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R E S U M E N  

Una de las características más apremiantes de la contemporaneidad es el lugar central 
de la variable ambiental en la agenda político-económica global y en los procesos locales 
de toma de decisiones en relación con el desarrollo social. La evidencia sobre el cambio 
climático está creciendo y, a pesar de la participación relativamente pequeña de 
América Latina en las emisiones de gases de efecto invernadero, Brasil se ha convertido 
en un actor importante en las agendas climáticas y de conservación, principalmente 
debido a la importancia de la selva amazónica como un bastión de la biodiversidad, 
sumidero y reservorio de carbono, así como por las emisiones de gases de efecto 
invernadero que en Brasil es principalmente en el sector de cambio de uso de suelo. En 
Brasil, hay acciones significativas de movimientos sociales populares que han ido 
ganando fuerza para fortalecer el horizonte de la sostenibilidad y reducir las 
desigualdades sociales. En medio de este escenario, este artículo presenta una revisión 
de aspectos clave para la gestión sostenible de la selva Amazónica, con énfasis en el 
mecanismo de Reducción de las Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los 
bosques (REDD+), en diálogo con elementos recientes de la implementación de políticas 
y acciones de gobernanza socioambiental. Así, se aclaran aspectos del proceso de 
institucionalización e implementación del mecanismo REDD+ a nivel mundial y 
brasileño. Se argumenta que, a pesar de la necesidad de mejorar algunas de sus 
funciones, este mecanismo y sus respectivas salvaguardas pueden ser elementos clave 
para contribuir a la reversión del actual escenario de deforestación y degradación de la 
Amazonía brasileña y, también, para enfrentar la crisis mundial. Crisis ecológica en 
convergencia con acciones de movimientos sociales populares y valorización de los 
pueblos y comunidades tradicionales. 

Palabras clave: Sustentabilidad, Gobernanza ambiental, Selva Amazónica, Pueblos 
Tradicionales, REDD+. 
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A B S T R A C T  

One of the most pressing characteristics of contemporaneity is the central place of the 
environmental variable in the global political-economic agenda and in local decision-
making processes in relation to social development. Evidence on climate change is 
growing and, despite Latin America's relatively small share of greenhouse gas 
emissions, Brazil has emerged as an important player in conservation and climate 
agendas, mainly due to the importance of the Amazon rainforest as a biodiversity 
stronghold, carbon sink and reservoir; as well as by greenhouse gas emissions which in 
Brazil is mainly in the sector of changes in land use. In Brazil, there are significant 
actions by popular social movements that have been gaining strength towards 
strengthening the horizon of sustainability and reducing social inequalities. In the midst 
of this scenario, this article presents a review of key aspects for the sustainable 
management of the Amazon Forest, with emphasis on the Reduction of Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation (REDD+) mechanism, in dialogue with recent 
elements of the implementation of policies and actions of socio-environmental 
governance. Thus, aspects of the process of institutionalization and implementation of 
the REDD+ mechanism at the global and Brazilian levels are debated. It is argued that, 
despite the need to improve some of its functions, this mechanism and its respective 
safeguards can be key elements to contribute to the reversal of the current scenario of 
deforestation and degradation of the Brazilian Amazon and, also, to face the global 
ecological crisis in convergence with actions of popular social movements and valuing 
of traditional peoples and communities. 

Keywords: Sustainability, Environmental governance, Amazon, Traditional Peoples, 
REDD+. 
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Changement climatique à l'échelle nationale et alternatives pour une gestion 
durable de la forêt amazonienne : le mécanisme REDD+ en débat 

R É S U M É  
L'une des caractéristiques les plus pressantes de la contemporanéité est la place centrale 
de la variable environnementale dans l'agenda politico-économique mondial et dans les 
processus décisionnels locaux en matière de développement social. Les preuves sur le 
changement climatique se multiplient et, malgré la part relativement faible des 
émissions de gaz à effet de serre de l'Amérique latine, le Brésil est devenu un acteur 
important dans les programmes de conservation et de climat, principalement en raison 
de l'importance de la forêt amazonienne en tant que bastion de la biodiversité, puits de 
carbone et réservoir ; ainsi que par les émissions de gaz à effet de serre qui, au Brésil, 
concernent principalement le secteur du changement d'affectation des terres. Au Brésil, 
des actions importantes de mouvements sociaux populaires ont gagné en force pour 
renforcer l'horizon de la durabilité et réduire les inégalités sociales. Au milieu de ce 
scénario, cet article présente une revue des aspects clés pour la gestion durable de la 
forêt amazonienne, en mettant l'accent sur le mécanisme de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+), en 
dialogue avec des éléments récents de la mise en œuvre de politiques et actions de 
gouvernance socio-environnementale. Ainsi, les aspects du processus 
d'institutionnalisation et de mise en œuvre du mécanisme REDD+ aux niveaux mondial 
et brésilien sont clarifiés. Il est avancé que, malgré la nécessité d'améliorer certaines de 
ses fonctions, ce mécanisme et ses garanties respectives peuvent être des éléments clés 
pour contribuer à l'inversion du scénario actuel de déforestation et de dégradation de 
l'Amazonie brésilienne et, également, pour faire face à la crise mondiale crise écologique 
en convergence avec les actions des mouvements sociaux populaires et la valorisation 
des peuples et communautés traditionnels. 

Mots-clés: Durabilité, Gouvernance environnementale, Amazone, Peuple traditionnel, 
REDD+. 
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Mudanças climáticas em escala nacional e alternativas para o manejo 
sustentável da Amazônia: o mecanismo REDD+ em debate 

R E S U M O  

Uma das características mais prementes da contemporaneidade é o lugar central da 
variável ambiental na agenda político-econômica global e nos processos decisórios 
locais em relação ao desenvolvimento social. As evidências sobre as mudanças 
climáticas estão crescendo e, apesar da participação relativamente pequena da América 
Latina nas emissões de gases de efeito estufa, o Brasil tem emergido como um ator 
importante nas agendas de conservação e clima, principalmente devido à importância 
da floresta amazônica como bastião da biodiversidade, sumidouro e reservatório de 
carbono; bem como pelas emissões de gases de efeito estufa que no Brasil está 
principalmente no setor de mudança de uso da terra. No Brasil, há expressivas ações de 
movimentos sociais populares que vêm ganhando força rumo ao fortalecimento do 
horizonte da sustentabilidade e da redução das desigualdades sociais. Em meio a este 
cenário, este artigo apresenta uma revisão de aspectos centrais para o manejo 
sustentável da floresta amazônica, com ênfase no mecanismo de Redução de Emissões 
por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+), em diálogo com elementos recentes 
da implementação de políticas e ações de governança socioambiental. Assim, são 
esclarecidos aspectos do processo de institucionalização e implementação do 
mecanismo REDD+ em âmbito global e brasileiro. Argumenta-se que, apesar da 
necessidade de aprimoramento de alguns de seus funcionamentos, esse mecanismo e 
suas respectivas salvaguardas podem ser elementos-chave para contribuir com a 
reversão do atual cenário de desmatamento e degradação da Amazônia brasileira e, 
ainda, para o enfrentamento da crise ecológica global em convergência com ações de 
movimentos sociais populares e valorização dos povos e comunidades tradicionais. 

Palavras-chave: Sustentabilidade, Governança ambiental, Amazônia, Povos 
tradicionais, REDD+.  
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1. Introducción 
Una de las características más apremiantes de la 

contemporaneidad es el lugar central de la variable ambiental en la 
agenda político-económica mundial y en los procesos de toma de 
decisiones locales en relación con el desarrollo social. La constante 
degradación del medio ambiente se ha caracterizado por ser análoga al 
desarrollo económico e industrial a lo largo de la historia, centrándose 
en una profunda interferencia en la capacidad de carga de los 
ecosistemas del planeta. Según Rockström et al. (2009), los impactos 
antropogénicos han ido transgrediendo los límites seguros de 
funcionamiento global. Esto motiva las discusiones sobre la 
comprensión de que el planeta está entrando en una nueva época 
geológica, propuesta bajo la denominación de Antropoceno. En la 
medida en que las acciones humanas constituyen la fuerza dominante 
de los cambios en la biosfera y los límites de la resiliencia del planeta, 
ya que las actividades humanas han empezado a subvertir la estabilidad 
ecosistémica (Crutzen, 2002). Esto muestra que el proceso de búsqueda 
de recursos materiales y mejores condiciones de vida para poblaciones 
crecientes ha ido generando y exacerbando fuerzas directas e indirectas 
de impacto, que a su vez alteran la capacidad de proporcionar servicios 
ecosistémicos esenciales para sustentar la calidad de vida de los seres 
humanos, y cambios estructurales en curso en la lógica y la organización 
social.  

Hay muchos temas ambientales en la agenda, pero, sobre todo, 
los impactos de la pérdida de biodiversidad (integridad de la biosfera), 
los cambios en el uso y ocupación del suelo, los cambios en el ciclo del 
nitrógeno y el fósforo y el cambio climático (Persson et al., 2022; 
Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2015). Estas variables están 
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directamente relacionadas con los modelos de producción agrícola y 
ganadera dominantes y sus consiguientes demandas de deforestación 
(Steffen et al., 2015). 

El cambio climático está en el centro del debate global, en virtud 
de sus múltiples impactos y su interferencia en procesos que 
evolucionan negativamente a escalas temporales y espaciales, 
avanzando en la magnitud de los daños y en el número de afectados; 
esto está provocando crisis y rupturas en los sistemas socioambientales. 
Su enfrentamiento depende de grandes acuerdos globales, como fue el 
caso del Acuerdo de Paris en 2015. Entretanto el aumento de las ideas 
negacionistas han provocado efectos muy negativos para la acción 
política, siendo un ejemplo el retiro de los Estados Unidos del Acuerdo 
de París durante el gobierno Trump en junio de 2017. El país volvió al 
tratado en febrero de 2021, un mes después de que la administración 
Biden asumiera la presidencia. 

La evidencia es cada vez mayor que los cambios impuestos por el 
clima no son lineales y podrán ser desastrosos. El sexto informe del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC, 2022) refuerza los datos ya conocidos sobre la gran disparidad 
entre los países en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) -muy 
concentrada en los países centrales del capitalismo- y, en general, en el 
10% de la población más rica del mundo, independientemente de su 
ubicación. Además, afirma que, entre 1850 y 2019, el carbón, el petróleo 
y el gas representaron aproximadamente el 66% de las emisiones 
acumuladas de CO2, y el sector del uso de la tierra, cambio en el uso de 
la tierra y silviculturas representó alrededor del 32% (IPCC, 2022) 

El sector del uso de la tierra, cambió en el uso de la tierra y 
silviculturas también favorece la eliminación de los GEI de la atmósfera, 
cuando se adoptan, por ejemplo, prácticas de reforestación en los pastos 
o por las absorciones realizadas por las grandes extensiones de bosques 
situadas en áreas protegidas. Además de las emisiones y absorciones, 
también hay un importante stock de carbono almacenado en la biomasa 
forestal existente en estos territorios (Angelo y Rittl, 2019). La 
conservación y restauración de los bosques se encuentran entre las 
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principales acciones para la mitigación del cambio climático (FAO, 
2016). 

A pesar de la participación relativamente pequeña de América 
Latina en las emisiones de GEI, Brasil se ha presentado como un actor 
importante en las agendas de conservación y las políticas climáticas, 
tanto por la importancia de la selva amazónica como baluarte de la 
biodiversidad, sumidero y reservorio de carbono, así como por las 
emisiones de GEI, relacionados principalmente al sector de cambio de 
uso de suelo. Pero también como un país que detiene un sistema 
avanzado de monitoreo de la deforestación ilegal, conocido como el 
Proyecto de Monitoreo de la Selva Amazónica Brasileña por Satélite 
dirigido por el Instituto Nacionales de Investigaciones Espaciales que 
produce desde 1988 las tasas anuales de deforestación en la Amazonía 
Brasileña. También se debe mencionar el proyecto Mapbiomas formado 
por una red de instituciones y organizaciones de la sociedad civil que 
contribuye desde 2015 para el monitoreo anual de la cobertura del suelo 
y otras actividades como cicatrices del fuego de forma mensual. 
Permitiendo transparencia de los impactos de las principales prácticas 
criminales que transforman el bosque y ocupan el área para actividades 
agropecuarias, la tala selectiva de maderas nobles, la tala rasa de la 
vegetación y el uso del fuego.  

En 2021, la deforestación en el país aumentó en 29% con relación 
a 2020. El 47% de toda la deforestación registrada en la Amazonía 
brasileña en 2021 ocurrió en propiedades federales y el aumento de la 
deforestación en áreas protegidas federales también aumentó en un 
10% en comparación con el año anterior (Fonseca et al., 2021). Entre 
2013 y 2020, la superficie de bosque afectada por los incendios en la 
Amazonia fue sistemáticamente mayor que la deforestación. Se estima 
que el fuego puede haber afectado más de 18.000 kilómetros cuadrados 
de bosque al año, más del doble de la superficie deforestada (Menezes 
et al., 2021; Berenguer et al., 2021a). 

Entre agosto de 2021 y julio de 2022, según datos oficiales 
difundidos por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, la 
tasa de deforestación estimada en la Amazonía brasileña fue de 11.568 
km2, lo que representa una reducción del 11,27 % con relación a la tasa 
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de deforestación de 2021 (INPE, 2022). A pesar de la caída, los valores se 
mantuvieron en los niveles más altos desde 2009, manteniendo la 
tendencia de aumento descontrolado de la devastación observada en los 
últimos cuatro años en el país. 

Entre otros daños, estas prácticas alteran el régimen de lluvias, 
aumentan la pérdida de biodiversidad y amenazan la supervivencia de 
los pueblos y comunidades tradicionales del país e intensifican el 
calentamiento global (Fonseca et al., 2021). Así, son síntomas de 
desprecio por los temas climáticos, ya que se encuentran entre los 
principales generadores de GEI en la biosfera (Silva et al., 2021). En 
Brasil, muestran los efectos devastadores del gobierno de Bolsonaro 
desde 2019, a lo que se añade la preocupante actitud de impunidad 
generalizada con relación a los delitos ambientales que ha prevalecido 
en el país en el ámbito de la gobernanza federal en los últimos años 
(Coelho-Junior et al., 2022).  

Sin embargo, en el 26º período de sesiones de la Conferencia de 
las Partes (COP 26) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), realizada en 2021, Brasil fue signatario 
del acuerdo para la protección de los bosques, que tiene como objetivo 
“revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030 
al mismo tiempo que se logra un desarrollo sostenible y se promueve 
una transformación rural inclusiva”1. La situación actual genera dudas 
sobre la factibilidad de esta meta en el contexto local, pero también 
expresa el compromiso de una nación más allá de las políticas 
ambientales de un gobierno saliente y su poco compromiso con la crisis 
climática. 

En todo caso, se evidencia la necesidad de aprendizaje en los 
diferentes niveles de la sociedad para la configuración de nuevas 
actitudes en la relación sociedad-medio ambiente (Jacobi et al., 2016). En 
Brasil, hay acciones expresivas de movimientos sociales populares que 
toman fuerza hacia un fortalecimiento del horizonte de la sostenibilidad 
y la reducción de las desigualdades sociales (Valdanha Neto y Jacobi, 
2022). Sin embargo, existe una demanda de mayor articulación de estas 

 
1 Fuente: https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/. 
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acciones con los sectores estratégicos y el proyecto nacional en el corto, 
mediano y largo plazo (Coelho-Junior et al., 2022). 

Ante ello, se debe prestar especial atención al mecanismo de 
Reducción de las Emisiones de la Deforestación y la Degradación de 
bosques (REDD+), propuesto hace unas dos décadas para fomentar la 
reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación 
de los bosques, además de la gestión sostenible de ellos y de la 
conservación y mejora de las reservas de carbono en países en 
desarrollo ubicados en regiones tropicales. Especialmente en el contexto 
brasileño, es importante arrojar luz sobre los aspectos de esta 
herramienta de gobernanza socio ambiental, especialmente en relación 
con las poblaciones forestales tradicionales y sus culturas y formas de 
vida que han sido responsables por el mantenimiento de la 
biodiversidad durante generaciones. 

El concepto nació de una asociación entre investigadores 
brasileños y norteamericanos que originó una propuesta conocida como 
"Reducción Compensada de Emisiones", presentada durante la 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en Milán, Italia, en 2003, 
por el Instituto de Pesquisas da Amazonia (IPAM) y asociados. Según este 
concepto, los países en desarrollo con bosques tropicales que 
consiguieran promover la reducción de sus emisiones nacionales 
derivadas de la deforestación recibirían una compensación financiera 
internacional correspondiente a las emisiones evitadas, a través de la 
venta de bonos de carbono forestal (Santilli et al., 2005).      

Luego de años de negociación y definición de reglas dispersas, el 
Marco de Varsovia (Decisión 9 a 15/CP.19), decisión tomada durante la 
Conferencia de las Partes de la CMNUCC en 2013, definió las principales 
reglas internacionales para el reconocimiento del mecanismo REDD+, 
trayendo un conjunto de siete decisiones que definen los aspectos 
financieros, metodológicos e institucionales de REDD+ a nivel 
internacional. Las decisiones también definieron herramientas para 
aumentar la transparencia sobre los resultados de REDD+ y sus 
respectivos pagos.      
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La gobernanza del REDD+ es multiescalar y abarca desde ámbitos 
de la agenda socioambiental internacional hasta políticas locales de 
combate al cambio climático. Por la magnitud que ha alcanzado este 
mecanismo, vale la pena arrojar luz sobre algunos de sus aspectos más 
potentes en el contexto de la conservación de la Amazonía y algunos de 
sus principales desafíos: especialmente cuando las iniciativas REDD+ se 
encuentran con modos de vida y aspectos culturales de pueblos 
tradicionales. 

Este artículo presenta una revisión de la literatura sobre REDD+ 
en el debate de las políticas públicas ambientales y el contexto político 
actual brasileño que destaca a la Amazonía y su gestión sostenible como 
un elemento clave para el enfrentamiento de la crisis ecológica global. 
Proponiendo como una de las vías para lograr este objetivo la 
adecuación y fortalecimiento de la gobernanza del mecanismo REDD+ 
en el país. 

2. La Amazonía brasileña y la efectividad de REDD+ 
Si bien la presencia de los pueblos indígenas en la Amazonía se 

remonta al año 11.000 a.C., los procesos de deforestación y degradación 
en la región se tornan significativos a fines del siglo XX (Veríssimo et al., 
2020), convirtiéndose en objeto de atención a nivel internacional y más 
tarde en las arenas de negociación de la CMNUCC. Hasta 1975 se había 
deforestado un área de menos del 1% de la Amazonía, sin embargo, en 
2018, esta área alcanzó el 17% de deforestación de ese bioma. Entre 
agosto de 2021 y julio de 2022, el área deforestada en la Amazonía en el 
país alcanzó la tasa más alta de los últimos 15 años, con 10.781 km² de 
bosque talado (Amorim et al., 2022). 

En la Amazonía brasileña, como explican (Berenguer et al. 
2021b), estos procesos, durante las últimas cuatro décadas, fueron 
causados por numerosos vectores subyacentes y directos, actuando 
simultáneamente. Los primeros son aquellos que influyen en la acción 
humana, como las variaciones en los precios de los productos básicos 
agrícolas en el mercado internacional, provocando que aumente o 
disminuya la demanda interna de nuevas áreas para la siembra. Las 
segundas son aquellas acciones humanas que impactan directamente en 
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la naturaleza, como grandes proyectos de infraestructura que resultan 
en la tala de vegetación para abrir carreteras o instalar plantas 
hidroeléctricas. 

Los autores (Berenguer et al., 2021b) también explican que los 
impactos de la deforestación y degradación forestal en la Amazonía, así 
como sus vectores, pueden ocurrir a nivel local, regional o global. A nivel 
local, entre otras consecuencias, se presenta una pérdida de 
biodiversidad que impacta en los diversos servicios ecosistémicos que 
brinda el bosque. Así, a nivel regional, entre los impactos más 
significativos se encuentra la modificación del ciclo hidrológico, en el 
cual la Amazonía juega un papel protagónico, lo que provoca cambios 
en el régimen de lluvias en el sureste del país. A nivel mundial, acaban 
contribuyendo a que se produzca el cambio climático. 

Cabe destacar que el sector de cambio de uso del suelo puede 
tener un papel relevante en la remoción de GEI de la atmósfera, por 
ejemplo, mediante prácticas de restauración forestal y recuperación de 
áreas degradadas o por la absorción que realizan grandes extensiones 
de bosques ubicados en áreas protegidas (IPCC, 2018; Angelo y Rittl, 
2019). Además de las emisiones y absorciones, también existe una 
importante reserva de carbono almacenada en la biomasa forestal de 
esos territorios (PBMC, 2014; IPCC, 2018). En Brasil, las Tierras 
Indígenas, los Territorios Quilombolas (Palenques) y las Unidades de 
Conservación son las áreas con las tasas más bajas de deforestación y 
que más contribuyen a la conservación del bioma amazónico (Alves-
Pinto et al., 2022). Al considerar el papel de absorción de estas áreas, las 
emisiones del sector UTCUTS brasileñas caen del 46% al 24% de las 
emisiones netas de GEI del país (SEEG, 2021).      

A principios del siglo XXI, las Partes de la CMNUCC comenzaron 
a discutir la creación de un instrumento para financiar cambios en los 
patrones de emisión de GEI de los países en desarrollo con grandes áreas 
de bosques tropicales, basado en acciones para combatir la 
deforestación y la degradación forestal y promover la conservación y el 
uso sostenible de dichas áreas, lo que dio como resultado la creación del 
mecanismo REDD+ (Santilli et al., 2005).       
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Durante la COP-11 en Montreal, Canadá en 2005, la "Coalición de 
Naciones con Bosques Tropicales", presentó una propuesta cuyo 
objetivo es discutir formas de incentivar económicamente la reducción 
de la deforestación en los países en desarrollo, poseedores de bosques 
tropicales (Pinto et al, 2009). Su argumento es que los países tropicales 
son responsables de estabilizar el clima a través de sus bosques y, por 
tanto, los costes de mantenerlos deben ser compartidos por todos. Esta 
iniciativa incluyó oficialmente la cuestión de la REDD en el orden del día 
de las negociaciones internacionales. 

Es esencial señalar que este mecanismo se diseñó inicialmente 
para los países en desarrollo que poseen bosques tropicales, 
permitiéndoles participar de forma efectiva en los esfuerzos mundiales 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El debate 
sobre la deforestación evitada evolucionó desde un mecanismo que se 
centraba únicamente en la deforestación evitada (COP 11, 2005), para 
ampliarse e incluir la degradación de los bosques (COP 13, 2007), 

El concepto se amplió y ahora se conoce como REDD+: que se 
refiere al diseño de un mecanismo, o una política, que debe contemplar 
formas de ofrecer incentivos positivos a los países en desarrollo que 
adopten una o varias de las siguientes medidas para la mitigación del 
cambio climático: Reducción de las emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación forestal; Aumento de las reservas 
forestales de carbono; Gestión forestal sostenible y Conservación de los 
bosques.      

La forma en que los países serían recompensados por sus 
esfuerzos en la implementación de tales acciones fue y sigue siendo 
tema de numerosas discusiones y, a pesar de la existencia de proyectos 
privados que negocian créditos REDD+ en el Mercado Voluntario de 
Carbono, el único enfoque de financiamiento actualmente en uso bajo 
la Convención del Clima es lo que se conoce como pagos por resultados 
(Barcellos, 2015). 

En el ámbito de la Convención del Clima, se definieron etapas y 
condiciones para implementar REDD+ y recibir pagos por los resultados 
alcanzados. Por lo tanto, de acuerdo con sus circunstancias y 
capacidades nacionales, los países en desarrollo deben tener: una 
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estrategia o plan de acción nacional; un nivel de referencia de emisiones 
forestales nacional o nivel de referencia forestal (o como medida 
provisional, los niveles subnacionales correspondientes); un sistema 
robusto y transparente para el monitoreo forestal y la presentación de 
informes de las actividades de REDD+; y un sistema de información 
sobre la implementación de las salvaguardas de REDD+ (UNFCCC, 2016). 

Las salvaguardas de REDD+, denominadas Salvaguardas de 
Cancún (Decisión 1/CP.16 de la CMNUCC), son acuerdos y lineamientos 
que sirven de guía para potenciar los impactos positivos y reducir los 
daños de las acciones de REDD+, enfocándose, en particular a garantizar 
los derechos de los pueblos indígenas y pueblos tradicionales y 
comunidades; la integridad de los resultados de reducción de emisiones 
alcanzados. El objetivo es evitar el desplazamiento de actividades 
causantes de deforestación hacia otras regiones y la no permanencia o 
pérdida de reservas de carbono forestal; y fortalecer la gobernanza 
forestal en el país, con atención a temas de participación y 
transparencia. 

Hasta 2018, Brasil participó activamente en todas las etapas del 
establecimiento de REDD+ a nivel global y fue protagonista en el 
establecimiento de políticas nacionales relacionadas con el mecanismo. 
En 2008, aún en el inicio del proceso de establecimiento del mecanismo, 
el país se destacó por su posición de vanguardia en la construcción de 
instrumentos para canalizar el financiamiento climático, incluyendo 
acciones piloto de REDD+, creando, en agosto de 2008, el Fondo 
Amazonía, y, posteriormente, en 2009, el Fondo Nacional de Cambio 
Climático (Barcellos, 2015). El primero está vinculado al Banco Nacional 
de Desarrollo Económico y Social de Brasil y el segundo al Ministerio del 
Medio Ambiente. 

En 2014, el país presentó su primer nivel de referencia de 
emisiones forestales a la CMNUCC, centrándose en las emisiones brutas 
por deforestación, definida como tala, en el bioma amazónico, entre 
1996 y 2005. La elaboración de este documento fue posible porque, 
desde 1988, el país ya contaba con una serie histórica consistente de 
monitoreo de la cobertura forestal en la Amazonía Legal a través del 
Proyecto de Monitoreo de la Selva Amazónica Brasileña por Satélite del 
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Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Por lo tanto, Brasil optó 
por informar las emisiones de la deforestación bruta en lugar de la 
deforestación neta. Además, si bien desde 2008 ya existe el monitoreo 
de áreas en proceso de degradación en la Amazonía, esta actividad no 
fue considerada en el documento, por tratarse de una serie temporal 
corta que no permitiría la precisión necesaria para evaluar sus procesos 
y dinámica (Brasil, 2015).  

Además, en diciembre de 2015, durante el período de la 21ª 
Conferencia de las Partes de la CMNUCC, se publicó la Estrategia 
Nacional REDD+ de Brasil. Luego de reunir las condiciones necesarias, 
ese mismo año, Brasil también se convirtió en el primer país elegible 
para pagos por resultados REDD+ por parte de la CMNUCC, el país 
aprobó su primer Anexo Técnico de Informe Bienal de Actualización 
que trajo resultados de reducción de emisiones por deforestación en el 
bioma amazónico entre 2006 y 2010, medido a partir del promedio de 
emisiones para el período de 1996 a 2005. Posteriormente, Brasil tuvo 
otros informes presentados y resultados aprobados por la Convención 
del Clima. 

Para alcanzar los objetivos de REDD+ en Brasil, en diciembre de 
2015 se puso en marcha una estrategia nacional integrada y coordinada. 
En la práctica, esto significa que los incentivos para los servicios 
ecosistémicos a través de esquemas subnacionales podrían contribuir a 
los esfuerzos nacionales para reducir la deforestación, considerados 
principalmente como una respuesta a los mecanismos de mando y 
control bajo la administración del gobierno federal. 

Este sistema favorece la aplicación de programas subnacionales 
en estos estados, que ya disponen o han preparado planes de acción 
para combatir la deforestación a través del  Plano de Acción para la 
Prevención y Control del Desmatamento de la Amazonía 
Legal (PPCDAm), así como políticas climáticas estatales. Estas 
estrategias se desarrollaron en varios estados del país, con el objetivo de 
involucrar a los actores a nivel local y estatal y garantizar una mayor 
participación y transparencia en la adopción de estrategias REDD+. 
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A pesar de estos éxitos, el escenario actual de los procesos de 
deforestación y degradación del bioma amazónico brasileño, también 
muestran algunas debilidades ya señaladas sobre el formato de REDD+ 
vigente en la Convención del Clima. La idea inicial era que el mecanismo 
se convirtiera en el mayor esquema de pago por servicios ecosistémicos 
a nivel mundial (Corbera, 2012; Fletcher et al., 2016), con vendedores 
recibiendo recursos económicos de los compradores, en forma de pagos 
condicionados a la adopción de prácticas sostenibles de uso de la tierra 
y la entrega de reducciones de emisiones, expresadas en toneladas de 
emisiones de dióxido de carbono evitadas o secuestradas. Sucede que, a 
diferencia de esta propuesta, en el enfoque de pagos por resultados, los 
recursos que reciben los países en desarrollo pagan por resultados 
alcanzados en períodos pasados y no los obligan a lograr nuevas 
reducciones en las emisiones de carbono forestal.      

Se verifica que la financiación de REDD+ ha estado dominada por 
un pequeño grupo de donantes, notadamente Noruega y Alemania e      
instituciones multilaterales, como Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial y el Fondo Verde del Clima, y países receptores, lo que hace que 
el mecanismo sea extremadamente vulnerable a los cambios de política 
(Atmadja et al., 2018).  

En el caso de Brasil, los donantes para el Fondo para la Amazonía 
representan un      reconocimiento a los esfuerzos del gobierno brasileño 
por detener la deforestación ilegal en la Amazonia Legal y su adopción 
de políticas socioambientales y de apoyo a la ciencia. En 2009      se 
reconoce internacionalmente el Fondo Amazonía como el primer y más 
exitoso instrumento de REDD+ y las oportunidades que aún existían 
para la recaudación de fondos en reconocimiento de los resultados en la 
reducción de las emisiones de carbono de los bosques que Brasil había 
logrado en las últimas dos décadas.  

Sin embargo, a mediados de 2019, el gobierno del ahora 
expresidente Jair Bolsonaro comenzó una serie de ataques contra el 
mecanismo de REDD+, siendo que la mayoría de las acusaciones eran 
total o parcialmente falsas (OC, 2019).  En defensa del mecanismo, hubo 
declaraciones de científicos, de la sociedad civil, del propio Banco 
Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil incluso de sus 
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principales donantes, Alemania y Noruega que afirmaron que con base 
en auditorías internas y externas nunca se habían encontrado 
irregularidades en las actividades del Fondo Amazónico. Sin embargo, 
en agosto de 2019, el diálogo con el gobierno se interrumpe y los 
principales financiadores del Fondo Amazonía - Noruega y Alemania - 
anunciaron la suspensión de las transferencias, como consecuencia del 
aumento de la deforestación en la Amazonía y los cambios en la gestión 
del mecanismo2.   

A pesar del aumento exponencial de la deforestación y de los 
incendios en la región amazónica, y de las afirmaciones del gobierno 
Bolsonaro de que no había recursos suficientes para revertir este 
escenario, el Fondo Amazonía seguía paralizado, con millones de 
recursos en su cuenta. La suspensión del Fondo es incluso objeto de un 
juicio (ADO 59, STF) que, si declarado admisible, contribuiría al regreso 
de las inversiones en proyectos y políticas de control de la deforestación, 
conservación, uso sostenible y reforestación en el Brasil, lo que, en 
consecuencia, conduciría a una reducción de las emisiones brasileñas, 
si se asocia con otras medidas de comando y control (Unterstell et al., 
2022). 

Esto representa uno de los resultados recientes del 
desmantelamiento de las políticas ambientales heredado por el nuevo 
gobierno brasileno que asumió      en 1º de enero de 2023, que tiene un 
impacto directo en la deforestación de la Amazonía, pues es fuente de 
emisión de GEI que contribuyen al calentamiento global, por lo tanto, la 
preservación de la selva es absolutamente crucial para la manutención 
de los procesos biológicos y climáticos (Jacobi y Barcellos, 2021). El 
gobierno de Bolsonaro debilitó las estructuras de monitoreo y vigilancia 
en organismos como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y 
Recursos Renovables (Ibama) y el Instituto Chico Mendes de 
Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), que son sumamente 
relevantes para el mantenimiento de las acciones REDD+, además de 

 
2 Fuente: https://veja.abril.com.br/mundo/organizacoes-temem-descontinuidade-de-projetos-com-
fim-do-fundo-amazonia/ 
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adoptar una postura negacionista y anticientífica sobre la crisis 
climática global.  

Entre 2018 y 2020, Brasil vivió varios periodos de incendios 
forestales en sus biomas, principalmente en el Pantanal y la Amazonía. 
En agosto de 2022, los incendios mapeados por el Instituto Nacionales 
de Investigaciones Espaciales tuvieron la cifra más alta para el mes en 
los últimos 10 años3, superando incluso a los incendios criminales de 
2019 que marcaron el episodio conocido como “Día del Fuego”, cuando 
productores rurales de la región Norte del país ejecutaron un 
movimiento orquestado para incendiar áreas de la selva tropical más 
grande del mundo4. Incluso después de tres años, estos crímenes todavía 
quedan impunes5. 

Bolsonaro sufrió duras críticas a nivel nacional e internacional 
después de que se asociaron los incendios con el aumento de las tasas 
de deforestación e imágenes que revelaban la intensidad de los daños al 
ecosistema, la biodiversidad y las comunidades que viven en la región 
amazónica (Raftopoulos y Morley, 2020). El avance de la deforestación y 
el agravamiento de los incendios forestales, especialmente a partir de 
2019, están provocando la disminución de la capacidad de los bosques 
tropicales, como el Amazonas, para eliminar el dióxido de carbono de la 
atmósfera, lo que tendrá consecuencias duraderas durante décadas 
(Fonseca et al., 2021). 

Al mismo tiempo, el estímulo a la ocupación ilegal de tierras 
indígenas ya está causando daños concretos, como la intensificación de 
los conflictos que persiguen a los pequeños agricultores, las 
comunidades rurales y los indígenas amenazados por los acaparadores 
de tierras, los mineros del oro y los madereros, entre otros. Un estudio 
del Instituto Socioambiental (2021) mostró que las ocupaciones 
irregulares en áreas protegidas crecieron 56% en los dos primeros años 
del gobierno de Bolsonaro.  El informe SIRAD-I (ISA, 2022) detectó 142 

 
3https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2022/09/01/amazonia-tem-pior-agosto-de-queimadas-
dos-ultimos-12-anos.ghtml. 
4 Fuente: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49453037 
5 Fuente: https://www.greenpeace.org/brasil/florestas/dia-do-fogo-completa-um-ano-com-legado-
de-impunidade/ 

https://doi.org/10.15648/COLLECTIVUS.VOL10NUM1.2023.3568


 

237 
 

V
O

L.
 1

0 
/ 

N
°1

 /
 E

N
ER

O
 –

 J
U

N
IO

 /
 I

SS
N

: 
23

82
-4

01
8 

/ 
PÁ

G
S.

 2
19

-2
52

 
H

T
T

P
S

:/
/D

O
I.

O
R

G
/1

0
.1

5
6

4
8

/C
O

L
L

E
C

T
IV

U
S

.V
O

L
1

0
N

U
M

1
.2

0
2

3
.3

5
6

8
   

  

hectáreas deforestadas dentro de 20 tierras indígenas monitoreadas en 
mayo y junio de 2022. Además de la extracción de madera ilegal, se 
identificó la expansión de una mina. 

Dado este contexto, que también incluye varias otras acciones 
para debilitar las políticas e instituciones ambientales en Brasil, se 
destaca que REDD+ y el financiamiento recibido por el país no 
impidieron la incidencia de otros aspectos que influyen en la ocurrencia 
de deforestación y degradación de la Amazonía brasileña. Además, 
como se discutirá en la siguiente sección de este artículo, no logran 
asegurar el cumplimiento de las salvaguardas REDD+, conocidas como 
Salvaguardas de Cancún, las cuales, entre otros objetivos, se enfocan en 
la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades 
tradicionales. 

3. Salvaguardas de REDD+ y los derechos de las Poblaciones 
Tradicionales de la Amazonía brasileña 

Las poblaciones tradicionales de la Amazonía son grupos 
culturalmente diferenciados que se reconocen como tales – pueden ser 
indígenas o no indígenas, como los ribereños y los grupos remanentes 
de quilombos (Brasil, 2007). Los estudios desde la etnografía y la 
antropología han demostrado la importancia de estas poblaciones no 
sólo para conservar la biodiversidad amazónica durante décadas, sino 
también para promover la biodiversidad local a través de prácticas 
culturales alineadas con el funcionamiento del ecosistema local (Balée 
et al., 2020; Diegues, 2014).  

En un estudio reciente (Alves-Pinto et al., 2022), los 
investigadores demuestran que los territorios de estas poblaciones, 
incluidas las Tierras Indígenas, los Territorios Quilombolas (Palenques) 
y algunas categorías de Unidades de Conservación de Uso Restringido 
para Pueblos y Comunidades Tradicionales contribuyen al 
mantenimiento de la vegetación en la Amazonía brasileña, con tasas de 
deforestación mucho más bajas que otras áreas no ocupadas por ellos. 
Entre 2005 y 2012, la tasa promedio de pérdida de vegetación nativa 
dentro de las Tierras Indígenas fue 17 veces menor que en las áreas no 
protegidas. En los Territorios y Unidades de Conservación Quilombolas 
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(Palenques), la tasa fue 6 veces menor. Además, la investigación indica 
que debidamente instituidos y regularizados, la contribución de estos 
territorios a la regeneración de la vegetación nativa es hasta dos o tres 
veces mayor (Alves-Pinto et al., 2022). 

Estas evidencias surgidas de sus formas de vida, ha llevado a 
estas poblaciones a una posición destacada durante las negociaciones 
de REDD+ en el ámbito de la Convención del Clima, incidiendo, entre 
otros aspectos, en el establecimiento de salvaguardas destinadas a 
garantizar sus derechos tradicionales y en las discusiones sobre la 
distribución de beneficios que pudieran derivarse del mecanismo 
(Barcellos y Gebara, 2020). Así, los pagos por resultados en la reducción 
de la deforestación están sujetos al cumplimiento de ciertos requisitos, 
entre ellos la adopción de las salvaguardas REDD+ que también se 
conocen como Salvaguardas de Cancún y tienen por objeto garantizar 
que las iniciativas REDD+ aborden adecuadamente cuestiones delicadas 
como los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades 
tradicionales, la participación social, la preservación de los ecosistemas 
naturales.      

Su implementación y cumplimiento debe ser monitoreado y 
demostrado a través de un sistema de información (Decisión 1/CP.16 de 
la CMNUCC). Mientras el sistema de información no esté listo, los países 
pueden enviar información a la CMNUCC sobre cómo están cumpliendo 
con las Salvaguardas de REDD+.Dos de estas salvaguardas están 
especialmente dirigidas a garantizar los derechos de las poblaciones 
tradicionales de la Amazonía y otros bosques tropicales: el respeto a los 
conocimientos y derechos de los pueblos indígenas y miembros de las 
comunidades locales, teniendo en cuenta las obligaciones 
internacionales pertinentes, las circunstancias y las leyes nacionales, así 
como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, y la participación plena y efectiva de las partes 
interesadas, en particular los pueblos indígenas y las comunidades 
locales, en las iniciativas de REDD+. Así, dichas directrices dan a estas 
poblaciones libertad de elección en asuntos que les interesen o que de 
alguna manera puedan impactar su forma de vida. 
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Siguiendo las premisas de la CMNUCC, las Salvaguardas de 
Cancún deben ser adaptadas por las Partes involucradas en la 
implementación de REDD+ a sus contextos nacionales. En ese sentido, 
de manera protagónica, las discusiones sobre salvaguardas en Brasil 
comenzaron en 2009, incluso antes del establecimiento de dichas 
directrices a nivel mundial. Las organizaciones de la sociedad civil y los 
líderes indígenas y comunitarios brasileños han definido un conjunto 
de principios y criterios socioambientales para el desarrollo e 
implementación de programas y proyectos REDD+ en la Amazonía 
brasileña (IMAFLORA, 2010). 

Uno de los eventos más importantes en la institucionalización de 
las salvaguardas y el desarrollo del Sistema de Información sobre las 
Salvaguardas REDD+ de Brasil (SISREDD+), fue la interpretación de las 
Salvaguardas de Cancún al contexto brasileño, realizada por una de las 
antiguas cámaras consultivas de la Comisión Nacional para REDD+ 
(CONAREDD+6), un órgano deliberativo principal sobre el mecanismo en 
el país. Además, luego de un proceso largo y participativo, que involucró 
talleres de discusión entre múltiples actores en diferentes regiones del 
país (Pianca y Marinello, 2019), a principios de 2019 han sido elegidos 
los indicadores SISREDD+ (Brasil, 2021).  

Los indicadores han sido creados para monitorear, medir y 
evaluar el cumplimiento de los objetivos y derechos protegidos por cada 
una de las Salvaguardas REDD+ en la formulación e implementación del 
mecanismo en Brasil, así como apoyar la toma de decisiones de los 
formuladores y gestores de políticas públicas (Brasil, 2021). Sin 
embargo, la posición de vanguardia del país en materia de REDD+ y 
salvaguardas comenzó a cambiar a principios de 2019, principalmente 
por las diversas amenazas y daños que sufren las poblaciones 
tradicionales amazónicas en este momento político. Estas poblaciones 
han sido objeto de ataques sistemáticos maquinados por la bancada 
ruralista en el Congreso Nacional y, hace más de tres años, en forma 
conjunta, realizada por el ejecutivo federal y otras esferas de gobierno 

 
6 Resolución N° 9, de 7 de diciembre de 2017, de la CONAREDD+, disponible en: 
http://redd.mma.gov.br/images/conaredd/SEI_MMA---0160864---Resoluo-9.pdf. 
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para la extinción de sus derechos y modificación de usos y paralización 
de los procesos de demarcación de sus tierras.  

En 2021, como apunta el informe del Consejo Indigenista 
Misionero (CIMI, 2022), fueron registrados 1.294 casos de violencia 
contra el patrimonio de los pueblos indígenas, incluyendo caso de 
omisión y demora en la regularización de las tierras, conflictos 
relacionados a derechos territoriales, invasiones posesorias, 
explotación ilegal de recursos naturales y daños diversos al patrimonio. 
La mayoría (871) de las tierras indígenas en Brasil (1.393), continúan 
aún con procedimientos pendientes para su regularización. Hubo 355 
casos de violencia contra personas indígenas, y 176 asesinatos. A estos 
se suman cientos de casos de violencia por omisión del Poder Público, 
caracterizados por la falta de asistencia general (34 casos); falta de 
asistencia en el campo de la educación escolar indígena (28); falta de 
asistencia en el área de salud (107); diseminación de bebida alcohólica 
y otras drogas (13); y muerte por falta de asistencia en salud (39). 

Actualmente se tramitan en el Congreso Nacional varios 
proyectos que buscan extinguir los derechos de las poblaciones 
tradicionales, como el que pretende permitir la investigación y 
explotación de recursos minerales e hidrocarburos y para el 
aprovechamiento de los recursos hídricos para generar energía 
eléctrica en tierras indígenas (PL 191/2020). Los resultados de una 
investigación internacional divulgada en septiembre de 20227 muestran 
que, desde principios de 2019, el actual gobierno brasileño ha adoptado 
políticas, acciones y posiciones que fomentan la minería ilegal en las 
Tierras Indígenas brasileñas. Estos incluyen: el debilitamiento y la 
desfinanciación de las agencias y políticas de protección ambiental, la 
reducción de multas por delitos ambientales y el intento de legalización 
de la minería en tierras indígenas. 

 
 

 
7 Fuente: https://forensic-architecture.org/investigation/gold-mining-and-violence-in-the-amazon-
rainforest 

https://doi.org/10.15648/COLLECTIVUS.VOL10NUM1.2023.3568


 

241 
 

V
O

L.
 1

0 
/ 

N
°1

 /
 E

N
ER

O
 –

 J
U

N
IO

 /
 I

SS
N

: 
23

82
-4

01
8 

/ 
PÁ

G
S.

 2
19

-2
52

 
H

T
T

P
S

:/
/D

O
I.

O
R

G
/1

0
.1

5
6

4
8

/C
O

L
L

E
C

T
IV

U
S

.V
O

L
1

0
N

U
M

1
.2

0
2

3
.3

5
6

8
   

  

En una revisión de la literatura académica, Sarmiento Baletti y 
Larson (2017) identificaron múltiples acusaciones de abusos de 
derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la preparación e 
implementación de la reducción de emisiones provenientes de la 
deforestación y degradación forestal, esto como consecuencia de la falta 
de claridad en sus leyes sobre la tierra, la participación deficiente de los 
pueblos indígenas en los proyectos o políticas y otros que han dado 
como resultado una serie de abusos de derechos. Para resolver tales 
problemas, los autores proponen que las políticas del REDD+ adopten 
un enfoque basado en derechos, donde entre otras medidas, las partes 
investiguen las acusaciones de abusos, permitan el acceso a la justicia y 
desarrollen mecanismos de reclamo. Caso contrario, REDD+ corre el 
riesgo de agravar los problemas de derechos no reconocidos y los 
conflictos preexistentes sobre la tierra en aquellos contextos donde se 
encuentra en preparación e implementación.      

El desafío es crear herramientas para apoyar la toma de 
decisiones de los actores involucrados en iniciativas de REDD+, facilitar 
el desarrollo de proyectos y aumentar la formulación de políticas 
públicas relacionadas con el tema, contribuyendo a la conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad y al desarrollo social y económico 
mediante la clasificación de los riesgos: económicos, sociales, 
medioambientales, jurídicos, institucionales y de gobernanza.  También, 
a partir de la comprensión y los debates sobre el mecanismo 
convencional de REDD+ sobre sus posibles impactos sobre los derechos 
de los pueblos indígenas, así como la identificación de las medidas 
necesarias para adaptarlo al contexto indígena amazónico. El 
planteamiento defendido enfatiza que el punto de partida de cualquier 
estrategia de desarrollo en los territorios indígenas es la garantía de la 
seguridad territorial -que también implica la resolución de los aspectos 
relativos a la tenencia de la tierra- y el derecho a la autodeterminación. 

Por otra parte, existen numerosas demandas en curso en el 
Supremo Tribunal Federal para salvaguardar los derechos de estos 
pueblos y comunidades, incluida una que definirá lo que son las tierras 
tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas (RE 1017365, STF). 
Además, en 2021, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) 
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presentó la primera denuncia contra Bolsonaro en la Corte Penal 
Internacional (CPI) de La Haya por crímenes de lesa humanidad y 
genocidio de indígenas en Brasil. Una nueva manifestación ocurrió en 
2022, incluyendo acusaciones relacionadas con la barbarie provocada 
por la minería ilegal en territorio Yanomani y la negligencia en los 
allanamientos del indigenista Bruno da Cunha Araújo Pereira y del 
periodista Dom Phillips, brutalmente asesinados en Vale do Javari, una 
de las regiones dominadas por la violencia de las actividades ilegales en 
la Amazonía8. 

4. Conclusiones 
El actual retardo por parte del Brasil en materia de políticas 

medioambientales limita evidentemente el margen de actuación de los 
múltiples actores implicados en las iniciativas de protección y 
conservación de la biodiversidad. En este sentido, las soluciones que se 
vislumbran en el horizonte deben pasar por afrontar los retos a través 
de articulaciones capaces de fortalecer los dispositivos de producción y 
gobernanza, así como aumentar la presión de la sociedad civil sobre el 
actual gobierno.  

Así, para REDD+ y otras políticas públicas, el mayor desafío en 
este momento es revertir la agenda de desmantelamiento practicada 
por la administración federal del gobierno Bolsonaro y crear las 
condiciones para un nuevo modelo de desarrollo para la región 
amazónica y otros biomas del país, capaz de explicitar los innumerables 
beneficios económicos que pueden derivarse del uso y la valorización 
de los productos de la vasta biodiversidad brasileña, producidos por los 
actores locales. 

En esta perspectiva, el país es capaz de realizar un conjunto de 
prácticas sostenibles y articulaciones regionales y locales que buscan 
posibilitar la restauración ecológica y, en consecuencia, promover la 
absorción de GEI de la atmósfera. Los acuerdos de colaboración pueden 
involucrar a los los gobiernos locales y diversos actores sociales en la 

 
8https://apiboficial.org/2022/06/14/apib-apresenta-novas-denuncias-contra-bolsonaro-ao-tribunal-
penal-internacional/ 
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toma de decisiones, y el fortalecimiento de las instancias formales e 
informales del conocimiento, además amplía la posibilidad de 
promover modelos de desarrollo sostenible favorables a los sistemas de 
conocimiento y relación con la naturaleza característicos de los pueblos 
tradicionales. 

Por lo tanto, los resultados económicos y sociales asociados a los 
conocimientos y las prácticas locales se evidencian a menudo como 
resultado de la contribución de los agentes que fortalecen las 
experiencias y las técnicas de un sistema de producción local, 
destacándose el trabajo de los pequeños productores y ribereños de la 
región amazónica (Brondizio, 2021), que a lo largo de muchos años han 
aprendido a tratar con empresas de sectores como el alimentario y el 
cosmético de manera positiva al fortalecimiento de los mecanismos 
REDD+.  

Este es también el caso de los acuerdos de colaboración formados 
hace décadas por los agricultores locales que les han ayudado a abordar 
los desafíos estructurales - tanto desde el punto de vista técnico de la 
producción como de la interacción social, promoviendo su inclusión en 
el desarrollo rural sostenible. Los acuerdos y experiencias de 
colaboración que reúnen a científicos, comunidades tradicionales y 
gestores locales pueden representar fuentes alternativas al modelo de 
desarrollo hegemónico, marcado por el neoextractivismo, los conflictos 
socioambientales y las nuevas dependencias tecnológicas.  

Esto significa reconocer sistemas complejos de múltiples actores, 
de distinta naturaleza (instituciones públicas, empresas, pueblos y 
comunidades tradicionales, agricultores familiares, con diferentes bases 
de legitimidad, que se sitúan en la sociedad a través de la asociación, la 
cooperación y la negociación territorial. Este enfoque permite 
identificar los sistemas de gobernanza de los recursos naturales, 
reconociendo el potencial de la acción colectiva para revertir, prevenir 
o superar las pérdidas causadas por el deterioro de las instituciones 
formales o burocráticas. Sin embargo, el desarrollo de estas 
concepciones depende en gran medida de las inversiones en 
investigación avanzada, ya que la transformación de la biodiversidad 
para generación de valor suele requerir la adopción de tecnologías y 
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conocimientos generados en las instituciones de investigación y 
universidades.  

Además, es importante tener claro que REDD+ no funcionaría sin 
el protagonismo e involucramiento de las poblaciones tradicionales que 
tienen conocimientos centenarios sobre la región. Recientemente, en un 
documento titulado “Carta de Alter”, las organizaciones traen 
propuestas para el desarrollo de la Amazonía, teniendo en cuenta tres 
premisas y valores: i) garantizar el protagonismo de las comunidades 
tradicionales de la Amazonía en la toma de decisiones en espacios de 
diálogo y consulta; ii) garantizar el respeto a los pueblos del bosque y 
sus tradiciones; y iii) asegurar la conectividad y diversidad ambiental y 
social9.  

En esta perspectiva, uno de los aspectos más importantes es la 
continuidad de la demarcación de las tierras indígenas y el 
fortalecimiento de los territorios tradicionales en la Amazonía 
brasileña, así como el reconocimiento del derecho de estos pueblos y 
comunidades a recibir parte de los pagos por resultados de REDD+ 
alcanzados por el país. En Brasil, la legislación vigente aún no es 
expresamente clara sobre este derecho, lo que termina trayendo 
vulnerabilidad e inseguridades a estos actores en las iniciativas REDD+ 
que se llevan a cabo en sus territorios. 

Por lo tanto, las políticas REDD+ implementadas especialmente a 
nivel nacional y subnacional deben adoptar un enfoque basado en los 
derechos y la justicia para garantizar los derechos de los pueblos 
indígenas y comunidades tradicionales a sus territorios y a otros que les 
permitan vivir con dignidad. Las salvaguardas deben traducirse y 
adaptarse a los contextos de estas poblaciones y, de hecho, 
implementarse en acciones públicas y privadas para combatir la 
deforestación y la degradación forestal. No siendo más posible sólo un 
conjunto de pautas. Entre otras cosas, es necesario reconocer el papel 
clave de los pueblos indígenas en las iniciativas para enfrentar el 
cambio climático y proteger los bosques.      

 
9 Documento disponible en: https://concertacaoamazonia.com.br/es/carta-de-alter/.  
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En virtud de la victoria en el 2 de octubre de 2022 de Luis Inacio 
Lula da Silva para la presidencia de la República se presenta una nueva 
perspectiva para promover un cambio significativo en la política del 
gobierno brasileño para la Amazonía. Además de la definición de fuerte 
control de la deforestación y nuevas estrategias de desarrollo regional y 
local. Para el REDD+, como fue ampliamente informado por los medios 
de comunicación, los principales donantes del Fondo Amazonía ya 
expresaron su apoyo para la reanudación de su funcionamiento, que 
debe tener lugar a partir de enero de 2023. 
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