%  75,90  29  Ecoturismo 

 Perú  14.068,28  1,46%  550.539  5,42%  50,81%  49,19%  324.082  3,19%  76,96  9  Ganadería/Agricultura 
 sostenible 

 Ecuador  5.422,15  4,13%  200.086  5,81%  50,36%  49,64%  115.302  3,35%  74,00  27  Ganadería 

 Colombia  24.651,07  4,89%  342.827  19,70%  50,87%  49,13%  222.716  12,80%  76,57  17  Ecoturismo 

 Bolivia  64.420,76  9,04%  759.748  10,52%  52,60%  47,40%  488.185  6,76%  74,25  25  Ganadería 

 Región  119.257,40  4,29%  1.993.335  8,07%  51,36%  48,64%  1.237.460  5,01%  75,54  107  Ganadería 
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 Brecha 11. Inversión limitada en actividades bioeconómicas 
 El  desarrollo  e  inversión  en  bionegocios  es  considerado  de  alto 
 riesgo  .  Estos  bionegocios  están  estructurados  bajo  diferentes  cadenas  de 
 valor  bioeconómicas  que  priorizan  el  capital  natural  y  ofrecen  beneficios 
 climáticos.  65 

 Esta  brecha  revela  áreas  que  han  recibido  una  inversión  limitada  o  nula  en 
 actividades  bioeconómicas  desde  2000  y,  por  lo  tanto,  la  expansión  de  la 
 bioeconomía  en  estas  áreas  se  beneficiaría  de  una  mayor  inversión  en 
 actividades  económicas  con  potencial  bioeconómico  que  actualmente  se 
 desarrollan  en  el  Amazonas  Este-Andino,  tales  como  ecoturismo; 
 acuicultura;  ganadería,  silvicultura  y  agricultura  sostenibles;  y  actividades 
 comerciales y de investigación e innovación. 

 Se  consideran  seis  áreas  clave  para  fomentar  la  inversión  privada  en 
 relación  a  las  actividades  bioeconómicas:  agrosilvicultura  sostenible, 
 cultivo  de  palmeras  autóctonas,  productos  forestales  naturales  no 
 madereros,  cultivo  de  madera  de  especies  autóctonas,  acuicultura  y 
 turismo de naturaleza dirigido por la comunidad.  66 

 Con  el  fin  de  potenciar  el  desarrollo  de  actividades  bioeconómicas,  se 
 deben  promover  distintas  alternativas  donde  los  agentes  públicos  y 
 privados  establezcan  una  relación  simbiótica  con  el  entorno  natural, 
 permitiendo  su  conservación  al  mismo  tiempo  que  la  población  obtiene 
 beneficios económicos de ella. 

 Relación con los ODS 

 Esfuerzos actuales conducentes a cerrar la brecha 
 ●  El  FVC  ha  aportado  con  USD  279  millones  al  programa  de 

 Bioeconomía del BID. 
 ●  En  2017,  a  través  del  PNUD,  el  FMAM  aportó  con  USD  9  millones  al 

 programa  Amazonía  Sostenible  para  la  Paz  ,  desarrollado  en 
 Colombia amazónica. 

 ●  La  fundación  Gordon  y  Betty  Moore,  aportaron  con  USD  150  mil  para 
 el  estudio  Uso  Sostenible  de  los  Recursos  Naturales  en  la  Amazonía 
 Andina. 

 Definición de la brecha 
 Zonas  con  dos  inversiones  o  en  los  dos  quintiles  más 
 bajos  según  datos  georreferenciada  de  la  Iniciativa  de 
 Transparencia de la Ayuda Internacional (IATI). 
 Fuente del umbral 
 Base de Datos IATI 

 ¿Qué condiciones revela la brecha? 
 ●  Cerca del 52% del área de estudio presenta baja 

 o nula presencia de actividades bioeconómicas. 
 ●  Cerca del 35,8% de la población de la zona 

 podría beneficiarse de la gestión de esta brecha. 
 ●  El país con menor proporción de inversiones en 

 actividades bioeconómicas es Venezuela, con un 
 89,5% de su territorio con nula o baja presencia 
 de actividades. 

 Ranking  País  Población en área de 
 brecha 

 1  Perú  4.063.456 (39,98%) 

 2  Ecuador  2.011.763 (58,44%) 

 3  Venezuela  1.343.595 (62,79%) 

 4  Bolivia  1.189.566 (16,47%) 

 5  Colombia  227.146 (13,05%) 
 Esfuerzos del IDB para cerrar la brecha 
 Se  ha  aprobado  un  monto  de  USD  598  millones  para 
 el  Programa  del  Fondo  para  la  Bioeconomía  de  la 
 Región Amazónica, en conjunto con el FVC. 
 Existen  cuatro  áreas  principales  del  Banco  que 
 pueden gestionar esta brecha: 
 ●  CSD/HUD:  División  de  Vivienda  y  Desarrollo 

 Urbano. 
 ●  CSD/RND:  División  de  Medio  Ambiente,  Des. 

 Rural y Adm. de Riesgos por Desastres. 
 ●  INT/TIN: Comercio e inversión. 
 ●  KIC/ICD: División de Innovación y Creatividad. 
 Recomendaciones potenciales 
 ●  Reducir  la  incertidumbre  regulatoria  para  mitigar 

 los  riesgos  de  mercado  y  demanda  que  suelen 
 enfrentar los proyectos de bioeconomía  67  . 

 ●  Promover  subvenciones  y  financiamiento  de 
 multilaterales  e  inversión  privada  como  parte  de 
 capital semilla de proyectos bioeconómicos. 

 ●  Desarrollar  instrumentos  de  riesgos  compartidos 
 por  los  gobiernos  regionales  que  ayuden  a 
 movilizar  el  capital  privado  respaldado  por  un 
 mecanismo de absorción de riesgos. 

 ●  Facilitar  el  intercambio  de  información  entre  los 
 actores  interesados,  expertos  multilaterales  y 
 participantes  del  mercado  financiero 
 internacional. 

 67  Leoussis, J., & Brzezicka, P. (s. f.). Access-to-finance conditions for Investments in Bio-Based Industries and the Blue Economy. Disponible en: 
 https://www.eib.org/attachments/pj/access_to_finance_study_on_bioeconomy_en.pdf 

 66  El Fondo de Bioeconomía de la Amazonia (2021  ) Disponible  en: https://greenfinancelac.org/es/recursos/novedades/el-fondo-de-bioeconomia-de-la-amazonia/ 

 65  BID (2021). FVC aprueba Fondo para Bioeconomía de  la Región Amazónica, sumándose a iniciativa del BID. Disponible en: 
 https://www.iadb.org/es/noticias/fvc-aprueba-fondo-para-bioeconomia-de-la-region-amazonica-sumandose-iniciativa-del-bid 
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 Figura 4.13 Áreas con inversión limitada en actividades bioeconómicas. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Tabla 4.12 Resultados de indicadores que presentan la brecha n°11 con respecto al ADI. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 PAÍS  ÁREA CON BRECHA (KM  2  ) 
 Y % DEL PAÍS 

 POBLACIÓN EN ÁREA 
 CON BRECHA Y % DEL 

 PAÍS 

 PROPORCIÓN DE 
 HOMBRES Y 

 MUJERES EN ÁREA 
 DE BRECHA 

 POBLACIÓN EN EDAD 
 DE TRABAJAR EN 

 ÁREA CON BRECHA Y 
 % DEL PAÍS 

 ÍNDICE DE 
 PRIVACIÓN 

 PROMEDIO EN 
 ÁREA CON 
 BRECHA 

 FIRMAS 
 EN 

 ÁREA 
 CON 

 BRECHA 

 PRINCIPAL CATEGORÍA 
 DE INDUSTRIA 

 BIOECONÓMICA EN 
 ÁREA CON BRECHA 

 Venezuela  419.509,29  89,48%  1.343.595  62,79%  49,53%  50,47%  805.371  37,64%  75,90  29  Ecoturismo 

 Perú  513.359,03  53,34%  4.063.456  39,98%  51,21%  48,79%  2.419.567  23,81%  76,64  57  Ganadería 

 Ecuador  79.639,39  60,60%  2.011.763  58,44%  49,04%  50,96%  1.252.529  36,38%  68,40  52  Ecoturismo 

 Colombia  206.387,79  40,96%  227.146  13,05%  51,13%  48,87%  146.204  8,40%  77,88  7  Ecoturismo 

 Bolivia  227.332,89  31,92%  1.189.566  16,47%  52,32%  47,68%  745.297  10,32%  77,63  19  Ganadería 

 Región  1.446.228,40  52,04%  8.835.526  35,76%  50,61%  49,39%  5.368.968  21,73%  75,29  164  Ganadería 
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 Brecha 12. Baja inversión en resiliencia climática 
 La  región  Este-Andina  de  la  Amazonía  enfrenta  hoy  numerosos 
 riesgos  ambientales  que  se  verán  agravados  por  el  cambio  climático  . 
 Este  estudio  se  centró  principalmente  en  las  amenazas  con  información 
 geoespacial  confiable  para  determinar  qué  partes  del  territorio  se  verán 
 afectadas  de  manera  desproporcionada  por  eventos  como  inundaciones  e 
 incendios  forestales,  y  cambios  extremos  en  la  precipitación  y  la 
 temperatura  debido  al  cambio  climático.  Estos  tienen  graves 
 consecuencias para la acción climática y la bioeconomía en dos frentes: 
 1.  La  pérdida  de  carbono  terrestre  e  irrecuperable  de  los  bosques  que 

 sucumben a los incendios y al cambio climático. 
 2.  La  pérdida  de  productividad  de  las  actividades  de  la  bioeconomía 

 vinculadas  a  la  agricultura  y  la  silvicultura  que  no  pueden  recuperarse 
 de las amenazas o adaptarse al cambio climático. 

 Para  contrarrestar  este  escenario,  se  necesitan  inversiones  en  resiliencia 
 climática  para  incorporar  prácticas  de  conservación  proactivas  que 
 sostengan  a  los  bosques  en  un  clima  cambiante,  y  desarrollar  capacidades 
 para  la  agricultura  climáticamente  inteligente  dentro  de  las  comunidades 
 involucradas  en  actividades  agrícolas  y  forestales  sensibles  al  clima.  La 
 pérdida  extensiva  de  bosques  también  puede  alterar  los  ciclos  del  agua  y 
 los  patrones  de  lluvia,  lo  que  puede  acelerar  aún  más  los  riesgos  de 
 sequía e incendios para los bosques y las tierras de trabajo en la región. 

 Las  inversiones  en  agricultura,  medio  ambiente  y  gestión  de  desastres 
 deben  tener  un  impacto  intersectorial  para  desarrollar  la  resiliencia  de  las 
 comunidades  que  participan  en  actividades  sensibles  al  clima,  como  la 
 agricultura, la silvicultura y la ganadería. 

 Relación con los ODS 

 Esfuerzos actuales conducentes a cerrar la brecha 
 ●  El  Fondo  Verde  para  el  Clima  (GCF,  por  sus  siglas  en  inglés)  ha 

 comprometido  más  de  USD  570  millones  al  2022  para  soluciones 
 basadas  en  la  naturaleza  en  los  países  de  la  cuenca  del  Amazonas 
 para  evitar  más  de  180  millones  de  toneladas  de  dióxido  de  carbono 
 equivalente  anticipado  (mtCO  2  eq)  y  mejorar  la  resiliencia  climática  de 
 más de ocho millones de beneficiarios. 

 ●  La  cartera  de  proyectos  del  GCF  incluye  otros  USD  964  a  través  de 
 cofinanciamiento  y  alianzas  con  organismos  gubernamentales  como 
 el  Fondo  Fiduciario  Peruano  para  Parques  Nacionales  y  Áreas 
 Protegidas  (Profonanpe)  y  productores  agroforestales  de  cacao  en 
 Colombia. 

 ●  El  Fondo  Especial  para  el  Cambio  Climático  gestionado  por  el  Fondo 
 para  el  Medio  Ambiente  Mundial  (GEF)  con  CAF  -  el  Banco  de 
 Desarrollo  de  América  Latina,  y  CONDESAN  -  Consorcio  para  el 
 Desarrollo  Sostenible  de  la  Ecorregión  Andina  está  trabajando  con  los 
 ministerios de medio ambiente de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. 

 ●  A  través  de  la  Adaptación  de  los  Andes  a  los  Impactos  del  Cambio 
 Climático  en  los  Recursos  Hídricos  (AICCA)  -  Colombia  se  enfoca  en 
 la  agricultura  de  alta  montaña;  Ecuador  en  pequeñas  y  medianas 
 hidroeléctricas;  Bolivia  sobre  agua  potable  y  saneamiento;  y  Perú 
 sobre el riego a pequeña escala para la agricultura familiar. 

 Definición de la brecha 
 Zonas  con  alto  riesgo  de  amenazas  por  cambio 
 climático  (Inundación  -  incendios  -  alta  precipitación  - 
 altas  temperaturas)  y  donde  no  existe  inversiones  en 
 resiliencia climática 
 Fuente del umbral 
 Base de Datos IATI 

 ¿Qué condiciones revela la brecha? 
 ●  Cerca  del  43%  del  territorio  posee  baja  inversión 

 en resiliencia climática. 
 ●  Cerca  del  54%  de  la  población  de  la  región  podría 

 beneficiarse de la gestión de esta brecha. 
 ●  El  país  con  menor  inversión  corresponde  a 

 Bolivia, con un 91% de su territorio en brecha. 

 Ranking  País  Población en área con 
 brecha 

 1  Perú  7.508.655 (73,87%) 

 2  Bolivia  4.502.799 (62,36%) 

 3  Ecuador  734.436 (21,33%) 

 4  Colombia  342.860 (19,70%) 

 5  Venezuela  252.063 (11,78%) 
 Esfuerzos del IDB para cerrar la brecha 
 En  el  sector  de  Medio  Ambiente  y  Desastres 
 Naturales,  el  BID  ha  aprobado  inversiones  por  más  de 
 USD  584  mil  millones  en  Bolivia,  Colombia,  Ecuador  y 
 Perú  en  temas  que  incluyen  la  gestión  integrada  del 
 riesgo  de  desastres,  la  política  de  adaptación  al 
 cambio  climático,  la  conservación  de  la  biodiversidad  y 
 la  gestión  de  recursos  forestales.  Para  abordar  las 
 brechas  en  Venezuela  y  otras  áreas,  existen  unas 
 áreas  principales  del  Banco  que  pueden  gestionar  esta 
 brecha: 
 ●  CSD/RND:  División  de  Medio  Ambiente, 

 Desarrollo  Rural  y  Gestión  del  Riesgo  de 
 Catástrofes. 

 Recomendaciones potenciales 
 ●  Evaluar  riesgos  de  exposición  de  los  territorios 

 productivos  a  los  peligros  y  al  cambio  climático 
 para  priorizar  las  cadenas  de  valor  agrícolas  y 
 forestales  para  los  programas  de  agricultura 
 sostenible. 

 ●  Evaluar  riesgos  de  exposición  de  áreas  boscosas 
 a  peligros,  cambio  climático  y  actividades 
 antropogénicas  para  priorizar  inversiones  en 
 protección,  restauración  y  conservación  de  la 
 biodiversidad sensible al clima. 

 ●  Disponer  insumos  agrícolas,  mejoras  en  la 
 cadena  de  valor,  desarrollar  capacidades  técnicas 
 y  transferencia  de  conocimientos  hacia  una 
 agricultura  sostenible;  prácticas  agroforestales, 
 agrícolas  y  ganaderas  regenerativas;  y  silvicultura 
 sostenible. 
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 Figura 4.14 Áreas con baja inversión en resiliencia climática. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Tabla 4.13 Resultados de indicadores que presentan la brecha n°12 con respecto al ADI. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 PAÍS  ÁREA CON BRECHA 
 (KM  2  ) Y % DEL PAÍS 

 POBLACIÓN EN ÁREA 
 CON BRECHA Y % DEL 

 PAÍS 

 PROPORCIÓN DE 
 HOMBRES Y 

 MUJERES EN ÁREA 
 DE BRECHA 

 POBLACIÓN EN EDAD DE 
 TRABAJAR EN ÁREA 

 CON BRECHA Y % DEL 
 PAÍS 

 ÍNDICE DE 
 PRIVACIÓN 

 PROMEDIO EN 
 ÁREA CON 
 BRECHA 

 FIRMAS 
 EN ÁREA 

 CON 
 BRECHA 

 PRINCIPAL 
 CATEGORÍA DE 

 INDUSTRIA 
 BIOECONÓMICA EN 
 ÁREA CON BRECHA 

 Venezuela  91.542,68  19,53%  252.063  11,78%  50,29%  49,71%  148.058  6,92%  76,19  3  Ecoturismo 

 Perú  396.151,68  41,16%  7.508.655  73,87%  50,21%  49,79%  4.584.957  45,11%  75,95  100  Ganadería 

 Ecuador  6.970,03  5,30%  734.436  21,33%  48,88%  51,12%  464.789  13,50%  65,69  12  Ecoturismo 

 Colombia  43.116,52  8,56%  342.860  19,70%  51,14%  48,86%  224.215  12,89%  75,91  19  Ecoturismo 

 Bolivia  648.875,68  91,10%  4.502.799  62,36%  51,65%  48,35%  2.884.201  39,94%  76,18  69  Ganadería 

 Región  1.186.656,59  42,70%  13.340.813  53,99%  50,65%  49,35%  8.306.220  33,62%  73,98  203  Ganadería 
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 Brecha 13. Bajas inversiones relevantes en territorios indígenas 
 Los  territorios  indígenas  de  la  Amazonía  Este-Andina  albergan  a  más 
 de  2,8  millones  de  personas.  Las  comunidades  indígenas  son 
 culturalmente  diversas  con  alrededor  de  200  grupos  reconocidos  en  los 
 cinco  países,  sin  embargo  presentan  bajas  inversiones  relacionadas  con 
 resiliencia climática o actividades bioeconómicas. 

 En  general,  la  forma  de  vida  indígena  está  alineada  con  la  sostenibilidad  e 
 integridad  del  ecosistema  que  habita  cada  grupo.  Se  ha  demostrado  que 
 los  territorios  indígenas  muestran  menos  degradación  de  la  tierra  que  las 
 áreas  no  protegidas  con  tanta  efectividad  como  las  tierras  protegidas  (Veit 
 et  al.,  2023).  Las  comunidades  indígenas  son  los  administradores  más 
 resilientes  de  los  bosques  y  las  aguas  contra  las  actividades  económicas 
 ilícitas  y  los  patrones  de  desarrollo  destructivos.  Sin  embargo,  los 
 territorios  indígenas  están  amenazados  con  la  pérdida  de  autonomía  sobre 
 sus  tierras  y  recursos  naturales  por  actividades  como  la  minería,  la  tala 
 ilegal  y  la  construcción  de  corredores  de  infraestructura.  La  pobreza  dentro 
 de  las  comunidades  indígenas  puede  ejercer  presión  sobre  los  recursos 
 naturales  o  hacer  que  las  comunidades  sean  vulnerables  a  la  explotación. 
 La  participación  de  las  comunidades  indígenas  y  la  integración  del 
 conocimiento  local  hacia  actividades  de  bioeconomía  como  los  productos 
 forestales  no  madereros,  el  ecoturismo  y  la  bioprospección  pueden 
 garantizar la sostenibilidad de gran parte de la Amazonía. 

 A  medida  que  se  reconoce  cada  vez  más  a  la  selva  amazónica  como  un 
 hábitat  irreemplazable  y  un  sumidero  de  carbono,  las  comunidades 
 indígenas  deben  empoderarse  como  administradores  efectivos  de  los 
 programas  de  conservación  que  permiten  la  utilización  sostenible  de  los 
 recursos  para  la  bioeconomía.  Esto  requiere  inversiones  en  capital 
 humano  y  servicios  básicos  para  crear  las  condiciones  propicias  para  la 
 participación  de  las  comunidades  indígenas  en  la  agenda  de  la 
 bioeconomía.  Estas  intervenciones  deberán  estar  alineadas  con  la 
 necesidad  de  que  dichas  acciones  no  alteren  o  modifiquen  los  patrones 
 culturales de las comunidades indígenas. 

 Relación con los ODS 

 Esfuerzos actuales conducentes a cerrar la brecha 
 ●  TERRINDIGENA  es  una  iniciativa  dirigida  a  las  comunidades 

 indígenas  financiada  por  la  AFD  y  el  Fondo  Francés  para  el  Medio 
 Ambiente  Mundial  (FFEM)  con  una  subvención  de  12,72  millones  de 
 euros.  Apoya  los  esfuerzos  para  proteger  más  de  50  millones  de 
 hectáreas  de  tierra  en  Brasil,  Colombia,  Ecuador  y  Perú,  en 
 asociación con 60 organizaciones indígenas. 

 ●  Bezos  Earth  Fund  ha  distribuido  USD  156,6  millones  en  subvenciones 
 a  una  coalición  de  120  organizaciones  asociadas  locales  que 
 promueven  la  conservación  en  Colombia,  Ecuador,  Perú  y  Bolivia.  El 
 fondo  tiene  como  objetivo  asegurar  los  derechos  de  19  millones  de 
 hectáreas  de  tierras  para  las  comunidades  indígenas  y  mejorar  la 
 gestión de las áreas conservadas. 

 Definición de la brecha 
 Territorios  indígenas  sin  inversiones  en  resiliencia 
 climática  o en actividades bioeconómicas 
 Fuente del umbral 
 Base de Datos IATI 

 ¿Qué condiciones revela la brecha? 
 ●  Cerca  del  29,5%  del  territorio  posee  bajas 

 inversiones relevantes. 
 ●  Cerca  del  11,7%  de  la  población  de  la  región 

 podría beneficiarse de la gestión de esta brecha. 
 ●  El  país  con  menor  inversión  corresponde  a 

 Venezuela,  con  un  46,6%  de  su  territorio  en 
 brecha. 

 Ranking  País  Población en área con 
 brecha 

 1  Perú  1.944.832 (19,13%) 

 2  Venezuela  475.564 (22,22%) 

 3  Ecuador  259.878 (7,55%) 

 4  Bolivia  128.522 (1,78%) 

 5  Colombia  84.917 (4,88%) 
 Esfuerzos del IDB para cerrar la brecha 
 En  el  sector  de  Agricultura  y  Protección  del  Medio 
 Ambiente,  el  BID  tiene  más  de  USD  310  millones  de 
 inversiones  en  Bolivia,  Ecuador  y  Perú  en  estado  de 
 cierre,  finalización  e  implementación  dentro  de  los 
 territorios  indígenas.  Esta  es  una  pequeña  porción  de 
 más  de  USD  7.200  millones  de  inversiones  de  todos 
 los  organismos  multilaterales  dentro  de  los  territorios 
 indígenas  de  Bolivia,  Colombia,  Ecuador,  Perú  y 
 Venezuela.  Existen  dos  áreas  principales  del  Banco 
 que pueden gestionar esta brecha: 
 ●  CSD/HUD: División de Vivienda y Desarrollo. 
 ●  CSD/RND: División de Medio Ambiente, 

 Desarrollo Rural y Gestión del Riesgo de 
 Catástrofes. 

 Recomendaciones potenciales 
 ●  Implementar  programas  de  alivio  de  la  pobreza  y 

 desarrollo  social  para  garantizar  necesidades 
 básicas  de  educación,  economía,  salud  y 
 nutrición. 

 ●  Implementar  programas  de  desarrollo  de 
 capacidades  para  facilitar  la  participación  en 
 actividades bioeconómicas. 

 ●  Favorecer  Iniciativas  de  intercambio  de 
 conocimientos  para  identificar  productos 
 forestales  no  maderables,  incluidas  frutas, 
 nueces  y  bioprospección  para  productos 
 cosméticos y medicinales. 

 ●  Promover  actividades  culturales  y  ecoturísticas 
 dentro  de  los  territorios  indígenas  en  colaboración 
 con las comunidades locales. 

 ●  Fortalecer  las  capacidades  institucionales  de 
 organización y colaboración. 
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 Figura 4.15 Áreas con bajas inversiones relevantes en territorios indígenas. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Tabla 4.14 Resultados de indicadores que presentan la brecha n°13 con respecto al ADI. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 PAÍS  ÁREA CON BRECHA (KM  2  ) 
 Y % DEL PAÍS 

 POBLACIÓN EN ÁREA 
 CON BRECHA Y % DEL 

 PAÍS 

 PROPORCIÓN DE 
 HOMBRES Y 

 MUJERES EN ÁREA 
 DE BRECHA 

 POBLACIÓN EN EDAD 
 DE TRABAJAR EN ÁREA 
 CON BRECHA Y % DEL 

 PAÍS 

 ÍNDICE DE 
 PRIVACIÓN 

 PROMEDIO EN 
 ÁREA CON 
 BRECHA 

 FIRMAS 
 EN ÁREA 

 CON 
 BRECHA 

 PRINCIPAL CATEGORÍA 
 DE INDUSTRIA 

 BIOECONÓMICA EN ÁREA 
 CON BRECHA 

 Venezuela  218.379,56  46,58%  475.564  22,22%  50,46%  49,54%  271.971  12,71%  77,11  9  Ecoturismo 

 Perú  287.817,18  29,91%  1.944.832  19,13%  50,10%  49,90%  1.169.554  11,51%  77,63  25  Ganadería 

 Ecuador  55.001,25  41,85%  259.878  7,55%  50,67%  49,33%  149.351  4,34%  76,50  19  Ecoturismo 

 Colombia  113.455,56  22,52%  84.917  4,88%  51,68%  48,32%  54.792  3,15%  78,27  3  Acuacultura/Ganadería 

 Bolivia  144.051,56  20,22%  128.522  1,78%  52,14%  47,86%  81.064  1,12%  78,78  4  Ganadería 

 Región  818.705,11  29,46%  2.893.713  11,71%  50,35%  49,65%  1.726.732  6,99%  77,66  60  Ecoturismo 
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 Brecha 14. Territorios indígenas expuestos a peligros climáticos 
 El  ecosistema  amazónico  y  los  medios  de  vida  indígenas  enfrentan 
 peligros  ambientales  y  cambio  climático.  Los  incendios  forestales,  las 
 inundaciones  y  las  sequías  ya  están  afectando  a  gran  parte  de  la 
 Amazonía  y  se  espera  que  el  cambio  climático  agudice  la  gravedad  y  la 
 frecuencia  de  estos  peligros.  La  confluencia  de  estos  factores  estresantes 
 pondrá  a  prueba  la  resiliencia  de  las  comunidades  indígenas  que  también 
 enfrentan  presiones  antropogénicas  que  amenazan  con  el  desplazamiento, 
 la contaminación y la destrucción de los recursos naturales. 

 Los  territorios  indígenas  de  la  región  amazónica  Este-Andina  abarcan  más 
 de  1,1  millones  de  km  2  .  En  Colombia,  Ecuador  y  Venezuela  los  territorios 
 indígenas  cubren  más  del  50%  de  sus  respectivas  áreas  amazónicas.  En 
 la  Amazonía,  las  tasas  de  deforestación  (junto  con  las  correspondientes 
 emisiones  de  carbono  forestal)  son  de  dos  a  tres  veces  más  bajas  en  los 
 territorios  indígenas  legalmente  reconocidos  en  comparación  con  los 
 territorios  fuera  de  ellos  (Global  Forest  Watch,  2020).  Por  ello,  las  áreas 
 protegidas  y  el  reconocimiento  de  los  territorios  indígenas  son  dos  de  las 
 principales  herramientas  para  proteger  el  bioma  amazónico  y  frenar  la 
 deforestación. 

 Los  territorios  indígenas  del  piedemonte  de  los  Andes  experimentarán 
 cambios  extremos  de  precipitación  mientras  que  los  de  los  valles  de 
 Bolivia  experimentarán  cambios  extremos  de  temperatura.  Los  territorios 
 indígenas  cerca  de  los  ríos  enfrentan  riesgos  elevados  de  inundaciones, 
 mientras  que  aquellos  en  regiones  más  secas  o  en  puntos  críticos  de 
 biodiversidad  enfrentarán  riesgos  más  altos  de  incendios  forestales  debido 
 a causas naturales o antropogénicas. 

 Las  brechas  identificadas  en  este  análisis  destacan  los  territorios 
 indígenas  que  deben  priorizarse  para  las  inversiones  en  resiliencia 
 climática  y  el  desarrollo  de  capacidades  para  la  gestión  agrícola  y 
 ganadera  climáticamente  inteligente,  y  la  conservación  proactiva  sensible 
 al  clima.  Las  comunidades  indígenas  dentro  de  áreas  propensas  a 
 amenazas  también  requieren  inversiones  de  mitigación  estructural  para 
 reducir la vulnerabilidad a los desastres repentinos. 

 Relación con los ODS 

 Esfuerzos actuales conducentes a cerrar la brecha 
 ●  El  Programa  de  Inversión  Forestal  (FIP),  del  Fondo  de  Inversión 

 Climática  del  Banco  Mundial,  donó  USD  5,5  millones  para  financiar  el 
 Mecanismo  de  Donación  Dedicado  (DGM)  de  Saweto  en  Perú,  para 
 apoyar  la  protección  legal  y  el  reconocimiento  de  las  comunidades 
 nativas;  seguridad  de  la  tenencia  de  la  tierra;  y  apoyo  financiero  y 
 desarrollo  de  capacidades  para  promover  la  generación  de  ingresos  y 
 la seguridad alimentaria a través de la gestión forestal sostenible. 

 Definición de la brecha 
 Territorios  indígenas  con  alto  riesgo  a  amenazas  por 
 cambio  climático  (Inundación  -  incendios  -  alta 
 precipitación - altas temperaturas ) 
 Fuente del umbral 
 Water Risk Atlas (2020). NASA (2021) 

 ¿Qué condiciones revela la brecha? 
 ●  Cerca  del  15%  del  territorio  posee  alta  exposición 

 a peligros climáticos. 
 ●  Cerca  del  9,3%  de  la  población  de  la  región 

 podría beneficiarse de la gestión de esta brecha. 
 ●  El  país  con  territorios  indígenas  con  mayor 

 exposición  a  peligros  climáticos  corresponde  a 
 Bolivia, con un 25,2% de su territorio en brecha. 

 Ranking  País  Km  2  de áreas con 
 brechas 

 1  Bolivia  179.248,53 (25,17%) 

 2  Perú  140.804,76 (14,63%) 

 3  Venezuela  70.677,49 (15,07%) 

 4  Colombia  21.877,41 (4,34%) 

 5  Ecuador  3.491,35 (2,66%) 
 Esfuerzos del IDB para cerrar la brecha 
 No  se  encontraron  inversiones  del  BID  que  cubran 
 esta  brecha  El  Banco  Mundial  tiene  compromisos  de 
 inversión  en  implementación  y  finalización  por  un  total 
 de  USD  111,3  millones.  Existen  dos  áreas  principales 
 del Banco que pueden gestionar esta brecha: 
 ●  CSD/HUD: División de Vivienda y Desarrollo. 
 ●  CSD/RND:  División  de  Medio  Ambiente,  Des. 

 Rural y Gestión del Riesgo de Catástrofes. 
 Recomendaciones potenciales 
 ●  Mapear  y  monitorear  las  reservas  de  carbono 

 dentro de los territorios indígenas. 
 ●  Fomentar  financiamiento  climático  y  capacidades 

 de  monitoreo  para  la  conservación  de  bosques 
 con altas densidades de carbono. 

 ●  Fortalecer  la  seguridad  de  la  tenencia  de  la  tierra 
 y  apoyo  institucional  para  la  gestión  del  territorio 
 indígena. 

 ●  Fomentar  el  ecoturismo  y  actividades  de 
 bioeconomía forestal no maderera. 

 ●  Invertir  en  evaluación  de  riesgos  y  mitigación  de 
 desastres  en  territorios  indígenas  propensos  a 
 amenazas. 

 ●  Crear  capacidad  para  la  agricultura,  la  ganadería 
 y  la  gestión  forestal  sostenible  climáticamente 
 inteligentes. 

 ●  Crear  programas  de  desarrollo  social  y 
 capacitación  para  reducir  la  vulnerabilidad  a 
 incendios forestales y sequías. 
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 Figura 4.16 Áreas con territorios indígenas expuestos a peligros climáticos. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Tabla 4.15 Resultados de indicadores que presentan la brecha n°14 con respecto al ADI. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 PAÍS  ÁREA CON BRECHA (KM  2  ) 
 Y % DEL PAÍS 

 POBLACIÓN EN ÁREA 
 CON BRECHA Y % 

 DEL PAÍS 

 PROPORCIÓN DE 
 HOMBRES Y 

 MUJERES EN ÁREA 
 DE BRECHA 

 POBLACIÓN EN EDAD 
 DE TRABAJAR EN 

 ÁREA CON BRECHA Y 
 % DEL PAÍS 

 ÍNDICE DE 
 PRIVACIÓN 

 PROMEDIO EN 
 ÁREA CON 
 BRECHA 

 FIRMAS 
 EN ÁREA 

 CON 
 BRECHA 

 PRINCIPAL CATEGORÍA DE 
 INDUSTRIA 

 BIOECONÓMICA EN ÁREA 
 CON BRECHA 

 Venezuela  70.677,49  15,07%  138.516  6,47%  50,55%  49,45%  77.449  3,62%  77,51  0  N/A 

 Perú  140.804,76  14,63%  1.771.352  17,43%  49,90%  50,10%  1.067.056  10,50%  76,94  20  Ecoturismo/Ganadería 

 Ecuador  3.491,35  2,66%  44.626  1,30%  51,03%  48,97%  25.060  0,73%  77,07  3  Ecoturismo 

 Colombia  21.877,41  4,34%  111.591  6,41%  51,37%  48,63%  71.578  4,11%  78,46  4  Ganadería 

 Bolivia  179.248,53  25,17%  222.415  3,08%  52,45%  47,55%  141.012  1,95%  78,38  10  Ecoturismo 

 Región  416.099,55  14,97%  2.288.500  9,26%  50,28%  49,72%  1.382.155  5,59%  77,67  37  Ecoturismo 
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 Brecha 15. Baja protección de la biodiversidad 
 Uno  de  los  mayores  valores  de  la  Amazonía  es  ser  una  de  las 
 regiones  con  mayor  megabiodiversidad  del  planeta.  Alberga  al  menos 
 el  10%  de  las  especies  conocidas  y  es  la  selva  tropical  más  grande  que 
 queda  en  el  mundo  (WWF,  2020).  Los  ecosistemas  con  mayor 
 biodiversidad  tienden  a  ser  más  estables,  productivos  y  resilientes,  por  lo 
 que  se  asocian  con  un  equilibrio  del  ecosistema  (Bartkowski,  2019)  al 
 mismo  tiempo  que  permite  una  variación  en  recursos  naturales  y  productos 
 tales  como  plantas,  animales  y  otros  servicios  ecosistémicos  con  potencial 
 económico. 

 La  biodiversidad  en  la  Amazonía  está  amenazada  por  la  deforestación,  las 
 actividades  agrícolas,  minería  y  la  especulación  inmobiliaria.  En  medio  de 
 estas  amenazas,  las  áreas  protegidas  y  los  territorios  indígenas  han 
 demostrado  ser  un  método  exitoso  para  conservar  la  biodiversidad,  con 
 una  reducción  en  la  tasa  de  deforestación  de  hasta  un  41%  (Wolf  et  al., 
 2021).  Sin  embargo,  la  biodiversidad  se  extiende  más  allá  de  estos  límites, 
 y  con  cada  día  que  pasa  sin  existir  una  gestión  adecuada  de  los  territorios, 
 137 especies se extinguen debido a la pérdida de su hábitat (Müller, 2020). 

 La  dicotomía  entre  la  conservación  de  la  naturaleza  y  el  alivio  de  la 
 pobreza  son  factores  clave  en  la  alta  tasa  de  pérdida  de  biodiversidad,  sin 
 un  diálogo  entre  los  actores  donde  se  propongan  métodos  que  permitan  el 
 desarrollo  económico  de  las  comunidades  más  vulnerables,  y  al  mismo 
 tiempo  se  proteja  el  medio  ambiente,  es  muy  difícil  generar  un  cambio  real 
 en  el  paradigma  actual.  La  bioeconomía  surge  como  una  alternativa  viable 
 que puede ser implementada para aunar ambos esfuerzos. 

 Un  factor  relevante  para  mejorar  la  conservación  de  la  biodiversidad,  es  el 
 reconocimiento  oficial  de  territorios  indígenas  en  disputa  (Quintanilla,  et  al, 
 2022),  a  esto  se  suma  la  necesidad  de  reconocer  el  patrimonio  cultural  en 
 el  que  se  sustenta  la  integridad  de  los  ecosistemas  como  factor 
 diferenciador  para  enfrentar  la  crisis  climática  que  debe  integrarse  en  las 
 políticas de conservación. 

 Relación con los ODS 

 Esfuerzos actuales conducentes a cerrar la brecha 
 ●  Existen  diversas  instituciones  que  han  invertido  millones  de  dólares 

 para  promover  y  mejorar  la  conservación  de  la  biodiversidad  en  el 
 Amazonas, algunas de estas instituciones son: 
 ○  WWF-World Wide Fund for Nature. 
 ○  The Nature Conservancy. 
 ○  Rainforest Foundation US (enfocados en indígenas). 
 ○  Fundación Amazonía Viva (Perú). 

 Definición de la brecha 
 Zonas  de  alta  biodiversidad-  igual  o  sobre  el  95%  de  la 
 biodiversidad  global  para  flora  y  fauna  terrestre-  que 
 se  encuentran  fuera  de  áreas  protegidas  y  territorios 
 indígenas. 
 Fuente del umbral 
 5%  de  los  valores  de  biodiversidad  más  altos  del 
 mundo según Biodiversity Mapping, 2021 

 ¿Qué condiciones revela la brecha? 
 ●  Cerca  del  4,5%  del  área  de  estudio  no  protegida 

 o  indígena  presenta  baja  protección  de  áreas  con 
 alta biodiversidad. 

 ●  Cerca del 1,3% de la población de la zona podría 
 beneficiarse de la gestión de esta brecha. 

 ●  El  país  con  mayor  área  con  alta  biodiversidad  no 
 protegida corresponde a Perú, 9,5%. 

 Ranking  País  Km  2  de áreas con 
 brechas 

 1  Perú  91.757,24 (9,53%) 

 2  Venezuela  19.039,71 (4,06%) 

 3  Colombia  7.454,73 (1,48%) 

 4  Ecuador  5.910,34 (4,50%) 

 5  Bolivia  No cumple umbral 
 Esfuerzos del IDB para cerrar la brecha 
 Más  de  USD  98  millones  han  sido  invertidos  en  los 
 países  de  la  región  por  parte  del  BID  con  el  fin  de 
 mejorar el estado de la biodiversidad. 
 Existen  cuatro  áreas  del  Banco  que  pueden  gestionar 
 esta brecha: 
 ●  CSD/CCS: División de Cambio Climático. 
 ●  CSD/RND:  División  de  Medio  Ambiente, 

 Desarrollo  Rural  y  Adm.  de  Riesgos  por 
 desastres. 

 Recomendaciones potenciales 
 ●  Enfocar  los  esfuerzos  de  conservación  en  las 

 Áreas  Prioritarias  Clave  Intactas,  asignando 
 calidad de TI o AP. 

 ●  Restaurar  tierras  con  alta  degradación  generando 
 nuevas áreas de protección. 

 ●  Fortalecer  la  institucionalidad  de  las  áreas  de 
 protección. 

 ●  Promover  el  pago  por  servicios  ecosistémicos  a 
 comunidades  indígenas  considerando  territorios 
 no protegidos. 

 ●  Crear  biocorredores  entre  AP  y  TI  que  permitan  la 
 movilidad y protección de especies. 

 ●  Evitar  la  superposición  de  TI  y  AP,  ya  que  podría 
 debilitar  los  modelos  de  gobernanza  indígenas  y 
 resultar  en  el  deterioro  de  la  conservación  de 
 ecosistemas. 

 ●  Usar  las  IA  para  el  seguimiento  de  explotaciones 
 forestales ilegales. 
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 Figura 4.17 Áreas con baja protección de la biodiversidad. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Tabla 4.16 Resultados de indicadores que presentan la brecha n°15 con respecto al ADI. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 PAÍS  ÁREA CON BRECHA 
 (KM  2  ) Y % DEL PAÍS 

 POBLACIÓN EN ÁREA 
 CON BRECHA Y % DEL 

 PAÍS 

 PROPORCIÓN DE 
 HOMBRES Y 

 MUJERES EN ÁREA 
 DE BRECHA 

 POBLACIÓN EN 
 EDAD DE TRABAJAR 

 EN ÁREA CON 
 BRECHA Y % DEL 

 PAÍS 

 ÍNDICE DE 
 PRIVACIÓN 

 PROMEDIO EN 
 ÁREA CON 
 BRECHA 

 FIRMAS 
 EN ÁREA 

 CON 
 BRECHA 

 PRINCIPAL CATEGORÍA DE 
 INDUSTRIA BIOECONÓMICA 

 EN ÁREA CON BRECHA 

 Venezuela  19.039,71  4,06%  598  0,03%  51,67%  48,33%  326  0,02%  80,02  0  N/A 

 Perú  91.757,24  9,53%  131.720  1,30%  50,80%  49,20%  83.260  0,82%  79,65  0  N/A 

 Ecuador  5.910,34  4,50%  110.040  3,20%  52,64%  47,36%  66.714  1,94%  70,42  3  Ecoturismo/Ganadería 

 Colombia  7.454,73  1,48%  67.254  3,86%  50,82%  49,18%  43.861  2,52%  77,10  3  Agricultura sostenible 

 Bolivia  Bolivia no cumple con los umbrales requeridos a pesar de evidenciar una muy alta biodiversidad, como se muestra en la sección 3.3.1 

 Región  124.162,01  4,47%  309.612  1,25%  51,46%  48,54%  194.161  0,79%  61,44  6  Agricultura sostenible 
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 Brecha 16. Bajo desempeño en la gestión reciente de recursos de 
 carbono 

 Las  reservas  de  carbono  son  importantes  debido  a  que  el  carbono  es 
 un  elemento  clave  en  la  regulación  del  clima  global  ,  donde  el  dióxido 
 de  carbono  (CO2)  es  uno  de  los  principales  gases  de  efecto  invernadero 
 responsables  del  calentamiento  global.  Estas  áreas  corresponden  a  las 
 zonas  donde  se  almacena  carbono  en  distintas  formas,  como  por  ejemplo 
 en  la  biomasa  vegetal,  en  los  suelos  o  en  los  sedimentos.  En  el  caso  de  la 
 Amazonía,  las  reservas  de  carbono  se  refieren  a  la  cantidad  de  carbono 
 que  se  encuentra  almacenada  en  los  árboles,  la  vegetación  y  el  suelo.  La 
 deforestación  y  degradación  de  estos  ecosistemas  pueden  liberar  grandes 
 cantidades  de  carbono  a  la  atmósfera  en  forma  de  CO  2  ,  lo  que  contribuye 
 al cambio climático. 

 Una  de  las  iniciativas  más  conocidas  corresponde  a  los  proyectos  REDD+ 
 (  Reducing  Emissions  from  Deforestation  and  forest  Degradation  - 
 Reducción  de  emisiones  por  deforestación  y  degradación  forestal)  que 
 buscan  mitigar  el  cambio  climático  y  enlazar  a  comunidades  locales  con 
 empresas  que  quieran  neutralizar  su  huella  de  carbono  a  través  de  la 
 compra  de  bonos  de  carbono,  este  intercambio  puede  beneficiar  a  las 
 comunidades  y  a  los  ecosistemas  amazónicos,  sin  embargo,  es  necesaria 
 la  intervención  de  autoridades  competentes  que  aseguren  la  legalidad  y 
 justicia de los procesos. 

 Los  bonos  de  carbono  tienen  un  valor  variable  y  dependen  de  varios 
 factores,  en  Colombia,  al  año  2021,  un  bono  de  carbono  equivalía  a  una 
 tonelada  de  CO2  que  ha  sido  removida  de  la  atmósfera,  y  el  impuesto 
 nacional  al  carbono  para  el  año  2021  ascendía  a  USD  3,94  según  valores 
 de  abril  de  2023.  Actualmente,  según  datos  del  Banco  Mundial  (2022),  en 
 la  región  Amazónica,  sólo  Colombia  presenta  iniciativas  de  fijación  del 
 precio  de  los  bonos  de  carbono  a  través  de  impuestos  a  la  emisión  de 
 carbono  además  de  estar  considerando  un  sistema  de  comercio  de 
 emisiones,  que  es  un  mecanismo  basado  en  el  mercado  que  tiene  como 
 objetivo  reducir  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  poniendo  un 
 precio  al  carbono.  Estas  iniciativas  contribuyen  al  cumplimiento  de  las 
 metas de reducción de emisiones como el Acuerdo de París. 

 Con  el  fin  de  promover  la  conservación  de  las  áreas  ricas  en  carbono 
 irrecuperable,  es  necesario  integrar  a  las  comunidades  que  las  habitan, 
 con  especial  énfasis  en  los  pueblos  indígenas,  fortaleciendo  la 
 gobernanza, monitoreo y estudios desarrollados en estos territorios. 

 Relación con los ODS 

 Esfuerzos actuales conducentes a cerrar la brecha 
 ●  Durante  el  I  Congreso  Empresarial  Amazónico  de  2019,  se  anunció 

 una  inversión  de  USD  500  millones  para  la  reforestación  del 
 Amazonas,  contribuyendo  a  la  recuperación  de  zonas  con  alto 
 potencial de depósitos de carbono. 

 ●  Según  el  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo 
 (PNUD),  entre  2009  y  2018  se  movilizaron  más  de  USD  3.800 
 millones  para  proyectos  de  REDD+  en  América  Latina,  de  los  cuales 
 una parte significativa se destinó a la región amazónica. 

 Definición de la brecha 
 Áreas  con  reservas  de  carbono  de  alto  valor  a  nivel 
 mundial  (2018)  que  han  experimentado  pérdida  de 
 bosques 2018-2021 

 Fuente del umbral 
 Densidad de carbono irrecuperable en o por encima 
 del percentil 90 global - Noon et al. (2021) 

 ¿Qué condiciones revela la brecha? 
 ●  Cerca del 0,02% del área de estudio presenta 

 una gestión deficiente de los recursos de 
 carbono. 

 ●  Cerca del 0,01% de la población de la zona 
 podría beneficiarse de la gestión de esta brecha. 

 ●  El país con una gestión más deficiente de esta 
 brecha corresponde a Colombia, con un 0,05% 
 de su territorio en área de brecha. 

 Ranking  País  Km  2  de áreas con 
 brechas 

 1  Perú  265,55 (0,03%) 

 2  Colombia  250,73 (0,05%) 

 3  Venezuela  109,91 (0,02%) 

 4  Ecuador  29,74 (0,02%) 

 5  Bolivia  28,22 (0,004%) 
 Esfuerzos del IDB para cerrar la brecha 
 Actualmente  existen  poco  más  de  USD  3  millones 
 invertidos  en  la  cooperación  técnica  para  la 
 implementación de bonos de carbono en la región. 
 Existen  dos  áreas  principales  del  Banco  que  pueden 
 gestionar esta brecha: 
 ●  CSD/CCS: División de Cambio Climático. 
 ●  CSD/RND:  División  de  Medio  Ambiente, 

 Desarrollo Rural y Adm. de Riesgos. 
 Recomendaciones potenciales 
 ●  Promover la conservación y restauración de los 

 bosques integrando a las comunidades más 
 vulnerables. 

 ●  Apoyar proyectos de REDD+ en cooperación con 
 comunidades locales y pueblos indígenas, 
 contribuyendo a la protección de sus derechos y 
 la promoción de su participación en la toma de 
 decisiones. 

 ●  Fortalecer la gobernanza forestal, monitoreo y 
 fiscalización para evitar la tala ilegal, el uso 
 indebido de los recursos forestales y el acceso no 
 autorizado a tierras indígenas y de comunidades 
 locales. 

 ●  Fomentar prácticas agrícolas sostenibles como la 
 agricultura de bajo impacto, la agroforestería y la 
 rotación de cultivos. 

 ●  Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas 
 en la gestión regional de recursos de carbono. 
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 Figura 4.18 Áreas con bajo desempeño en la gestión reciente de recursos de carbono. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Tabla 4.17 Resultados de indicadores que presentan la brecha n°16 con respecto al ADI. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 PAÍS  ÁREA CON BRECHA 
 (KM  2  ) Y % DEL PAÍS 

 POBLACIÓN EN 
 ÁREA CON 

 BRECHA Y % DEL 
 PAÍS 

 PROPORCIÓN DE 
 HOMBRES Y MUJERES 
 EN ÁREA DE BRECHA 

 POBLACIÓN EN 
 EDAD DE 

 TRABAJAR EN 
 ÁREA CON BRECHA 

 Y % DEL PAÍS 

 ÍNDICE DE 
 PRIVACIÓN 

 PROMEDIO EN 
 ÁREA CON 
 BRECHA 

 FIRMAS 
 EN 

 ÁREA 
 CON 

 BRECHA 

 PRINCIPAL CATEGORÍA DE 
 INDUSTRIA BIOECONÓMICA 

 EN ÁREA CON BRECHA 

 Venezuela  109,91  0,02%  223  0,01%  64,13%  35,87%  82  0,004%  80,51  0  N/A 

 Perú  265,55  0,03%  334  0,00%  62,28%  37,72%  156  0,002%  76,83  0  N/A 

 Ecuador  29,74  0,02%  445  0,01%  25,39%  74,61%  424  0,012%  73,20  0  N/A 

 Colombia  250,73  0,05%  522  0,03%  49,43%  50,57%  353  0,020%  77,83  0  N/A 

 Bolivia  28,22  0,004%  0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0,000%  77,94  0  N/A 

 Región  684,15  0,02%  1.524  0,01%  47,38%  52,62%  1.015  0,004%  77,26  0  N/A 
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 Brecha 17. Acceso limitado a caminos principales 
 Las  deficiencias  en  la  red  vial  dentro  del  área  de  estudio  resultan  en 
 desafíos  ligados  a  la  falta  de  conectividad  en  los  territorios  más 
 aislados  con  los  mercados,  los  recursos  financieros  y  servicios 
 básicos  ,  tales  como  salud,  educación  y  mercados  laborales,  afectando  en 
 gran medida la capacidad productiva y oportunidades de la región. 

 En  la  región  amazónica,  la  expansión  descontrolada  amenaza  algunos  de 
 los  recursos  naturales  más  valiosos  del  planeta.  La  expansión  de  caminos 
 hacia  el  bosque  es  uno  de  los  principales  impulsores  de  la  deforestación: 
 un  estudio  de  2014  sobre  la  deforestación  en  la  Amazonía  encontró  que  el 
 95%  de  la  deforestación  ocurre  dentro  de  los  5,5  km  de  caminos  o  1  km  de 
 ríos  (Barber  et  al.,  2014).  Las  decisiones  de  abrir  nuevas  carreteras  con 
 motivación  política,  incitan  además  de  la  deforestación,  las  invasiones, 
 relocalización  de  poblaciones  vulnerables,  especulación  de  tierras  y 
 presiones a los ecosistemas. 

 La  construcción  y/o  mejora  de  caminos  principales,  suele  conducir  a  la 
 construcción  de  caminos  secundarios,  terciarios  e  incluso  ilegales, 
 promoviendo  impactos  adicionales  a  los  considerados  inicialmente  (Vilela, 
 et  al,  2020),  por  lo  que  es  necesario  incluir  todos  los  aspectos  dentro  de  un 
 análisis  de  factibilidad  que  cubra  las  necesidades  de  la  población  desde 
 una perspectiva de infraestructura sustentable y resiliente. 

 Es  necesario  considerar  los  beneficios  contrastados  con  los  costos  no  solo 
 económicos,  sino  que  también  medioambientales  al  momento  de  financiar 
 la  construcción  de  nueva  red  vial,  con  el  fin  de  no  contribuir  a  la 
 deforestación  que  históricamente,  esta  infraestructura  ha  provocado  en  el 
 Amazonas. 

 Relación con los ODS 

 Esfuerzos actuales conducentes a cerrar la brecha 
 ●  El  IIRSA  68  registra  29  proyectos  en  distintas  etapas  que  buscan 

 rehabilitar, mejorar y/o gestionar la red vial y/o ferroviaria. 
 ●  Algunos de los proyectos que poseen presupuesto de inversión son: 
 ○  6  proyectos  en  Perú  (3  API  y  2  ANCLA),  sumando  una  cifra  de 

 USD  1  mil  9  millones  1.933.344.597,5  69  enfocados  principalmente 
 en rehabilitación de carreteras. 

 ○  3  proyectos  en  Colombia  (1  API  y  1  ANCLA),  que  alcanzan  USD 
 741.100.649,  enfocado  en  ampliar  la  capacidad  de  la  red, 
 mantenimiento y pavimentación. 

 ○  2  proyectos  en  Venezuela  (1  API  y  2  ANCLA),  que  alcanzan  USD 
 303.766.666,6  70  ,  enfocados  en  pavimentación,  ampliación  y 
 mantenimiento de la red. 

 ○  10  proyectos  en  Bolivia  (1  API  y  2  ANCLA),  que  alcanzan  los  USD 
 3.557.907.252, enfocados en rehabilitación y pavimentación. 

 ○  1  proyecto  en  Ecuador  (1  ANCLA),  que  alcanza  los  USD 
 126.717.733  71  y se centra en pavimentación. 

 Definición de la brecha 
 Áreas  pobladas  que  se  encuentran  a  más  de  45 
 minutos de una carretera principal. 
 Fuente del umbral 
 Mathon, D., Apparicio, P., & Lachapelle, U. (2018) 

 ¿Qué condiciones revela la brecha? 
 ●  Cerca  del  11,3%  del  área  poblada  de  la  zona  de 

 estudio  presenta  brechas  de  acceso  a  caminos 
 principales. 

 ●  Cerca  del  10,1%  de  la  población  de  la  zona 
 podría beneficiarse de la gestión de esta brecha. 

 ●  El  país  con  mayor  porcentaje  de  territorio 
 afectado  por  esta  brecha  corresponde  a  Bolivia, 
 con un 19,1%. 

 Ranking  País  Población en área con 
 brecha 

 1  Perú  869.978 (8,56%) 

 2  Colombia  779.687 (44,81%) 

 3  Bolivia  572.621 (7,93%) 

 4  Venezuela  238.275 (11,14%) 

 5  Ecuador  36.840 (1,07%) 
 Esfuerzos del IDB para cerrar la brecha 
 Más  de  USD  3  mil  millones  se  han  aprobado  para  el 
 desarrollo  de  proyectos  relacionados  con  la  mejora  de 
 la conexión entre ciudades. 
 Existen  tres  áreas  principales  del  Banco  que  pueden 
 gestionar esta brecha: 
 ●  CSD/HUD:  División  de  Vivienda  y  Desarrollo 

 Urbano. 
 ●  INE/TSP: División de transporte. 
 ●  IFD/ICS: Innovación al servicio del ciudadano. 
 Recomendaciones potenciales 
 ●  Potenciar otros tipos de transporte (ej: el fluvial). 
 ●  Crear  un  buffer  de  amortiguación  de  áreas 

 protegidas  a  lo  largo  de  los  desarrollos  viales, 
 especialmente aquellos pavimentados. 

 ●  Crear  programas  de  ecoturismo  que  involucren  a 
 las comunidades locales. 

 ●  implementar  puestos  de  inspección  a  lo  largo  de 
 la vía. 

 ●  Implementar  “cruces”  o  “pasos”  para  animales, 
 para  contribuir  a  la  continuidad  de  ecosistemas  y 
 preservación de la biodiversidad. 

 71  Presupuesto del proyecto compartido con Perú 

 70  Presupuesto estimado y referencial: uno de los proyectos es compartido entre Venezuela y Brasil, por lo que el presupuesto ha sido dividido en dos, mientras que el otro abarca Guyana, Surinam y 
 Venezuela, por lo que el presupuesto se divide en tres. 

 69  Presupuesto estimado y referencial: uno de los proyectos es compartido con Ecuador, por lo que el presupuesto ha sido dividido en dos 
 68  I  IRSA (2023  ) Sistema de Información de Proyectos.  Disponible en: https://www.iirsa.org/proyectos/ 
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 Figura 4.19 Áreas con acceso limitado a caminos principales. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Tabla 4.18 Resultados de indicadores que presentan la brecha n°17 con respecto al ADI. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 PAÍS  ÁREA CON BRECHA 
 (KM  2  ) Y % DEL PAÍS 

 POBLACIÓN EN 
 ÁREA CON BRECHA 

 Y % DEL PAÍS 

 PROPORCIÓN DE 
 HOMBRES Y 
 MUJERES EN 

 ÁREA DE BRECHA 

 POBLACIÓN EN EDAD 
 DE TRABAJAR EN 

 ÁREA CON BRECHA Y 
 % DEL PAÍS 

 ÍNDICE DE 
 PRIVACIÓN 

 PROMEDIO EN 
 ÁREA CON 
 BRECHA 

 FIRMAS 
 EN 

 ÁREA 
 CON 

 BRECHA 

 PRINCIPAL CATEGORÍA DE 
 INDUSTRIA BIOECONÓMICA 

 EN ÁREA CON BRECHA 

 Venezuela  43.197,48  9,21%  238.275  11,14%  51,20%  48,80%  133.800  6,25%  76,53  15  Ecoturismo 

 Perú  83.091,78  8,63%  869.978  8,56%  51,24%  48,76%  518.180  5,10%  78,19  8  Acuacultura 

 Ecuador  2.240,93  1,71%  36.840  1,07%  47,45%  52,55%  21.899  0,64%  74,63  0  N/A 

 Colombia  48.694,32  9,66%  779.687  44,81%  50,43%  49,57%  513.187  29,49%  75,58  41  Ecoturismo 

 Bolivia  136.273,14  19,13%  572.621  7,93%  51,50%  48,50%  361.293  5,00%  78,44  9  Ganadería 

 Región  313.497,66  11,28%  2.497.401  10,11%  50,98%  49,02%  1.548.359  6,27%  76,67  73  Ecoturismo 
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 Brecha 18. Acceso limitado a caminos secundarios 
 Una  red  vial  bien  diseñada  puede  ayudar  a  mejorar  las  oportunidades 
 de  empleo,  reducir  los  costos  de  transporte  y  apoyar  el  desarrollo 
 regional.  Sin  embargo,  en  el  Amazonas  los  caminos  también  llevan  a  la 
 deforestación,  afectan  los  medios  de  vida  de  las  poblaciones  indígenas 
 que  buscan  vivir  en  aislamiento  de  forma  voluntaria  y  cambian,  en  algunos 
 casos sin retorno, el medio ambiente amazónico (Vilela, et al, 2020). 

 Los  caminos  secundarios  son  los  que  alimentan  a  los  caminos  principales. 
 Ya  sea  que  surjan  a  raíz  de  una  cuidada  planificación  o  por  efecto  de 
 actividades  ilegales,  los  caminos  secundarios  tienen  un  importante  rol  en 
 la  configuración  de  la  conectividad  de  la  región,  siendo  alternativas  a  los 
 caminos  principales  tras  la  ocurrencia  de  riesgos  climáticos  tales  como 
 incendios  forestales,  inundaciones  o  deslizamiento  de  tierras.  A  pesar  de 
 esta  importancia,  se  identifica  una  desconexión  potencial  entre  las 
 inversiones  en  caminos  principales  y  secundarios  (falta  de  especificidad  en 
 las  inversiones  del  BID  en  esta  materia),  lo  que  tiene  implicaciones 
 relevantes  para  el  desarrollo  de  la  economía  y  la  población  local  (Vilela,  et 
 al, 2020). 

 Con  el  fin  de  no  poner  más  presión  en  un  territorio  que  se  acerca  a  un 
 punto  ecológico  sin  retorno,  es  necesario  realizar  estudios  de  factibilidad 
 económica  e  impactos  socioambientales  a  los  caminos  actuales  y  a 
 aquellos  que  se  pretende  implementar,  lo  que  permitiría  identificar  y 
 priorizar  los  caminos  que  sean  más  beneficiosos  para  la  economía  y  la 
 población  del  Amazonas  al  hacer  un  uso  más  eficiente  de  los  recursos 
 públicos. 

 Relación con los ODS 

 Esfuerzos actuales conducentes a cerrar la brecha 
 ●  El  IIRSA  72  indica  29  proyectos  en  distintas  etapas  que  buscan 

 rehabilitar,  mejorar  y/o  gestionar  la  red  vial  y/o  ferroviaria  de  la  región, 
 sumando más de USD 6.662 millones. 

 ●  El  Banco  Mundial  tiene  actualmente  un  proyecto  por  USD  230 
 millones  en  Bolivia  para  la  mejora  de  un  corredor  entre  San  Ignacio  y 
 San  José;  USD  225  millones  para  el  desarrollo  de  un  proyecto  de 
 desarrollo  de  capacidades  del  sector  vial  (especialmente  caminos 
 primarios). 

 ●  En  Perú,  el  Banco  Mundial  ha  aprobado  en  2015,  USD  50  millones, 
 que  buscan  apoyar  el  desarrollo  de  un  programa  de  transporte 
 subnacional. 

 Definición de la brecha 
 Áreas pobladas que se encuentran a más de 45 
 minutos de un camino secundario. 
 Fuente del umbral 
 Mathon, D., Apparicio, P., & Lachapelle, U. (2018) 

 ¿Qué condiciones revela la brecha? 
 ●  Cerca  del  10%  del  área  poblada  de  la  zona  de 

 estudio  presenta  brechas  de  acceso  a  caminos 
 secundarios. 

 ●  Cerca  del  7,3%  de  la  población  de  la  zona  podría 
 beneficiarse de la gestión de esta brecha. 

 ●  El  país  con  mayor  porcentaje  de  territorio 
 afectado  por  esta  brecha  corresponde  a  Bolivia, 
 con un 16,4%. 

 Ranking  País  Población en área con 
 brecha 

 1  Perú  776.096 (7,64%) 

 2  Colombia  401.079 (23,05%) 

 3  Bolivia  372.893 (5,16%) 

 4  Venezuela  227.250 (10,62%) 

 5  Ecuador  20.394 (0,59%) 
 Esfuerzos del IDB para cerrar la brecha 
 Más  de  USD  1.512  millones  están  en  etapa  de 
 implementación  para  la  mejora  o  desarrollo  de 
 caminos secundarios y terciarios en la región. 
 Existen  tres  áreas  principales  del  Banco  que  pueden 
 gestionar esta brecha: 
 ●  CSD/HUD:  División  de  Vivienda  y  Desarrollo 

 Urbano. 
 ●  INE/TSP: División de transporte. 
 ●  IFD/ICS: Innovación al servicio del ciudadano. 
 Recomendaciones potenciales 
 ●  Potenciar otros tipos de transporte (ej: el fluvial). 
 ●  Mejorar  la  planificación  de  los  caminos 

 secundarios  identificando  necesidades  y 
 capacidades  locales  para  una  infraestructura 
 sostenible. 

 ●  Crear  un  buffer  de  amortiguación  de  áreas 
 protegidas  a  lo  largo  de  los  desarrollos  viales, 
 especialmente aquellos pavimentados. 

 ●  Mejorar  el  mantenimiento  de  caminos 
 secundarios  para  garantizar  el  acceso  a  los 
 servicios. 

 ●  Instalar  “cruces”  o  “pasos”  para  animales,  para 
 contribuir  a  la  continuidad  de  ecosistemas  y 
 preservación de la biodiversidad. 

 72  IIRSA (s. f.)  Sistema de Información de Proyectos.  Disponible en: https://www.iirsa.org/proyectos/ 
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 Figura 4.20 Áreas con acceso limitado a caminos secundarios. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Tabla 4.19 Resultados de indicadores que presentan la brecha n°18 con respecto al ADI. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 PAÍS  ÁREA CON BRECHA (KM  2  ) 
 Y % DEL PAÍS 

 POBLACIÓN EN 
 ÁREA CON BRECHA 

 Y % DEL PAÍS 

 PROPORCIÓN DE 
 HOMBRES Y 

 MUJERES EN ÁREA 
 DE BRECHA 

 POBLACIÓN EN 
 EDAD DE TRABAJAR 

 EN ÁREA CON 
 BRECHA Y % DEL 

 PAÍS 

 ÍNDICE DE 
 PRIVACIÓN 

 PROMEDIO EN 
 ÁREA CON 
 BRECHA 

 FIRMAS 
 EN 

 ÁREA 
 CON 

 BRECHA 

 PRINCIPAL CATEGORÍA DE 
 INDUSTRIA BIOECONÓMICA 

 EN ÁREA CON BRECHA 

 Venezuela  42.547,87  9,08%  227.250  10,62%  51,30%  48,70%  126.960  5,93%  76,69  15  Ecoturismo 

 Perú  77.099,35  8,01%  776.096  7,64%  51,11%  48,89%  461.529  4,54%  78,25  4  Acuacultura 

 Ecuador  2.124,99  1,62%  20.394  0,59%  42,42%  57,58%  13.249  0,38%  75,33  0  N/A 

 Colombia  38.599,85  7,66%  401.079  23,05%  50,21%  49,79%  264.394  15,19%  76,21  21  Ganadería 

 Bolivia  116.668,56  16,38%  372.893  5,16%  51,55%  48,45%  235.371  3,26%  78,46  5  Ganadería 

 Región  277.040,62  9,97%  1.797.712  7,28%  50,93%  49,07%  1.101.503  4,46%  76,99  45  Ganadería 
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 Brecha 19. Conectividad digital limitada 
 El  desarrollo  digital  (es  decir,  el  servicio  celular  y  acceso  a  internet) 
 tiene  el  potencial  de  contribuir  a  cerrar  las  desigualdades  en  toda  la 
 región.  Esto  es  especialmente  patente  tras  el  cierre  de  centros  educativos 
 debido  al  Covid-19.  Con  mejor  conectividad  a  internet,  los  escolares  del 
 Amazonas  podrían  tener  el  mismo  acceso  al  aprendizaje  que  los  de  áreas 
 urbanas  al  otro  lado  de  la  Cordillera,  según  el  Ministerio  de  Educación 
 Nacional  de  Colombia,  la  tasa  de  matriculación  en  educación  superior  en 
 la  región  amazónica  aumentó  un  35%  entre  2014  y  2018,  en  gran  parte 
 debido  a  la  mejora  en  la  conectividad  digital.  Los  pequeños  empresarios 
 podrían  publicitar  sus  productos  en  redes  sociales  y  acceder  a  nuevos 
 mercados:  según  datos  del  Ministerio  de  Comercio,  Industria  y  Turismo  de 
 Colombia,  en  la  Amazonía  colombiana  se  crearon  más  de  800  empresas 
 en 2020. 

 Por  otro  lado,  la  conectividad  digital  ha  permitido  la  implementación  de 
 sistemas  de  telemedicina  en  la  Amazonía,  lo  que  ha  mejorado  el  acceso  a 
 servicios  de  salud  en  zonas  remotas.  Por  ejemplo,  según  datos  del 
 Ministerio  de  Salud  de  Colombia,  la  implementación  de  telemedicina  en  el 
 departamento  de  Amazonas  permitió  una  reducción  del  70%  en  el  tiempo 
 de  respuesta  a  emergencias  médicas.  Pero  aún  existen  zonas  que 
 carecen  de  este  servicio.  Aproximadamente  el  6,8%  de  la  población 
 amazónica  vive  fuera  de  la  cobertura  de  servicios  digitales,  y  parte  de  los 
 pueblos  indígenas  más  remotos  podrían  ver  el  uso  de  estas  tecnologías 
 como  una  amenaza  a  sus  costumbres,  sin  embargo,  en  algunas  tribus  de 
 Brasil  han  documentado  sus  danzas,  música  y  parte  de  su  tradición  oral 
 como forma de preservarlas para las generaciones futuras (BBC, 2018). 

 La  conectividad  digital  se  configura  como  una  herramienta  vital  al 
 momento  de  promover  el  desarrollo  sostenible  de  una  región, 
 especialmente  de  una  región  que  ostenta  una  desagregación  tan  marcada 
 como  el  Amazonas.  Es  necesario  invertir  en  infraestructura  sostenible  que 
 conecte  a  las  poblaciones  amazónicas  que  desean  estar  en  red, 
 potenciando  el  uso  de  energía  renovable  y  tecnologías  resistentes  a  las 
 condiciones climáticas de la región. 

 Relación con los ODS 

 Esfuerzos actuales conducentes a cerrar la brecha 
 ●  En  2022  se  lanzó  en  Ecuador  el  proyecto  “Puntos  de  Encuentro 

 Amazonía”,  que  con  una  inversión  de  más  de  USD  7  millones  busca 
 reducir  la  brecha  digital  al  2025  en  la  región  amazónica,  mejorar  la 
 calidad  de  vida  de  las  comunidades  locales  y  fomentar  el  desarrollo 
 económico sostenible. 

 ●  Los  programas  de  internet  satelital  han  sido  una  de  las  alternativas 
 más  utilizadas  para  expandir  la  red  digital  en  zonas  remotas  de  Perú, 
 uno  de  ellos,  “Conecta  Selva”  logró  conectar  el  2022  a  21  localidades 
 beneficiando a más de 9 mil habitantes. 

 ●  En  Colombia,  el  MinTIC  impulsa  el  Proyecto  Nacional  de  Conectividad 
 de  Alta  Velocidad  en  distintas  zonas  de  Orinoquía,  Chocó  y 
 Amazonía, donde la inversión sobrepasa los USD 239 mil millones. 

 Definición de la brecha 
 Áreas  pobladas  a  más  de  45  minutos  de  una  torre  de 
 celular  y/o  a  5  km  en  áreas  rurales  y/o  2  km  en  áreas 
 urbanas 
 Fuente del umbral 
 OpenCellID (2020);  Simmons, A (2022) 

 ¿Qué condiciones revela la brecha? 
 ●  Cerca  del  11,1%  del  área  de  estudio  presenta 

 conectividad digital limitada. 
 ●  Cerca  del  6,8%  de  la  población  de  la  zona  podría 

 beneficiarse de la gestión de esta brecha. 
 ●  El  país  con  mayores  limitaciones  en  conectividad 

 digital  es  Bolivia,  con  un  18,5%  de  su  territorio  en 
 área de brecha. 

 Ranking  País  Población en área con 
 brecha 

 1  Perú  805.276 (7,92%) 

 2  Bolivia  404.666 (5,60%) 

 3  Venezuela  232.633 (10,87%) 

 4  Colombia  223.922 (12,87%) 

 5  Ecuador  14.011 (0,41%) 
 Esfuerzos del IDB para cerrar la brecha 
 Se  ha  aprobado  un  monto  de  casi  USD  16  millones 
 para  el  desarrollo  de  infraestructura  digital  en  países 
 de la región. 
 Existen  cuatro  áreas  principales  del  Banco  que 
 pueden gestionar esta brecha: 
 ●  IFD/CMF:  División  de  Conectividad,  Mercados  y 

 Finanzas. 
 ●  IFD/CTI:  División  de  Competitividad,  Tecnología  e 

 Innovación. 
 ●  KIC/DDC: División de Comunicaciones. 
 ●  KIC/KLD:  División  de  Conocimiento  y 

 Aprendizaje. 
 Recomendaciones potenciales 
 ●  Potenciar  el  desarrollo  y  uso  de  energía 

 renovable  que  garantice  que  áreas  remotas 
 tengan acceso a la electricidad necesaria 

 ●  Asegurar  sistemas  con  redundancia  que 
 aseguren una provisión estable de servicios. 

 ●  Mejorar  la  calidad  (red  y  velocidad)  de  la 
 conexión  en  lugares  que  actualmente  tienen 
 acceso al servicio 

 ●  Implementar  alternativas  en  zonas  aisladas  como 
 tecnologías  long-range Wi-Fi signals  . 

 ●  Acelerar  una  adopción  de  5G  y  5G  Broadband  y 
 adoptar community Wi-Fi hubs 

 ●  Actividades  bio-económicas  que  aceleren  la 
 incorporación a mercados 

 ●  Promover  distritos  productivos  digitales  rurales 
 donde  los  costos  de  digitalización  puedan  ser 
 compartidos con la industrias. 
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 Figura 4.21 Áreas con conectividad digital limitada. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Tabla 4.20 Resultados de indicadores que presentan la brecha n°19 con respecto al ADI. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 PAÍS  ÁREA CON BRECHA 
 (KM  2  ) Y % DEL PAÍS 

 POBLACIÓN EN 
 ÁREA CON BRECHA 

 Y % DEL PAÍS 

 PROPORCIÓN DE 
 HOMBRES Y 
 MUJERES EN 

 ÁREA DE BRECHA 

 POBLACIÓN EN EDAD 
 DE TRABAJAR EN 

 ÁREA CON BRECHA Y 
 % DEL PAÍS 

 ÍNDICE DE 
 PRIVACIÓN 

 PROMEDIO EN 
 ÁREA CON 
 BRECHA 

 FIRMAS 
 EN 

 ÁREA 
 CON 

 BRECHA 

 PRINCIPAL CATEGORÍA DE 
 INDUSTRIA BIOECONÓMICA 

 EN ÁREA CON BRECHA 

 Venezuela  47.389,01  10,11%  232.633  10,87%  51,18%  48,82%  129.627  6,06%  76,81  16  Ecoturismo 

 Perú  92.698,55  9,63%  805.276  7,92%  51,03%  48,97%  480.873  4,73%  78,36  4  Agricultura sostenible 

 Ecuador  1.918,76  1,46%  14.011  0,41%  35,86%  64,14%  9.657  0,28%  77,30  1  Agricultura sostenible 

 Colombia  35.144,34  6,98%  223.922  12,87%  50,19%  49,81%  148.113  8,51%  76,12  14  Ecoturismo/Ganadería 

 Bolivia  131.600,80  18,48%  404.666  5,60%  51,59%  48,41%  255.043  3,53%  78,52  10  Ganadería 

 Región  308.751,46  11,11%  1.680.508  6,80%  50,95%  49,05%  1.023.313  4,14%  77,42  45  Ecoturismo 
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 Brecha 20. Acceso limitado a subestaciones eléctricas 
 El  acceso  a  subestaciones  eléctricas  es  esencial  para  mejorar  el 
 acceso  a  la  electricidad  en  la  región  amazónica.  Las  subestaciones 
 eléctricas  son  instalaciones  que  se  utilizan  en  el  sistema  de  distribución  y 
 transmisión  de  energía  eléctrica.  Su  principal  función  es  transformar, 
 controlar y distribuir la energía eléctrica a los usuarios finales. 

 Muchas  comunidades  en  la  región  carecen  de  acceso  a  la  electricidad  y 
 dependen  de  fuentes  de  energía  costosas  y  poco  fiables,  como  los 
 generadores  a  base  de  diésel.  La  construcción  de  subestaciones  eléctricas 
 permitiría  una  distribución  más  eficiente  y  confiable  de  la  energía  eléctrica. 
 La  falta  de  acceso  a  la  electricidad  es  una  barrera  para  el  desarrollo 
 económico  en  la  región.  Con  subestaciones  eléctricas  adecuadas,  se 
 pueden  impulsar  iniciativas  de  desarrollo  que  dependen  de  la  energía 
 eléctrica, como la agricultura, la pesca y la producción de bienes. 

 En  términos  medioambientales,  la  construcción  de  subestaciones 
 eléctricas  en  la  región  amazónica  puede  reducir  las  emisiones  de  gases  de 
 efecto  invernadero.  Uno  de  los  grandes  desafíos  en  la  región  es  la 
 generación  de  energía  eléctrica  y  los  impactos  de  su  red  de  transmisión. 
 Por  ejemplo,  si  se  impulsa  el  uso  de  fuentes  renovables,  como  la  energía 
 solar,  es  necesario  contar  con  la  infraestructura  necesaria  para  poder 
 distribuir  dicha  energía  a  las  comunidades  más  vulnerables  o  donde  puede 
 ser más difícil la generación de energía debido a factores climáticos. 

 El  Plan  Eléctrico  de  Bolivia  2025,  indica  que  para  la  interconexión  de  los 
 sistemas  aislados  se  prevé  la  construcción  de  líneas  de  transmisión  en  alta 
 tensión  y  subestaciones,  para  ampliar  el  alcance  de  la  cobertura.  Sin 
 embargo,  también  se  recalca  que  para  algún  sistema  que  aún  continúe 
 aislado  (como  es  el  caso  del  Amazonas),  es  necesario  analizar  la 
 incorporación  de  fuentes  de  energías  no  convencionales  según  el 
 potencial  de  cada  región,  a  objeto  de  reducir  el  consumo  de  gasoil 
 subvencionado. 

 Desde  el  punto  de  vista  económico,  la  infraestructura  eléctrica  se  debe 
 evaluar  considerando  la  demanda  de  las  distintas  actividades  económicas. 
 En  relación  con  las  distintas  categorías  de  empresa  relacionadas  con  la 
 bioeconomía,  para  todas  ellas,  en  menor  o  mayor  medida,  se  podrían 
 beneficiar de contar con electricidad constante y segura. 

 Relación con los ODS 

 Esfuerzos actuales conducentes a cerrar la brecha 
 ●  El  año  2022,  en  Perú  se  invirtieron  más  de  USD  1,7  millones  para 

 atender  una  mayor  demanda  y  mejorar  la  calidad  del  servicio 
 eléctrico, beneficiando a más de 120 mil pobladores del Amazonas. 

 Definición de la brecha 
 Zonas  a  más  de  4.5  km  radio  urbano  y  20  km  radio 
 rural de alguna subestación eléctrica. 

 Fuente del umbral 
 Kavuma, C., et al (2021); Csanyi. E (2017) 

 ¿Qué condiciones revela la brecha? 
 ●  Cerca  del  17,6%  del  área  de  estudio  presenta 

 limitaciones  de  acceso  a  subestaciones 
 eléctricas. 

 ●  Cerca  del  41,7%  de  la  población  de  la  zona 
 podría beneficiarse de la gestión de esta brecha. 

 ●  El  país  con  mayores  limitaciones  de  acceso  a 
 subestaciones  corresponde  a  Bolivia,  con  un 
 28,2% de su territorio dentro de zona de brecha. 

 Ranking  País  Población en área con 
 brecha 

 1  Perú  5.270.471 (51,85%) 

 2  Bolivia  2.456.685 (34,02%) 

 3  Colombia  1.356.680 (77,97%) 

 4  Venezuela  879.210 (41,09%) 

 5  Ecuador  350.574 (10,18%) 
 Esfuerzos del IDB para cerrar la brecha 
 No  se  identifican  proyectos  actuales  específicos  para 
 el  desarrollo  de  subestaciones  en  el  área  de  interés  o 
 en los países componentes del estudio. 
 Existen un área principal del Banco que puede 
 gestionar esta brecha: 
 ●  INE/ENE: División de Energía. 
 Recomendaciones potenciales 
 ●  Seleccionar  el  sitio  para  la  construcción  de  la 

 subestación  eléctrica,  teniendo  en  cuenta  el 
 terreno,  las  condiciones  climáticas,  riesgos  y 
 accesibilidad. 

 ●  Construir  subestaciones  eléctricas  que  sean 
 robustas  y  resistentes  a  las  condiciones  extremas 
 de  la  región,  como  las  lluvias  torrenciales,  altas 
 temperaturas, humedad y densa vegetación. 

 ●  Crear  instancias  de  consulta  y  participación  de 
 las  comunidades  locales  para  garantizar  que  la 
 construcción  de  subestaciones  eléctricas  se 
 realice  de  manera  sostenible  y  respetuosa  con  el 
 medio ambiente y la cultura local. 

 ●  Implementar  medidas  de  mitigación  ambiental 
 para  minimizar  el  impacto,  cumpliendo  con  las 
 normas y regulaciones ambientales locales. 

 ●  Establecer  planes  de  mantenimiento  preventivo  y 
 correctivo  para  garantizar  la  eficiencia  y 
 seguridad de las subestaciones eléctricas. 

 ●  Aunar  esfuerzos  para  promover  el  desarrollo  y 
 transmisión  de  energía  eléctrica  creada  a  partir 
 de fuentes renovables. 

 ●  Integrar  diseños  que  permitan  reducir  los 
 impactos de las líneas de transmisión. 
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 Figura 4.22 Áreas con acceso limitado a subestaciones eléctricas. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Tabla 4.21 Resultados de indicadores que presentan la brecha n°20 con respecto al ADI. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 PAÍS  ÁREA CON BRECHA (KM  2  ) Y 
 % DEL PAÍS 

 POBLACIÓN EN ÁREA 
 CON BRECHA Y % DEL 

 PAÍS 

 PROPORCIÓN DE 
 HOMBRES Y MUJERES 
 EN ÁREA DE BRECHA 

 POBLACIÓN EN EDAD 
 DE TRABAJAR EN 

 ÁREA CON BRECHA Y 
 % DEL PAÍS 

 ÍNDICE DE 
 PRIVACIÓN 

 PROMEDIO EN 
 ÁREA CON 
 BRECHA 

 FIRMAS 
 EN ÁREA 

 CON 
 BRECHA 

 PRINCIPAL CATEGORÍA 
 DE INDUSTRIA 

 BIOECONÓMICA EN 
 ÁREA CON BRECHA 

 Venezuela  51.581,55  11,00%  879.210  41,09%  49,42%  50,58%  532.485  24,89%  72,55  26  Ecoturismo 

 Perú  180.330,97  18,74 %  5.270.471  51,85%  50,72%  49,28%  3.166.182  31,15%  76,17  86  Ganadería 

 Ecuador  4.584,24  3,49%  350.574  10,18%  48,72%  51,28%  203.390  5,91%  67,18  10  Acuacultura/Agricultur 
 a sostenible 

 Colombia  50.604,88  10,04%  1.356.680  77,97%  50,48%  49,52%  890.404  51,17%  75,23  50  Ecoturismo/Agricultur 
 a sostenible 

 Bolivia  201.154,57  28,24%  2.456.685  34,02%  51,77%  48,23%  1.573.917  21,80%  76,10  42  Ganadería 

 Región  488.256,21  17,57%  10.313.620  41,74%  50,76%  49,24%  6.366.378  25,77%  73,45  214  Ganadería 
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 4.3 Oportunidad 1. Potencial en la generación de energía solar 
 La  identificación  de  condiciones  habilitantes  que  permitan  el 
 desarrollo  económico  y  social  del  área  de  estudio  es  vital.  Como  se 
 revisó  en  las  brechas  2  y  3,  existen  más  de  8  millones  de  personas  sin 
 acceso  a  electricidad.  En  el  caso  de  Colombia,  por  ejemplo,  se  cuenta  con 
 una  radiación  solar  anual  con  valores  entre  los  1200  –  2000  kWh/m  2  (Cote, 
 2017)  que  podrían  ser  aprovechados  a  través  de  tecnologías  fotovoltaicas, 
 beneficiando  a  las  comunidades  tanto  a  nivel  de  productividad  como  de 
 cubrimiento de las necesidades humanas. 

 En  Perú,  al  año  2011  existían  cerca  de  50  centrales  hidroeléctricas  en 
 construcción  en  la  cuenca  amazónica  (Dourojeanni,  2011),  que  sin 
 embargo,  no  abastecen  a  la  región  que  debe  sufrir  las  externalidades 
 negativas.  Esto  se  debe,  principalmente,  a  la  falta  de  infraestructura 
 adecuada,  y  a  los  altos  costos  -económicos  y  ambientales-  de  expandir  la 
 red  eléctrica.  Es  necesario  buscar  otras  alternativas  más  económicas,  con 
 menores  impactos,  y  que  puedan  ser  implementadas  en  áreas  remotas  de 
 la región. 

 En  el  área  de  estudio,  existen  cerca  de  450.000  km  2  con  un  potencial 
 fotovoltaico  diario  superior  a  3,5  kWh,  los  que  podrían  ser  utilizado  para 
 alimentar  diferentes  cargas  eléctricas,  como  iluminación  y 
 electrodomésticos  en  un  hogar  pequeño  con  un  consumo  promedio  de 
 energía  eléctrica;  cargas  eléctricas  en  una  pequeña  empresa  o 
 establecimiento  comercial  con  un  consumo  moderado  de  energía  eléctrica; 
 y  equipos  y  herramientas  eléctricas  utilizadas  en  actividades  agrícolas  o 
 ganaderas  en  una  zona  rural.  Esta  capacidad  toma  especial  relevancia  en 
 áreas más aisladas y zonas con bajo o nulo acceso a electricidad actual. 

 Identificar  las  áreas  potenciales  para  el  desarrollo  de  la  energía  solar  es  de 
 gran  importancia  en  un  territorio  como  el  amazónico,  donde  existen  graves 
 problemas  de  acceso  a  la  energía  eléctrica,  así  como  constantes 
 interrupciones  a  la  red.  Diseñar  sistemas  adecuados  según  las 
 condiciones  climáticas  y  sociales  del  Amazonas,  con  la  participación  de  las 
 comunidades  es  una  de  las  alternativas  para  promover  el  uso  de  fuentes 
 renovables de energía. 

 Relación con los ODS 

 Esfuerzos actuales conducentes a cerrar la brecha 
 ●  En  2021,  el  gobierno  de  Colombia  invirtió  más  de  USD  790  millones 

 en  la  instalación  de  paneles  solares  en  centros  de  salud  del 
 Amazonas. 

 ●  En  Perú,  las  empresas  EDF  y  NOVUM  SOLAR  impulsaron  en  2022  la 
 creación  de  10  centrales  fotovoltaicas,  las  que  beneficiarían  a  más  de 
 100 mil personas. 

 Definición de la brecha 
 Zonas  con  potencial  fotovoltaico  diario  mayor  o  igual  a 
 3,5 kWh/kWp 
 Fuente del umbral 
 Banco Mundial, 2020 

 ¿Qué condiciones revela la brecha? 
 ●  Cerca  del  16,1%  del  área  de  estudio  presenta 

 potencial de generación de energía solar. 
 ●  Cerca  del  64%  de  la  población  de  la  zona  podría 

 beneficiarse de su gestión. 
 ●  El  país  con  mayor  potencial  de  generación  de 

 energía  solar  corresponde  a  Bolivia,  con  un 
 25,6% de su territorio con potencial. 

 Ranking  País  Km  2  de áreas con 
 potencial 

 1  Bolivia  182.042,31 (25,56%) 

 2  Perú  111.169,40 (11,55%) 

 3  Venezuela  84.988,24 (18,13%) 

 4  Colombia  59.249,52 (11,76%) 

 5  Ecuador  9.549,38 (7,27%) 
 Esfuerzos del IDB para cerrar la brecha 
 La  meta  al  2030  del  BID  es  contribuir  a  alcanzar  al 
 menos  el  70%  de  participación  de  energías  renovables 
 en  la  matriz  eléctrica  de  LAC.  Para  esto,  se  han 
 aprobado  más  de  USD  1.415  73  millones.  Existen  dos 
 áreas  principales  del  Banco  que  pueden  gestionar  esta 
 brecha: 
 ●  INE/ENE: División de Energía. 
 ●  CSD/CCS:  División  de  Vivienda  y  Desarrollo 

 Urbano. 
 Recomendaciones potenciales 
 ●  Diseñar  sistemas  adecuados  para  las 

 condiciones  climáticas  del  Amazonas,  junto  con 
 sistemas de almacenamiento de energía. 

 ●  Realizar  un  adecuado  mantenimiento  de  los 
 sistemas para evitar problemas por la humedad. 

 ●  Capacitar  a  las  comunidades  locales  en  la 
 instalación,  operación  y  mantenimiento  de  los 
 sistemas,  para  que  puedan  obtener  el  máximo 
 beneficio de ellos. 

 ●  Promover  políticas  públicas  para  el  uso  de 
 energía  solar  mediante  incentivos  fiscales  y 
 programas de financiamiento. 

 ●  Promover  el  uso  de  sistemas  individuales  de 
 generación  eléctrica  o  de  mini  redes  cuando  sea 
 posible. 

 ●  Impulsar  el  uso  de  un  “Modelo  Hybrico”  74  en 
 zonas  fuera  de  la  matriz  (off-grid)  y/o  con  acceso 
 limitado a la matriz energética (bad-grid) local. 

 74  El propósito de HYBRICO es hacer  rentable reducir la huella de carbono y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; contribuyendo al Objetivo 7: Garantizar el acceso 
 a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. 

 73  No considera energía geotérmica al considerar un muy bajo potencial en la región 
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 Figura 4.23 Áreas con potencial en la generación de energía solar. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Tabla 4.22 Resultados de indicadores que presenta la oportunidad n°1 con respecto al ADI. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 PAÍS  ÁREA CON BRECHA 
 (KM  2  ) Y % DEL PAÍS 

 POBLACIÓN EN ÁREA 
 CON BRECHA Y % DEL 

 PAÍS 

 PROPORCIÓN DE 
 HOMBRES Y 

 MUJERES EN ÁREA 
 DE BRECHA 

 POBLACIÓN EN EDAD DE 
 TRABAJAR EN ÁREA CON 

 BRECHA Y % DEL PAÍS 

 ÍNDICE DE 
 PRIVACIÓN 

 PROMEDIO EN 
 ÁREA CON 
 BRECHA 

 FIRMAS 
 EN ÁREA 

 CON 
 BRECHA 

 PRINCIPAL CATEGORÍA DE 
 INDUSTRIA 

 BIOECONÓMICA EN ÁREA 
 CON BRECHA 

 Venezuela  84.988,24  18,13%  1.885.693  88,13%  49,03%  50,97%  1.163.842  54,39%  72,88  34  Ecoturismo 

 Perú  111.169,40  11,55%  5.713.011  56,21%  50,82%  49,18%  3.523.704  34,67%  74,84  91  Ganadería 

 Ecuador  9.549,38  7,27%  2.419.478  70,28%  48,37%  51,63%  1.538.022  44,67%  55,97  25  Agricultura sostenible 

 Colombia  59.249,52  11,76%  1.258.101  72,30%  50,81%  49,19%  821.710  47,22%  75,40  48  Ecoturismo/Agricultura 
 sostenible 

 Bolivia  182.042,31  25,56%  4.544.989  62,94%  51,84%  48,16%  2.929.868  40,57%  74,19  57  Ganadería 

 Región  446.998,85  16,09%  15.821.272  64,03%  50,53%  49,47%  9.977.146  40,38%  70,66  255  Ganadería 
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 Oportunidad 2. Potencial de capital humano en áreas urbanas 
 El  potencial  de  capital  humano  en  el  Amazonas  se  refiere  a  aquellos 
 lugares  en  áreas  urbanas  donde  existe  un  alto  porcentaje  de 
 población  en  edad  de  trabajar  (15-64  años),  pero  que  enfrentan  baja 
 tasa  de  empleabilidad  (menor  al  56%)  .  Esto  se  debe  a  distintas  razones, 
 entre  ellas  la  diferencia  entre  las  habilidades,  conocimientos  y  recursos 
 disponibles  en  la  población  y  las  demandas  del  mercado  laboral  y  el 
 desarrollo  económico  de  la  región.  Algunas  de  las  principales  causas  de 
 esta  brecha  corresponde  al  acceso  limitado  a  la  educación,  a  la  falta  de 
 capacitación  laboral,  la  pobreza  estructural  y  la  falta  de  recursos,  y  a  las 
 barreras  lingüísticas  a  las  que  se  enfrentan  los  pueblos  indígenas  que 
 viven en áreas urbanas. 

 Estas  zonas  de  oportunidad  evidencian  un  desafío  principal:  la  creación  de 
 empleos  debe  considerar  una  población  que  en  general  posee  bajos 
 niveles  educativos,  como  es  el  caso  de  la  Amazonía  peruana,  donde  la 
 tasa  de  analfabetismo  en  los  pueblos  indígenas  es  15,9%,  frente  a  5,7% 
 de  la  población  no  indígena  (ONAMIAP,  2018).  Por  otro  lado,  se  debe 
 considerar  la  creación  de  empleos  atractivos  que  consideren  la  protección 
 del  medio  ambiente  mediante  la  implementación  de  “trabajos  verdes” 
 (green  jobs),  relacionados  con  la  bioeconomía  y  con  perspectiva  de 
 género. 

 Para  reducir  la  brecha  de  capital  humano  en  el  Amazonas,  es  necesario  un 
 enfoque  integral  que  aborde  las  causas  subyacentes.  Esto  puede  incluir 
 políticas  y  programas  para  mejorar  el  acceso  a  la  educación  y  la 
 capacitación  laboral,  así  como  la  eliminación  de  barreras  económicas  y 
 lingüísticas.  También  se  puede  fomentar  la  inversión  en  tecnologías  y 
 herramientas  avanzadas  que  puedan  ayudar  a  la  población  local  a  adquirir 
 habilidades  más  avanzadas  y  a  acceder  a  oportunidades  de  empleo  más 
 sofisticadas. 

 Las  cifras  nos  revelan  la  necesidad  de  promover  la  permanencia  de  la 
 población  en  estas  áreas,  con  el  fin  de  cubrir  el  potencial  económico  que  el 
 territorio  presenta  en  silvicultura  sostenible,  ecoturismo,  y  actividades  de 
 investigación en tecnología y bioeconomía. 

 Relación con los ODS 

 Esfuerzos actuales conducentes a potenciar la oportunidad 
 ●  El  Banco  Mundial  tiene  en  portafolio  para  el  2023  un  proyecto  en 

 Bolivia  que  busca  fomentar  la  formación  de  capital  humano  a  través 
 de  la  adquisición  de  habilidades  técnicas  y  vocacionales  en  los 
 sectores  productivos  de  la  economía,  para  lo  que  tiene  comprometido 
 USD 75 millones. 

 ●  La  misma  fuente  tiene  en  portafolio  para  el  2023,  USD  100  millones 
 para  mejorar  el  uso  de  tecnología  como  parte  del  proceso  de 
 aprendizaje de la población estudiantil vulnerable en Perú. 

 Definición de la oportunidad 
 Áreas  urbanas  con  un  alto  porcentaje  de  población  en 
 edad  de  trabajar  (más  del  65%)  que  se  encuentran 
 dentro  de  áreas  de  bajas  tasas  de  empleo  (bajo  el 
 56%) 
 Fuente del umbral 
 Banco Mundial para corte de edad y empleo, 2021. 

 ¿Qué condiciones revela esta oportunidad? 
 ●  Cerca  del  2,1%  de  las  áreas  urbanas  presentan 

 potencial de capital humano. 
 ●  Cerca  del  11,6%  de  la  población  de  la  zona 

 podría  beneficiarse  de  la  gestión  de  este 
 potencial. 

 ●  El  país  con  mayor  potencial  de  capital  humano 
 urbano  corresponde  a  Venezuela,  con  un  49,1% 
 de su población en área de oportunidad. 

 Ranking  País  Población en área con 
 potencial 

 1  Ecuador  1.488.647 (43,24%) 

 2  Venezuela  1.050.833 (49,11%) 

 3  Perú  313.958 (3,09%) 

 4  Bolivia  No cumple umbral 

 5  Colombia  Sin datos 
 Esfuerzos del IDB para potenciar esta oportunidad 
 El  BID  tiene  en  etapa  de  implementación  cerca  de 
 USD  210  millones  que  buscan  sostener  la  propuesta 
 de  políticas  y  apoyar  la  productividad  económica  para 
 superar  la  contracción  del  mercado  laboral 
 post-Covid-19.  Las  áreas  del  Banco  que  pueden 
 gestionar esta brecha corresponden a: 
 ●  SCL/LMK: División de Mercados Laborales. 
 ●  IFD/CMF:  División  de  Conectividad,  Mercados  y 

 Finanzas. 
 Recomendaciones potenciales 
 ●  Potenciar  la  creación  de  políticas  públicas  y 

 programas enfocados en los empleos futuros. 
 ●  Promover  programas  educativos  que  aborden  las 

 necesidades  específicas  de  la  población, 
 estableciendo  alianzas  con  instituciones 
 educativas  para  ofrecer  programas  de 
 capacitación, talleres y cursos. 

 ●  Fomentar  el  emprendimiento  para  agilizar  el 
 desarrollo  de  habilidades  empresariales  y  generar 
 empleo.  Establecer  programas  de  asesoramiento 
 y capacitación empresarial. 

 ●  Mejorar  el  acceso  a  la  tecnología  para  que  las 
 personas  adquieran  habilidades  digitales  y  las 
 utilicen para mejorar su calidad de vida. 

 ●  Fomentar  la  colaboración  entre  diferentes  actores 
 de  la  zona,  incluyendo  empresas,  organizaciones 
 sin  fines  de  lucro  y  gobiernos  locales  que 
 promuevan  la  cooperación  y  el  intercambio  de 
 conocimientos y recursos. 
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 Figura 4.24 Áreas urbanas con potencial de capital humano. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Tabla 4.23 Resultados de indicadores que presenta la oportunidad n°2 con respecto al ADI. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 PAÍS  ÁREA CON BRECHA (KM  2  ) 
 Y % DEL PAÍS 

 POBLACIÓN EN 
 ÁREA CON BRECHA 

 Y % DEL PAÍS 

 PROPORCIÓN DE 
 HOMBRES Y 

 MUJERES EN ÁREA 
 DE BRECHA 

 POBLACIÓN EN 
 EDAD DE TRABAJAR 

 EN ÁREA CON 
 BRECHA Y % DEL 

 PAÍS 

 ÍNDICE DE 
 PRIVACIÓN 

 PROMEDIO EN 
 ÁREA CON 
 BRECHA 

 FIRMAS 
 EN 

 ÁREA 
 CON 

 BRECHA 

 PRINCIPAL CATEGORÍA DE 
 INDUSTRIA BIOECONÓMICA 

 EN ÁREA CON BRECHA 

 Venezuela  3.829,92  0,82%  1.050.833  49,11%  47,98%  52,02%  678.887  31,73%  52,14  7  Silvicultura 

 Perú  48.248,51  5,01%  313.958  3,09%  51,64%  48,36%  204.500  2,01%  73,86  9  Ecoturismo/Silvicultura 

 Ecuador  5.810,72  4,42%  1.488.647  43,24%  48,45%  51,55%  981.676  28,51%  55,89  14  Act. de investigación/ 
 tecnología y bioeconomía 

 Colombia  Datos de empleo de no disponibles 

 Bolivia  No cumple con los umbrales mínimos para calificar con áreas de brecha 

 Región  57.893,83  2,08%  2.853.438  11,55%  48,63%  51,37%  1.865.063  7,55%  60,63  30  Ecoturismo 
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 Oportunidad 3. Potencial de capital humano en áreas rurales 
 Gran  parte  de  las  estrategias  que  buscan  mejorar  el  mercado  laboral 
 en  la  región  Amazónica,  involucra  el  uso  intensivo  de  internet  y  otras 
 herramientas  tecnológicas  que  requieren  de  una  base  mínima  de 
 conocimiento  e  infraestructura.  Estas  condiciones  no  son  la  regla 
 especialmente  en  el  caso  de  las  zonas  rurales,  donde  el  acceso  a  estas 
 herramientas  es  de  escasa  a  nula  en  muchos  sectores,  imposibilitando, 
 por  ejemplo,  el  desarrollo  de  teletrabajos  debido  a  la  brecha  digital,  o  al 
 desarrollo  de  emprendimientos  si  no  existe  inversión  como  muestra  la 
 brecha de inversión en actividades bioeconómicas. 

 Promover  la  educación  vocacional  y  técnica  considerando  las  capacidades 
 actuales  de  la  población  rural  en  el  Amazonas,  así  como  sus  intereses  y  la 
 capacidad  para  desarrollar  labores  relacionadas  con  la  bioeconomía,  es 
 clave. 

 Las  cifras  nos  revelan  la  necesidad  de  promover  la  permanencia  de  la 
 población  en  estas  áreas,  con  el  fin  de  cubrir  el  potencial  económico  que  el 
 territorio presenta en ecoturismo, y agricultura y ganadería sostenibles. 

 Es  necesario  identificar  los  empleos  del  mañana  que  puedan  ser 
 desarrollados  desde  una  perspectiva  sostenible  en  armonía  con  el  territorio 
 circundante,  la  economía  circular  y  la  bioeconomía  son  dos  frentes  que 
 pueden  beneficiar  a  las  poblaciones  rurales  del  Amazonas,  al  apoyar  un 
 proceso  de  innovación  en  el  ámbito  laboral  en  concordancia  con  las 
 capacidades del territorio rural, sus pobladores y sus ecosistemas. 

 Relación con los ODS 

 Esfuerzos actuales conducentes a potenciar la oportunidad 
 ●  El  Banco  Mundial  tiene  en  portafolio  para  el  2023  un  proyecto  en 

 Bolivia  que  busca  fomentar  la  formación  de  capital  humano  a  través 
 de  la  adquisición  de  habilidades  técnicas  y  vocacionales  en  los 
 sectores  productivos  de  la  economía,  para  lo  que  tiene  comprometido 
 USD 75 millones. 

 ●  La  misma  fuente  tiene  en  portafolio  para  el  2023,  USD  100  millones 
 para  mejorar  el  uso  de  tecnología  como  parte  del  proceso  de 
 aprendizaje de la población estudiantil vulnerable en Perú. 

 Definición de la oportunidad 
 Áreas  rurales  con  un  alto  porcentaje  de  población  en 
 edad  de  trabajar  (más  del  65%)  que  se  encuentran 
 dentro  de  áreas  de  bajas  tasas  de  empleo  (por  debajo 
 del 56%). 
 Fuente del umbral 
 Banco Mundial para corte de edad y empleo, 2021. 

 ¿Qué condiciones revela esta oportunidad? 
 ●  Cerca  del  6,3%  de  las  áreas  rurales  presentan 

 potencial de capital humano. 
 ●  Cerca  del  0,8%  de  la  población  de  la  zona  podría 

 beneficiarse de la gestión de este potencial. 
 ●  El  país  con  mayor  potencial  de  capital  humano 

 rural  corresponde  a  Perú,  con  un  1,3%  de  su 
 población con potencial. 

 Ranking  País  Población en área con 
 potencial 

 1  Perú  135.021 (1,33%) 

 2  Ecuador  42.654 (1,24%) 

 3  Venezuela  21.126 (0,99%) 

 4  Bolivia  No cumple umbral 

 5  Colombia  Sin datos 
 Esfuerzos del IDB para potenciar esta oportunidad 
 El  BID  tiene  en  etapa  de  implementación  cerca  de 
 USD  173  millones  que  buscan  apoyar  la  propuesta  de 
 políticas  y  la  productividad  económica  para  superar  la 
 contracción del mercado laboral post-Covid-19. 
 Las  áreas  del  Banco  que  pueden  gestionar  esta 
 brecha corresponden a: 
 ●  SCL/LMK: División de Mercados Laborales. 
 ●  IFD/CMF:  División  de  Conectividad,  Mercados  y 

 Finanzas. 
 Recomendaciones potenciales 
 ●  Fomentar  la  educación  construyendo  escuelas  y 

 centros  de  formación  vocacional,  y  otorgando 
 becas para la población más vulnerable. 

 ●  Capacitar  técnica  y  profesionalmente  para  el 
 desarrollo  de  habilidades  y  conocimientos 
 especializados  en  áreas  como  la  agricultura,  la 
 ganadería, la pesca sostenibles y el ecoturismo. 

 ●  Otorgar  créditos,  asesoramiento  técnico  y  apoyo 
 financiero  a  los  emprendedores  para  fomentar  la 
 creación de micro y pequeñas empresas. 

 ●  Promover  el  acceso  a  la  tecnología,  mejorando  la 
 infraestructura  digital  y  eléctrica,  para  impulsar  su 
 productividad y competitividad. 

 ●  Mejorar  la  infraestructura  con  el  fin  de  facilitar  el 
 acceso  a  los  servicios  básicos  como  la  salud,  el 
 agua  potable  y  la  energía  eléctrica.  También  es 
 importante  mejorar  las  vías  de  comunicación  y 
 transporte,  para  facilitar  el  acceso  a  los  mercados 
 y a otras regiones del país. 
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 Figura 4.25 Áreas rurales con potencial de capital humano. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Tabla 4.24 Resultados de indicadores que presenta la oportunidad n°3 con respecto al ADI. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 PAÍS  ÁREA CON BRECHA (KM  2  ) 
 Y % DEL PAÍS 

 POBLACIÓN EN 
 ÁREA CON BRECHA 

 Y % DEL PAÍS 

 PROPORCIÓN DE 
 HOMBRES Y 

 MUJERES EN ÁREA 
 DE BRECHA 

 POBLACIÓN EN 
 EDAD DE TRABAJAR 

 EN ÁREA CON 
 BRECHA Y % DEL 

 PAÍS 

 ÍNDICE DE 
 PRIVACIÓN 

 PROMEDIO EN 
 ÁREA CON 
 BRECHA 

 FIRMAS 
 EN 

 ÁREA 
 CON 

 BRECHA 

 PRINCIPAL CATEGORÍA DE 
 INDUSTRIA BIOECONÓMICA 

 EN ÁREA CON BRECHA 

 Venezuela  5.049,87  1,08%  21.126  0,99%  47,69%  52,31%  13.460  0,63%  71,83  3  Ecoturismo 

 Perú  159.841,23  16,61%  135.021  1,33%  53,44%  46,56%  89.951  0,88%  76,09  7  Agricultura sostenible 

 Ecuador  10.007,74  7,61%  42.654  1,24%  54,60%  45,40%  27.546  0,80%  69,73  3  Acuacultura/Ecoturismo 

 Colombia  Datos de empleo no disponibles 

 Bolivia  No cumple con los umbrales mínimos para calificar con áreas de brecha 

 Región  174.898,84  6,29%  199.089  0,81%  53,03%  46,97%  130.957  0,53%  72,55  13  Agricultura sostenible 
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 4.4 Resumen del análisis de brechas 
 El  análisis  de  brechas  identificó  las  principales  restricciones 
 que  limitan  el  acceso  físico  a  los  servicios  y  la 
 infraestructura, así como las áreas 
 con  desempeño  deficiente  en  los  indicadores  clave  de 
 resultados.  La  siguiente  tabla  resume  las  ideas  para  cada 
 brecha  identificada  y  sugiere  posibles  recomendaciones 
 para  mejorar  para  los  departamentos  más  afectados.  Las 
 ideas  y  recomendaciones  se  derivaron  de  los  resultados 
 cuantitativos. 

 N°                          5 Tipologías de Análisis 
 1  Capital humano 

 2  Economía 

 3  Medio ambiente 

 4  Infraestructura 

 5  Oportunidades 

 Tabla 4.25 Perspectivas y Recomendaciones Potenciales según brecha. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 N°  Brecha 
 Tipología de 

 Análisis  Perspectivas y Recomendaciones Potenciales 
 1  2  3  4  5 

 1 
 Brecha 

 Acceso limitado a agua 
 potable 

 X 
 ●  24,2% de la población tiene acceso limitado a agua potable. 
 ●  El país con menor acceso corresponde a Perú, con 2,3 millones de personas en área de brecha. 
 ●  Fortalecer la capacidad local para la gestión del agua potable. 
 ●  Creación de plantas de potabilización del agua involucrando a las comunidades. 

 2 
 Brecha 

 Acceso limitado a 
 electricidad en áreas 

 urbanas 
 X 

 ●  22,3% de la población tiene acceso limitado a electricidad en zonas urbanas. 
 ●  El país con menor acceso corresponde a Perú, con 2,3 millones de personas en área de brecha. 
 ●  Diversificar la matriz energética para asegurar fuentes alternativas. 
 ●  Instalar micro-redes autónomas de energía renovable con capacidad de almacenamiento. 

 3 
 Brecha 

 Acceso limitado a 
 electricidad en áreas 

 rurales 
 X 

 ●  11,8% de la población tiene acceso limitado a electricidad en zonas rurales. 
 ●  El país con menor acceso corresponde a Perú, con 1,1 millones de personas en área de brecha. 
 ●  Implementar proyectos pilotos de energía renovable en zonas de difícil acceso. 
 ●  Diversificar las fuentes de producción de energía independientes de los sistemas interconectados. 

 4 
 Brecha 

 Acceso limitado a 
 servicios sanitarios 

 X 

 ●  11,2% de la población tiene acceso limitado a agua potable. 
 ●  El país con menor acceso corresponde a Perú, con casi 1,5 millones de personas en área de brecha. 
 ●  Integrar la gestión de residuos sólidos en los proyectos existentes (reciclaje de residuos, compostaje). 
 ●  Implementar  tecnologías  para  el  tratamiento  de  aguas  residuales  descentralizadas  y  sistemas  de 

 recolección de agua de lluvia. 

 5 
 Brecha 

 Acceso limitado a 
 centros de salud en 

 áreas urbanas 
 X 

 ●  11,7% de la población tiene acceso limitado a centros de salud en áreas urbanas. 
 ●  El país con menor acceso corresponde a Perú, con 1,5 millones de personas en área de brecha. 
 ●  Ampliar las clínicas móviles y las unidades médicas en las zonas urbanas desatendidas. 
 ●  Ampliación  de  los  servicios  de  salud  existentes,  aumentando  la  diversidad  de  especialistas  con  base  en 

 las morbilidades predominantes en el Amazonas. 

 6 
 Brecha 

 Acceso limitado a 
 centros de salud en 

 áreas rurales 
 X 

 ●  6,6% de la población tiene acceso limitado a centros de salud en áreas rurales. 
 ●  El país con menor acceso corresponde a Perú, con más de 700 mil personas en área de brecha. 
 ●  Implementar salud móvil, que se mueva por áreas amazónicas extremas que no tienen acceso a salud. 
 ●  Estrategia de nodos para suplir la provisión de servicios de salud en población dispersa. 

 7 

 Brecha 
 Acceso limitado a 

 educación primaria y 
 secundaria en áreas 

 urbanas 

 X 
 ●  7,9% de la población tiene acceso limitado a educación primaria y secundaria en áreas urbanas. 
 ●  El país con menor acceso corresponde a Venezuela, con casi 770 mil personas en área de brecha. 
 ●  Fortalecer la formación y capacitación docente considerando permanencias de largo plazo. 
 ●  Considerar el sistema de transporte local para acceder a las instalaciones de educación básica. 

 8 
 Brecha 

 Acceso limitado a 
 educación primaria y 
 secundaria en áreas 

 rurales 

 X 

 ●  6,5% de la población tiene acceso limitado a educación primaria y secundaria en áreas rurales. 
 ●  El país con menor acceso corresponde a Venezuela, con más de 480 mil personas en área de brecha. 
 ●  Involucrar a las comunidades locales en el proceso educativo de los niños y niñas, con el fin de integrar 

 educación formal (tradicional) e informal (etnoeducación). 
 ●  Promover la educación multicultural en integración con la cosmovisión de los pueblos indígenas. 

 9 
 Brecha 

 Baja tasa de empleo 
 femenino 

 X 

 ●  5,5% de la población femenina en edad de trabajar presenta baja tasa de empleo. 
 ●  El país con menor tasa de empleo corresponde a Venezuela, con más de 1 millón de mujeres en edad de 

 trabajar en área de brecha. 
 ●  Promover la formación y capacitación de las mujeres en habilidades técnicas, gestión empresarial y 

 finanzas. 
 ●  Mejorar el acceso a financiamiento a través de la promoción de créditos específicos para mujeres y la 

 implementación de programas de garantías de crédito. 
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 10 
 Brecha 

 Baja productividad en 
 tierras agrícolas 

 X 

 ●  4,3% de los territorios agrícolas evidencian baja productividad. 
 ●  El  país  con  menor  productividad  corresponde  a  Bolivia,  con  un  9%  de  sus  territorios  agrícolas  en  área 

 de brecha. 
 ●  Promover  la  agroforestería,  cultivando  productos  agrícolas  que  tengan  buen  desarrollo  en  sotobosque, 

 fomentando la plantación de nuevos árboles. 
 ●  Mejorar el acceso a mercados agrícolas para pequeños productores. 

 11 
 Brecha 

 Inversión limitada en 
 actividades 

 bioeconómicas 
 X 

 ●  35,8% de la población vive en zonas con baja inversión en actividades bioeconómicas. 
 ●  El  país  con  mayor  cantidad  de  población  afectada  corresponde  a  Perú,  con  más  de  4  millones  de 

 personas en área de brecha. 
 ●  Reducir  la  incertidumbre  regulatoria  puede  ayudar  a  mitigar  los  riesgos  de  mercado  y  demanda  que 

 suelen enfrentar los proyectos de bioeconomía. 
 ●  Facilitar  el  intercambio  de  información  entre  los  actores  interesados,  expertos  multilaterales  y 

 participantes del mercado financiero internacional. 

 12 
 Brecha 

 Baja inversión en 
 resiliencia climática 

 X 

 ●  54% de la población vive en zonas con baja inversión en proyectos de resiliencia climática. 
 ●  El  país  con  mayor  cantidad  de  población  afectada  corresponde  a  Perú,  con  más  de  7,5  millones  de 

 personas en área de brecha. 
 ●  Evaluación  de  riesgos  de  exposición  de  los  territorios  productivos  a  los  peligros  y  al  cambio  climático 

 para priorizar las cadenas de valor agrícolas y forestales para los programas de agricultura sostenible. 
 ●  Evaluación  de  riesgos  de  exposición  de  áreas  boscosas  a  peligros,  cambio  climático  y  actividades 

 antropogénicas  para  priorizar  inversiones  en  protección,  restauración  y  conservación  de  la  biodiversidad 
 sensible al clima. 

 13 
 Brecha 

 Bajas inversiones 
 relevantes en territorios 

 indígenas 
 X 

 ●  11,7%  de  la  población  de  territorios  indígenas  vive  en  territorios  con  baja  inversión  de  proyectos  de 
 resiliencia climática o en actividades bioeconómicas. 

 ●  El  país  cuyos  territorios  indígenas  presentan  menores  inversiones  corresponde  a  Perú,  con  casi  290  mil 
 km  2  de área con brecha. 

 ●  Programas de desarrollo de capacidades para facilitar la participación en actividades bioeconómicas. 
 ●  Programas  de  alivio  de  la  pobreza  y  desarrollo  social  para  garantizar  el  acceso  a  las  necesidades 

 básicas de educación, economía, salud y nutrición. 

 14 
 Brecha 

 Territorios indígenas 
 expuestos a peligros 

 climáticos 
 X 

 ●  9,3% de la población de los territorios indígenas vive en zonas expuestas a peligros climáticos. 
 ●  El  país  cuyos  territorios  indígenas  se  encuentran  más  expuestos  corresponde  a  Bolivia,  con  un  25,2% 

 de ellos en zona de riesgos climáticos. 
 ●  Inversiones  en  evaluación  de  riesgos  y  mitigación  de  desastres  en  territorios  indígenas  propensos  a 

 amenazas. 
 ●  Programas  de  desarrollo  social  y  capacitación  para  reducir  la  vulnerabilidad  a  incendios  forestales  y 

 sequías. 

 15 
 Brecha 

 Baja protección de la 
 biodiversidad 

 X 

 ●  4,5%  del  área  de  estudio  no  protegida  o  indígena  presenta  baja  protección  de  áreas  con  alta 
 biodiversidad. 

 ●  El  país  con  menor  desempeño  en  la  protección  de  biodiversidad  en  zonas  no  protegidas  corresponde  a 
 Perú, con un 9,5% de estos territorios expuestos. 

 ●  Enfocar  los  esfuerzos  de  conservación  en  las  Áreas  Prioritarias  Clave  Intactas,  asignando  calidad  de  TI 
 o AP. 

 ●  Promover  el  pago  por  servicios  ecosistémicos  a  comunidades  indígenas  considerando  territorios  no 
 protegidos. 

 ●  Creación de biocorredores entre AP y TI que permitan la movilidad y protección de especies. 

 16 
 Brecha 

 Bajo desempeño en la 
 gestión de recursos de 

 carbono 
 X 

 ●  Más de 648 km  2  del área de estudio presentan una gestión  deficiente de los recursos de carbono. 
 ●  El  país  con  menor  desempeño  corresponde  a  Perú,  con  265,6  km  2  de  su  territorio  evidenciando  esta 

 brecha. 
 ●  Apoyar  proyectos  de  REDD+  en  cooperación  con  comunidades  locales  y  pueblos  indígenas, 

 contribuyendo  a  la  protección  de  sus  derechos  y  la  promoción  de  su  participación  en  la  toma  de 
 decisiones, aumentando el conocimiento respecto al precio del carbono y sus beneficios. 

 ●  Fomentar  prácticas  agrícolas  sostenibles  como  la  agricultura  de  bajo  impacto,  la  agroforestería  y  la 
 rotación de cultivos. 

 17 
 Brecha 

 Acceso limitado a 
 caminos principales 

 X 

 ●  10,1% de la población tiene acceso limitado a caminos principales. 
 ●  El país con menor acceso corresponde a Perú, con casi 870 mil personas en área de brecha. 
 ●  Potenciar otros tipos de transporte (ej: el fluvial). 
 ●  Creación  de  un  buffer  de  amortiguación  de  áreas  protegidas  a  lo  largo  de  los  desarrollos  viales, 

 especialmente aquellos pavimentados. 
 ●  Instalación  de  “cruces”  o  “pasos”  para  animales,  para  contribuir  a  la  continuidad  de  ecosistemas  y 

 preservación de la biodiversidad. 

 18  Brecha  X  ●  7,3% de la población tiene acceso limitado a caminos secundarios. 
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 Acceso limitado a 
 caminos secundarios 

 ●  El país con menor acceso corresponde a Perú, con más de 776 mil personas en área de brecha. 
 ●  Mejorar  la  planificación  de  los  caminos  secundarios  identificando  necesidades  y  capacidades  locales 

 para una infraestructura sostenible. 
 ●  Mejorar el mantenimiento de caminos secundarios para garantizar el acceso a los servicios. 
 ●  Instalación  de  “cruces”  o  “pasos”  para  animales,  para  contribuir  a  la  continuidad  de  ecosistemas  y 

 preservación de la biodiversidad. 

 19 
 Brecha 

 Conectividad digital 
 limitada 

 X 

 ●  6,8% de la población tiene acceso limitado a la conectividad digital. 
 ●  El país con menor acceso corresponde a Perú, con más de 800 mil personas en área de brecha. 
 ●  Potenciar  el  desarrollo  y  uso  de  energía  renovable  y  tecnologías  de  energía  solar  para  garantizar  que 

 las áreas remotas del Amazonas tengan acceso a la electricidad necesaria para la conectividad digital. 
 ●  Invertir  en  educación  para  crear  una  fuerza  laboral  capacitada  y  aumentar  la  demanda  de  servicios  de 

 conectividad digital en el Amazonas. 

 20 
 Brecha 

 Acceso limitado a 
 subestaciones 

 eléctricas 
 X 

 ●  41,7% de la población vive en zonas con acceso limitado a subestaciones eléctricas. 
 ●  El país con menor acceso corresponde a Perú, con 5,2 millones de personas en área de brecha. 
 ●  El  diseño  de  la  subestación  eléctrica  debe  ser  robusto  y  resistente  a  las  condiciones  extremas  de  la 

 región, como las lluvias torrenciales, altas temperaturas, humedad y densa vegetación. 
 ●  Aunar  esfuerzos  para  promover  el  desarrollo  y  transmisión  de  energía  eléctrica  creada  a  partir  de 

 fuentes renovables. 

 1 
 Zona de Oportunidad 

 Potencial en la 
 generación de energía 

 solar 
 X 

 ●  64,1% de la población vive en áreas con potencial de generación de energía solar. 
 ●  El país con mayor potencial corresponde a Bolivia, con un 25,6% de su territorio candidato. 
 ●  Capacitar  a  las  comunidades  locales  en  la  instalación,  operación  y  mantenimiento  de  los  sistemas,  para 

 que puedan obtener el máximo beneficio de ellos. 
 ●  Promover  el  uso  de  sistemas  individuales  de  generación  eléctrica  o  de  mini  redes  cuando  sea  posible, 

 fomentando el almacenamiento de energía. 

 2 
 Zona de Oportunidad 

 Potencial de capital 
 humano en áreas 

 urbanas 
 X 

 ●  11,6% de la población vive en áreas con potencial de capital humano en zonas urbanas. 
 ●  El país con mayor potencial corresponde a Ecuador, con casi 1,5 millones de su población candidata. 
 ●  Potenciar la creación de políticas públicas y programas enfocados en los empleos futuros. 
 ●  Fomentar  el  emprendimiento  para  agilizar  el  desarrollo  de  habilidades  empresariales  y  generar  empleo. 

 Establecer programas de asesoramiento y capacitación empresarial. 

 3 
 Zona de Oportunidad 

 Potencial de capital 
 humano en áreas 

 rurales 
 X 

 ●  3% de la población vive en áreas con potencial de capital humano en zonas rurales. 
 ●  El país con mayor potencial corresponde a Perú, con más de 150 mil personas candidatas. 
 ●  Fomentar  la  educación  al  construir  escuelas  y  centros  de  formación  vocacional,  y  el  otorgamiento  de 

 becas para la población más vulnerable. 
 ●  Capacitación  técnica  y  profesional  para  el  desarrollo  de  habilidades  y  conocimientos  especializados  en 

 áreas como la agricultura, ganadería, pesca sostenibles y el ecoturismo. 
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 5. ANÁLISIS MULTISECTORIAL 
 DE BRECHAS 

 119 



 5.1  Visión general del análisis multisectorial de brechas 

 El  análisis  de  brechas  revisado  en  el  Capítulo  4  describe  las 
 áreas  clave  de  intervención  a  nivel  sectorial  que  permitirían 
 conseguir  un  mayor  desarrollo  de  la  bioeconomía  en  la 
 región  Este-Andina  de  la  cuenca  del  Amazonas.  Sin 
 embargo,  los  desafíos  para  su  implementación  abarcan 
 distintos  enfoques  al  mismo  tiempo,  por  lo  que,  una  vez 
 identificadas  las  brechas,  es  necesario  resolver  las 
 complejidades  que  un  proyecto  de  esta  magnitud  entraña. 
 Para  esto,  se  desarrolla  un  análisis  con  enfoque 
 multisectorial. 

 Los  desafíos  del  desarrollo  de  la  bioeconomía  en  el  territorio 
 amazónico  son  multifacéticos:  interactúan  entre  sectores  y 
 crean  matices  en  las  condiciones  que  se  visualizan  a  través 
 de  los  resultados.  Por  ejemplo,  las  condiciones  de  brecha 
 coincidentes  pueden  crear  efectos  retardados  exacerbados 
 en  la  región  o  las  brechas  que  se  alinean  con  un  sector  en 
 particular  pueden  afectar  la  efectividad  de  las  inversiones 
 hacia  condiciones  relevantes  para  otro  sector.  Un  enfoque 
 estratégico  y  específico  para  abordar  el  desarrollo  regional 
 debe  considerar  las  complejidades  multisectoriales  para 
 abordar  plenamente  los  desafíos  y  oportunidades  de 
 desarrollo  para  una  bioeconomía  en  la  Amazonía  oriental 
 andina. 

 Los  desafíos  que  van  más  allá  de  los  sectores  individuales 
 implican  necesariamente  el  desarrollo  de  una  acción 
 multisectorial.  La  acción  multi  e  intersectorial  ocurre  de 
 forma  colaborativa  entre  sectores  y  se  beneficiaría  de  la 
 acción  coordinada  de  los  distintos  sectores  del  BID,  las 
 agencias  gubernamentales  y  otros  organismos  multilaterales 
 que  jugarían  un  papel  relevante  al  momento  de  abordar  los 
 desafíos  de  desarrollo  y  las  condiciones  rezagadas  en  la 
 región.  La  acción  multisectorial  refuerza  la  consideración  de 
 que  las  condiciones  de  desarrollo  se  deben  enfrentar  desde 
 múltiples  perspectivas  y  reconoce  las  complejidades  de  las 
 condiciones  que  interactúan  en  el  territorio.  El  objetivo  de  un 
 enfoque  multisectorial  es  orientar  las  inversiones  de  manera 
 más  eficiente,  granular  y  con  un  sentido  de  urgencia  que  se 
 condiga  con  la  realidad  de  la  región,  permitiendo  lograr 
 mejores  resultados  a  través  de  intervenciones  focalizadas 
 más eficaces y sostenibles. 

 Con  el  fin  de  proporcionar  un  enfoque  analítico  para  abordar 
 la  naturaleza  multisectorial  de  las  necesidades  de  desarrollo, 
 se  realizó  un  análisis  de  brechas  multisectoriales.  Este 
 análisis  se  basa  en  una  evaluación  geoespacial  de  la 
 superposición  territorial  de  las  áreas  de  brecha  con  especial 
 foco en aquellas áreas con mayor grado de solapamiento 

 entre  las  brechas  incluidas  para  cada  análisis  y  que 
 coincidan en un área en particular. 

 Cuanto  mayor  sea  el  nivel  de  superposición,  mayor  será  la 
 concentración  de  la  brecha  multisectorial.  Utilizando  el 
 enfoque  multisectorial,  las  áreas  identificadas  podrían 
 beneficiarse  de  intervenciones  prioritarias  y  específicas  y  de 
 colaboraciones entre sectores. 

 Se  diseñaron  tres  análisis  de  brechas  múltiples  (ver  Figura 
 5.1)  para  incorporar  tanto  las  áreas  que  presenten 
 disparidad  (brechas)  como  las  áreas  de  oportunidades 
 sectoriales  desarrolladas  en  el  Capítulo  4.  Con  el  fin  de 
 maximizar  la  relevancia  de  las  intervenciones  y  eficientar  la 
 participación  del  BID  en  la  región,  el  análisis  multibrechas  se 
 diseñó  de  tal  forma  que  logra  alinearse  con  tres  temas 
 principales  derivados  de  las  prioridades  vinculantes  del 
 proyecto  75  : 

 ●  Proteger y apoyar el capital humano. 
 ●  Desarrollar una bioeconomía sostenible. 
 ●  Preservar los recursos naturales. 

 ¿Qué revelan estos pasos? 
 ●  Áreas  con  alta  concentración  de  brechas  múltiples  que 

 identifican  aquellas  áreas  regionales  con  condiciones  de 
 brechas multisectoriales. 

 ●  La  priorización  de  áreas  clave  de  intervención  para  la 
 acción  multisectorial  que  permite  abordar  de  manera 
 integral  y  eficiente  los  desafíos  del  desarrollo  de  la 
 bioeconomía. 

 ●  Recomendaciones  de  acción  para  abordar  la  acción 
 multisectorial en áreas de intervención. 

 Los  resultados  de  los  análisis  de  brechas  múltiples  se 
 presentan  en  las  siguientes  páginas.  Cada  análisis  se 
 representa  con  un  mapa  de  áreas  de  brechas 
 multisectoriales,  estadísticas  basadas  en  las  áreas 
 identificadas  y  recomendaciones  de  acción.  Finalmente,  se 
 proporciona  un  resumen  de  multibrechas  con  hallazgos 
 clave y recomendaciones para cada una. 

 75  Para más detalles, revisar la sección 1.4 Aproximación del estudio 
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 Figura 5.1 Origen del diseño multibrecha a partir de las 17 prioridades vinculantes. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 MARCO DE DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE PARA EL TERRITORIO ESTE-ANDINO DEL AMAZONAS                                                                                121 



 5.2  Análisis de brechas multisectoriales de desarrollo humano 
 Una  medida  estándar  para  evaluar  el  desarrollo  humano  es 
 el  nivel  de  satisfacción  de  las  necesidades  básicas  de  las 
 personas:  acceso  a  servicios  básicos  como  agua, 
 saneamiento  y  electricidad,  y  acceso  a  estructuras  críticas 
 para  el  desarrollo,  como  la  salud  y  la  educación.  Estas 
 necesidades  básicas  se  relacionan  directamente  con  la 
 salud, el bienestar y el progreso potencial de la región. 

 Un  capital  humano  sostenible  es  un  componente  crucial  de 
 una  sociedad  que  busca  ser  parte  del  cambio  de  paradigma 
 hacia  una  bioeconomía  próspera.  Una  fuerza  laboral  con 
 necesidades  básicas  satisfechas  enfrentará  menos  riesgos 
 para  la  salud  y  mayores  oportunidades  de  desarrollo 
 educativo  y  técnico-profesional.  Una  fuerza  laboral  mejor 
 equipada  puede  ofrecer  mayores  contribuciones  e 
 innovación a una bioeconomía en crecimiento. 

 Generalmente,  la  provisión  de  servicios  básicos  y  el  acceso 
 a  los  recursos  necesarios  es  mayor  en  las  áreas  urbanas 
 que  en  las  rurales,  76  sin  embargo,  la  conectividad  limitada  en 
 las  áreas  rurales  puede  conducir  a  mayor  aislamiento,  por  lo 
 que  garantizar  el  acceso  a  los  servicios  básicos  es  tan 
 crucial en las zonas rurales como en las urbanas  . 

 Dentro  de  la  región  de  estudio,  más  de  12,2  millones  de 
 personas  (49,68%  de  la  población)  experimentan 
 condiciones  de  rezago  en  al  menos  una  de  las  brechas 
 incluidas,  y  más  de  500.000  personas  (2,15%  de  la 
 población  regional)  viven  en  áreas  donde  intersectan  al 
 menos  seis  brechas  de  desarrollo  humano.  Esto  significa 
 que  casi  el  3%  de  la  población  regional  experimenta 
 desafíos  simultáneos  en  el  acceso  a  servicios  básicos  como 
 electricidad  o  saneamiento,  sino  que  también  carecen  de 
 acceso  a  infraestructura  educativa  y  digital.  Dentro  de  estas 
 áreas  de  alta  concentración  de  brechas,  más  de  319  mil 
 personas  están  en  edad  de  trabajar,  pero  sin  el  apoyo  para 
 contrarrestar  los  efectos  combinados  de  brechas  altamente 
 concentradas,  el  capital  humano  de  esta  población 
 potencialmente  productiva  se  ve  restringido  por  limitaciones 
 en salud, educación y conectividad. 

 Este  análisis  multibrechas  incluye  11  brechas  sectoriales 
 (ver  Tabla  5.1)  que  están  directamente  relacionadas  con  el 
 desarrollo  humano  a  través  de  la  satisfacción  de 
 necesidades básicas o el acceso a servicios básicos. 
 Brecha 

 Acceso limitado a agua potable (brecha 1) 
 Acceso limitado a electricidad en áreas urbanas (brecha 2) 
 Acceso limitado a electricidad en áreas rurales (brecha 3) 
 Acceso limitado a servicios sanitarios (brecha 4) 
 Acceso limitado a centros de salud en áreas urbanas (brecha 5) 
 Acceso limitado a centros de salud en áreas rurales (brecha 6) 
 Acceso limitado a educación primaria y secundaria en áreas urbanas  (brecha 7) 
 Acceso limitado a educación primaria y secundaria en áreas rurales  (brecha 8) 
 Acceso limitado a caminos principales (brecha 17) 
 Acceso limitado a caminos secundarios (brecha 18) 
 Conectividad digital limitada (brecha 19) 

 Tabla 5.1 Componentes del análisis de multibrechas. 
 Fuente: GeoAdaptive, 2023 

 En  esta  brecha,  el  grado  máximo  de  superposición  posible 
 es  8,  debido  a  la  separación  de  las  brechas  según  territorio 
 urbano  y  rural.  El  grado  de  intersección  de  las  brechas  en 
 cualquier  punto  del  área  de  estudio,  determina  la 
 clasificación  de  la  brecha  multisectorial  en  baja,  media  o  alta 
 concentración  de la siguiente manera: 

 Baja = 1 - 4  Media = 5 - 6  Alta= 7 - 8 

 Recomendaciones 
 ●  En  áreas  de  alta  concentración  de  brechas,  priorizar  la 

 construcción  de  instalaciones  educativas  ubicadas 
 estratégicamente  para  mejorar  directamente  el  acceso  y 
 el desarrollo de la contribución del capital humano. 

 ●  La  expansión  de  la  conectividad  digital  en  áreas  con 
 mayores  limitaciones  con  el  fin  de  abrir  la  producción 
 rural  a  los  mercados  externos,  sin  el  riesgo  de 
 deforestación  a  gran  escala  que  podría  crear  la 
 expansión de una red de carreteras. 

 País  Área (km  2  )  Población  Población en edad de 
 trabajar 

 Índice de 
 privación  Firmas  Principal categoría de 

 empresa 

 Venezuela  263.396  56,18%  1.684.144  78,71%  1.029.659  48,12%  75,40  36  Ecoturismo 

 Perú  752.123  78,15%  4.951.390  48,71%  2.963.941  29,16%  77,40  76  Ganadería 

 Ecuador  71.127  54,12%  369  0,01%  212  0,01%  75,70  29  Ganadería 

 Colombia  391.954  77,79%  1.678.250  96,45%  1.092.716  62,80%  76,20  57  Ecoturismo 

 Bolivia  485.200  68,12%  3.593.300  49,76%  2.302.879  31,89%  76,70  58  Ganadería 

 Región  1.963.800,81  70,67%  12.275.891  49,68%  7.600.794  30,76%  76,30  256  Ganadería 
 Tabla 5.2 Demografía por país dentro de las áreas de brechas multisectoriales. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 76  UNICEF (2021) Drinking water, sanitation and hygiene in households by region, 2000-2020. Disponible en: https://data.unicef.org/topic/water-and-sanitation/drinking-water/ 
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 Figura 5.2 Análisis de brechas multisectoriales de desarrollo humano. Elaboración: GeoAdaptive, 2023  . 

 Tabla 5.3 Resultados de indicadores que presenta el análisis multibrecha de desarrollo humano. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 
 Concentración 

 de Multibrechas  Área (km  2  )  Población  Población en edad 
 de trabajar 

 Índice de 
 privación  Firmas  Principal categoría de 

 empresa 

 Alta  112.111,33  4,03%  533.253  2,15%  319.817  1,29%  77,60  11  Ecotourism 

 Media  663.655,00  23,88%  1.239.175  5,02%  759.545  3,07%  77,86  40  Ecoturismo 

 Baja  1.188.034,48  42,75%  10.503.463  42,51%  6.521.432  26,39%  75,76  205  Ganadería 

 Todos los niveles  1.963.800,81  70,67%  12.275.891  49,68%  7.600.794  30,76%  77,07  256  Ecoturismo 
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 5.3  Análisis de brechas multisectoriales con potencial bioeconómico 
 Como  se  estableció  anteriormente,  el  rico  valor  natural  y  la 
 diversidad  de  la  región  amazónica  presenta  grandes 
 oportunidades  para  una  transición  económica  hacia  el 
 desarrollo  de  un  modelo  bioeconómico.  Sin  embargo,  la 
 diversidad  ecológica,  financiera  y  de  desarrollo  de  la  región 
 crea  una  heterogeneidad  adicional  hacia  el  entendimiento 
 del potencial para el desarrollo de la bioeconomía. 

 Antes  de  diseñar  una  estrategia  bioeconómica,  es  necesario 
 tener  algunas  consideraciones  multisectoriales  relevantes, 
 tales  como  el  uso  de  la  tierra,  los  recursos  y  las  condiciones 
 favorables  para  su  implementación,  como  las  inversiones  y 
 la  capacidad  del  tejido  conectivo  del  área  de  interés.  Aunque 
 existe  una  alta  densidad  de  recursos  naturales  en  toda  la 
 región,  se  hace  evidente  que  el  desarrollo  económico  no  es 
 factible  en  todos  los  territorios  debido  a  las  limitaciones  en  la 
 conectividad  digital.  Estos  desafíos  de  desarrollo  impactan  el 
 potencial  valor  de  la  bioeconomía  en  el  territorio,  por  lo  que 
 son  analizados  en  conjunto  con  aquellos  lugares  que 
 muestran distintos potenciales. 

 El  11,05%  de  la  región  evidencia  un  potencial  para  el 
 desarrollo  de  la  bioeconomía  alto  a  medio.  Estas  áreas 
 cumplen  con  al  menos  dos  de  los  requisitos  de  presentar 
 tierras  agrícolas,  una  inversión  bioeconómica  previa 
 limitada,  presencia  de  carbono  irrecuperable  y  la  capacidad 
 de  conexión  digital.  Dentro  de  estas  áreas  ya  están 
 operando  244  empresas  bioeconómicas,  sin  embargo,  estas 
 áreas  además  presentan  el  potencial  para  la  expansión  de 
 este  tipo  de  empresas.  Dentro  de  estas  áreas  potenciales 
 residen  más  de  10.5  millones  de  personas  en  edad  de 
 trabajar,  presentando  así  una  mano  de  obra  para  cualquier 
 desarrollo  económico  que  se  presente.  En  muchos  casos,  la 
 conectividad  digital  será  central  para  la  viabilidad  de 
 cualquier  actividad  económica  que  se  desarrolle  en  esta 
 región.  La  inversión  bioeconómica  en  las  áreas  de  potencial 
 alto  o  medio  apoyaría  el  crecimiento  de  una  bioeconomía  en 
 algunas  de  las  regiones  mejor  preparadas  del  territorio, 
 permitiendo resultados en el corto a mediano plazo. 

 Este  análisis  de  multibrechas  incluye  4  capas  relevantes 
 para  el  potencial  desarrollo  de  la  bioeconomía  a  través  de  la 
 capacidad  conectiva  y  las  cualidades  de  los  territorios 
 productivos. Las capas evaluadas se identifican abajo: 
 Territorios 

 Tierras agrícolas 
 Brecha 

 Inversión limitada en actividades bioeconómicas (brecha 11) 
 Área sin brecha  77 

 Carbono irrecuperable 
 Conectividad digital 

 Tabla 5.4 Brechas del análisis multisectorial con potencial 
 bioeconómico. Fuente: GeoAdaptive, 2023 

 El  grado  de  intersección  de  las  capas  en  cualquier  punto  del 
 área  de  estudio,  determina  la  clasificación  del  área  potencial 
 en baja, media o alta concentración de la siguiente manera: 

 Baja = 1  Media = 2  Alta = 3 - 4 

 Recomendaciones 
 ●  La  optimización  en  el  uso  de  las  tierras  agrícolas 

 existentes  reduce  la  necesidad  de  expandir  la 
 agricultura  a  las  tierras  boscosas  actuales  a  expensas 
 del  carbono  irrecuperable  del  suelo.  Centrar  los 
 esfuerzos  en  las  tierras  agrícolas  existentes  puede 
 maximizar  el  rendimiento  de  la  bioeconomía  sin 
 sacrificar los bosques. 

 ●  El  valor  expansivo  de  carbono  irrecuperable  de  la  región 
 lleva  a  que  más  de  la  mitad  del  territorio  (56,39%)  se 
 identifique  con  algún  nivel  de  potencial  de  bioeconomía. 
 La  conservación  de  estas  áreas  para  garantizar  el 
 secuestro  de  carbono  es  vital,  el  área  conservada 
 podría  ofrecer  valor  adicional  para  un  modelo  de 
 ecoturismo  de  bajo  impacto  para  compartir  el  valor  del 
 bosque  conservado  sin  sacrificar  el  bienestar  de  la 
 tierra.  La  red  vial  debe  ser  considerada  cuidadosamente 
 antes  del  desarrollo  de  este  modelo  para  minimizar  la 
 construcción de nuevas carreteras en áreas boscosas. 

 País  Área (km  2  )  Población  Población en edad de 
 trabajar 

 Índice de 
 privación  Firmas  Principal categoría 

 de empresa 

 Venezuela  96.389,54  20,56%  1.756.680  82,10%  1.099.973  51,41%  65,21  31  Ecoturismo 

 Perú  559.079,26  58,09%  9.459.818  93,07%  5.832.409  57,38%  74,38  149  Silvicultura 

 Ecuador  71.433,12  54,35%  3.347.141  97,22%  2.107.257  61,21%  63,43  61  Ganadería 

 Colombia  325.612,74  64,63%  1.647.515  94,68%  1.075.400  61,80%  75,60  55  Silvicultura 

 Bolivia  514.487,02  72,23%  6.927.254  95,93%  4.479.416  62,03%  74,30  75  Ganadería 

 Regional  1.567.001,68  56,39%  23.138.408  93,65%  14.594.455  59,07%  70,58  371  Silvicultura/Ganadería 
 Tabla 5.5 Demografía por país dentro de las áreas de potencial.  Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 77  Conectividad digital y carbono irrecuperable en este análisis se presentan como aquellas áreas sin brecha, por lo tanto son una modificación de las brechas originales. 
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 Figura 5.3 Análisis de brechas multisectoriales de potencial bioeconómico. Elaboración: GeoAdaptive, 2023  . 

 Tabla 5.6 Resultados de indicadores que presenta el análisis multibrecha con potencial bioeconómico. 
 Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Concentración de 
 oportunidades  Área (km  2  )  Población  Población en edad 

 de trabajar 
 Índice de 
 privación  Firmas  Principal categoría de 

 empresa 

 Alta  59.499,74  2,14%  3.254.212  13,17%  2.038.406  8,25%  67,94  72  Ganadería 

 Media  247.473,45  8,91%  13.785.359  55,79%  8.790.528  35,58%  68,94  172  Silvicultura/Ganadería 

 Baja  1.260.028,48  45,34%  6.098.837  24,68%  3.765.521  15,24%  74,88  127  Ecoturismo/Ganadería 

 Todos los niveles  1.567.001,68  56,39%  23.138.408  93,65%  14.594.455  59,07%  70,58  371  Silvicultura/Ganadería 
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 5.4  Análisis de brechas multisectoriales de conservación del capital 
 natural 

 La  importancia  de  la  conservación  y  el  uso  sostenible  del 
 capital  natural  radica  en  su  función  como  motor  de 
 desarrollo  social  y  económico  para  la  región,  además  de  su 
 función  vital  como  primera  línea  de  defensa  frente  al  cambio 
 climático  no  solo  a  nivel  regional,  sino  que  también  a  nivel 
 planetario, como se especificó en el Capítulo 2.1. 

 La  riqueza  del  bioma  amazónico  se  ve  amenazada  debido  a 
 la  pérdida  de  cobertura  forestal  consecuencia  de,  entre  otros 
 factores,  la  tala  ilegal,  incendios  forestales,  inundaciones  y 
 los  efectos  del  cambio  climático,  afectando  de  forma 
 preocupante  aquellas  zonas  que  evidencian  una  alta 
 densidad  de  carbono  irrecuperable.  De  ahí  la  necesidad  de 
 conservación  de  capital  natural,  aumentando  la  resiliencia 
 climática  y  utilizando  esta  base  biológica  de  manera 
 sostenible  mediante  soluciones  basadas  en  la  naturaleza  a 
 través de la bioeconomía. 

 El  análisis  multisectorial  de  conservación  del  capital  natural 
 abarca  zonas  con  alta  densidad  de  carbono  irrecuperable, 
 zonas  expuestas  a  alto  riesgo  climático  y  zonas  con  baja 
 protección  de  la  biodiversidad.  Perú  con  un  50,91%  y  Bolivia 
 con  64,54%  tienen  los  mayores  porcentajes  de 
 concentración  de  brechas.  En  lo  que  respecta  a  Colombia  y 
 Venezuela,  aproximadamente  el  30%  y  el  17%  de  sus 
 respectivas  poblaciones  residen  en  áreas  caracterizadas  por 
 la  existencia  de  multibrechas.  La  mayoría  de  las  áreas  con 
 alta  concentración  de  brechas  no  siguen  un  patrón  definido, 
 ubicándose,  en  general,  en  los  márgenes  de  ríos.  Respecto 
 a  la  concentración  media  y  baja,  éstas  se  encuentran 
 asociadas  a  zonas  con  firmas  dedicadas  mayoritariamente  a 
 ganadería.  Así  mismo,  gran  cantidad  de  zonas  con 
 concentración  media  de  brechas  coinciden  con  territorios 
 indígenas,  recalcando  el  importante  papel  de  estas  zonas 
 como medio de conservación del capital natural. 

 Este  análisis  incluye  5  capas  de  información,  incluyendo  3 
 brechas  sectoriales  asociadas  a  zonas  donde  los  recursos 
 naturales  requieren  conservación.  Las  capas  incluidas  son 
 las siguientes: 

 Territorio 
 Bosques a 5,5 km de caminos secundarios 

 Brechas 
 Baja inversión en resiliencia climática (brecha 12) 
 Territorios indígenas expuestos a peligros climáticos (brecha 14) 
 Baja protección de la biodiversidad  78  (brecha 15 modificada) 

 Área sin brecha 
 Carbono irrecuperable  79 

 Tabla 5.7 Brechas del análisis multisectorial de conservación 
 del capital natural. Fuente: GeoAdaptive, 2023 

 El  grado  de  intersección  de  las  brechas  en  cualquier  punto 
 del  área  de  estudio,  determina  la  clasificación  de  la  brecha 
 multisectorial  en  baja,  media  o  alta  concentración  de  la 
 siguiente manera: 

 Bajo = 1  Medio = 2 - 3  Alto = 4 - 5 

 Recomendaciones 
 ●  Al  oeste  de  Iquitos  (Perú)  existe  una  zona  importante 

 con  alta  densidad  de  carbono  irrecuperable  que 
 requiere  medidas  de  conservación.  Por  su  parte,  la  alta 
 pérdida  de  bosque  en  la  zona  de  Santa  Cruz  (Bolivia) 
 indica  la  necesidad  de  redoblar  esfuerzos  de 
 conservación en sus alrededores. 

 ●  Es  necesario  incentivar,  a  través  de  políticas  públicas  y 
 vínculos  con  privados,  la  gestión  sostenible  de  la 
 ganadería,  agricultura,  acuicultura  y  ecoturismo,  de  la 
 mano  con  un  adecuado  manejo  de  riesgo  para  disminuir 
 vulnerabilidades. 

 País  Área (km  2  )  Población  Población en edad de 
 trabajar 

 Índice de 
 privación  Firmas  Principal categoría 

 de empresa 

 Venezuela  92.144,61  19,65%  369.372  17,26%  218.685  10,22%  51,02  4  Ecoturismo 

 Perú  489.989,13  50,91%  7.871.545  77,45%  4.811.951  47,34%  76,67  109  Agricultura Sostenible/ 
 Ganadería 

 Ecuador  28.098,81  21,38%  1.008.917  29,31%  632.541  18,37%  74,06  28  Ganadería 
 Colombia  83.913,58  16,65%  532.480  30,60%  346.161  19,89%  51,07  23  Ecoturismo 
 Bolivia  459.697,35  64,54%  4.347.804  60,21%  2.785.663  38,58%  77,32  59  Ganadería 

 Regional  1.153.843,47  41,52%  14.130.118  57,19%  8.795.001  35,60%  76,53  223  Agricultura Sostenible/ 
 Ganadería 

 Tabla 5.8 Demografía por país dentro de las áreas de brechas multisectoriales.  Elaboración: GeoAdaptive,  2023 

 79  Los valores del percentil 90 de zonas de alta densidad de carbono menos las áreas perdidas por deforestación. 
 78  Se diferencia de la brecha sectorial debido a que el área de brecha incluye los territorios indígenas 
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 Figura 5.4 Análisis de brechas multisectoriales de conservación del capital natural. Elaboración: GeoAdaptive, 2023  . 

 Tabla 5.9 Resultados de indicadores que presenta el análisis multibrecha de conservación del capital natural. 
 Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Concentración de 
 Multibrechas  Área (km  2  )  Población  Población en edad 

 de trabajar 
 Índice de 
 privación  Firmas  Principal categoría de 

 empresa 

 Alta  370,41  0,01%  1.823  0,01%  968  0,004%  78,81  0  N/A 

 Media  382.462,54  13,76%  2.756.167  11,16%  1.669.587  6,76%  76,35  42  Ganadería 

 Baja  771.010,53  27,75%  11.372.128  46,03%  7.124.446  28,84%  74,45  181  Ganadería 

 Todos los niveles  1.153.843,47  41,52%  14.130.118  57,19%  8.795.001  35,60%  76,53  223  Ganadería 
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 6. PRÓXIMOS PASOS 

 128 



 6.1 Próximos pasos 
 La  siguiente  fase  de  este  proyecto  tendrá  como  objetivo  la 
 sistematización  y  mapeo  de  recomendaciones  territoriales 
 estratégicas  clave  y  el  desarrollo  de  una  visión  conceptual 
 de  desarrollo  regional  a  partir  de  un  análisis  económico,  y  la 
 identificación  y  georreferenciación  de  oportunidades  clave 
 que  respondan  al  potencial  bioeconómico  y  aborden  las 
 brechas expuestas en este informe. 

 La  última  fase  del  proyecto  se  estructurará  en  cuatro 
 actividades diferentes descritas a continuación: 

 Actividad  3.1:  Caracterización  Económica,  Laboral  y 
 Comercial de las oportunidades productivas. 

 El  objetivo  principal  será  perfilar  las  condiciones  existentes  y 
 seguir  la  evolución  histórica  de  las  variables  económicas 
 clave  en  toda  el  área  de  estudio.  A  través  del  perfilamiento, 
 se  identificarán  sectores  clave  vinculados  a  caminos 
 inclusivos  y  sostenibles,  y  se  analizarán  las  lógicas 
 productivas  asociadas  a  los  mismos,  destacando  las 
 oportunidades  presentes  en  el  territorio  en  las  que  los 
 sectores  seleccionados  pueden  capitalizar.  Esto  contribuirá 
 a  comprender  no  solo  el  desempeño  de  los  países  a  nivel 
 individual,  sino  también  las  interrelaciones  entre  sus 
 economías.  Esta  caracterización  general  responde  a  la 
 necesidad  de  comprender  patrones  y  tendencias  generales, 
 no  de  evaluar  en  detalle  las  economías  de  los  países  y 
 territorios  de  la  Amazonía.  El  primer  paso  en  este  proceso 
 se  basará  en  el  análisis  de  la  producción  actual  e  histórica, 
 el  mercado  laboral  y  los  patrones  de  comercio  internacional. 
 Para  ello,  se  utilizarán  fuentes  abiertas,  tanto  nacionales 
 como  internacionales,  como:  UNSD  (estimaciones  de 
 cuentas  nacionales),  FAOStat,  UNComtrade,  ITC,  OECD 
 BaTIS,  UNCTAD,  censo  nacional,  censo  agrícola  nacional, 
 datos  de  aduanas  nacionales,  encuesta  nacional  de  empleo 
 datos,  tablas  de  insumo-producto  nacionales,  encuestas  de 
 hogares, entre otros. 

 Actividad  3.2:  Mapeo  y  georeferenciación  de  tendencias 
 y factores de estrés clave 

 Esta  actividad  utilizará  los  numerosos  conjuntos  de  datos 
 espaciales  y  tabulares  económicos,  sociales  y  ambientales 
 recopilados  como  parte  de  los  componentes  anteriores  para 
 describir  los  impulsores  del  cambio.  Esto  establecería  si  la 
 naturaleza  de  los  cambios  demográficos,  económicos, 
 ambientales y de infraestructura son inherentemente 

 insostenibles  e  injustos.  Los  impulsores  se  articularán 
 demanera  que  informen  el  cambio  de  paradigma  que  el 
 marco  territorial  buscará  traer  en  el  próximo  componente.  Se 
 estudiarán estudios Demográficos y Ambientales. 

 Actividad  3.3:  Desarrollo  de  una  visión  de  desarrollo 
 conceptual regional multinacional 

 Bajo  esta  actividad,  los  estresores  territoriales  y  las 
 oportunidades  identificadas  en  la  actividad  anterior  se 
 reconcilian  con  la  jerarquía  urbana  del  territorio  para 
 establecer  una  visión  regional  para  vínculos  urbano-rurales 
 más  fuertes.  La  actividad  incluirá  consultas  con  el  equipo  del 
 BID  donde  se  discutirán  los  impulsores  territoriales  del 
 cambio  y  las  oportunidades.  Las  consultas  apoyarán  y 
 validarán  una  visión  de  alto  nivel  para  el  territorio.  La  visión 
 en  forma  de  objetivos  temáticos  o  regionales  informará  el 
 marco  de  desarrollo  territorial,  que  a  su  vez  estará 
 influenciado  por  los  hallazgos  de  la  fase  anterior  y  un 
 ejercicio de clasificación urbana realizado en esta fase. 

 Actividad  3.4:  Sistematización  y  mapeo  de 
 recomendaciones  territoriales  estratégicas  clave  y 
 políticas clave de desarrollo 

 En  esta  última  actividad,  el  enfoque  territorial  focalizado 
 desarrollado  en  las  actividades  anteriores  conducirá  a  la 
 definición  de  recomendaciones,  con  precisión  geográfica, 
 para  abordar  las  limitaciones  y  aprovechar  las  oportunidades 
 al  tiempo  que  se  reducen  las  ineficiencias  en  las  inversiones 
 públicas  o  privadas.  A  la  vista  de  la  información  y  análisis 
 desarrollados,  se  realizará  la  georreferenciación  de 
 recomendaciones  en  las  áreas  priorizadas.  A  partir  de  los 
 insumos  del  estudio  se  generarán  recomendaciones  de  cara 
 a  los  sectores  productivos  ya  los  sistemas  representados, 
 cerrando  brechas  clave  y  capitalizando  las  oportunidades 
 presentes.  Las  prioridades  territoriales  para  las 
 recomendaciones  se  determinan  mediante  la  identificación 
 de  las  áreas  geográficas  con  una  correspondencia  espacial 
 de  mayor  necesidad  social  y  mayor  amenaza  ambiental,  así 
 como  la  caracterización  económica,  laboral  y  comercial. 
 Esto  incluiría  lugares  con  pobreza  arraigada,  pobreza  o 
 bienestar  rezagado  o  alta  concentración  de  grupos 
 marginados,  así  como  lugares  de  alto  valor  ecológico  y  de 
 biodiversidad  que  enfrentan  factores  de  cambio 
 antropogénicos o ambientales adversos. 
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 Anexo A. Selección de prioridades vinculantes 
 Para  la  selección  inicial  de  las  prioridades  vinculantes,  se  inició  con  la  revisión  de  los  Planes  de  Desarrollo  Nacional  de  cada  país.  Las 
 prioridades principales fueron extraídas a partir de palabras clave basadas en los objetivos del estudio: 

 ●  Inclusión. 
 ●  Capital natural y humano. 
 ●  Desarrollo transnacional. 
 ●  Potencial de bioeconomía. 

 ●  Gestión sostenible. 
 ●  Ciudades sostenibles / infraestructura. 
 ●  Amazonas. 
 ●  Bosque. 

 A  partir  de  la  revisión  de  los  instrumentos  de  planificación,  se  identificaron  115  prioridades  nacionales,  las  que  pueden  ser  revisadas  a 
 continuación: 

 Tabla A.1 Documentos de planificación y 115 prioridades identificadas. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 
 Bolivia  Perú  Colombia  Ecuador  Venezuela 

 N° 
 Plan de Desarrollo 

 Económico y Social 
 2021-2025 

 Plan Estratégico de 
 Desarrollo Nacional al 

 2050 
 Plan Nacional de 

 Desarrollo 2018-2022 
 Plan de Creación de 

 Oportunidades 
 2021-2025 

 Plan de la Patria 2025 

 1  Reconstruir la economía, 
 reanudar la estabilidad 
 macroeconómica y social 

 Elevar los niveles de 
 competitividad y 
 productividad con empleo 
 decente y con base en el 
 aprovechamiento sostenible 
 de los recursos 

 Acompañaremos 
 emprendimientos con potencial 
 de crecimiento para aumentar 
 su probabilidad de éxito. 

 Fomentar la gestión integral de 
 los recursos naturales 
 transfronterizos en 
 coordinación con los países 
 involucrados, con especial 
 énfasis en las zonas 
 amazónicas y los ecosistemas 
 marino-costeros. 

 Se tiene como premisa la 
 construcción de una sociedad 
 igualitaria y justa 

 2  Industrialización con 
 sustitución de importaciones 

 Elevar la disponibilidad y 
 capacidad del capital 
 humano y físico para la 
 investigación, innovación, 
 absorción tecnológica 
 orientando el talento humano 
 hacia tecnologías 
 emergentes. 

 Diseñaremos e 
 implementaremos una política 
 nacional de emprendimiento 
 para ampliar y facilitar el 
 acceso a los servicios a los 
 emprendedores 

 Promover la inclusión laboral, 
 educación 

 Desarrollar experiencias 
 especiales de conglomerados 
 productivos en Comunas, 
 Pueblos indígenas, Mujer y 
 Juventud 

 3  Seguridad alimentaria con 
 soberanía, promoción de 
 exportaciones con valor 
 agregado y desarrollo 
 turístico 

 Implementación de 
 programas de sostenibilidad 
 para actividades mineras 
 formalizadas, con el objetivo 
 de consolidar y lograr la 
 permanencia en la 
 formalidad. 

 Fomentaremos la inversión 
 extranjera orientada a lograr 
 una mayor eficiencia 
 productiva en las empresas y 
 el desarrollo de megaproyectos 
 de inversión de alto impacto. 

 Incrementar y fomentar, de 
 manera inclusiva, las 
 oportunidades de empleo y las 
 condiciones laborales 

 Incorporar la perspectiva de la 
 igualdad de género en las 
 políticas públicas 

 4  Profundización del proceso 
 de industrialización de los 
 recursos naturales 

 Promover la reactivación del 
 sector turismo en el Perú, 
 generando experiencias 
 turísticas únicas y 
 bioseguras sobre la base de 
 su riqueza natural y cultura 
 ancestral, con inclusión y 
 sostenibilidad. 

 Emitiremos una reforma a la 
 tasa de registro mercantil que 
 reduce el costo de formalizar 
 las micro, pequeñas y 
 medianas empresas 
 (MIPYMES). 

 Impulsar un sistema 
 económico con reglas claras 
 que fomente el comercio 
 exterior, turismo, atracción de 
 inversiones y modernización 
 del sistema financiero nacional. 

 Fomentar la inclusión y el vivir 
 bien de los pueblos indígenas 

 5  Educación, investigación, 
 ciencia y tecnología para el 
 fortalecimiento y desarrollo 
 de capacidades y 
 potencialidades productivas 

 Incremento de la ciudadanía 
 digital, a través del ejercicio 
 de las libertades o 
 capacidades digitales debe 
 contribuir al logro del objetivo 
 de asegurar la inclusión 

 Bajaremos el precio y 
 mejoraremos el acceso de las 
 pequeñas empresas al 
 microcrédito y fortaleceremos 
 los instrumentos de 
 financiación de las operaciones 

 Fomentar la productividad y 
 competitividad en los sectores 
 agrícola, industrial, acuícola y 
 pesquero, bajo el enfoque de 
 la economía circular. 

 Fortalecer y expandir políticas 
 de Estado para la plena 
 inclusión de la 
 afrodescendencia 
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 digital de los ciudadanos  empresariales. 

 6  Salud y deporte para 
 proteger la vida con atención 
 integral en tiempos de 
 pandemia 

 Avanzar en la inclusión 
 financiera de la población 
 articulando al sistema 
 financiero con los programas 
 de intervención social y 
 formación laboral e 
 impulsando el uso de 
 canales digitales. 

 Implementaremos el programa 
 Fábricas de Productividad y el 
 programa de manufactura 
 avanzada para que las 
 empresas adopten tecnologías 
 probadas y aumenten su 
 productividad 

 Promover la gestión integral de 
 los recursos hídricos. 

 Generar políticas de Estado 
 para la inclusión plena y 
 desarrollo de una vida digna de 
 las personas con alguna 
 discapacidad 

 7  Integración y relaciones 
 internacionales con 
 soberanía 

 Mejorar el acceso y la 
 culminación oportuna de la 
 educación básica para una 
 adecuada transitabilidad 
 entre modalidades y etapas 
 educativas de la población 

 Articularemos los programas 
 de fortalecimiento empresarial 
 para que los emprendedores 
 tengan acceso a una oferta 
 acorde a sus necesidades. 

 Proteger a las familias, 
 garantizar sus derechos y 
 servicios, erradicar la pobreza 
 y promover la inclusión social. 

 Promoción de la seguridad 
 alimentaria en los hogares 

 8  Ambiente sostenible y 
 equilibrado en armonía con la 
 Madre Tierra 

 Garantizar la igualdad de 
 oportunidades y la inclusión 
 social de todas las personas: 
 especialmente de las 
 mujeres y los grupos 
 vulnerables 

 Impulsaremos laboratorios de 
 ensayo y estándares de 
 calidad para que los 
 empresarios certifiquen sus 
 productos y los vendan en 
 cadenas globales de valor. 

 Garantizar el derecho a la 
 salud integral, gratuita y de 
 calidad. 

 Potenciar el desarrollo del 
 Motor Turismo 

 9  Integración y relaciones 
 internacionales con 
 soberanía 

 Alcanzar el ordenamiento de 
 los centros poblados 
 urbanos y rurales, mediante 
 la planificación y gestión 
 urbana y territorial que 
 articulen espacialmente la 
 ocupación del territorio 

 Fortaleceremos el mercado de 
 capitales fomentando su 
 acceso a un mayor número de 
 inversores 

 Potenciar las capacidades de 
 la ciudadanía y promover una 
 educación innovadora, 
 inclusiva y de calidad en todos 
 los niveles. 

 Desarrollar políticas conjuntas 
 con el Mercosur para la 
 inversión, orientadas a la 
 conformación de la 
 infraestructura de movilidad 
 intrabloque, que potencie el 
 intercambio comercial y 
 productivo 

 10  Gestionar el territorio de 
 manera sostenible a fin de 
 prevenir y reducir los riesgos 
 y amenazas que afectan a 
 las personas y sus medios 
 de vida 

 Procuraremos que las 
 condiciones de los créditos que 
 promuevan la inversión 
 empresarial tengan en cuenta 
 las condiciones de los 
 procesos productivos. 

 Generar nuevas oportunidades 
 y bienestar para las zonas 
 rurales, con énfasis en pueblos 
 y nacionalidades. 

 Fortalecer la institucionalidad y 
 equipos humanos 
 especializados en procesos de 
 ingeniería de reversa para la 
 soberanía del sistema 
 productivo nacional. 

 11  Incorporación de procesos 
 sustentables en la construcción 
 de infraestructura; la apuesta 
 por la investigación, desarrollo 
 tecnológico e innovación para 
 garantizar condiciones seguras 
 y/o resilientes frente a los 
 peligros e impactos que se 
 pudieran generar 

 Realizaremos un censo 
 económico por primera vez en 
 tres décadas, para conocer 
 toda la actividad empresarial 
 en Colombia y diseñar 
 programas de apoyo 
 empresarial más precisos. 

 Garantizar la seguridad 
 ciudadana, orden público y 
 gestión de riesgos. 

 Garantizar la capacitación y 
 formación del talento humano 
 para ejecutar eficientemente 
 las actividades de la cadena de 
 valor de los hidrocarburos 

 12  Promover las inversiones en el 
 sistema eléctrico nacional, con 
 energías renovables, para 
 fortalecer su resiliencia y 
 capacidad de transmisión 
 eléctrica a nivel nacional. 

 Fortaleceremos las 
 capacidades de los Centros de 
 Desarrollo Tecnológico para 
 que realicen investigación e 
 innovación junto a las 
 empresas. 

 Garantizar la soberanía 
 nacional, integridad territorial y 
 seguridad del Estado. 

 Continuar impulsando el 
 reconocimiento del acceso al 
 agua potable como un derecho 
 humano en todos los ámbitos 
 nacionales e internacionales 

 13  La gestión del agua se debe 
 realizar por cuenca, con un 
 modelo de gestión del agua. 

 Fomentaremos la inversión 
 extranjera orientada a lograr 
 una mayor eficiencia 
 productiva en las empresas y 
 el desarrollo de megaproyectos 
 de inversión de alto impacto. 

 Conservar, restaurar, proteger 
 y hacer un uso sostenible de 
 los recursos naturales. 

 Consolidar la defensa y 
 soberanía en la preservación y 
 uso de los recursos naturales 
 estratégicos, con especial 
 énfasis en los 
 hidrocarburíferos, mineros y 
 acuíferos, entre otros 

 14  La Hidrovía Amazónica y 266 
 otras hidrovías (ríos Ucayali, 
 Huallaga y Marañón) 
 permitirán un óptimo transporte 
 fluvial entre ciudades de la 
 Amazonía. 

 Identificaremos productos, 
 servicios, destinos y empresas 
 con alto potencial exportador 
 para eliminar las barreras 
 comerciales que enfrentan 

 Fomentar modelos de 
 desarrollo sostenibles 
 aplicando medidas de 
 adaptación y mitigación al 
 cambio climático. 

 Impulsar un modelo que 
 apunten al aprovechamiento 
 racional, óptimo y sostenible 
 de los recursos naturales, 
 respetando los procesos y 
 ciclos de la naturaleza 

 15  Mejorar la política y la gestión 
 ambiental del país hacia el 
 desarrollo sostenible, 
 superando visiones parciales y 
 sectorialistas 

 Fomentaremos la inversión 
 extranjera orientada a lograr 
 una mayor eficiencia 
 productiva en las empresas y 
 el desarrollo de megaproyectos 
 de inversión de alto impacto. 

 Promover la gestión integral de 
 los recursos hídricos. 

 Impulsar una producción 
 agrícola sin agrotóxicos, 
 basada en la diversidad 
 autóctona y una relación 
 armónica con la naturaleza 
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 16  A través del manejo sostenible 
 de concesiones forestales se 
 buscan buenas prácticas de 
 aprovechamiento, transporte y 
 transformación del recurso 
 forestal para incrementar la 
 productividad del bosque, 
 incentivando a su vez una 
 protección efectiva frente a la 
 tala ilegal e invasiones. 

 Promover la integración 
 regional, la inserción 
 estratégica del país en el 
 mundo y garantizar los 
 derechos de las personas en 
 situación de movilidad 
 humana. 

 Incrementar la producción 
 nacional de bioinsumos para 
 impulsar modelos de 
 producción sustentables, 
 basada en la diversidad 
 autóctona y una relación 
 armónica con la naturaleza. 

 17  Implementar la Estrategia 
 Nacional de Cambio Climático, 
 especialmente el monitoreo de 
 las medidas para reducir 
 emisiones, incrementar las 
 reducciones y remociones de 
 GEI, con énfasis en bosques, 
 así como reducir las pérdidas y 
 daños, desencadenados por 
 los peligros asociados al 
 cambio climático en las 
 poblaciones y sus medios de 
 vida. 

 Lograr una mayor eficiencia 
 socioeconómica con un 
 manejo sostenible de los 
 recursos naturales. 

 Privilegiar el desarrollo de 
 fitoquímicos a partir de 
 productos naturales, que 
 permiten el desarrollo de las 
 moléculas base para la 
 consecución de medicamentos 
 en el país. 

 18  El sistema educativo debería 
 funcionar como un mecanismo 
 que asegure la igualdad de 
 oportunidades y no que 
 acentúe las diferencias 
 sociales y económicas 
 existentes. 

 Incentivar la diversificación 
 productiva acorde a las 
 condiciones especiales de 
 Galápagos y la Amazonia. 

 Organizar la pequeña minería 
 concentrada en la explotación 
 de oro y diamante, en 
 unidades de producción donde 
 el Estado brinde apoyo 
 tecnológico y financiero para 
 proteger la salud de los 
 trabajadores, los recursos 
 naturales y el medio ambiente. 

 19  Garantizar la igualdad de 
 oportunidades y la inclusión 
 social de todas las personas: 
 especialmente de las mujeres 
 y los grupos vulnerables; así 
 como el respeto y valoración a 
 su diversidad cultural, étnica y 
 de género 

 Fomentar la gestión integral de 
 los recursos naturales 
 transfronterizos en 
 coordinación con los países 
 involucrados, con especial 
 énfasis en las zonas 
 amazónicas y los ecosistemas 
 marino-costeros. 

 Incrementar la capacidad de 
 extracción de líquidos de gas 
 natural, de alto valor comercial, 
 a través de los proyectos de 
 procesamiento de gas en el 
 oriente del país 

 20  Reducir la desigualdad de 
 género que afecta a las 
 mujeres y la discriminación 
 hacia las personas adultas 
 mayores, personas con 
 discapacidad, los integrantes 
 del grupo familiar en su 
 diversidad, población 
 desplazada y migrantes 
 internos. 

 Regular la exploración y 
 explotación de recursos 
 naturales no renovables, con la 
 finalidad de minimizar las 
 externalidades sociales y 
 ambientales. 

 Promover el desarrollo de 
 actividades de turismo 
 sustentable y sostenible, para 
 el disfrute de la población. 

 21  Impulso a la economía digital y 
 el comercio electrónico como 
 base para el despegue 
 económico nacional, regional y 
 local 

 Priorizar la inversión en capital 
 humano -educación y salud- e 
 infraestructura 

 Promover la protección de la 
 diversidad biológica y la 
 preservación de la naturaleza, 
 en un marco regional, 
 continental y mundial. 

 22  Impulso a la economía digital y 
 el comercio electrónico como 
 base para el despegue 
 económico nacional, regional y 
 local 

 Incrementar los sitios 
 patrimoniales de gestión 
 cultural comunitaria habilitados 
 y puestos en valor para 
 efectuar procesos de turismo 
 rural sostenible 

 Impulsar la cooperación con 
 los países fronterizos en temas 
 de gestión ambiental y zonas 
 ecológicas de interés común, 
 conforme a los principios del 
 derecho internacional, 
 respetando la soberanía 
 nacional. 

 23  Impulso a la economía digital y 
 el comercio electrónico como 
 base para el despegue 
 económico nacional, regional y 
 local 

 Conservar, restaurar, proteger 
 y hacer un uso sostenible de 
 los recursos naturales 

 Promover los modelos de 
 producción diversificados, a 
 partir de la agricultura familiar, 
 campesina, urbana, periurbana 
 e indígena, que recupere, 
 valide y divulgue modelos 
 tradicionales y sostenibles de 
 producción. 

 24  Mejorar el acceso y la 
 culminación oportuna de la 

 Fortalecer el manejo sostenible 
 de las áreas de conservación. 

 Desarrollar políticas conjuntas 
 con el Mercosur para la 
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 educación básica para una 
 adecuada transitabilidad entre 
 modalidades y etapas 
 educativas de la población 

 inversión, orientadas a la 
 conformación de la 
 infraestructura de movilidad 
 intrabloque, que potencie el 
 intercambio comercial y 
 productivo 

 25  Alcanzar equidad en la 
 educación superior y técnico - 
 productiva, de tal manera que 
 permita la formación de las 
 personas en respuesta a las 
 necesidades sociales, 
 culturales y productivas del 
 país 

 Potenciar las capacidades de 
 los pequeños productores para 
 generar alternativas 
 económicamente sostenibles, 
 por medio de acceso a 
 créditos, asistencia técnica, 
 tomando en cuenta las 
 particularidades del territorio 

 Establecer una política de 
 manejo sostenible de reservas 
 forestales que norme el 
 desarrollo de actividades 
 económicas, consideren los 
 usos no maderables del 
 bosque, los usos tradicionales, 
 e incluyan a los pobladores 
 originarios 

 26  Garantizar el uso sostenible de 
 los recursos hidrobiológicos a 
 través de las actividades 
 económicas de pesca y 
 acuicultura, basado en el 
 ordenamiento, equidad y 
 resiliencia, una adaptación 
 oportuna al cambio climático y 
 contribuyendo con la seguridad 
 alimentaria de la población. 

 Promover una economía de 
 mercado sostenible que 
 genere oportunidades de 
 empleo y considere las 
 particularidades de cada 
 ecosistema, particularmente en 
 Galápagos y la Amazonía. 

 Potenciar el desarrollo del 
 Motor Forestal 

 27  Elevar los niveles de 
 competitividad y productividad 
 con empleo decente y con 
 base en el aprovechamiento 
 sostenible de los recursos, el 
 capital humano, el uso 
 intensivo de la ciencia y 
 tecnología, y la transformación 
 digital del país 

 Los municipios requieren 
 fortalecer su capacidad para la 
 gestión sostenible del suelo, 
 para mejorar la dotación de 
 servicios básicos y las 
 condiciones de vida de la 
 población 

 Modernización del sistema de 
 puertos y aeropuertos, así 
 como nuevas infraestructuras 
 volcadas sobre el 
 Orinoco-Apure 

 28  Innovación tecnológica dentro 
 de todos los sectores 
 productivos, en el marco de 
 una economía verde y baja en 
 carbono y con el 
 aprovechamiento de las 
 tecnologías emergentes. 

 Fomentar emprendimientos e 
 iniciativas turísticas que 
 permitan el aprovechamiento 
 sostenible de la biodiversidad 

 29  Asegurar el uso eficiente de los 
 suelos agrarios, a través de 
 una adecuada gestión y el uso 
 de la información de las 
 capacidades de los suelos, de 
 tal manera que permita evitar 
 su degradación. 

 Incrementar el mantenimiento 
 de la red vial estatal con 
 modelos de gestión sostenible 

 30  Mejorar las capacidades 
 comerciales y productivas de 
 los productores agrarios, con 
 énfasis en la adopción de 
 buenas prácticas agrícolas y la 
 integración vertical de la 
 agricultura familiar y 
 empresarial, bajo el enfoque 
 territorial y de cadena de valor 
 que promuevan la seguridad 
 alimentaria y nutricional. 

 Fomentar la gestión integral de 
 los recursos naturales 
 transfronterizos en 
 coordinación con los países 
 involucrados, con especial 
 énfasis en las zonas 
 amazónicas y los ecosistemas 
 marino-costeros. 

 31  Aumentar los niveles de 
 innovación agraria y 
 tecnificación entre los 
 productores, con base en un 
 trabajo colaborativo entre 
 universidades, gremios y 
 Estado; y la transferencia de 
 tecnologías en línea con las 
 demandas identificadas por la 
 industria. 

 32  La tecnología 5G también 
 impulsará la telemedicina, hará 
 que el comercio electrónico 
 sea más personalizado e 
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 incrementará las formas 
 inmersivas en la industria del 
 entretenimiento 

 33  Facilitar las condiciones para el 
 comercio exterior de bienes y 
 servicios 

 34  Impulso a la economía digital y 
 el comercio electrónico como 
 base para el despegue 
 económico nacional, regional y 
 local 

 Un  segundo  proceso  de  identificación  de  prioridades,  se  llevó  a  cabo  con  la  revisión  de  las  Estrategias  del  Banco  Interamericano  de 
 Desarrollo  para  cada  país.  Los  resultados  de  este  proceso  arrojó  62  lineamientos  principales  que  el  Banco  identifica  como  prioritarias 
 para cada país.  Pueden ser revisadas en la siguiente tabla: 

 Tabla A.2 Lineamientos identificados como prioritarios por el BID. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 
 Estrategias del Grupo BID con el País 

 Bolivia  Perú  Colombia  Ecuador  Venezuela 

 N°  2022 - 2025  2022 - 2026  2019 - 2022  2022 - 2025  2011 - 2014 

 1  Contribuir a apoyar la 
 reconstrucción económica 

 Apoyar la inserción laboral 
 formal y la productividad del 
 mercado laboral 

 Estimular la innovación y el 
 desarrollo empresarial y 
 agrícola 

 Desarrollo del sector productivo 
 como motor del crecimiento 
 sostenible 

 Mejorar en la 
 capacidad de gestión 
 del sector eléctrico 

 2 
 Contribuir a mejorar la 
 productividad de sectores 
 seleccionados de la economía 

 Mejorar la oferta de 
 infraestructura  Mejorar la calidad educativa 

 Estabilización de las finanzas 
 públicas y desarrollo 
 institucional 

 Modernización de la 
 capacidad de 
 generación de energía 
 eléctrica 

 3  Apoyar la transformación digital 
 Fortalecer el ambiente de 
 negocios y el clima de 
 negocios 

 Elevar la calidad de la 
 infraestructura y el desarrollo 
 urbano, disminuir costos de 
 transacción de la economía y 
 mejorado la inserción 
 internacional de los bienes 
 producidos en Colombia 

 Fortalecimiento del progreso 
 social, con énfasis en la 
 reducción de las brechas de 
 género 

 Sostenibilidad de la 
 generación 
 hidroeléctrica 

 4 
 Apoyar la diversificación 
 productiva en sectores 
 seleccionados 

 Fortalecer la gestión ambiental 
 con enfoque de sustentabilidad 
 y cambio climático 

 Incrementar la calidad del 
 gasto y la capacidad de 
 gestión de la inversión 
 pública en todos los niveles 
 de gobierno 

 Aumentar las oportunidades de 
 empleo y mejorar las 
 condiciones de trabajo para 
 todos 

 Mejorar el 
 desempeño del país 
 en la gestión integral 
 del riesgo de 
 desastres 

 5 
 Apoyar nuevos 
 emprendimientos ligados a 
 conocimiento, innovación, 
 ciencia y tecnología 

 Mejorar la productividad 
 agroindustrial 

 Seguir reduciendo la 
 pobreza, y eliminar la 
 pobreza extrema 

 Fomentar un sistema 
 económico con reglas claras 
 que facilite el comercio exterior, 
 el turismo, la atracción de 
 inversiones y la modernización 
 del sistema financiero 

 Disminuir la 
 exposición y riesgos 
 de grupos 
 socialmente 
 vulnerables para 
 garantizar los 
 derechos de niños y 
 adolescentes. 

 6  Contribuir a potenciar el 
 intercambio comercial 

 Impulsar la eficacia e 
 institucionalidad de la 
 administración pública 

 Reducir la informalidad de la 
 economía 

 Garantizar una gestión 
 sostenible y transparente de 
 las finanzas públicas 

 Mejorar la calidad de las 
 fuentes hídricas a través del 
 tratamiento de aguas 
 residuales urbanas 

 7 
 Contribuir a impulsar la 
 competitividad logística, los 
 polos de desarrollo y la 
 integración 

 Mejorar la inclusión social 
 Consolidar un sistema de 
 pensiones y salud sostenible 
 e inclusivo 

 Proteger a las familias, 
 salvaguardar sus derechos y 
 asegurar su acceso a los 
 servicios, erradicar la pobreza 
 y fomentar la inclusión social 

 Racionalización de 
 Consumos de agua potable y 
 tratamiento de aguas 
 servidas 

 8 
 Contribuir a impulsar la 
 universalización de servicios 
 básicos y sociales de calidad 

 Mejorar la cobertura y calidad 
 de los servicios básicos de 
 salud, agua y saneamiento 

 Incrementar el acceso 
 equitativo a servicios básicos 
 de calidad 

 Salvaguardar el derecho a una 
 atención médica gratuita, 
 integral y de calidad 

 Universalización de los 
 servicios de agua y 
 saneamiento 
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 10  Potenciar el empleo formal y de 
 calidad 

 Fortalecimiento de los sistemas 
 fiduciarios de los países 

 Reducir las brechas sociales 
 de las minorías étnicas 

 Promover la ética pública, la 
 transparencia y la lucha contra 
 la corrupción 

 Reducción de residuos 
 sólidos depositados en 
 vertederos y basurales a 
 cielo abierto 

 11  Mejorar las condiciones de 
 género y diversidad 

 Reducir brecha de empleo de 
 las mujeres 

 Desarrollo productivo de la 
 amazonia ecuatoriana 

 Fortalecimiento institucional 
 a nivel central, regional y 
 municipal 

 12 

 Coadyuvar a la sustentabilidad 
 ambiental, adaptación al 
 cambio climático y la 
 implementación de las 
 Contribuciones Nacionalmente 
 Determinadas (NDC) 

 Preservar el capital natural 
 Mejorar la resiliencia y 
 adaptabilidad al cambio 
 climático 

 13  Reducir las barreras a la 
 integración social 

 Mejorar los medios de vida en 
 las zonas rurales, promover la 
 seguridad alimentaria y 
 aumentar la resiliencia del 
 sector agrícola 

 14  Reducir la brecha digital en 
 la economía 

 Priorizar la digitalización como 
 herramienta de competencia 
 económica, acceder a nuevos 
 mercados laborales, mejorar la 
 calidad de los servicios 
 públicos y hacer más eficiente 
 la administración pública 

 15  Reducir las barreras a la 
 integración 

 Finalmente,  se  revisaron  4  documentos  preparados  por  el  Banco,  correspondientes  a  los  “Retos  de  Desarrollo  del  País”,  para  Ecuador, 
 Perú,  Bolivia  y  Colombia  (Venezuela  no  estuvo  disponible  para  su  revisión).  De  este  proceso  se  extrajeron  86  prioridades.  Las  que  pueden 
 ser revisadas a continuación. 

 Tabla A.3 Prioridades identificadas con base en documentos de Retos de Desarrollo del País. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 
 Retos de Desarrollo del País 

 Bolivia  Perú  Colombia  Ecuador 

 2019  s/f  2022  2020 

 1 
 Fortalecer las instituciones a nivel 
 nacional, simplificación de trámites, así 
 como a la adopción de nuevas 
 tecnologías. 

 Aumentar la productividad 
 Aumentar la inversión en 
 infraestructura y equipamiento que 
 respalde los resultados en el 
 aprendizaje 

 Sostenibilidad Fiscal y gestión pública 

 2 

 Trabajar en la mejora de la eficiencia 
 del gasto público, priorizando la 
 inversión en proyectos rentables, 
 dando mayor espacio a la inversión 
 privada en proyectos de infraestructura. 

 El cierre de la brecha digital 
 Invertir en infraestructura y transporte 
 para las zonas rurales y en los 
 territorios más alejados. 

 Recuperar la sostenibilidad fiscal, 
 mejorando los ingresos tributarios y 
 optimizando el gasto público 

 3 

 fortaleciendo a las instituciones que 
 prestan servicios, realizando 
 intervenciones multisectoriales de 
 calidad y eficientes, atrayendo la 
 inversión privada y cerrando las 
 desigualdades urbano - rural, hombre - 
 mujer, indigena - no indigena 

 Generar políticas que además de 
 acompañar el proceso de 
 formalización, favorezcan el 
 crecimiento de las empresas. 

 Impulsar la productividad laboral a 
 través de inversiones en el sistema 
 de adquisición de habilidades y 
 capacitación, que promuevan mayor 
 calidad, pertinencia y transparencia 

 Mejorar la calidad y la eficiencia en la 
 entrega de servicios básicos 

 4 

 Aumentar la productividad laboral, 
 buscando una mayor conexión entre 
 instituciones educativas y empresas, 
 fomentando la innovación y el 
 desarrollo de emprendimientos desde 
 el Estado en sectores no tradicionales 

 Potenciar sectores en expansión como 
 el Sector de Servicios Globales, y 
 analizar el potencial de otros, como el 
 agrícola, textil, algunos químicos y 
 productos mineros elaborados 

 Reducir las limitaciones que 
 enfrentan algunos grupos 
 poblacionales para el acceso a 
 buenas oportunidades de empleo 

 Avanzar en la digitalización de la 
 información para mejorar la gestión 
 pública 

 5 
 Implementar medidas para mejorar el 
 ambiente de negocios, aliviando 
 restricciones sobre la propiedad 
 extranjera y flexibilizando la salida de 

 Mejorar la disponibilidad de capital 
 humano calificado y a la inversión 
 pública y privada en investigación y 
 desarrollo del sector minero 

 Anticipar la demanda laboral derivada 
 de las actividades relacionadas al 
 cambio climático 

 Impulso a la productividad y desarrollo 
 del sector privado 
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 divisas, que constituyen desincentivos 
 a la inversión extranjera directa. 

 6 
 Promover la diversificación económica 
 y la cadena de valor del sector minero y 
 de hidrocarburos 

 Mejorar la calidad de la educación 
 superior 

 Acción multisectorial para promover 
 la salud de la población 

 Potenciar la economía y su 
 productividad mediante la explotación 
 sostenible de recursos naturales 

 7 
 Desarrollar modelos de asistencia 
 técnica novedosos para beneficiar a los 
 productores agropecuarios 

 Promover una oferta educativa y 
 mercado de trabajo inclusivo 

 Atender las brechas en 
 infraestructura y equipamiento 
 sanitario para respaldar el acceso 
 efectivo a los servicios 

 Diversificar la economía de manera 
 sostenible con apoyo del sector privado 
 mediante el turismo 

 8 

 Expansión del acceso a educación 
 preescolar y secundaria, con énfasis en 
 zonas rurales. Para ello, se podrían 
 usar modelos de aprendizaje híbridos, 
 con componentes presenciales y 
 virtuales. 

 resume 

 Mejora de la organización y calidad 
 de la prestación de servicios de 
 salud, especialmente para grupos 
 diversos, marginados y 
 desfavorecidos 

 Se debe innovar para recuperar la 
 productividad. 

 9  Mejorar de la calidad de la educación 
 Incluir a la población migrante y otros 
 grupos vulnerables, asegurando su 
 acceso a los mercados laborales y de 
 servicios sociales 

 Fortalecer la salud digital y 
 tecnologías de la información para 
 contribuir a la cobertura sanitaria 
 universal y garantizar el acceso 
 efectivo a servicios en territorios 
 rurales y dispersos. 

 Acelerar la digitalización del sector 
 privado 

 10  Mejorar la eficiencia del gasto en salud  Continuar impulsando la inversión en 
 infraestructura de telecomunicaciones. 

 Promover acciones para el 
 fortalecimiento del emprendimiento y 
 empresariado con una perspectiva de 
 género 

 Fortalecer las cadenas de valor y el 
 acceso a mercados 

 11 

 Mejorar la participación laboral de las 
 mujeres, no solo por sus beneficios a 
 nivel de crecimiento de la economía, 
 sino también por su incidencia sobre el 
 empoderamiento de la mujer y en la 
 garantía del respeto a sus derechos. 

 Promover el desarrollo agrícola y la 
 sostenibilidad ambiental 

 Fortalecer las estrategias de 
 generación de empleo de calidad 
 para mujeres y grupos diversos. 

 Impulsar el desarrollo responsable del 
 sector minero 

 12 

 Desarrollar un plan de fortalecimiento 
 de capacidades a nivel sectorial y de 
 Entidades Territoriales Autónomas 
 (ETAs) para analizar riesgos con base 
 a técnicas avanzadas de cálculo 
 probabilístico que incorporen 
 escenarios de cambio climático. 

 Diseñar un plan de acción para 
 optimizar la gestión del sector pesquero 
 artesanal 

 Promover la mejora en la calidad y 
 expansión de redes, y la 
 descentralización, digitalización y 
 gestión eficiente de la demanda 

 Invertir en nuevos conocimientos para 
 el desarrollo de la bioeconomía 
 aprovechando el potencial de los 
 recursos biológicos y la gestión forestal 
 sostenible 

 13  Trabajar en el aumento de la 
 productividad de los trabajadores 

 Implementar un plan integral para 
 mitigar el impacto ambiental de la 
 actividad minera y mejorar la relación 
 con las comunidades 

 Explotar el potencial de energías 
 alternativas de generación eléctrica. 

 Mejorar la gobernanza y sistemas de 
 políticas hacia una reducción del riesgo 
 de desastres 

 14  Flexibilizar las políticas laborales para 
 reducir la informalidad 

 Mejorar la gestión del riesgo de 
 desastres 

 Avanzar en el cierre de brechas en 
 cobertura de los servicios de agua y 
 saneamiento según los estándares 
 del ODS 6 

 Progreso social 

 15 

 Generar un sistema de aprendizaje 
 continuo, que enseñe en las áreas 
 relevantes para los diferentes sectores 
 e industrias, y que entregue también 
 las expectativas correctas a sus 
 estudiantes 

 Fortalecer las instituciones 
 Crear programas de apoyo a zonas 
 rurales para asegurar la capacidad 
 técnica 

 Apoyar la generación de estadísticas 
 sociales 

 16  Fortalecer el ecosistema digital y 
 digitalización de la economía 

 Mejorar la eficiencia del gasto público 
 en salud 

 Fortalecer los esquemas de 
 colaboración y financiación entre 
 actores de investigación, actores 
 privados y actores públicos 

 Fortalecer y ampliar los programas de 
 formación dual 

 17 
 Promover una mejora en la cobertura y 
 de calidad de los servicios básicos 
 (agua, saneamiento y drenaje pluvial) 

 Fomentar la digitalización de las 
 MIPYME 

 Desarrollar habilidades para la 
 transición hacia una economía baja en 
 emisiones y resiliente 

 18  Mejorar la ejecución y eficiencia de la 
 inversión pública 

 Reinvertir en universidades y centros 
 tecnológicos regionales para el 
 desarrollo de la bioeconomía 

 Mejorar la administración y calidad en 
 educación 

 19 
 El sector turismo necesita una 
 respuesta específica y diferenciada, y a 
 largo plazo se requieren cambios 
 institucionales 

 Invertir en investigación e innovación 
 para la bioeconomía 

 Aprovechar las posibilidades que 
 ofrecen los sistemas digitales de 
 gestión y atención en salud para 
 aumentar la eficiencia del gasto 
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 20 
 Impulsar políticas públicas e 
 intervenciones del sector privado que 
 permitan aumentar y adecuar la 
 oferta de crédito para las mujeres 

 Mejorar el acceso a los servicios 
 básicos 

 21 
 Asegurar la transitabilidad y 
 accesibilidad de la red de transporte 
 regional a comunidades aisladas y 
 grupos poblacionales vulnerables 

 Fomentar la seguridad alimentaria a 
 través del desarrollo e integración de 
 cadenas de valor para la inclusión 
 social 

 22 

 Impulsar el desarrollo de modos 
 alternativos al transporte carretero, a 
 fin de incrementar la accesibilidad de 
 poblaciones localizadas en zonas 
 remotas 

 23 
 Expandir la infraestructura de 
 conectividad para permitir la 
 digitalización de la economía 

 24 
 Expandir la inversión en 
 infraestructura digital en zonas 
 rurales 

 25 
 Disponer de mayor y mejor acceso al 
 crédito para inversiones productivas 
 que sean medioambientalmente 
 sostenibles 

 26  Desarrollar modelos de agricultura 
 climáticamente inteligente (ACI) 

 27 
 Impulsar el manejo sostenible de los 
 bosques y el control de la 
 deforestación. 

 28  Fomentar un modelo de agricultura y 
 ganadería sostenible 

 29  Seguir desarrollando la bioeconomía 

 30  Apoyar y promover el desarrollo de 
 los mercados de deuda sostenible 

 Una  vez  que  todas  las  prioridades  fueron  extraídas,  fueron  centralizadas  en  una  base  de  datos  desde  donde  se  identificaron 
 los  patrones  en  común,  estableciendo  sus  temas  principales  y  desarrollando  una  lista  de  prioridades  que  fusionan  las  tres 
 instancias anteriores. Esta lista final  de 31 prioridades regionales puede ser revisada a continuación: 

 Tabla A.4 Prioridades regionales con base en procesos previos de revisión de documentos. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 
 N°  Prioridad Regional 

 1  Promover la gestión integral de los recursos naturales transfronterizos en coordinación con los países involucrados. 

 2  Promover el uso sostenible de los recursos naturales de la región. 

 3  Establecer una gestión forestal sostenible que aumente la productividad, proteja a los habitantes y los recursos naturales y limite el riesgo ambiental y el uso ilegal de 
 la tierra. 

 4  Promover la protección de la diversidad biológica. 

 5  Fortalecer la gestión sostenible de las áreas de conservación. 

 6  Promover la gestión integral de los recursos hídricos. 

 7  Promover la productividad y la competitividad en sectores bioeconómicos como el agrícola, industrial, medicinal, acuícola y pesquero. 

 8  Elevar los niveles de competitividad y productividad con empleo digno y basado en el uso sostenible de los recursos, el capital humano, el uso intensivo de la ciencia 
 y la tecnología, y la transformación digital del país. 

 9  Priorizar procesos sostenibles en el desarrollo de infraestructuras para la investigación y la innovación. 

 10  Destacar la tecnología, la investigación y la innovación para alcanzar las necesidades productivas de la región. 
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 11  Mejorar la provisión de servicios básicos a todas las comunidades. 

 12  Mejorar el acceso a la educación básica de la población, mediante la prestación de servicios educativos flexibles con equidad, inclusión, pertinencia, calidad y 
 oportunidad. 

 13  Garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión social y una fuerza laboral accesible para todas las personas: especialmente las mujeres, los pueblos indígenas 
 y los grupos vulnerables. 

 14  Garantizar el acceso a una salud integral y de calidad. 

 15  Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en los pueblos y nacionalidades. 

 16  Impulsar un sistema económico con reglas claras que promueva el comercio exterior, la estabilidad, la atracción de inversiones y la modernización del sistema 
 financiero nacional. 

 17  Facilitar las condiciones para el comercio exterior de bienes y servicios naturales. 

 18  Apoyar a emprendedores y pequeñas empresas para aumentar su probabilidad de éxito. 

 19  Promover la seguridad alimentaria en los hogares del territorio. 

 20  Fortalecer las capacidades de la ciudadanía y promover oportunidades de formación innovadoras, inclusivas y de calidad a todos los niveles. 

 21  Aumentar las capacidades del capital humano para la investigación y los avances tecnológicos en bioeconomía. 

 22  Organizar proyectos mineros sostenibles y formales con el apoyo tecnológico y financiero de los Estados para proteger la salud de los trabajadores, los recursos 
 naturales y el medio ambiente. 

 23  Ampliar infraestructura industrial para productos naturales. 

 24  Promover el desarrollo de actividades turísticas sostenibles, basadas en su biodiversidad y sitios patrimoniales. 

 25  Optimizar las prácticas agrícolas para maximizar la eficiencia y la productividad de las tierras agrícolas. 

 26  Avanzar en la inclusión financiera de la población articulando el sistema financiero con programas de intervención social y formación laboral y fomentando el uso de 
 canales digitales. (expresar de otro modo). 

 27  Incrementar la inclusión digital de todos los ciudadanos. 

 28  Implementar estrategias de cambio climático y mantener un ecosistema equilibrado para promover la resiliencia climática. 

 29  Promover la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción. 

 30  Promover inversiones en sistemas eléctricos, con energías renovables, para fortalecer su resiliencia y capacidad de transmisión eléctrica. 

 31  Modernizar y mantener la infraestructura conectiva de la región como puertos, aeropuertos y red vial. 
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 Anexo B. Aplicación de matriz de criterios de selección de 
 prioridades 
 Con  el  fin  de  refinar  aún  más  las  prioridades  regionales,  estas  fueron  sistematizadas  en  una  matriz  de  identificación,  donde 
 cada  prioridad  es  analizada  según  diferentes  criterios  de  interrelación  de  cada  prioridad  con  las  tres  preguntas  establecidas  en 
 el capítulo 3.1. La lista de prioridades es evaluada contra los tres criterios descritos en la siguiente tabla: 

 Tabla B.1 Descripción de los 3 criterios de selección. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 
 N°  Criterios de selección  Ítems de interrelación con prioridades regionales 

 1  ¿La prioridad se alínea con alguno de 
 los macro-objetivos del proyecto? 

 ●  Potenciar un desarrollo bioeconómico: 
 ○  Desarrollo de una economía basada en el uso sostenible de los recursos biológicos y el conocimiento. 

 ●  Desarrollar el capital humano: 
 ○  Desarrollo de capital humano que pueda integrarse a la transición de productos de bioeconomía. 

 ●  Promover la inclusividad: 
 ○  Promover comunidades diversas y equitativas a través de una fuerza laboral inclusiva y servicios 

 accesibles. 
 ●  Impulsar el desarrollo de infraestructura sostenible: 

 ○  Desarrollo de infraestructura y ciudades que apoyen una transición a la bioeconomía sin agotar los 
 recursos futuros. 

 ●  Incentivar el manejo sustentable del capital natural: 
 ○  Usar y proteger el capital natural de una manera que preserve su resiliencia y los ecosistemas. 

 2  ¿La prioridad responde a uno o más 
 ODS? 

 1.  Fin de la Pobreza. 
 2.  Hambre Cero. 
 3.  Salud y Bienestar. 
 4.  Educación y Calidad. 
 5.  Igualdad de Género. 
 6.  Agua Limpia y Saneamiento. 
 7.  Energía asequible y no Contaminante. 
 8.  Trabajo Decente y Crecimiento Económico.. 
 9.  Industria, innovación e infraestructuras. 
 10.  Reducción de las desigualdades. 
 11.  Ciudades y comunidades sostenibles. 
 12.  Producción y consumo responsables. 
 13.  Acción por el clima. 
 14.  Vida submarina. 
 15.  Vida de ecosistemas terrestres. 
 16.  Paz, justicias e instituciones sólidas. 
 17.  Alianzas para lograr objetivos. 

 3  ¿El BID tiene capacidad para 
 operativizar la prioridad? 

 ●  INE - Sector de Infraestructura y Energía: 
 ○  INE/ENE - División de Energía. 
 ○  INE/TSP - División de Transporte. 
 ○  INE/WSA - División de Agua y Saneamiento. 

 ●  SCL - Sector Social: 
 ○  SCL/EDU - División de Educación. 
 ○  SCL/SPH - División de Protección Social y Salud. 
 ○  SCL/GDI - División de Género y Diversidad. 
 ○  SCL/LMK - División de Mercados Laborales. 

 ●  IFD - Sector de Instituciones para el Desarrollo: 
 ○  IFD/FMM - División de Gestión Fiscal. 
 ○  IFD/ICS - División de Innovación para Servir al Ciudadano. 
 ○  IFD/CMF - División de Conectividad, Mercados y Finanzas. 
 ○  IFD/CTI - División de Competitividad, Tecnología e Innovación. 

 ●  CSD - Sector de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible: 
 ○  CSD/CCS - División de Cambio Climático. 
 ○  CSD/HUD - División de Vivienda y Desarrollo Urbano. 
 ○  CSD/RND - División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Adm. de Riesgos por Desastres. 

 ●  KIC - Sector de Conocimiento, Innovación y Comunicación: 
 ○  KIC/DDC - División de Comunicaciones. 
 ○  KIC/ICD - División de Innovación y Creatividad. 
 ○  KIC/KLD - División de Conocimiento y Aprendizaje. 

 ●  INT - Sector de Integración y Comercio: 
 ○  INT/TIN - División de Comercio e Inversión. 

 Una  vez  que  se  ha  evaluado  cada  prioridad  contra  los  criterios  descritos  anteriormente,  se  obtiene  una  lista  ajustada  de  25 
 prioridades,  las  que  son  agrupadas  en  los  4  sistemas  regulatorios  descritos  en  el  Capítulo  3.3  y  los  territorios  donde  se 
 desenvolverían (Figura B.1), descritos en el capítulo 3.5: 
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 Capital Humano  Economía  Medio Ambiente  Infraestructura 

 Bosque  Territorio Agrícola  Territorio Urbano  Territorio Rural  Área protegida  Área de estudio  Territorio Indígena 

 Figura B.1 Sistemas regulatorios y territorios con los que se agrupan las prioridades. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Finalmente,  las  25  prioridades  pasan  por  un  proceso  final  donde  se  identifica  su  importancia  temática  en  dos  frentes: 
 desbloquear  el  potencial  de  la  bioeconomía,  Responde  a  las  necesidades  de  desarrollo  humano,  o  una  combinación  de 
 ambos.  Este  paso  final  da  como  resultado  las  17  prioridades  vinculantes  finales  que  dan  origen  a  las  brechas  que  se  evalúan 
 en  el  Capítulo  4.  En  la  Tabla  B.2  se  puede  revisar  el  proceso  de  evaluación  de  las  prioridades  vinculantes  finales  contra  los 
 criterios de selección y sus resultados. 
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 Tabla B.2 Cuadro resumen del proceso de evaluación de las prioridades vinculantes. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 N°  Prioridad 
 Macro 

 objetivos 
 relevantes 

 Alineación 
 con Macro 
 objetivos 

 ¿Cumple 
 Macro 

 objetivos? 
 * 

 ODS 
 relevantes 

 Alineación 
 con los ODS 

 (#) 

 ¿Cumple 
 con los 
 ODS? 

 * 

 Entidades 
 operativas 

 clave 

 ¿Es 
 operativizable 
 por el Banco? 

 * 

 Criterios 
 cumplidos 

 (para 
 selección de 
 prioridades: 

 =3) 

 Sistema 
 Regulatorio  Territorio 

 Foco 
 principal de 
 prioridades 

 1  Promover la gestión transfronteriza de los 
 recursos naturales 

 Gestión 
 sostenible del 
 capital natural 

 1  1  13, 14, 15, 17, 
 6,7  6  1  IFD/CMF 

 INT/TIN  1  3  Medio 
 Ambiente  Frontera 

 Desbloqueo del 
 potencial de la 
 bioeconomía 

 2  Incrementar la productividad y la 
 competitividad en sectores bioeconómicos 

 Potencial de 
 bioeconomía  1  1  8, 9, 12, 14, 15  5  1  IFD/CTI  1  3  Economía 

 Rural, Agua 
 (río, lago), 
 Pastizales / 
 Agrícola, 
 Urbano 

 Desbloqueo del 
 potencial de la 
 bioeconomía 

 3  Promover el empleo decente y el uso 
 sostenible del capital humano 

 Potencial de la 
 bioeconomía, 
 Gestión 
 sostenible del 
 capital natural, 
 Capital 
 humano 

 3  1  8,9,12  3  1 
 SCL/LMK 
 IFD/CTI 
 IFD/CMF 

 1  3  Capital 
 Humano 

 Área de 
 estudio 

 Desbloqueo del 
 potencial de la 
 bioeconomía 

 4  Mejorar los servicios básicos a todas las 
 comunidades  inclusión  1  1  3, 4, 6, 7, 10  5  1 

 INE/ENE 
 INE/WSA 
 CSD/HUD 
 CSD/RND 

 1  3  Capital 
 Humano  Rural, Urbano 

 Necesidades 
 de desarrollo 
 humano 

 5  Aumentar las capacidades del capital 
 humano 

 Capital 
 Humano, 
 Bioeconomía 
 Potencial 

 2  1  4,8,9  3  1  KIC/ICD  1  3  Capital 
 Humano  Urbano 

 Desbloqueo del 
 potencial de la 
 bioeconomía 

 6  Promover el uso sostenible de los recursos 
 naturales 

 Potencial de 
 bioeconomía, 
 Gestión 
 sostenible del 
 capital natural 

 2  1  12, 14, 15  3  1  CSD/RND  1  3  Medio 
 Ambiente 

 Bosques, 
 Rural, Agua 
 (río, lago) 

 Ambos 

 7 
 Establecer una gestión forestal sostenible 
 para proteger a los habitantes y los 
 recursos naturales 

 Potencial de 
 bioeconomía, 
 Gestión 
 sostenible del 
 capital natural 

 2  1  12, 14, 15  3  1  CSD/RND  1  3  Medio 
 Ambiente  Bosque  Ambos 

 8  Organizar proyectos mineros sostenibles y 
 formales 

 Potencial de 
 bioeconomía, 
 Gestión 
 sostenible del 
 capital natural 

 2  1  3,14,15  3  1  SCL/LMK  1  3  Medio 
 Ambiente  Minas  Ambos 
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 9  Mejorar el acceso a la educación básica 
 Capital 
 humano, 
 Inclusión 

 2  1  4, 5, 10  3  1  SCL/EDU  1  3  Capital 
 Humano  Urbano, Rural 

 Necesidades 
 de desarrollo 
 humano 

 10  Garantizar la igualdad de oportunidades y 
 la inclusión para todos 

 Capital 
 humano, 
 Inclusión 

 2  1  5, 8, 10  3  1  SCL/GDI  1  3  Capital 
 Humano 

 Área de 
 estudio 

 Necesidades 
 de desarrollo 
 humano 

 11  Promover inversiones en sistemas 
 eléctricos y energías renovables 

 Infraestructura 
 sostenible, 
 Gestión 
 sostenible del 
 capital natural 

 2  1  7, 9, 11  3  1  INE/ENE  1  3  Infraestructura  Urbano, Rural  Ambos 

 12  Ampliar infraestructura industrial para 
 productos naturales 

 Bioeconomía 
 Potencial, 
 Infraestructura 
 sostenible 

 2  1  9, 12,  2  1  IFD/CMF  1  3  Infraestructura  Urbano, Rural 
 Desbloqueo del 
 potencial de la 
 bioeconomía 

 13  Optimizar las prácticas agrícolas para la 
 productividad 

 Potencial de 
 bioeconomía  1  1  8, 9, 12  3  1  CSD/RND  1  3  Economía  Pastizales / 

 Agrícola 
 Desbloqueo del 
 potencial de la 
 bioeconomía 

 14  Proteger la diversidad biológica 
 Gestión 
 sostenible del 
 capital natural 

 1  1  14, 15  2  1  CSD/RND  1  3  Medio 
 Ambiente  Bosque, Rural  Ambos 

 15  Fortalecer la gestión sostenible de las 
 áreas de conservación. 

 Gestión 
 sostenible del 
 capital natural 

 1  1  14, 15  2  1  CSD/RND  1  3  Medio 
 Ambiente 

 Áreas 
 protegidas  Ambos 

 16  Promover la gestión de los recursos 
 hídricos. 

 Gestión 
 sostenible del 
 capital natural 

 1  1  6, 14  2  1  INE/WSA  1  3  Medio 
 Ambiente  Agua (río, lago)  Ambos 

 17  Generar oportunidades en las zonas 
 rurales  Inclusión  1  1  8, 10  2  1  CSD/RND  1  3  Economía  Rural 

 Necesidades 
 de desarrollo 
 humano 

 *1 indica que la prioridad califica como prioridad vinculante debido a su alineamiento con el criterio evaluado. 
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 Anexo C. Métodos de proyección de datos censales 
 Para  adaptarse  a  la  variedad  de  temporalidades,  granularidades  y  especificidades  de  medición  de  los  datos  en  toda  la  región, 
 se  llevó  a  cabo  un  proceso  detallado  de  normalización  de  la  información.  Mediante  el  uso  de  la  información  disponible  en  las 
 encuestas  de  hogares  más  recientes  de  cada  país,  se  desarrolló  un  proceso  de  reducción  de  escala  y  ajuste  de  proyección 
 temporal  que  se  detalla  en  las  siguientes  páginas.  Este  proceso  fue  aplicado  a  los  datos  de  agua  potable,  electricidad  y 
 saneamiento del hogar. 

 El  proceso  utilizado  para  proyectar  los  datos  de  los  censos  anteriores  al  año  base  seleccionado  2021,  implicó  resumir  los  datos 
 censales  desde  un  nivel  Administrativo  3  (municipio,  distrito  o  parroquia,  según  el  país)  a  un  nivel  Administrativo  1 
 (departamento,  estado  o  provincia,  según  el  país),  lo  que  permitió  calcular  el  nivel  de  acceso  a  nivel  ADM1  para  el  año  censal. 
 Luego,  se  calculó  la  tasa  de  crecimiento  entre  el  año  del  censo  y  el  año  de  la  encuesta  de  hogares  (2021)  para  cada  unidad 
 ADM1.  La  tasa  de  crecimiento  obtenida  fue  entonces  evaluada  en  cada  una  de  las  unidades  geográficas  a  nivel  ADM3  para 
 simular  el  crecimiento  experimentado  entre  el  año  del  censo  y  el  año  base  2021.  Para  cualquier  unidad  administrativa 
 proyectada con tasas de acceso superiores al 100%, se aplicó un proceso condicional para reflejar una tasa máxima del 100%. 

 Debido  a  que  al  inventariar  los  datos  censales  más  recientes  disponibles  para  cada  uno  de  los  cinco  países  se  identificaron 
 resultados  entre  2010  y  2018,  se  elaboró  la  Tabla  C.1  con  el  fin  de  documentar  tanto  el  año  como  la  granularidad  censal 
 disponible. 

 Tabla C.1 Antecedentes de los últimos censos disponibles para los países en el área de estudio. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 País  Año del censo 
 más reciente 

 Máxima resolución 
 del censo 

 Unidad de superficie 
 media ADM1 en la 

 cuenca (km  2  ) 

 Unidad de superficie 
 media ADM2 en la cuenca 

 (km  2  ) 

 Unidad de superficie 
 media ADM3 en la 

 cuenca (km  2  ) 

 Bolivia  2012  ADM3  145.513,8  10.979,42  3.409,88 

 Colombia  2018  ADM2  67.354,4  6.264,79  No aplica 

 Ecuador  2010  ADM3  14.924,1  1.879,89  333,7 

 Perú  2017  ADM3  73.220,4  8.738,2  944,395 

 Venezuela  2011  ADM3  156.425,8  21.330,8  5.214,19 

 Con  el  fin  de  mejorar  la  granularidad  para  la  región,  se  utilizaron  los  datos  censales  de  mayor  resolución  disponibles  para  cada 
 país  con  la  excepción  de  Ecuador.  80  Con  el  fin  de  mantener  la  granularidad  de  los  datos  en  toda  la  región  lo  más  similar 
 posible,  se  seleccionaron  los  datos  a  nivel  ADM2  en  el  caso  de  Ecuador  debido  al  menor  tamaño  de  las  unidades 
 administrativas  a  nivel  ADM3.  Es  importante  recalcar  además,  que  el  nivel  ADM2  de  Colombia  fue  el  más  granular  disponible. 
 El año de los datos del censo y la granularidad utilizada para cada país se encuentran a continuación: 

 Tabla C.2 Granularidad de datos censales utilizada para cada país. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 País  Año del censo 
 más reciente 

 Resolución de datos 
 censales utilizados 

 Nombre de la unidad 
 administrativa 

 Área promedio del nivel de administrador 
 seleccionado en ADI (km  2  ) 

 Bolivia  2012  ADM3  Município  3.409,88 

 Colombia  2018  ADM2  Município  6.264,79 

 Ecuador  2010  Ver pie de página 70  Cantón  1.879,89 

 Perú  2017  ADM3  Distrito  944,395 

 Venezuela  2011  ADM3  Parroquia  5.214,19 

 80  En el caso de Ecuador no se utilizaron datos censales para agua y saneamiento. Los datos de la encuesta de 2021 estaban disponibles en el nivel admin 2 para Ecuador, por lo que esta información 
 se utilizó en lugar de una proyección del censo en el nivel admin 2. 
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 A  continuación  se  presentan  los  pasos  utilizados  para  desarrollar  la  proyección  de  datos  censales  en  Bolivia,  Colombia,  Perú  y 
 Venezuela para acceso a agua, electricidad y saneamiento.  81 

 1.  Dentro  del  censo,  se  sumaron  los  valores  de  ADM3  para  cada  ADM1  y  se  calculó  la  tasa  de  acceso  de  ADM1  en  el 
 año del censo. 

 2.  Se Calculó el cambio porcentual entre los valores ADM1 antiguos (del censo) y los valores ADM1 de la encuesta: 
 = (ADM1_ NUEVO - ADM1_ANTIGUO) / ADM1_ANTIGUO) 

 3.  Se aplicó el cambio porcentual a las áreas ADM3 respectivas. 
 Se aplicó el cambio porcentual de ADM1 relevante calculado en el paso 2 a los valores censales de ADM3. 

 =ANTIGUO ADM3 * (1 + ADM1 CAMBIO PORCENTUAL) 
 El  resultado  es  el  valor  de  la  tasa  de  acceso  del  censo  a  nivel  ADM3  proyectado  para  2021.  Es  necesario  tener  en 
 cuenta  que  este  proceso  asume  una  tasa  de  cambio  estándar  dentro  de  cada  área  de  ADM1,  pero  protege  la  línea  de 
 base granular proporcionada por los datos del censo. 

 4.  Se  llevó  a  cabo  un  proceso  de  ajuste  condicional  para  garantizar  que  las  tasas  que  se  proyecten  por  encima  del 
 100% se ajusten al 100%. 

 SI tasa de acceso > 100% ENTONCES tasa de acceso = 100% 

 Es  necesario  mencionar  que  aunque  se  utilizaron  los  conjuntos  de  datos  más  representativos  disponibles,  mantener  medidas 
 consistentes  entre  el  censo  y  las  encuestas  resultó  en  algunas  variaciones  de  medición  importantes  entre  países.  Las  medidas 
 de las encuestas utilizadas para cada país se detallan en las tablas C.3, C.4 y C.5: 

 Tabla C.3 Antecedentes de datos utilizados de acceso a agua potable. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 País  Año 
 censal  Tema censal  Año de la 

 encuesta  Tema de la encuesta  Fuente de la encuesta 

 Bolivia  2012  Hogares con cañería de 
 red dentro de la vivienda 
 o cañería de red fuera 
 de la vivienda pero 
 dentro del lote o terreno 

 2021  Hogares con cañería de red 
 dentro de la vivienda o cañería 
 de red fuera de la vivienda pero 
 dentro del lote o terreno 

 Instituto Nacional de Estadística [INE]. (s. f.). 
 Bolivia: Hogares según departamento y 
 procedencia de agua, 2011-2021 [Conjunto de 
 datos]. 
 https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-s 
 ociales/vivienda-y-servicios-basicos/encuestas- 
 de-hogares-vivienda/ 

 Colombia  2018  Hogares con cobertura 
 de acueducto 

 2021  Porcentaje de hogares con 
 suscripción de servicio de 
 acueducto 

 Consejo Privado de Competitividad [CPC]. (s. 
 f.). Índice Departamental de Competitividad 
 2020-2021.https://www.compite.com.co/indice-d 
 epartamental-de-competitividad/ 

 Ecuador  NA  NA  2021  Cobertura del servicio de agua 
 potable 

 Agencia de Regulación y Control del Agua 
 [ARCA]. (s. f.). Boletín Estadístico Agua 
 Potable y Saneamiento 2021. 
 http://www.regulacionagua.gob.ec/boletin-estadi 
 stico-agua-potable-y-saneamiento/ 

 Perú  2017  Red pública dentro de la 
 vivienda 

 2021  Red pública dentro de la 
 vivienda 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 [INEI]. (s. f.). Dato completo de la Encuesta 
 Nacional de Programas Presupuestales 
 (ENAPRES) 2021 [Conjunto de datos]. En 
 Plataforma Nacional de Datos Abiertos. 
 https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/encu 
 esta-nacional-de-programas-presupuestales-en 
 apres-2021-instituto-nacional-de-2 

 Venezuela  2011  Viviendas con cobertura 
 de acueducto 

 2021  Porcentaje que disponen de 
 agua suministrada por la red de 
 acueductos 

 Instituto de Investigaciones Económicas y 
 Sociales de la Universidad Católica Andrés 
 Bello [UCAB]. (s. f.). Indicadores Sociales 
 (INSO) - Encuesta Nacional de Condiciones de 
 Vida (ENCOVI) 2020-2021 [Conjunto de datos]. 
 https://insoencovi.ucab.edu.ve/indicador-de-vivi 
 enda-y-hogar/ 

 81  Los valores de los hogares NA y NSA no se participaron en la suma del total de hogares debido a que no se incluyeron en la muestra de la encuesta. Para Ecuador, sólo se utilizaron datos de 
 electricidad. 
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 Tabla C.4 Antecedentes de datos utilizados de acceso a electricidad. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 País  Año 
 censal  Tema censal 

 Año de 
 la 

 encuesta 
 Tema de la encuesta  Fuente de la encuesta 

 Bolivia  2012  Hogares con acceso a la 
 electricidad (red pública, 
 generador, panel solar, 
 otros) 

 2021  Hogares con acceso a la 
 electricidad (red pública, 
 generador, panel solar, otros) 

 Instituto Nacional de Estadística [INE]. (s. f.). 
 Hogares según departamento y disponibilidad 
 de energía eléctrica, 2011-2021 [Conjunto de 
 datos]. 
 https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-s 
 ociales/vivienda-y-servicios-basicos/encuestas- 
 de-hogares-vivienda/ 

 Colombia  2018  Hogares con electricidad  2021  Hogares con servicio de 
 electricidad 

 Consejo Privado de Competitividad [CPC]. (s. 
 f.). Índice Departamental de Competitividad 
 2020-2021.https://www.compite.com.co/indice-d 
 epartamental-de-competitividad/ 

 Ecuador  2010  Hogares con servicio 
 público de electricidad 

 2021  Hogares con cobertura del 
 servicio eléctrico 

 Agencia de Regulación y Control de Energía y 
 Recursos Naturales no Renovables 
 [ARCERNNR]. (s. f.). Estadísticas del Sector 
 Eléctrico Ecuatoriano 2021 [Conjunto de datos]. 
 https://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/est 
 adisticas-del-sector-electrico-ecuatoriano-busca 
 r/ 

 Perú  2017  Vivienda con alumbrado 
 eléctrico por red pública 

 2021  Vivienda con alumbrado eléctrico 
 por red pública 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 [INEI]. (s. f.). Dato completo de la Encuesta 
 Nacional de Programas Presupuestales 
 (ENAPRES) 2021 [Conjunto de datos]. En 
 Plataforma Nacional de Datos Abiertos. 
 https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/encu 
 esta-nacional-de-programas-presupuestales-en 
 apres-2021-instituto-nacional-de-2 

 Venezuela  2011  Hogares con contador 
 conectados a red pública 

 2021  Porcentaje de hogares con 
 acceso a la electricidad sin 
 interrupciones 

 Instituto de Investigaciones Económicas y 
 Sociales de la Universidad Católica Andrés 
 Bello [UCAB]. (s. f.). Indicadores Sociales 
 (INSO) - Encuesta Nacional de Condiciones de 
 Vida (ENCOVI) 2020-2021 [Conjunto de datos]. 
 https://insoencovi.ucab.edu.ve/indicador-de-vivi 
 enda-y-hogar/ 

 Tabla C.5 Antecedentes de datos utilizados de acceso a alcantarillado. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 País  Año 
 censal  Tema censal  Año de la 

 encuesta  Tema de la encuesta  Fuente de la encuesta 

 Bolivia  2012  Viviendas con conexión 
 de alcantarillado 

 2021  Viviendas con conexión de 
 alcantarillado 

 Instituto Nacional de Estadística [INE]. (s. f.). Hogares 
 según departamento y desagüe del baño o servicio 
 sanitario, 2011-2021. [Conjunto de datos]. 
 https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-sociale 
 s/vivienda-y-servicios-basicos/encuestas-de-hogares- 
 vivienda/ 

 Colombia  2018  Hogares con baño 
 conectado a 
 alcantarillado 

 2021  Porcentaje de hogares con 
 suscripción al servicio del 
 alcantarillado 

 Consejo Privado de Competitividad [CPC]. (s. f.). 
 Índice Departamental de Competitividad 2020-2021 
 [Conjunto de datos]. 
 https://www.compite.com.co/indice-departamental-de- 
 competitividad/ 

 Ecuador  NA  NA  2021  Cobertura del servicio de 
 alcantarillado 

 Agencia de Regulación y Control del Agua [ARCA]. 
 (s. f.). Boletín Estadístico Agua Potable y 
 Saneamiento 2021. 
 http://www.regulacionagua.gob.ec/boletin-estadistico- 
 agua-potable-y-saneamiento/ 

 Perú  2017  Red pública de drenaje 
 dentro de la casa 

 2021  Red pública de drenaje dentro de 
 la casa 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. 
 (s. f.). Dato completo de la Encuesta Nacional de 
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 Programas Presupuestales (ENAPRES) 2021 
 [Conjunto de datos]. En Plataforma Nacional de 
 Datos Abiertos. 
 https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/encuesta-n 
 acional-de-programas-presupuestales-enapres-2021-i 
 nstituto-nacional-de-2 

 Venezuela  2011  Hogares con poceta 
 conectada a cloaca o 
 poceta conectada a pozo 
 séptico 

 2021  Porcentaje entre los hogares que 
 ocupan viviendas que disponen 
 del servicio de eliminación de 
 excretas conectado al sistema 
 de cloaca o pozo séptico y el 
 total de hogares. 

 Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 
 de la Universidad Católica Andrés Bello [UCAB]. (s. 
 f.). Indicadores Sociales (INSO) - Encuesta Nacional 
 de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2020-2021 
 [Conjunto de datos]. 
 https://insoencovi.ucab.edu.ve/indicador-de-vivienda- 
 y-hogar/ 
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 Anexo D. Métodos y limitaciones de brechas sectoriales 
 Tabla D.1 Métodos y limitaciones de cada brecha. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 

 Brecha  Limitaciones  Métodos 

 1 
 Acceso limitado 
 a agua potable 

 ●  Se  consideraron  mediciones  de  encuestas 
 específicas  antes  de  comparar  directamente 
 entre países. 

 ●  Las  proyecciones  utilizadas  a  una  tasa  de 
 crecimiento  estándar  dentro  de  las  unidades 
 ADM1  se  asumen  y  se  aplican  a  las  unidades 
 ADM3. 

 ●  No  se  consideraron  áreas  protegidas  debido  a 
 las  diferencias  en  las  regulaciones  con  el  resto 
 del  territorio  y  niveles  variables  de 
 accesibilidad. 

 1.  Se realizó una proyección de escala del censo de ADM1 a ADM3. 
 2.  Se  unieron  los  datos  proyectados  de  ADM3  (ADM2  para  Colombia)  a 

 los  shapefiles. 
 3.  Se seleccionaron las unidades con tasas por debajo del 43%. 
 4.  Se eliminaron las áreas protegidas. 

 Fuentes de datos: 
 ●  Datos del censo de agua potable de cada país (excepto Ecuador). 
 ●  Datos de la encuesta de servicios básicos de cada país. 

 2 
 Acceso limitado 
 a electricidad en 
 áreas urbanas 

 ●  Se  consideraron  mediciones  de  encuestas 
 específicas  antes  de  comparar  directamente 
 entre países. 

 ●  Las  proyecciones  utilizadas  a  una  tasa  de 
 crecimiento  estándar  dentro  de  las  unidades 
 ADM1  se  asumen  y  se  aplican  a  las  unidades 
 ADM3. 

 ●  No  se  consideraron  áreas  protegidas  debido  a 
 las  diferencias  en  las  regulaciones  con  el  resto 
 del  territorio  y  niveles  variables  de 
 accesibilidad. 

 1.  Se realizó una proyección de escala del censo de ADM1 a ADM3. 
 2.  Se  unieron  los  datos  proyectados  de  ADM3  (ADM2  para  Colombia  y 

 Ecuador) a los  shapefiles. 
 3.  Se seleccionaron de las áreas urbanas. 
 4.  Se extrajeron las unidades con tasas por debajo del 96,4%. 
 5.  Se eliminaron las áreas protegidas. 

 Fuentes de datos: 
 ●  Datos del censo de cada país. 
 ●  Datos de encuestas de servicios básicos de cada país. 

 3 
 Acceso limitado 
 a electricidad en 

 áreas rurales 

 ●  Se  consideraron  mediciones  de  encuestas 
 específicas  antes  de  comparar  directamente 
 entre países. 

 ●  Las  proyecciones  utilizadas  a  una  tasa  de 
 crecimiento  estándar  dentro  de  las  unidades 
 ADM1  se  asumen  y  se  aplican  a  las  unidades 
 ADM3. 

 ●  No  se  consideraron  áreas  protegidas  debido  a 
 las  diferencias  en  las  regulaciones  con  el  resto 
 del  territorio  y  niveles  variables  de 
 accesibilidad. 

 1.  Se realizó una proyección de escala del censo de ADM1 a ADM3. 
 2.  Se  unieron  los  datos  proyectados  de  ADM3  (ADM2  para  Colombia  y 

 Ecuador) a los  shapefiles. 
 3.  Se seleccionaron las áreas rurales. 
 4.  Se extrajeron las unidades con tasas por debajo del 81,3%. 
 5.  Se eliminaron las áreas protegidas. 

 Fuentes de datos: 
 ●  Datos del censo de cada país. 
 ●  Datos de encuestas de servicios básicos de cada país. 

 4 
 Acceso limitado 

 a servicios 
 sanitarios 

 ●  Se  consideraron  mediciones  de  encuestas 
 específicas  antes  de  comparar  directamente 
 entre países. 

 ●  Las  proyecciones  utilizadas  a  una  tasa  de 
 crecimiento  estándar  dentro  de  las  unidades 
 ADM1  se  asumen  y  se  aplican  a  las  unidades 
 ADM3. 

 ●  No  se  consideraron  áreas  protegidas  debido  a 
 las  diferencias  en  las  regulaciones  con  el  resto 
 del  territorio  y  niveles  variables  de 
 accesibilidad. 

 1.  Se realizó una proyección de escala del censo de ADM1 a ADM3. 
 2.  Se  unieron  los  datos  proyectados  de  ADM3  (ADM2  para  Colombia)  a 

 los  shapefiles. 
 3.  Se seleccionaron las unidades con tasas por debajo del 43%. 
 4.  Se eliminaron las áreas protegidas. 

 Fuentes de datos: 
 ●  Datos del censo de cada país. 
 ●  Datos de encuestas de servicios básicos de cada país. 

 5 
 Acceso limitado 

 a centros de 
 salud en áreas 

 urbanas 

 ●  Datos  de  establecimientos  de  salud  basados 
 en datos de código abierto, de 2019. 

 ●  No  se  consideraron  áreas  protegidas  debido  a 
 las  diferencias  en  las  regulaciones  con  el  resto 
 del  territorio  y  niveles  variables  de 
 accesibilidad. 

 1.  Se  extrajeron  valores  ráster  de  tiempo  de  viaje  en  vehículos 
 motorizados para áreas urbanas. 

 2.  Se  extrajeron  valores  mayores  a  30  minutos  de  viaje  a 
 establecimientos de salud. 

 3.  Se convirtieron los datos a polígono. 
 4.  Se eliminaron áreas protegidas. 

 Fuentes de datos: 
 ●  Telethon  Kids  Institute  &  Curtin  University.  (2019).  Malaria  Atlas 

 Project.  Tiempo  de  viaje  al  centro  de  salud  más  cercano  con  acceso 
 a  transporte  motorizado. 
 https://data.malariaatlas.org/maps?layers=Malaria:202206_Global_Pf 
 _Parasite_Rate. 
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 6 
 Acceso limitado 

 a centros de 
 salud en áreas 

 rurales 

 ●  Datos  de  establecimientos  de  salud  basados 
 en datos de código abierto, de 2019. 

 ●  No  se  consideraron  áreas  protegidas  debido  a 
 las  diferencias  en  las  regulaciones  con  el  resto 
 del  territorio  y  niveles  variables  de 
 accesibilidad. 

 1.  Se  extrajeron  valores  ráster  de  tiempo  de  viaje  en  vehículos 
 motorizados para áreas rurales. 

 2.  Se  extrajeron  valores  mayores  a  30  minutos  de  viaje  a 
 establecimientos de salud. 

 3.  Se convirtieron los datos a polígono. 
 4.  Se eliminaron las áreas protegidas. 

 Fuentes de datos: 
 ●  Telethon  Kids  Institute  &  Curtin  University.  (2019).  Malaria  Atlas 

 Project.  Tiempo  de  viaje  al  centro  de  salud  más  cercano  con  acceso 
 a  transporte  motorizado. 
 https://data.malariaatlas.org/maps?layers=Malaria:202206_Global_Pf 
 _Parasite_Rate. 

 7 
 Acceso limitado 

 a educación 
 primaria y 

 secundaria en 
 áreas urbanas 

 ●  Datos  de  establecimientos  educacionales 
 basados en datos de código abierto, de 2020. 

 ●  No  se  consideraron  áreas  protegidas  debido  a 
 las  diferencias  en  las  regulaciones  con  el  resto 
 del  territorio  y  niveles  variables  de 
 accesibilidad. 

 1.  Se  obtuvieron  las  instalaciones  educativas  del  tipo  “Escuelas”  desde 
 Open Street Map. 

 2.  Se  ejecutó  un  análisis  de  cost-distance  para  calcular  un  ráster  de 
 tiempo de viaje motorizado a las escuelas. 

 3.  Se extrajeron valores dentro de los territorios urbanos. 
 4.  Se extrajeron valores de viaje mayores a 20 minutos. 
 5.  Se convirtió el ráster a polígono. 
 6.  Se eliminaron las áreas protegidas. 

 Fuentes de datos: 
 ●  Telethon  Kids  Institute  &  Curtin  University.  (2019).  Malaria  Atlas 

 Project.  Superficie  de  fricción  global  que  enumera  la  velocidad  de 
 viaje  en  tierra  con  acceso  a  transporte  motorizado. 
 https://data.malariaatlas.org/maps?layers=Accessibility:202001_Glob 
 al_Motorized_Friction_Surface  . 

 ●  Open Street Map. 
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 Acceso limitado 

 a educación 
 primaria y 

 secundaria en 
 áreas rurales 

 ●  Datos  de  establecimientos  educacionales 
 basados en datos de código abierto, de 2020. 

 ●  No  se  consideraron  áreas  protegidas  debido  a 
 las  diferencias  en  las  regulaciones  con  el  resto 
 del  territorio  y  niveles  variables  de 
 accesibilidad. 

 1.  Se  obtuvieron  las  instalaciones  educativas  del  tipo  “Escuelas”  desde 
 Open Street Map. 

 2.  Se  ejecutó  un  análisis  de  cost-distance  para  calcular  un  ráster  de 
 tiempo de viaje motorizado a las escuelas. 

 3.  Se extrajeron los valores dentro de los territorios urbanos. 
 4.  Se extrajeron los valores de viaje mayores a 20 minutos. 
 5.  Se convirtió el ráster en polígono. 
 6.  Se eliminaron las áreas protegidas. 

 Fuentes de datos: 
 ●  Telethon  Kids  Institute  &  Curtin  University.  (2019).  Malaria  Atlas 

 Project.  Superficie  de  fricción  global  que  enumera  la  velocidad  de 
 viaje  en  tierra  con  acceso  a  transporte  motorizado. 
 https://data.malariaatlas.org/maps?layers=Accessibility:202001_Glob 
 al_Motorized_Friction_Surface  . 

 ●  Open Street Map. 

 9 
 Baja tasa de 

 empleo femenino 

 ●  Datos no disponibles para Colombia. 
 ●  Perú se basa en datos de empleo de 2020*. 
 ●  No  se  consideraron  áreas  protegidas  debido  a 

 las  diferencias  en  las  regulaciones  con  el  resto 
 del  territorio  y  niveles  variables  de 
 accesibilidad. 

 *2020  es  la  mejor  opción  debido  a  la  falta  de  encuestas 
 más  recientes  disponibles  y  no  se  recomienda  hacer 
 proyecciones  a  partir  de  datos  de  censos  más  antiguos 
 debido a los efectos del covid-19 

 1.  Se  crearon  shapefiles  a  partir  de  tablas  .CSV  de  la  tasa  de  empleo 
 femenino. 

 2.  Se calcularon los quintiles (los 2 más bajos al 51,4%). 
 3.  Se extrajeron los polígonos con índices por debajo del 51,4%. 
 4.  Se eliminaron las áreas protegidas. 

 Fuentes de datos: 
 ●  Bolivia:  Instituto  Nacional  de  Estadística  (2022).  Principales 

 indicadores  de  empleo  por  trimestre,  según  sexo. 
 https://www.ine.gob.bo/index.php/la-paz-principales-indicadores-de-e 
 mpleo-por-trimestre-segun-sexo/#  . 

 ●  Colombia: Sin datos. 
 ●  Ecuador:  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Censos  (2021).  Sistema 

 de  Estadísticas  Laborales  y  Empresariales. 
 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/sistema-estadisticas-laborales-e 
 mpresariales/. 

 ●  Perú:  Ministerio  de  Trabajo  y  Promoción  del  Empleo  (2020).  Informe 
 Anual  de  la  Mujer  en  el  Mercado  Laboral. 
 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2692181/Informe%20A 
 nual%20de%20la%20Mujer%20202.pdf?v=1641517932. 
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 ●  Venezuela:  Encuesta  INSO-ENCOVI  (2021).  Tasa  de  ocupación  por 
 estado 2021. https://insoencovi.ucab.edu.ve/indicador-de-empleo/. 
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 Baja 

 productividad en 
 tierras agrícolas 

 ●  Método  de  reducción  de  escala  utilizado  para 
 representar  los  datos  del  PIB  nacional  de 
 Venezuela en el nivel ADM1. 

 ●  No  se  consideraron  áreas  protegidas  debido  a 
 las  diferencias  en  las  regulaciones  con  el  resto 
 del  territorio  y  niveles  variables  de 
 accesibilidad. 

 1.  Se crearon  shapefiles  uniendo el nivel ADM1 a los  datos de PIB. 
 2.  Se calcularon las áreas agrícolas a partir de ESA Land Cover. 
 3.  Se  calculó  la  productividad  agrícola  ($/km  2  )  y  se  utilizaron  los  dos 

 quintiles más bajos (menos de $29.240USD/km  2  ). 
 4.  Se extrajeron los polígonos con menos de $29.240USD/km  2. 

 5.  Se eliminaron las áreas protegidas. 

 Fuentes de datos: 
 ●  Bolivia: Instituto Nacional de Estadística (2021). 
 ●  Colombia:  Departamento  Administrativo  Nacional  de  Estadística 

 (2021) . 
 ●  Ecuador: Banco Central del Ecuador (2019) . 
 ●  Perú: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2021) . 
 ●  Venezuela:  Banco  Central  de  Venezuela  (2021)  e  Instituto  Nacional 

 de Estadística (2013). 
 ●  ESA land cover  https://esa-worldcover.org/en  . 

 11 
 Inversión 

 limitada en 
 actividades 

 bioeconómicas 

 ●  Inversiones  limitadas  a  datos  de  IATI 
 georreferenciados  desde  el  año  2000  en 
 adelante. 

 1.  Se  vincularon  los  puntos  de  la  base  de  datos  de  inversiones  en 
 bioeconomía de IATI a la división ADM2. 

 2.  De  acuerdo  a  la  cantidad  de  puntos  por  polígono  se  eligieron  los  dos 
 quintiles más bajos (2 inversiones o menos). 

 3.  Se extrajeron los polígonos con bajas o nulas inversiones. 

 Fuentes de datos: 
 ●  IATI investment points  https://iatistandard.org/en/  . 
 ●  OCHA boundaries  https://data.humdata.org/dataset  . 
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 Baja inversión en 

 resiliencia 
 climática 

 ●  Inversiones  limitadas  a  datos  de  IATI 
 georreferenciados  desde  el  año  2000  en 
 adelante. 

 ●  Los  riesgos  climáticos  consideran  el  índice 
 meteorológico  de  incendios  (Fire  Weather 
 Index),  las  inundaciones  globales  y  las 
 proyecciones  de  altas  temperaturas  y 
 precipitaciones. 

 1.  Se  utilizó  el  Climate  Hazard  Index  ,  el  cual  se  compone  de  zonas  con 
 riesgo  de  inundación,  zonas  con  riesgo  de  incendio  forestal,  zonas 
 con  anomalías  de  altas  temperaturas  y  zonas  con  anomalías  de  alta 
 precipitación.  Cada  una  de  estas  variables  se  normaliza  en  una 
 escala  de  1-5,  se  cruzaron  y  finalmente  se  eligieron  los  dos  quintiles 
 más altos para el área de estudio. 

 2.  Se  vincularon  los  puntos  de  inversiones  en  resiliencia  climática  a  los 
 polígonos de ADM3. 

 3.  Se  eliminaron  los  polígonos  de  ADM3  que  cuentan  con  al  menos  una 
 inversión en resiliencia climática. 

 Fuentes de datos: 
 ●  IATI investment points  https://iatistandard.org/en/  . 
 ●  OCHA boundaries  https://data.humdata.org/dataset  . 
 ●  Global  Fire  WEather  Database  (GFWED)  NASA,2021  /  Global  Flood 

 ESA,  2020  /  NASA  Earth  Exchange  Global  Daily  Downscaled 
 Projections (NEX-GDDP-CMIP6), base 2014-projection 2050. 
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 Bajas 

 inversiones 
 relevantes en 

 territorios 
 indígenas 

 ●  Incluye  todos  los  territorios  indígenas  sin 
 importar su condición de reconocimiento. 

 1.  Se  vincularon  los  puntos  del  IATI  de  inversión  en  resiliencia  climática, 
 así  como  de  inversiones  en  bioeconomía  al  shapefile  de  territorios 
 indígenas. 

 2.  Se  extrajeron  los  territorios  indígenas  que  no  contaron  con  ninguna 
 inversión. 

 Fuentes de datos: 
 ●  IATI investment points  https://iatistandard.org/en/  . 
 ●  Territorios Indígenas:  https://www.raisg.org/es/  . 
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 Territorios 
 indígenas 

 expuestos a 
 peligros 

 climáticos 

 ●  Incluye  todos  los  territorios  indígenas  sin 
 importar su condición de reconocimiento. 

 ●  Los  riesgos  climáticos  consideran  el  índice 
 meteorológico  de  incendios  (Fire  Weather 
 Index)  ,  las  inundaciones  globales  y  las 
 proyecciones  de  altas  temperaturas  y 
 precipitaciones . 

 1.  Se  utilizó  el  Climate  hazard  index,  el  cual  se  compone  de  zonas  con 
 riesgo  de  inundación,  zonas  con  riesgo  de  incendio  forestal,  zonas 
 con  anomalías  de  altas  temperaturas  y  zonas  con  anomalías  de  alta 
 precipitación.  Cada  una  de  estas  variables  se  normaliza  en  una 
 escala  de  1-5,  se  cruzaron  y  finalmente  se  eligieron  los  dos  quintiles 
 más altos para el área de estudio. 

 2.  Se cortó la información con los polígonos de territorios indígenas. 

 Fuentes de datos: 
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https://esa-worldcover.org/en
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 ●  Territorios  Indígenas:  Red  Amazónica  de  Información  Socioambiental 
 Georreferenciada  https://www.raisg.org/es/  . 

 ●  Global Fire WEather Database (GFWED) NASA, 2021. 
 ●  Global Flood ESA, 2020. 
 ●  NASA  Earth  Exchange  Global  Daily  Downscaled  Projections 

 (NEX-GDDP-CMIP6), base 2014-projection 2050. 
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 Baja protección 

 de la 
 biodiversidad 

 ●  Biodiversidad  de  fauna  relacionada  solo  con 
 especies terrestres. 

 ●  Considera  áreas  protegidas  y  territorios 
 indígenas  con  equivalentes  capacidades 
 protectoras del medio ambiente. 

 1.  Se  creó  un  ráster  compuesto  de  fauna  utilizando  datos  de  mamíferos 
 terrestres, aves y anfibios. 

 2.  Se  extrajeron  valores  de  fauna  en  el  5%  superior  de  los  valores 
 globales. 

 3.  Se  extrajeron  los  valores  de  la  flora  en  el  5%  superior  de  los  valores 
 globales. 

 4.  Se  recortó  al  área  de  estudio  y  se  convirtieron  los  ráster  del  5% 
 superior de flora y fauna en polígonos. 

 5.  Se  identificó  la  intersección  espacial  de  los  polígonos  de  flora  y  fauna 
 (5% superior). 

 6.  Se  eliminaron  áreas  protegidas  y  territorios  indígenas  para  obtener 
 las zonas de flora y fauna sin protección. 

 Fuentes de datos: 
 ●  Flora:  Sabatini  F.M.,  Jiménez-Alfaro  B.,  Jandt  U.,  Chytrý  M., 

 Bruelheide  H.  &  the  sPlot  Consortium  (2022)  Global  patterns  of 
 vascular  plant  alpha-diversity.  iDiv  Data  Repository. 
 https://doi.org/10.25829/idiv.3506-p4c0m  . 

 ●  Fauna: Acceso a través de BiodiversityMapping.org: 
 o  Birds  -  International  and  Handbook  of  the  Birds  of  the  World 

 (2018) Bird species distribution maps of the world. Version 7.0. 
 o  Mammals  -  The  IUCN  Red  List  of  Threatened  Species.  Version 

 2018-1. 
 o  Amphibians  -  The  IUCN  Red  List  of  Threatened  Species.  Version 

 2017-1. 
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 Bajo desempeño 

 en la gestión 
 reciente de 
 recursos de 

 carbono 

 ●  Se  reconoce  la  pérdida  de  carbono 
 irrecuperable  más  allá  de  los  límites  de  esta 
 brecha,  pero  este  análisis  prioriza  la  densidad 
 de  carbono  irrecuperable  en  el  10%  más  alto  a 
 nivel mundial. 

 1.  Se  extrajeron  del  ráster  valores  de  carbono  irrecuperables  en  el  10% 
 superior de los valores globales. 

 2.  Se  recortó  al  área  de  estudio  y  se  convirtieron  los  valores  de  carbono 
 del 10% superior a polígono. 

 3.  Se extrajo la pérdida de bosque que ha ocurrido 2018-2021. 
 4.  Se  recortó  al  área  de  estudio  y  se  convirtió  la  pérdida  de  bosque 

 2018-2021 a polígono. 
 5.  Se  identificó  la  intersección  espacial  de  alta  densidad  de  carbono 

 irrecuperable con la pérdida de bosques 2018-2021. 

 Fuentes de datos: 
 ●  Noon,  M.  et  al.  (2021).  Mapping  the  irrecoverable  carbon  in  Earth's 

 ecosystems (1.0).  https://doi.org/10.5281/zenodo.4091029  . 
 ●  Hansen,  M.  et  al.  (2013).  High-Resolution  Global  Maps  of 

 21st-Century  Forest  Cover  Change. 
 https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change  . 
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 Acceso limitado 

 a caminos 
 principales 

 ●  Se  eliminaron  aquellos  territorios  no  aptos  para 
 el  desarrollo  de  red  vial  (bosque  cerrado, 
 cuerpos  de  agua  y  manglares)  y  áreas 
 protegidas. 

 ●  Caminos  principales  basadas  en  datos  de 
 código abierto. 

 1.  Se  seleccionaron  las  carreteras  con  clasificación  relacionada  a 
 caminos primarios de  Open Street Map  . 

 2.  Para  esta  selección  se  utilizó  un  análisis  espacial  para  determinar 
 zonas a más de 45 min de ellos. 

 3.  Se  eliminaron  las  zonas  de  área  boscosas  densas,  cuerpos  de  agua, 
 manglares y áreas protegidas. 

 Fuentes de datos: 
 ●  Caminos:  https://www.openstreetmap.org/#map=12/8.2650/-62.7299  . 
 ●  Superficie de fricción:  https://malariaatlas.org/  . 
 ●  ESA land cover:  https://esa-worldcover.org/en  . 
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 Acceso limitado 

 a caminos 
 secundarios 

 ●  Se  eliminaron  aquellos  territorios  no  aptos  para 
 el  desarrollo  de  red  vial  (bosque  cerrado, 
 cuerpos  de  agua  y  manglares)  y  áreas 
 protegidas. 

 ●  Caminos  secundarios  basados  en  datos  de 
 código abierto. 

 1.  Se  seleccionaron  las  carreteras  con  clasificación  relacionada  a 
 caminos primarios y secundarios de OSM. 

 2.  Para  esta  selección  se  utilizó  un  análisis  espacial  para  determinar 
 zonas a más de 45min de ellos. 

 3.  Se  eliminaron  las  zonas  de  área  boscosas  densas,  cuerpos  de  agua, 
 manglares y áreas protegidas. 
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 Fuentes de datos: 
 ●  Caminos:  https://www.openstreetmap.org/#map=12/8.2650/-62.7299  . 
 ●  Superficie de fricción:  https://malariaatlas.org/  . 
 ●  ESA land cover:  https://esa-worldcover.org/en 

 19 Conectividad 
 digital limitada 

 ●  Se  removieron  bosques  cerrados,  cuerpos  de 
 agua,  manglares  y  áreas  protegidas  para 
 enfocar  la  brecha  en  sectores  más  viables  para 
 el desarrollo. 

 1.  Se  utilizó  la  información  de  Opencell  ID  para  ubicar  las  torres  de 
 infocomunicaciones. 

 2.  A  partir  de  la  ubicación  de  las  torres  se  hizo  un  análisis  espacial  para 
 determinar  las  zonas  a  más  de  45  min  de  ellas  o  que  se  encontraran 
 a más de 5 km en zonas rurales, o a más de 2 km en zonas urbanas. 

 3.  Se  eliminaron  las  zonas  de  área  boscosas  densas,  cuerpos  de  agua, 
 manglares y áreas protegidas. 

 Fuentes de datos: 
 ●  OpencellID 

 https://opencellid.org/#zoom=16&lat=37.77889&lon=-122.41942  . 
 ●  Friction surface  https://malariaatlas.org/  . 
 ●  ESA land cover  https://esa-worldcover.org/en  . 
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 Acceso limitado 
 a subestaciones 

 eléctricas 

 ●  Se  removieron  bosques  cerrados,  cuerpos  de 
 agua,  manglares  y  áreas  protegidas  para 
 enfocar  la  brecha  en  sectores  más  viables  para 
 el desarrollo. 

 1.  Se  generó  un  shapefile  con  la  ubicación  de  las  subestaciones 
 eléctricas del área de estudio. 

 2.  Para  ellas  se  utilizó  un  área  de  influencia  de  20  km  para  zonas 
 rurales, y 4.5 km para zonas urbanas. 

 3.  Se  eliminaron  las  zonas  de  área  boscosas  densas,  cuerpos  de  agua, 
 manglares y áreas protegidas. 

 Fuentes de datos: 
 ●  Corpoelec, 2015  http://www.corpoelec.gob.ve/transmision  . 
 ●  ISA (Interconexión Eléctrica S.A), 2019 

 https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ab88c516a075492383752 
 76c08f4a7a1  . 

 ●  Control Recursos y Energía, s/a. 
 https://geovisore.controlrecursosyenergia.gob.ec/arcgis/rest/services/ 
 Geoportal_v2/Infraestructura_Electrica_del_Ecuador/MapServer/1  . 

 ●  Geo GPS Perú, 2020. 
 https://www.geogpsperu.com/2020/09/mapa-de-electricidad-lineas-de 
 .html 

 ●  GeoPortal VMEEA, 2021. 
 http://sigvmeea.hidrocarburos.gob.bo/layers/geonode%3ASubestacio 
 nes_SIN_May_2021  . 

 ●  ESA land cover  https://esa-worldcover.org/en  . 
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 Potencial en la 
 generación de 
 energía solar 

 ●  Algunas  áreas  protegidas  restringen  el  uso  de 
 la  energía  solar.  Se  debe  tener  en  cuenta  las 
 normativas del lugar. 

 1.  Se  obtuvieron  datos  de  nivel  1  del  informe  del  Banco  Mundial  sobre 
 el potencial práctico de la energía solar. 

 2.  Se  extrajeron  valores  de  energía  solar  mayores  o  iguales  a  3,5 
 kWh/kWp. 

 3.  Se recortó al área de estudio y se convirtió a polígono. 

 Fuentes de datos: 
 ●  Suri  et  al.  (2020).  Global  Photovoltaic  Power  Potential  by  Country. 

 The World Bank. 
 https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/do 
 cumentdetail/466331592817725242/global-photovol. 

 22 
 Potencial de 

 capital humano 
 en áreas urbanas 

 ●  Datos de empleo no disponibles para Colombia 
 ●  Perú  se  basa  en  datos  de  empleo  de  2020, 

 según lo mencionado en la brecha n°9. 

 1.  Se  crearon  los  shapefiles  de  empleo  utilizando  un  archivo  .CSV  de 
 encuestas para cada país (en nivel ADM1). 

 2.  Se  crearon  ráster  de  población  en  edad  laboral  sumando  todos  los 
 ráster en el rango de edad de 15 a 64 años para hombres y mujeres. 

 3.  Se  calcularon  estadísticas  zonales  para  obtener  el  porcentaje  de 
 población en edad de trabajar en cada unidad a nivel ADM3. 

 4.  Se extrajeron las unidades a nivel ADM1 con empleo inferior al 56%. 
 5.  Se  extrajeron  las  unidades  ADM3  urbanas  con  población  en  edad  de 

 trabajar superior al 65%. 
 6.  Se realizó una intersección espacial entre ADM1 y ADM3 extraídos. 

 Fuentes de datos: 
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https://www.openstreetmap.org/#map=12/8.2650/-62.7299
https://malariaatlas.org/
https://esa-worldcover.org/en
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https://malariaatlas.org/
https://esa-worldcover.org/en
http://www.corpoelec.gob.ve/transmision
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=ab88c516a07549238375276c08f4a7a1
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https://geovisore.controlrecursosyenergia.gob.ec/arcgis/rest/services/Geoportal_v2/Infraestructura_Electrica_del_Ecuador/MapServer/1
https://geovisore.controlrecursosyenergia.gob.ec/arcgis/rest/services/Geoportal_v2/Infraestructura_Electrica_del_Ecuador/MapServer/1
https://www.geogpsperu.com/2020/09/mapa-de-electricidad-lineas-de.html
https://www.geogpsperu.com/2020/09/mapa-de-electricidad-lineas-de.html
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http://sigvmeea.hidrocarburos.gob.bo/layers/geonode%3ASubestaciones_SIN_May_2021
https://esa-worldcover.org/en


 ●  Población: WorldPop 2020. Constrained UN Adjusted Age and sex 
 structures (15-64). https://hub.worldpop.org/geodata/listing?id=88. 

 ●  Bolivia: Instituto Nacional de Estadística (INE), datos 2022. 
 ●  Colombia: sin datos. 
 ●  Ecuador: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2022. 
 ●  Perú:  Ministerio  de  Trabajo  y  Promoción  del  Empleo.  Informe  Anual 

 de la Mujer en el Mercado Laboral 2020. 
 ●  Venezuela: Encuesta INSO-ENCOVI 2021. 

 23 
 Potencial de 

 capital humano 
 en áreas rurales 

 ●  Datos  de  empleo  no  disponibles  para 
 Colombia. 

 ●  Perú  se  basa  en  datos  de  empleo  de  2020, 
 según lo mencionado en la brecha n°9. 

 1.  Se  crearon  los  shapefiles  de  empleo  utilizando  un  archivo  .CSV  de 
 encuestas para cada país (en nivel ADM1). 

 2.  Se  crearon  ráster  de  población  en  edad  laboral  sumando  todos  los 
 ráster en el rango de edad de 15 a 64 años para hombres y mujeres. 

 3.  Se  calcularon  estadísticas  zonales  para  obtener  el  porcentaje  de 
 población en edad de trabajar en cada unidad a nivel ADM3. 

 4.  Se extrajeron las unidades a nivel ADM1 con empleo inferior al 56%. 
 5.  Se  extrajeron  las  unidades  ADM3  rurales  con  población  en  edad  de 

 trabajar superior al 65%. 
 6.  Se realizó una intersección espacial entre ADM1 y ADM3 extraídos. 

 Fuentes de datos: 
 ●  Población:  WorldPop  2020.  Constrained  UN  Adjusted  Age  and  sex 

 structures (15-64). https://hub.worldpop.org/geodata/listing?id=88. 
 ●  Bolivia: Instituto Nacional de Estadística (INE), datos 2022. 
 ●  Colombia: sin datos. 
 ●  Ecuador: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2022. 
 ●  Perú:  Ministerio  de  Trabajo  y  Promoción  del  Empleo.  Informe  Anual 

 de la Mujer en el Mercado Laboral 2020. 
 ●  Venezuela: Encuesta INSO-ENCOVI 2021. 
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 Anexo E. Control y Garantía de Calidad (QAQC) 
 El  control  de  calidad  (QA)  y  la  garantía  de  calidad  (QC)  son  parte  crucial  para  el  correcto  desarrollo  de  proyectos  GeoAdaptive 
 de  cualquier  proyecto  dado,  donde  se  emplean  protocolos  y  métodos  para  garantizar  que  los  datos  se  recopilen,  manejen, 
 procesen, utilicen y mantengan correctamente en todas las etapas del desarrollo del proyecto. 

 Nuestras  prácticas  de  gestión  de  la  calidad  de  los  datos  se  basan  en  estándares  aceptados  internacionalmente,  tanto  por  el 
 sector  público  como  por  el  privado,  como  los  descritos  por  la  Asociación  Internacional  de  Normalización  (ISO)  y  el  Consorcio 
 Open  GIS.  Este  último  está  constituido  por  más  de  518  empresas,  agencias  gubernamentales  y  universidades,  y  busca 
 avanzar en el uso de estándares internacionales y promover la interoperabilidad geoespacial. 

 En  respuesta  a  estos  estándares,  pautas  y  mejores  prácticas,  GeoAdaptive  ha  desarrollado  el  Sistema  de  Referencia  Temático 
 (TRS).  El  uso  de  TRS  establece,  dentro  del  flujo  de  trabajo  de  GeoAdaptive  para  todos  los  proyectos,  los  medios  para 
 estandarizar la recopilación, el procesamiento y el análisis de datos geoespaciales y estadísticos. 

 A continuación se identifican los procesos de revisión bajo los estándares previamente mencionados, aplicados al estudio: 

 ●  Reducción  de  escala  de  la  información  y  datos  de  los  censos  para  países  específicos  con  el  fin  de  buscar  datos  con 
 mayor detalle o granularidad, y mayor comparabilidad entre países del área de interés. 

 ●  A  raíz  de  la  reducción  de  escala  fue  necesario  establecer  nuevas  áreas  de  brechas  y  estadísticas  específicas.  Para 
 esto  se  ejecutaron  nuevamente  los  modelos  pertinentes  para  obtener  los  resultados  según  los  cambios  realizados. 
 Además,  también  se  requirió  este  proceso  para  aquellos  donde  se  encontró  un  mejor  método  en  cuanto  a  la  forma  de 
 procesar brechas específicas. 

 ●  Revisión  de  estadísticas.  Se  ejecutaron  todos  los  modelos  de  Model  Builder  en  ArcGIS  Pro  que  otorgan  la 
 información  estadística  de  las  brechas,  con  el  fin  de  verificar  si  la  información  ha  sido  correctamente  calculada.  Se 
 identificaron  aquellos  que  tuvieran  inconsistencias,  y  se  corroboraron  por  tercera  vez,  actualizando  la  información 
 correspondiente. 

 ●  Con  base  en  los  cambios  realizados  en  las  áreas  de  brecha  se  precisó  de  modificar  algunos  análisis  hechos  para 
 adaptar  sus  resultados  a  las  modificaciones,  y  con  esto  reflejar,  además,  la  actualización  de  los  aspectos  modificados 
 en el presente reporte. 

 Anexo F. Definición de bioeconomía según los países de interés 
 Al  estar  dentro  de  un  área  de  interés  tan  amplia  y  en  intersección  con  diversos  países,  es  fundamental  cómo  desde  cada  país 
 se  aborda  el  concepto  de  bioeconomía,  ya  que  toman  en  consideración  diversos  aspectos  y  detalles  desde  las  distintas 
 instituciones y organizaciones encargadas en la materia. 

 Por este motivo se detalla la definición de bioeconomía según cada país del área de estudio en la siguiente lista: 

 ●  Bolivia:  consiste  en  el  uso  intensivo  de  conocimientos  en  recursos,  procesos,  tecnologías  y  principios  biológicos  para 
 la producción sostenible de bienes y servicios (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2019). 

 ●  Colombia:  enfocado  a  la  producción,  utilización  y  conservación  de  recursos  biológicos,  incluyendo  los  conocimientos, 
 la  ciencia,  la  tecnología  y  la  innovación  relacionados,  para  proporcionar  información,  productos,  procesos  y  servicios 
 en  todos  los  sectores  económicos,  con  el  propósito  de  avanzar  hacia  una  economía  sostenible.  Economía  que 
 gestiona  eficiente  y  sosteniblemente  la  biodiversidad  y  la  biomasa  para  generar  nuevos  productos  y  procesos  de  valor 
 agregado, basados en el conocimiento y la innovación (Ministerio de Ciencias Tecnología e Innovación, 2020). 

 ●  Ecuador:  lo  plantea  de  forma  más  innovadora,  como  un  nuevo  modelo  de  relacionamiento  económico,  en  el  que  todas 
 las  fuerzas  productivas  y  actores  sociales,  políticos  y  académicos  nos  articulemos  para  hacer  posible  un  nuevo  modo 
 de  producción  basado  en  el  conocimiento,  la  innovación  y  la  utilización  sostenible  de  recursos,  principios  y  procesos 
 biológicos,  para  proveer  productos  y  servicios  a  todos  los  sectores  del  comercio  y  la  industria,  permitiendo  así  al 
 Ecuador avanzar hacia una economía próspera, sostenible, inclusiva y resiliente (Ministerio del Ambiente, 2016). 
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 ●  Perú:  es  abordado  desde  cualquier  actividad  económica  basada  en  el  uso  de  recursos  biológicos  naturales 
 renovables,  tanto  terrestres  como  oceánicos,  para  obtener  alimentos,  materiales  y  energía  de  manera  sostenible  sin 
 comprometer su disponibilidad para las generaciones futuras (Linares. D & Cotrina. P,  2021). 

 ●  Venezuela:  consiste  en  cambios  de  paradigma  del  desarrollo  agrícola,  vinculándolo  a  nuevos  desafíos  y 
 oportunidades  emergentes  en  sintonía  con  los  avances  de  la  ciencia  y  la  tecnología,  lo  que  supone  la  incorporación 
 de  nuevos  bioprocesos  a  la  producción  de  bienes  y  servicios  para  la  obtención  de  un  mayor  valor  agregado  y  la 
 generación de numerosos empleos directos e indirectos (Fundación Servicio para el Agricultor, 2021). 

 Anexo  G.  Definición  de  los  tipos  de  uso  de  las  Áreas  Naturales 
 Protegidas según la RAISG 

 Dentro  de  las  clasificaciones  del  RAISG,  las  áreas  naturales  protegidas  (ANP)  se  dividen  en  4  subcategorías  según  su  tipo  de 
 uso:  a)  Uso  directo,  b)  Uso  indirecto,  c)  Uso  directo/indirecto  y  d)  Uso  transitorio.  Las  particularidades  de  estos  tipos  de  uso  de 
 las áreas naturales protegidas se detallan en el orden previamente mencionado (RAISG, 2021): 

 a)  Uso directo: protección de los recursos compatible con uso controlado según planes de utilización. 
 b)  Uso  indirecto:  protección  de  la  biodiversidad,  paisaje  geológico  y  escénico  (cualidad  estética)  compatible  con  turismo, 

 educación  e  investigación.  No  se  permite  la  permanencia  de  poblaciones  tradicionales  excepto  en  Bolivia  (PN), 
 Guyane Française (PN), Ecuador (PN), Brasil (MN) y Venezuela (PN y MN). 

 c)  Uso directo/indirecto: posee presencia de ambos, directo e indirecto. 
 d)  Uso  transitorio:  área  reservada  de  bosque,  que  puede  o  no  convertirse  en  áreas  protegidas  o  concesiones,  de 

 acuerdo a investigaciones. 

 Anexo H. Manejo de Áreas protegidas según el país 
 Un  aspecto  importante  a  tratar  cuando  se  comprenden  los  detalles  de  las  actividades  bioeconómicas  son  las  regulaciones  de 
 manejo  de  áreas  protegidas  (AP)  en  cada  uno  de  los  países  de  interés.  Como  estas  actividades  buscan  un  balance  entre 
 producción  y  recuperación  de  los  ambientes  naturales  es  fundamental  detallar  qué  actividades  económicas  permite  cada  país 
 realizar fuera y dentro de cada área protegida. 

 ●  Bolivia: 
 Todas  las  actividades  descritas  podrán  ser  desarrolladas  en  cumplimiento  a  los  condicionamientos  ambientales  de  cada 
 organismo  correspondiente,  ya  sea  autoridad  ambiental  competente  o  procedimientos  independientes  de  evaluación  de 
 impacto ambiental. 

 Tabla H.1 Regulaciones de Áreas Protegidas en Bolivia. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 
 BOLIVIA  Zonificación de AP según potencialidad 

 Parque Nacional, Santuario Nacional, Monumento Natural, Reservas de Vida Silvestre, Área Natural de Manejo Integrado, Reserva Natural de 
 Inmovilización. 

 Zona de protección estricta 
 (Zona intangible y zona de 
 protección integral) 

 No se permitirán actividades de uso público a fin de que las condiciones se 
 conserven a perpetuidad. En esta zona sólo se permitirán las actividades de 
 guardianía y de investigaciones científicas previamente autorizadas y reguladas. 

 En Parque Nacional, 
 Santuario Nacional y 
 Monumento Natural está 
 prohibido el uso extractivo o 
 consuntivo de sus recursos 
 renovables o no renovables 
 y obras de infraestructura, 
 excepto para investigación 
 científica, ecoturismo, 
 educación ambiental y 
 actividades de subsistencia 
 de pueblos originarios 

 Zona de uso moderado (Natural 
 manejado uso extensivo no 
 extractivo) 

 Permiten la realización de actividades educativas o de recreación extensiva al aire 
 libre. Se excluyen las actividades extractivas relacionadas a la producción. 

 Zona de recuperación natural 
 (Restauración) 

 Está conformada por zonas que hayan sufrido alteraciones antrópicas en su 
 ambiente natural, por lo cual se requiere la recuperación de sus condiciones 
 originales, a través de la estricta protección, investigación científica y monitoreo. 

 MARCO DE DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE PARA EL TERRITORIO ESTE-ANDINO DEL AMAZONAS                                                                                155 



 Zona de aprovechamiento de 
 los recursos naturales o (Uso 
 Intensivo Extractivo) 

 Se permitirá la investigación científica, el turismo, la educación ambiental y 
 actividades propias de diversos tipos de aprovechamiento de recursos naturales 
 conforme a las limitaciones previstas en la legislación vigente y con ajustes a las 
 reglamentaciones que dicte al efecto la autoridad pertinente. 

 Zona de uso intensivo no 
 extractivo 

 Permite la realización de actividades recreativas intensas. Se podrán construir 
 instalaciones para el servicio de los usuarios dentro de estrictas limitaciones para 
 conservar el ambiente y el paisaje. Las obras permitidas podrán ser: hoteles, 
 cabañas, centros de visitantes, senderos, campamentos y obras conexas. No se 
 permite ninguna actividad extractiva de producción. 

 Zona de uso extensivo 
 extractivo o consuntivo 

 Moderada intervención de los ecosistemas y de la cobertura de vegetación. Se 
 permite el uso extractivo de recursos y de recolección de productos naturales con 
 fines de subsistencia; asimismo, se permite bajo estricto control la forestería 
 tradicional y la utilización de fauna silvestre no comercial. Brinda opciones a la 
 investigación científica y el monitoreo. 

 Zona de interés histórico 
 cultural  Permite actividades controladas de recreación, educación ambiental e investigación. 

 Zona de amortiguación 
 Se excluyen las actividades consuntivas o extractivas, pudiendo desarrollarse un 
 ecoturismo extensivo controlado e investigación científica, incluyéndose colectas 
 científicas. 

 Zona de usos especiales 

 Son zonas en las cuales se encuentra infraestructura para la protección y 
 administración del área, servicios y obras públicas (tendido eléctrico, presas, 
 oleoductos, gasoductos, carreteras principales etc.) que no concuerdan con los 
 objetivos del AP siendo insustituibles para su función de utilidad pública, no 
 existiendo otra alternativa para su ubicación o reubicación, debiendo cumplir la 
 normatividad vigente sobre impactos ambientales. 

 ●  Colombia: 
 En  las  distintas  áreas  protegidas  se  pueden  realizar  las  actividades  permitidas  en  ellas  por  ley,  de  conformidad  con  los  modos 
 de  adquirir  el  derecho  a  usar  los  recursos  naturales  renovables  regulados  en  el  Decreto-ley  2811  de  1974,  sus  reglamentos  y 
 con las disposiciones del presente decreto, o las normas que los sustituyan o modifiquen. 

 Tabla H.2 Regulaciones de Áreas Protegidas en Colombia. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 
 COLOMBIA  Zonificación de AP según potencialidad 

 Reserva Natural Estricta, Parque Nacional, Monumento Natural, Área de Manejo de Hábitat o de Especies, Paisaje Natural, Área de Recursos 
 Manejados 

 Zona de preservación 
 El manejo está dirigido a evitar su alteración, degradación o transformación por la 
 actividad humana. Un AP debe contener al menos una zona de preservación, la que 
 debe permanecer como intangible para el objetivo de conservación. 

 Reserva Natural Estricta 
 sólo permite investigación. 
 En el Sistema de Parques 
 Nacionales Naturales no 
 se pueden desarrollar 
 actividades productivas. 
 En las distintas áreas 
 protegidas que integran el 
 Sinap se prohíben todos 
 los usos y actividades que 
 no estén contemplados 
 como permitidos para la 
 respectiva categoría 

 Zona de restauración 
 Se pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas que encaminan al 
 cumplimiento de los objetivos de conservación del AP. Un AP puede tener más de una 
 zona de restauración, las que son transitorias hasta alcanzar el estado de 
 conservación deseado. 

 Zona de uso sostenible 

 Incluye los espacios para adelantar actividades productivas y extractivas compatibles 
 con el objetivo de conservación del área protegida. Contiene las siguientes subzonas: 
 a) Subzona para el aprovechamiento sostenible: son espacios definidos con el fin de 
 aprovechar en forma sostenible la biodiversidad contribuyendo a su preservación o 
 restauración. 
 b) Subzona para el desarrollo: permiten actividades controladas, agrícolas, 
 ganaderas, mineras, forestales, industriales, habitacionales no nucleadas con 
 restricciones en la densidad de ocupación y la construcción y ejecución de proyectos 
 de desarrollo, bajo un esquema compatible con los objetivos de conservación del área 
 protegida. 

 Zona general de uso público 

 a) Subzona para la recreación: permite el acceso a los visitantes a través del 
 desarrollo de una infraestructura mínima tal como senderos o miradores. 
 b) Subzona de alta densidad de uso: permite el desarrollo controlado de 
 infraestructura mínima para el acojo de los visitantes y el desarrollo de facilidades de 
 interpretación. 

 Usos de preservación 
 actividades de protección, regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al 
 mantenimiento de los atributos, composición, estructura y función de la biodiversidad, 
 evitando al máximo la intervención humana y sus efectos 

 Usos de restauración 
 Actividades de recuperación y rehabilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, 
 reintroducción o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, 
 dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad 

 Usos de Conocimiento  Actividades de investigación, monitoreo o educación ambiental. 
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 Uso sostenible 

 Actividades de producción, extracción, construcción, adecuación o mantenimiento de 
 infraestructura, relacionadas con el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. 
 Actividades agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los proyectos de 
 desarrollo y habitacionales que no alteren los atributos de la biodiversidad previstos 
 para cada categoría 

 Usos de disfrute  Actividades de recreación y ecoturismo, incluyendo la infraestructura necesaria para 
 su desarrollo, que no alteran la biodiversidad. 

 ●  Ecuador  : 
 La Autoridad Ambiental Nacional autorizará actividades dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de manera 
 excepcional, siempre que se cumplan las condiciones de no afectar la funcionalidad del área protegida, estar de acuerdo al 
 plan de manejo y zonificación del área protegida y no contrariar las prohibiciones y restricciones previstas en la Constitución y 
 Código Orgánico del Ambiente. 

 Tabla H.3 Regulaciones de Áreas Protegidas en Ecuador. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 
 ECUADOR  Categorías de Manejo 

 Parques Nacionales 

 Sus ambientes deberán mantenerse poco alterados, con un mínimo de presencia 
 humana. Las actividades prioritarias estarán relacionadas con la investigación y el 
 monitoreo ambiental, siendo factible el desarrollo del turismo de naturaleza como 
 actividad de apoyo a la conservación de los recursos naturales. El nivel de restricción de 
 uso es alto (restringido). 

 En varias de las áreas 
 protegidas del 
 Subsistema estatal, en 
 cuyo interior existen 
 comunidades y pueblos 
 indígenas, se cuenta con 
 mecanismos de 
 planificación y uso de los 
 recursos existentes en el 
 espacio ocupado por 
 dichas comunidades. 

 Se prohíbe la actividad 
 extractiva de recursos no 
 renovables en las áreas 
 protegidas y en zonas 
 declaradas como 
 intangibles, incluida la 
 explotación forestal 

 Reserva Marina 
 Deberán estar poco, o medianamente alterados, y la presencia humana estará 
 relacionada con la intensidad de pesca que en ella se realice, la misma que deberá 
 ajustarse a las necesidades de conservación y a la zonificación definidas en los planes 
 de manejo 

 Reservas Ecológicas 
 Cuando no hay conflictos con la investigación y la educación, se permiten actividades de 
 recreación y turismo en áreas limitadas, siempre y cuando las características del recurso 
 lo permitan. 

 Reserva Biológica 
 Las actividades prioritarias serán la investigación biológica, ecológica y ambiental, siendo 
 posible también la educación ambiental como actividad secundaria. El nivel de restricción 
 de uso de sus recursos naturales será muy alto (muy restringido) para garantizar el 
 desarrollo de los procesos ecológicos. 

 Reserva de Producción de 
 Flora y Fauna 

 Nivel medio de presencia humana (dependen de los recursos biológicos locales). Las 
 acciones prioritarias están relacionadas con el manejo sustentable de la vida silvestre, la 
 educación ambiental, la restauración de ecosistemas y el turismo orientado a la 
 naturaleza. El nivel de restricción de uso será bajo (poco restringido) 

 Refugio de Vida Silvestre 
 El estado de conservación general del área ha de ser poco alterado, con un mínimo de 
 presencia humana. Las acciones prioritarias están relacionadas con el manejo de hábitat 
 y especies, la investigación y el monitoreo ambiental, la restauración de ecosistemas y la 
 educación ambiental. El nivel de restricción de uso será alto (restringido). 

 Área Natural de Recreación 
 El paisaje natural puede estar medianamente alterado, soporta medianamente la 
 presencia humana. Las actividades principales se relacionan con el turismo y la 
 recreación, la restauración de ecosistemas y la investigación y monitoreo ambiental. El 
 nivel de restricción de uso será bajo (poco restringido). 

 Reserva Geobotánica 
 Busca asegurar la continuidad de los procesos evolutivos, naturales, y al mismo tiempo 
 propender a la recuperación de las áreas alteradas por la intervención humana. Brinda 
 oportunidades recreativas turísticas y de educación cultural a visitantes. Constituye un 
 Banco de germoplasma de especies de flora y fauna en vías de extinción. 

 ●  Perú: 
 En las áreas naturales protegidas del Perú se pueden realizar actividades económicas bajo planes de manejo supervisados 
 por las actividades competentes. 
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 Tabla H.4 Regulaciones de Áreas Protegidas en Perú. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 
 PERÚ  Tipo de Uso Según su condición legal 

 Parque y Santuario Nacional, Santuario Histórico, Reserva Paisajística, Refugio de Vida Silvestre, Reserva Nacional, Reserva Comunal, Bosque 
 de Protección, Coto de Caza 

 Áreas de uso directo 

 Se permite el aprovechamiento o la extracción de recursos naturales, prioritariamente por 
 las poblaciones locales, según el plan de manejo del área. En esta categoría se 
 encuentran las reservas nacionales, las reservas paisajísticas, los refugios de vida 
 silvestre, las reservas comunales, los bosques de protección, los cotos de caza y las 
 áreas de conservación regional.  Alrededor de 61% de la 

 energía hidroeléctrica 
 es producida con agua 
 proveniente de un área 
 nacional protegida 

 Áreas de uso indirecto 

 Servicios ambientales que proveen las áreas nacionales protegidas pero que aún no son 
 negociables en el mercado. No se permite la extracción de recursos naturales ni 
 transformaciones del ambiente natural. Se permite la investigación científica, la recreación 
 y el turismo en zonas apropiadamente establecidas. Incluye a los parques nacionales, los 
 santuarios nacionales y los santuarios históricos. 

 ●  Venezuela  : 
 Los usos legalmente permitidos en áreas protegidas se reducen a  turismo, investigaciones científicas, recreación, solaz y 
 educación al público, enmarcados dentro de las normas generales contenidas en el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica 
 para la Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales. 

 Tabla H.5 Regulaciones de Áreas Protegidas en Venezuela. Elaboración: GeoAdaptive, 2023 
 VENEZUELA  Fines y Zonificación para uso y manejo 

 Parque Nacional, Monumento Natural, Zonas Protectoras, Reservas Hidráulicas, Refugios de Fauna Silvestre, Reservas de Fauna, Parque Litoral, 
 Área Crítica con Prioridad de Tratamiento, Reserva Forestal, Lote Boscoso, Zona de Aprovechamiento Agrícola 

 Área con fines productivos  Incluye a las reservas forestales, lotes boscosos y las zonas de aprovechamiento agrícola 

 Las actividades que 
 podrán desarrollarse 
 dentro de un parque 
 nacional o monumento 
 natural, están sometidas 
 al régimen de 
 aprobaciones y 
 autorizaciones 
 establecido en la Ley 
 Orgánica para la 
 Ordenación del Territorio, 
 otorgadas por el Instituto 
 Nacional de Parques 
 conforme a lo previsto en 
 el Reglamento y en los 
 planes de ordenación y 
 reglamento. 

 Áreas con fines protectores  Incluye zonas protectoras, reservas hidráulicas, refugios y reservas de fauna silvestre, 
 parques litorales y áreas críticas con prioridad de tratamiento 

 Áreas con fines recreativos, 
 científicos y educativos  Incluye parque nacionales y monumentos naturales 

 Zona de Protección Integral 
 Implican protección absoluta, sin permitirse modificación alguna al ambiente natural, no debe 
 haber intervención humana ni uso público. En estas zonas sólo se permitirán las actividades 
 de investigación científicas autorizadas y reguladas 

 Zona Primitiva o Silvestre 
 Uso moderado de investigación científica, educación ambiental o recreación pasiva o 
 extensiva. La intensidad de las actividades recreacionales estará limitada al excursionismo y 
 a la visita del escenario natural, no permitiéndose construcciones ni uso de vehículos a motor. 
 Se podrá permitir en ciertos casos la pesca deportiva. 

 Zona de Ambiente Natural 
 Manejado 

 Permiten la realización de actividades educativas o pasivas de recreación. Construcción de 
 infraestructura rústica. El objetivo del manejo es mantener el ambiente natural con un mínimo 
 de impacto humano. 

 Zona de Recuperación Natural 
 Conformada por sectores que hayan sufrido alteraciones antrópicas en su ambiente natural, 
 por lo cual se requiere la recuperación de sus condiciones originales. El objetivo primordial de 
 manejo es detener la degradación antrópica de los recursos y erradicar las especies exóticas 
 introducidas al ecosistema. 

 Zona de Recreación 
 Actividades recreacionales pasivas y con mayores densidades. Las obras permitidas podrán 
 ser aquellas de utilidad para los visitantes y trabajadores del área protegida. El objetivo 
 general del manejo es facilitar la recreación masiva y la educación ambiental en armonía con 
 el medio natural. 

 Zona de Servicios 
 Se considera apta para ser ocupada por las instalaciones y dotaciones apropiadas para la 
 prestación de servicios públicos. El objetivo del manejo es minimizar el impacto de las 
 infraestructuras necesarias para los servicios y evitar los efectos de estas obras sobre los 
 ambientes naturales o culturales del parque. 

 Zona de Interés Histórico 
 Cultural o Paleontológico 

 El objetivo general de manejo es proteger estos sitios a través de un uso racional y armónico 
 con el rasgo y con el ambiente natural. 

 Zona de Amortiguación 
 Áreas periféricas que atenúen impactos negativos al parque nacional o monumento natural. 
 Podrá ser zona receptora de instalaciones para el servicio al público usuario o para la 
 administración del área. 
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