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1. DESCRIPCIÓN

El Gran Resguardo del Vaupés, está conformado por 230 comunidades
organizadas en 17 Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas AATI
asociadas al Consejo Mayor de Gobierno Propio del Gran Resguardo Indígena del
Vaupés Parte Oriental y Territorios Ancestrales.

Estas organizaciones indígenas enfrentan desafíos de gobernanza socioambiental
importantes para la sostenibilidad de sus culturas y sus territorios. La
implementación de proyectos REDD+ en el territorio, ha despertado profundas
preocupaciones en las comunidades y plantea riesgos en aspectos asociados a:
injusticias y restricciones en el acceso y el control de los recursos forestales, la
creación de nuevas estructuras de gobernanza forestal que cambian las
relaciones entre las partes interesadas y el bosque, la exclusión de la participación
integral de los miembros de la comunidad en los proyectos y al incumplimiento
de las altas expectativas de los mismos (Voragine, 2022 y 2022a). Adicionalmente,
se da una afectación a la gobernanza propia de los pueblos indígenas y a su
relación tradicional, y cultural con el bosque generando una pérdida del
patrimonio cultural inmaterial (Bermúdez, 2022).

Estos factores evidencian que hay un encuentro de territorialidades superpuestas
que pueden desencadenar una serie de conflictos socioambientales. Estos
conflictos se manifiestan en la confluencia en el territorio de valoraciones y
representaciones divergentes y diversas respecto a los bosques y en la
contradicción de visiones e intereses distintos, fundamentados en concepciones y
valoraciones diferentes del bosque (Sinchi, 2021). Los proyectos REDD+ plantean
para los habitantes del territorio numerosas dudas respecto a las acciones y los
cambios necesarios para certificar reducciones de emisiones, de allí parte la
confusión, las preocupaciones y las expectativas de las comunidades.

El mecanismo REDD+ en la Amazonia colombiana inició su propagación en 2010
a través de talleres de generación y fortalecimiento de capacidades en cambio
climático y REDD+ en todos los departamentos amazónicos, liderados por la
COICA, la OPIAC y apoyados por el Minambiente, Patrimonio Natural y WWF. Toda
vez que las iniciativas de coordinación interinstitucional y multiactor no tuvieron
el éxito esperado, fueron otros actores privados los que emprendieron la difusión
de información y promovieron la proliferación de contratos para la
comercialización de certificaciones de reducciones verificadas en el Vaupés.

Algunos de los líderes del Gran Resguardo del Vaupés, señalan que la presencia
de los diferentes actores interesados en el desarrollo de proyectos REDD+ en el
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Vaupés, ha propiciado la división interna de las organizaciones indígenas,
generando conflictos entre las autoridades y sus comunidades, entre autoridades
y representantes legales, así como entre todas éstas y los desarrolladores de
proyectos (Bermúdez, 2022). De acuerdo a Bermúdez (2022) Territorios que tienen
una unidad cultural por pueblo o complejo cultural se están fraccionando con
estas negociaciones.

Igualmente existen posiciones que señalan que éstos temas no requieren de una
consulta previa, puesto que esto puede complejizar el proceso y se resalta que las
comunidades pueden encontrar buenas oportunidades y generar impactos
positivos a partir de este tipo de proyectos (Voragine, 2022), no obstante esta
posición, con el gobierno del presidente Gustavo Petro, por ahora parece que va a
tener un nuevo enfoque, que busca mayor regulación en los mercados de
carbono (Bermúdez, 2022). Sin embargo, la transformación en el uso del bosque
que plantean éstos proyectos, puede generar una afectación directa sobre los
conocimientos, saberes y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas frente al
uso, significado y manejo de su territorio.

La posición de las empresas que están involucradas en el tema, es que ellas
deben buscar los mercados y que muchas veces se firma algo con la comunidad y
luego se busca el mercado adecuado para el acuerdo al que se llegó (Voragine,
2022). En muchos casos las empresas han reversado acuerdos por los malestares
e inconformidades que se han generado al interior de las comunidades.
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2. INFORMACIÓN GENERAL
Tipología: Mitigación y/o adaptación al cambio climático

Ubicación: Vaupés, Mitu, Caruru, Mitú, Papunaua, Yavaraté, Taraira, Resguardo
Indígena Gran Resguardo del Vaupés.

Mapa:

Actores:

Comunidades
Indígenas

Organizaciones
Sociales

Instituciones
estatales

Sector privado Autoridad
ambiental

Gran
Resguardo

Indígena del
Vaupés:
Makuna,

Tanimuca,
Macu, Yujup

Letuama,

AATIVAM Asociación
de Autoridades del

Vaupés Medio;
ASOUDIC Unión

Indígena Cubeo del
Cuduyarí; OZCIMI

Organización Zona
Central Indígena del

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible,

Ministerio de
Interior,
Parques

Nacionales

Masbosques,
Waldrättung
S.A.S, South

Pole, Fundación
Gaia Amazonas,
Vida Planetaria,

Suma Pakari,
Fundación

CDA
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Carapana,
Yucuna, Itano,

Wanano,
Puinave,
Cubeo,

Desano,
Tucano,

Barasano y
Tuyuca.

Mitú; ASATRAIYUVA
Asociación de
Autoridades
Tradicionales

Indígenas Yurutíes
del Vaupés; AATIVAM

Asociación de
Autoridades

Tradicionales del
Vaupés Medio;

ASATAV Asociación
de Autoridades

Tradicionales
Indígenas del Alto
Vaupés; AATICAM

Asociación de
Autoridades
Tradicionales

Indígenas aledañas a
la MCH;

UNIQ-ASAMQ Unión
Indígena de la Zona

del Querarí
(Asociación Minería
del Querari); ACURIS
Asociación Indígena
de Capitanes del Río

Isana y Surupí;
OZIRPA

Organización
Indígena Zona del

Río Papunagua;
AZATIAC Asociación

de Autoridades
Tradicionales
Indígenas de
Acaricuara;

ASATRIZY Asociación
de Autoridades

Tradicionales
Indígenas de la Zona

del Yapú; AATIZOT
Asociación de
Autoridades
Tradicionales

Indígenas Zona del
Tiquie; ACAIPÍ
Asociación de

Capitanes Indígenas
del Pirá-Paraná;

ACTIVA Asociación
de Capitanes
Tradicionales
Indígenas del

Cananarí; ACIYAVA
Asociación de

Naturales. Natura,
Patrimonio

Natural, WWF.,
Permian

Colombia S.A.S,
CARBO

Sostenible
S.A.S.,

Corporación
para el manejo
sostenible de
los bosques

MASBOSQUES,
Saving the

Amazon, South
Pole Carbon

Asset
Management
S.A.S., Wildlife

Works Colombia
S.A.S
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capitanes indígenas
del Yaigojé Apaporis

Vaupés; AZIRPA
Asociación Zonal
Indígena del Río

Papunahua;
AAITTAVC Asociación

de Autoridades
Indígenas

Tradicionales de
Taraira Vaupés

Comeca; ACAZUNIP
Asociación de

Capitanes de la Zona
Unión Indígena del
Papurí ASATRIBVA;

Asociación de Tribus
Indígenas del Bajo

Vaupés AATIAM;
Asociación de
Autoridades
Tradicionales

Indígenas Aledañas
a Mitú AATIVAM;

Asociación de
Autoridades del
Vaupés Medio

ASOUDIC; Unión
Indígena Cubeo del

Cuduyarí OZCIMI;
Organización Zona

Central Indígena del
Mitú ASATRAIYUVA;

Asociación de
Autoridades
Tradicionales

Indígenas Yurutíes
del Vaupés AATIVAM;

Asociación de
Autoridades

Tradicionales del
Vaupés Medio

ASATAV; Asociación
de Autoridades

Tradicionales
Indígenas del Alto
Vaupés AATICAM;

Asociación de
Autoridades
Tradicionales

Indígenas aledañas a
la MCH

UNIQ-ASAMQ; Unión
Indígena de la Zona

del Querarí
(Asociación Minería
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del Querari) ACURIS
Asociación Indígena
de Capitanes del Río

Isana y Surupí
OZIRPA;

Organización
Indígena Zona del

Río Papunagua
AZATIAC; Asociación

de Autoridades
Tradicionales
Indígenas de

Acaricuara ASATRIZY;
Asociación de
Autoridades
Tradicionales

Indígenas de la Zona
del Yapú AATIZOT;

Asociación de
Autoridades
Tradicionales

Indígenas Zona del
Tiquie ACAIPÍ;
Asociación de

Capitanes Indígenas
del Pirá-Paraná

ACTIVA; Asociación
de Capitanes
Tradicionales
Indígenas del

Cananarí ACIYAVA;
Asociación de

capitanes indígenas
del Yaigojé Apaporis

Vaupés AZIRPA;
Asociación Zonal
Indígena del Río

Papunahua
AAITTAVC; COICA

Coordinadora de las
Organizaciones
Indígenas de la

Cuenca Amazónica;
OPIAC Organización

Nacional de los
Pueblos Indígenas

de la Amazonía
Colombiana.
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3. CAUSAS

Dentro de las causas que han estado generando este conflicto, se encuentran las
discrepancias entre los miembros de una misma comunidad, entre sus líderes,
como entre los miembros de distintas comunidades, con relación a la firma de
contratos de proyectos REDD+. Lo anterior se explica porque en la mayoría de los
casos no se conoce la información completa sobre los compromisos que se
adquirieron con determinadas empresas a través de los proyectos de REDD+, y
para muchas de las personas que hacen parte del Gran Resguardo del Vaupés, no
ha sido claro quiénes se están beneficiando y de qué modo se está beneficiando a
los habitantes del Gran Resguardo (Voragine, 2022a).

Adicionalmente, se ha venido presentando una asimetría con algunas empresas
en las negociaciones sobre los contratos REDD+, debido a que no todas las
personas que hacen parte del Gran Resguardo han contado con todo el
conocimiento, ni la información adecuada, sobre las implicaciones de firmar
algunos de estos contratos de proyectos REDD+(Voragine, 2022). Estas situaciones
han generado que varios de los miembros de las distintas comunidades que
conforman el Gran Resguardo del Vaupés, hayan desconocido en distintos
momentos algunos contratos que se han generado con algunas empresas u
organizaciones, dado que en general los argumentos que han señalado, giran en
torno a que no tenían conocimiento sobre el contenido total o parcial del
contrato, entonces en muchos casos desconocían los compromisos que en teoría
debían asumir. Por lo que muchas de estas negociaciones de contratos, han
debilitado las estructuras de gobernanza forestal indígenas, así como la
organización tradicional propia.

Lo anterior, se ha evidenciado en la proliferación de contratos firmados por
representantes del resguardo, representantes de Asociaciones de Autoridades
Tradicionales Indígenas -AATI y capitanes de comunidades. Este tipo de contratos
con proyectos REDD+ en el Vaupés, ha propiciado la división interna de las
organizaciones indígenas, generando conflictos entre las autoridades y sus
comunidades, entre autoridades y representantes legales, así como entre todas
éstas y los desarrolladores de proyectos. Sumado a las situaciones previamente
descritas otra situación que se presenta es en relación con las diferencias y
conflictos interétnicas frente a estos temas.

Además de esto, varias de las certificadoras y validadoras que ofertan los bonos,
no tienen en cuenta las normas específicas del país, lo que genera
posteriormente situaciones de tensión y conflicto entre actores, porque
desconocen en muchos casos el marco normativo del país. Igualmente, la falta de
claridad en las zonas de traslape, hace que se generen conflictos porque cada uno
de los actores siente que tiene una legitimidad sobre las zonas que se traslapan y
por ello consideran que tiene un mayor derecho, que a su vez deben demostrar.
Otro tema por el cual se generan conflictos, es por los tiempos establecidos en el
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contrato, puesto que las comunidades consideran que los tiempos son en
muchos casos muy altos para los beneficios que obtienen.

4. HITOS HISTÓRICOS

2010: Inicia proceso de divulgación de información sobre mecanismo REDD+ en
la Amazonia colombiana, a través de talleres de generación y fortalecimiento de
capacidades en cambio climático y REDD+ en todos los departamentos
amazónicos, en cabeza de la COICA, Coordinadora de las Organizaciones
Indígenas de la Cuenca Amazónica; la OPIAC, Organización Nacional de los
Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana y apoyados y liderados por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, Patrimonio Natural y WWF.
2014 -2015: La Fundación Natura desarrolla procesos de creación de capacidades
para la comprensión, formulación, ejecución y seguimiento en proyectos de
carbono.
2019: Se firma contrato con Waldrättung S.A.S. el 16 de agosto por 100 años.
2020: Se firma contrato con Masbosques 16 de octubre, contratos 026 y 028 con
Masbosques
2021: El 24 de agosto de 2021, luego de que las comunidades conocieran y
reclamaran por la firma del contrato, el presidente de la empresa, Helmuth
Gallego Sánchez, certificó en una carta que AAITTAVC no tenía ninguna relación
contractual con su compañía y en consecuencia no se encuentra ejecutando
ningún proyecto REDD+.

5. IMPACTOS

➢ IMPACTOS AMBIENTALES:

➢ Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre,
agrobiodiversidad)

➢ Cambio en el uso del suelo

➢ IMPACTOS SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICOS:

○ Pérdida de conocimientos/prácticas/culturas tradicionales
○ Pérdida de medios de subsistencia
○ Corrupción

6. EXPRESIONES VISIBLES DEL CSA

➢ Visibilidad internacional
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➢ Reclamos a distintas entidades Estatales
➢ Divulgación de problemáticas en emisoras locales
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