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En esta nueva edición del boletín Tendencia Editorial sobre el rol que juegan diferentes organizaciones 
y centros de investigación en la creación y difusión de contenido acerca de temáticas socioambienta-
les, estuvimos hablando con Francisco von Hildebrand, presidente de la Fundación Gaia Amazonas, una 
organización no gubernamental, con más de 30 años de trayectoria en el acompañamiento a las comu-
nidades y organizaciones indígenas de la Amazonía nororiental colombiana, en los departamentos de 
Amazonas, Vaupés y Guainía, en la construcción de estrategias y políticas, quien nos contará un poco 
sobre las estrategias y recursos que ha implementado esta Fundación para garantizar una gobernanza 
efectiva y la conservación y bienestar socioambiental del bioma amazónico. 

Boletín Tendencia Editorial (bte): Quisiera iniciar 
esta entrevista preguntando por la gran apuesta 
de Gaia Amazonas: contribuir a la protección de 
la Amazonía de la mano de los pueblos indígenas 
que la habitan. ¿Cómo surge Gaia Amazonas? Y 
¿por qué es tan importante que se gesten espacios 
de diálogo e intercambio intercultural con las 
comunidades de la Amazonía colombiana? 

Francisco von Hildebrand (fh): La Fundación nace 
de un trabajo de tres generaciones, empezando con mis 
abuelos: Gerardo Reichel-Dolmatoff y Alicia Dussán, 
quienes fundaron el primer Departamento de Antro-
pología en Colombia, y el interés conjunto en avanzar 
en el reconocimiento de los territorios y derechos de 
los indígenas. Y es que nuestra gran apuesta es poner la 
diversidad en conversación, para poder abordar y solu-
cionar los retos más significativos que tenemos hoy en 
día como especie. Retos sociales, ambientales, econó-
micos y políticos que, en conversación, puedan innovar 
nuevos esquemas de bienestar y de desarrollo.

Y ¿por qué son importantes estos espacios de inter-
cambio y acompañamiento? Porque, a partir de este 
trabajo multigeneracional, la Fundación Gaia ha po-
dido acompañar a los pueblos indígenas a navegar esa 
interculturalidad, a construir esos puentes de conver-
sación, de respeto y complementariedad entre diferen-
tes culturas, aterrizando esta construcción conjunta e 
intercultural en políticas y programas que buscan cul-
turas fuertes, bosques sanos y comunidades prósperas.

bte: Y hablando de ese proceso de 
acompañamiento, puede contarnos 
cómo se han gestado esos espacios de 
diálogo e intercambio cultural con las 
comunidades indígenas del Amazonas.

fh: Bueno, es difícil tener una línea clara, pues Gaia 
se estableció formalmente en los noventa. Sin embargo, 
desde los setenta, cuando mi papá, Martin von Hilde-
brand, viaja al río Mirití Paraná y convive con los ta-
nimukas, se gesta una alianza entre la maloca indígena 
y la maloca no indígena con el interés de recuperar el 
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territorio, navegar esa interculturalidad e implementar 
los derechos de los indígenas. Entonces, se podría de-
cir que la primera mitad de los noventa fue una fase de 
trabajo maloca a maloca, en la que se acompañó a cada 
grupo étnico en la identificación de aspiraciones, necesi-
dades y temas a nivel social, cultural y ambiental.

Posteriormente, podemos hablar de una segunda eta-
pa, en la que, a partir de alianzas y visiones conjuntas 
de varias malocas, se crean las primeras figuras de go-
bierno: las asociaciones de autoridades tradicionales in-
dígenas del Amazonas (aatis), las escuelas comunitarias 
interculturales y la Mesa Permanente de Coordinación 
Interadministrativa (mpci). Ya desde 2010 en adelante 
podemos hablar de una fase en la que se avanza en el 
reconocimiento de las entidades territoriales indíge-
nas como entes de gobierno y en la articulación con 
las demás entidades estatales de orden departamental 
y nacional, siendo el Decreto 632 de 2018, el cual es-
tablece el procedimiento para que los resguardos indí-
genas puedan conformarse como territorios indígenas, 
un hito importante.

Han sido diferentes fases las que han gestado esos es-
pacios de diálogo e intercambio cultural que, aunque 
ahora estén enfocadas en la articulación local- nacional, 
no han dejado de lado el trabajo comunitario con la ma-
loca. Eso continúa, simplemente se van agregando nue-
vas causas, desde lo muy íntimo, local y comunitario, a 
una articulación departamental, nacional, y en la etapa 
que ahora estamos: la consolidación de la estructura del 
Estado desde una visión multicultural y pluriétnica.

bte: Ahora quisiera que nos hablara un poco del 
rol que juega y ha jugado Gaia en la difusión y 
conservación de saberes y prácticas tradicionales 
de las comunidades indígenas. Sabemos que 
algunas líneas de interés son el ordenamiento 
territorial, los derechos y la legislación 
indígena, la educación y salud intercultural, 
el fortalecimiento cultural y lingüístico, y los 
proyectos productivos de las comunidades 
y organizaciones indígenas, pero ¿cómo ha 
sido ese proceso de transmisión de saberes?

fh: Aunque buena parte del trabajo de la Fundación 
se ha centrado en el acompañamiento, la difusión y 
transmisión de conocimiento se ha dado a través de 
espacios y procesos de investigación endógena, en la 

que se integran centenares de jóvenes, hombres y mu-
jeres para investigar con sabedores y sabedoras, los por-
tadores del conocimiento tradicional, sobre diferentes 
temas: estrategias de manejo ambiental, temas de sobe-
ranía alimentaria, de salud, educación y género, entre 
otros. Siempre desde una visión intercultural. 

Ahora, para el proceso de transmisión, difusión de 
esos conocimientos, estructuramos documentos de polí-
tica pública, documentos públicos de los gobiernos indí-
genas, estrategias de conservación, políticas y programas 
interculturales para cada sector, así como materiales edu-
cativos para las escuelas comunitarias. También, y esto 
ha sido mucho más reciente en los últimos años, hemos 
fortalecido la producción de contenidos audiovisuales y 
de comunicaciones, de la mano de las comunidades y 
grupos de comunicaciones indígenas. 

bte: Siguiendo con esa difusión de saberes quisiera 
preguntarle, y a manera de recomendación, 
por algunas de las páginas y recursos a los que 
puedan acceder las personas interesadas en 
ahondar sobre temáticas ambientales y sobre las 
comunidades y territorios indígenas del Amazonas. 

fh: Claro. Además de la página de Gaia, que ac-
tualmente se está actualizando para que tenga mayor 
navegabilidad y facilidad para acceder a los diferentes 
contenidos multimedia y a los contenidos aprobados y 
generados por los indígenas, está nuestro canal en You-
Tube, en el que se pueden encontrar documentales cor-
tos y largos sobre diversos temas de interés. Igualmente, 
contamos con la página “Escucha la Amazonía. www.
escuchalaamazonia.com, Una alianza por la vida”, una 
campaña de posicionamiento de la agenda amazónica 
que lanzó la Fundación Gaia en coordinación con la 
Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la 
Amazonía Colombiana (opiac) y con otras nueve ong 
de trayectoria, que le apunta a posicionar las prioridades 
y políticas para la Amazonía bajo el nuevo gobierno.

Otro recurso es la página de la Red Amazónica de 
Información Socioambiental Georreferenciada (raisg), 
www.raisg.org/es/, una red colaborativa en la cual se 
encuentra toda la información, tanto a nivel Colombia 
como a nivel cuenca, del estado actual y en detalle de 
la Amazonía frente a distintas presiones y amenazas: 
deforestación, carreteras, hidroeléctricas, minería legal 
e ilegal, entre otras.
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Así mismo, está la página de la Alianza Noramazónica, www.alianzano-
ramazonica.org, que hace parte de otra red que fundó Gaia, una apuesta 
estratégica para facilitar las acciones colaborativas en la parte norte del río 
Amazonas, el fortalecimiento de la gobernanza de los pueblos indígenas 
y de las comunidades locales, a partir de una visión mucho más regional. 
Estas son algunas de las plataformas y recursos a la mano en los que se 
puede hallar contenido e información.

Sin embargo, de aquí a final de año esperamos lanzar nuevas plata-
formas, articuladas con las que mencioné, en las cuales se encuentren 
contenidos más pedagógicos e instructivos creados por las comunidades 
mismas.

bte: Ya para finalizar, podría decirnos ¿cuál es la relevancia 
de estos recursos para las comunidades del Amazonas? Y, 
para usted, ¿por qué es importante que existan este tipo de 
publicaciones sobre diferentes temáticas socioambientales?

fh: Varios puntos ahí son claves. El primero es que el papel de los pue-
blos indígenas es central en el futuro del Amazonas y del planeta. No so-
lamente porque habitan y son parte de ese territorio, sino porque el 48 % 
de la cuenca, el bioma amazónico, es manejado directa o indirectamente 
por los pueblos indígenas, por sus valores, principios y pautas culturales, 
que mantienen viva una realidad: que somos parte de la naturaleza. Y esto 
es fundamental ya que en la medida en que las comunidades indígenas 
mantengan sus prácticas, valores y principios, en los que la naturaleza 
existe como agente en la toma de decisiones, vamos a tener gobiernos en 
cuyo centro está la vida, la Amazonía.

Segundo, yo creo que los diferentes recursos, conocimientos son im-
portantes porque dan cuenta de que el aporte de los indígenas no solo se 
centra en la protección del territorio, sino en la construcción de nuevos 
modelos de desarrollo y de gestión socioambiental para abordar proble-
mas como el cambio climático. Así, en la medida en que encontremos 
formas de gobierno, de gestión y de desarrollo, que nos centren con la 
vida y la naturaleza, tendremos la oportunidad de superar los peores im-
pactos a nivel socioambiental, como el cambio climático.

Y esto es esencial porque es de interés directo que los indígenas prote-
jan el Amazonas, que sus culturas y sistemas de gobierno sean reconoci-
dos y apoyados. Esto no es un tema de un grupo de gente, el Amazonas 
lo llevas en tu casa, en tu empresa y en tu familia todos los días. No hay 
que olvidar que la Amazonía nos trae en forma de nubes el agua a nues-
tras ciudades, y que el último gran río volador irriga el 70 % del agua de 
Colombia, que el 67 % del agua en nuestro país se destina a la comida, el 
65 % a la energía y que 3 de cada 4 trabajos en Colombia dependen de 
este gran río volador. Claramente los indígenas son los mejores aliados 
que tenemos para el Amazonas, pero la agenda amazónica es una agenda 
de todos y todas, todos y todas tenemos un interés activo y una obliga-
ción para su protección.

 https://www.spreaker.com/user/urosarioradio/descentrando-el-populismo-peronismo-en-a
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