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Autores

Una de las brechas persistentes en la Amazonia colombiana es el 
acceso a la información ambiental. Las causas de esta brecha son 
variadas e incluyen la poca presencia institucional del Estado, la 
ausencia de políticas públicas enfocadas en esta dirección, y la 
persistencia de visiones centralistas y jerárquicas alrededor del 
territorio. En muchos casos, esta brecha se traduce en conflictos 
socioambientales, convirtiéndose en una barrera a la conserva-
ción y sostenibilidad de la región. En este artículo presentamos 
GeoSelva, un visor geográfico que busca contribuir a subsanar 
dicha brecha. El artículo describe el proceso de construcción de 
esta herramienta, su diseño, funcionalidad y potencial en el for-
talecimiento de procesos de gobernanza ambiental en la región. 
Asimismo, planteamos algunas reflexiones sobre sus limitacio-
nes y posibilidades tanto en el contexto colombiano como el de 
la pan-Amazonia.  

Palabras clave: acceso a la información, sistemas de infor-
mación geográfica (SIG), gobernanza ambiental, Amazonia
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Abstract Resumo
Uma das lacunas persistentes na Amazônia colombiana é o aces-

Keywords: access to information, geographic information sys-
tems (GIS), environmental governance, Amazonia

Palavras-chave: acesso à informação, sistemas de informação 
geográfica (SIG), governança ambiental, Amazônia

One of the persistent gaps in the Colombian Amazon is access 
to environmental information. The causes of this gap are varied 
and include low institutional presence of the State, the absence 
of public policies focused on this direction, and the persisten-
ce of centralist and hierarchical visions around the territory. In 
many cases, this gap translates into socio-environmental con-
flicts, becoming a barrier to the conservation and sustainability 
of the region. In this article we present GeoSelva, a map viewer 
that seeks to contribute to close this gap. We describe the cons-
truction process of the tool, its design, functionality, and poten-
tial for strengthening environmental governance processes in 
the region. Furthermore, we offer some reflections on its limi-
tations and possibilities in both the Colombian and pan-Ama-
zonian contexts.  

so à informação ambiental. As causas dessa lacuna são variadas 
e incluem a baixa presença institucional do Estado, a ausência 
de políticas públicas voltadas para essa direção e a persistência 
de visões centralistas e hierárquicas sobre o território. Em mui-
tos casos, essa lacuna se traduz em conflitos socioambientais, 
tornando-se uma barreira para a conservação e a sustentabili-
dade da região. Neste artigo, apresentamos o GeoSelva, um vi-
sualizador de mapas que busca contribuir para preencher essa 
lacuna. Descrevemos o processo de construção da ferramenta, 
seu design, funcionalidade e potencial para fortalecer os proces-
sos de governança ambiental na região. Além disso, oferecemos 
algumas reflexões sobre suas limitações e possibilidades nos 
contextos colombiano e pan-amazônico.  

Résumé 

L’une des lacunes persistantes en Amazonie colombienne est 
l’accès à l’information environnementale. Les causes de cette 
lacune sont variées et comprennent la faible présence institu-
tionnelle de l’État, l’absence de politiques publiques orientées 
dans ce sens et la persistance de visions centralisatrices et hié-
rarchiques sur le territoire. Dans de nombreux cas, cette lacune 
se traduit par des conflits socio-environnementaux, devenant 
ainsi un obstacle à la conservation et à la durabilité de la région. 
Dans cet article, nous présentons GeoSelva, une visionneuse de 
cartes qui cherche à contribuer à combler ce fossé. Nous décri-
vons le processus de construction de l’outil, sa conception, sa 
fonctionnalité et son potentiel de renforcement des processus de 
gouvernance environnementale dans la région. En outre, nous 
proposons quelques réflexions sur ses limites et ses possibilités 
dans les contextes colombien et panamazonien.  

Mots-clés : accès à l’information, systèmes d’information géo-
graphique (SIG), gouvernance environnementale, Amazonie, 
conflits socio-environnementaux, développement territorial.

GeoSelva, una herramienta para la gobernanza 
ambiental amazónica  
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Introducción 

Este artículo discute el desarrollo de GeoSelva, un visor geográfico[1]

[2] 
de información ambiental[3] de la Amazonia colombiana. GeoSelva fue 
desarrollado en el marco de un proyecto de investigación sobre conflictos 
socioambientales asociados a la deforestación en esta región[4]. La cons-
trucción de esta herramienta se sustentó en dos principios o intereses 
centrales que guiaron este proyecto de investigación. En primer lugar, 
como grupo de investigación nos interesaba explorar posibilidades de 
producción y difusión del conocimiento más allá de los ámbitos exclu-
sivamente académicos. En buena medida, nuestra experiencia como in-
vestigadores ha estado vinculada a formas producción del conocimien-
to donde la lógica imperante es la recolección, análisis y publicación de 
información sobre un tema o problema específico. Si bien esta lógica se 
fundamenta en la importancia de hacer visibles fenómenos poco estudia-
dos, confrontar visiones sobre los mismos o aportar nuevos elementos a 
debates conceptuales e historiográficos, no evita, para quienes ejercemos 
esta labor a través de la interacción con ‘sujetos de investigación’, en-
frentar en esta interacción la pregunta incómoda de para qué o por qué 
hacemos investigación. 

La respuesta a esta pregunta suele ser, en el mejor de los casos, insufi-
ciente. A sabiendas de que el lenguaje académico es por naturaleza exclu-
yente para públicos no familiarizados con jergas y códigos disciplinares 
especializados, la alternativa suele ser la socialización de los resultados 
de investigación. Más allá de las buenas intenciones y el genuino interés 
por hacer partícipes a dichos ‘sujetos’ de los aprendizajes y hallazgos 
de una investigación, este ritual de devolución difícilmente resuelve la 
pregunta de para qué, sobre todo cuando las soluciones tangibles a esos 
hallazgos están en la mayoría de los casos fuera de nuestro alcance. 

En lugares como la Amazonia, cuya historia ha estado atravesada por 
un sinfín de violencias ligadas a economías extractivas, esta pregunta es 
patente incluso cuando no se plantea de forma explícita. La ausencia de 
una respuesta satisfactoria, además de ser una fuente de frustración mu-
tua entre investigadores y ‘sujetos’, termina, paradójicamente, vinculan-
do nuestra labor como académicos a esas mismas economías, aun cuando 
son nuestro objeto de crítica. Con esto no queremos demeritar la necesi-
tad y relevancia de la investigación académica para la región, ni mucho 
menos afirmar que esa se guía por una misma lógica. Por una parte, la 
relación clásica y jerárquica entre investigadores y ‘sujetos’ ha sido pro-
fundamente (auto)cuestionada y dado paso a vínculos de reciprocidad y 
colaboración que trascienden los fines académicos. Por otra parte, actual-
mente son cada vez más comunes los ejemplos de investigaciones que 
pretenden ir más allá de las lógicas de producción ya mencionadas. Geo-
Selva se enmarca dentro estas formas alternativas o complementarias de 

[1] 

[2] Un visor geográfico o geovisor es un sistema de información geográfica (SIG) optimizado para usuarios 
no especializados. A diferencia de una imagen o de un mapa estático, un visor geográfico es interactivo; 
es decir, reacciona frente a consultas o insumos. 

[3] Para efectos de este trabajo, por información ambiental entendemos aquella información de índole terri-
torial relevante en procesos de gobernanza ambiental.

[4]  Para más información sobre este proyecto y otros productos derivados del mismo ver Selva y Conflicto 
en el sitio web de la Universidad del Rosario. 

Análisis de desarrollo sostenible en García Rovira
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producción-difusión del conocimiento y, concretamente, 
en un interés por responder a algunas de las demandas 
de personas y comunidades con las que hacemos investi-
gación en la región. En este sentido, creemos que es uno 
entre muchos esfuerzos por repensar nuestro lugar como 
académicos en los lugares y contextos en los que realiza-
mos investigación. 

En segundo lugar, en esta misma línea, esta herramien-
ta nació de un interés por responder a una demanda de 
acceso a información ambiental que identificamos duran-
te el desarrollo del proyecto de investigación. Aunque 
en teoría esta información es de carácter público, encon-
tramos que es poco accesible o descontextualizada por 
factores como la complejidad de los visores geográficos 
existentes, la dispersión de esta información en múltiples 
entidades, o su visualización en escalas muy generales o 
inadecuadas para muchas organizaciones y comunida-
des. A su vez, para estas, esta información es vital para la 
gobernanza ambiental de sus territorios, entendida aquí 
como su participación efectiva en procesos de gestión 
colectiva de bienes y recursos ambientales (Montoya-Do-
mínguez y Rojas-Robles, 2016). Durante el proceso de 
construcción de GeoSelva procuramos identificar en con-
junto con sus usuarios potenciales qué tipo de informa-
ción incluir en el visor, en qué escalas visualizarla y para 
qué usos o fines específicos podría emplearse. Más allá de 
sus limitaciones, sobre las que volveremos más adelante, 
consideramos que el resultado es que suple dicha deman-
da, es susceptible a replicarse en otros contextos y es de 
fácil acceso para investigadores, organizaciones sociales, 
comunidades y otros actores territoriales. 

El artículo está estructurado en cuatro secciones. En la 
primera revisamos exhaustivamente algunos geovisores 
oficiales y no gubernamentales, a nivel nacional y regional, 
y cómo su cantidad y diversidad no suplen la demanda de 
información ambiental. En la segunda sección exponemos 
a través de ejemplos concretos la importancia de garanti-
zar el acceso a esta información, de qué forma GeoSelva 
contribuye en esa dirección y, por esa vía, en los procesos 
de gobernanza ambiental territorial. En la tercera sección, 
describimos el proceso de construcción de la herramienta, 
haciendo énfasis tanto en su desarrollo técnico como en su 
diseño participativo con usuarios potenciales. Finalmente, 
en la cuarta sección planteamos algunas reflexiones sobre 
el potencial y los límites de herramientas como GeoSelva 
en Colombia y la Pan-Amazonia. 

Relevancia y Problemas de la Difusión de la 
Información Ambiental en Colombia 

El Artículo 79 de la Constitución de Colombia reconoce 
el derecho a un ambiente sano como un derecho colectivo 
y establece la necesidad de garantizar la participación en 
asuntos ambientales (Constitución Política de Colombia, 
1991). Este fue el punto de partida de una extensa red de 
leyes, compromisos internacionales y sentencias que han 
ido expandiendo el alcance del derecho al ambiente. Entre 
estos está la Declaración de Río sobre el Medio Ambien-
te y el Desarrollo, que agrega un elemento adicional: la 
información pública (Declaración de Río, 1992, principio 
10). El Acuerdo de Escazú (2018) termina de conectar los 
temas: eleva la participación en asuntos ambientales y el 
acceso a información ambiental a la categoría de derechos 
(Acuerdo de Escazú, 2018, Art. 1, 6 y 7) y establece una 
serie de deberes concretos para los estados firmantes. Por 
ejemplo, insta a producir y divulgar información ambiental 
de modo que sea accesible y comprensible y a desagregar 
la información en niveles locales y subnacionales. El acuer-
do fue firmado por la mayoría de los estados pan-amazóni-
cos, aunque no todos lo han ratificado (CEPAL, s.f.).  En el 
caso de Colombia, fue firmado, posteriormente ratificado 
por el Congreso de la República y actualmente está en re-
visión por parte de la Corte Constitucional. 

En Colombia, así como en otros países pan-amazónicos, 
la generación y difusión de información ambiental está 
a cargo de diferentes organismos estatales. Los institutos 
Sinchi, John von Neumann, Alexander von Humboldt e 
Invemar, que están vinculados al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADS), son entidades cuya fun-
ción específica es generar información ambiental de natu-
raleza científica. Por otra parte, el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), acopia, 
almacena, procesa y difunde datos e información ambien-
tal y está a cargo de implementar el Sistema de Informa-
ción Ambiental para Colombia (SIAC). 

El SIAC recopila y difunde información de diferentes 
entidades del sector ambiental. Actualmente, dispone de 
17 subsistemas, aunque no todos se pueden consultar. 
Mucha de la información generada por el SIAC tiene un 
fuerte componente geográfico o territorial. De hecho, va-
rios de sus subsistemas tienen sus propios visores geográ-
ficos. Tal es el caso del geovisor del Sistema de Informa-
ción Ambiental Territorial de la Amazonia Colombiana, 
que permite visualizar las coberturas de suelo en la región 
amazónica, así como otras capas. Adicionalmente, están 
el visor del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas 
(RUNAP), que muestra las áreas protegidas del país, y un 
visor general del SIAC, que es gestionado por el MADS y 
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visualiza capas como ecosistemas, las zonas del RUNAP 
y la zonificación de la Ley 2 de 1959. Así mismo, ya que en 
un sentido amplio la información ambiental puede abar-
car cualquier tipo de información relevante para el medio 
ambiente y la prevención de riesgos (Acuerdo de Escazú, 
2018, art. 2), otras entidades como la Agencia Nacional de 
Minería (ANM), la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
y el Instituto Nacional de Vías, entre muchas otras que 
poseen sus propios geovisores, son también generadoras 
de este tipo de información. 

Los geovisores que contienen información ambiental 
relevante para la Amazonia colombiana se pueden clasifi-
car en tres categorías. Una primera categoría son los viso-
res estatales específicos de un tema o entidad concretos. 
Allí hay tanto visores simples, que muestran una única 
variable y no mucho más, como visores complejos. De los 
primeros un buen ejemplo son los de la Agencia Nacio-
nal de Tierras (ANT), que dispone de un visor diferente 
para cada una de las tres figuras de territorios colectivos 
que gestiona. De los segundos un ejemplo es el visor de la 
ANM, que tiene herramientas complejas y permite traba-
jar con información cargada por el usuario. Sin embargo, 
todos tienen en común la no interoperabilidad. Incluso 
con los más sofisticados, como el ya mencionado de la 
ANM, es difícil conducir consultas o análisis que impliquen 
varias fuentes, pues requieren de ciertas habilidades con Sis-
temas de Información Geográfica (SIG) y familiarizarse con 
las plataformas de las diferentes entidades. Esto hace que, 
en muchos casos, sea necesario descargar la información y 
trabajar con un computador y programas especializados, lo 
que no está al alcance de la mayoría de la población. 

La segunda categoría está compuesta por visores que, 
justamente, recopilan información de varios temas, pro-
veniente de varias entidades del Estado. ‘Colombia en 
mapas’ del Instituto Geográfico Agustín Codazzi es, pro-
bablemente, el esfuerzo más importante en esta dirección. 
Este visor recopila variables sobre temas tan variados 
como agrología, turismo, geología y ambiente y los dis-
pone para su descarga. Asimismo, vale la pena mencionar 
‘Datos Abiertos Colombia’, del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. Aunque no es 
propiamente un geovisor, es un esfuerzo importante en 
la consolidación de la información pública, lo que inclu-
ye información geográfica y territorial. Tanto ‘Colombia 
en mapas’ como ‘Datos Abiertos Colombia’ funcionan 
como buscadores de bases de datos, lo que las hace po-
derosas herramientas para investigadores o tomadores 
de decisiones, que pueden estar seguros de encontrar la 
información del Estado en un único lugar. Sin embargo, 
la forma en la que disponen la información es ajena a 
contextos amazónicos o rurales en general; lo que parece 
alinearse con las conclusiones de Sanabria et al.  (2014), 
quienes encontraron que los gobiernos latinoamericanos 

no suelen adaptar este tipo de herramientas a sus propios 
contextos. Una comunidad indígena, negra o campesina 
tiene necesidades de acceso a información muy concretas, 
por lo general relacionadas con el espacio que habita. Esto 
trasciende a las categorías tradicionales bajo las cuales las 
herramientas estatales agrupan la información: departa-
mentos o municipios, que en la Amazonia son entidades 
muy extensas, muchas veces ajenas a la cotidianidad de 
las personas.  

En ese sentido, una gran debilidad de los visores del Es-
tado colombiano es que parecen seguir una lógica ‘desde 
arriba’ en la que el Estado no tiene en cuenta las deman-
das específicas de información de las poblaciones locales. 
Esto va en contravía con lo que recomienda el campo del 
gobierno digital, que cada vez hace más énfasis en el di-
seño participativo, el diseño centrado en los usuarios y la 
innovación de usuario (Simonofski et al., 2017). Encon-
tramos que, en términos generales, los visores estatales 
no satisfacen demandas territoriales. Por un lado, los vi-
sores de una única entidad o tema son insuficientes para 
la gobernanza ambiental, dado que su funcionalidad es 
limitada y requiere la consulta de múltiples fuentes para 
obtener la información relevante en distintos contextos. 
Por otro lado, aunque los visores de carácter más general 
recogen datos de diversos sectores, no presentan la infor-
mación de manera accesible para muchos de los habitan-
tes amazónicos lo que, de hecho, parece no ser su objetivo. 

Finalmente, la última categoría son los visores no gu-
bernamentales. Allí destacan dos visores gestionados por 
la Red Amazónica de Información Ambiental Georrefe-
renciada (RAISG), así como el visor referente sobre defo-
restación a nivel global: Global Forest Watch (GFW). Estos 
visores suplen algunas de las limitaciones de los visores 
estatales. Por ejemplo, el ‘Mapa online RAISG’ parece 
seguir un enfoque que entiende ciertas necesidades de 
la gobernanza ambiental amazónica, pues combina in-
formación de diferentes fuentes y, haciendo los clics co-
rrectos, permite acceder a información de deforestación 
desagregada para áreas protegidas y territorios indíge-
nas. GFW es aún más poderoso en términos tecnológi-
cos. Permite acceder a datos de deforestación a escalas 
nacional, departamental y municipal y subir polígonos 
propios para calcular estadísticas de deforestación. Aun-
que ambas herramientas son contribuciones importan-
tes para la gobernanza ambiental, su alcance global, en 
el caso de GFW, o regional, en el caso del ‘Mapa online 
RAISG’, limita su capacidad para abordar variables espe-
cíficas de Colombia o proporcionar la información subna-
cional que sea relevante en cada contexto. Por otro lado, 
parecen estar dirigidas a un público global interesado en 
comprender fenómenos como la deforestación desde una 
perspectiva amplia o realizar análisis comparativos entre 
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diferentes regiones o países. Esto es evidente para GFW, 
que ofrece información muy completa sobre cambio fo-
restal, cobertura y uso de tierras, clima y biodiversidad 
a nivel global, pero no permite acceder de forma fácil a 
algo tan determinante como la ubicación del usuario. En 
realidad, las demandas de acceso a información son ge-
neralmente mucho más sencillas. Las personas y comu-
nidades quieren y necesitan acceder a la información que 
los involucra directamente. Necesitan saber si su predio 
se ubica o no en un Área Protegida, si están o no dentro 
un bloque petrolero y acceder a información a escalas que 
sean relevantes para su cotidianidad y la gobernanza del 
territorio en el que viven. 

En síntesis, el acceso a información ambiental es un de-
recho respaldado por la Constitución Política colombia-
na y por acuerdos internacionales. En Colombia, existen 
varios geovisores estatales que muestran información 
geográfica relevante para la gobernanza ambiental ama-
zónica; sin embargo, pocos se dan a la tarea de reunir en 
un mismo visor información de diferentes temas o entida-
des. Algunos de los problemas más recurrentes que evi-
denciamos fueron: la no interoperabilidad, la dificultad 
de acceso para usuarios no especializados y la persisten-
cia de lógicas ‘desde arriba’, que desconocen necesidades 
territoriales. También existen visores no gubernamenta-
les que suplen algunas necesidades y ofrecen información 
compleja, pero no satisfacen la demanda de información 
relacionada con el entorno del usuario. Como describi-
mos a continuación, Geoselva es una iniciativa que busca 
superar estos limitantes partiendo de un enfoque partici-
pativo y enfocado en demandas de información específi-
cas de comunidades amazónicas.

Geoselva: una Herramienta para leer al 
Territorio desde el Territorio 

¿Estoy parado sobre una figura de conservación o un 
territorio colectivo?, ¿cuáles son sus límites?, ¿hay licen-
cias de explotación minera o petrolera en cercanías a mi 
predio?, ¿a quién están adjudicadas? Estas son preguntas 
que, a pesar de su simpleza y de las iniciativas de difusión 
de información ambiental descritas en la sección anterior, 
escuchamos con frecuencia entre comunidades indígenas 
y campesinas durante el desarrollo de GeoSelva. Muchas 
de estas preguntas tratan sobre información territorial 
que es indispensable en los procesos de gobernanza am-
biental. Sin embargo, suele ser muy difícil encontrar res-
puestas a las mismas. Incluso para investigadores y fun-
cionarios públicos, quienes a menudo son quienes suelen 
atenderlas, resulta complejo extraer en campo la informa-
ción mediante cartografía tradicional o consultando las 
múltiples plataformas que existen; esto debido a barreras 

tecnológicas y de diseño, como también a la presencia de 
múltiples figuras de ordenamiento territorial. Por ejem-
plo, un predio puede estar simultáneamente dentro un 
Resguardo Indígena, un Parque Nacional Natural y la Re-
serva Forestal de Ley 2, o dentro de una Zona de Reserva 
Campesina y un bloque petrolero. Naturalmente, cada 
una de esas figuras tiene efectos legales y ambientales so-
bre el espacio que abarcan y, por consiguiente, sobre su 
gobernanza. 

La relación entre diversas figuras de ordenamiento te-
rritorial y las personas que habitan en su interior o a su al-
rededor suele ser incierta, pues no siempre se es conscien-
te de su presencia, límites, impactos o restricciones. Esto 
genera una brecha entre la norma y la práctica, donde el 
desconocimiento o carácter difuso de la primera se tradu-
ce en disputas alrededor del uso de suelo o los recursos. 
Es el caso, por ejemplo, de los proyectos de infraestruc-
tura, donde los problemas de legibilidad territorial por 
parte del Estado y la falta de acceso a información en las 
poblaciones afectadas por estos proyectos terminan con-
virtiéndose en una fuente de conflicto (Uribe, 2018). En 
general, es posible afirmar que estos problemas de acceso 
son comunes y se extienden a figuras muy relevantes para 
la gobernanza ambiental como áreas protegidas, territo-
rios colectivos y polígonos de extracción minera, entre 
otros. Aunque las comunidades conocen a profundidad 
sus territorios, suele ser muy difícil para estas consultar la 
información oficial que es, al fin y al cabo, la que determi-
na la forma en la que son vistas por el Estado y establece 
las bases para el diseño de políticas públicas. 

En el contexto amazónico, uno de los fenómenos donde 
las barreras de información ambiental son más patentes 
es la deforestación. En Colombia, la fuente oficial de in-
formación sobre deforestación es el Sistema de Monito-
reo de Bosques y Carbono (SMBYC), perteneciente al ya 
mencionado SIAC. Dicho sistema jugó un rol fundamen-
tal en la política de militarización verde que caracterizó 
los años posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz con 
las FARC[5] y es parte esencial de los proyectos de con-
servación mediante mecanismos de mercado. Aunque se 
han publicado informes de alertas tempranas y se ha re-
portado disminuciones en la deforestación para el 2023 
(MADS, 2023; MADS, 2024), el acceso a los datos es difícil 
tanto para el público general como para quienes traba-
jan con SIG. El geoportal del SMBYC lleva años fuera de 
servicio y sus datos no están disponibles en otros visores 
del Estado, incluido el del IDEAM[6], que ha sido reticente 
a publicar información en formatos diferentes al PDF y 

[5]  El centro de la política de conservación del gobierno del presidente Iván Duque 
fue la Operación Artemisa, una operación militar que unió capacidades institu-
cionales para combatir la deforestación mediante el enfoque de los ‘crímenes 
ambientales’ (Corredor-Garcia y López, 2023).

[6]  El 21/08/2024 el IDEAM finalmente publicó un geovisor con información de 
deforestación.
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las notas de prensa. De hecho, en septiembre de 2023, la 
Procuraduría General de la Nación alertó que los datos 
sobre deforestación podrían estar incumpliendo la Ley 
de transparencia y el propio Acuerdo de Escazú (2023a; 
2023b) y solo hasta abril de 2024 el IDEAM notificó haber 
habilitado un repositorio público para descargar sus da-
tos (Visión Amazonía, 2024)[7]. 

Otro problema es que la información no es desagregada 
en niveles locales y subnacionales, como áreas protegidas 
o Resguardos Indígenas, entre otros relevantes para la go-
bernanza ambiental. Vale la pena referirse a los proyectos 
REDD+ que se vienen implementando recientemente en 
la región[8]. El diseño y ejecución de estos proyectos es-
tán estrechamente vinculados con las mediciones sobre 
deforestación, específicamente, con el SMBYC, que fue 
la fuente que se usó para calcular el nivel de referencia 
de emisiones forestales para certificar las reducciones de 
gases de efecto invernadero (MADS e IDEAM, 2019). Las 
reducciones se comercializan en mercados nacionales e 
internacionales de bonos de carbono. Ya que esto genera 
ganancias relevantes para las empresas que se encargan 
del proceso, existen incentivos para que los datos sean lo 
más favorables posibles. De hecho, hay indicio de que va-
rios proyectos REDD+ en el mundo han sobrestimado las 
reducciones de emisiones (Rifai et al., 2015; Pelletier et al., 
2013), lo que hace indispensable el acceso a información 
que permita el control ciudadano. 

Ciertos Resguardos Indígenas resultan especialmen-
te atractivos para REDD+ debido a que ocupan espacios 
muy extensos y cuentan con titularidad colectiva. Aun-
que el 53% de la Amazonia colombiana está cubierta por 
resguardos, no es posible para comunidades indígenas y 
otros actores interesados acceder de forma fácil a datos 
desagregados a ese nivel. Esto quiere decir dos cosas: por 
un lado, las comunidades no tienen forma de contrastar 
la información que se les da, lo que las pone en una situa-
ción de desventaja o vulnerabilidad y les quita margen 
para negociar; por otra parte, la sociedad civil no tiene 
muchos mecanismos para hacer control a los proyectos, 
lo que impide verificar que, efectivamente, sea real la re-
ducción de emisiones. De esta forma, las barreras de acce-
so evitan que actores locales puedan participar en proce-
sos muy relevantes para el futuro ambiental, dificultan el 
control ciudadano y concentran el poder en aquellos que 
sí disponen de los conocimientos, el capital económico o 
los mecanismos institucionales necesarios para afrontarlas. 

[7]  Aunque finalmente pudimos acceder, no fue con el enlace en la página del IDEAM 
(IDEAM, s.f), que a la fecha 29/08/2024 dirige a un repositorio fuera de servicio. 

[8]  REDD+ es un programa que, mediante mecanismos de mercado, busca reducir emi-
siones de gases de efecto invernadero derivadas de la deforestación y la degradación 
forestal (MADS, 2022).

El caso de los REDD++ ilustra cómo los problemas de 
acceso a la información afectan los procesos de gober-
nanza y terminan además promoviendo conflictividad 
ambiental. Con esto en mente, construimos GeoSelva, un 
visor que busca contribuir al acceso a información rele-
vante para la gobernanza ambiental territorial, incluida 
información sobre deforestación desagrada a niveles no 
presentes en otras herramientas, como territorios de co-
munidades negras, indígenas y campesinas. La herra-
mienta incorporó en su diseño demandas específicas de 
información de habitantes de la Amazonia y de investiga-
dores con amplia experiencia trabajando en la región. En 
comparación con proyectos similares, se desarrolló con 
pocos recursos, lo que la hace replicable en otros contex-
tos pan-amazónicos y ajustable para diferentes procesos 
de gobernanza ambiental. 

El siguiente caso describe la utilidad de GeoSelva. Vi-
lla Catalina de Puerto Rosario es un resguardo indígena 
inga ubicado en el municipio de Puerto Guzmán (de-
partamento de Putumayo), constituido en junio del año 
2000. Abarca 68,176 hectáreas y se solapa con los bloques 
petroleros Mecaya, Put 36, Put 9, Terecay y Cag 5. En su 
interior no hay títulos mineros, no se solapa con áreas 
protegidas y está fuera de la delimitación de la Reserva 
Forestal de la Ley 2. En los últimos 20 años, en Villa Ca-
talina de Puerto Rosario se han perdido 7,403 hectáreas 
de bosque, que equivalen al 10.68% de su territorio total. 
La deforestación se concentra principalmente en la parte 
norte del resguardo y, en menor medida, en sus límites 
sur y occidental (ver Figura 1). Además, ha aumentado en 
intensidad desde 2016. Es el sexto resguardo con mayor 
deforestación total en la Amazonia colombiana, después 
de los resguardos Vaupés, Nukak-Makú, Predio Putuma-
yo, Selva de Matavén y Rio Atabajo e Inirida. Toda esta 
fue información consultada con GeoSelva mediante unos 
pocos clics. Encontrar la misma información en otros geo-
visores o con cartografía tradicional sería una tarea muy 
compleja para usuarios que estén o no familiarizados con 
los SIG. 

Aparte de resguardos indígenas como Villa Catalina 
de Puerto Rosario, GeoSelva permite consultar informa-
ción de Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, 
Zonas de Reserva Campesina, áreas protegidas, departa-
mentos, municipios, áreas no municipalizadas, la reserva 
forestal de la Ley 2, bloques petroleros, títulos mineros 
y todos sus solapes, junto con información complemen-
taria sobre carreteras y ríos. También cuenta con enlaces 
externos que complementan la información de cada una 
de esas figuras. Por ejemplo, si un usuario está interesado 
en un bloque petrolero, puede hacer clic en él para des-
plegar una ficha con información general y, si lo desea, 
puede acceder directamente al documento en el que está 
el contrato de concesión. En cuanto a información sobre 
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deforestación, GeoSelva incorpora información desagre-
gada a siete tipos diferentes de figuras subnacionales (ver 
Figura 2), que suman en total 443 polígonos. Además, 
permite visualizar el avance de la deforestación en térmi-
nos espaciotemporales, descargar algunos datos, consul-
tar directamente las fuentes oficiales y acceder a paneles 
contextuales. También permite visualizar de forma fácil la 
ubicación del usuario y hacer búsquedas entre las figuras 
de ordenamiento territorial. De esta manera, los usuarios 
pueden realizar consultas específicas a sus necesidades, 
ya sea explorando variables en su entorno inmediato o 
buscando directamente las figuras de ordenamiento terri-
torial de su interés (Selva y Conflicto, s.f. a. 

Resumiendo, existen demandas no satisfechas por los 
mecanismos actuales de difusión de información ambien-
tal. La persistencia de dichas demandas, debida a barre-
ras tecnológicas y de diseño, genera una brecha entre la 
norma y la práctica, que puede generar disputas sobre el 
uso del suelo, así como conflictos dentro de las comuni-
dades o entre estas y el Estado. Las barreras de acceso 
en la información de deforestación son latentes porque 
el sistema oficial, el SMBYC, no responde a necesidades 
territoriales y es opaco incluso para quienes conocen de 
SIG. Construimos GeoSelva pensando en subsanar algu-
nas de estas brechas de acceso a información. 

Construcción 

GeoSelva integra información de diferentes fuentes es-
tatales, entre las cuales están el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística, el portal ‘Datos Abiertos 
Colombia’, la ANT, la ANM, la Agencia Nacional de Hi-
drocarburos, el RUNAP, el SIAC, el Instituto Nacional de 
Vías y el Departamento Nacional de Planeación. Delimi-
tamos las variables al área de la Amazonia colombiana, 
pues GeoSelva es una herramienta específica de esta re-
gión. Definimos la Amazonía de la forma en la que lo hace 
la RAISG que, en el caso de Colombia, usa un criterio bio-
geográfico[9], e hicimos los cálculos de deforestación si-
guiendo dicha delimitación; es decir, si un polígono tiene 
territorio dentro y fuera de la Amazonia, GeoSelva cuan-
tifica únicamente la deforestación ocurrida dentro. Dado 
lo difícil que es acceder a los datos del SMBYC y con el 
objetivo de garantizar la continuidad del proyecto a largo 
plazo, Hansen et al. (2013) nos sirvió como fuente para la 
información de deforestación. Aunque esta elección pue-
de generar discrepancias con los datos oficiales, pues las 
metodologías tienen características diferentes, es impor-
tante aclarar que esta es la base de datos de este estilo más 

[9]  La Amazonia se puede definir por tres criterios principales: biográfico (exten-
sión de la selva Amazónica), hidrográfico (cuenca del río Amazonas) y políti-
co-administrativo.

ampliamente usada y difundida a nivel global. También 
cabe destacar que muchos de los procesos de GeoSelva 
están automatizados, lo que brinda la flexibilidad de in-
corporar fácilmente en el futuro otros conjuntos de datos.

Para construir GeoSelva realizamos dos procesos pa-
ralelos, que se potenciaron mutuamente: el desarrollo 
técnico y el participativo. En cuanto a lo técnico, realiza-
mos el montaje con ArcGIS online[10]. Procesamos la ma-
yoría de las variables con ArcGIS pro y la librería ArcPy, 
que permite automatizar geoprocesos con Python direc-
tamente desde ArcGIS. Hicimos los cálculos de deforesta-
ción con Google Earth Engine[11], siguiendo la documen-
tación dispuesta por Hansen et al. y usando el lenguaje 
de programación JavaScript. Haber usado Google Earth 
Engine, herramienta ampliamente difundida en el campo 
del análisis de coberturas, nos permitió acelerar el cálculo 
de las estadísticas de deforestación en comparación con la 
alternativa, que habría sido procesar los datos localmen-
te usando únicamente ArcGIS. Adicionalmente, usamos 
ChatGPT como herramienta de apoyo para la programa-
ción en Python y JavaScript. 

El desarrollo participativo tuvo lugar en varios espacios 
tanto en Bogotá como en Puerto Guzmán, Putumayo, con 
públicos diversos compuestos por estudiantes, investiga-
dores, organizaciones sociales y miembros de comunida-
des campesinas, y en momentos diferentes del desarro-
llo técnico. Inició con la identificación de demandas de 
acceso a información y continuó con la presentación de 
pilotos en diversos espacios, en donde recibimos retroali-
mentación y comentarios que incorporamos al desarrollo 
(ver Figura 3). En Puerto Guzmán realizamos un taller en 
el que capacitamos a perfiles diversos, provenientes de 
organizaciones y comunidades de diferentes partes de la 
Amazonia colombiana, en el uso de la herramienta. La re-
troalimentación recibida durante ese taller fue fundamen-
tal para el diseño de la versión final. Pensando en facilitar 
la accesibilidad, creamos un video tutorial que explica 
cómo usar GeoSelva escritorio y sus diferentes funciones 
(Selva y Conflicto, 2023).

Durante el desarrollo evidenciamos la necesidad de 
disponer de la información en un formato móvil, pues 
a las limitaciones descritas en secciones anteriores debe 
sumarse que la mayoría de este tipo de herramientas es-
tán diseñadas para computadores de escritorio que son 
de difícil acceso para muchos habitantes de la Amazonia. 
Es por eso por lo que, además de la versión de escrito-
rio, creamos una aplicación web para teléfonos celulares. 
Pensando en los problemas de conectividad, propios de 

[10]  ArcGIS online es una plataforma, parte del ecosistema SIG de Esri, que permite 
visualizar y analizar datos en línea.

[11]  Google Earth Engine es una plataforma que permite procesar de forma remota 
grandes conjuntos de datos geoespaciales.
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la ruralidad colombiana, GeoSelva móvil visualiza única-
mente la información indispensable. 

Una de las funciones más simples de GeoSelva móvil 
es, de hecho, la más poderosa: la posibilidad de acceder 
a la ubicación en tiempo real y ver fácilmente las figu-
ras de ordenamiento territorial que rodean al usuario. La 
Figura 4 muestra lo que vería en su teléfono celular un 
usuario en Calamar, Guaviare, que está parado sobre la 
Reserva Forestal de la Ley 2 y a menos de 15 kilómetros 
del Resguardo Indígena La Yuquera. Con un clic, el usua-
rio puede consultar los polígonos que lo involucran y su 
respectiva información. También puede hacer consultas 
por ubicación, es decir, revisar qué figuras de ordena-
miento territorial hay en un radio variable. De esta forma, 
consultas que podrían requerir múltiples conocimientos 
y recursos, pueden llevarse a cabo de una forma sencilla 
al alcance de más personas y contribuir en los procesos 
de gobernanza ambiental de diversas organizaciones y 
comunidades amazónicas (Selva y Conflicto, s.f. b).

En resumen, GeoSelva es una herramienta que recopila 
información de diferentes fuentes, la mayoría de ellas es-
tatales. El desarrollo técnico de la herramienta se orientó 
a satisfacer demandas que evidenciamos en espacios par-
ticipativos, donde también presentamos pilotos que pu-
simos a prueba. GeoSelva está compuesta por dos com-
ponentes: uno de escritorio y otro para teléfonos móviles. 

Algunas Reflexiones en torno a los Límites y 
Potencial de la Información 

 Como mencionamos en la introducción del artí-
culo, GeoSelva se desarrolló en el marco de un proyecto 
de investigación sobre dinámicas y conflictos socioam-
bientales en torno a la deforestación en la Amazonia 
colombiana. El proyecto nos permitió pensar y enrique-
cer el diseño de la herramienta a través de diálogos con 
diversos actores y potenciales beneficiaros. Tanto en su 
concepción como construcción, nos guiamos por la pre-
misa de que GeoSelva debía ante todo aspirar a satisfacer 
demandas de información que no suplen otros visores 
geográficos. Como señalamos previamente, una de las 
falencias de dichos visores es una forma de entender el 
territorio ‘desde arriba’, cuyas variables o categorías son 
ajenas a los contextos específicos de muchos de los ha-
bitantes amazónicos. Por ejemplo, para una comunidad 
indígena, negra o campesina de la región, la escala de de-
partamento o incluso municipio puede ser una entidad 
tan amplia como abstracta cuya información resulta in-
suficiente o irrelevante para dimensionar y gestionar la 
multiplicidad de problemas que enfrentan en la cotidia-
nidad. Si asumimos que la gobernanza —a diferencia del 

gobierno— implica la existencia de estructuras de poder 
menos verticales y jerárquicas, esta visión ‘desde arriba’ 
socava sus bases y mecanismos de acción. Dado que la 
información no solo permite entender o hacer legible un 
territorio sino intervenirlo (Scott, 1998), también perpetúa 
o profundiza dinámicas de desigualdad política y social 
que, a su vez, constituyen fuentes de conflictos.

Al estar concebida bajo una visión territorial ‘desde 
abajo’, creemos que GeoSelva tiene el potencial de sub-
vertir o responder a esas estructuras de poder. El que una 
comunidad, organización o habitante de la región pueda 
consultar información ambiental específica a la figura de 
ordenamiento de la que hace parte o, en su defecto, que 
esa misma información se circunscriba al área desde la 
que se realiza la consulta, es un paso importante en ese 
sentido. No obstante, GeoSelva tiene varios limitantes 
que quisiéramos señalar. En primer lugar, están aquellos 
relacionados con la accesibilidad y el acceso a la informa-
ción. En cuanto a los primeros, el uso de la herramienta 
requiere habilidades idiomáticas, digitales y de conexión 
a internet, que en muchas partes de la Amazonia es débil 
o inexistente. En cuanto al acceso a la información, so-
mos conscientes de que este es solo un elemento de la 
gobernanza ambiental y, por ende, que no constituye en 
sí mismo la solución sus desafíos y problemas. Otras va-
riables como la fortaleza de los procesos organizativos, el 
nivel de conflictividad socioambiental o el apoyo estatal 
son determinantes en cualquier proceso de gobernanza. 
En otras palabras, más que la información como tal, es su 
interacción con otros factores lo que determina el alcance 
de estos procesos. 

En segundo lugar, es importante reiterar que GeoSelva 
no produce, sino que compila información de otras fuen-
tes. Esta información es desagregada y se puede visuali-
zar en diferentes figuras de ordenamiento territorial, de 
modo que sus usuarios no tengan que acudir a múltiples 
visores distintos. Asimismo, todos los datos, con excep-
ción de aquellos de deforestación y la delimitación de la 
Amazonia, provienen de fuentes oficiales. En consecuen-
cia, no son ajenos a los problemas inherentes a estas fuen-
tes, entre estos que la información no siempre está actua-
lizada o disponible, o que sea inexistente o incompleta. 
Un caso que ilustra bien este limitante son las carreteras 
amazónicas, muchas de las cuales han sido construidas 
de forma ilegal o por parte de comunidades campesinas 
con el apoyo de la guerrilla (Uribe, Otero-Bahamón y Pe-
ñaranda, 2021), y por ende no figuran en los mapas ni en 
las bases de datos oficiales de vías. 

Por último, en consonancia con la convocatoria de este 
número a pensar los conflictos y desafíos territoriales en el 
contexto pan-amazónico, GeoSelva no escapa a los límites 
epistemológicos que imponen las fronteras políticas de 
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los estados nación amazónicos. Si bien en la Pan-Amazo-
nia las fronteras nacionales constituyen líneas artificiales 
implantadas sobre un mismo espacio geográfico donde 
convergen diversos flujos humanos, económicos, ecosis-
témicos y de conocimiento, las reflexiones en torno a la 
Amazonia suelen estar circunscritas a la prevalencia de 
lo nacional o subnacional sobre lo regional. Los sistemas 
de información geográfica, cuyas entidades están delimi-
tadas por líneas, puntos y polígonos estáticos que invisi-
bilizan o no permiten pensar ese espacio desde los flujos 
que lo configuran, son particularmente susceptibles a este 
sesgo estado-céntrico. En el caso de herramientas como 
GeoSelva, la superación de este sesgo radica quizás no 
tanto en su replicabilidad a otras Amazonias nacionales, 
como en la importancia de concebir sistemas de informa-
ción que tomen como punto de partida dichos flujos y no 
sus rupturas o líneas de exclusión.
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