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Propuestas para las Amazonías:
un enfoque integrador



Quienes ven la exuberancia de la Amazonía y su mega-diversi-
dad cultural y biológica quizás no noten la intensa actividad que 
se desarrolla bajo sus pies. Es en el suelo donde diminutos seres, 
los hongos, forman extensas redes, creando una conexión capaz 
de nutrir y sostener toda la vida que forma el bosque tropical más 
grande del mundo.

La forma de actuar de Una Concertación por la Amazonía, 
buscando promover transformaciones, mimetiza esta función vi-
tal de las redes de hongos. El objetivo es asegurar, ante todo, el 
bienestar de quienes habitan la región amazónica, con respeto 
a todas las formas de vida. Por lo tanto, la Concertación busca 
ofrecer un espacio democrático para el debate calificado sobre 
cuestiones amazónicas, madurando reflexiones sobre lo que la 
sociedad brasileña quiere para la Amazonía.

Este documento consolida los logros de la Concertación des-
de su creación en 2020. También refleja la maduración de los de-
bates en este foro, que reúne diferentes visiones de la sociedad 
sobre una región tan estratégica para Brasil y el mundo.

La publicación, más que reunir, avanza los principales mensa-
jes de dos documentos anteriores de la Concertación: Una Agen-
da para el Desarrollo de la Amazonía y 100 Primeros Días de Go-
bierno: propuestas para una agenda integrada para la Amazonía. 
El primer documento fue presentado en la 26ª Conferencia de las 
Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), 
en 2021.

La Agenda trazó las principales líneas de acción necesarias 
para el desarrollo de la región con una visión macro, consideran-
do la diversidad de territorios y teniendo en cuenta el horizonte 
de largo plazo. El segundo documento materializó esta agenda 
en propuestas concretas, con soporte normativo. Eran propues-
tas que podrían ser implementadas por los elegidos en los po-
deres ejecutivo y legislativo en los primeros 100 días de 2023, y 
también a lo largo del período 2023-2026.

Después de un período convulso en el que la democra-
cia brasileña y sus instituciones se vieron amenazadas, el país 
vive ahora un nuevo contexto político, que abre un abanico 
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de perspectivas para el diálogo. Y, en especial, por la coo-
peración en la implementación de acciones estructurantes y 
concretas en la región amazónica, recogidas en documentos 
anteriores. Pero para que esto sea efectivo, algunas suposi-
ciones son inevitables.

Será fundamental comprender las relaciones entre los te-
mas de la agenda de desarrollo de la Amazonía y colocar a la 
población local en el centro de esta construcción. La inclusión 
debe abarcar a todos los casi 30 millones de habitantes de las 
distintas Amazonas.

Esta nueva perspectiva subvierte la lógica sectorial obsoleta 
para abordar cuestiones interdependientes. También supera la 
visión que impuso históricamente el “progreso” de afuera hacia 
adentro y “de arriba hacia abajo”, sin considerar las peculiari-
dades y demandas locales. Tal visión sirvió de modelo para el 
saqueo de inmensos recursos en beneficio de unos pocos. Al 
mismo tiempo, la región sufrió degradación ambiental, desequili-
brio climático y aún figura entre los indicadores socioeconómicos 
más bajos del país.

Los caminos contenidos en este documento, por lo tanto, par-
ten de la reflexión sobre un enfoque más integrador e inclusiva 
para la región. Un enfoque capaz de fundamentarse en la puesta 
en valor del capital natural y humano, en la búsqueda de ecua-
ciones político-económicas que brinden bienestar a las poblacio-
nes locales. Esto implica condiciones sanitarias, educativas, de 

seguridad e infraestructura equivalentes a los mejores índices 
del país, garantizando, al mismo tiempo, la conservación de su 
patrimonio natural y cultural.

Brindar calidad de vida a sus habitantes, con justicia social 
y reducción de las desigualdades es, ante todo, un imperativo 
ético. Y esto es también lo que permitirá a la región alcanzar ma-
yores niveles de desarrollo económico, tecnológico y científico.

En ese sentido, este documento propone enmarcar y com-
prender las relaciones entre temas interdependientes para la 
construcción de políticas, iniciativas y acciones. Esto está en lí-
nea con los enfoques de desarrollo integrador, como la Agenda 
2030 de la ONU, un paso necesario más allá de combatir y con-
trolar la deforestación y la degradación forestal. Para que esta 
agenda se materialice, el sector empresarial debe jugar un papel 
fundamental, así como las instituciones públicas y no estatales.

La primera sección de este documento actualiza los frentes 
prioritarios y las propuestas de acciones relacionadas, conside-
rando las Cuatro Amazonas: la Amazonía conservada, la Amazo-
nía en transición, la Amazonía convertida y la Amazonía de las 
ciudades. La segunda sección presenta conexiones clave en la 
agenda de desarrollo amazónico. Esto se hace a partir de seis 
ejes estructurantes en el contexto de la Amazonía Legal: bioeco-
nomía, pueblos indígenas y comunidades tradicionales (PCTS), 
educación, salud, seguridad y ciencia, tecnología e innovación 
(CT&I). El ejercicio de enmarcar y comprender las relaciones en-



Mycena cristinae

Bioluminiscentes, apodados como “brillos 
del bosque”, señalan caminos en las noches 
oscuras; grandes recicladores de materia or-
gánica en su entorno. Descubierta en 2021, la 
localidad tipo de la especie es en Amazonas.

tre temas continuará en el ámbito de la Concertación, orientando 
y llenando futuros documentos.

A lo largo de esta publicación, las ilustraciones de Hadna 
Abreu se funden con el texto y nos invitan a reflexionar sobre 
cómo las conexiones, no siempre visibles, pueden revelar siner-
gias y caminos de cooperación. Aunque sea de forma no apa-
rente, diminutos organismos se interconectan y alimentan los 
ecosistemas que brotan del suelo y hacen prosperar a todas las 
formas de vida, incluida la humana.

Con el mismo rasgo que Hadna, la publicación sobre los pri-
meros 100 días de gobierno había utilizado en su lenguaje gráfico 
las semillas a sembrar, en forma de acciones y políticas públicas. 
Juntas y mezcladas mediante la técnica de siembra conocida 
como muvuca, estas semillas pueden originar un bosque rico en 
biodiversidad.

Este bosque, sin embargo, necesita una acción de conexión en 
su sustrato. Los hongos y sus redes, actuando como una verda-
dera internet del mundo natural, interconectan la vida y aseguran 
su mantenimiento. Asimismo, la Concertación espera que las Pro-
puestas para la Amazonía: un enfoque integrador den como resul-
tado un paisaje resiliente para toda la Amazonía y sus habitantes.

¡Buena lectura!
Fernanda Rennó y Lívia Pagotto
Secretaria Ejecutiva
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Arte y Ciencia, representación libre del 
Árbol de la Vida, basada en Margulis, 1982. 

Ilustracion: Hadna Abreu, 2023



El proceso de evolución produce un patrón de relaciones entre especies, 
conexiones biológicas entre individuos y generaciones, a menudo 
representado gráficamente en la figura del árbol. El árbol de la vida es un 
símbolo sagrado en diferentes culturas. De formas distintas, registra la 
relación entre el cielo y la tierra, donde las hojas y las ramas se multiplican 
y maduran, y el tronco y las raíces sustentan la permanencia de estos 
movimientos. Un símbolo representativo de la inmortalidad, la fecundidad y 
la creación. Por más variadas que sean las versiones de esta representación, 
los hongos siempre han estado presentes, y para este documento, ellos 
inspiran esta nueva versión del árbol de la vida.
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Resumen  
Ejecutivo

Este documento presenta propuestas de acción para la región 
amazónica a través de un enfoque integrador e incluyente, basado 
en la valorización simultánea del capital natural y humano. Este en-
foque busca ecuaciones político-económicas-ambientales-socia-
les capaces de brindar bienestar a las poblaciones locales y pue-
blos originarios. Esto incluye condiciones sanitarias, educativas, de 
seguridad e infraestructura equivalentes a los mejores índices del 
país. Y, al mismo tiempo, velar por la conservación de la megabio-
diversidad amazónica y la protección del clima.

Brindar una vida de calidad con justicia social y reducir las des-
igualdades es, ante todo, un imperativo ético. Al mismo tiempo, 
esta garantía permitirá a la región alcanzar mayores niveles de 
desarrollo económico, tecnológico y científico. Solo así la Amazo-

nía podrá convertirse en una potencia verde efectiva en Brasil, au-
mentando el protagonismo del país en el escenario internacional.

Las propuestas se organizan en 19 temas y, además, en un 
ejercicio de aplicación del enfoque integrador. Se observan co-
nexiones desde la perspectiva de seis temas iniciales: bioecono-
mía, ciencia, tecnología e innovación (CT&I), educación, pueblos 
indígenas y comunidades tradicionales (PCTS), salud y seguri-
dad. Si bien no son los únicos –de la continuidad de este trabajo 
deberían surgir nuevos temas estructurantes–, se trata de cues-
tiones clave. A menudo, ocupan el debate público local, regional, 
nacional e internacional centrado en la conservación ambiental 
y el mejoramiento de la calidad de vida en la Amazonía. Ade-
más, se conectan con una serie de otros problemas ambientales 



13

(como la biodiversidad), sociales (seguridad alimentaria y nutri-
cional) y económicos (financiamiento).

Al identificar la conexión entre los temas y observar sus rela-
ciones de interdependencia, este documento crea insumos para 
desatar nudos críticos en la compleja red de factores humanos, 
políticos, económicos y ambientales que impiden el avance del 
desarrollo en la Amazonía Legal. Inspirado en las redes de hon-
gos amazónicos, una poderosa red subterránea que nutre la sel-
va, el informe da un paso más en las entregas de la red “Uma 
Concertação pela Amazônia” desde su creación en 2020.

Este informe consolida y mejora los principales mensajes de 
dos documentos anteriores de la Concertación: “Una Agenda para 
el Desarrollo de la Amazonía”, presentada en la 26ª Conferencia 
de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP26) en 2021; y “100 Primeros Días de Gobierno: propuestas 
para una agenda amazónica integrada”, construida en 2022. Y 
avanza en la aplicación de una forma de mirar la agenda de desa-
rrollo amazónico que considera la conexión entre los temas.

Esto es fundamental porque muchos de los temas y sectores 
de la agenda son interdependientes. Las iniciativas en uno de 
ellos pueden conducir a acciones sinérgicas y poderosas entre 
sectores. Pero también pueden provocar superposiciones y com-
pensaciones con otros temas y sectores relacionados con él, blo-
queando o impidiendo su avance.

Hoy, formada por más de 600 participantes y 250 organiza-
ciones, la Concertación ha consolidado un espacio de reflexión 
y proposición sobre lo que la sociedad brasileña quiere para la 
Amazonía. Su razón de ser es propiciar la cooperación entre per-
sonas y organizaciones que desean un presente y un futuro sos-
tenible para la Amazonía y para Brasil.

La red de conocimiento movilizada en la Concertación con-
cibe la Amazonía como un paisaje, es decir, como un espacio 
percibido de manera diferente por los múltiples actores que la 
componen. Según la relación que se teje entre estas distintas po-
blaciones y el territorio, el espacio es aprehendido, planificado y 
soñado de diferentes maneras: la ciencia y la tecnología analizan 
lo visible, mientras que la comunidad local comparte saberes y 
sentimientos sobre los lugares. Y el arte es capaz de representar 
este escenario de diferentes maneras y en diferentes momentos. 
Cuando ves el espacio a través de sus paisajes, dialogas con 
colores, sonidos, relieves y tradiciones, con la historia pasada y 
con el futuro deseado.

En la Amazonía, este paisaje se materializa en al menos cua-
tro configuraciones: la selva bien conservada, la selva en ries-
go de cambio de uso de suelo, las áreas ya convertidas por la 
producción de commodities agrícolas y minerales, y la Amazonía 
urbana, que alberga gran parte de los casi 30 millones de habi-
tantes de la región. Lejos de simplificar un escenario complejo, 

https://concertacaoamazonia.com.br/estudos/uma-agenda-pelo-desenvolvimento-da-amazonia/
https://concertacaoamazonia.com.br/estudos/uma-agenda-pelo-desenvolvimento-da-amazonia/
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el modelo que conforman estas Cuatro Amazonas contribuye a 
enumerar las actividades predominantes para cada una de las 
realidades, además de identificar desigualdades y establecer 
prioridades de acción de manera focalizada.

La Concertación entiende que, además del trabajo de la so-
ciedad civil organizada, el sector empresarial juega un papel fun-
damental, así como las instituciones públicas y no estatales, para 
que la agenda aquí presentada se haga realidad. Esto supone la 
integración entre diferentes dimensiones: la cadena de mando y 
control, como la fiscalización ambiental y la lucha contra el crimen; 
la agenda para reducir las desigualdades y garantizar los servicios 
básicos; oportunidades económicas en línea con la descarboniza-
ción; y la valorización de los bienes ecológicos y culturales.

No hay respuestas únicas o simples a este desafío, ni conclu-
siones definitivas. La agenda de desarrollo amazónico, en este 
sentido, puede ser considerada un problema perverso, difícil de 
entender y, por ser dinámica, difícil de gestionar. Aun cuando la 
dimensión de un problema perverso esté mínimamente definida, 
las soluciones adoptadas para enfrentarlo nunca son categóri-
cas, pues surgen también durante el proceso de acción. Cada 
intento de crear una solución contribuye a cambiar la compren-
sión del problema, que se redefine a la luz de las alternativas 
emergentes, en un proceso constante de transformación. Aná-

logamente, el debate sobre la Amazonía está en curso y no se 
puede resolver con una bala de plata.

Al mismo tiempo, la Amazonía ofrece una oportunidad única 
para formular políticas públicas de futuro que concilien regula-
ción climática, protección de la biodiversidad y valorización de 
la cultura de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales. 
Además de su importancia para el país, la región tiene un alcance 
global, siendo un elemento clave para el equilibrio climático y 
para la conservación de la biodiversidad. Esto requiere esfuerzos 
de diferentes actores en diferentes lugares.

Por lo tanto, la mirada a esta región necesita ser integradora, 
nunca fragmentada. Aludiendo a la metáfora de las redes des 
hongos, el conocimiento no tiene una sola raíz, sino que se ela-
bora simultáneamente desde todos los puntos, bajo la influencia 
de diferentes observaciones y contextualizaciones, en un proce-
so permanente de transformación.

En este bosquejo de hoja de ruta, se presentan propuestas 
estructurantes, específicas y transversales, la relación entre ellas 
y el contexto en el que se desenvuelven a través de un cuadro 
resumen, redes intertemáticas, infografías y retratos sectoriales. 
El documento también muestra la forma en que opera la red Con-
certação, además de las premisas y elementos utilizados en el 
abordaje integrado de la Amazonía.
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Sobre la Concertación  
por la Amazonía
Un espacio permanente para construir una visión para la Amazonía.

Desde su formación en 2020, la red “Uma Concertação para a 
Amazônia” busca abordar la complejidad de esta región única en 
el planeta, estratégica para Brasil y fundamental para el mundo y 
su equilibrio climático. Consciente de que la Amazonía requiere 
un enfoque sistémico, capaz de reconocer y valorar la interde-
pendencia de sus elementos, la Concertación se ha propuesto 
madurar el debate sobre el o los modelos de desarrollo sosteni-
ble e inclusivo en la región.

Polifacética, la Amazonía Legal ocupa el 60% del territorio 
brasileño, comprende nueve estados y alberga a casi 30 millones 
de personas. Los amazónicos incluyen a pueblos indígenas, qui-
lombolas, comunidades tradicionales, pequeños y grandes pro-
pietarios rurales, habitantes de ciudades pequeñas y grandes, 
madereros y buscadores. Además, la región alberga una miríada 

de fisonomías vegetales, como bosques de altura, llanuras alu-
viales, áreas de igapó, áreas de cultivo y cerrados. Desde la pers-
pectiva de la Concertación, la región se despliega en al menos 
cuatro Amazonas distintas, que van desde la porción forestal más 
conservada hasta la zona urbana, pasando por zonas en transi-
ción bajo presión de la deforestación y otras ya convertidas por 
la acción humana.

Un lugar marcado por tanta heterogeneidad biológica, física y 
sociocultural requiere un enfoque integrador para ser puesto en 
práctica a través de un nuevo marco. Un enfoque que reconozca 
y abrace diversas perspectivas sobre el desarrollo, en consonan-
cia con la diversidad contenida en las Cuatro Amazonas. Esto im-
plica, ante todo, garantizar el bienestar de las personas, generar 
ingresos y valorizar el capital natural.
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La Concertación enfatiza la importancia de fortalecer las ca-
pacidades institucionales de los pueblos originarios y las pobla-
ciones tradicionales en sus diversas dimensiones, incluyendo la 
cultura, la relación con la conservación ambiental, el contexto 
histórico y su rol político. Cree en el potencial de Brasil como un 
país megadiverso, tanto en términos ambientales como cultura-
les, y trabaja para transformar la Amazonía en un paradigma que 
valore el papel del llamado Sur Global.

Esta misión, que está lejos de ser trivial, requiere un esfuer-
zo conjunto de los diversos actores y segmentos de la sociedad 
brasileña, así como de la cooperación panamazónica e interna-
cional. Por eso, la red Concertación busca ofrecer un espacio 
cada vez más amplio para la creación de convergencias que 
desbloqueen nudos críticos relacionados con las cuestiones 
amazónicas. El objetivo es fomentar el intercambio de opinio-
nes, facilitando la construcción de puentes entre diferentes 
puntos de vista, informando a la sociedad sobre lo que está en 
la agenda pública y reuniendo a representantes de diferentes 
grupos para discutir estrategias de cooperación. La Concerta-
ción se erige entonces como un espacio de reflexión, proposi-
ción y acción para las Cuatro Amazonas.

Desarrollo
Comprensión de visiones de desarrollo capaces 
de contener la degradación ambiental, conciliando 
capital natural y justicia social.

Negocios
Negocios como uno de los protagonistas de  
la Amazonía.

Gobernanza
Colaboración y acercamiento con las fuerzas 
políticas en las esferas federal, subnacional y local.

Institucional
Fortalecimiento de las capacidades institucionales de 
organizaciones públicas estatales y no estatales.

Cultura
Elemento transversal y esencial para la conexión 
entre lo técnico y lo sensible.

Pilares
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Arte y Ciencia, representación libre de 
morfologías de hongos y micelio.
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La Concertación consolida 
un espacio de reflexión y 
proposición sobre lo que 
deseamos para la Amazonía.  
Lo hace promoviendo 
intercambios entre diversas 
perspectivas, reuniendo 
representantes de distintos 
colectivos, catalizando recursos 
para estructurar acciones y 
proyectos, e informando a la 
sociedad sobre la agenda.

Este espacio se concreta a través de diálogos en los cuales 
los miembros comparten conocimientos y prácticas sobre los 17 
grandes temas identificados como esenciales para impulsar el 
desarrollo de las Amazonias. Los temas son presentados a tra-
vés de la imagen de una espiral. Esta figura indica un proceso 
continuo e inagotable de re(conocimiento) y profundización de 
las reflexiones.

Las discusiones sobre algunos de estos temas avanzaron 
hasta la creación de grupos de trabajo (GT). Los GT se enfocan 
en bioeconomía, educación, juventud, ordenamiento territorial y 
regularización de tierras, infraestructura socioterritorial, minería 
e inteligencia política. En estos grupos se diseñan, estructuran, 
desarrollan y monitorean proyectos de estructuración.

Desde su creación, la red ha sumado a más de 670 personas 
de 250 organizaciones. A través de reuniones periódicas, facilita 
el intercambio de conocimientos y prácticas entre los participan-
tes. Al mismo tiempo, la dinámica de estos encuentros permite 
obtener información y una comprensión más completa y califica-
da de temas clave para la Amazonía. El objetivo es encontrar los 
caminos más eficientes, efectivos y adecuados para el desarrollo 
de la región.

El único requisito para participar en este gran foro es demos-
trar un genuino interés por la Amazonía. Esto convierte a la inicia-
tiva en una red democrática capaz de acoger diversas visiones, 
sin buscar un consenso absoluto, sino una convergencia de ideas.

18

https://concertacaoamazonia.com.br/conhecimento/espiral-de-conhecimento/
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Cuando se trata de la Amazonía, esta característica da lugar a 
una pluralidad de opiniones sobre un tema que, de por sí, ya se 
encuentra bastante fragmentado y pulverizado en sectores. La Con-
certación busca superar esta fragmentación en favor de una visión 
más inclusiva, capaz de conectar algunos hilos de la compleja red 
de la Amazonía, caracterizada por sus interdependencias. Con esto, 
la red prevé un cambio estructural a largo plazo para la región.

Un primer paso en esa dirección se materializó en la publica-
ción “Una Agenda para el Desarrollo de la Amazonía”, presen-
tada en la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow en 2021. En 
este documento, la Concertación propuso ver la Amazonía Legal 
como cuatro Amazonas, con el fin de abarcar la complejidad y 
diversidad de los territorios. El documento también identificó te-
mas clave en la agenda de desarrollo y enumeró estrategias para 
avanzar con una agenda de desarrollo regional.

Esta publicación luego se desarrolló en el informe “100 prime-
ros días de gobierno: propuestas para una agenda integral para 
la Amazonía”. En él, se presentó a los nuevos gobiernos elegidos 
en 2022 una serie de propuestas de actos normativos para di-
ferentes temas de la agenda, elaborados a partir de la escucha 
de diversos actores de la sociedad. Los informes de la Concer-
tación se producen con la expectativa de que sean apropiados 
en la construcción colectiva de capacidades institucionales para 

enfrentar el desarrollo de la Amazonía. Y, que sean incorporados 
por los gobernantes. como semillas que, al ser cultivadas, gene-
ran flores y frutos para la sociedad.

La publicación sobre los primeros 100 días de gobierno se 
refirió a la imagen de las semillas y la muvuca, un conjunto diver-
so de semillas con potencial para convertirse en un “bosque” de 
políticas públicas. Este documento explora en su narrativa visual, 
compuesta por acuarelas que acompañan el texto, las delicadas 
-y a la vez poderosas- redes de hongos. Traen la importancia de 
las interconexiones que apoyan la sostenibilidad de los ecosiste-
mas socioambientales.

En ambientes, naturales o construidos, las redes de hongos 
conectan y nutren la comunicación entre los seres vivos a través 
de una actividad muchas veces invisible y silenciosa, pero cons-
tante y vital. Las redes de hongos establecen conexiones entre 
los seres. Es en esta imagen que se inspira la Concertación a 
partir de 2023.

Este esfuerzo, por lo tanto, comienza en este documento, en 
el que se identifican conexiones relevantes entre los temas es-
tructurantes de una agenda de desarrollo amazónico. Parte de 
la premisa de que la comprensión de estas relaciones es capaz 
de suscitar cooperación institucional específica y subsidiar es-
trategias sinérgicas. Y, de esta forma, promover el avance de la 
agenda en su conjunto.
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Premisas y elementos  
del enfoque integrador
Es necesario abrazar la complejidad amazónica, establecer conexiones y entender  
el territorio como un paisaje donde lo racional y lo sensible se complementan.

Además del movimiento en red movilizado por Una Concertación 
por la Amazonía, para comprender la región desde un enfoque 
integrador y sistémico, considerando sus más diversas dimen-
siones, es necesario conciliar calidad de vida y conservación de 
los bosques. La creciente crisis provocada por múltiples factores, 
como la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y el 
aumento de la pobreza, exige un cambio de modelo mental para 
no tratar temas interconectados de forma aislada y lineal.

Existen variables biológicas, geopolíticas, geográficas, cultura-
les, socioambientales y económicas, entre otras diferencias, que 
marcan la ocupación de la Amazonía y motivan reflexiones sobre 
políticas públicas e inversiones. Acompañar tal complejidad y di-
versidad requiere reconocer la naturaleza orgánica inherente a la 

formación de los territorios amazónicos. Y así mismo, incorporar 
estos territorios en la formulación de respuestas con impacto posi-
tivo en los desafíos socioambientales locales-regionales-globales.

Otras perspectivas
En la frontera entre la búsqueda y el intercambio de saberes, 

emerge en el tablero un elemento clave: la mirada al paisaje. El 
espacio de múltiples actores, como en la Amazonía Legal, es per-
cibido de manera diferente por las personas que están o están 
en él. Es decir, de acuerdo a la relación que existe entre estas 
diferentes poblaciones y este gran territorio, el espacio es apre-
hendido y planificado de diferentes maneras.
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El enfoque del paisaje se basa en tres dimensiones: tiempo, 
espacio y personas. Y tiene como fuente la integración entre 
ciencia y técnica, que analizan lo visible, lo que está en los datos; 
escuchar a la comunidad local, que comparte conocimientos y 
sentimientos sobre los lugares; y el arte, que expresa diferentes 
lenguajes y representa diferentes formas de vida. Cuando ves el 
mundo a través de sus paisajes, dialogas con colores, sonidos, 
relieves y tradiciones. Y, también, con los imaginarios que funda-
ron la memoria, el presente y el futuro de esta región.

Además de traer esta riqueza de miradas y percepciones, la 
aplicación de perspectivas integradoras para tratar temas com-
plejos nos permite ver no solo los elementos que componen el 
paisaje, sino las relaciones y conexiones entre ellos. Esto nos lla-
ma a construir una visión más completa y confiable del conjun-
to. Así es como la Concertación ve estos territorios – como un 
paisaje, trayendo la cultura al centro de discusiones y acciones. 
El arte es más que una ilustración, es una fuente de información 
sensible sobre el territorio y su futuro deseado.

Las cuatro Amazonas
Desde tejidos urbanos del interior y capitales de región has-

ta áreas más aisladas, el territorio abarca diferentes desafíos que 
se imponen a las políticas públicas y al diseño de estrategias de 

Geastrum inpaense

Encontrados en el área del INPA, tienen 
forma de estrella; crecen en el suelo y en 
hojas, participan en el ciclo de nutrientes y 
la descomposición de materia orgánica; los 
ejemplares de su grupo están relacionados 
con propiedades farmacológicas y con el 
potencial de degradación enzimática de 
residuos. Descubierta en 2014, el lugar de 
tipo de la especie es en el Amazonas.
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inversión. Distinguir subregiones con diferentes características es-
paciales, temporales y humanas es fundamental para la planifica-
ción bajo un paradigma integrador.

Ante esto, la Concertación identifica Cuatro Amazonas, que 
aunque conectadas, tienen características que las distinguen. El 
primero es el Amazonas conservado, especialmente en la parte 
occidental del bioma. El acceso directo por carretera es precario 
y hay una mayor extensión de áreas protegidas, como Unidades 
de Conservación (UC) y Tierras Indígenas (TI). La segunda es la 
Amazonía en transición, en el centro-este, donde el bosque está 
bajo presión por cambios en el uso del suelo por la expansión de 
la agricultura y la ganadería. También está la Amazonía reconverti-
da, marcada por la producción intensiva de commodities agrícolas, 
energéticos y minerales; y la Amazonía de las ciudades, que con-
centra aproximadamente el 70% de los casi 30 millones de habi-
tantes de la región.

Lejos de intentar simplificar o aislar un escenario complejo, la 
propuesta de regionalización de la Concertación enumera las acti-
vidades predominantes para cada uno de estos territorios. También 
identifica las desigualdades regionales y establece prioridades de 
acción con un impacto socioambiental positivo. Leer la Amazonía 
Legal desde la perspectiva de las Cuatro Amazonas también ha 
permitido esclarecer medidas que deben componer una agenda 
de trabajo transversal, un acervo en constante evolución.

La visión integral de las diversas Amazonas converge con la del 
proyecto Amazonía 2030, que utiliza la categorización propuesta 
por el Instituto Amazónico del Hombre y del Medio Ambiente (Ima-
zon). La iniciativa distingue cinco áreas para analizar la región: la 
Amazonía selvática (39% de la Amazonía Legal), la Amazonía selvá-
tica bajo presión (29%), la Amazonía deforestada (11%) y la Amazonía 
no selvática – Cerrado (21%), además de la Amazonía urbana.

Políticas de mando y control, lucha contra la ilegalidad, ordena-
miento territorial e incentivos a la investigación y el emprendimien-
to son algunos de los muchos frentes de actuación que necesita 
toda la región. Asimismo, las desigualdades socioespaciales son 
comunes a las diferentes Amazonas. Deben ser tratados central-
mente en cualquier propuesta de desarrollo que apunte a mante-
ner el bosque en pie, con inclusión socioproductiva, reconocimien-
to del rol de las poblaciones locales y mitigación climática.

Conexión de temas    
Planificar el desarrollo sostenible de la Amazonía, en la lógica 

de una nueva economía más inclusiva alineada con la mitigación 
y adaptación al cambio climático global, requiere comprender las 
sinergias y compensaciones entre temas. Establecer conexiones 
entre ellos es un factor estratégico, cuando se sabe, por ejemplo, 
que las múltiples potencialidades de la anhelada “bioeconomía 
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del bosque en pie” son consecuencia de la sociobiodiversidad 
de la Amazonía. Esto, a su vez, depende de la protección para 
asegurar la sostenibilidad de las nuevas economías.      

En la visión integradora propuesta por la Concertación, la 
educación en sus diferentes niveles está directamente relaciona-
da con la prosperidad de la economía, nutrida por el ecosistema 
de ciencia, tecnología e innovación. Y esto también está conecta-
do con la apreciación de la cultura y el conocimiento tradicional. 
La red de interdependencia y los vínculos entre temas muestran 
que las respuestas pueden amplificarse y el ruido puede reducir-
se si se consideran las relaciones entre los sectores conectados.

Como en el caso de la educación, la seguridad ciudadana, la 
economía forestal y la salud dependen del acceso a la energía y la 
conectividad. Además de la calidad de vida en las zonas remotas, 
todos estos elementos son básicos para que el contexto amazó-
nico -en las capitales y en el interior- sea propicio y atractivo para 
proyectos de comunidades locales, científicos, emprendedores e 
inversionistas que buscan un nuevo modelo de desarrollo.

Los enfoques integradores1 han sido popularizados por la li-
teratura científica y técnica debido a su potencial para crear una 
comprensión más amplia y respuestas más efectivas para la ges-
tión de las crisis contemporáneas, como la emergencia climática, 
la escasez de agua y la inseguridad alimentaria. Estos problemas 
generalmente involucran múltiples factores conectados y dinámi-

cos. Los enfoques reduccionistas y disciplinarios que aíslan y se 
centran en los componentes individuales tienden a no tener éxito 
en hacerles frente.

La Amazonía asume un rol protagónico a la hora de con-
ciliar la economía del clima, la biodiversidad y el valor de la 
cultura de sus pueblos originarios y tradicionales con la re-
ducción de las desigualdades sociales. Esto se debe a que 
esta región alberga contradicciones. Desde una perspectiva 
amplia, alberga la reserva de biodiversidad más grande del 
mundo y regula los ciclos hidrológicos regionales esenciales 
para la productividad de los productos básicos mundiales. Al 
mismo tiempo, concentra algunos de los peores indicadores 
socioeconómicos de Brasil.

En este sentido, el avance del desarrollo en la región requiere 
la adopción de otras perspectivas que apoyen la planificación y 
la acción en los territorios. Bajo la lógica del enfoque integrador, 
la Concertación amplía su mirada para considerar las demandas 
de las Cuatro Amazonas. Y así coordinar colaboraciones de di-
ferentes sectores de la sociedad y los tiempos necesarios para 
gestionar una transformación sistémica.

En este tercer documento de la Concertación, la expectati-
va es mirar las relaciones que emergen entre los temas de la 
agenda de desarrollo amazónico. Se entiende que este marco 
puede apoyar la reflexión y la elaboración de soluciones más 
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Enfoque  
integrador

Consiste en una estrategia que respalda el 
análisis, la planificación y la gestión de la 
agenda amazónica de desarrollo y tiene el 
potencial de analizar sistemáticamente temas 
que se conectan entre sí.Premisas

Identificar las conexiones entre 
los temas fue el punto de partida 
de este documento de “Uma 
Concertação pela Amazônia”

Es un enfoque capaz de considerar la diversidad 
de paisajes amazónicos y que coordina sectores y 
cronogramas para maximizar los impactos positivos 
en diferentes dimensiones del desarrollo y en 
diferentes escalas geográficas.

avance de la agenda Amazónica de 
desarrollo es desafiante, ya que los temas y 
sectores son interdependientes, lo que exige 
estrategias que consideren estas conexiones.
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inclusivas y duraderas para destrabar nudos críticos con impac-
to en las dimensiones ambiental, social y económica. Esto sig-
nifica observar las interacciones entre diferentes temas. Es un 
cambio de perspectiva relevante, ya que permite a los sectores 
observar sinergias y compensaciones entre sus iniciativas, lo que 
puede aumentar su impacto y reducir los conflictos de interés 
político-económicos. También puede orientar la cooperación in-
tergubernamental y entre sectores de la sociedad, impulsando el 
avance simultáneo de varios temas de la agenda.

Gestión de la Complejidad
La iniciativa Una Concertación por la Amazonía es un ejemplo 

de éxito en el trabajo en red y también en la aplicación del enfo-
que integrador del paisaje. Desbloquear la agenda de desarrollo 

de la Amazonía implica lidiar con entornos complejos, ambiguos 
y volátiles en la planificación y la toma de decisiones. Frente a los 
diversos factores en constante cambio, la cuestión no está solo 
en el problema específico a resolver, sino en constantes evalua-
ciones del contexto más amplio (ambiental, social, cultural y polí-
tico) en el que se inserta.

En un escenario de complejidades y el alcance global de la 
Amazonía, se requieren esfuerzos de diferentes actores en dife-
rentes lugares para crear nuevos modelos económicos capaces 
de conciliar de manera más equilibrada el valor del capital natural 
y social con la generación de ingresos. Los sectores de la socie-
dad deben cooperar entre sí para la supervivencia y evolución 
del medio ambiente en su conjunto.

Aludiendo una vez más a la metáfora de la red fúngica, el co-
nocimiento no tiene una sola raíz, sino que se construye colectiva-
mente a partir del cruce de diferentes interpretaciones y observa-
ciones. Sin embargo, para aumentar la comprensión sobre cuáles 
serían las mejores soluciones para la Amazonía, que se están re-
definiendo a la luz de las alternativas emergentes, es necesario 
coordinar: verticalmente, entre esferas de gobierno; y horizonta-
les, entre sectores y territorios, en acciones de corto, mediano y 
largo plazo. Los arreglos institucionales deben ser capaces de arti-
cular intereses y capacidades consistentes con la heterogeneidad 
de las estructuras sociales locales (Lotta y Favaretto, 2016)2.

El conocimiento no tiene una sola raíz, 
sino que se construye colectivamente 
a partir del cruce de diferentes 
interpretaciones y observaciones.
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PARTE 01

UNA AGENDA  
INTEGRADA:  

TEMAS Y ACCIONES



27

La tabla que sigue sistematiza las principales acciones propues-
tas en este documento. Se organizan en frentes de acción espe-
cíficos, estructurantes y transversales para las Cuatro Amazonas. 
En gran medida, están vinculadas a la acción del Estado, pero 
también exigen la participación de la sociedad para alcanzar una 
mayor efectividad para todos los grupos sociales en los próximos 
años. La tabla refleja la evolución de las propuestas que han sido 
debatidas entre los miembros y socios de la red “Uma Concer-
tação pela Amazônia”, a través de sus Grupos de Trabajo, sesio-
nes plenarias y webinars

parte 01

Una agenda integrada
Temas y acciones   



28

Á
RE

A
S 

C
O

N
SE

RV
A

D
A

S
Á

RE
A

S 
EN

 T
RA

N
SI

C
IÓ

N
Á

RE
A

S 
C

O
N

V
ER

TI
D

A
S

C
IU

D
A

D
S

G
er

al

• 
Co

ns
er

va
ció

n 
de

 lo
s b

os
qu

es
• 

So
cio

bi
oe

co
no

m
ía

• 
> e

xt
ra

ct
ivi

sm
o,

 ac
tiv

id
ad

es
 d

e 
ba

jo
 im

pa
ct

o 
am

bi
en

ta
l

• 
Co

nt
en

ció
n 

de
 la

 
de

fo
re

sta
ció

n
• 

Re
ge

ne
ra

ció
n,

 re
sta

ur
ac

ió
n,

 
ge

sti
ón

 fo
re

sta
l s

os
te

ni
bl

e
• 

M
os

aic
os

 (f
ra

gm
en

to
s 

de
 b

os
qu

e,
 si

ste
m

as
 

pr
od

uc
tiv

os
, S

AF
)

• 
Pr

od
uc

ció
n 

so
ste

ni
bl

e 
de

 
bi

om
as

a

• 
Co

m
m

od
iti

es
 

ag
ro

m
in

er
ais

• 
In

te
gr

ac
ió

n 
ag

ric
ul

tu
ra

-
ga

na
de

ría
-si

lvi
cu

ltu
ra

 
(IL

PF
)

• 
Ma

ne
jo 

fo
re

sta
l s

os
te

nib
le,

 
re

sta
ur

ac
ión

 de
 es

pe
cie

s 
na

tiv
as

 y 
ex

ót
ica

s, 
cu

ltiv
o 

de
 al

im
en

to
s y

 cr
ian

za
 de

 
an

im
ale

s
• 

Tr
az

ab
ilid

ad
, m

iti
ga

ció
n 

de
 im

pa
ct

os
• 

Pr
od

uc
ció

n 
de

 b
io

m
as

a 
so

ste
ni

bl
e

• 
Se

rv
ici

os
, in

du
str

ia,
 

em
pr

en
di

m
ie

nt
o

• 
Hu

bs
 d

e 
in

ve
sti

ga
ció

n,
 

I+D
+i,

 p
ol

os
 in

du
str

ial
es

 d
e 

se
ct

or
es

 d
e 

alt
a t

ec
no

lo
gí

a 
(fa

rm
ac

éu
tic

os
, c

os
m

ét
ico

s, 
qu

ím
ica

 ve
rd

e)
• 

C&
T: 

ha
ce

r m
ás

 co
m

pl
ej

os
 

e 
in

te
gr

ad
os

 lo
s a

rre
gl

os
 

pr
od

uc
tiv

os
 (e

xt
ra

cc
ió

n,
 

be
ne

fic
iac

ió
n 

y p
ro

ce
sa

m
ie

nt
o,

 
ut

iliz
ac

ió
n 

de
 m

ol
éc

ul
as

 
y p

ro
ce

so
s i

nd
us

tri
ale

s 
so

fis
tic

ad
os

)

Fr
en

te
s 

de
 a

cc
io

ne
s 

es
pe

cí
fic

as

EC
O

N
O

M
ÍA

• A
m

az
on

ía 
co

m
o 

re
gi

ón
 ca

ta
liz

ad
or

a d
e 

la 
ec

on
om

ía 
de

 b
aja

 e
m

isi
ón

 d
e 

ca
rb

on
o 

de
 B

ra
sil

 • 
Tr

ay
ec

to
ria

 d
e 

de
sc

ar
bo

ni
za

ció
n 

de
 la

 
ec

on
om

ía 
de

 la
 A

m
az

on
ía 

Le
ga

l, c
on

 g
en

er
ac

ió
n 

de
 o

po
rtu

ni
da

de
s, 

in
gr

es
os

 y 
em

pl
eo

, y
 va

lo
riz

ac
ió

n 
de

 la
s c

ul
tu

ra
s l

oc
ale

s.

• 
Co

ns
er

va
çã

o 
flo

re
sta

l
• 

So
cio

bi
oe

co
no

m
ia

• 
Ec

on
om

ia 
cr

iat
iva

• 
Ec

on
om

ia 
so

lid
ár

ia
• 

Tu
ris

m
o 

ba
se

ad
o 

na
 n

at
ur

ez
a

• 
Re

sta
ur

ac
ió

n 
fo

re
sta

l
• 

So
lu

cio
ne

s B
as

ad
as

 e
n 

la 
Na

tu
ra

le
za

 (S
BN

)
• 

Ge
sti

ón
 Fo

re
sta

l S
os

te
ni

bl
e

• 
Si

ste
m

as
 A

gr
of

or
es

ta
le

s 
(S

AF
)

• 
In

te
gr

ac
ió

n 
Cu

lti
vo

-
Ga

na
de

ría
-B

os
qu

e
• 

So
cio

bi
oe

co
no

m
ía

• 
Co

nc
es

io
ne

s f
or

es
ta

le
s

• 
Si

lvi
cu

ltu
ra

 n
at

iva
• 

Fo
rta

le
cim

ie
nt

o 
de

 la
s 

ca
de

na
s a

gr
oa

lim
en

ta
ria

s 
ex

ist
en

te
s

• 
Tu

ris
m

o 
ba

sa
do

 e
n 

la 
na

tu
ra

le
za

• 
Re

sta
ur

ac
ió

n 
fo

re
sta

l
• 

Si
ste

m
as

 A
gr

of
or

es
ta

le
s 

(S
AF

)
• 

So
lu

cio
ne

s b
as

ad
as

 e
n 

la 
na

tu
ra

le
za

 (S
BN

)
• 

Co
nc

es
io

ne
s f

or
es

ta
le

s
• 

Pr
od

uc
ció

n 
de

 
co

m
m

od
iti

es
 

ag
ro

m
in

er
ale

s
• 

In
te

gr
ac

ió
n 

Cu
lti

vo
-

Ga
na

de
ría

-B
os

qu
e

• 
Se

rv
ici

os
• 

In
du

str
ias

• 
Ec

on
om

ía 
cr

ea
tiv

a
• 

Ec
on

om
ía 

so
lid

ar
ia

• 
Em

pr
en

di
m

ie
nt

o
• 

As
oc

iac
io

ne
s p

úb
lic

o-
pr

iva
da

s (
AP

P)
 (p

or
 e

je
m

pl
o,

 
in

fra
es

tru
ct

ur
a u

rb
an

a)

IN
ST

RU
M

EN
TO

S 
FI

SC
A

LE
S 

Y 
M

EC
A

N
IS

M
O

S 
FI

N
A

N
C

IE
RO

S

• 
M

ec
an

ism
os

 fi
na

nc
ie

ro
s 

en
fo

ca
do

s e
n 

la 
co

ns
er

va
ció

n,
 

no
 lim

ita
do

s a
l c

ar
bo

no
• 

Pr
oy

ec
to

s R
ED

D+
• 

M
er

ca
do

 d
e 

ca
rb

on
o 

ad
ap

ta
do

 
a l

as
 d

em
an

da
s d

e 
la 

re
ali

da
d 

am
az

ón
ica

• 
Pa

go
s p

or
 S

er
vic

io
s 

Am
bi

en
ta

le
s (

PS
A)

• 
In

ce
nt

ivo
s fi

sc
ale

s p
ar

a 
la 

bi
oe

co
no

m
ía 

de
 b

ajo
 

im
pa

ct
o

• 
Ab

on
os

 po
r S

er
vic

ios
 

Am
bie

nt
ale

s (
PS

A)
 

(ex
te

rn
ali

da
de

s p
os

itiv
as

).
• 

Pr
og

ra
m

a d
e i

nc
en

tiv
o a

 la
 

ag
ric

ult
ur

a s
os

te
nib

le 
(po

r 
eje

m
plo

, P
ro

gr
am

a A
BC

).
• 

In
ce

nt
ivo

s fi
sc

ale
s 

y fi
na

nc
ie

ro
s c

on
 

co
nt

ra
pa

rti
da

s p
ar

a l
a 

co
ns

er
va

ció
n.

• 
Eli

m
in

ac
ió

n 
de

l 
fin

an
cia

m
ie

nt
o 

a a
ct

ivi
da

de
s n

o 
so

ste
ni

bl
es

 y,
 a 

lar
go

 
pl

az
o,

 n
o 

ra
str

ea
da

s.
• 

Ag
en

da
 d

e 
bl

en
de

d 
fin

an
ce

 q
ue

 co
m

bi
ne

 
su

bs
id

io
s y

 cr
éd

ito
 

as
ist

id
o,

 e
nf

oc
ad

o 
en

 
fo

rta
le

ce
r l

as
 ca

de
na

s d
e 

la 
bi

oe
co

no
m

ía.

• 
In

ce
nt

ivo
s fi

sc
ale

s q
ue

 
re

lac
io

ne
n 

la 
in

du
str

ia 
y l

os
 

se
rv

ici
os

 co
n 

ac
tiv

id
ad

es
 d

e 
co

ns
er

va
ció

n 
y d

ist
rib

uy
an

 
be

ne
fic

io
s a

 o
tra

s á
re

as
 d

e 
la 

Am
az

on
ía.

• 
In

ce
nt

ivo
s p

ar
a l

a e
co

no
m

ía 
cir

cu
lar

 (p
or

 e
je

m
pl

o,
 re

sid
uo

s 
só

lid
os

).
• 

In
ici

at
iva

s u
rb

an
as

 in
sp

ira
da

s 
en

 S
ol

uc
io

ne
s B

as
ad

as
 e

n 
la 

Na
tu

ra
le

za



29

Á
RE

A
S 

C
O

N
SE

RV
A

D
A

S
Á

RE
A

S 
EN

 T
RA

N
SI

C
IÓ

N
Á

RE
A

S 
C

O
N

V
ER

TI
D

A
S

C
IU

D
A

D
S

O
RD

EN
A

M
IE

N
TO

 T
ER

RI
TO

RI
A

L 
Y 

RE
G

U
LA

RI
ZA

C
IÓ

N
 F

U
N

D
IA

RI
A

• O
rd

en
am

ie
nt

o 
Te

rri
to

ria
l y

 R
eg

ul
ar

iza
ció

n 
Fu

nd
iar

ia 
co

m
o 

po
lít

ica
 d

e 
Es

ta
do

 • 
Ad

m
in

ist
ra

ció
n 

de
 ti

er
ra

s c
on

 re
gu

lar
iza

ció
n 

fu
nd

iar
ia 

de
 lo

s p
os

ee
do

re
s d

e 
de

re
ch

os
, d

er
ec

ho
s i

nd
ivi

du
ale

s y
 co

le
ct

ivo
s y

 re
so

lu
ció

n 
de

 co
nfl

ict
os

 • 
De

sb
ur

oc
ra

tiz
ac

ió
n 

de
l p

ro
ce

so
 d

e 
co

m
pr

ob
ac

ió
n 

de
l t

ítu
lo

 d
e 

la 
tie

rra
 • 

Co
nt

in
ui

da
d 

de
 lo

s p
ro

gr
am

as
 d

e 
go

be
rn

an
za

 d
e 

tie
rra

s y
 re

gu
lar

iza
ció

n 
fu

nd
iar

ia 
e 

in
te

gr
ac

ió
n 

de
 d

at
os

 d
e 

tie
rra

s p
or

 p
ar

te
 d

e 
en

tid
ad

es
 fe

de
ra

le
s y

 su
bn

ac
io

na
le

s •
 S

ist
em

a r
ob

us
to

 d
e 

ad
m

in
ist

ra
ció

n 
de

 ti
er

ra
s, 

in
te

gr
an

do
 la

s 
in

sti
tu

cio
ne

s p
úb

lic
as

 y 
ej

ec
ut

an
do

 la
s p

ol
íti

ca
s p

úb
lic

as
 d

e 
us

o 
de

 la
 ti

er
ra

 y 
co

ns
er

va
ció

n 
am

bi
en

ta
l •

 R
ev

isi
ón

 d
e 

in
ici

at
iva

s c
om

o 
el

 
Pr

og
ra

m
a T

ie
rra

 Le
ga

l •
 G

ar
an

tía
 d

e 
m

ec
an

ism
os

 d
e 

tra
ns

pa
re

nc
ia 

en
 e

l p
ro

ce
so

 d
e 

as
ig

na
ció

n 
de

 ti
er

ra
s p

úb
lic

as
 • 

Pr
og

ra
m

a N
ac

io
na

l 
de

 tr
az

ab
ilid

ad
, c

on
 ap

er
tu

ra
 co

m
pl

et
a d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n 
(G

uí
as

 d
e 

Tr
an

sp
or

te
 A

ni
m

al,
 D

oc
um

en
to

 d
e 

Or
ig

en
 Fl

or
es

ta
l, a

ut
or

iza
cio

ne
s d

e 
m

an
ej

o,
 m

in
er

ía,
 ce

rti
fic

ac
ió

n 
en

 e
l S

IG
EF

, e
tc

.) 
• C

an
ce

lac
ió

n 
de

 re
gi

str
os

 ir
re

gu
lar

es
 e

n 
el

 C
AR

, e
sp

ec
ial

m
en

te
 aq

ue
llo

s s
up

er
pu

es
to

s c
on

 
un

id
ad

es
 d

e 
co

ns
er

va
ció

n 
y t

ie
rra

s i
nd

íg
en

as
.

• 
Fo

rta
le

cim
ie

nt
o 

y a
pl

ica
ció

n 
ef

ec
tiv

a d
e 

ac
cio

ne
s d

e 
co

m
an

do
 

y c
on

tro
l p

ar
a c

om
ba

tir
 la

 ap
ro

pi
ac

ió
n 

ile
ga

l d
e 

tie
rra

s y
 la

 
de

fo
re

sta
ció

n.
• 

Pl
an

 d
e 

ge
sti

ón
 d

e 
tie

rra
s p

úb
lic

as
, c

on
 u

n 
di

ag
nó

sti
co

 te
rri

to
ria

l 
de

 ár
ea

s c
on

 vu
ln

er
ab

ilid
ad

 e
n 

te
ne

nc
ia 

de
 ti

er
ra

s.
• 

Co
nc

es
io

ne
s p

úb
lic

as
 p

ar
a e

l u
so

 e
co

nó
m

ico
 d

e 
Un

id
ad

es
 d

e 
Co

ns
er

va
ció

n.
• 

Re
ca

ud
ac

ió
n 

de
 ti

er
ra

s p
úb

lic
as

 y 
re

gi
str

o 
en

 e
l s

ist
em

a d
e 

ad
m

in
ist

ra
ció

n 
de

 ti
er

ra
s.

• 
As

ig
na

ció
n 

de
 b

os
qu

es
 p

úb
lic

os
.

• 
Co

ns
ol

id
ac

ió
n 

y e
xp

an
sió

n 
de

 U
ni

da
de

s d
e 

Co
ns

er
va

ció
n 

y T
ie

rra
s 

In
dí

ge
na

s.
• 

Re
co

no
cim

ie
nt

o 
de

 d
er

ec
ho

s c
ol

ec
tiv

os
 d

e 
lo

s i
nd

íg
en

as
 y 

ot
ra

s 
co

m
un

id
ad

es
 tr

ad
ici

on
ale

s

• 
Cu

m
pl

im
ie

nt
o 

in
te

gr
al 

de
l 

Có
di

go
 Fl

or
es

ta
l.

• 
Fo

m
en

to
 a 

la 
pa

rti
cip

ac
ió

n 
de

l s
ec

to
r 

pr
iva

do
 y 

di
ag

nó
sti

co
 d

e 
las

 ca
de

na
s p

ro
du

ct
iva

s

• 
Re

vis
ió

n 
de

 lo
s P

lan
es

 
Di

re
ct

or
es

 A
m

az
ón

ico
s

• 
Re

gu
lar

iza
ció

n 
de

 la
 te

ne
nc

ia 
de

 la
 ti

er
ra

 u
rb

an
a

• 
In

ce
nt

ivo
s p

ar
a l

a r
eo

cu
pa

ció
n 

y r
es

ta
ur

ac
ió

n 
de

 p
ro

pi
ed

ad
es

 
de

so
cu

pa
da

s/d
et

er
io

ra
da

s p
ar

a 
lo

gr
ar

 lo
s o

bj
et

ivo
s d

e 
ciu

da
de

s 
co

m
pa

ct
as

 y 
co

ne
ct

ad
as

C
IE

N
C

IA
, T

EC
N

O
LO

G
ÍA

 Y
 IN

N
O

VA
C

IÓ
N

 

• C
re

ac
ión

 de
 un

 Pr
og

ra
ma

 N
ac

ion
al 

de
 C

T&
I (C

ien
cia

, T
ec

no
log

ía 
e I

nn
ov

ac
ión

) c
en

tra
do

 en
 el

 bi
om

a a
ma

zó
nic

o •
 M

ay
or

 in
te

gr
ac

ión
 de

 la
s 

po
bla

cio
ne

s t
ra

dic
ion

ale
s y

 su
s c

on
oc

im
ien

to
s e

n l
as

 un
ive

rsi
da

de
s y

 el
 en

to
rn

o d
e i

nv
es

tig
ac

ión
 • 

Va
lor

iza
ció

n d
e l

os
 in

ve
sti

ga
do

re
s i

nd
íge

na
s, 

co
nt

inu
an

do
 co

n e
l p

ro
ye

cto
 de

 la
 pr

im
er

a U
niv

er
sid

ad
 In

díg
en

a d
e B

ra
sil

 • 
En

fo
qu

es
 pe

da
gó

gic
os

 di
rig

ido
s a

 co
ne

cta
r a

 lo
s j

óv
en

es
 am

az
ón

ico
s 

co
n l

a r
ea

lid
ad

 re
gio

na
l (p

or
 ej

em
plo

: c
on

se
rva

ció
n f

or
es

tal
, b

ioe
co

no
mí

a) 
• F

or
tal

ec
im

ien
to

 de
 la

 en
se

ña
nz

a d
el 

em
pr

en
dim

ien
to

 lo
ca

l, c
on

 un
 

en
fo

qu
e p

rá
cti

co
 • 

Pr
od

uc
ció

n d
e c

on
oc

im
ien

to
 qu

e p
ro

mu
ev

a l
a i

nc
lus

ión
 so

cia
l y

 la
 ge

ne
ra

ció
n d

e i
ng

re
so

s, 
ad

em
ás

 de
 se

r c
om

pa
tib

le 
co

n l
a 

co
ns

er
va

ció
n d

e l
a s

elv
a •

 C
on

dic
ion

es
 bá

sic
as

 pa
ra

 la
 in

ve
sti

ga
ció

n c
ien

tífi
ca

, c
om

o s
eg

ur
ida

d e
 in

fra
es

tru
ctu

ra
 • 

Cr
ea

ció
n d

e u
n f

on
do

 am
az

ón
ico

 
su

pr
an

ac
ion

al 
en

fo
ca

do
 en

 C
T&

I e
 in

ve
sti

ga
ció

n d
e a

lto
 ni

ve
l •

 M
od

elo
s d

e fi
na

nc
iam

ien
to

 pa
ra

 I+
D+

i (I
nv

es
tig

ac
ión

, D
es

ar
ro

llo
, e

 In
no

va
ció

n)
 

co
ns

ide
ra

nd
o r

ec
ur

so
s n

o r
ee

mb
ols

ab
les

 • 
Te

cn
olo

gía
s y

 m
et

od
olo

gía
s p

ar
a m

ed
ir e

l c
ar

bo
no

 en
 ac

tiv
ida

de
s r

ela
cio

na
da

s c
on

 el
 us

o d
el 

su
elo

 
y e

l m
on

ito
re

o d
e l

a b
iod

ive
rsi

da
d •

 Fo
me

nt
o a

 la
 in

no
va

ció
n e

n e
l s

ec
to

r p
riv

ad
o, 

au
me

nt
an

do
 la

 in
ve

rsi
ón

 en
 in

ve
sti

ga
ció

n a
pli

ca
da

 • 
Ap

oy
o a

 
la 

inn
ov

ac
ión

 po
r p

ar
te

 de
 em

pr
es

as
 es

tab
lec

ida
s e

n B
ra

sil
 y 

en
 la

 A
ma

zo
nía

, c
on

 un
 en

fo
qu

e e
n n

ue
vo

s p
ro

du
cto

s, 
pr

oc
es

os
 y 

fu
nc

ion
ali

da
de

s 
• I

nc
or

po
ra

ció
n d

e n
ue

va
s t

ec
no

log
ías

 en
 la

 in
du

str
ia 

ali
ne

ad
as

 co
n l

a t
en

de
nc

ia 
de

 de
sc

ar
bo

niz
ac

ión
 y 

la 
va

lor
iza

ció
n d

e l
os

 in
su

mo
s d

el 
bio

m
a 

am
az

ón
ico

 • 
Inc

en
tiv

o a
 lo

s e
co

sis
te

ma
s d

e i
nn

ov
ac

ión
, c

on
 in

ve
rsi

ón
 en

 st
ar

tu
ps

 de
 ba

se
 te

cn
oló

gic
a y

 ed
uc

ac
ión

 pa
ra

 el
 em

pr
en

dim
ien

to
 • 

Or
ga

niz
ac

ión
 de

l c
on

oc
im

ien
to

 ex
ist

en
te

 so
br

e l
a A

ma
zo

nía
 y 

dif
us

ión
 de

 te
cn

olo
gía

 • 
Es

tra
te

gia
 or

ien
tad

a p
or

 m
isi

on
es

 y 
ela

bo
ra

da
 co

n a
mp

lia
 

pa
rti

cip
ac

ión
 so

cia
l, r

ec
on

oc
ien

do
 la

s e
sp

ec
ific

ida
de

s d
e l

a r
eg

ión
 • 

Re
vis

ión
 y 

re
fo

rm
ula

ció
n d

el 
ma

rco
 le

ga
l p

ar
a l

a A
ma

zo
nía

, c
on

 in
ce

nt
ivo

s 
a l

a c
ien

cia
 y 

te
cn

olo
gía

 y 
me

ca
nis

mo
s d

e c
ola

bo
ra

ció
n e

nt
re

 un
ive

rsi
da

de
s y

 la
 in

ici
ati

va
 pr

iva
da

 • 
Pla

n p
ar

a e
l fo

rta
lec

im
ien

to
 de

 in
sti

tu
cio

ne
s 

de
 la

 A
ma

zo
nía

 • 
Ar

re
glo

s i
nn

ov
ad

or
es

 pa
ra

 pr
om

ov
er

 un
a m

ay
or

 co
lab

or
ac

ión
 en

tre
 in

sti
tu

cio
ne

s p
úb

lic
as

 de
 in

ve
sti

ga
ció

n y
 ac

to
re

s n
o 

gu
be

rn
am

en
tal

es
 • 

Ini
cia

tiv
a t

ra
ns

dis
cip

lin
ar

ia 
qu

e r
eú

na
 lo

s d
ife

re
nt

es
 sa

be
re

s a
ma

zó
nic

os
, e

nf
oc

ad
a e

n t
em

as
 pr

ior
ita

rio
s c

om
o l

a b
ioe

co
no

m
ía

• 
Ap

oy
o 

a l
as

 ár
ea

s p
ro

te
gi

da
s 

co
m

o 
fu

nd
am

en
ta

le
s p

ar
a e

l 
de

sa
rro

llo
 d

e 
in

ve
sti

ga
cio

ne
s 

en
 la

 co
ns

er
va

ció
n 

de
l 

bi
om

a,
 la

 b
io

pr
os

pe
cc

ió
n,

 la
 

bi
oe

co
no

m
ía 

y l
a b

io
te

cn
ol

og
ía

• 
Ap

ro
fu

nd
am

ie
nt

o 
de

l 
co

no
cim

ie
nt

o 
de

 la
 n

at
ur

ale
za

 y 
las

 cu
ltu

ra
s l

oc
ale

s
• 

Te
cn

ol
og

ías
 so

cia
le

s
• 

In
clu

sió
n 

de
 la

s p
ob

lac
io

ne
s 

lo
ca

le
s, 

es
pe

cia
lm

en
te

 le
s 

jó
ve

ne
s

• 
Si

lvi
cu

ltu
ra

 d
e 

na
tiv

as
• 

So
ste

ni
bi

lid
ad

 d
e 

m
an

ej
o

• 
Ci

en
cia

 ap
lic

ad
a a

 la
 

bi
oe

co
no

m
ía 

de
 b

ajo
 

im
pa

ct
o

• 
Fo

rta
le

cim
ie

nt
o 

de
 lo

s 
sis

te
m

as
 d

e 
tra

za
bi

lid
ad

 
(b

lo
ck

ch
ain

, m
on

ito
re

o 
re

m
ot

o,
 e

tc
.)

• 
De

sa
rro

llo
 d

e 
te

cn
ol

og
ías

 
m

ás
 ad

ec
ua

da
s p

ar
a 

la 
in

te
gr

ac
ió

n 
de

 
co

m
m

od
iti

es
 y 

bo
sq

ue
s

• 
Si

ste
m

as
 al

im
en

ta
rio

s 
co

m
pa

tib
le

s c
on

 la
 

pr
es

er
va

ció
n 

de
 la

 
bi

od
ive

rs
id

ad
• 

Cr
ea

ció
n 

de
 p

ar
qu

es
 

te
cn

ol
óg

ico
s e

nf
oc

ad
os

 
en

 la
 e

co
no

m
ía 

de
 la

 
bi

od
ive

rs
id

ad
• 

Va
lo

riz
ac

ió
n 

de
l 

co
no

cim
ie

nt
o 

tra
di

cio
na

l 
e 

in
te

gr
ac

ió
n 

co
n 

ca
de

na
s p

ro
du

ct
iva

s

• 
At

en
ció

n 
a s

ol
uc

io
ne

s e
n 

re
sid

uo
s s

ól
id

os
, e

co
no

m
ía 

cir
cu

lar
, e

co
no

m
ía 

cr
ea

tiv
a y

 
en

er
gí

a
• 

Re
pr

es
en

ta
tiv

id
ad

 d
e 

in
ve

sti
ga

do
re

s l
oc

ale
s

• 
Ex

pa
ns

ió
n 

de
sc

en
tra

liz
ad

a 
de

 ce
nt

ro
s d

e 
in

ve
sti

ga
ció

n 
e 

in
no

va
ció

n
• 

Cr
ea

ció
n 

de
 p

ar
qu

es
 

te
cn

ol
óg

ico
s e

nf
oc

ad
os

 e
n 

la 
ec

on
om

ía 
de

 la
 b

io
di

ve
rs

id
ad



30

Á
RE

A
S 

C
O

N
SE

RV
A

D
A

S
Á

RE
A

S 
EN

 T
RA

N
SI

C
IÓ

N
Á

RE
A

S 
C

O
N

V
ER

TI
D

A
S

C
IU

D
A

D
S

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

RA

• V
isi

ón
 d

e 
in

fra
es

tru
ct

ur
a p

ar
a e

l c
ui

da
do

, c
ul

tu
ra

 y 
bi

en
es

ta
r •

 In
ve

rs
io

ne
s p

úb
lic

as
 e

n 
in

fra
es

tru
ct

ur
a s

oc
ial

 • 
Pl

an
ific

ac
ió

n 
e 

im
pl

em
en

ta
ció

n 
de

 p
ol

íti
ca

s d
e 

in
fra

es
tru

ct
ur

a c
on

 e
nf

oq
ue

 re
gi

on
al 

e 
in

te
gr

ad
o 

co
n 

ot
ro

s m
in

ist
er

io
s •

 R
ee

va
lu

ac
ió

n 
y m

ej
or

a d
e 

la 
Le

y 
Ge

ne
ra

l d
e 

Lic
en

cia
m

ie
nt

o 
y r

eg
ul

ac
ió

n 
de

 la
 p

ol
íti

ca
 d

e 
in

fra
es

tru
ct

ur
a •

 E
lab

or
ac

ió
n 

de
l c

on
ce

pt
o 

de
 in

fra
es

tru
ct

ur
a v

er
de

/so
ste

ni
bl

e 
pa

ra
 e

l c
on

te
xt

o 
am

az
ón

ico
 • 

In
te

gr
ac

ió
n 

de
 si

ste
m

as
 d

e 
en

er
gí

a •
 A

cc
io

ne
s d

e 
ad

ap
ta

ció
n 

al 
ca

m
bi

o 
cli

m
át

ico
.

• 
Lo

gí
sti

ca
 b

ás
ica

 d
e 

im
pa

ct
o 

pa
ra

 e
l a

cc
es

o 
a l

ug
ar

es
 

re
m

ot
os

• 
Es

co
am

en
to

 d
e 

pr
od

uc
to

s 
de

 la
 b

io
di

ve
rs

id
ad

.
• 

In
fra

es
tru

ct
ur

a v
er

de
 d

e 
m

uy
 b

ajo
 im

pa
ct

o

• 
Lo

gí
sti

ca
 (p

or
tu

ar
ia,

 
flu

via
l, v

ial
) li

m
pi

a
• 

Pl
an

ific
ac

ió
n 

de
 in

fra
es

tru
ct

ur
as

 
ur

ba
na

s a
de

cu
ad

as
 p

ar
a l

a 
re

lac
ió

n 
de

 la
s c

iu
da

de
s c

on
 lo

s 
río

s y
 la

s s
el

va
s, 

es
pe

cia
lm

en
te

 
pa

ra
 so

lu
cio

ne
s d

e 
sa

ne
am

ie
nt

o 
bá

sic
o

• 
Pa

rti
cip

ac
ió

n 
de

 la
s p

ob
lac

io
ne

s 
lo

ca
le

s e
n 

las
 so

lu
cio

ne
s 

pa
ra

 co
ns

tru
cc

ió
n,

 vi
vie

nd
a y

 
sa

ne
am

ie
nt

o
• 

Re
cu

pe
ra

ció
n 

de
 la

 P
ol

íti
ca

 d
e 

Vi
vie

nd
a P

op
ul

ar

C
U

ES
TI

O
N

ES
 IN

D
ÍG

EN
A

S

• D
em

ar
ca

ció
n 

de
 Ti

er
ra

s I
nd

íg
en

as
 y 

ga
ra

nt
ía 

de
l d

er
ec

ho
 te

rri
to

ria
l •

 G
es

tió
n 

te
rri

to
ria

l in
te

gr
ad

a,
 p

ar
tic

ip
at

iva
 y 

co
le

ct
iva

 q
ue

 re
fle

je
 

lo
s i

nt
er

es
es

 p
ro

pi
os

 d
e 

lo
s p

ue
bl

os
 in

dí
ge

na
s •

 In
ve

rs
ió

n 
en

 la
 fo

rm
ul

ac
ió

n 
y a

pl
ica

ció
n 

de
 p

lan
es

 au
tó

no
m

os
 d

e 
ge

sti
ón

 te
rri

to
ria

l 
co

m
o 

po
lít

ica
 p

úb
lic

a •
 D

iál
og

o 
in

te
rc

ul
tu

ra
l y

 ci
en

cia
 in

te
rd

isc
ip

lin
ar

ia,
 g

ar
an

tiz
an

do
 la

 ig
ua

ld
ad

 e
nt

re
 co

no
cim

ie
nt

os
 • 

Fo
rta

le
cim

ie
nt

o 
de

 lid
er

az
go

s f
em

en
in

os
 in

dí
ge

na
s •

 A
po

yo
 a 

las
 in

ici
at

iva
s d

e 
lo

s p
ue

bl
os

 in
dí

ge
na

s y
 su

s o
rg

an
iza

cio
ne

s q
ue

 co
m

bi
na

n 
ac

tiv
id

ad
es

 
so

ste
ni

bl
es

 d
e 

ge
ne

ra
ció

n 
de

 in
gr

es
os

 co
n 

la 
pr

es
er

va
ció

n 
de

 lo
s b

os
qu

es
, r

es
pe

ta
nd

o 
in

te
gr

alm
en

te
 su

s u
so

s, 
co

stu
m

br
es

 y 
tra

di
cio

ne
s •

 
In

ici
at

iva
s d

e 
pr

ot
ec

ció
n 

de
 lo

s r
ec

ur
so

s g
en

ét
ico

s y
 lo

s c
on

oc
im

ie
nt

os
 tr

ad
ici

on
ale

s a
so

cia
do

s a
 lo

s p
ue

bl
os

 in
dí

ge
na

s •
 D

es
ar

ro
llo

 d
e 

un
 

pr
og

ra
m

a d
e 

cie
nc

ia 
in

dí
ge

na
 p

ar
a i

m
pu

lsa
r l

a f
or

m
ac

ió
n 

de
 jó

ve
ne

s i
nd

íg
en

as
 e

n 
ár

ea
s f

un
da

m
en

ta
le

s p
ar

a l
a p

ro
te

cc
ió

n 
de

 su
s t

ie
rra

s: 
bi

ol
og

ía,
 b

os
qu

es
, c

am
bi

o 
cli

m
át

ico
, a

gu
a y

 su
el

o 
• P

ro
gr

am
a d

e 
ac

ce
so

 d
ig

ita
l p

ar
a l

os
 p

ue
bl

os
 in

dí
ge

na
s e

n 
su

s t
ie

rra
s •

 G
ar

an
tía

 d
e 

re
cu

rs
os

 p
re

su
pu

es
ta

rio
s p

ar
a v

iab
iliz

ar
 la

 p
le

na
 e

je
cu

ció
n 

de
 la

 d
es

in
tru

sió
n 

de
 Ti

er
ra

s I
nd

íg
en

as
 • 

M
ec

an
ism

os
 fi

na
nc

ie
ro

s i
nn

ov
ad

or
es

 
pa

ra
 ap

oy
ar

 p
ro

ye
ct

os
 fu

tu
ro

s d
e 

lo
s p

ue
bl

os
 in

dí
ge

na
s, 

a t
ra

vé
s d

el
 B

ND
ES

, B
AS

A,
 C

aix
a E

co
nô

m
ica

 Fe
de

ra
l, B

an
co

s P
riv

ad
os

, c
on

 la
 

of
er

ta
 d

e 
ga

ra
nt

ías
 d

el
 Te

so
ro

 o
 m

ed
ian

te
 u

n 
Fo

nd
o 

Ga
ra

nt
iza

do
r d

e 
Cr

éd
ito

 (F
GC

)

• 
Pr

ot
ec

ció
n 

in
te

gr
al 

de
 la

s 
Tie

rra
s I

nd
íg

en
as

, d
e 

su
 

so
cio

di
ve

rs
id

ad
 y 

bi
od

ive
rs

id
ad

• 
Re

tir
o 

de
 in

va
so

re
s q

ue
 

am
en

az
an

 la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

las
 Ti

er
ra

s I
nd

íg
en

as
 e

n 
las

 ár
ea

s d
e 

ex
pa

ns
ió

n 
de

 
fro

nt
er

a e
co

nó
m

ica

• 
Re

cu
pe

ra
ció

n 
de

 lo
s 

ec
os

ist
em

as
 d

e 
las

 
tie

rra
s I

nd
íg

en
as

 q
ue

 
ha

n 
sid

o 
m

od
ific

ad
os

 o
 

in
va

di
do

s

• 
Pr

og
ra

m
as

 p
ar

a p
ro

te
cc

ió
n 

de
 lo

s i
nd

íg
en

as
 q

ue
 re

sid
en

 
en

 la
s c

iu
da

de
s a

m
az

ón
ica

s, 
es

pe
cia

lm
en

te
 e

nf
oc

ad
os

 
en

 g
en

er
ac

ió
n 

de
 in

gr
es

os
 y 

ga
ra

nt
ía 

de
 d

er
ec

ho
s

M
IN

ER
ÍA

• C
on

tro
l y

 fi
sc

ali
za

ció
n 

en
 la

 lu
ch

a c
on

tra
 la

 ile
ga

lid
ad

 e
n 

la 
ac

tiv
id

ad
 m

in
er

a •
 A

cc
ió

n 
co

nj
un

ta
 co

n 
el

 m
er

ca
do

 fi
na

nc
ie

ro
 (D

TV
M

s y
 

Ba
nc

o 
Ce

nt
ra

l) y
 la

 co
m

un
id

ad
 in

te
rn

ac
io

na
l p

ar
a c

om
ba

tir
 e

l c
om

er
cio

 ile
ga

l d
el

 o
ro

 • 
Ar

tic
ul

ac
ió

n 
de

 la
 so

cie
da

d 
civ

il o
rg

an
iza

da
 co

n 
po

lít
ico

s y
 e

l s
ec

to
r p

ro
du

ct
ivo

 lo
ca

l, a
sí 

co
m

o 
co

n 
el

 C
on

gr
es

o 
Na

cio
na

l, p
ar

a c
om

ba
tir

 la
 ile

ga
lid

ad
 • 

Di
fe

re
nc

iac
ió

n 
en

tre
 ac

tiv
id

ad
es

 
ile

ga
le

s (
pr

ed
at

or
ias

) y
 le

ga
le

s (
pr

om
ot

or
as

 d
el

 d
es

ar
ro

llo
), 

re
fo

rz
an

do
 la

 re
pu

ta
ció

n 
de

 la
s e

m
pr

es
as

 q
ue

 se
 al

in
ea

n 
co

n 
la 

ag
en

da
 E

SG
 • 

Es
ta

bl
ec

im
ie

nt
o 

de
 m

ét
ric

as
 E

SG
 p

ar
a e

l s
ec

to
r m

in
er

o 
• R

ee
str

uc
tu

ra
ció

n 
de

 la
 A

ge
nc

ia 
Na

cio
na

l d
e 

M
in

er
ía 

• M
ed

id
as

 d
e 

ap
oy

o 
so

cia
l y

 
de

sa
rro

llo
 d

e 
alt

er
na

tiv
as

 e
co

nó
m

ica
s p

ar
a a

co
ge

r a
 la

 m
an

o 
de

 o
br

a y
 p

re
ve

ni
r l

a r
ei

nc
id

en
cia

 e
n 

la 
m

in
er

ía 
ile

ga
l

Fr
en

te
 d

e 
ac

ci
on

es
 e

st
ru

ct
ur

an
te

s

ED
U

C
AC

IÓ
N

• E
lab

or
ac

ió
n 

de
 p

ol
íti

ca
s p

úb
lic

as
 b

as
ad

as
 e

n 
la 

id
ea

 d
e 

co
m

un
id

ad
es

 y 
co

nt
ex

to
 so

cio
am

bi
en

ta
l •

 In
clu

sió
n 

de
 sa

be
re

s t
ra

di
cio

na
le

s 
en

 e
l a

pr
en

di
za

je
 y 

m
ét

ric
as

 d
e 

ev
alu

ac
ió

n 
• V

alo
riz

ac
ió

n 
de

 la
 e

du
ca

ció
n 

co
m

o 
alt

er
na

tiv
a a

 la
 ile

ga
lid

ad
 y 

ac
tiv

id
ad

es
 d

ep
re

da
do

ra
s 

• C
on

ec
tiv

id
ad

, c
on

 ac
ce

so
 a 

in
te

rn
et

 d
e 

ca
lid

ad
, u

so
 y 

eq
ui

pa
m

ie
nt

o 
• M

ej
or

a d
e 

la 
in

fra
es

tru
ct

ur
a d

e 
las

 e
sc

ue
las

, e
sp

ec
ial

m
en

te
 la

s 
in

dí
ge

na
s y

 la
s d

e 
ár

ea
s r

ur
ale

s •
 A

m
pl

iac
ió

n 
de

 la
 o

fe
rta

 d
e 

ed
uc

ac
ió

n 
pr

of
es

io
na

liz
an

te
 • 

Im
pl

em
en

ta
ció

n 
ef

ec
tiv

a d
e 

las
 d

ire
ct

ric
es

 d
e 

Ed
uc

ac
ió

n 
de

 Jó
ve

ne
s y

 A
du

lto
s (

EJ
A)

 • 
Pe

da
go

gí
a d

e 
Al

te
rn

an
cia

 (r
ef

ue
rz

o 
de

 la
 in

te
ra

cc
ió

n 
en

tre
 la

 vi
da

 e
sc

ol
ar

 y 
el

 co
tid

ian
o 

de
l a

lu
m

no
 

en
 su

 te
rri

to
rio

) •
 P

ro
pu

es
ta

 d
e 

cu
rrí

cu
lo

 am
az

ón
ico

 p
ar

a l
a b

io
ec

on
om

ía 
• R

ev
isi

ón
 d

e 
la 

Ba
se

 N
ac

io
na

l C
om

ún
 C

ur
ric

ul
ar

 a 
pa

rti
r d

e 
la 

re
ali

da
d 

am
az

ón
ica



31

SA
LU

D

• R
ec

on
oc

im
ien

to
 d

e l
as

 p
ar

tic
ula

rid
ad

es
 so

cio
ec

on
óm

ica
s y

 cu
ltu

ra
les

 d
e l

os
 te

rri
to

rio
s y

 su
br

eg
ion

es
 • 

Fo
rta

lec
im

ien
to

 d
e l

a a
te

nc
ión

 
pr

im
ar

ia 
pa

ra
 g

ar
an

tiz
ar

 el
 ac

ce
so

 a 
la 

sa
lud

 en
 ár

ea
s r

em
ot

as
 • 

Re
vis

ión
 d

el 
dis

eñ
o 

no
rm

at
ivo

 d
el 

SU
S e

n s
u m

od
elo

 d
e g

ob
er

na
nz

a y
 

ac
tu

ac
ión

, c
on

 in
str

um
en

to
s a

de
cu

ad
os

 a 
las

 es
pe

cifi
cid

ad
es

 d
e l

a A
m

az
on

ía 
• A

te
nc

ión
 a 

gr
up

os
 in

vis
ibi

liz
ad

os
, c

om
o 

jóv
en

es
 LG

BT
QI

AP
+, 

m
uje

re
s y

 jó
ve

ne
s n

eg
ro

s p
er

ifé
ric

os
 • 

Re
co

no
cim

ien
to

 y 
va

lor
iza

ció
n d

el 
co

no
cim

ien
to

 d
e l

as
 p

ob
lac

ion
es

 q
ue

 vi
ve

n e
n l

as
 se

lva
s s

ob
re

 
pla

nt
as

 m
ed

ici
na

les
 • 

Pr
ov

isi
ón

 y 
fija

ció
n d

e p
ro

fe
sio

na
les

 d
e s

alu
d 

en
 la

 re
gió

n a
m

az
ón

ica
 • 

Co
m

un
ica

ció
n e

nt
re

 es
tu

dia
nt

es
 d

e m
ed

ici
na

 y 
co

m
un

ida
de

s t
ra

dic
ion

ale
s d

e l
a s

elv
a c

on
 no

to
rio

s c
on

oc
im

ien
to

s e
n e

l u
so

 d
e l

a m
ed

ici
na

 na
tu

ra
l •

 O
rg

an
iza

ció
n y

 ca
pa

cid
ad

 an
alí

tic
a d

e l
os

 
da

to
s s

ob
re

 la
 sa

lud
 en

 la
 re

gió
n •

 Im
pla

nt
ac

ión
 d

e a
cc

ion
es

 co
n e

nf
oq

ue
 en

 la
 te

lem
ed

ici
na

 • 
Co

ne
xió

n e
nt

re
 lo

s c
on

ce
pt

os
 d

e s
alu

d 
hu

m
an

a 
y p

lan
et

ar
ia 

(y 
ne

xo
s e

nt
re

 in
ve

rsi
ón

 en
 sa

lud
 y 

co
ns

er
va

ció
n f

or
es

ta
l) •

 Po
líti

ca
 d

e s
alu

d 
m

en
ta

l p
ar

a l
a A

m
az

on
ía

SE
G

U
RI

D
A

D
 P

Ú
B

LI
C

A

• C
om

pr
en

sió
n d

e l
a c

om
ple

jid
ad

 de
 la

 se
gu

rid
ad

 pú
bli

ca
 en

 la
 A

m
az

on
ía 

(d
ife

re
nt

es
 tip

os
 de

 de
lito

s, 
co

m
un

es
 y 

am
bie

nt
ale

s) 
• I

nc
en

tiv
os

 
pa

ra
 aq

ue
llo

s q
ue

 tr
ab

aja
n e

n l
a c

on
se

rv
ac

ión
 am

bie
nt

al 
y l

a p
ro

te
cc

ión
 de

 la
s p

er
so

na
s •

 P
ro

ta
go

nis
m

o d
e i

nd
íge

na
s, 

qu
ilo

m
bo

las
 y 

ot
ra

s 
po

bla
cio

ne
s t

ra
dic

ion
ale

s e
n l

a g
es

tió
n a

m
bie

nt
al 

pú
bli

ca
 • 

Co
m

ba
te

 a 
las

 ac
tiv

ida
de

s e
co

nó
m

ica
s d

ep
re

da
do

ra
s (

po
r e

jem
plo

, la
 m

ine
ría

 ile
ga

l) 
• E

str
at

eg
ia 

de
 co

m
un

ica
ció

n y
 fo

rta
lec

im
ien

to
 de

 la
 re

co
pil

ac
ión

 de
 da

to
s a

m
az

ón
ico

s s
ob

re
 se

gu
rid

ad
 • 

Int
eg

ra
ció

n e
nt

re
 el

 Si
ste

m
a Ú

nic
o 

de
 Se

gu
rid

ad
 P

úb
lic

a (
SU

SP
) y

 el
 Si

ste
m

a N
ac

ion
al 

de
l M

ed
io 

Am
bie

nt
e (

Sis
na

m
a) 

• E
str

uc
tu

ra
 lo

gís
tic

a p
ar

a l
a a

ctu
ac

ión
 de

 lo
s o

rg
an

ism
os

 
am

bie
nt

ale
s e

n l
a A

m
az

on
ía 

• T
itu

lac
ión

 de
 se

rv
ici

os
 am

bie
nt

ale
s r

ep
re

se
nt

ad
os

 po
r la

 co
nt

rib
uc

ión
 de

 in
díg

en
as

, r
ibe

re
ño

s y
 ot

ra
s p

ob
lac

ion
es

 
tra

dic
ion

ale
s a

 la
 pr

es
er

va
ció

n a
m

bie
nt

al 
• T

ipi
fic

ac
ión

 de
l d

eli
to

 de
 ac

ap
ar

am
ien

to
 de

 tie
rra

s p
úb

lic
as

 • 
Int

er
ru

pc
ión

 de
l fl

ujo
 de

 di
ne

ro
 qu

e 
fin

an
cia

 la
 ile

ga
lid

ad
 • 

Ca
nc

ela
ció

n d
e r

eg
ist

ro
s e

n e
l C

AR
 en

 co
nfl

ict
o y

 su
pe

rp
os

ici
ón

 co
n á

re
as

 pr
ot

eg
ida

s •
 C

ap
ac

ita
ció

n d
e f

un
cio

na
rio

s, 
inc

luy
en

do
 ju

ec
es

, p
oli

cía
s, 

fis
ca

les
, a

bo
ga

do
s, 

fu
nc

ion
ar

ios
 de

 ad
ua

na
s, 

en
 la

 lu
ch

a c
on

tra
 de

lito
s a

m
bie

nt
ale

s y
 de

lito
s r

ela
cio

na
do

s •
 

Ins
tit

uc
ion

ali
za

ció
n d

e fl
ujo

s y
 pr

ot
oc

olo
s d

e t
ra

ba
jo 

en
tre

 la
 Po

lic
ía 

Fe
de

ra
l y

 el
 Ib

am
a, 

co
n m

ira
s a

 la
 in

ve
sti

ga
ció

n d
e g

ra
nd

es
 or

ga
niz

ac
ion

es
 

inv
olu

cra
da

s e
n d

eli
to

s a
m

bie
nt

ale
s y

 na
rco

trá
fic

o •
 G

ob
er

na
nz

a c
on

 pl
an

ific
ac

ión
 es

tra
té

gic
a, 

en
tre

laz
an

do
 po

líti
ca

s e
nt

re
 en

tid
ad

es
 fe

de
ra

les
 

y e
sta

ta
les

 co
m

o a
ge

nd
a n

o e
xc

lus
iva

 de
 la

s f
ue

rza
s p

oli
cia

les
 • 

Am
pli

ac
ión

 de
 la

 co
be

rtu
ra

 y 
m

ejo
ra

 de
 la

 ca
lid

ad
 de

 lo
s r

eg
ist

ro
s d

e d
eli

to
s y

 
vio

len
cia

, in
clu

ido
s l

os
 de

lito
s a

m
bie

nt
ale

s, 
pa

ra
 to

da
s l

as
 re

gio
ne

s d
e l

a A
m

az
on

ía 
Le

ga
l •

 In
fo

rm
at

iza
ció

n d
e c

om
isa

ría
s y

 pu
es

to
s d

e l
a P

oli
cía

 
M

ilit
ar

 en
 la

 A
m

az
on

ía 
Le

ga
l y

 am
pli

ac
ión

 de
l re

gis
tro

 el
ec

tró
nic

o a
 tr

av
és

 de
 in

te
rn

et
 • 

Au
dit

or
ías

 pe
rm

an
en

te
s e

n e
l C

AR
 e 

int
eg

ra
ció

n c
on

 
ot

ro
s s

ist
em

as
 de

 su
pe

rv
isi

ón
, m

on
ito

re
o y

 tr
az

ab
ilid

ad
, p

ar
a a

m
pli

ar
 el

 co
nt

ro
l d

e l
as

 ca
de

na
s p

ro
du

cti
va

s y
 ev

ita
r f

ra
ud

es
 • 

Pr
ior

iza
ció

n d
el 

Pr
og

ra
m

a T
ác

tic
o O

pe
ra

tiv
o e

n S
eg

ur
ida

d P
úb

lic
a e

n e
l á

m
bit

o d
el 

Co
ns

or
cio

 In
te

re
sta

ta
l d

e D
es

ar
ro

llo
 So

ste
nib

le 
de

 la
 A

m
az

on
ía 

Le
ga

l

SE
G

U
RI

D
A

D
 A

LI
M

EN
TA

RI
A

 Y
 N

U
TR

IC
IO

N
A

L

• A
um

en
to

 d
e 

la 
re

sil
ie

nc
ia 

de
 la

 ag
ric

ul
tu

ra
 al

 ca
m

bi
o 

cli
m

át
ico

 • 
So

lu
cio

ne
s b

as
ad

as
 e

n 
la 

Na
tu

ra
le

za
 (S

bN
) •

 Fo
rta

le
cim

ie
nt

o 
de

 la
 

Po
lít

ica
 N

ac
io

na
l d

e 
Al

im
en

ta
ció

n 
y N

ut
ric

ió
n 

• F
lex

ib
iliz

ac
ió

n 
de

 lo
s c

rit
er

io
s d

el
 P

ro
na

f •
 R

ea
nu

da
ció

n 
de

l d
ise

ño
 o

rig
in

al 
de

l P
ro

gr
am

a 
de

 A
dq

ui
sic

ió
n 

de
 A

lim
en

to
s •

 P
rio

riz
ac

ió
n 

de
 la

s p
ob

lac
io

ne
s t

ra
di

cio
na

le
s y

 p
ue

bl
os

 in
dí

ge
na

s e
n 

el
 P

ro
gr

am
a N

ac
io

na
l d

e 
Al

im
en

ta
ció

n 
Es

co
lar

 • 
In

ve
sti

ga
ció

n 
y d

es
ar

ro
llo

 d
e 

pr
ot

eí
na

s a
lte

rn
at

iva
s y

 d
e 

m
en

or
 im

pa
ct

o 
am

bi
en

ta
l •

 R
ea

nu
da

ció
n 

y r
ev

isi
ón

 d
e 

las
 p

ol
íti

ca
s d

e 
co

m
pr

as
 p

úb
lic

as
, p

rio
riz

an
do

 a 
pe

qu
eñ

os
 ag

ric
ul

to
re

s y
 co

m
un

id
ad

es
 tr

ad
ici

on
ale

s •
 A

cc
es

o 
a c

ré
di

to
, m

er
ca

do
s y

 te
cn

ol
og

ía 
pa

ra
 la

 
ag

ric
ul

tu
ra

 fa
m

ilia
r, a

gr
oe

co
ló

gi
ca

 y 
de

 b
ajo

 ca
rb

on
o 

• G
ar

an
tía

 d
e 

la 
di

str
ib

uc
ió

n 
de

 p
ro

du
ct

os
 d

e 
ag

ric
ul

tu
ra

 fa
m

ilia
r y

 ag
ro

ec
ol

óg
ica

  
• F

or
ta

le
cim

ie
nt

o 
de

 ca
de

na
s p

ro
du

ct
iva

s c
or

ta
s (

ve
nt

a d
ire

ct
a d

el
 p

ro
du

ct
or

 al
 co

ns
um

id
or

) e
n 

lo
s s

ist
em

as
 al

im
en

ta
rio

s p
ar

a a
se

gu
ra

r l
a 

au
to

no
m

ía 
fin

an
cie

ra
, e

sp
ec

ial
m

en
te

 d
e 

las
 m

uj
er

es

C
O

N
EC

TI
V

ID
A

D
E

• A
cc

es
o 

a d
er

ec
ho

s b
ás

ico
s •

 A
cc

es
o 

a l
a s

alu
d 

(te
le

m
ed

ici
na

) •
 A

cc
es

o 
a l

a e
du

ca
ció

n 
(a

cc
es

o 
al 

co
no

cim
ie

nt
o 

y e
ns

eñ
an

za
 a 

di
sta

nc
ia)

 • 
Fo

rta
le

cim
ie

nt
o 

de
 la

 p
ro

te
cc

ió
n 

te
rri

to
ria

l y
 lo

s l
az

os
 cu

ltu
ra

le
s •

 A
m

pl
iac

ió
n 

de
 o

po
rtu

ni
da

de
s d

e 
tra

ba
jo

 y 
em

pr
en

di
m

ie
nt

o.

Fr
en

te
 d

e 
ac

ci
on

es
 tr

an
sv

er
sa

le
s

G
O

B
ER

N
A

N
C

IA

• A
jus

te
 de

 la
 di

sfu
nc

ión
 de

 eq
uil

ibr
io 

en
tre

 el
 po

de
r f

ed
er

ati
vo

 de
 lo

s e
sta

do
s y

 lo
s m

un
ici

pio
s •

 Fo
rta

lec
im

ien
to

 de
 la

s c
ap

ac
ida

de
s i

ns
titu

cio
na

les
 

loc
ale

s y
 su

bn
ac

ion
ale

s •
 C

re
cie

nt
e a

mp
lia

ció
n d

e l
a p

ar
tic

ipa
ció

n d
e l

a s
oc

ied
ad

 ci
vil

 y 
de

l s
ec

to
r e

mp
re

sa
ria

l e
n l

as
 in

sta
nc

ias
 de

 go
be

rn
an

za
 

pú
bli

ca
 • 

Fo
rta

lec
im

ien
to

 in
sti

tu
cio

na
l d

e l
a S

ud
am

 • 
Ar

tic
ula

ció
n d

e i
ns

titu
cio

ne
s d

e l
a e

sfe
ra

 su
pr

an
ac

ion
al 

• C
ola

bo
ra

ció
n e

nt
re

 pa
íse

s a
ma

zó
nic

os
 

a t
ra

vé
s d

el 
Pa

cto
 de

 Le
tic

ia 
y d

e l
a O

TC
A 

• M
ejo

r g
ob

er
na

nz
a d

e l
os

 m
ec

an
ism

os
 de

 tr
an

sfe
re

nc
ia 

de
 in

gr
es

os
 (p

or
 ej

em
plo

: Z
FM

, F
PE

 y 
FP

M)

C
U

LT
U

RA

• C
on

str
uc

ció
n 

de
 u

n 
im

ag
in

ar
io

 d
e 

la 
cu

ltu
ra

 am
az

ón
ica

 q
ue

 va
lo

ric
e 

lo
s p

ais
aje

s n
at

ur
ale

s y
 la

s i
de

nt
id

ad
es

 lo
ca

le
s, 

y r
ef

ue
rc

e 
la 

im
po

rta
nc

ia 
so

cio
am

bi
en

ta
l d

el
 e

co
sis

te
m

a a
m

az
ón

ico

LU
C

H
A

 C
O

N
TR

A
 L

A
 D

EF
O

RE
ST

AC
IÓ

N

• F
or

ta
le

cim
ie

nt
o 

sim
ul

tá
ne

o 
de

 lo
s c

ua
tro

 e
je

s d
el

 P
PC

DA
M

: 1
. A

ct
ivi

da
de

s p
ro

du
ct

iva
s s

os
te

ni
bl

es
; 2

. M
on

ito
re

o 
y c

on
tro

l a
m

bi
en

ta
l; 3

. 
Or

de
na

m
ie

nt
o 

Te
rri

to
ria

l y
 d

e 
Tie

rra
s; 

y 4
. In

str
um

en
to

s N
or

m
at

ivo
s y

 E
co

nó
m

ico
s

C
A

M
B

IO
S 

C
LI

M
ÁT

IC
O

S

• 
Fo

rta
le

cim
ie

nt
o 

e 
in

te
gr

ac
ió

n 
de

 e
str

at
eg

ias
 d

e 
m

iti
ga

ció
n 

y a
da

pt
ac

ió
n

Á
RE

A
S 

C
O

N
SE

RV
A

D
A

S
Á

RE
A

S 
EN

 T
RA

N
SI

C
IÓ

N
Á

RE
A

S 
C

O
N

V
ER

TI
D

A
S

C
IU

D
A

D
S



Una agenda integrada: Temas y acciones

32

Economía

• La Amazonía necesita capital en el sentido 
más amplio de la palabra. La asistencia 
técnica debe llegar desde el principio para 
construir bases sólidas que atraigan un capital 
paciente, de impacto y sostenible. 

• La bioeconomía no es una solución única, 
pero debe ser considerada en todas las 
formas posibles para componer un conjunto 
de acciones integradas para las diversas 
Amazonías. 

• Las ciudades deben ser vistas como vectores 
de creatividad y cambio, impulsando la cultura 
hacia otro nivel.

Aunque en la Amazonía predomine la visión de escasez - de 
crédito, infraestructura y mano de obra calificada, entre otros 
factores - la región cuenta con una riqueza humana inestimable, 
sociodiversa y abundante. Además, es pródiga en recursos na-
turales y posee una vasta extensión de tierras subutilizadas que 
podrían generar riqueza. Por lo tanto, el término “escasez” no 
captura la realidad económica de las Amazonías.

Algunos de los problemas están asociados al desperdicio 
y la falta de coordinación, en un escenario agravado por las 
desigualdades. Estas desigualdades son tanto internas (por 
ejemplo, el 80% de los empleos rurales son informales, frente al 
60% en las ciudades) como en relación al resto del país, lo que 
hace que la región presente bajos indicadores socioeconómi-
cos. Detrás de estas dificultades, hay una visión servil de Brasil 
con respecto a la Amazonía. La región generalmente exporta 
productos primarios y consume bienes y servicios de mayor 
complejidad, en una dinámica que profundiza las desigualda-
des interregionales (WRI BRASIL, 2023).

Sin embargo, la Amazonía debe ser reconocida como una re-
gión catalizadora de la economía de bajas emisiones de carbono. 
Y que puede generar oportunidades, ingresos y empleo, además 
de valorar las culturas locales.

Las soluciones van desde lo que no hacer o impedir, como la 
minería ilegal y la ganadería especulativa, hasta desarrollar una 
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base económica verde e inclusiva. Y también menos dependien-
te de la cantidad significativa de recursos que recibe a través de 
fondos de participación de los estados y municipios (FPE y FPM) 
y de mecanismos de transferencia de ingresos.

Sin descuidar los ingresos generados por actividades con-
vencionales, como la minería, la ganadería y la agricultura, las 
inversiones públicas y privadas deben fortalecer la economía lo-
cal, con énfasis en la generación y permanencia de riqueza en 
el territorio (WRI BRASIL, 2023). La economía amazónica, por lo 
tanto, necesita inversión en el sentido amplio de la palabra, con 
la mayor movilización posible de capital paciente a corto plazo, 
y que brinde asistencia técnica para construir bases sólidas para 
su constitución.

No existe una “bala de plata” para fomentar el desarrollo eco-
nómico amazónico, sino un conjunto de acciones que se com-
plementan entre las Cuatro Amazonías. En la conservada, Brasil 
debe ir más allá de pensar en la economía en las áreas prote-
gidas: también debe hacer la destinación de tierras públicas y 
volver a crear unidades de conservación (UC), con actividades 
económicas y generación de empleo.

Expresiones como sociobioeconomía y economía de la so-
ciobiodiversidad designan la amplia variedad de actividades 
compatibles con la conservación de la selva. Y, sobre todo, son 
actividades que prevén la inclusión socio-productiva de pueblos 

indígenas, pueblos y comunidades tradicionales, agricultores fa-
miliares y también involucran la garantía de los derechos de es-
tos pueblos a la tierra (COSTA et al, 2022; OBSERVATÓRIO DA 
ECONOMIA DA SOCIOBIODIVERSIDADE, 2022).

Ya se acumula conocimiento considerable sobre las diversas 
cadenas de valor con potencial de exportación (COSLOVSKY, 
2021a), soluciones relacionadas con arreglos precompetitivos o 
recursos compartidos sectoriales (ReCS), técnicas innovadoras de 
producción, protocolos de certificación y promoción comercial.

Ante esto, los gobiernos pueden desempeñar un papel rele-
vante, como implementar políticas dirigidas a la bioeconomía y 
estimular mercados de la región, con la creación de sellos y la 
organización de sistemas de denominación de origen. En el cam-
po de la asistencia técnica, algunas propuestas para fomentar la 
sociobioeconomía implican la creación de una “Embrapa de la 
Biodiversidad”, con producción de conocimiento orientado a la 
conservación.

Cuando las actividades económicas involucran el acceso al 
patrimonio genético y el conocimiento tradicional asociado, es 
fundamental mejorar los mecanismos de reparto de beneficios 
para asegurar una mayor equidad en las negociaciones. La legis-
lación actual establece que el reparto incide solo sobre el pro-
ducto final, y no sobre insumos intermedios, que generalmente 
son producidos por las comunidades tradicionales. Por lo tanto, 



Una agenda integrada: Temas y acciones

34

estos materiales salen en estado bruto para ser beneficiados en 
otras regiones del país, sin agregar valor en la Amazonía.

Las inversiones en manejo forestal sostenible deben promo-
ver la silvicultura de especies nativas a una escala comparable 
a la de sectores agroindustriales del país. Y de esta manera, es-
timular el mercado de madera tropical y contribuir también a la 
recuperación de áreas degradadas (COALIZÃO, 2021b).

En las áreas de la Amazonía en transición, que se encuentran 
bajo una intensa presión de acaparamiento de tierras y otras ac-
tividades que resultan en deforestación, la restauración de áreas 
degradadas se puede realizar con fines ecológicos o productivos. 
En ambos casos, se mueve un mercado de insumos y servicios 
que generan empleo e ingresos para pueblos y comunidades tra-
dicionales, productores familiares y jóvenes (PINTO et al, 2022).

Es prioritario invertir en la restauración con especies nativas, 
para revertir las pérdidas con la deforestación. Aumentar la atracti-
vidad económica de la restauración requiere reforzar los aspectos 
positivos de esta agenda, dando visibilidad a las oportunidades de 
ganancias ambientales, económicas y sociales. Actualmente, hay 
alrededor de 15 millones de hectáreas que no están siendo utiliza-
das y, por lo tanto, disponibles para la restauración en la Amazonía 
Legal (VERÍSSIMO, ASSUNÇÃO E BARRETO, 2022).

En las áreas convertidas, es decir, ya deforestadas para cul-
tivos como la agricultura, es condición básica reorientar estra-

tegias, políticas e instrumentos de incentivo de la economía in-
tensiva en carbono, a favor de una transición económica justa 
para los pueblos locales (WRI BRASIL, 2023).(más en la sección 
Seguridad alimentar y nutricional, pág. 54).

Para asegurar la posición de la agricultura brasileña como una 
de las más competitivas del mundo, será necesario acelerar la 
transición hacia modelos de baja emisión de gases de efecto in-
vernadero. Asimismo, se debe establecer un control en el uso de 
agroquímicos alineado con los estándares internacionales. Esta 
transformación debe estar conectada tanto con las tendencias 
de demanda de alimentos más saludables y que contribuyan a la 
regeneración de los ecosistemas, como con el futuro del parque 
industrial brasileño. Es decir, debe estar en línea con las oportu-
nidades de agregar valor a la biomasa en las áreas de bioenergía 
y bioquímica (DERRUBANDO MUROS, 2022)

Mas é nas cidades onde se encontram setores essenciais para 
gerar dinamismo econômico na região, como serviços e indús-
tria. Isso exige a formulação de programas voltados ao aumento 
da produtividade nesses setores. É na Amazônia urbana onde 
vive mais de 70% da população da Amazônia Legal. O Censo 
2022 mostra Manaus como a cidade que mais ganhou habitan-
tes em números absolutos (261,5 mil), junto a outras sete cidades 
da floresta que registraram forte expansão.

Con el fin de aprovechar el bono demográfico que, según 
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algunos autores, se extenderá hasta 2030, son fundamentales 
los programas de educación profesional dirigidos a los jóvenes, 
una población que enfrenta dificultades para ingresar al mercado 
laboral formal. Para atraer y retener a buenos profesionales en 
la región, es esencial crear oportunidades de trabajo y mejorar 
las condiciones de infraestructura y recreación en las ciudades. 
Esto implica necesariamente garantizar una infraestructura de in-
ternet de alta velocidad para mejorar una serie de servicios bá-
sicos, como la educación y la salud. También involucra mejores 
oportunidades para los trabajadores y emprendedores locales. 
(VERÍSSIMO, ASSUNÇÃO E BARRETO, 2022) (más en la sección 
Conectividad, pág. 56).

Aunque no se limite a la Amazonia urbana, la economía creati-
va tiene un gran potencial para generar empleos formales, espe-
cialmente para una parte de la población con baja escolaridad que 
no está calificada para el sector industrial. Por ejemplo, Manaus ha 
obtenido resultados positivos con el Festival Amazonas de Ópe-
ra, que se ha llevado a cabo durante más de 20 años y ha dado 
visibilidad al Teatro Amazonas. El evento impulsa una variedad de 
servicios relacionados con el turismo, transporte, gastronomía y 
comercio en sus alrededores.

Instrumentos fiscales 
y mecanismos financieros

• En muchos casos, la viabilidad económica de 
proyectos sostenibles solo se concreta con 
incentivos fiscales, subsidios o monetización 
de los servicios ambientales que brindan. 

• Es necesario revisar las estructuras de 
incentivos existentes y mejorar su gobernanza. 

• Se deben aumentar las líneas de 
financiamiento para la recuperación de 
pastizales degradados y para la restauración 
de paisajes.
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El análisis de los ingresos y gastos de los estados de la Ama-
zonía Legal revela que los gobiernos locales tienen poco margen 
para realizar inversiones en logística e infraestructura social, en 
gestión ambiental y en ciencia y tecnología. Esto lleva a reflexio-
nar sobre cómo financiar la transición y arroja luz sobre el pa-
pel de los recursos privados, así como sobre las tendencias en 
el sector financiero, las inversiones privadas y la filantropía. La 
agenda de financiamiento combinado, por ejemplo, puede forta-
lecer las cadenas de la bioeconomía. En muchos casos, la viabi-
lidad económica de proyectos sostenibles solo se concreta con 
incentivos fiscales, subsidios o monetización de los servicios am-
bientales que brindan. En este sentido, la política fiscal tiene un 
papel fundamental para orientar la transición deseada, mediante 
contrapartidas conectadas a la conservación de los ecosistemas.

La consideración de externalidades negativas, como la tribu-
tación de contaminantes, también puede influir en esta ecuación. 
A partir de esto, se deben revisar la forma en que se implemen-
tan las actividades convencionales, revisar las estructuras de in-
centivos existentes y mejorar su gobernanza para lograr un creci-
miento económico sostenible.

Los servicios ambientales proporcionados por el bosque be-
nefician a personas y sectores productivos en diferentes regio-
nes del continente y del mundo. La discusión sobre pagos por 
servicios ambientales (PSA) debe, por lo tanto, llevarse a cabo de 

manera integral, buscando generar ingresos para toda la Amazo-
nía. Para ello, es fundamental profundizar en la comprensión de 
los ciclos hidrológicos y la capacidad de absorción de carbono, 
entre otros aspectos, para que la eventual remuneración de ac-
tividades que fortalezcan estos servicios ambientales sea sólida.

La Coalición Brasil Clima, Florestas e Agricultura ofrece reco-
mendaciones para reglamentar la Ley 14.119/21, que instituye la 
Política Nacional de Pago por Servicios Ambientales, incluyendo 
su financiamiento. La Coalición sugiere posibles fuentes de re-
cursos, como transacciones de activos ambientales en mercados 
regulados y voluntarios; fuentes públicas, privadas o multilatera-
les; pagos de compensaciones ambientales, entre otras.

En la llamada Amazonía conservada, es posible generar ingre-
sos a través de sistemas de pagos que remuneren actividades de 
conservación, como el mecanismo de reducción de emisiones 
provenientes de deforestación y degradación forestal (REDD+). 
Este instrumento considera la conservación de existencias de 
carbono forestal, la gestión sostenible de los bosques y el au-
mento de las existencias de carbono forestal.

En las áreas convertidas, es importante aumentar las líneas de 
financiamiento para la recuperación de pastizales degradados, 
prevista en el Programa ABC, así como para la restauración de 
paisajes propuesta por el Planaveg (OC, 2022). Y también obser-
var el papel del PSA en la economía de la restauración.
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Tanto en la agricultura familiar como en toda la agroindustria, la di-
rectriz es aumentar la productividad con sostenibilidad. Los instrumen-
tos para la transición hacia una agricultura baja en carbono incluyen 
vincular líneas de crédito con compromisos y metas de reducción de 
emisiones en las propiedades rurales. Esto se aplica especialmente en 
el ámbito del Plan Safra, con la expansión del Plan Sectorial de Adap-
tación y Bajas Emisiones de Carbono en la Agropecuaria. Esta expan-
sión debe ir acompañada de una amplia y reestructurada oferta de 
asistencia técnica y extensión rural (Ater) y de gestión (Ateg) para los 
productores y ganaderos, especialmente los de la agricultura familiar.

El fomento de actividades productivas sostenibles está aso-
ciado a la incorporación de elementos de la economía circular 
y de la economía digital. También a garantizar una mayor segu-
ridad y transparencia en las cadenas productivas de materias 
primas. La integración de sistemas de fiscalización, monitoreo y 
trazabilidad, junto con la plena apertura de datos, permitirá un 
mayor control social de las cadenas (OC, 2022).

Otra medida relevante es controlar la ganadería extensiva 
que deforesta, degrada y repite el ciclo. Además del seguimien-
to, existen propuestas como vincular la concesión de crédito rural 
público al aumento de la productividad (AMAZONIA 2030, 2021). 
De manera similar, la especulación sobre tierras puede desalen-
tarse mediante el uso de impuestos, como el Impuesto sobre la 
Propiedad Rural (ITR) (IMAZON, 2019).

Por lo tanto, es fundamental discutir cambios en la dirección 
de los subsidios que actualmente financian actividades de baja 
productividad y que ejercen presión sobre la deforestación. Es-
tas actividades deben estar alineadas con criterios de sostenibi-
lidad y agregación de valor. A partir de estos análisis, el objetivo 
es formular políticas e incentivos direccionados.

La Zona Franca de Manaus (ZFM) es un modelo con potencial 
para fortalecer la economía local con énfasis en la generación y 
permanencia de riqueza en el territorio. Un buen ejemplo es el 
Programa Prioritario de Bioeconomía (PPBio), que capta recursos 
de inversiones obligatorias en I+D (Ley de Informática) para de-
sarrollar nuevos productos, servicios y negocios asociados a la 
bioeconomía (IDESAM, 2022).

Si se demuestra el interés en promover una relación sosteni-
ble entre las empresas ya establecidas en Manaus y el bosque, 
los incentivos deben estar alineados con este objetivo. El Proce-
so Productivo Básico (PPB), por ejemplo, debe incorporar crite-
rios ambientales y otros incentivos para aprovechar la diversidad 
local (SCHUTZE, HOLZ E ASSUNÇÃO, 2021).

También en las ciudades, se deben adoptar incentivos fisca-
les para la economía circular, para iniciativas urbanas inspiradas 
en soluciones basadas en la naturaleza. Y también para que la 
industria y los servicios se relacionen con actividades de con-
servación y distribuyan beneficios a otras áreas de la Amazonía.
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Ordenamiento territorial 
y regularización de tierras

• El ordenamiento territorial (OT) y la 
regularización de tierras (RF) son temas 
complejos que no avanzan debido a la 
inoperancia del Estado, lo que limita la 
ejecución de las leyes. 

• Es fundamental convertir el ordenamiento 
territorial y la regularización de tierras en 
una política de Estado, con un sistema 
sólido de administración de tierras y una 
planificación adecuadamente estructurada, 
con transparencia y una participación 
social efectiva.

La ocupación de tierras en el país ha sido desordenada desde 
antes de la promulgación de la Ley de Tierras en 1850. Esto se debió 
a la incapacidad del Estado para implementar un registro efectivo, in-
tegrado a un sistema de registros públicos, para superar el caos en 
el tema de la tenencia de tierras. En la Amazonia, el debate sobre la 
regularización de tierras generalmente recibe atención en el ámbito 
de la proposición de leyes, un escenario que requiere medidas para 
evitar retrocesos e iniciativas de flexibilización que perpetúen los in-
centivos para la apropiación ilegal de tierras (grilagem).

Un estudio del proyecto Amazonia 2030 (Brito y Gomes, 2022) 
señala que llevar a cabo el ordenamiento territorial de la Amazonia, 
además de poner fin a la deforestación, es una condición necesaria 
para que la región pueda conciliar la calidad de vida y la conservación 
ambiental. Sin resolver los problemas relacionados con la tenencia de 
tierras y su uso, no será posible aumentar la productividad agropecua-
ria, poner fin a la deforestación, ni atraer inversionistas y emprendedo-
res. Tampoco será posible aprovechar las oportunidades relacionadas 
con la bioeconomía y la restauración forestal, ni garantizar la provisión y 
remuneración de los servicios ecosistémicos prestados por el bosque.

En la Amazonia, 143,6 millones de hectáreas de tierras públicas, 
casi un tercio de la región, no tienen una finalidad ni un uso designa-
do. Por lo tanto, están amenazadas por la apropiación ilegal de tierras. 
Las bases para la definición de estas tierras ya están presentes en la 
legislación brasileña actual. Por lo tanto, es fundamental una política 
que alinee los procedimientos para la asignación de tierras públicas 
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con las prioridades identificadas a partir de la interpretación de la 
Constitución y la legislación nacional.

Los procedimientos para tomar decisiones sobre el destino de las 
tierras públicas no han asegurado el cumplimiento de las prioridades 
legales y ponen en riesgo los bosques. Desde 2009, la legislación 
federal prohíbe expresamente la emisión de títulos de tierras y la con-
cesión de derechos reales de uso para la regularización de tierras en 
bosques públicos.

La decisión sobre qué hacer con las tierras federales pasa por la 
Cámara Técnica de Destinación (CTD), compuesta por diversos órga-
nos federales. Para asegurar que estas áreas se destinen de manera 
compatible con su conservación, uso sostenible y reducción de la de-
forestación, es necesario mejorar las reglas de funcionamiento de la 
CTD y revocar decisiones que no cumplan con la legislación. Entre las 
medidas propuestas se encuentra la revocación de las solicitudes de 
regularización de tierras que se superponen a los bosques públicos. 
Actualmente, los apropiadores ilegales de tierras utilizan el Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) para comprobar la posesión de tierras en áreas 
de bosques públicos. La superficie correspondiente a estas declara-
ciones ilegales alcanzó los 16 millones de hectáreas en 2020.

Por un lado, es necesario agilizar la regularización de aquellos que 
están privados de sus derechos. Y, sobre todo, superar los obstáculos 
que surgen de la informalidad en el uso y ocupación de la tierra, como 
los conflictos en el campo, el impedimento de acceso a bienes de 
capital y mercados, financiamientos de tierras y productos agrícolas. 

Se estima que entre el 40% y el 50% de los documentos legítimos que 
podrían haberse convertido en títulos de propiedad en la Amazonia 
no lo fueron. Además, la perpetuación de la apropiación ilegal de tie-
rras ocurre a menudo en detrimento de los derechos de los pueblos 
indígenas y quilombolas, que esperan la demarcación y el reconoci-
miento de sus territorios.

La propuesta de regulación de tierras no está atacando el proble-
ma de los pequeños y medianos propietarios, sino que busca ampliar 
los parámetros para que áreas más grandes sean susceptibles de re-
gularización. La apropiación ilegal de tierras debe entenderse como 
un proceso de corrupción que genera impactos sociales y ambienta-
les extremadamente negativos. Además, también constituye un delito 
contra el patrimonio público y evasión fiscal.

Después de mucha reflexión, el Grupo de Trabajo en Ordenamien-
to Territorial y Regularización de Tierras (GT OTRF) de la Concertación 
concluyó que las políticas no avanzan debido a la falta de un conjunto 
de acciones estructurales, lo que limita la ejecución de las leyes. Las 
dos principales cuestiones al respecto son: ¿Qué usos queremos dar 
al territorio, previstos en la Constitución? ¿Y cuál es el grado de control 
deseable que debe ejercer el Estado y la sociedad?

En la actualidad, la información sobre la posesión y propiedad de 
la tierra está fragmentada y desarticulada. Es fundamental integrar los 
registros relacionados con la gobernanza de la tierra en el país, así 
como garantizar la participación social y la transparencia en las deci-
siones sobre la asignación y regularización de tierras.
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Ciencia, Tecnología e Innovación

• La recuperación de las instituciones de 
enseñanza e investigación de la región es una 
prioridad, comenzando por la recomposición 
de los cuadros de investigadores y personal. 
Los modelos de financiamiento para Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CT&I) deben 
considerar que los recursos no reembolsables 
siguen siendo extremadamente importantes. 

• Sin la conservación del bioma, las propuestas 
de bioprospección y biotecnología no tendrán 
un escenario para desarrollarse. La falta de 
elementos fundamentales, como la seguridad 
y la infraestructura, impide el avance de las 
investigaciones. 

• Se necesitan arreglos innovadores para 
las instituciones públicas de investigación 
para promover una mayor colaboración con 
actores no gubernamentales.

Desde el monitoreo de impactos ambientales hasta la prospección 
de la biodiversidad y las innovaciones para la bioeconomía, pasando 
por la mejora de la calidad de vida, la ciencia, tecnología e innovación 
(CT&I) se presentan como estratégicas para el futuro de la mayor sel-
va tropical del planeta. La cuestión se ha vuelto aún más desafiante 
después del primer informe del Panel Científico para la Amazonia, 
lanzado en 2021, con la advertencia de que la selva amazónica está 
alcanzando un punto de no retorno que tendrá impactos globales y 
amenazará la conservación y el desarrollo sostenible de la región.

Además de las inversiones en restauración forestal y demarca-
ción de tierras indígenas, la complejidad de las soluciones requiere 
un nuevo nivel de generación de conocimiento para enfrentar estos 
desafíos. Se requiere un esfuerzo multiinstitucional que combine 
conocimientos tradicionales y académicos, además de involucrar al 
sector público y privado para subsidiar la construcción de políticas 
públicas. En la emergencia climática, los aportes financieros en in-
vestigaciones científicas deben ser proporcionales al tamaño de los 
riesgos para la agricultura, el suministro de agua en las regiones 
urbanas, la salud y la protección de la biodiversidad.

Desde 2013, los presupuestos destinados a CT&I han estado dis-
minuyendo. En la Amazonia, la situación es aún más grave: la región 
representa el 60% del territorio y casi el 10% del PIB, pero recibe 
menos del 1% de los gastos nacionales en ciencia, según datos del 
Observatorio de la Amazonia Legal.



Una agenda integrada: Temas y acciones

41

Además de la falta de derechos laborales, entre otros factores, 
este panorama explica la fuga de recursos humanos altamente ca-
lificados hacia otros sectores o países. Además, la agenda de CT&I 
sufre de la escasa participación del sector privado, que invierte poco 
en ciencia aplicada, a diferencia de los países desarrollados. El mun-
do de los negocios es fundamental para que la bioeconomía deje 
de ser vista con un sesgo de extracción primaria y dé un salto de 
transformación dentro de 10 a 15 años.

Al mismo tiempo, los modelos institucionales son inadecuados 
para la colaboración con actores no gubernamentales. Falta ense-
ñanza del emprendimiento de base, con aprendizaje orientado a 
la práctica, punto en el que la interlocución con el sector privado 
puede marcar la diferencia. Los programas destinados a la creación 
de startups existentes también carecen de territorialidad, ya que no 
siempre consideran las necesidades específicas de la región.

Además, hay una insuficiencia de condiciones básicas, como 
seguridad e infraestructura, especialmente en las regiones más 
aisladas, donde la violencia ha dificultado la realización de in-
vestigaciones de campo. La situación dificulta la integración de 
las poblaciones tradicionales y sus conocimientos, indígenas, 
quilombolas, ribereñas, en las universidades y el entorno de in-
vestigación. Como resultado, falta un mayor esfuerzo para moni-
torear las especies y diagnosticar el estado de los ecosistemas a 
largo plazo para establecer límites y condiciones de explotación. 

El problema también afecta los experimentos sobre los efectos 
del cambio climático, que aún son limitados en el país, a pesar de 
la importancia mundial de la Amazonia.

Brasil tiene una enorme capacidad para convertirse en una 
potencia en las nuevas economías orientadas a la protección del 
clima y la biodiversidad, pero solo avanzará con inversiones en 
CT&I. Los sectores productivo y financiero, las organizaciones de 
la sociedad civil, las comunidades tradicionales y la cooperación 
internacional, entre otros, tienen roles que desempeñar para una 
agenda estratégica en este campo. Junto con ellos, el Gobier-
no Federal tiene el poder de orientar los esfuerzos en la direc-
ción correcta y coordinarlos con otras políticas. Esto se debe a 
que el desarrollo de los sistemas de CT&I está relacionado con 
otros desafíos sociales, políticos y económicos, como garantizar 
el cumplimiento de las leyes, la educación, la seguridad pública 
y el medio ambiente. Además, sin la conservación del bioma, las 
propuestas de bioprospección y biotecnología no tendrán un es-
cenario para desarrollarse.

En este escenario, el trabajo en red de Una Concertación pela 
Amazônia ha favorecido reflexiones en torno a propuestas como la 
creación de un Programa Nacional de CT&I enfocado en el bioma 
amazónico. Es clave una mayor integración de las poblaciones tra-
dicionales y sus conocimientos en las universidades y el entorno de 
investigación, con valorización de investigadores indígenas y recur-
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sos pedagógicos orientados a conectar a los jóvenes amazónicos 
con las demandas regionales.

En resumen, la estrategia debe centrarse en la producción de 
conocimiento que promueva la inclusión social y la generación de 
ingresos, además de ser compatible con la conservación de la selva. 
Para lograr este estándar en ciencia y tecnología, se necesitan nue-
vos instrumentos financieros, como la creación de un fondo amazó-
nico supranacional enfocado en CT&I e investigación de alto nivel. 
Los modelos de financiamiento que consideran recursos no reem-
bolsables siguen siendo esenciales para las innovaciones emergen-
tes en diversas temáticas.

Hay una creciente demanda de tecnologías y metodologías para 
medir el carbono en actividades relacionadas con el uso del sue-
lo y el monitoreo de la biodiversidad. El contexto requiere apoyo a 
la innovación por parte de empresas establecidas en Brasil y en la 
Amazonia, con un enfoque en nuevos productos, procesos y funcio-
nalidades. Fomentar ecosistemas de innovación, con inversión en 
startups de base tecnológica y educación para el emprendimiento, 
es una estrategia que cobra fuerza en la región. Sin embargo, el de-
safío radica en avanzar en el marco legal para incentivos a la ciencia 
y tecnología en la Amazonia, con un plan para fortalecer las institu-
ciones y los arreglos innovadores de colaboración.

Infraestructura

• La inversión económica en proyectos de 
infraestructura no siempre conlleva un 
desarrollo socioeconómico local. El sector 
debe tener en cuenta el cuidado, la cultura y 
el bienestar. 

• Los procesos de toma de decisiones 
requieren procedimientos de integridad 
basados en criterios técnicos, con el fin de 
romper las relaciones históricas de la agenda 
con la corrupción. 

• Es necesario abordar las políticas de 
infraestructura de manera integrada entre los 
diversos ministerios y actores regionales. La 
Amazonia en sí misma es una infraestructura 
que ofrece soluciones para Brasil y para el 
mundo, y debe ser planificada con acciones 
de adaptación al cambio climático.
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Discutir la infraestructura es también discutir modelos de de-
sarrollo. La infraestructura actual, por ejemplo, responde a un 
modelo basado principalmente en la exportación de productos 
básicos. Y los instrumentos como el Plan Nacional de Logística 
(PNL 2035) son reflejo de ello, al no contemplar proyectos en-
focados en la economía de la conservación. Los proyectos son 
“territorialmente ciegos” y “socialmente sordos”: tienen una baja 
participación social y están limitados a procesos de licenciamien-
to ambiental. Falta una escucha previa a las poblaciones afecta-
das sobre lo que entienden y desean como desarrollo.

Como elemento principal, es necesario enfatizar las perspec-
tivas amazónicas para pensar en el futuro. El panorama actual 
muestra que a lo largo de la historia, la inversión económica en 
proyectos de infraestructura no significa necesariamente un de-
sarrollo socioeconómico local en la Amazonia.

Según datos del Instituto de Energía y Medio Ambiente (Iema), 
la Amazonia exporta energía al resto del país, mientras que casi 
1 millón de personas que viven en la región no tienen acceso 
constante a la electricidad. Otros 3 millones dependen de ter-
moeléctricas alimentadas con diésel, desconectadas del sistema 
integrado nacional. Al mismo tiempo, la construcción de represas 
y carreteras y la explotación de petróleo y gas generan una serie 
de impactos sociales y ambientales: las hidroeléctricas, por ejem-
plo, inducen la construcción de carreteras que, a su vez, llevan a 

un aumento de la deforestación y la degradación. Los efectos si-
nérgicos de estos impactos pueden afectar el funcionamiento de 
los ecosistemas, con importantes consecuencias para los estilos 
de vida y la salud humana.

Las propuestas de cambio en el modelo comienzan por hacer 
que las personas sean visibles desde el punto de vista físico y 
geográfico. La territorialidad de los proyectos de infraestructu-
ra en la Amazonia es mayor de lo que se imagina o se intenta 
restringir mediante la ley. El área de influencia de un proyecto 
debe considerar los cambios inducidos por la implementación 
del proyecto. El desafío no se limita al proceso de licenciamiento, 
que debe ser mejorado. Se requieren medidas anticipatorias a 
los impactos negativos, así como el fortalecimiento de la gober-
nanza territorial y la garantía de la participación social, así como 
la transparencia y el monitoreo para construir confianza entre las 
diversas partes.

La demanda de infraestructura en la Amazonia va más allá de 
los dispositivos básicos de la vida social y económica, como el 
agua, el saneamiento, la energía, Internet y la movilidad. Más allá 
de combatir la pobreza y el hambre, existe una dimensión inma-
terial que incluye la cooperación social, las capacidades institu-
cionales, el conocimiento, la tecnología, la revolución educativa e 
incluso la lucha contra el delito ambiental. No basta con cambiar 
las normativas e invitar a la sociedad a involucrarse en el proce-
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so de toma de decisiones. También es necesario reorganizar la 
gestión ambiental pública. Entre otros factores, la infraestructura 
debe considerarse como una solución para alcanzar los objetivos 
del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Debe estar alineada con un nuevo modelo de desarrollo 
económico que combata la deforestación, las desigualdades y la 
violencia, y contribuya a la preservación de la selva y sus cursos 
de agua.

Además del licenciamiento, existen discusiones actuales, 
como la transición energética en la Amazonia, que requiere una 
política pública a gran escala. Dado el desafío de la descarboni-
zación, la planificación energética en la región debe centrarse 
en reducir la dependencia de los combustibles fósiles, sabiendo 
que sin acceso a la energía, no es posible desarrollar la bioeco-
nomía ni mejorar el acceso a la salud.

Pueblos indígenas 
y comunidades tradicionales1

• Aunque la Constitución brasileña reconoce 
el derecho de los pueblos originarios a sus 
tierras, los intereses políticos y económicos 
impiden la plena consolidación de ese 
derecho. 

• La relevancia de los pueblos indígenas y las 
comunidades tradicionales está asociada a la 
contención del desmatamento, la conservación 
de la biodiversidad y la regulación climática 
regional y global, así como a su papel en el 
mantenimiento del patrimonio cultural. 

• Ninguna actividad llevada a cabo sin la 
deliberación y conducción por parte de los 
pueblos indígenas será beneficiosa para sus 
territorios
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Aunque la Constitución brasileña reconoce el derecho de 
los pueblos indígenas a sus tierras, intereses políticos y econó-
micos impiden la plena consolidación de este derecho. Los pue-
blos originarios y las comunidades quilombolas, extrativistas y 
ribereñas viven en un escenario de lucha constante por la au-
todeterminación y autonomía sobre sus territorios. Los pueblos 
indígenas y las poblaciones tradicionales en la Amazonía son 
amenazados por los avances de la industria agroextractivista. 
Esto ocurre a través de la invasión de tierras y la apropiación 
indebida, la expansión del agronegocio, la prospección y explo-
tación de recursos minerales, y la implementación de grandes 
obras de infraestructura.

En la visión eurocéntrica y colonizadora, persiste el imaginario 
de que la Amazonía solo posee valor (económico) cuando es ex-
plotada bajo la lógica del capital. Sin embargo, para los pueblos 
indígenas y las poblaciones tradicionales, el territorio es parte 
fundamental de sus cosmologías, basadas en identidades histó-
ricamente construidas a partir de conocimientos ancestrales.

En la Amazonía brasileña, las áreas naturales protegidas y las 
tierras indígenas abarcan el 42,2% del bioma. En ellas habitan 
190 pueblos indígenas, incluidos 54 grupos aislados, sumando 
una población de 752.421 personas, la mayor diversidad y el ma-
yor número de toda la Pan-Amazonía (RAISG, 2020). La relevan-
cia de estos grupos está asociada a su importancia para contener 

la deforestación, conservar la biodiversidad y regular el clima a 
nivel regional y global. Los pueblos originarios y las comunidades 
tradicionales también se destacan porque sus modos de vida y 
formas de gestión territorial fortalecen la preservación y manteni-
miento de un valioso patrimonio cultural local.

Sin embargo, a lo largo de la formación del Estado-Nación 
brasileño, los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales 
tuvieron poca o ninguna voz en la formulación e implementación 
de las políticas públicas dirigidas a ellos. El aparato del Estado 
sirvió para la homogeneización étnica y racial. Una nueva apro-
ximación al desarrollo en la Amazonía debe considerar que nin-
guna actividad llevada a cabo sin la deliberación y conducción 
por parte de estos pueblos será beneficiosa para sus territorios.

Las acciones en este sentido comienzan con la demarcación 
de tierras indígenas y la garantía del derecho territorial. Deben 
incluir la gestión territorial integrada, participativa y colectiva, una 
gestión que refleje los intereses propios de los pueblos indíge-
nas. Involucran el diálogo intercultural y una ciencia interdiscipli-
naria, garantizando la igualdad entre conocimientos. Y requieren 
el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres indígenas.

También es necesario apoyar las iniciativas de los pueblos 
indígenas y sus organizaciones, que combinan actividades sos-
tenibles de generación de ingresos con la preservación del 
bosque. Este apoyo debe materializarse en el acceso digital, el 
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uso de mecanismos financieros innovadores y el respeto inte-
gral a sus usos, costumbres y tradiciones.

En las áreas de transición de la Amazonía, presionadas por 
la expansión de la frontera económica, es necesaria la expul-
sión de invasores que amenazan la integridad de las TI. En las 
tierras convertidas, se debe restaurar los ecosistemas que han 
sido modificados o invadidos. Y en las ciudades amazónicas, 
deben implementarse programas para proteger a las poblacio-
nes indígenas que residen allí, especialmente enfocados en la 
generación de ingresos y la garantía de derechos.

Minería

• En paralelo a la lucha contra el garimpo ilegal, 
se debe implementar una agenda estratégica 
para la actividad minera. 

• La desintrusión de áreas ocupadas por el 
garimpo debe ser acompañada de medidas 
de apoyo y alternativas económicas. 

• Es necesario fortalecer la interlocución con 
la sociedad civil organizada, los sectores 
financiero y productivo, los gobernadores, 
el Congreso Nacional y la comunidad 
internacional.
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En lo que respecta a la minería en la Amazonía Legal, es ne-
cesario diferenciar dos frentes que avanzan en paralelo. La pri-
mera es el combate a las actividades ilegales en cualquier tipo de 
actividad minera. La segunda es la construcción de una agenda 
estratégica para la minería en la región, alineada con los criterios 
ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) y los intereses na-
cionales. Cualquier actividad minera depredadora, sea cual sea 
su escala, representa una amenaza no solo para la sociedad civil, 
sino también para la actividad empresarial privada, ya que afecta 
la reputación del sector en su conjunto.

Entre 1985 y 2020, el área ocupada por la minería en el país 
creció seis veces, pasando de 31 mil a 206 mil hectáreas. Gran 
parte de este aumento se dio en la Selva Amazónica, donde se 
encontraba el 72,5% (casi 150 mil hectáreas) de las áreas mineras 
en 2020. El garimpo, específicamente, está casi completamen-
te concentrado en la Amazonía y ha experimentado una fuerte 
expansión en los últimos años, ocupando un área mayor que la 
minería industrial. Además, el garimpo ha avanzado sobre tierras 
indígenas (TI) y unidades de conservación (UC) en la Amazonía. 
Entre 2010 y 2020, el área ocupada por el garimpo dentro de las 
TIs aumentó un 495%, y en las UCs, el crecimiento fue del 301% 
(MAPBIOMAS, 2021).

En el frente de la aplicación de la ley contra el garimpo ilegal, es 
fundamental la actuación de organismos gubernamentales, como 

el Banco Central, al que le corresponde fortalecer su actuación en 
la fiscalización y control sobre la producción y comercialización de 
oro en el país. Para implementar un sistema de trazabilidad y de 
conformidad socioambiental, hay tecnologías disponibles, como el 
blockchain y el marcado molecular con isótopos de plata (INSTITU-
TO ESCOLHAS, 2022b). Además, el Ibama debe elaborar informes 
sobre la importación y comercialización de mercurio, utilizado en 
la extracción de oro, con el fin de fortalecer el control y la transpa-
rencia de la cadena de valor (OC, 2022).

Sin embargo, simplemente cohibir la ilegalidad no es suficien-
te. En algunos casos, el garimpo es la única forma de sustento 
para numerosas familias. Para que la desintrusión de áreas inva-
didas por la actividad sea efectiva y duradera, debe ser planifi-
cada para acoger a esta mano de obra, proporcionando ayudas 
económicas de emergencia y alternativas de ingresos y empleo.

En cuanto a la minería industrial, es necesario desarrollar una 
agenda estratégica con respecto a minerales cruciales para la 
transición energética y la economía digital. Esto incluye la gene-
ración de energía a partir de fuentes renovables y el desarrollo 
de baterías y motores eléctricos. Otro tema estratégico para el 
país es reducir la dependencia de fertilizantes importados. Dada 
su extensa geodiversidad, Brasil puede liderar esta ruta tecnoló-
gica, impulsando conjuntamente los sectores mineral y agrícola 
(FEBRAGEO, 2022b).
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Brasil conoce poco su potencial geológico y, por lo tanto, 
es necesario fomentar la investigación a gran escala (IBRAM, 
2022b). Esto facilitaría la explotación ordenada y transparente 
de los recursos minerales, con salvaguardias socioambientales 
y respetando los derechos de los pueblos indígenas y las comu-
nidades locales.

Pero para definir estos rumbos, es necesaria una amplia inter-
locución de la sociedad civil organizada con los gobernadores 
electos, el sector financiero, el sector productivo, el nuevo Con-
greso Nacional y la comunidad internacional. La regulación del 
artículo 231 de la Constitución Federal, que establece las prin-
cipales reglas de protección y uso de las tierras indígenas, por 
ejemplo, genera diferentes interpretaciones jurídicas y contro-
versias. Esto requiere una amplia discusión con la sociedad, con 
el protagonismo de los pueblos indígenas. Una sugerencia es 
que las consultas públicas partan de una demanda de los propios 
pueblos indígenas, como una “consulta inversa”, y con el apoyo 
del Servicio Geológico Brasileño (FEBRAGEO, 2020).

Educación

• El Estado, las políticas públicas y las escuelas 
necesitan estar comprometidos con la 
garantía de la educación como alternativa a 
las ilegalidades y las actividades predatorias. 

• Los saberes tradicionales deben formar parte 
del aprendizaje y las métricas de evaluación 
educacional. Ningún saber vale más que otro. 

• Se debe pensar en un currículo amazónico 
para la bioeconomía y revisar la Base 
Nacional Común Curricular a partir de las 
realidades locales. 
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La mayoría de los indicadores educacionales de la Amazonía 
Legal están por debajo del resto del país. Datos de la Pnad Conti-
nua 2021, divulgados por el IBGE, señalan que la Amazonía sigue 
siendo la segunda peor región del país en analfabetismo. La tasa 
de jóvenes “nem-nem” en 2021 en la región fue del 21,1%, mien-
tras que en el resto de Brasil fue del 14,4%, con tendencia a la 
baja. El informe “Educación en la Amazonía Legal - diagnósticos 
y puntos críticos”, producido en el ámbito del proyecto Amazo-
nia 2030, demuestra que la educación superior y el bachillerato 
tienen poco alcance en el interior de la Amazonía. Además, los 
pueblos indígenas no tienen acceso a la formación superior.

La formación de buena calidad, sin embargo, será clave para 
crear oportunidades de trabajo y crecimiento profesional, alejan-
do a los jóvenes y adultos de actividades predatorias como la 
deforestación y la minería ilegal. Es responsabilidad del Estado, 
las políticas educativas y las escuelas comprometerse con la ga-
rantía del derecho a una educación de calidad y al progreso en 
los estudios. Estas garantías deben convertirse en alternativas a 
las ilegalidades, empezando por la educación infantil, pasando 
por la educación primaria y secundaria, hasta la educación profe-
sional. Y deben involucrar a las familias y comunidades.

Para que esta participación sea lo más efectiva posible, la edu-
cación en las regiones amazónicas debe dialogar con las caracte-
rísticas locales. Es necesario incluir los saberes tradicionales en el 

aprendizaje y en las métricas de evaluación, y fortalecer la interac-
ción entre la vida escolar y el cotidiano del alumno en su territorio. 
A esto se suma la mejora de la infraestructura de las escuelas, es-
pecialmente las indígenas y las de otras áreas no urbanas.

Las regiones amazónicas presentan especificidades que no 
están reflejadas en las políticas públicas y estadísticas formales. 
El concepto de “rural”, por ejemplo, no logra captar la potencia de 
la diversidad de los pueblos que habitan las áreas “no urbanas”, 
como los indígenas, quilombolas y ribereños, además de la pobla-
ción cabocla e inmigrante.

Un camino para abordar esto es adoptar experiencias con la 
Pedagogía de Alternancia, ya utilizada en la educación básica. Esta 
utiliza instrumentos de interacción entre la vida escolar y el coti-
diano de los estudiantes residentes en diversas comunidades. En 
este contexto, se debe pensar en un currículo amazónico para la 
bioeconomía y revisar la Base Nacional Común Curricular a partir 
de las realidades amazónicas.

Por eso es tan importante la acción local del poder público. For-
talecer las capacidades institucionales de los municipios es una 
forma de ofrecer mejores servicios públicos de educación y forta-
lecer los vínculos de las poblaciones con sus propias realidades. Al 
mismo tiempo, se hace necesaria la conexión de lo local con lo glo-
bal, lo que hace tan relevante la conectividad digital, garantizando 
el acceso a internet de banda ancha de calidad en la educación.
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Salud

• La calidad de la salud en la Amazonia no 
sigue las mejoras de otras regiones del país. 

• El fortalecimiento de la atención primaria es 
clave para garantizar el acceso a la salud en 
áreas remotas. 

• Es fundamental reconocer las particularidades 
socioeconómicas y culturales de los territorios 
y subregiones. 

La salud en la Amazonia presenta indicadores de calidad in-
feriores a los observados en el resto del país. Además, tiene 
características muy particulares en diferentes contextos geo-
gráficos, culturales y socioeconómicos. La expectativa de vida, 
un indicador que tiende a aumentar en todo el país, crece en la 
Amazonia a un ritmo inferior al de las demás regiones. Esto se 
debe a la tasa de mortalidad entre los más ancianos (debido a 
enfermedades como la diabetes y problemas circulatorios), la 
mortalidad de jóvenes y adultos debido a la violencia y los acci-
dentes, y la persistencia de la mortalidad infantil a un nivel alto 
(debido a enfermedades infecciosas). En la población indígena, 
los indicadores son aún más alarmantes: la tasa de mortalidad 
infantil llega a ser 6,5 veces mayor que la observada en el país 
en su conjunto.

El desafío de la salud afecta otras agendas, como la del sa-
neamiento básico, que necesita inversiones para reducir las en-
fermedades transmitidas por el agua; y la de la economía, en un 
escenario en el que la atención a la primera infancia genera reper-
cusiones en el desarrollo de capacidades de los futuros adultos.

También está la conexión entre la salud y la infraestructura 
de conectividad, ante la demanda de la telemedicina en áreas 
remotas. Las grandes distancias implican costos logísticos y de 
permanencia en la ciudad para la atención gratuita en el Sistema 
Único de Salud (SUS). Reconocer estas circunstancias refuerza 
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la certeza de que la desigualdad en la región es resultado de 
una serie de ausencias que afectan directa o indirectamente la 
salud de las poblaciones.

El proyecto Amazonia 2030 mapeó el panorama de la salud 
en la región, constatando indicadores muy bajos y preocupan-
tes. Al mismo tiempo, la oferta de servicios de salud es precaria: 
la cantidad de agentes comunitarios por área es seis veces me-
nor que el promedio del país; y el número de cardiólogos por 
habitante, por citar solo una especialidad, es tres veces menor 
en la Amazonia.

Para garantizar el mínimo apoyo a los agentes de salud y otros 
profesionales que están en la línea de frente, es fundamental la 
coordinación política entre los entes federativos, con el fin de for-
talecer las capacidades locales y la planificación. La financiación 
del sector debe servir como un instrumento inductor de la arti-
culación entre municipios, sociedad civil, pobladores ribereños 
y líderes indígenas. Sabiendo que contratar y comprar es más 
costoso en la Amazonia, diversificar las fuentes de recursos es 
una alternativa a corto plazo para revertir la situación de la salud 
frente a la incapacidad financiera de los municipios.

Hay una amplia gama de actores en los espacios amazónicos 
y no siempre todos están incluidos en los debates para resolver 
problemas, también en el área de salud. Es urgente poner más 
luz sobre las personas que aún permanecen invisibilizadas. En-

tre ellas se encuentran las juventudes LGBTQIAP+, las mujeres 
y los jóvenes negros periféricos, lo que también pone de relieve 
la importancia de incluir la salud mental en estas discusiones.

Dadas las realidades socioeconómicas y culturales de las 
diversas Amazonias, existe la necesidad de revisar el diseño 
normativo del SUS en su modelo de gobernanza y actuación. 
Y crear instrumentos adecuados a las especificidades de la re-
gión.

Además de las acciones para el uso cualificado de datos 
y tecnologías para la prevención de enfermedades, el cono-
cimiento de las poblaciones de los bosques sobre las plantas 
medicinales debe ser reconocido. Estos saberes pueden incor-
porarse formalmente a los planes de estudios de los cursos de 
salud. Esto refuerza un eje importante en la agenda de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, relacionado con el patrimonio genéti-
co y el conocimiento tradicional asociado.
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Seguridad pública

• La seguridad pública implica abordar de 
manera integrada delitos comunes, delitos 
ambientales y delitos de alta complejidad. 

• Pensar en la seguridad en la Amazonia 
es pensar en proteger a las personas y 
sus territorios, especialmente a los más 
vulnerables, como los indígenas, los 
quilombolas, los ribereños y aquellos que 
viven en las periferias de las grandes 
ciudades. 

• La seguridad va más allá del ámbito penal 
y criminal y debe ser entendida como un 
derecho fundamental. Además, la seguridad 
jurídica es clave para crear un entorno 
favorable para la supervisión y el control.

Los factores determinantes de la criminalidad están asocia-
dos tanto a aspectos económicos como sociales. La falta de 
oportunidades, las desigualdades y la ausencia de políticas pú-
blicas estructurantes que puedan sacar a grupos de situaciones 
de vulnerabilidad son algunas de las razones que generan una 
subcultura de la violencia.

En la Amazonia, dadas sus particularidades, el tema de la 
seguridad pública requiere un nuevo modelo de comprensión y 
enfrentamiento. La mirada actual está centrada sistemáticamen-
te en el ámbito urbano y se enfoca en las tasas de homicidio. 
De esta forma, crímenes considerados “comunes” en la región, 
como la deforestación, la invasión de tierras y el tráfico de made-
ra, no son percibidos por una parte de la población.

En 2019, cuatro de las diez ciudades más violentas de Brasil 
pertenecían a la región amazónica. Si la Amazonia fuera un país, 
ocuparía el cuarto lugar en el ranking global de homicidios según 
datos de 2017. Según datos de 2022 presentados por el Foro 
Brasileño de Seguridad Pública, la tasa de muertes violentas in-
tencionales (30,9 por cada grupo de 100 mil habitantes) fue un 
38,6% superior al promedio nacional. Sin embargo, estos núme-
ros resultan de la suma de diversos tipos de delitos, así como de 
privaciones, que ocurren antes de una muerte violenta. La falta 
de una agenda de seguridad pública que aborde las cuestiones 
ambientales y sociales es un desafío latente.
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Es necesario poner luz sobre los delitos “invisibles” que afec-
tan a los habitantes de la Amazonia, como el reclutamiento de 
jóvenes por parte de facciones criminales y los delitos sexuales 
que involucran a niños y adolescentes. Los homicidios entre po-
blaciones de comunidades tradicionales, poblaciones negras en 
las periferias y defensores del medio ambiente no son casos ais-
lados. Las poblaciones que residen en áreas más remotas son 
objetivos de conexiones entre delitos y grupos criminales violen-
tos presentes en el territorio.

La seguridad pública en la Amazonia debe ser comprendida 
en toda su complejidad, en la que coexisten diferentes tipos de 
delitos, incluidos los delitos ambientales. La convivencia entre 
las personas, el medio ambiente y las actividades ilícitas es un 
desafío para los gobiernos. Una posible consecuencia de esta 
superposición es la interpretación de que los delitos derivados 
de un delito ambiental son de segunda clase y tienen menos im-
portancia. En este sentido, es relevante pensar en la seguridad 
pública de manera multidisciplinaria y multisectorial, más allá de 
las fuerzas policiales estatales. Además del reconocimiento de 
los servicios ambientales prestados por la contribución de indí-
genas, ribereños y otros pueblos tradicionales a la preservación 
ambiental, las demandas en materia de seguridad incluyen la tipi-
ficación del delito de invasión de tierras públicas y la interrupción 
del flujo de dinero que financia las ilegalidades.

La lucha contra las actividades económicas destructivas, como la 
minería ilegal, es un elemento fundamental para mejorar la calidad 
de vida, sumado a incentivos para quienes trabajan en la conserva-
ción ambiental y la protección de las personas. La mejora de los indi-
cadores de seguridad puede lograrse mediante el protagonismo de 
las poblaciones tradicionales en la gestión ambiental pública.

A medida que se establecen conexiones entre la seguridad 
pública y el medio ambiente, avanzamos en la responsabilización, 
promoción, rastreabilidad y control de las actividades económi-
cas que impactan la deforestación en la Amazonia. Los delitos 
ambientales están relacionados con temas como la corrupción y 
el lavado de dinero, y requieren inteligencia para investigarlos y 
remitirlos a la justicia.

Garantizar la seguridad pública también implica garantizar la 
seguridad jurídica y los derechos civiles. Así, el tema adquiere 
amplitud y se conecta con otros sectores de la gestión pública. 
Los negocios en bioeconomía en las comunidades, por ejemplo, 
dependen del título de propiedad o del registro en el Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), así como de las licencias ambientales que 
actualmente enfrentan largas demoras y otras dificultades que 
abren espacio para actividades ilegales. Para entrelazar las po-
líticas públicas, es necesario recuperar la noción de territorio y 
utilizar la base territorial para rediseñar la gobernanza, pensando 
de manera interfederativa y entre los poderes.
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El factor Amazonia impone nuevos arreglos de gobernanza 
para la seguridad pública. La biodiversidad, junto con las diferen-
tes formas de ocupación del territorio en la Amazonia, impone 
complejidades únicas para la planificación en la región. El resul-
tado se traduce en una lógica reactiva de las fuerzas policiales, 
en un contexto que también afecta la actuación de los organis-
mos de justicia y de protección del medio ambiente y de los pue-
blos de la selva, como el Ibama y la Funai. Estos necesitan una 
mejor estructura logística para operar en la región.

En la articulación de actores, incluidos los principales impli-
cados, los amazónicos, el flujo de la gobernanza debe comenzar 
desde la selva, con personas y equipos públicos presentes allí. 
Además, es fundamental fortalecer la recopilación de datos ama-
zónicos sobre seguridad y la integración entre el Sistema Único 
de Seguridad Pública (Susp) y el Sistema Nacional del Medio Am-
biente (Sisnama).

Seguridad alimentar 
y nutricional

• En la Amazonía, la solución de infraestructura 
y logística está enfocada en el transporte de 
commodities y no prioriza la integración de las 
comunidades. 

• El acceso a una alimentación saludable y a 
sistemas alimentarios debe ir acompañado del 
debate sobre el derecho a la tierra, a la salud 
pública y sobre los cambios climáticos. 

• Las políticas de compras públicas de alimentos 
deben ser retomadas y revisadas para priorizar 
a pequeños agricultores, pueblos indígenas y 
poblaciones tradicionales.
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El informe más reciente de la Red Brasileña de Investigación 
en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Pensann) 
muestra que en 2021, de los 33 millones de personas en situa-
ción de inseguridad alimentaria moderada o grave, el 18,6% vi-
vía en hogares ubicados en áreas rurales y el 26% en la Región 
Norte, que abarca ocho de los nueve estados de la Amazonía 
Legal (REDE PENSSAN, 2022).

En la Amazonía, la solución de infraestructura y logística está 
dirigida al transporte de commodities, sin considerar la integra-
ción de las comunidades. El crecimiento de las ciudades está 
suprimiendo la vegetación en los intersticios. Esto constituye 
otro vector de exclusión social, ya que dificulta que las personas 
manejen sus propios alimentos en las áreas circundantes. Estas 
realidades afectan el abastecimiento local y se reflejan en la 
cuestión de la soberanía y seguridad alimentaria.

El derecho humano a una alimentación adecuada no es solo 
una cuestión de salud. Está profundamente conectado al clima 
y al medio ambiente, compartiendo muchas de sus causas y so-
luciones. El acceso a alimentos saludables y a sistemas alimen-
tarios, por lo tanto, debe estar acompañado del debate sobre el 
derecho a la tierra, la salud pública y el cambio climático.

Es necesario, por lo tanto, garantizar la implementación de 
infraestructura que permita el desarrollo y transporte de la pro-
ducción familiar y agroecológica. La construcción de la resilien-

cia climática pasa necesariamente por el fortalecimiento de la 
agricultura de bajo carbono. Esto requiere políticas de acceso al 
crédito, al mercado y a la tecnología. Estas políticas, sin embar-
go, deben ser precedidas por la reanudación y revisión de los 
programas de compras públicas.

A pesar de las disposiciones legales, los pueblos indígenas, 
quilombolas y otras comunidades tradicionales no son amplia-
mente contemplados por los programas de compras públicas de 
alimentos. Esto se debe al desconocimiento, por parte de los ór-
ganos de control, de las especificidades de las formas tradiciona-
les de producción de alimentos. También se debe a la inadecua-
ción de la legislación sanitaria para el perfil de este segmento.

Ante esto, es necesario priorizar a estos grupos en el Pro-
grama Nacional de Alimentación Escolar (Pnae). Y, sobre todo, 
facilitar el acceso a la documentación regular, al crédito y a la 
asistencia técnica agrícola diferenciada. Esto incluye revisar la 
legislación nacional que regula los aspectos sanitarios para pro-
ducción y consumo de alimentos de agricultores indígenas, qui-
lombolas y ribereños. También es necesario fortalecer las cade-
nas productivas cortas, es decir, aquellas que permiten la venta 
directa del productor al consumidor, garantizando la autonomía 
financiera, especialmente para las mujeres.

Otra medida necesaria es flexibilizar los criterios exigidos 
por la Política Nacional de Agricultura Familiar y Emprendimien-
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tos Familiares Rurales (Pronaf) y aumentar el presupuesto del 
programa. Y también retomar el diseño original del Programa 
de Adquisición de Alimentos (PAA), simplificando los procedi-
mientos de registro y etiquetado y los criterios de comercializa-
ción de productos de agricultura familiar.

Con el fin de diseñar una agenda coordinada de gobierno 
para promover el derecho a una alimentación saludable, es nece-
sario reestructurar el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (Consea). El Consea es el principal canal de diálogo 
de la sociedad civil con respecto a las políticas públicas federales 
relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional.

Mientras tanto, hay una frontera por explorar en el campo 
de la investigación: el desarrollo de proteínas alternativas y de 
menor impacto ambiental, lo que puede abrir una nueva línea 
de generación de ingresos y empleo en la Amazonía.

Conectividad

• La internet es de enorme valor en el 
monitoreo de la región, en la organización 
socioproductiva, en la gestión territorial 
y en el acceso a políticas públicas 
esenciales, como educación y salud. 

• Universalizar la conectividad en la 
Amazonía es un desafío que no se limita 
solo al acceso; también abarca el uso, los 
equipos, la calidad y la oferta. 

• El Fondo de Universalización de los 
Servicios de Telecomunicaciones debe 
priorizar la aplicación de recursos en 
regiones estratégicas de la Amazonía 
Legal.
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Los datos de la Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad), consolidados en la plataforma Amazônia Legal em Da-
dos, muestran la disparidad entre la cobertura digital en la región 
amazónica y el promedio brasileño. Mientras que el porcenta-
je de hogares con internet banda ancha en la Amazonía es del 
58,5%, en Brasil en su conjunto es del 77,9%. El acceso a internet 
3G y 4G en áreas urbanas es del 68,7% (en comparación con el 
70,7% a nivel nacional). Sin embargo, en las áreas rurales, la dife-
rencia se profundiza: 25,1% frente a 35,5%.

La encuesta TIC Educação 2020 también destaca el bajo ac-
ceso a internet en las escuelas ubicadas en la Región Norte (51%), 
en áreas rurales (52%) y en las de pequeño tamaño, con hasta 
50 alumnos (55%). Esta disparidad tiene efectos perjudiciales en 
el acceso de la población amazónica a derechos básicos, como 
educación, salud y cultura, así como a oportunidades de trabajo 
y emprendimiento.

El Consejo Nacional de Poblaciones Extractivistas propone 
tres perspectivas para la conectividad en la Amazonía. La prime-
ra se refiere a la región: el desafío del desmatamento (defores-
tación) y los incendios, la biodiversidad y los efectos del cam-
bio climático. La segunda es la perspectiva territorial, ya que la 
conectividad puede contribuir a la organización socioproductiva, 
fortalecer la gestión y gobernanza territorial. Y la tercera es la 
perspectiva de políticas públicas, ya que aumenta el acceso a la 

salud (especialmente a través de la telemedicina), la educación 
(incluyendo la educación a distancia) y la asistencia técnica. (re-
ferencia?).

Además, la tendencia para los próximos años es hacia una 
convergencia entre la era de la naturaleza y la era digital tec-
nológica. Esto podría reposicionar a la Amazonía y sus activos 
biotecnológicos.

La visión de futuro, por lo tanto, consiste en universalizar la 
conectividad en la Amazonía; un desafío que no se limita solo 
al acceso, sino que también abarca el uso, los equipos, la cali-
dad y la oferta de servicios. Por ejemplo, durante el cierre de las 
escuelas debido a la pandemia de Covid-19, solo el 31% de las 
escuelas rurales en la Región Norte adoptaron la enseñanza re-
mota. Esto significa que 7 de cada 10 estudiantes de escuelas ru-
rales tuvieron su aprendizaje perjudicado o interrumpido durante 
la pandemia debido a la falta de acceso a Internet. El regreso a 
las actividades presenciales también ha presentado desafíos: las 
escuelas y los profesores no estaban preparados para modelos 
de clases híbridas, ya sea por falta de alfabetización digital o por 
la falta de recursos tecnológicos o internet con velocidad ade-
cuada. (TIC Educação, 2020).

Los datos pueden ocultar una realidad aún peor: hay esca-
sa información e investigación sobre el acceso a Internet de las 
poblaciones aisladas, indígenas, quilombolas, ribereñas y en ge-



Una agenda integrada: Temas y acciones

58

neral, comunidades tradicionales. Por esta razón, llevar Internet 
de calidad y de manera amplia a la Amazonía requiere acciones 
urgentes y transformadoras por parte del sector público.

Una serie de iniciativas en este sentido está siendo emprendi-
da por el tercer sector y en colaboración con alianzas público-pri-
vadas. Recientemente, se ha establecido que al menos el 18% de 
los recursos del Fondo de Universalización de los Servicios de 
Telecomunicaciones (Fust) serán destinados a establecimientos 
públicos de educación.

La propuesta es que el Fust priorice la asignación de recur-
sos del fondo en regiones estratégicas de la Amazonía Legal, 
especialmente en el ámbito de la educación. Esta medida debe 
ir acompañada de políticas coordinadas para universalizar el ac-
ceso a la energía eléctrica y ampliar la cobertura de fibra óptica. 
Además, es necesario fomentar y apoyar proyectos a nivel regio-
nal y local para adquirir recursos tecnológicos, cubrir los costos 
de planes de Internet para las escuelas y promover la alfabetiza-
ción digital de profesores y administradores.

Governanza2

• Es necesario rescatar el pacto federativo, 
con el fin de apoyar a los gobiernos locales 
y subnacionales en el fortalecimiento de sus 
capacidades institucionales. 

• El fortalecimiento institucional de la Sudam es 
crucial para que los proyectos regionales sean 
concebidos, planeados y gestionados con 
base en la realidad amazónica, y no a partir de 
una visión exógena. 

• Es responsabilidad de Brasil asumir su 
liderazgo en la articulación de instancias de 
gobernanza supranacionales.
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La gobernanza en la Amazonía es diversa, heterogénea y asi-
métrica. En el ámbito institucional, existen diversas organizaciones 
con mandatos y pesos diferenciados en las acciones regionales. Se 
superponen instancias a nivel continental, nacional, regional y local.

El escenario institucional en la Amazonía también se caracteriza 
por la presencia de una sociedad civil heterogénea y activa, cada 
vez más comprometida con el desarrollo sostenible. Además, hay un 
empresariado aún dividido en segmentos y regiones, lo que dificulta 
la articulación de un proyecto regional inclusivo de transformación 
económica. Los pueblos originarios, las comunidades ribereñas, las 
poblaciones quilombolas, las organizaciones religiosas y los jóvenes 
emprendedores son las poderosas voces de la región, que hoy se 
hacen oír a nivel nacional e internacional.

Este breve panorama de los actores que conforman el entorno 
institucional en la Amazonía muestra el desafío inmediato para los 
nuevos gobernantes, tanto a nivel federal como estatal, y para los 
poderes legislativos. Todos necesitarán dialogar con las fuerzas com-
prometidas en revertir la destrucción de la región, promover la pros-
peridad y el bienestar, y contribuir al equilibrio climático global.

Por lo tanto, es fundamental discutir los mecanismos e instancias 
mediante los cuales la sociedad civil puede actuar conjuntamente 
con la administración pública. Esta reflexión debe servir como insu-
mo para una nueva política nacional de participación social. Un nue-
vo arreglo institucional que fortalezca los procesos de formulación, 

ejecución, monitoreo y evaluación de programas y políticas públicas, 
y que democratice la gestión pública en su conjunto.

El desafío comienza en la gobernanza local, ya que el municipio 
es el espacio más estructurante y cercano a la vida de los habitantes 
de la Amazonía. Cualquier proyecto a largo plazo no puede institu-
cionalizarse en la región sin enraizarse en el ámbito local, es decir, sin 
ser recibido por las estructuras administrativas de los poderes loca-
les. Los 772 municipios que componen la Amazonía Legal compar-
ten los tradicionales déficits de capacidades y recursos que carac-
terizan la realidad de los gobiernos locales en el país. Sin embargo, 
en general, presentan cinco especificidades: extensión geográfica, 
aislamiento con respecto al resto de Brasil, predominancia rural, baja 
densidad poblacional y carencias históricas tanto en políticas públi-
cas como en capacidad de articulación institucional.

Por estas razones, es necesario rescatar el pacto federativo para 
apoyar a los gobiernos locales y subnacionales, en conjunto con 
otras esferas de gobierno, la sociedad civil, universidades y el sector 
privado. De esta manera, fortalecer sus capacidades institucionales 
para cumplir con las legislaciones y acuerdos climáticos, y adoptar 
políticas municipales resilientes a las vulnerabilidades climáticas y 
económicas. Esto implica acciones coordinadas para implementar 
acciones integradas, planificadas y priorizadas dentro del presu-
puesto público, con metas e indicadores bien definidos. Es necesario 
mejorar la gobernanza de los mecanismos de transferencia de ingre-
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sos, como la Zona Franca de Manaus y los fondos de participación 
de estados y municipios. (más en la sección Economía, pág. 32).

Todas estas acciones deben ser construidas de forma transver-
sal, involucrando políticas locales como salud, educación, asistencia 
y desarrollo social, movilidad urbana, tecnologías de la información y 
comunicación, abastecimiento, agricultura y pesca, medio ambiente, 
desarrollo económico, empleo, ingresos y muchas otras más. El mo-
mento es una oportunidad clave para movilizar recursos nacionales 
e internacionales para financiar proyectos.

A nivel nacional, es necesario replantear la actuación de diver-
sas instituciones relevantes, tanto de forma aislada como en su arti-
culación. Una de ellas es la Sudam, autarquía del Gobierno Federal 
creada para subsidiar la planificación del desarrollo de la región ama-
zónica. Su acción se basa en la articulación, políticas públicas e ins-
trumentos como incentivos fiscales y fondos públicos orientados a la 
atracción de inversiones. Sin embargo, el órgano ha sido debilitado 
y aún busca recuperar su capacidad de planificación y poder deciso-
rio. Este fortalecimiento institucional es crucial para que los proyec-
tos regionales no sean concebidos, planificados y gestionados por 
técnicos y políticos externos y distantes de la realidad amazónica.

La región cuenta con una red institucional dispersa pero significa-
tiva. En los últimos años, esta estructura ha sido complementada por 
el Consorcio Interestatal de Desarrollo Sostenible de la Amazonía Le-
gal. Este ecosistema de organizaciones públicas incluye fundaciones 

de apoyo a la investigación, fuerzas de seguridad pública, organis-
mos ambientales y agrarios, además de las tradicionales estructuras 
administrativas de los gobiernos estatales.

En la esfera pública estatal, también es importante considerar el 
establecimiento legal, federal y estatal, conformado por los poderes 
judiciales federal y estatales, los ministerios públicos de la Unión y de 
los estados, y los tribunales de cuentas de la Unión y de los estados. 
Además de estas instituciones, se encuentran las redes de registros, 
que desempeñan un papel crucial en la temática fundiaria.

Se suman a este ecosistema iniciativas que conectan a los go-
biernos subnacionales de la Amazonía con sus contrapartes en 
otros países. Como ejemplo, se encuentran la Fuerza de Tarea de 
Gobernadores por el Clima y los Bosques (GCF Task Force) o el 
Foro de Ciudades Pan-Amazónicas. Ambos fueron creados con el 
objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias que contri-
buyan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y al 
desarrollo sostenible.

A nivel supranacional, instituciones como la Organización del Tra-
tado de Cooperación Amazónica (OTCA), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la iniciativa LEAF (coalición que busca reducir las emi-
siones mediante el financiamiento forestal acelerado) y la Comisión 
Económica para América Latina (Cepal), entre otras, tienen un papel 
importante que desempeñar en la región. Y la única liderazgo posible 
para hacer frente a este desafío de articulación es el brasileño.
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Cultura

• Es necesario (re)conocer, valorar y difundir la 
riqueza sociocultural de las Amazonías. 

• El Brasil contemporáneo necesita fortalecer 
su(s) identidad(es) y este fortalecimiento pasa 
por el refuerzo de nuevos símbolos culturales 
y artísticos que representen a las Amazonías. 

• Es preciso aproximar la precisión de la ciencia 
a la potencia del arte para que un equilibrio 
entre racionalidad y sensibilidad indique 
nuevos caminos. 

Los principales desafíos de las diferentes Amazonías, como el de-
safío de deforestación cero asociado con la generación de ingresos 
y una mejor calidad de vida, pasan por la valorización sociocultural y 
sus identidades. Ante esto, “Una Concertación por la Amazonía” ve 
este territorio como un paisaje, poniendo la cultura en el centro de las 
discusiones y acciones. La cultura expresa la sensibilidad y abarca las 
formas de vida, las formas de hacer y las formas de representar este 
espacio. Es como el arte, que es más que una ilustración: es fuente de 
información sensible sobre el territorio, capaz de actualizar imagina-
rios y romper estereotipos.

Según el estudio “Identificación de los grupos sociales de la Ama-
zonía Legal”, el desafío no está en mapear, sino en caracterizar a la 
sociedad amazónica. Con sus contradicciones y complejidades, sus 
diferentes flujos y redes, a partir de información a veces dispersa e 
imprecisa, datos invisibles, grupos invisibles, polémicas e intereses 
que se ciernen sobre esta región. Es necesario atreverse con una 
propuesta que una a estas personas a lo largo del tiempo en este 
espacio. Es esta unión la que teje la cultura y forma la sociedad.

Cada grupo que ya estaba, o que por diferentes razones llegó y 
se estableció en estas tierras, tiene una relación única con este te-
rritorio, guiada por diferentes ambiciones y afectos. Son identidades 
en movimiento, transtemporales, activadas y desactivadas según el 
momento, la condición y los conflictos que se presentan.

La Amazonía no admite simplificaciones. Es necesario lidiar con la 
complejidad de pensar en estas personas, casi 30 millones, sin arran-

Los principales desafíos de las diferentes Amazonías, como el desafío de deforestación cero asociado con la generación de ingresos y una mejor calidad de vida, pasan por la valorización sociocultural y sus identidades. Ante esto, "Una Concertación por la Amazonía" ve este territorio como un paisaje, poniendo la cultura en el centro de las discusiones y acciones. La cultura expresa la sensibilidad y abarca las formas de vida, las formas de hacer y las formas de representar este espacio. Es como el arte, que es más que una ilustración: es fuente de información sensible sobre el territorio, capaz de actualizar imaginarios y romper estereotipos.Según el estudio "Identificación de los grupos sociales de la Amazonía Legal", el desafío no está en mapear, sino en caracterizar a la sociedad amazónica. Con sus contradicciones y complejidades, sus diferentes flujos y redes, a partir de información a veces dispersa e imprecisa, datos invisibles, grupos invisibles, polémicas e intereses que se ciernen sobre esta región. Es necesario atreverse con una propuesta que una a estas personas a lo largo del tiempo en este espacio. Es esta unión la que teje la cultura y forma la sociedad.Cada grupo que ya estaba, o que por diferentes razones llegó y se estableció en estas tierras, tiene una relación única con este territorio, guiada por diferentes ambiciones y afectos. Son identidades en movimiento, transtemporales, activadas y desactivadas según el momento, la condición y los conflictos que se presentan.La Amazonía no admite simplificaciones. Es necesario lidiar con la complejidad de pensar en estas personas, casi 30 millones, sin arrancarlas de los espacios o paralizarlas en el tiempo. Estas personas que viven en el territorio reproducen referencias e influencias ancestrales que persisten en la memoria y en las formas de vida. Este tríptico indivisible (tiempo/espacio/personas) contribuye al proceso de formación de las identidades de estas personas, ya sean poblaciones tradicionales originarias de este territorio o representantes de generaciones que migraron de otras regiones del país a nuevas tierras.No hay una cultura amazónica, sino muchas. Comprender la articulación entre las apropiaciones culturalmente diferenciadas del territorio y las actividades desarrolladas en él es un aspecto fundamental para elaborar e implementar políticas, proyectos y acciones en la Amazonía Legal.La fluidez de las fronteras, territorios e identidades se complementa con las sedimentaciones: arraigos de las experiencias socioculturales en estructuras, formas de vida y patrones de relación. Flujos y sedimentaciones forman telas culturales, redes de interacciones múltiples que entrelazan significados y prácticas a través de la medición de experiencias en el territorio. La Amazonía debe ser comprendida de manera plural.De esta manera, "las Amazonías" representan la forma en que "Una Concertación por la Amazonía" se refiere a este territorio, no solo por su naturaleza, sino también por su cultura. La cultura representa lo que somos, moldea nuestra identidad. Y, por eso, debe estar en el corazón de las políticas de desarrollo que busquen una agenda capaz de contener la degradación del bosque, conciliando la protección ambiental y la justicia social.
Los principales desafíos de las diferentes Amazonías, como el desafío de deforestación cero asociado con la generación de ingresos y una mejor calidad de vida, pasan por la valorización sociocultural y sus identidades. Ante esto, "Una Concertación por la Amazonía" ve este territorio como un paisaje, poniendo la cultura en el centro de las discusiones y acciones. La cultura expresa la sensibilidad y abarca las formas de vida, las formas de hacer y las formas de representar este espacio. Es como el arte, que es más que una ilustración: es fuente de información sensible sobre el territorio, capaz de actualizar imaginarios y romper estereotipos.Según el estudio "Identificación de los grupos sociales de la Amazonía Legal", el desafío no está en mapear, sino en caracterizar a la sociedad amazónica. Con sus contradicciones y complejidades, sus diferentes flujos y redes, a partir de información a veces dispersa e imprecisa, datos invisibles, grupos invisibles, polémicas e intereses que se ciernen sobre esta región. Es necesario atreverse con una propuesta que una a estas personas a lo largo del tiempo en este espacio. Es esta unión la que teje la cultura y forma la sociedad.Cada grupo que ya estaba, o que por diferentes razones llegó y se estableció en estas tierras, tiene una relación única con este territorio, guiada por diferentes ambiciones y afectos. Son identidades en movimiento, transtemporales, activadas y desactivadas según el momento, la condición y los conflictos que se presentan.La Amazonía no admite simplificaciones. Es necesario lidiar con la complejidad de pensar en estas personas, casi 30 millones, sin arrancarlas de los espacios o paralizarlas en el tiempo. Estas personas que viven en el territorio reproducen referencias e influencias ancestrales que persisten en la memoria y en las formas de vida. Este tríptico indivisible (tiempo/espacio/personas) contribuye al proceso de formación de las identidades de estas personas, ya sean poblaciones tradicionales originarias de este territorio o representantes de generaciones que migraron de otras regiones del país a nuevas tierras.No hay una cultura amazónica, sino muchas. Comprender la articulación entre las apropiaciones culturalmente diferenciadas del territorio y las actividades desarrolladas en él es un aspecto fundamental para elaborar e implementar políticas, proyectos y acciones en la Amazonía Legal.La fluidez de las fronteras, territorios e identidades se complementa con las sedimentaciones: arraigos de las experiencias socioculturales en estructuras, formas de vida y patrones de relación. Flujos y sedimentaciones forman telas culturales, redes de interacciones múltiples que entrelazan significados y prácticas a través de la medición de experiencias en el territorio. La Amazonía debe ser comprendida de manera plural.De esta manera, "las Amazonías" representan la forma en que "Una Concertación por la Amazonía" se refiere a este territorio, no solo por su naturaleza, sino también por su cultura. La cultura representa lo que somos, moldea nuestra identidad. Y, por eso, debe estar en el corazón de las políticas de desarrollo que busquen una agenda capaz de contener la degradación del bosque, conciliando la protección ambiental y la justicia social.
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carlas de los espacios o paralizarlas en el tiempo. Estas personas que 
viven en el territorio reproducen referencias e influencias ancestrales 
que persisten en la memoria y en las formas de vida. Este tríptico indivi-
sible (tiempo/espacio/personas) contribuye al proceso de formación de 
las identidades de estas personas, ya sean poblaciones tradicionales 
originarias de este territorio o representantes de generaciones que mi-
graron de otras regiones del país a nuevas tierras.

No hay una cultura amazónica, sino muchas. Comprender la articula-
ción entre las apropiaciones culturalmente diferenciadas del territorio y 
las actividades desarrolladas en él es un aspecto fundamental para ela-
borar e implementar políticas, proyectos y acciones en la Amazonía Legal.

La fluidez de las fronteras, territorios e identidades se complementa 
con las sedimentaciones: arraigos de las experiencias socioculturales en 
estructuras, formas de vida y patrones de relación. Flujos y sedimentacio-
nes forman telas culturales, redes de interacciones múltiples que entrela-
zan significados y prácticas a través de la medición de experiencias en el 
territorio. La Amazonía debe ser comprendida de manera plural.

De esta manera, “las Amazonías” representan la forma en que “Una 
Concertación por la Amazonía” se refiere a este territorio, no solo por 
su naturaleza, sino también por su cultura. La cultura representa lo que 
somos, moldea nuestra identidad. Y, por eso, debe estar en el corazón 
de las políticas de desarrollo que busquen una agenda capaz de con-
tener la degradación del bosque, conciliando la protección ambiental y 
la justicia social.

Lucha contra la deforestación

• Las acciones no deben limitarse al ámbito del 
comando y control, estratégico para detectar 
y frenar la deforestación, sino que deben 
abarcar alternativas económicas orientadas 
al desarrollo sostenible, especialmente la 
bioeconomía. 

• El desafío de detener la deforestación es 
un ejemplo de conexión entre agendas, 
como la de seguridad pública, reducción de 
desigualdades sociales y producción agrícola 
y forestal, con beneficios para los pequeños 
productores. 

• El nuevo PPCDAm se presenta como el 
principal programa federal para alcanzar 
la meta de deforestación cero hasta 2030, 
con impactos positivos en la generación de 
ingresos y en la calidad de vida en el bosque.
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La Amazonía Legal perdió 11,594 km² de bosque en 2022, 
una área equivalente al territorio de Jamaica. Según datos del 
monitoreo anual Prodes, del Instituto Nacional de Investigacio-
nes Espaciales (Inpe), el número tuvo una disminución del 11% en 
comparación con el período anual anterior, que registró 13,038 
km², pero representa la segunda mayor cifra desde 2008. Pará 
(34,6%) y Mato Grosso (31,5%) fueron los estados con mayor de-
forestación.

El derribo del bosque, cuya curva comenzó a subir en 2012, 
se aceleró a partir de 2018, con una tasa por encima del nivel de 
10,000 km², acumulando un aumento del 60% en comparación 
con hace cuatro años. En total, la Amazonía Legal perdió el 12% 
de sus bosques en 34 años, según MapBiomas.

El principal instrumento para revertir esta tendencia es el nue-
vo Plan de Acción para la Prevención y Control de la Defores-
tación en la Amazonía Legal (PPCDAm), anunciado en junio de 
2023 por el Gobierno Federal, con acciones en diversas áreas. 
Lanzado por primera vez en 2004, cuando la región alcanzó el 
récord de 27,8 mil km² de bosque derribado, el plan fue respon-
sable de la histórica reducción del 83% de la deforestación hasta 
2012.

Un estudio del proyecto Amazonia 2030 concluye que las ac-
ciones de control ambiental fueron cruciales para esta disminu-
ción. El cuadro de mejora se dio gracias a los sistemas de fisca-

lización y monitoreo, sumados a la adopción de condicionantes 
ambientales y fundiarios en la concesión de créditos rurales y a 
la protección territorial.

En la nueva versión, el PPCDam contará con 13 ministerios 
en su ejecución y será la base para alcanzar la meta de defores-
tación cero en la Amazonía hasta 2030. El plan presenta cuatro 
ejes: actividades productivas sostenibles; monitoreo y control 
ambiental; ordenamiento territorial y fundiario; e instrumentos 
normativos y económicos. Son 12 objetivos generales y 36 resul-
tados esperados, desglosados en 176 líneas de acción.

Además del monitoreo y la fiscalización para sancionar los de-
litos ambientales relacionados con la deforestación y degrada-
ción forestal, la estrategia incluye el estímulo al manejo forestal 
sostenible y la recuperación de áreas deforestadas o degrada-
das. El PPCDAm también orienta la articulación con los estados 
de la Amazonía Legal en las acciones para promover la produc-
ción sostenible. El énfasis en el desarrollo de la bioeconomía, con 
el bosque en pie, es una característica distintiva del nuevo plan.

En el campo del ordenamiento territorial y fundiario, el obje-
tivo es garantizar la protección de las tierras públicas no desti-
nadas contra la apropiación ilegal; ampliar y fortalecer la gestión 
de las áreas protegidas; mejorar el Sistema Nacional de Registro 
Ambiental Rural (Sicar); y alinear la planificación de los grandes 
proyectos de infraestructura con la meta de deforestación cero 
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hasta 2030. También se pretende crear y mejorar instrumentos 
normativos y económicos dirigidos al control de la deforestación. 
Entre los ejemplos se encuentran mecanismos de trazabilidad de 
las cadenas productivas forestales y políticas de compras públi-
cas en beneficio de los pequeños productores.

El PPCDam, con sus ejes y acciones previstas, se alinea con 
las propuestas para el control de la deforestación generadas por 
expertos en los grupos de trabajo y rondas temáticas de “Una 
Concertación por la Amazonía”. El tema es un fuerte ejemplo de 
la conexión entre agendas, como la economía de la biodiversi-
dad, la lucha contra la violencia y las ilegalidades y la reducción 
de las desigualdades sociales mediante el fortalecimiento de los 
pequeños productores y las poblaciones tradicionales.

Cambios climáticos

• El cambio climático puede causar 
transformaciones disruptivas, amenazando 
no solo a los ecosistemas, sino a todas las 
esferas de convivencia social. 

• La Amazonía desempeña un papel central 
en la regulación climática regional y tiene 
una influencia importante en el sistema 
climático global. 

• Para evitar el colapso del ecosistema, 
es necesario detener inmediatamente la 
deforestación en la región e implementar 
estrategias de restauración. La deforestación 
no debe eclipsar la agenda de acción 
climática, que abarca desafíos como la 
transición energética e industrial, así como 
la adaptación.
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El Amazonas, debido a su tamaño y relevancia para el ciclo 
hidrológico regional, ejerce una influencia importante en el clima 
de Sudamérica, además de interactuar con variables climáticas a 
nivel global. Además de su protagonismo en la biodiversidad y 
la regulación y provisión de agua, la Amazonía también funciona 
como una inmensa reserva de carbono, que amenaza con llegar 
a la atmósfera si la degradación del bosque continúa. La reduc-
ción de la vegetación nativa afecta procesos esenciales para el 
ciclo hidrológico regional y el equilibrio atmosférico global. Tal 
es el caso del transporte de humedad conocido como “ríos vola-
dores”, responsable de las lluvias en el Centro-Sur del país que 
riegan la agricultura y abastecen a ciudades e industrias.

Entre 1985 y 2021, la Amazonía perdió el 12% de su área fores-
tal, una pérdida neta de 44 millones de hectáreas, un 35,2% en 
Pará. Al mismo tiempo, en 2020, la deforestación en la Amazonía 
fue responsable de la emisión de 782 millones de toneladas de 
CO2 equivalente.

En un escenario de emisiones más intensas, la temperatura 
en la Amazonía podría aumentar hasta 6ºC para finales del siglo 
XXI. El aumento de temperatura, la deforestación y la degrada-
ción por incendios, combinados, alteran las estaciones climáticas 
de la región, con eventos extremos más intensos. Los impactos 
debilitan las funciones ecológicas del bioma, como su capacidad 
para absorber carbono de la atmósfera. Además, estos proce-

sos culminan en la fragmentación del bosque, que, a su vez, se 
vuelve más vulnerable a los “efectos de borde”, como incendios 
y vientos fuertes.

Como resultado, la selva amazónica se acerca al punto de no 
retorno o “punto de inflexión”, umbral en el cual una pequeña 
perturbación puede generar desequilibrios irreversibles y, posi-
blemente, cada vez más rápidos y severos. En este escenario, los 
efectos sinérgicos negativos entre la deforestación, los incendios 
forestales y el aumento de la temperatura pueden llevar a un pro-
ceso de savanización en cascada. Se estima que entre el 20% y 
el 25% de deforestación es el límite por encima del cual partes 
de la Amazonía dejan de ser formaciones forestales. Para evitar 
el colapso del ecosistema y sus efectos de dimensión global, es 
necesario detener la deforestación en la región de inmediato y 
buscar estrategias para regenerar su ciclo hidrológico vital.

El contexto está marcado por la confluencia de factores que 
van más allá de los ambientales, como la insuficiencia de políti-
cas sociales estructurales (salud, educación, saneamiento, entre 
otras), el avance de actividades ilícitas o ilegales en el bosque 
y la fragilidad de las instituciones democráticas. Se trata de un 
modelo basado en la degradación de los ecosistemas e intensivo 
en carbono.

Como camino de solución, está la implementación de áreas 
protegidas (unidades de conservación, tierras indígenas y asen-
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tamientos agroextractivos y de desarrollo sostenible) que con-
tribuyen a reducir la deforestación y capturar carbono de la 
atmósfera. Sin embargo, estos territorios están cada vez más vul-
nerables al avance de actividades degradantes, además de estar 
sujetos a una mayor variabilidad climática de la región. Una con-
secuencia es el impacto negativo en los modos de vida de quie-
nes habitan en estos lugares: comunidades indígenas, ribereñas 
y quilombolas, que son quienes más contribuyen a la mitigación 
climática y, al mismo tiempo, quienes más sienten los efectos del 
cambio climático.

El cambio climático pone en riesgo la seguridad alimentaria 
de la población en el 62% de los municipios de la Amazonía Le-
gal, según datos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (MCTI). Este y otros diagnósticos apuntan a la necesidad de 
abordar el tema con una perspectiva de justicia climática.

Ante esto, además de políticas nacionales para el control de 
la deforestación, el desafío de la emergencia climática requiere 
coordinación intersectorial e interfederativa, que incluya tanto 
acciones de mitigación como de adaptación a los efectos de los 
cambios existentes. Aunque es notable el peso de las emisiones 
provenientes de la deforestación y el uso de la tierra, es impor-
tante que la agenda climática contemple acciones en sectores 
como la industria, la energía y el transporte. En las regiones me-
tropolitanas, la disposición de residuos en vertederos o rellenos 

sanitarios es una de las principales fuentes de emisión de gases 
de efecto invernadero.

Junto con la transición energética e industrial, está el desafío 
de incorporar tendencias como la economía circular y la digita-
lización, que pueden impulsar nuevos modelos de desarrollo y 
generar oportunidades de empleo. Esto requiere planificación en 
otros sectores, como la educación, con mayores esfuerzos para 
la alfabetización climática, comenzando por los educadores.

A nivel estatal, es necesario avanzar en políticas de adapta-
ción a los efectos del cambio climático, con protocolos permanen-
tes de alerta y contingencia en la monitorización de condiciones 
hidrometeorológicas. Además de la participación de la sociedad 
civil en la construcción de políticas públicas, las estrategias re-
quieren transparencia de datos sobre gobernanza climática.
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Arte y Ciencia, representación libre  
de las redes fúngicas - hifas
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parte 02

La agenda amazónica: 
conexiones entre temas y contextos  

El intento de comprender el mundo que nos rodea 
pasa por reconocer que el conocimiento rara vez 
está aislado. Varias disciplinas, conceptos e ideas 
están interconectados, formando una compleja 
red de temas. Ampliar la mirada hacia esta interco-
nectividad e identificar las relaciones entre temas 
es especialmente importante cuando las solucio-
nes que deseamos aplicar involucran los llamados 
“problemas complejos” o “wicked problems”.

Los wicked problems son complejos, ambiguos, 
contradictorios y cambiantes  (RITTEL E WEBBER, 
1973). Al no presentar contornos delimitados, no 
pueden ser definidos en su totalidad, lo que los 
hace difíciles de formular, medir y, por supuesto, 

gestionar. Además, el proceso de toma de de-
cisiones se ve obstaculizado por la falta de una 
evaluación completa de la situación. El avance del 
desarrollo en la Amazonía puede considerarse un 
ejemplo de un problema perverso en un entorno 
de racionalidad limitada. En este caso, la comple-
jidad de un problema con alcance global requiere 
esfuerzos de diferentes actores en diferentes luga-
res. Y cada solución aplicada altera la comprensión 
del problema, resultando en un nuevo contexto.

Incluso cuando la dimensión de un problema perver-
so está mínimamente definida, las soluciones adop-
tadas para enfrentarlo nunca son únicas o definiti-
vas. Cada intento de crear una solución contribuye a 

cambiar la comprensión acerca del problema, que se 
redefine a la luz de las alternativas que emergen, en 
un proceso constante de transformaciones (WAACK 
et al, 2023). Por eso, el debate sobre la Amazonía es 
continuo y no se extingue en una conclusión.

La discusión permanente sobre las relaciones 
entre temas estructurantes de la agenda ama-
zónica de desarrollo y sus asuntos estratégicos 
mantiene movilizada a la red de la Concertación. 
Esta movilización, a su vez, contribuye a co-crear 
capacidades y recursos orientados a la resolución 
de problemas. Y también a alimentar procesos de 
innovación capaces de generar soluciones multi-
dimensionales y arreglos institucionales creativos.



La agenda amazónica: conexiones entre temas y contextos

70

Una visión más completa del todo
Al fragmentar la agenda amazónica de desarrollo en silos 

aislados de conocimiento, se corre el riesgo de perder la pano-
rámica general. Pero al explorar temas estructurantes y sus re-
laciones, se obtiene una comprensión más amplia y holística de 
varios asuntos. La interconexión entre los temas permite percibir 
patrones, relaciones, agentes sociales e influencias que moldean 
nuestra comprensión.

Por ejemplo, estudiar las interacciones entre la lucha contra la 
deforestación (dimensión ambiental), el extractivismo (dimensión 
económica) y la educación (dimensión social) ayuda a entender los 
desafíos planteados por la emergencia climática en la Amazonía. 
Y, así, alcanzar soluciones más adecuadas a los contextos locales.

Causalidades e implicaciones
Observar temas interdependientes permite discernir la causa-

lidad entre ellos e identificar las implicaciones de uno sobre otro. 
Por ejemplo, el tema de la seguridad pública se articula con las 
dimensiones del desarrollo humano y la conservación ambien-
tal  (WAISBICH et al, 2022). Al identificar estas conexiones, se 
pueden rastrear las causas de los problemas, identificar riesgos 
ocultos y anticipar posibles consecuencias.

Este conocimiento es invaluable para los formuladores de 

políticas, científicos y tomadores de decisiones que actúan en 
la Amazonía. Esto les permite una mayor precisión en la eje-
cución de medidas proactivas y preventivas, en la mitigación de 
impactos socioambientales negativos y en la identificación de 
estrategias “ganar-ganar”.

Estímulo a la innovación
Conectar temas fomenta la polinización cruzada de ideas. 

Cuando los conceptos de diferentes dominios convergen, sur-
gen nuevas perspectivas, lo que conduce a nuevas ideas y solu-
ciones creativas. Muchas innovaciones revolucionarias han surgi-
do de colaboraciones interdisciplinarias. Al trascender los límites 
disciplinarios, los tomadores de decisiones pueden aprovechar 
sus conocimientos e ideas para crear avances transformadores.

El proyecto interdisciplinario Itinerarios Amazonícos, resulta-
do de intercambios iniciados en el ámbito de Uma Concertação 
pela Amazônia, es un ejemplo emblemático. En él, la exploración 
de temas relacionados ya ha dado lugar a importantes avances 
sociales para los habitantes de la región amazónica.

Enmarcar relaciones entre temas estructurantes se ajusta, por 
lo tanto, a un enfoque integrador para comprender las Amazoní-
as contemporáneas. Esta amplitud de miras permite a la Concer-
tación construir y fortalecer su capacidad, como institución, para 

https://itinerariosamazonicos.org.br/
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abordar los desafíos socioambientales amazónicos y diseñar ca-
minos de cooperación. Esto incluye mejorar las respuestas por 
parte de las entidades gubernamentales, con el fin de proporcio-
nar un futuro con calidad de vida para sus habitantes, guardianes 
y para la humanidad. 

Los seis temas estructurantes: conexiones y centralidades
La aplicación del enfoque integrador por parte de la Concer-

tación tiene como punto de partida identificar las relaciones entre 
seis temas de la agenda amazónica de desarrollo: bioeconomía, 
ciencia, tecnología e innovación, educación, pueblos indígenas y 
comunidades tradicionales, salud y seguridad.

Estos temas son considerados clave para la Concertación 
porque con frecuencia son objeto de debate público a nivel local, 
regional, nacional e internacional. También aparecen en foros y 
eventos donde la red tiene incidencia, cuando se trata de conser-
vación ambiental y mejora de la calidad de vida en la Amazonía. 
Además, se conectan con una gran cantidad de temas ambienta-
les (como la biodiversidad), sociales (como la inseguridad alimen-
taria y nutricional) y económicos (como el financiamiento). Estos, 
al ser interdependientes, obstaculizan el avance de las agendas 
de desarrollo regional.

Se utilizaron dos perspectivas analíticas complementarias 

para conectar los temas: la perspectiva del todo y la perspectiva 
de cada uno de los seis temas.

La perspectiva del todo se presenta en la red de relaciones 
entre los temas estructurantes que inaugura la colección de re-
des de la Sección 2. Su construcción consolida los temas y las re-
laciones entre ellos. En esta red, se observa un conjunto de 19 te-
mas, que tienen relevancias distintas (indicada por el tamaño del 
círculo) y que se interconectan a partir de diferentes relaciones.

 

La red general: conexiones entre temas
En la red general se observan los temas estructurantes, los 

temas de la agenda amazónica de desarrollo explorados en la 
Sección 1 y la indicación de temas que aún no están en el radar o 
en los foros promovidos por la Concertación, como la agricultura 
familiar, la gestión territorial y la biodiversidad.

El tamaño de los círculos de los temas indica el número de 
conexiones con otros temas. En la red general, se destaca la cen-
tralidad de los temas pueblos indígenas y comunidades tradicio-
nales (PCTS) y ciencia, tecnología e innovación (CT&I). El gran 
número de conexiones en estos temas indica que desarrollar 
proyectos y acciones en estos sectores puede tener un gran im-
pacto en el panorama político, económico y social de las Ama-
zonías en 2023. Esto se evidencia en su potencial para impulsar 
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el avance de la agenda analizada en su conjunto. En el contexto 
de recursos financieros y humanos escasos, este tipo de análisis 
puede orientar y respaldar una planificación, o incluso un crono-
grama, para desarrollar e implementar proyectos de impacto en 
la región.

La red general y la red de temas intertemáticos a partir de 
temas estructurantes constituyen un ejercicio de aplicación del 
enfoque integrador para abordar la agenda amazónica de de-
sarrollo. Dado que es un punto de partida para observar la inte-
racción entre temas, el ejercicio no abarca muchos de los temas 
clave de esta agenda y no proporciona respuestas definitivas. 
También cabe mencionar que la red es una herramienta analítica 
dinámica, relacional y que cambia a medida que se incorporan 
nuevos temas para su análisis (BARABASI, 2005; BORGATTI et 
al., 2013; LE BLANC, 2015). Por lo tanto, cuanto más temas se 
incluyan en el análisis, pueden surgir1 otras relaciones y patrones 
de importancia.

Redes intertemáticas: conexiones desde la perspectiva 
de temas estructurantes
Cada sección temática, presentada después de la red gene-

ral, está compuesta por una red de relaciones, un infográfico y un 
texto que contextualiza los temas en la Amazonía Legal. Su cons-

trucción es resultado de un esfuerzo que involucró curadurías te-
máticas conducidas por especialistas en el tema y complementa-
das por relatorías utilizadas en el documento de los 100 primeros 
días de gobierno, publicado por la Concertación en 2022.

Las redes temáticas proporcionan dos informaciones impor-
tantes para su comprensión. La primera es la conexión del tema 
con otros temas de la agenda de desarrollo. La segunda es la 
calificación de la relación entre los sectores. Por ejemplo, la bio-
economía se conecta con los pueblos indígenas y las comunida-
des tradicionales en cuestiones relacionadas con la mejora de 
la calidad de vida de estos grupos sociales y también en estra-
tegias que apuntan a la inclusión social de estos grupos. La bio-
economía se conecta con la seguridad en lo que respecta a la 
necesidad de asegurar la producción, distribución y creación de 
nuevos negocios y servicios. La misma organización de la infor-
mación aparece en las redes intertemáticas de ciencia, tecnolo-
gía e innovación, educación, pueblos indígenas y comunidades 
tradicionales, salud y seguridad. 
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Bioeconomía 
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La diversidad de 
las bioeconomías

1. Conservación y 
valorización de la 
sociobiodiversidad;

2. Inclusión 
socioproductiva;

3. Reducción de las 
desigualdades sociales y 
territoriales;

4. Desarrollo 
socioeconómico de la 
región;

5. Fomento de la 
ciencia y el desarrollo 
tecnológico orientados 
a la conservación y 
uso sostenible de la 
biodiversidad;

6. Valorización del 
conocimiento tradicional;

7. Expansión de áreas 
de vegetación nativa, 
biodiversas y de uso 
sostenible;

8. Mitigación y 
adaptación al cambio 
climático;

9. Promoción de justicia 
étnica, racial, de género 
y ambiental.

PRINCIPIOS 
ORIENTADORES 
PARA UNA 
BIOECONOMÍA 
AMAZÓNICA

La bioeconomía es un 
concepto en formación y 
se presenta de diferentes 
maneras que se entrelazan. 
Cualificarla es fundamental 
para no fortalecer vectores 
históricos de transformación 
del uso del suelo y de 
concentración de ingresos, 
especialmente en la 
Amazonía.

FUENTE: GT DE BIOECO-
NOMÍA DE UMA CONCER-
TAÇÃO PELA AMAZÔNIA

SU POPULARIZACIÓN 
La emergencia climática y la 
contradicción entre la riqueza 
natural y cultural y la pobreza en 
la Amazonía demandan nuevas 
economías comprometidas con el 
avance simultáneo de la agenda 
ambiental, económica y social. La 
bioeconomía es una estrategia que 
puede crear convergencia entre 
mantener la selva en pie, generar 
crecimiento económico y mejorar el 
bienestar de grupos históricamente 
vulnerables.
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la Amazonía - 
Análisis conceptual, 

regulatorio y 
Institucional 
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Tendencias de 
la bioeconomía 
brasileña y 
amazónica
Entre 2017 y 2023, diversos sectores en Brasil 
se han dedicado a la discusión y publicación 
de documentos que abordan y ofrecen 
recomendaciones para definir qué sería una 
estrategia local-regional-nacional-global de 
bioeconomía adecuada a la realidad brasileña  
y amazónica. A partir de 2019, la sociedad 
civil ha aumentado su participación en la 
construcción de esta agenda
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BIOECONOMÍA

Pueblos 
indígenas y 

comunidades 
tradicionales

Ciencia, 
tecnología y 

innovación

Ciudades

Infraestructura

Industrialización

Gobernanza

Gestión 
territorial

Financiamiento

Seguridad

Mejora de la calidad de vida
Crea condiciones que aseguran la producción-
distribución-creación de nuevos negocios/servicios.

Creación y difusión de programas e instrumentos de 
créditos públicos y privados adecuados a la actividad 
productiva y al perfil socioeconómico de agricultores y 
extractivistas (capital paciente; financiamiento innovador)

Condicionar el acceso a instrumentos 
de financiamiento público al desempeño 
socioambiental positivo de los negocios

Combate a la deforestación y a la 
usurpación de tierras públicas

Fortalecimiento de 
instrumentos de gestión de 
áreas protegidas (territorios 
indígenas y unidades 
de conservación) y de la 
participación social en los 
comités de gestión

Creación de políticas 
públicas, directrices y 
regulaciones

Definición de foros de diálogo 
permanente entre sectores del 
gobierno y entre el gobierno y 
la sociedad civil

Desarrollo de cadenas de productos 
de la sociobiodiversidad (producción, 
beneficiamiento, desarrollo de 
tecnologías, certificación de origen)

Desarrollo de procesos productivos con 
alto contenido tecnológico, eficientes en el 
consumo de recursos naturales

Inclusión sociopro-
ductiva de grupos 

sociales históricamente 
vulnerables

Empoderamiento 
femenino

Identificación y reconocimiento de 
especies de biodiversidad

Desarrollo de insumos farma-
céuticos y nuevos materiales 

para la industria (por ejemplo, 
fibras naturales)

Transformación
 del conocimiento tradicio-

nal en tecnología

Centro de distribución 
y comercialización de productos 

extractivos y de commodities agrí-
colas y energéticas

Rol central en la difusión 
y creación de servicios relacionados con 

la sociobiodiversidad y el agronegocio

Importancia en la producción cultural 
y en la oferta de servicios asociados al turismo, 

artesanía y economía creativa

Logística compartida
Mejora de la infraestructura  

de las ciudades

Mejora de las condiciones de producción y seguimiento 
de las cadenas de commodities (conectividad, seguridad 
energética, logística de distribución, rastreabilidad)

Redes 
intertemáticas
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El término bioeconomía ha sido objeto de disputas narrativas y ha 
cobrado protagonismo en diversas agendas científicas, políticas 
y económicas en los últimos 50 años, especialmente a partir de 
2010. Se originó por primera vez en 1918, cuando el biólogo marino 
ruso Baranoff llamó la atención sobre la explotación depredadora 
de los recursos pesqueros, evidenciando el deterioro de los cardú-
menes debido a la sobrepesca (GIAMPIETRO, 2019).

A finales de los años 60 y 70, el término reapareció en el en-
foque biológico de la teoría económica. Se propuso entonces 
que el sistema económico es parte de la naturaleza y no al revés 
(CECHIN e VEIGA, 2010; GEORGESCU-ROEGEN, 1971 e BIRNER, 
2018). Aunque el debate académico ha aportado otra perspecti-
va sobre el papel de la naturaleza, considerándola proveedora 
de servicios ecosistémicos fundamentales para el mantenimiento 
de la vida, fue recién a partir del año 2000 cuando se retomó 
la reflexión sobre el desarrollo de nuevos modelos económicos 
para la producción de bienes y servicios. Esto ocurrió en el con-
texto de los compromisos internacionales para reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) y, más recientemente, 
debido a la emergencia climática global.

En el escenario internacional, el término surgió en el con-
texto de las políticas de desarrollo económico en Europa, como 
parte de estrategias para ayudar a los países industrializados a 
pasar de una economía dependiente de combustibles fósiles a 

una economía basada en insumos biológicos (UE, 2007). La bioe-
conomía se presentó como un instrumento para abordar la cre-
ciente demanda de revisión del paradigma productivo. En este 
contexto, la bioeconomía se definió como un medio para “trans-
formar el conocimiento de las ciencias biológicas en productos 
nuevos, sostenibles, eficientes y competitivos” (UE, 2007, p. 2).

A partir de 2012, el debate, alimentado predominantemente 
por los países desarrollados, se adaptó a otros contextos (WRI 
BRASIL, 2022). Sin embargo, la diversidad de interpretaciones y 
la falta de convergencia entre ellas demuestran la flexibilidad del 
término y su etapa de madurez aún en desarrollo. En una pers-
pectiva amplia, las diversas definiciones de bioeconomía parten 
de la premisa de que el mantenimiento de la infraestructura na-
tural es necesario para sostener el proceso económico de forma 
perenne (BNDES, 2021).

En Brasil, varios documentos y estudios publicados desde 
2016 intentan comprender qué concepción de bioeconomía sería 
la más adecuada a la realidad brasileña y señalan qué sectores 
económicos y cadenas productivas podrían beneficiarse de polí-
ticas públicas dirigidas a impulsar esta agenda (MCTI, 2018; INS-
TITUTO ESCOLHAS,, 2019; CGEE, 2020; UMA CONCERTAÇÃO 
PELA AMAZÔNIA, 2021; LOPES E CHIAVARI, 2022). Muchos de 
estos estudios se basan en las contribuciones de la publicación 
“¿Qué es la bioeconomía? Una revisión de la literatura” (BUGGE, 
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HANSEN y KLITKOU, 2016). El texto aborda la bioeconomía des-
de tres perspectivas: la bioeconomía biotecnológica, la bioeco-
nomía de los biorecursos y la bioeconomía bioecológica.

Estas tres perspectivas, aunque tienen particularidades cuan-
do se aplican en determinados territorios, como las regiones bio-
diversas, tropicales y habitadas, pueden entrelazarse. Al ser apli-
cadas en los trópicos, el enfoque necesita adaptarse a factores 
del contexto local, como el grado de biodiversidad, los aspectos 
sociodemográficos, los modos de vida, los procesos históricos y 
la evolución de los patrones de uso y ocupación de la tierra (Uma 
Concertação pela Amazônia, 2021; SYNERGIA, 2023).

En Brasil, la aplicación del término bioeconomía tiene dife-
rentes usos y apropiaciones. En 2018, el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (MCTI) fue pionero en la definición de 
bioeconomía como: “el conjunto de actividades económicas ba-
sadas en el uso sostenible e innovador de recursos biológicos 
renovables (biomasa), en sustitución de materias primas fósiles, 
para la producción de alimentos, piensos, materiales, productos 
químicos, combustibles y energía producidos mediante proce-
sos biológicos, químicos, termoquímicos o físicos, que promue-
van la salud, el desarrollo sostenible, el crecimiento nacional y 
el bienestar de la población” (MCTI, 2018). El Centro de Estudios 
y Gestión Estratégicos (CGEE) entiende que: “La bioeconomía 
comprende toda actividad económica derivada de bioprocesos 
y bioproductos que contribuyan a soluciones eficientes en el uso 
de los recursos biológicos que promuevan la transición hacia un 

Lentinula raphanica

Comestibles y parte de la culinaria 
Yanomami; especie esencial para proyectos 
de fungicultura - hongos de interés 
alimentario y nativos de la Amazonia, 
como los del INPA. Descubierta en 1943, la 
localidad tipo de la especie se encuentra 
en Florida.
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nuevo modelo de desarrollo sostenible y bienestar de la socie-
dad” (CGEE, 2020, p. 14).

Las recientes y crecientes amenazas del cambio climático y la 
contradicción entre la riqueza natural y cultural y el aumento de 
la pobreza en el bioma amazónico han planteado la necesidad 
de fortalecer economías comprometidas con el avance simultá-
neo de las dimensiones ambiental, económica y social. Debido 
al impacto del bosque en la mitigación del calentamiento global 
y la conservación de los servicios ecosistémicos, la bioecono-
mía gana relevancia en el bioma amazónico. Esto se debe a que 
esta región alberga la reserva de biodiversidad más grande del 
mundo y es una frontera para la expansión de la producción de 
commodities agrícolas y energéticos. Además, alberga una gran 

cantidad y diversidad de poblaciones tradicionales en situación 
de vulnerabilidad social, personas que conocen y velan por la 
preservación de los recursos naturales en su forma de vida.

Movimientos sociales, organizaciones del tercer sector y 
miembros de la academia han venido señalando la necesidad de 
promover el diálogo entre la investigación científica, la innova-
ción y los instrumentos de financiación con formas tradicionales 
y armoniosas de vivir y producir. De esta forma, se podrá aplicar 
la agenda de la bioeconomía para que también impulse el desa-
rrollo local de nuevos productos y servicios. Las organizaciones 
refuerzan que ignorar esta interlocución puede resultar en diná-
micas que atenten contra la autonomía y seguridad territorial de 
las poblaciones locales y argumentan que la adopción de una 

Debido al impacto del bosque en la 
mitigación del calentamiento global 
y la conservación de los servicios 
ecosistémicos, la bioeconomía gana 
relevancia en el bioma amazónico.
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perspectiva de sociobioeconomía puede impactar positivamen-
te la inclusión socioproductiva de las comunidades tradicionales  
(COIAB, 2021; LOPES E CHIAVARI, 2022; PÁGINA 22, 2021; BN-
DES, 2021; WRI BRASIL, 2023; WTT, 2022).

En términos generales, una región caracterizada por la diver-
sidad de territorios demanda el desarrollo de una amplia agen-
da de bioeconomía, en la que se puedan considerar diferentes 
actividades económicas, sectores de la sociedad y paisajes. La 
literatura dedicada a esta discusión destaca que la transposi-
ción de la agenda debe guiarse por algunos requisitos básicos: 
mantener el bosque en pie y los ríos fluyendo, generar ingresos 
y mejorar las condiciones de vida de la población local. Según 
Bérgamo (2022), una bioeconomía amazónica debe trascender 
el enfoque tradicional de los productos de origen forestal e in-
cluir aspectos relacionados con: a) deforestación cero; b) el for-
talecimiento de las antiguas prácticas culturales y económicas 
de las poblaciones tradicionales; c) la diversificación de méto-
dos y producción, valorizando la biodiversidad como respuesta 
a los monocultivos; y d) la distribución equitativa de los benefi-
cios con las comunidades locales.

Las redes de personas, investigadores y organizaciones invo-
lucradas en las iniciativas Amazon 2030 y Una Concertación por 
la Amazonía convergen en el entendimiento de que los diferen-
tes contextos de la Amazonía brasileña requieren visiones dife-

rentes de la bioeconomía. En regiones conservadas, por ejemplo, 
las visiones bioecológicas y biotecnológicas (bioeconomía de la 
sociobiodiversidad) pueden ser importantes para agregar valor al 
bosque en pie y al conocimiento y formas de vida de las comu-
nidades tradicionales. En regiones deforestadas, sin embargo, la 
producción de biomasa, desde la perspectiva de los biorecursos 
(bioeconomía de productos básicos), puede ser una alternativa 
para restaurar estas áreas. Y en el caso de regiones con riesgo 
potencial de degradación forestal (áreas de transición), la bioe-
conomía bioecológica y de biorecursos (bioeconomía forestal), 
a través de sistemas agroforestales (SAF), pueden ser opciones 
económicas para contener la deforestación (Amazônia 2030, 
2022a y Uma Concertação pela Amazônia, 2021a).

Entre 2017 y 2023, diferentes organizaciones del sector pú-
blico, sector privado, academia, tercer sector y de base comu-
nitaria se han dedicado a la discusión y publicación de docu-
mentos que abordan este tema. Han surgido recomendaciones 
para definir lo que sería una estrategia de bioeconomía nacio-
nal-regional adecuada a la realidad brasileña y amazónica. Du-
rante este período, especialmente a partir de 2019 y entre las 
organizaciones de la sociedad civil, ha habido un crecimiento y 
diversificación de actores y sujetos involucrados en el tema, y 
se ha creado un ecosistema dedicado a la gestión de la agenda 
en la Amazonía brasileña.
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E ESTADUAIS  DE 
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Creación del 
Consejo Nacional de 
Desarrollo Científico 
y Tecnológico (CNPq) 
y la Coordinación de 
Perfeccionamiento 
de Personal de Nivel 
Superior (CAPES).

1951

Creación 
de la 
FUNTEC 
y de la 
FINEP

1966–67

I Plan Nacional de 
Desarrollo (I PND), 
en el cual la política 
económica se basó 
en el estímulo a la 
industrialización

1972–74

Creación de 
la Secretaría 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología 
para la 
Inclusión 
Social(SECIS)

2003

Creación del 
Ministerio 
de Ciencia y 
Tecnología  
(MCT),que 
centralizó el 
sistema federal 
de ciencia y 
tecnología.

1985 2004–05

Ley de 
Innovación  
regula la 
colaboración 
entre empresas 
privadas e 
instituciones de 
enseñanza

2023

Creación de 
la Secretaría 
de Ciencia y 
Tecnología para 
la Amazonía, 
vinculada a la 
Secretaría Ejecutiva 
del MCTI y dirigida 
por un académico 
amazónico

2019

Pacto de Letícia, 
acuerdo de 
cooperación 
científica entre 
Bolivia, Brasil, 
Ecuador, Colombia, 
Guayana, Perú y 
Surinam para la 
toma de decisiones 
con respecto a la 
Amazonía

2016

Estrategia 
Nacional de 
CT&I (ENCTI 
2016-2022)

Panorama de CT&I
Las actividades de CT&I implican el uso de 
conocimiento científico e investigación para 
crear tecnologías y soluciones creativas a 
problemas del mundo real.

UNIVERSIDADES

AGENCIAS DE 
FOMENTO

ORGANIZACIONES 
DE INVESTIGACIÓN 
APLICADA

INSTITUTOS 
FEDERALES Y 
ESTATALES DE 
INVESTIGACIÓN

THINK TANKS Y 
ONGS DE CARÁCTER 
CIENTÍFICO

3 
DE LAS 27 
ORGANIZACIONES
DEL GOBIERNO 
FEDERAL vinculadas 
al Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(SNCT-MCTI) se dedican 
a investigaciones en los 
territorios amazónicos
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CT&I en 
números
TASA DE MAESTROS Y DOCTORES
A pesar del crecimiento del 109,4% en la última 
década, en 2021 la Amazonía Legal tuvo una 
tasa de 20 maestros y doctores por cada 100 
mil habitantes, inferior al resto del país (40).
FUENTE: AMAZÔNIA LEGAL EM DADOS, 2022a.
*BRASIL SIN LOS ESTADOS DE LA REGIÓN DE LA AMAZONÍA 
LEGAL. CENTRO-OESTE SIN MT. NORDESTE SIN MA.”

INVERSIÓN ESTADUAL EN CT&I
Las inversiones estatales en relación con 
los ingresos representan el esfuerzo del 
estado para estimular las actividades de 
ciencia y tecnología. La Amazonia Legal 
tuvo la menor participación en los gastos 
entre las regiones brasileñas, con un 0,75% 
en 2019. En términos de evolución en la 
última década, hubo una caída de 0,12 
puntos porcentuales entre 2009 y 2019.
FUENTE:: AMAZÔNIA LEGAL EM DADOS, 2022c.

NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS
Las patentes son el resultado de la capacidad 
y el esfuerzo de innovación de los Centros de 
Investigación y Desarrollo (P&D) y las empresas. 
Ha habido un crecimiento significativo en las 
concesiones, pasando de 6 en 2010 a 42 en 
2020. A pesar del crecimiento, la región tiene un 
bajo desempeño en el sector, representando el 
1,6% de las concesiones brasileñas (n = 2.558) 
en 2021. El 42% de las patentes concedidas se 
concentran en el estado de AM.
FUENTE:: AMAZÔNIA LEGAL EM DADOS, 2022b.
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Redes 
intertematicas

CIENCIA,  
TECNOLOGÍA Y  

INNOVACIÓN

Aumento de la producción científica y su 
conexión con el mercado y políticas públicas

Promoción de investigaciones enfocadas en 
economías verdes y transición energética

Economías de la sociobiodiversidad

Desarrollo de instrumentos para la 
trazabilidad de productos

Asistencia técnica para la difusión 
de innovaciones en sistemas de 
producción agropecuaria

Programas de crédito  
más alineados con la realidad 
amazónica

Cooperación Pan-Amazónica 
para la investigación regional e 
internacional de alto nivel

Creación de conexiones 
entre instituciones de 
investigación locales y 
globales

Incremento de la participación 
del sector privado en la 
investigación aplicada

Fortalecimiento del Fondo Nacional 
de Desarrollo Científico y Tecnológico 
(FNDCT)

Formación y retención de investigadores 
en el campo de la ciencia básica o aplicada

Cursos de educación superior vinculados a la ciencia aplicada

Intercambios entre investigadores de centros 
de investigación de vanguardia

Asistencia técnica para la difusión de innovaciones 
en sistemas de producción agropecuariaGenética y genómica de la biodiversidad

Avances en el campo de la taxonomía de la biodiversidad

Creación de parques tecnológicos enfocados en 
la economía de la biodiversidad

Regulación de la repartición de beneficios por el uso 
de la biodiversidad y conocimientos tradicionales

Co-construcción de conocimiento y tecnologías a 
partir de usos y apropiaciones tradicionales

Conectividad: rastreo de cadenas productivas, 
formación de proyectos y alianzas con grupos 

en áreas remotas

Mejora de la infraestructura científica 
existente

Monitoreo y control socioambiental 
comunitario

Desarrollo de tecnologías para 
combatir ilegalidades (oro, 

biodiversidad, madera, etc.)

Creación de un fondo amazónico 
supranacional para la investigación 

internacional

Diseño de mecanismos de 
financiamiento combinado

Creación, gestión, formulación  
de planes de manejo y proyectos 

de investigación en TIs y UCs

Restauración forestal

Prospectiva de insumos para 
vacunas y nuevos medicamentos

Conexión de los jóvenes con realidades, 
tradiciones, ancestralidades y desafíos locales

Pueblos indígenas 
y Comunidades 
Tradicionales

Infraestructura

Seguridad

Financiamiento

Combate a la 
deforestación

Salud

Ciudades

Biodiversidad

Economía

Gobernanza

Educación
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La ciencia, la tecnología y la innovación (CT&I) son actividades que 
se encuentran en la base de la construcción de una sociedad más 
justa, sostenible y resiliente. La ciencia es un enfoque sistemático 
y organizado, utilizado por varias disciplinas para comprender el 
mundo. Las aplicaciones de estos conocimientos con fines prác-
ticos, así como la creación o mejora de productos y servicios, se 
conectan con una gran diversidad de temas sociales, ambientales, 
políticos y económicos. La agenda de CT&I tiene el potencial de 
ofrecer respuestas nuevas y creativas a desafíos sociales persis-
tentes y emergentes, y de generar crecimiento económico.

Brasil enfrenta desafíos urgentes, como la erradicación del ham-
bre, la gestión de la emergencia climática, la necesidad de rein-
dustrialización, la mejora de la educación en todos los niveles, el 
desarrollo de productos y servicios de salud, y la construcción de 
infraestructuras y ciudades inteligentes (resilientes). La gestión de 
estos desafíos depende de la expansión del conocimiento. De ahí la 
articulación con la agenda de ciencia, tecnología e innovación.

En la Amazonía Legal, debido a las características geográ-
ficas y al proceso político-histórico y económico de desarrollo 
de los territorios, el avance del campo de CT&I es complejo. Se 
requiere formular estrategias que consideren, desde una pers-
pectiva más amplia, las conexiones y relaciones de este campo 
con otros temas y cuestiones que surgen de la combinación de 
tantas diversidades y contextos políticos.

El ecosistema de CT&I en la Amazonía Legal es reconocido 
al mismo tiempo por sus limitaciones y potencialidades. Entre 
las limitaciones, destacan la baja inversión pública en el sector  
(MCTI, 2022a,b), la baja capacidad de innovación, reflejada en 
el reducido número de patentes registradas (MCTI, 2021) –, la 
concentración de clusters de I+D+i en algunas regiones (Zona 
Franca de Manaus y Belém) y la baja coordinación entre entida-
des estatales entre sí, y de estas con la academia, el sector pri-
vado, el tercer sector y las organizaciones de base comunitaria.

En el campo de las potencialidades, se destacan los hechos de 
que la Floresta Amazónica es el bosque tropical más grande del mun-
do, concentra la mayor biodiversidad del planeta – aún poco cono-
cida –, almacena el 25% del carbono global, es fuente de agua para 
actividades agroindustriales en países de América del Sur y es una re-
serva de valor inestimable para sus guardianes y para la humanidad.

Entre 2013 y 2022, la agenda brasileña de CT&I se debilitó. En 
la Amazonía en su conjunto, la desinversión en ciencia se reflejó 
en la degradación de los laboratorios de investigación, la fuga de 
profesionales cualificados de las universidades y el aumento del 
déficit de recursos humanos en los cuadros de las unidades de 
investigación del MCTI y otros centros de investigación públicos.

En los territorios conservados, la reducción presupuestaria para 
el sector y la deslegitimación política de organizaciones públicas 
del SNCT, en particular del INPE2, afectaron la ejecución de políti-
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cas públicas de control y vigilancia ambiental, especialmente en 
la Amazonía. Esto reforzó las inseguridades públicas, fundiarias, 
alimentarias y nutricionales, especialmente entre las poblaciones 
tradicionales.  En 2021, la deforestación en la Amazonía alcanzó 
los 13.038 km2, la más alta de los últimos 16 años  (INPE, 2022).  

Según la literatura científica y encuestas lideradas por orga-
nizaciones del tercer sector, las poblaciones indígenas y las co-
munidades tradicionales han sido desplazadas de sus territorios 
debido al avance de la minería ilegal en tierras indígenas, el aca-
paramiento de tierras y la tala ilegal en tierras públicas (INSTITUTO 
IGARAPÉ, 2022b; WAISBICH et al, 2022). Además, la desmoviliza-
ción de las fuerzas policiales del Poder Ejecutivo, a saber, la Policía 
Federal, el Ibama y el ICMBio, provocó un aumento de los índices 
de violencia y criminalidad en las zonas rurales de la región norte, 
el abandono de los medios de vida y la contaminación del agua 
por mercurio utilizado en la minería. Esto se tradujo en éxodo rural 
e inseguridad alimentaria y nutricional de los pueblos indígenas y 
comunidades tradicionales, culminando con el genocidio del pue-
blo yanomami en enero/febrero de 2023

Los efectos del debilitamiento de CT&I en la conservación de 
áreas boscosas, en la seguridad ciudadana y en la calidad de 
vida de grupos sociales vulnerables muestran cuánto impacta 
este sector en el bioma amazónico y en el bienestar de sus co-
munidades originarias y tradicionales. 

En el campo de las 
potencialidades, se 
destacan los hechos de 
que la Floresta Amazónica 
es el bosque tropical 
más grande del mundo, 
concentra la mayor 
biodiversidad del planeta.
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A pesar de las limitaciones de la agenda de CT&I, la Amazonía 
Legal cuenta con un ecosistema institucional relevante, conforma-
do por excelentes unidades de investigación vinculadas al MCTI, 
agencias de desarrollo y universidades. Entre ellos, se destacan 

instituciones que producen investigaciones de punta sobre el bio-
ma amazónico y sus poblaciones, como el Museu Paraense Emílio 
Goeldi, en Belém, el Inpa, en Manaus y el Instituto Mamirauá, en 
Tefé (AM).

Schizophyllum umbrinum

Ejemplares de este género tienen una 
amplia distribución en los biomas terrestres, 
desempeñando un papel fundamental en 
la degradación de la celulosa y la lignina de 
materiales vegetales leñosos, y por lo tanto, 
en el ciclo de nutrientes y el mantenimiento de 
los ecosistemas; presentan láminas divididas; 
su descubrimiento fue esencial para revelar 
el sexo de los hongos y el cruce de linajes de 
S. umbrinum; descubierto en 1851, el lugar de 
tipo de la especie es en Pará.
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Un 
paisaje 

educacional 
donde se 

encuentran las 
Amazonías

Educación en 
perspectiva
El derecho a la educación implica necesariamente la articulación con otros 
derechos sociales, buscando garantizar el pleno desarrollo de la persona, la 
preparación para el ejercicio de la ciudadanía y la calificación para el trabajo. 
La educación amazónica requiere programas y acciones políticas que 
respeten las particularidades locales y pongan en el centro a los estudiantes 
y sus proyectos de vida.
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Constitución 
Federal
Establece la 
educación como 
un derecho 
de todos los 
ciudadanos

1988

ECA | Ley 
9069
Reconoce 
a niños y 
adolescentes 
como sujetos 
de derechos

1990

LDB | Ley 9394
Define y organiza 
la educación en 
todos los niveles, 
con el objetivo 
de garantizar el 
derecho social 
a la educación 
establecido en la 
CF/1988

1996

Estatuto de 
la juventud | 
Ley 12852
Reconoce las 
diversidades 
juveniles y 
sus derechos 
sociales

2013

Publicación de la 
Base Nacional Común 
Curricular (BNCC)
Define aprendizajes 
esenciales de la 
educación básica, con el 
principio de la educación 
integral y la centralidad 
de los estudiantes y sus 
proyectos de vida

2017

Resolución nº 8, del 
20 de noviembre
Define las directrices 
nacionales para la 
educación escolar 
quilombola

2012

Resolución nº 5 
del 22 de junio
Define las 
directrices para 
la educación 
escolar indígena

2012 2023

Foro Nacional de Educación 
(FNE) | Portaria nº 478
Reinstituye el FNE como 
espacio de diálogo entre la 
sociedad civil y las instancias 
del gobierno para evaluar 
y reestructurar las políticas 
nacionales de educación

Política Nacional de Educación 
Digital (Ley nº 14533)

PLAN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN
(PNE | 2024-2034)

El Nuevo PNE y sus 
desdoblamientos en planes 
estatales y municipales son 
una oportunidad para construir 
un PLAN REGIONAL DE 
EDUCACIÓN AMAZÓNICO, 
a partir de un diagnóstico 
de desafíos y desigualdades 
locales, de potencialidades 
de articulación entre distintos 
actores sociales y de 
soluciones intersectoriales.

Cuando se 
analiza desde la 
perspectiva de la 
sociobiodiversidad, 
la educación se 
enraíza 

8,6%  
 de los estudiantes 
matriculados en EPT en Brasil 
proviene de la Amazonía 
Legal, pero la región representa 
el 16% de jóvenes en la franja 
etaria apta para cursar esta 
modalidad. 
(INEP, 2020 APUD CRUZ; PORTELLA, 2021).

MENOS DEL 

60% 
de las escuelas de Educación 
Básica del Acre, Amazonas, 
Pará, Roraima y Amapá tienen 
acceso a internet.
(INEP, 2022).

15.708 
escuelas rurales se cerraron 
entre 2000 y 2018, lo que 
equivale al 46% de la red de 
enseñanza. 
(INEP 2018 APUD FAS; IU, 2022)

46% 
de la red de 
enseñanza.

6% tienen laboratorio de ciencias 

20% tienen laboratorio de informática

24% tienen biblioteca

Amazonía Legal 

R$ 5.775,91

Otras regiones

R$ 6.845,74

DE LAS 35438 ESCUELAS DE LA AMZL, SOLO:
FUENTE: INEP 2018 APUD FAS, IU, 2022.

INVERSIÓN POR ALUMNO (PROMEDIO EN 2019) 
FUENTE: FNDE/SIOPE, 2019 APUD FAS; IU, 2022.
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Redes 
intertemáticas

EDUCACIÓN

Seguridad

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional

Ciencia y 
tecnología

Pueblos y 
comunidades 
tradicionales

Gobernanza

Salud

Infraestructura

Cultura

Enfrentamiento de las violencias que afectan a niños, 
adolescentes y jóvenes en áreas urbanas y rurales

Combate a la interiorización de la violencia y el crimen 
organizado, con atención a los casos de violencia fatal

Derecho a la alimentación 
escolar, con acceso regular a 
alimentos nutritivos, variados 
y seguros, respetando la 
diversidad cultural de las dietas

Mantenimiento de la 
merienda escolar mediante 
la compra institucional 
de producción local de 
alimentos favoreciendo 
la agricultura familiar, 
la agroecología y la 
generación de ingresos

Ampliación de la 
conectividad a 
través de internet e 
inclusión digital en 
áreas rurales

Mejora de los entornos educativos 
(estructura de edificios, energía 
eléctrica, tratamiento de agua, 
alcantarillado)

Afirmación y valorización de las diversidades 
amazónicas y lucha contra la discriminación racial, 
étnica, de género y de edad

Propuestas curriculares para jóvenes de educación básica basadas en 
la interculturalidad local

Fortalecimiento de los centros de investigación de la región y fomento de la 
producción científica local, en beneficio del reconocimiento y comprensión de la 

sociobiodiversidad amazónica y el aprovechamiento equilibrado de sus potencialidades

Nuevas epistemologías y saberes tradicionales de 
conocimiento de la naturaleza, en articulación con proyectos y 

laboratorios universitarios y con la educación básica

Articulación entre conocimientos sobre 
medicina tradicional y investigaciones 

científicas para la formación de profesionales de 
la salud, producción de nuevos conocimientos 
y tecnologías y reducción de vulnerabilidades 

sociales en la región

Política de Salud Digital en el 
territorio de la Amazonía Legal para 

prevenir enfermedades y situaciones 
de vulnerabilidad que impiden o 
causan perjuicios a los trayectos 

educativos

Educación diferenciada y orientada 
por la igualdad social, diferencia, 

especificidad, bilingüismo e 
interculturalidad

Seguridad territorial como camino 
para la ampliación y representatividad 

de la educación rural en sus diferentes 
modalidades, con reconocimiento de valores y 

saberes locales y defensa del trabajo digno y 
la sostenibilidad

Planes nacionales y municipales 
de educación, con apertura para la 
elaboración de un plan regional de 
educación para la Amazonía Legal

Revisión y replanteamiento de la distribución 
de recursos financieros, definidos por valores per 

cápita (inversión por alumno), para el mantenimiento 
de la educación básica en la región
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El artículo 205 de la Constitución Federal (1988) establece que la 
educación es un derecho de todos y un deber del Estado y de la 
familia. Indica sus tres objetivos inseparables: el pleno desarrollo 
de la persona, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía y 
su calificación para el trabajo.

Esta amplitud del derecho a la educación lo vincula, nece-
sariamente, con otros derechos sociales, como la seguridad, la 
salud y la alimentación. Los estudiantes en situación de vulne-
rabilidad enfrentan muchos más desafíos para acceder y experi-
mentar la educación y darle significado a sus vidas.

En el ámbito de la educación, el diseño de políticas públicas pre-
supone la colaboración entre la Unión y las demás entidades federa-
tivas, orientada por el Plan Nacional de Educación (PNE). El texto del 
PNE traduce en directrices, objetivos, metas y estrategias el proyecto 
de educación que la sociedad construye como consenso. Es el PNE 
el que guía los planes subnacionales de los estados y municipios y 
orienta las políticas públicas para su implementación (BRASIL, 2014).

La Ley 13.005/14 establece el PNE para el período de 2014-
2024 e indica las instancias responsables de su monitoreo y eva-
luación: Ministerio de Educación (MEC); Comisión de Educación 
de la Cámara de Diputados y Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte del Senado Federal; el Consejo Nacional de Educación 
(CNE); y el Foro Nacional de Educación. La Ley también prevé que 
el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Anísio Teixeira 

Gymnopus montagnei

Popularmente llamados “copinhos de leite”, 
“copitas de leche”, “copas de leche”, “seta de 
leche”, “seta blanca”, “hongos de leche”, los 
gimnopoideos son importantes descomponedores 
de materia orgánica y desempeñan un papel 
fundamental en el ciclo de nutrientes; algunas 
especies, como la G. montagnei, poseen actividad 
antiinflamatoria comprobada. Descubierta en 1842, 
la localidad tipo de la especie es en Surinam.

La agenda amazónica | Educación
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(Inep) realice y publique estudios cada dos años para evaluar el 
progreso en el cumplimiento de las metas establecidas.

El resultado general del incumplimiento del PNE señala una 
posible exacerbación de las desigualdades en la educación ama-
zónica. Esto es especialmente en lo que respecta a la oferta y los 
indicadores de calidad en la educación básica y la educación su-
perior (Audiências Públicas da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte do Senado Federal-2023, CAMPANHA NACIONAL PELO 
DIREITO À EDUCAÇÃO, 2023; INEP, 2023a).

Los datos de 2019 muestran que la educación infantil está 
subofertada en la Amazonia Legal, en comparación con otros 
estados brasileños. Esta tasa es del 51% para la educación in-
fantil en los estados de la Amazonia Legal en comparación con 
el 66,4% en el resto de Brasil. Y del 25,6% en los jardines de 
infancia en comparación con el 44,8% en el resto del país (CRUZ 
E PORTELLA, 2021). En la educación infantil, el impacto de la pan-
demia de Covid-19 puede ser aún más significativo, pero los da-
tos no fueron recopilados en 2020-2021 (INEP, 2023b).

En la enseñanza primaria, en 2020, la tasa de escolarización bru-
ta (oferta/población en la franja de edad) se acercaba al 100% en la 
Amazonia (CRUZ E PORTELLA, 2021, p. 21). Sin embargo, los datos 
de acceso y calidad de la educación de la Pnad Continua (2019) 
indican que en la región la población escolar convive con el atraso 
desde los primeros años de esta etapa de la enseñanza. El retraso 

de 1 a 2 años aumenta según la franja de edad y ciertamente resulta 
en la deserción escolar (FAS; IU, 2022). También se espera que en 
2022 la tasa de acceso a la enseñanza primaria en la Amazonia 
haya sufrido un revés, siguiendo la tendencia nacional. Se estima 
que en ese año, debido a la pandemia, la tasa de escolarización 
esté en un nivel más bajo (96,3%) que el observado en 2014 (97,2%) 
(CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO, 2023).

En la enseñanza media, la tasa de escolarización bruta corres-
ponde, en promedio, al 72,6%, 10 puntos porcentuales por debajo 
del promedio de los demás estados brasileños. Esta etapa también 
enfrenta un cuadro de alta distorsión edad-grado: en la Amazonia 
Legal, el 31,2% de los alumnos tienen una edad superior a la es-
perada para el año en el que están matriculados. La reprobación y 
el abandono escolar son dos razones para esta gran desigualdad 
(CRUZ E PORTELLA, 2022). En la serie histórica 2012-2021 por re-
giones, al mismo tiempo que se registra un aumento en el acceso 
para todas las regiones, también se constata la persistencia de des-
igualdades: en 2021, en la Región Sudeste, el 80,6% de los jóvenes 
de 15 a 17 años asistían a la educación media o habían completado 
la educación básica; en la Región Norte, el índice era del 68,2%, re-
flejando una diferencia de 12,4 puntos porcentuales (INEP, 2023a). 
En cuanto a la educación superior, la Amazonia Legal también tie-
ne una tasa de escolarización bruta (31,7%) inferior al resto del país, 
donde este índice es del 40,3% (CRUZ E PORTELLA, 2021).
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En lo que respecta a la presencia de escuelas de educación bá-
sica, 21.919 escuelas se encuentran en la zona rural (el 44% ofrece 
educación infantil; el 54%, los primeros años de la educación pri-
maria; el 25%, los últimos años; el 4%, la educación media; y el 10%, 
EJA). En las áreas urbanas, hay 14.519 escuelas (el 19% ofrece edu-
cación infantil; el 22%, los primeros años y el 15% los últimos años de 
la educación primaria; el 8%, educación media; y el 8%, EJA). Se des-
taca la baja oferta de educación media en la zona rural, a pesar de 
que el 23% de la población amazónica vive en ella (FAS; IU, 2022).

En este contexto, se encuentran las mayores dificultades de ac-
ceso a la educación y permanencia en la vida escolar. Sobre todo 
debido a las particularidades geográficas de las grandes distan-
cias, la prevalencia de los desplazamientos fluviales y el régimen 
estacional de crecidas y sequías de los ríos (“factor Amazonia”). La 
tendencia de cierre de escuelas rurales (especialmente las multi-
grado y con menor número de estudiantes) y el reasignamiento de 
alumnos a escuelas centrales, que no siempre están cerca o son 
representativas de sus pertenencias culturales, crea más barre-
ras para el acceso a la educación. Entre 2000 y 2018, se cerraron 
15.708 escuelas rurales en la Amazonia, lo que equivale al 46% de 
la red pública de enseñanza (INEP, 2018 apud FAZ; IU, 2022).

Es difícil desarrollar un proyecto educativo de calidad en condi-
ciones estructurales y/o pedagógicas inadecuadas  (HAGE, 2014). La 
oferta no se corresponde con la demanda o funciona con precarie-

dades, como la falta de agua potable, energía eléctrica, saneamiento 
básico y dificultad de acceso a internet. El uso de materiales y recur-
sos didácticos inadecuados a las realidades y contextos geográficos 
también tiende a generar una baja adhesión de los alumnos o incluso 
la migración escolar del ámbito rural al urbano  (PEREIRA et al., 2022).

El cierre del cuarto ciclo del PNE vigente (2014-2024) y la discu-
sión del nuevo PNE pueden representar la oportunidad de que el país 
debata y contemple metas y presupuestos acordes con las realida-
des amazónicas. Desde la perspectiva de la intersectorialidad, en las 
políticas públicas en proceso, la educación necesita ganar visibilidad. 
Es importante destacar su ausencia en el Plan Amazonia + Sostenible 
(MAPA, 2023). Romper la dicotomía urbano-rural, conocimiento tradi-
cional-conocimiento científico, y superar prejuicios y desigualdades 
son desafíos que deben ser pensados a nivel regional e intersectorial.

Los principios de diversidad, sostenibilidad e interculturalidad 
están arraigados en los procesos educativos de las poblaciones tra-
dicionales. A pesar de las dificultades y la negación de derechos bá-
sicos, estas poblaciones enseñan a sus nuevas generaciones cómo 
vivir de, en y con la selva. Es necesario reconocer y garantizar formal 
y ampliamente los derechos de estas poblaciones y ampliar sus co-
nocimientos. Y, de esta manera, poner la educación y sus sujetos en 
el centro de las discusiones sobre la economía del conocimiento de 
la naturaleza. Estas poblaciones poseen saberes que pueden guiar 
otras perspectivas de desarrollo para la Amazonia.
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Los itinerarios amazónicosLa Amazonía es reconocida-
mente un territorio fundamental para Brasil y para el mun-
do. Y no solo en términos ambientales, sino también en 
sus aspectos sociales, económicos, históricos y culturales.

En este sentido, las preguntas que surgen son: ¿los jóve-
nes de la educación secundaria aprenden sobre toda esta 
complejidad y son desafiados a incorporar la Amazonía 
como parte de sus identidades? ¿Sienten que este rico 
contexto forma parte efectiva de su propio desarrollo y 
del desarrollo sostenible de la región?

Para garantizar que así sea, el programa Itinerarios Ama-
zónicos busca poblar de Amazonías (sí, en plural, para 
evidenciar la multiplicidad de aspectos que conforman el 
territorio) los currículos brasileños. Esto se logra mediante 
la producción de contenidos pedagógicos centrados en 
temáticas, cuestiones y referencias amazónicas. También 
implica la formación continua de educadores de las redes 
de enseñanza asociadas.

Una de las fortalezas del programa es la singularidad 
de cada modelo de implementación en las secretarías 
estatales de educación. Con cada una de ellas, se pensó 
en una forma de personalización curricular y formación de 
los equipos de gestores, formadores y profesores.

En nuestro recorrido, ya podemos señalar como resulta-
dos iniciales del programa:

• Trece unidades curriculares de itinerarios formativos en 
las áreas de conocimiento de ciencias de la naturaleza, 
ciencias humanas y sociales aplicadas, lenguajes, 
matemáticas, proyectos de vida y educación profesional 
y tecnológica. Son más de 2,600 páginas de material 
pedagógico disponible de forma gratuita para las redes 
de enseñanza y educadores de todo el país.

• Formación continua para profesores, gestores 
escolares y técnicos de educación de redes estatales de 
enseñanza asociadas en la Amazonía Legal. Estas son: 
Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Roraima y Tocantins.

• Disponibilización de todo el contenido en el sitio 
web del programa, para uso irrestricto por cualquier 
educador o red de enseñanza del país. 

Para fortalecer la implementación y el trabajo pedagógico 
con los Itinerarios Amazónicos, el Instituto iungo ofrece ci-
clos de formación continua con los educadores de las ocho 
redes asociadas. Entre los públicos se encuentran: equipos 
y liderazgos pedagógicos de las secretarías de educación y 
direcciones regionales de enseñanza, formadores, profeso-
res e integrantes de equipos gestores de las escuelas.

Los Itinerarios 
Amazónicos

Sitio: 
itinerariosamazonicos.org.br
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TOMÁS PAOLIELLO, 2020. FONTE: MMA (2020) ,  INCRA (2020) ,  IBGE (2020)

REPRESENTACIÓN EN EL CENSO

LEYENDA

LOCALIDADES INDÍGENAS 
(1  PUNTO = 1  LOCALIDAD)

TIERRAS INDÍGENAS HIDROGRAFÍA MUNICIPIOS AMAZONÍA LEGAL

1991 2000

156.839
270.212

382.717

1 .652.876

2010 2022

LOCALIDADES E TERRAS INDÍGENAS

Pueblos  
Indígenas

AUMENTO EN LA IDENTIFICACIÓN

LAS TIS OCUPAN 
 13,9% del territorio brasileño
 
CONTIENEN 

109,7 milhões 
de hectáreas de vegetación nativa

LO QUE CORRESPONDE AL  

19,5% de la vegetación nativa 
de Brasil en 2020. (MAPBIOMAS, 2022).

LAS TIS ESTÁN ENTRE LAS PRINCIPALES 
BARRERAS CONTRA EL AVANCE DE LA 
DEFORESTACIÓN EN BRASIL. En los últimos 
30 años, las tierras indígenas solo han perdido 
el 1% de su área de vegetación nativa, mientras 
que en las áreas privadas la pérdida ha sido 
del 20,6%. (MAPBIOMAS, 2022).

Se estima que el CENSO 2022 indicará 
la presencia de aproximadamente 
700,000 indígenas en la Amazonia 
Legal, lo que representa un crecimiento 
del 83% en 12 años.

98,3% 
DEL TOTAL DE 
LOS TERRITORIOS 
oficialmente indígenas 
(TIs) del Brasil se 
encuentran en la 
Amazonia (ISA, 2020).

48,2% 
DEL TOTAL NACIONAL 
DE LA POBLACIÓN  
indígena se encuentra 
en la Amazonia (IBGE, 2010) 

Son grupos étnicos que reivindican 
una relación de descendencia de 
las poblaciones precoloniales. La 
autoatribución es un factor fundamental 
en la definición de sus fronteras étnicas. 
En la Amazonia Legal existen 255 
diferentes etnias. (IBGE, 2010).

TASA DE CRECIMIENTO

73%

43%

332%

25%
DE LA POBLACIÓN  
INDÍGENA de la 
Amazonía se encuentra 
fuera de las TIs y, por lo 
tanto, no disfruta de sus 
derechos. (IBGE, 2020)

POBLACIÓN INDÍGENA ABSOLUTA 

El crecimiento acelerado de la población indígena no se 
explica por el crecimiento vegetativo ni por migraciones, sino 
que debe analizarse a través de la dinámica étnica; es decir, 
son personas que antes no se identificaban como indígenas y 
que ahora comienzan a identificarse como tales. También se 
debe al reciente resurgimiento de afirmaciones colectivas de 
identidad de pueblos que se consideraban extintos.
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LEYENDA

POBLACIÓN PRETA (%) POR  
MUNICIPIO ( IBGE/2019)

LOCALIDADES Y TERRITORIOS QUILOMBOLAS POR 
MUNICIPIO DE LA AMAZONÍA LEGAL -  2020

Comunidades 
Quilombolas
La emergencia contemporánea de la identidad 
quilombola tiene su base en la autodefinición de 
los propios agentes sociales y en su capacidad 
política y organizativa. La identidad puede ser 
activada a partir de criterios ecológicos, por la 
ocurrencia de conflictos de tierra y por el uso 
comunal de recursos naturales.

TERRITORIOS QUILOMBOLAS 
( INCRA/2020)

1  PUNTO = 1  LOCALIDAD 
QUILOMBOLA ( IBGE/2019) ≤1 ,0 ≤5,0 ≤10 ≤15 ≤30 HIDROGRAFÍA

CASI EL 

40% 
DEL TOTAL 
NACIONAL 
de comunidades 
remanentes 
de quilombos 
certificadas se 
encuentran en la 
Amazonía (FCP, 2023).

7,4% 

SÓLO EL  

32% 
DE LAS 
COMUNIDADES 
QUILOMBOLAS 
certificadas por la 
Fundación Palmares en 
la Amazonía (un total de 
1.304) han iniciado sus 
procesos de titulación 
de tierras a cargo del 
Incra, y el 11% posee 
la titularidad de sus 
territorios tradicionales 
(FCP, 2023).

POBLACIÓN AUTODECLARADA 
NEGRA EN EL CENSO

1991 2000

2010

Al igual que con los pueblos indígenas, la autodeclaración 
de la población negra ha estado creciendo rápidamente en 
la Amazonia Legal, siguiendo un proceso de fortalecimiento 
étnico e identitario. CENSO NACIONAL, IBGE (2010).

TASA DE CRECIMIENTO

POBLACIÓN AUTODECLARADA NEGRA

LOCALIDADES 
QUILOMBOLAS 
foran identificada  en 
la Amazonía Legal 
IBGE (2020).

1.737

645.315

1 .247.411

1 .803.076

93%

45%

AMAZONÍA NEGRA
La presencia de las comunidades quilombolas en la Amazonía contemporánea 
es bastante significativa, a pesar de su ausencia en el imaginario colectivo 
acerca de la selva. Esto se debe a un largo proceso histórico que tuvo lugar en 
los siglos XVI, XVII y XVIII, en el cual fueron desembarcadas 142.231 personas 
esclavizadas del continente africano en la Amazonía. (SLAVE VOYAGES, 2009). 

DE LA POBLACIÓN de la  
Amazonía Legal se autodeclaró 
de color negro en 2010 (IBGE, 2010).

98



99

TOMAS PAOLIELLO, 2020, SCG SIRGAS 2000, MMA (2020) ,  INCRA (2020) ,  IBGE (2020)

LEYENDA

Reservas Extractivistas (RESEX) y de Desarrollo Sostenible (RDS), 
Asentamientos Agroextractivistas (PAE) y de Desarrollo Sostenible (PDS).

Comunidades 
Tradicionales - 
Sujetos Colectivos
Son unidades de movilización en las cuales la 
territorialidad funciona como factor de identificación, 
defensa y fortaleza: vínculos solidarios y de ayuda 
mutua informan un conjunto de reglas establecidas 
sobre una base física considerada común, esencial e 
inalienable. (ALMEIDA, 2004). 

PAE PDS RDS RESEX HIDROGRAFÍA AMAZONÍA LEGAL

6,6% 
(34.383.053 ha)  
de la AMZL está 
destinado por el 
Estado a Resex y 
RDSs;, y a Proyectos 
de Asentamientos 
Agroextractivistas 
(PAE) y Proyectos de 
Desarrollo Sostenible 
(PDS) demarcados por 
el INCRA (MMA, 2020;  
INCRA, 2020; IBGE, 2020).

ES EL NÚMERO ESTIMADO de personas 
beneficiadas por las Reservas Extractivas (Resex) y 
Reservas de Desarrollo Sostenible (RDS) en 2009. 
(MEMORIAL CHICO MENDES, 2009).

1.500.000 26 
MILLONES de ha 
o el 4,8 % de la 
Amazonia Legal, con 
concentración en MA, 
PA, PI y TO, es el área 
estimada de ocurrencia 
de la palmera babasú 
(ALMEIDA, 2019).

50 
PRODUTOS del 
extrativismo foran 
identificado en 655 de 
los 772 municipios de 
la AMZL, destacándose 
la madera, el açaí, la 
castaña de Brasil, el 
babasú, el buriti y el 
cupuazú (IBGE, 2017).

REPRESENTAÇÃO DESTAS 
POPULAÇÕES NA AMAZÔNIA LEGAL

RIBEIRINHOS
En las inmensas redes 
fluviales y en la gran 
porción litoral, la pesca 
artesanal proporciona 
alimentos e ingresos 
para indígenas, 
ribeirinhos, extrativistas, 
quilombolas o 
exclusivamente 
pescadores artesanales, 
movilizando esfuerzos y 
saberes específicos

SERINGUEIROS
Movimiento 
creado a partir 
de los años 1980 
como estrategia 
de resistencia 
a dinámicas 
territoriales 
violentas contra 
modos de vida y 
territorialidades 
en el campo.

QUEBRADEIRAS 
DE COCO 
BABASÚ
Se estima que 
unas 400 mil 
personas están 
relacionadas 
con actividades 
extractivas del 
babasú. 
(MIQCB, 2023)

IDENTIDADES DINÁMICAS Los mismos agentes sociales pueden afiliarse a más de 
un movimiento social y asumir múltiples identidades múltiples y dinámicas. En la Ama-
zonía, estos sujetos colectivos abarcan una inmensa diversidad sociocultural y política 
de identidades y movimientos.

LO TRADICIONAL no se opone necesariamente a lo 
moderno. No significa atraso, no es un remanente, sino más 
bien una categoría operacional que el Estado utiliza para 
comprender situaciones concretas.
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Marco legal e 
histórico

PUEBLOS INDÍGENAS

COMUNIDADES TRADICIONALES

COMUNIDADES QUILOMBOLAS

La Amazonía no es solo un 
ecosistema vital, sino también 
el hogar de varios pueblos y 
grupos tradicionales con historias 
profundamente arraigadas. A 
lo largo de los últimos 35 años, 
estos grupos han alcanzado hitos 
significativos en su búsqueda por 
proteger y preservar su patrimonio 
cultural y la biodiversidad local.

18
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1872

1º CENSO GENERAL 
DE BRASIL
Los indígenas fueron 
estimados en un 
3,8% de la población 
total, casi 400.000 
individuos. La provincia 
de Amazonas 
concentraba el 63,9% 
de esta población

1910

SPILTN
Creación del Servicio 
de Protección 
a los Indígenas 
y Localización 
de Trabajadores 
Nacionales

MASACRE
de indígenas 
Krahó en 
Goiás (actual 
Tocantins)

1940

ESTATUTO DEL INDIO
Entra en vigor el Estatuto 
del Indio, ley brasileña 
número 6001, que regula 
las relaciones del Estado 
y la sociedad con los 
pueblos indígenas

1973 1989

COIAB
Líderes indígenas 
de la Amazonía 
brasileña crearon 
la Coordinación de 
las Organizaciones 
Indígenas de la 
Amazonía Brasileña

1978

MNU
Creación del 
Movimiento 
Negro 
Unificado

RESEX
Creación de las 
Reservas Extractivas, 
áreas protegidas que 
permiten actividades 
extractivas por 
comunidades locales 
que dependen de 
estos recursos para su 
subsistencia y trabajo

CNS
Fundación del 
Consejo Nacional 
de Seringueiros 
- CNS, en el 1er 
Encuentro Nacional 
de Seringueiros, en 
octubre de 1985, en 
Brasilia. En 2009, el 
CNS se convirtió en 
el Consejo Nacional 
de las Poblaciones 
Extractivistas

1985 1988

CONSTITUCIÓN 
CIUDADANA
Reconocimiento 
del derecho de los 
indígenas a tener sus 
propias formas de 
organización y plena 
capacidad jurídica

CONSTITUCIÓN 
CIUDADANA
Por primera vez, se 
establecen derechos 
para las comunidades 
negras, a diferencia 
de los marcos 
jurídicos coloniales 
que perseguían a los 
quilombos
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CONVENCIÓN 
169 DE LA OIT
Sobre los Pueblos 
Indígenas y 
Tribales entra en 
vigor en Brasil

REPRESENTATIVIDAD
Creación de la Secretaría 
Nacional de Pueblos 
y Comunidades 
Tradicionales y 
Desarrollo Rural 
Sustentable en el MMA

1997

1996

2010

CONAQ
Creación de la 
Coordinación 
Nacional de 
Articulación 
de Quilombos

ESTATUTO DE 
IGUALDAD RACIAL
Destinado a 
garantizar la 
efectivización de 
la igualdad de 
oportunidades, 
la defensa de los 
derechos étnicos 
y la lucha contra la 
discriminación

REPARACIÓN HISTÓRICA
Recreación del Ministerio 
de Igualdad Racial y de la 
Secretaría de Políticas para 
Quilombolas, Pueblos y 
Comunidades Tradicionales 
de Matriz Africana, Pueblos 
de Terreiros y Gitanos 
(SQPT); Recreación del 
MDA y de la Secretaría 
de Territorios y Sistemas 
Productivos Quilombolas y 
Tradicionales

BABAÇU LIVRE
Primera Ley del 
Babaçu Livre, en el 
municipio de Lago 
do Junco (MA). Hasta 
2005 otros ocho 
municipios de este 
estado promulgaron 
leyes similares. En 
general, prohíben la 
tala de palmeras de 
babaçu y garantizan 
el libre acceso de 
las comunidades 
agroextrativistas a 
los babaçuais

PNPCT
Publicación del Decreto 
Federal 6040/07 que 
instituye la Política 
Nacional de Desarrollo 
Sostenible de Pueblos 
y Comunidades 
Tradicionales

MARCO TEMPORAL
AGU determina que el Gobierno 
Federal adopte restricciones a la 
demarcación de TIs. Entre ellas, 
está la tesis del “marco temporal”

2007 2017

DERECHO AL 
TERRITORIO
SFT validó el 
Decreto 4887/03, 
garantizando la 
titulación de las 
tierras ocupadas 
por remanentes de 
las comunidades 
quilombolas

2018

2023

2023

2003 2023

REPARACIÓN 
HISTÓRICA
Creación del 
Ministerio 
de Pueblos 
Indígenas (MPI), 
renombramiento 
de la Fundación 
Nacional del Índio 
como Fundación 
Nacional de 
los Pueblos 
Indígenas (FUNAI) 
y vinculación de la 
FUNAI al MPI

2000

SNUC
Publicación de la Ley 
9985/00, que define 
tipologías y usos 
para las Unidades de 
Conservación

DECRETO 4887/03
Estableció como 
único criterio para la 
identificación de las 
comunidades quilombolas 
la autodefinición

2003

2008

LEY DEL 
BABAÇU 
LIVRE EN 
TOCANTINS
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Gestión 
territorial

Seguridad 
Pública

Minería

Educación

Ciudades

InfraestructuraCultura

Salud

Ordenamiento territorial y 
regularización de la tierra

Seguridad alimentaria 
y nutricional

Agricultura 
familiar, 

extracción

PUEBLOS Y 
COMUNIDADES 
TRADICIONALES

Combate a la discriminación y 
el prejuicio

Respeto a las 
fronteras étnicas

Mantenimiento de 
los grupos étnicos

Migraciones y cambios 
culturales

Precarización de los modos de 
vida y las relaciones laborales

Instalación y operación de los sectores de 
minería, energía e infraestructura (impactos, 
compensaciones, consulta pública)

Acceso a internet (conectividad) para 
comunicación, educación, salud y trabajo

Manifestaciones culturales

Artesanía
Agricultura Cosmovisión

Arquitectura

Mantenimiento de los 
grupos étnicos

Combate a la discriminación y 
al prejuicio

Asistencia diferenciada

Demarcación y titulación de TI y 
UC, territorios quilombolas y otros 

territorios étnicos

Mantenimiento de hábitos 
ancestrales y dietas 

biodiversas

Inclusión  
socio-productiva

Cadenas productivas

Cooperativismo

Compras institucionales

Contaminación de los recursos naturales 
de los suelos y los grupos por mercurio

Financiamiento de la producción

Gestión de los territorios de los Pueblos 
Indígenas y Comunidades Tradicionales

Relación con el Estado y con agentes mediadores 
(tercer sector, academia, filantropía y sector privado)

Organización política y administrativa de las 
Comunidades Tradicionales, su autonomía y cooptación

Enfrentamiento de actividades ilegales que 
atraviesan los territorios étnicos (minería, 
deforestación y tráfico de drogas)

Redes 
intertemáticas
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Hegemónicamente, la Amazonía se entiende como una región 
naturalmente definida por la forestación (y su devastación) y por 
la gran presencia de pueblos indígenas y comunidades tradicio-
nales (y su evolución poblacional). Datos recientes (IBGE, 2021) 
muestran que en la Amazonía contemporánea, poco más de la 
mitad de sus casi 30 millones de habitantes viven en ciudades 
grandes y medianas. Sin embargo, aproximadamente el 45% de 
los amazónicos vive en zonas rurales y pequeñas localidades, 
con dinámicas sociales fuertemente marcadas por la ruralidad. 
Estos números indican, de forma relativamente precisa, la ubica-
ción de la población3 y su situación en relación al espacio urbano/
rural. Sin embargo, los datos no indican sus formas de identidad, 
información que es mucho más difícil de recopilar y cuantificar.

Esta dificultad proviene principalmente de la compleja forma-
ción de la identidad étnica en Brasil y, más específicamente, en 
la Amazonía. El análisis de este proceso no puede prescindir de 
hechos históricos ocurridos en los últimos siglos. Entre ellos se 

Phallus indusiatus

Con una belleza singular, la especie presenta un tallo central con una red tipo velo; su olor 
atrae insectos; con distribución en diversos continentes, son comestibles, ricos en proteínas, 
carbohidratos y fibras; presentan compuestos bioactivos y algunos con propiedades 
antioxidantes y antimicrobianas; registros antiguos revelan su importancia para la medicina 
china. Descubierta en 1798, el lugar de tipo de la especie es en Surinam.
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encuentran las guerras de conquista colonial, el “auge” del boom 
del caucho, los extensos proyectos de colonización basados en 
el despliegue de infraestructura y fuerte inmigración en el siglo 
XX, y el “resurgimiento” de grupos étnicos en los últimos 50 años.

Para comprender esta larga dinámica étnica, es necesario com-
prender los procesos sociales que (re)demarcan permanentemente 
las fronteras étnicas de esta población. Son los contextos políticos, 
las situaciones de conflicto y las cuestiones territoriales las que co-
mandan tales procesos. Por ejemplo, si durante siglos asumir una 
identidad indígena o quilombola hizo que un grupo social fuera ob-
jeto de una discriminación muy fuerte e incluso de guerra abierta, 
más recientemente tal identificación va acompañada de una serie 
de derechos reconocidos por el Estado. Si durante décadas las 
comunidades tradicionales fueron consideradas como base iden-
titaria regional, en una perspectiva folclórica y evolucionista, hoy 
en día se autodefinen políticamente, teniendo como gran fuerza su 
deseo de garantizar la continuidad de sus formas de vida.

Los pueblos indígenas son grupos étnicos que reivindican 
una relación de descendencia de las poblaciones precolombi-
nas. La autoidentificación es un factor fundamental en la defini-
ción de sus fronteras étnicas. En la Amazonía Legal existen 255 
etnias diferentes (IBGE, 2010), una enorme variedad étnica que 
indica la presencia de muchos modos de vida diferentes entre 
los pueblos indígenas de la Amazonía. Son grupos con diferen-

tes orígenes y trayectorias, que se relacionan con la sociedad 
nacional de diferentes formas. Sus manifestaciones culturales, 
cosmologías, lenguas, organizaciones sociales, formas de vi-
vienda y alimentación son específicas y pueden ser reivindica-
das como parte de sus identidades.

Estas experiencias y conocimientos no impiden que los pue-
blos indígenas, al igual que cualquier otro grupo social, actua-
licen permanentemente estos patrones culturales. En este sen-
tido, manteniendo sus fronteras étnicas, pueden adquirir otros 
hábitos, costumbres, conocimientos y técnicas. Las imágenes ge-
neralizadas de los pueblos indígenas, representadas de manera 
similar a las narrativas de siglos pasados, fueron y son uno de los 
principales rasgos de la perspectiva colonial fuertemente arrai-
gada en nuestra sociedad y en los patrones de pensamiento. El 
mantenimiento de esta perspectiva refuerza la dificultad de estos 
pueblos para que se reconozcan y cumplan sus derechos. Quie-
nes hoy afirman ser descendientes de pueblos indígenas son 
ciudadanos brasileños contemporáneos de la sociedad nacional.

En términos de territorialidad, los pueblos indígenas de la 
Amazonía Legal se pueden dividir en dos situaciones: el 75% que 
se encuentra dentro de territorios indígenas establecidos y el 
25% que no ha logrado la garantía de este derecho (IBGE, 2010). 
Los pueblos indígenas privados de sus derechos viven en situa-
ciones muy diferentes. De ellos, el 23% vive en las 20 ciudades 
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de más de 100.000 habitantes de la Amazonía Legal. Incluso en 
este entorno fuertemente urbano, se han ido dando muchos re-
clamos por el reconocimiento de derechos. Manaus es el mejor 
ejemplo, con un movimiento indígena fuerte y activo. En las ca-
pitales y grandes ciudades amazónicas es común la presencia 
indígena en las zonas más pobres (MAPA DE CONFLITOS, 2023).

Además de ser la región con mayor número de tierras demar-
cadas (58,6% del país) y tener casi toda la extensión en superficie, 
la Amazonía también tiene el mayor porcentaje de indígenas auto-
declarados viviendo en tierras indígenas (75%). En el resto del país, 
el 58,6% de los indígenas viven fuera de las tierras indígenas. Tales 
datos reflejan la antigüedad de la lucha por el reconocimiento de 
la identidad y el territorio en la región amazónica. Y también una 
mayor consideración de la sociedad nacional por los indígenas de 
estos espacios. Otro dato importante para componer el análisis es 
que las demarcaciones de tierras indígenas en la Amazonía tienen 
una doble función: la “original”, para adjudicar territorios indígenas 
a sus pueblos, y otra, la preservación de la selva.

El surgimiento contemporáneo de la identidad quilombola tie-
ne su lastre en la autodefinición de los propios agentes sociales 
y en su capacidad político-organizativa. Pueden desencadenarse 
con base en criterios ecológicos o de conservación de recursos 
básicos, así como la ocurrencia de conflictos territoriales y siste-
mas de uso común en la apropiación de los recursos naturales. La 

En la Amazonía Legal existen 
255 etnias diferentes, una 
enorme variedad étnica que 
indica la presencia de muchos 
modos de vida diferentes entre 
los pueblos indígenas de la 
Amazonía. (IBGE, 2010)

Constitución de 1988 fue un hito fundamental para la cuestión qui-
lombola en Brasil. Por primera vez se establecieron los derechos 
de las comunidades negras, contrario a las concepciones jurídicas 
coloniales que demarcaban a los quilombos como objeto de per-
secución y guerra. Estas viejas definiciones quedaron congeladas, 
provocando una gran dificultad actual en la comprensión de lo que 
serían las comunidades quilombolas.



106

La agenda amazónica | Pueblos indígenas y comunidades tradicionales 

A pesar de no ser un grupo poblacional muy conocido al consi-
derar la Amazonía contemporánea, la presencia de comunidades 
quilombolas en la región es bastante significativa. Durante tres si-
glos, 142.231 personas esclavizadas del continente africano fueron 
desembarcadas en la Amazonía (Base de datos de estimaciones, 
2009). En 1872, la provincia de Maranhão era la tercera de Brasil 
con mayor porcentaje de esclavos en su población: 21,1%, o casi 
80.000 personas. En Pará y Mato Grosso, más del 10% de la pobla-
ción (más de 34 mil personas) estaba esclavizada (IBGE).

Regional y localmente, las comunidades quilombolas se au-
todenominan de variadas maneras, como, por ejemplo, comuni-
dades negras rurales, tierras de preto, tierras del santo, pueblos 
de terreiro y mocambos (PVN, 2002). Esa diversidad identitaria y 
territorial refleja diferentes dinámicas históricas recorridas.

El instrumento normativo que reguló el reconocimiento 
por parte del Estado brasileño de las comunidades quilombo-
las fue el Decreto Federal 4.887/03. Estableció la autoidentifi-
cación como único criterio para identificar a las comunidades 
quilombolas: “Remanentes de comunidades quilombolas, para 
los efectos de este Decreto, son grupos étnico-raciales, según 
criterios de autoidentificación, con trayectoria histórica propia, 
dotados de relaciones territoriales específicas, con presunción 
de ascendencia negra relacionada con la resistencia a la opre-
sión histórica sufrida”.

A pesar de la existencia de este marco institucional, de las 
1.304 comunidades de la Amazonía que se declaran quilombolas 
y fueron certificadas por la Fundación Palmares4, solo 413 tenían 
sus procesos de tenencia de tierras iniciados por el Incra. Y solo 
144 tomaron posesión de sus territorios tradicionales. La mag-
nitud de esta demanda reprimida demuestra el contexto actual 
de grandes dificultades en la regularización de la tenencia de la 
tierra de estos territorios étnicos, no solo en la Amazonía, sino en 
todo el país. Esta situación expone la enorme inseguridad territo-
rial a la que están sometidas las comunidades quilombolas. La re-
gularización del territorio tradicional es fundamental para las co-
munidades, pues de ella derivan sus formas de vida y de trabajo.

Un fenómeno relativamente común es la migración de estas 
comunidades rurales a las grandes ciudades debido a procesos 
históricos de violencia e inseguridad territorial. Sin embargo, en 
las ciudades, la vulnerabilidad de esta población es a veces in-
cluso mayor que en las zonas rurales. En la mayoría de los casos, 
los lugares donde vive la población quilombola en las áreas urba-
nas son las periferias, los barrios marginales y las comunidades, 
donde las condiciones de vivienda son precarias y los servicios 
públicos son deficientes, si no completamente inexistentes. 

Finalmente, las dinámicas violentas de las políticas de seguri-
dad en la mayoría de estos espacios urbanos están planificadas 
con los jóvenes negros como uno de sus principales enemigos. 
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Esta se caracteriza por asesinatos, detenciones y un poderoso 
proceso de exclusión y criminalización de este grupo social. 

Las comunidades tradicionales son unidades de moviliza-
ción en las que la territorialidad funciona como factor de iden-
tificación, defensa y fortaleza. Los lazos de solidaridad y ayuda 
mutua informan un conjunto de reglas establecidas sobre una 
base física considerada común, esencial e irrenunciable (Almei-
da, 2004). Son territorios en los que el control de los recursos 
básicos no se ejerce individualmente por un determinado grupo 
doméstico o por alguno de sus miembros. Estas movilizaciones 
también se basan en el repertorio de saberes específicos pro-
pios de realidades localizadas. Esto tradicional no necesaria-
mente se opone a lo moderno, no significa un retraso, no es un 
residuo, no es un vestigio, no es un remanente, pero constituye 
una nueva categoría operativa que utiliza el aparato estatal para 
comprender situaciones concretas.

Por tanto, es necesario entender que los mismos agentes 
sociales pueden incorporarse a más de un movimiento social y 
asumir más de una de estas múltiples y dinámicas identidades. 
Son sujetos colectivos que se organizan dentro de una inmensa 
diversidad sociocultural y política de identidades y movimientos. 
En cuanto a los datos oficiales, uno de los más significativos es 
el relativo a las áreas designadas por el Estado para poblaciones 
o actividades extractivistas. Actualmente, además de las Reser-

Marasmius yanomami

Los rizomorfos son conocidos por ser utiliza-
dos por pájaros en sus nidos. Los rizomorfos 
de M. yanomami son utilizados para la 
ornamentación de cestas por las mujeres 
Yanomami. Descubierta en 2019, la localidad 
tipo de la especie es en Amazonas.”
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vas Extractivistas (Resex) y las Reservas de Desarrollo Sostenible 
(RDS), componentes del Sistema Nacional de Unidades de Con-
servación (SNUC), existen proyectos de asentamientos agroex-
tractivistas (PAE) y proyectos de desarrollo sostenible (PDS), de-
marcados por el Incra. Estas áreas juntas corresponden al 6,59% 
de la Amazonía Legal, o 34.383.053 hectáreas. En 2009, sólo 
Resex y RDS beneficiaron a 1,5 millones de personas.

La distribución espacial de las comunidades tradicionales 
está asociada a una mayor preservación de la cobertura forestal 
y vegetal, lo que ya se esperaba, ya que, por definición, el extrac-
tivismo exige esta condición. Sufriendo en sus escalas locales es-
pecíficas el avance de la deforestación, la degradación ambiental 

Marasmius amazonicus

La especie fue recolectada por primera vez en la Amazonía por un 
científico alemán; sin embargo, las muestras almacenadas en un 
herbario se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial; en 2009, 
se obtuvieron nuevos representantes; de color morado y pequeñas 
manchas amarillas, son conocidos popularmente como “noche 
estrellada”; son descomponedores que se desarrollan en materia 
vegetal muerta, con alta humedad. Descubierta en 1904, el lugar de 
tipo de la especie es en el Amazonas.
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y el latifundio, las comunidades y pueblos tradicionales buscan 
construir su resistencia en la organización política y étnica. En 
este sentido, existe una miríada de identidades asociadas a di-
ferentes patrones de territorialidad, tipos de actividades extracti-
vistas y diferentes productos. Entre estos se encuentran la leña, 
el açaí, la nuez de Brasil, el babasú (almendra y coco), el buriti, la 
bacaba, el pequi, el tucumán y el cupuazú.

Otra asociación directa con la distribución espacial de los ex-
tractivistas es la inmensa red hidrográfica amazónica. Entre las 
comunidades extractivistas, están las comunidades ribereñas. A 
lo largo del proceso de colonización de la región, esta fue una 
identidad genérica atribuida a los residentes no indígenas cer-
canos a ríos y lagos. Su rasgo distintivo ha ido cambiando con 
los años y el avance colonial. A medida que más espacios fue-
ron conquistados por los pueblos indígenas, las poblaciones que 
allí se encontraban fueron clasificadas como ribereñas. Llama la 
atención que la definición de quién era ribereño dependía de la 
imagen de indio que se tenía en cada época.

A partir de la década de 1980, otras identidades étnicas también 
buscaron presentarse ante la sociedad como pueblos y comunida-
des tradicionales. El detonante de estos procesos fueron en su ma-
yoría dinámicas territoriales adversas para estos grupos. Así, cuando 
sus formas de vida y territorialidad fueron violentamente amenaza-
das, estos sujetos colectivos se organizaron para la resistencia.

Entre toda la diversidad de extractivistas en la Amazonía Le-
gal, además del ya discutido ejemplo de los caucheros, se desta-
ca aquí otra identidad colectiva ampliamente difundida, la de los 
cocoteros. La palma babasú se encuentra en casi todo Maranhão 
y también en partes de Pará, Tocantins y Piauí. El babasú ocupa 
18,5 millones de hectáreas, o el 3,54% de la Amazonía Legal. Sus 
representantes estiman que 400.000 personas están involucra-
das en actividades extractivistas de babasú.

Otra actividad fundamental en la región amazónica es la pesca. 
Tanto en sus inmensas redes fluviales como en su gran área cos-
tera, la pesca artesanal proporciona alimento e ingresos a muchas 
comunidades y pueblos tradicionales. Ya sean pescadores indíge-
nas, ribereños, extractivistas, quilombolas o exclusivamente arte-
sanales, esta actividad moviliza esfuerzos y conocimientos muy 
específicos. El conocimiento de las innumerables particularidades 
de los diferentes cuerpos de agua, las corrientes, mareas y la in-
numerable variedad animal que habita tales espacios y los usos 
comunes de los recursos perfilan estas peculiares identidades tra-
dicionales. El uso y construcción de canoas y botes y una amplia 
variedad de instrumentos de pesca refuerzan la calificación de su-
jetos colectivos. Como ocurre con otras identidades tradicionales, 
muchas de las veces que estas comunidades se movilizan para 
reclamar el reconocimiento étnico y territorial están relacionadas 
con situaciones de conflicto o amenazas.
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MÉDICOS 
REGISTRADOS

SUS
Publicación de 
la Constitución 
Ciudadana 
que crea el 
Sistema Único 
de Salud

1988

CREACIÓN 
DEL SASISUS 
- Sistema de 
Atención de 
Salud Indígena 
como un 
subsistema 
dentro del SUS

1990

PUBLICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN MS 2191, 
que establece criterios 
para la implementación, 
financiamiento y 
mantenimiento de la 
atención a poblaciones 
ribereñas

2010

INSTITUCIÓN 
DE LAS 
POLÍTICAS 
NACIONALES de 
Salud Integral de 
las Poblaciones 
del Campo, 
Agua y Bosque 
(PNSIPCF)

2011

PUBLICACIÓN DE LA 
POLÍTICA NACIONAL 
DE ATENCIÓN BÁSICA 
(PNAB), que describe 
todos los procesos y 
obligaciones en todos 
los niveles de gestión 
de la salud

2017

Salud en enfoque
La operación del sistema de salud público en la AMZL 
es limitada y requiere personalización, ya que una serie 
de factores históricos, económicos, sociales y culturales 
diferencian la región del resto del país, lo que exige otra 
estructura operativa, logística y estrategias de atención 
(“factor Amazonía”).

WEIBE TAPEBA asume la Secretaría 
de Salud Indígena (SESAI), vinculada 
al Ministerio de Salud, Retomada 
del Programa Más Médicos, de 
la Conferencia Nacional de Salud 
y aprobación de la Ley Federal 
brasileña de telesalud

CRISIS SANITARIA YANOMAMI

2023

LANZAMIENTO 
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LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN LA AMAZONÍA 
LEGAL ES LA MÁS ELEVADA DEL PAÍS (DATASUS, 2021). 

Se estima que entre los indígenas esta tasa llegue a 34 
defunciones por cada 1000 nacidos vivos, lo que representa 
más del doble de la tasa promedio para la región 
(FONTE: ROCHA et al, 2021).

LA EXPECTATIVA DE VIDA CRECE EN LA 
AMAZONÍA A UN RITMO MÁS LENTO debido 
a la tasa de mortalidad significativa entre los 
ancianos y la mortalidad de jóvenes y adultos 
debido a altos niveles de violencia y accidentes 
de motocicleta (FONTE: ROCHA et al, 2021).

DATA SUS, 2021
MORTALIDAD INFANTIL

2011 20152013 2017 2021

SURESTE

CENTRO- 
OESTE 13,2

13,3
11,8

11,4

13,8 13,8

11,4

BRASIL
13,2
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13,1
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2011 20152013 2017 2021
SÓLO EL 

7,5% 
DEL TOTAL 
DE MÉDICOS 
registrados en el país 
están en la AMZL, en 
2023 (CFM, 2023)
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Redes 
intertemáticas

SALUD

Enfrentamiento de la malaria

Enfermedades infecciosas transmitidas por agua, 
contaminación fluvial

Control de la salud y 
prevención

Organización 
social

“Factor Amazónico”, presupuesto diferenciado que tenga 
en cuenta la baja densidad y el acceso restringido

Cofinanciamiento de filantropía nacional 
e internacional

Obtención de pagos por servicios ambientales 
(PSA) y créditos de carbono

Atracción de jóvenes profesionales

Retención de talento

Actividades ilegales

Saneamiento básico

Transporte fluvial

Conectividad, telemedicina

Pueblos Indígenas 
y Comunidades 
Tradicionales

Ciudades

Infraestructura 

Financiamiento

Gobernanza

Seguridad

Minería

Educación

Contaminación del suelo, agua y 
poblaciones por mercurioAdaptación del lenguaje 

para crear adhesión entre 
poblaciones con bajo 

nivel educativo u otras 
aproximaciones en salud

Coordinación entre entidades 
gubernamentales (Unión, estado, municipios)

Recolección, reporte, análisis e 
inteligencia de datos

Enfermedades 
infecciosas 
transmitidas por 
agua

Tasa de violencia 
y accidentes

Oferta limitada 
de centros de 
especialidades y 
servicios de alta 
complejidad

Organización social
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En 1946, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la 
salud como un estado de completo bienestar físico, mental y so-
cial, y no solamente como la ausencia de enfermedad. Esta defini-
ción acerca este tema al concepto de calidad de vida. En Brasil, el 
acceso a la salud es reconocido como un derecho universal desde 
1988, con la promulgación de la Constitución Ciudadana. Parafra-
seando su artículo 196, “La salud es un derecho de todos y deber 
del Estado, garantizado mediante políticas sociales y económicas 
que busquen reducir el riesgo de enfermedades y otros daños, y 
asegurar el acceso universal e igualitario a las acciones y servicios 
para su promoción, protección y recuperación”. Para operaciona-
lizar este derecho, el Estado creó en 1990 el Sistema Único de 
Salud (Ley 8.080/90), popularmente conocido como el SUS.

El SUS es un sistema de salud público y gratuito que propor-
ciona acceso universal sin discriminación. Engloba la atención pri-
maria y tratamientos diferenciados y complejos, con enfoque en 
la salud con calidad de vida. Tiene como objetivo la prevención y 
promoción de la salud, incluyendo otros sectores que repercuten 
en la salud. El SUS se rige por tres principios: además de la univer-
salización, la equidad y la integralidad. La equidad implica el com-
promiso con la reducción de las desigualdades, es decir, tratar de 
manera diferente a quienes son diferentes para lograr la igualdad. 
La integralidad considera a las personas como un todo (MS, 2023).

A pesar de la intención legislativa, 33 años después de su im-

Ophiocordyceps camponoti-atricipis

Comunes en bosques tropicales, son 
ilustres por transformar hormigas en 
“zombies”, es decir, entomopatógenos 
que aumentan sus posibilidades de 
reproducción al “alojarse” en insectos; 
participan en el reciclaje de materiales; 
pueden contribuir con técnicas de control 
biológico de insectos. Descubierta en 
2015, la localidad tipo de la especie es 
en Amazonas.

A agenda amazônica | Salud
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plementación, la asistencia del SUS en el territorio nacional sigue 
siendo desigual. Al observar el funcionamiento del sistema en la 
región de la Amazonía Legal, se percibe que su implementación 
todavía es limitada y requiere acciones complementarias. Una se-
rie de factores históricos, económicos, culturales y financieros, así 
como los desafíos impuestos por la diversidad, caracterizan la re-
gión y la diferencian del resto del país en términos de demanda de 
infraestructura operativa, logística y red de atención. En las unida-
des federativas de la Región Norte, el acceso a la salud todavía es 
restringido. De los 564,385 médicos registrados en Brasil en 2023, 
solo el 2.8% (15,790) están en la Amazonía Legal (CFM, 2023). 

Además de las dificultades de acceso a los servicios de sa-
lud, existen muchos conflictos en relación con la incorporación 
de las características culturales de los pueblos amazónicos en las 
políticas de salud. También existe el problema de la subfinancia-
ción del sector salud y los problemas estructurales de gestión y 
profesionalización del SUS en áreas rurales. Sin embargo, es im-
portante considerar los avances en términos de emancipación de 
poderes y consolidación de importantes consejos con agendas 
regionalizadas. Es el caso de los consejos de secretarios munici-
pales de salud (Cosems) y del Consejo Nacional de Secretarios 
de Salud (Conasems).

En relación a las especificidades amazónicas, la demanda de 
una estructura propia ha encontrado poca repercusión dentro de 

la Secretaría de Atención Primaria de Salud (SAPS) del Ministerio 
de Salud. La mayoría de los técnicos no (re)conocen la región 
y sus necesidades específicas. Numerosos expertos y estudios 
afirman que es necesario entender la salud en la Amazonía des-
de varias perspectivas: la Amazonía urbana de las grandes ciuda-
des; la Amazonía urbana de las pequeñas ciudades, algunas de 
las cuales experimentan el fenómeno del envejecimiento de sus 
poblaciones; la Amazonía de las comunidades ribereñas y aldeas 
indígenas. También se debe considerar la realidad de la selva, 
incluyendo miradas ajustadas a indígenas aislados; extractores 
legales y mineros ilegales; comunidades quilombolas, que viven 
en unidades de conservación, estén o no en tierras indígenas, 
con sus realidades únicas, costumbres, culturas, prácticas de sa-
lud y necesidades de supervivencia (ROCHA et al, 2021).

Cuestiones económicas, políticas y técnicas-informacionales 
contribuyen a dificultar la implementación de políticas y estruc-
turas de salud adaptadas a la diversidad amazónica. La inversión 
pública es insuficiente e inadecuada, considerando la baja den-
sidad demográfica en las áreas rurales y la cobertura limitada de 
saneamiento básico. Esta situación no favorece el tratamiento y 
la prevención de enfermedades infecciosas y hace que la presta-
ción de servicios de salud sea más costosa y difícil. 

La mayoría de los municipios amazónicos tienen grandes 
extensiones de tierra y poca población (el 89% tiene menos de 
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50,000 habitantes y el 49% menos de 30,000). Esto tiene un im-
pacto directo en la recaudación municipal y, por lo tanto, en el vo-
lumen de financiamiento destinado a la salud en todos los niveles 
de gestión, la mitad en comparación con otras regiones del país 
(Datasus, 2019). Por esta razón, una de las principales demandas 
de los gestores locales de salud es el establecimiento de un cál-
culo diferenciado en la asignación de recursos para la región, a 
partir de la adopción de un “factor amazónico” de corrección en 
las inversiones de salud.

Cabe mencionar que la salud amazónica se ha debilitado aún 
más con la adopción del modelo de financiamiento de la aten-
ción primaria implementado en 2020 por el Gobierno Federal. El 
Programa “Previne Brasil” (Portaria nº 2.979, de 12 de noviembre 
de 2019) fue supuestamente concebido para ampliar el acceso 
y mejorar la calidad, pero sus efectos, al menos en la Amazonía, 
fueron en la dirección opuesta.

Los datos sobre la salud de las poblaciones rurales y comu-
nidades de UCs y TIs son casi inexistentes y, cuando están dis-
ponibles, presentan muchas inconsistencias. Esto dificulta la com-
prensión de la realidad y de cómo interactúan con el SUS. La falta 
de información perjudica la caracterización de las necesidades, la 
identificación de posibles endemias y, en la actualidad, el segui-
miento de los niveles de contaminación por mercurio, por ejemplo.

Estudios promovidos por organizaciones del tercer sector 

señalan que la creación de modalidades de asistencia básica 
diferenciadas, como los equipos de salud de la familia fluvial y 
las unidades fluviales de salud, contribuyen a mejorar los indi-
cadores de salud en la Amazonía, lo que queda evidente en la 
creciente adhesión por parte de las comunidades rurales. Son 
poblaciones cuyo acceso a la salud es esporádico y, por lo tanto, 
están casi excluidas del sistema de salud. Los desplazamientos 
a los puestos de atención son largos y demorados, a veces re-
quieren días, y necesitan algún sistema de transporte por los ríos  
(Rocha et al, 2021; REIS et al, 2022;). Además, todavía existen 
grandes dificultades de comunicación entre los pueblos. No hay 
una red estructurada de telefonía o internet y gran parte de la 
información aún se transmite a través de sistemas de radio.

La salud indígena representa los mayores obstáculos dentro del 
SUS. Existe dificultad para interiorizar equipos médicos y poca dis-
ponibilidad de asistencia farmacéutica y laboratorial. Como resulta-
do, se solicitan pocos exámenes y no siempre hay medicamentos 
para un tratamiento calificado. Además, es necesario respetar la in-
terculturalidad en el tratamiento, considerando la interacción entre 
la medicina tradicional indígena y la medicina moderna.

La gestión 2023-2026 del Gobierno Federal ha colocado al 
frente del Ministerio de Salud a la sanitarista y científica Nísia 
Trindade Lima, ha retomado la Conferencia Nacional de Salud, 
propuesto ajustes en el Programa Más Médicos, aprobado la Ley 
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Federal de Telesalud y se ha comprometido con la elaboración 
del Programa Salud Digital. Sin embargo, la interiorización y per-
manencia de médicos en áreas de difícil acceso sigue siendo una 
cuestión por resolver en la Amazonía. En 2020, tres de cada cua-
tro habitantes indicaron que la salud era el sector más carente en 
infraestructura y oferta de servicios en la Amazonía Legal (ICS E 
O MUNDO QUE QUEREMOS, 2020 ).

Es urgente reducir los niveles actuales de exclusión de las po-
blaciones amazónicas, haciendo más accesibles los servicios asis-
tenciales en diversas localidades, así como desarrollar tecnologías 
adecuadas y adaptadas (salud fluvial, telemedicina, Más Médicos, 
etc.). Esto es especialmente importante dada la importancia de la 
Amazonía desde una perspectiva local-global. La estructuración 
de políticas públicas para la salud debe considerar los recursos 
humanos, la sociobiodiversidad y la geografía regional, además de 
internalizar y valorar el conocimiento acumulado por organizacio-
nes de la sociedad civil que trabajan en los territorios.

Panus strigellus

Comestibles y parte de la cocina Yanomami; estudios realizados por el INPA buscan evaluar 
el mejor sustrato de crecimiento de esta especie, favoreciendo su producción como alimento; 
investigaciones también han constatado su potencial de actividad antimicrobiana. Descubierta 
en 1869, el lugar de tipo de la especie es en Cuba.
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Seguridad en  
las Amazonías
La cuestión de la seguridad en la Amazonía 
debe ser comprendida y abordada como 
un tema multidimensional y compuesto por 
diferentes tipos de (in)seguridad conectados: 
seguridad nacional, pública, humana, 
alimentaria, jurídica y ambiental/climática.

TASAS DE MUERTES 
VIOLENTAS INTENCIONALES
Por tipo de municipio rural-urbano

342
BRASIL

154
MÉXICO

79
INDIA

51
PERU

70
REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO

52
NICARAGUA

117
HONDURAS

80
GUATEMALA

322 
COLOMBIA

270 
FILIPINAS

Ilegalidad e impunidad
UNA DÉCADA DE ASESINATOS
1.773 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesina-
dos entre 2012 y 2021, el 19 % (342) en Brasil. (GLOBAL WITNESS, 2022).

De la región ocupada 
con explotación 
maderera (o 142 mil ha) 
en la Amazonía Legal 
no tenía permiso para 
extracción.

DE ESTOS, 
 21 mil

ha se encontraban en 
Tierras Indígenas(TIs)

A ÁREA 
DEGRADADA POR 
LA MINERÍA ILEGAL 
del oro en la TI 
Yanomami aumentó 
de 1.200 hectáreas 
en 2018 a 3.272 
hectáreas en 2021 
(FUENTE: HUTUKARA 
ASSOCIAÇÃO YANOMAMI; 
ASSOCIAÇÃO 
WANASSEDUUME 
YE’KWANA, 2021 E 2022).

EN 2021,  
LA AMZL ALCANZÓ 
UNA TASA DEL 

30,9 % 
de muertes violentas 
intencionales, 
superando la tasa 
promedio para Brasil 
en todos los tipos de 
municipios 
(FBSP, 2022)

Entre 2018 y 2021, 
mientras el registro de 
armas por personas 
físicas en BRASIL 
CRECIÓ

130 % 
el crecimiento en la 
Amazonia Legal fue del

219 % 
(INSTITUTO IGARAPÉ 2022a);

Brasil es líder mun-
dial en asesinatos de 
defensores del medio 
ambiente. Entre 2012 
y 2021, 342 personas 
fueron asesinadas

78% 
de los ataques  
ocurridos en la  
Amazonía

3.272 ha
EN 2021

1.200 ha
EN 2018
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RURAL INTERME-
DIARIO

URBANO TOTAL

 BRASIL   AMAZONÍA LEGAL

FUENTE: SECRETARIAS ESTADUAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA E/OU DEFESA SOCIAL; 
PC-MG; IBGE E FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2022.

ENTRE 
2020-2021, 

38%
(FUENTE: REDE SIMEX 2022).

En Brasil, las multas ambientales emitidas por el 
Ibama y el ICMBio disminuyeron un 30% y un 54% 
en 2019 y 2020 (FUENTE: RAJÃO et al. 2021). 
Durante el mismo período, el pago de las multas 
ambientales se redujo en un 74% y un 89%  
(FUENTE: GATTI et al. 2022).

2019

2020

30% 74%
54% 89%

AUTOS DE INFRACCIÓN 
AMBIENTAL

PAGO DE MULTAS 
AMBIENTALES
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Una 
perspectiva 
multidimensional
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Redes 
intertemáticas

SEGURIDAD

Política externa

Soberanía nacional, pérdida de 
la Amazonía por la criminalidad y 
la violencia

Coordinación intergubernamental 
e intrapoderes (civil-militar)

Lucha contra la 
corrupción y el lavado 
de dinero vinculado a 
delitos ambientales

Fortalecimiento de 
políticas públicas 
multidimensionales 
(por ejemplo, PPCDAm)

Recopilación, informe, análisis 
e inteligencia de datos

Instalación de facciones 
criminales

Tráfico de drogas en las periferias

Inseguridad alimentaria y nutricional  
debido a la interdicción de áreas de cultivo y 

extracción (bosques, arroyos y ríos)

Alta vulnerabilidad,  
protección contra 

amenazas y violencia

Apropiación ilegal 
de tierras públicas y 

de PCTS

Entrelazamiento de redes 
de ilegalidad (madera, 

fauna, flora, oro)

Vulnerabilidad jurídica de 
empresarios que impulsan cadenas 

de la sociobiodiversidad sin CAR

Titulación de áreas de 
asentamiento y territorios 

tradicionales

Aumento de la violencia y la criminalidad

Governanza

Ciudades
Pueblos 
Indígenas y 
Comunidades 
Tradicionales

Combate a la 
deforestación

Ordenamiento 
territorial y 
regularización 
fundiaria
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Las viejas y nuevas dinámicas de (in)seguridad en la Amazonía se-
ñalan múltiples formas de conflictividad y violencia superpuestas e 
interconectadas. Estas están relacionadas con el uso de la tierra y 
el acceso a los recursos naturales, la ilegalidad en la explotación 
económica de la selva y la expansión de las redes de narcotráfico. A 
estos factores se suman los impactos de grandes proyectos de de-
sarrollo e infraestructura en las poblaciones locales, especialmente 
en los pueblos originarios y otros pueblos de la selva.

La cuestión de la seguridad en la Amazonía debe ser entendida 
y abordada de manera multidimensional. Es decir, compuesta por 
diferentes tipos de (in)seguridad interconectados: nacional, públi-
ca, humana, alimentaria, jurídica y ambiental/climática. El mapeo 
de datos, información y conocimiento sobre seguridad en la Ama-
zonía revela un creciente esfuerzo de comprensión del fenómeno 
por parte de diversas organizaciones, más allá de las universida-
des. De un total de 75 estudios clave sobre seguridad en la Ama-
zonía, identificados entre 2005 y 2023, el 45% fueron producidos 
por organizaciones de la sociedad civil (Instituto Igarapé, 2023).

En conjunto, estas publicaciones ratifican no solo la diversidad 
de temas relacionados con la seguridad en la Amazonía, sino tam-
bién un enfoque recurrente desde su opuesto: la inseguridad. Es-
tas publicaciones discuten causas, manifestaciones y consecuen-
cias. Aunque se centran fuertemente en “el problema” y no en la 
red de relaciones que lo origina, muchas de las publicaciones rea-

lizan análisis críticos sobre las respuestas estatales para abordar 
las distintas manifestaciones de inseguridad en la Amazonía. Tam-
bién ofrecen recomendaciones prácticas para mejorar la acción 
estatal, con sugerencias de reformas y propuestas de enfoques 
alternativos. Algunos ejemplos incluyen el diálogo civil-militar, la 
articulación entre agencias e instancias gubernamentales y el for-
talecimiento de la cooperación regional/internacional.

Tradicionalmente, las cuestiones de (in)seguridad y violencia 
en la Amazonía han sido estudiadas y abordadas en las políticas 
públicas a través de tres lentes: a) la violencia vinculada a con-
flictos en el campo y delitos ambientales; b) la violencia urbana; 
y c) la violencia derivada de la actuación de facciones de tráfico 
de drogas. Juntas, estas manifestaciones son responsables del 
“exceso de violencia” observado en la región en comparación 
con el resto del país.

Es evidente en la literatura que, aunque la separación entre 
“urbano y rural” o “ciudad y selva” es relevante para formular 
políticas públicas responsivas a los diferentes contextos en las 
diversas Amazonías, esta división presenta limitaciones. Esto se 
debe a que la seguridad en esta región es un fenómeno en evo-
lución, dado el creciente entrelazamiento de actores y dinámicas 
de conflicto y violencia entre espacios urbanos y rurales/selva. 
Esto ocurre tanto por las ramificaciones del crimen ambiental or-
ganizado en las ciudades, como por las nuevas formas de inse-
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guridad pública resultantes de la expansión de facciones y nar-
cotráfico en la Amazonía.

Desde la década de 1980, el tema del tráfico de drogas en la 
Amazonía estaba vinculado a la discusión sobre geopolítica, segu-
ridad nacional y fronteras. Sin embargo, a partir de la década de 
2000, este tema pasó a formar parte de los debates sobre seguri-
dad pública y violencia en la región. Paralelamente, también creció 
en importancia el tema de la seguridad ambiental y climática. Esto 
apareció primero vinculado a la geopolítica y las relaciones inter-
nacionales de Brasil (y sus implicaciones para la política exterior 
y la defensa nacional) y, más recientemente, en su interfaz con la 
seguridad pública (Becker, 2005; Martins y Moreira 2008; Franchi 
et al 2011; dos Santos 2013; Macedo 2021; Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública 2022; Instituto Igarapé 2022). 

Especialmente entre 2019 y 2023, se evidenció el crecimien-
to y la transformación de la ilegalidad de la deforestación y de-
gradación en la Amazonía a partir del modus operandi del crimen 

Cantharellus amazonenses

Ectomicorrizícos, formam relações mutualísticas, absorvendo nutrientes para o crescimento 
de plantas; possuem propriedades bioativas, como produção de enzimas proteases e lipases. 
Descoberta em 2012, a localidade tipo da espécie é no Amazonas. 
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ambiental organizado (un conjunto de actividades económicas 
realizadas al margen de la ley). El llamado ecosistema del crimen 
ambiental en la Amazonía contemporánea involucra a un grupo 
cada vez más diverso de actores y utiliza métodos cada vez más 
complejos de fraude y corrupción. Esto conlleva manifestaciones 
crecientes de violencia, especialmente contra los pueblos de la 
selva, pero también contra funcionarios ambientales y fuerzas de 
seguridad  (GREENPEACE, 2017; HUMAN RIGHTS WATCH 2019; 
STASSART et al, 2021; GLOBAL WITNESS 2022; VIEIRA Y FAL-
CÃO, 2022; WAISBICH et al. 2022). 

Gran parte de la inseguridad y violencia observadas en la 
Amazonía contemporánea (2023) se explica por dos formas in-
dependientes pero cada vez más convergentes de crimen orga-
nizado: el crimen organizado vinculado a la actuación de faccio-
nes carcelarias y narcotráfico, y el crimen ambiental organizado. 
El crimen ambiental organizado permite el funcionamiento del 
mercado ilícito de extracción y explotación ilegal de recursos en 
áreas de selva en la Amazonía. Además de los delitos ambien-
tales contra la fauna y la flora, el crimen organizado ambiental 
también abarca delitos no ambientales como fraude, corrup-
ción, lavado de dinero, apropiación ilegal de tierras, así como 
crímenes violentos (STASSART et al, 2021; VIEIRA Y FALCÃO, 
2022; WAISBICH et al, 2022). 

Aunque no todo el crimen ambiental es violento, en la Amazo-

nía el crimen ambiental organizado se ha vuelto cada vez más vio-
lento. Esta violencia tiene muchas manifestaciones, algunas más 
visibles que otras. Se puede observar, por ejemplo, en la compe-
tencia entre ocupantes ilegales, madereros y mineros ilegales por 
los recursos. O bien, en los diferentes ataques de estos actores a 
los pueblos de la selva y defensores ambientales, en forma de ase-
sinatos, intimidaciones, amenazas, intentos de asesinato, violencia 
sexual, invasión, destrucción de propiedades, así como otras for-
mas de violencia menos visibles de índole moral o cultural.

Desde la década de 2000, la explotación ilegal de madera ha 
sido escenario de una gran violencia en la Amazonía, especialmen-
te contra los pueblos originarios. En los últimos años, ha habido un 
aumento significativo de la violencia asociada a la minería ilegal de 
oro (GREENPEACE 2017; HUMAN RIGHTS WATCH 2019; SOARES et 
al. 2021; INSTITUTO IGARAPÉ 2021; MOLINA Y WANDERLEY, 2021).

Mucho se habla de la Amazonía como un laboratorio para la 
emergencia de paradigmas de desarrollo sostenible e inclusivo. 
Y hay iniciativas prometedoras en curso en este sentido, tanto en 
el ámbito estatal como en el de la sociedad. En medio de estos 
debates, se necesita coraje y firmeza para mirar la cuestión de la 
seguridad y sus relaciones con otros temas, como clave para una 
transformación social comprometida con la conservación de la 
naturaleza. Y así, garantizar la transición hacia economías justas 
y compatibles con la selva en pie.
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Durante los últimos tres años, con la ambición de contribuir a me-
jorar la calidad de vida en la Amazonía, “Uma Concertação pela 
Amazônia” ha estado identificando temas clave de esta agenda. 
Este contenido se presentó en la primera publicación de la red en 
2021, “Uma agenda pelo desenvolvimento da Amazônia”. Desde 
entonces, hemos evolucionado en la forma de entender y actuar 
en los territorios para que los avances en el (reconocimiento) de las 
diversidades regionales se materialicen en oportunidades locales.

En el contexto desafiante de retrocesos en la agenda so-
cioambiental brasileña en los últimos años, consideramos que 
era imprescindible indicar acciones que fortalezcan las capaci-
dades institucionales de sectores importantes para la conser-
vación ambiental, el bienestar de las comunidades locales y el 
desarrollo económico. Por ello, en 2022 publicamos el segundo 
documento de la Concertação, “100 primeiros dias de governo: 
propostas para uma governança integrada das Amazônias”, en 
el que estructuramos actos normativos capaces de subsidiar la 
gestión de los gobiernos electos para el periodo 2023-2026.

En este tercer documento, hemos ampliado y madurado el 
debate sobre temas clave de la agenda amazónica de desarrollo. 

Centramos nuestra atención en identificar conexiones y calificar 
las relaciones entre seis temas -de muchos- que consideramos 
fundamentales en esta agenda. ¿Por qué es importante analizar 
las relaciones entre los temas de la agenda amazónica de desa-
rrollo? En primer lugar, porque muchos de estos temas son inter-
dependientes. Los avances y acciones en uno de ellos pueden 
provocar respuestas no siempre positivas, como superposicio-
nes y compensaciones, en los demás temas. En segundo lugar, 
porque identificar y calificar las conexiones y relaciones puede 
permitir acciones sinérgicas entre sectores interdependientes y, 
de esta manera, potenciar el impacto positivo de sus acciones y 
estrategias. Y finalmente, porque detrás de estas conexiones y 
relaciones hay actores y sectores con la oportunidad de coope-
rar de diferentes formas e intensidades para evitar compensacio-
nes (trade-offs) y fortalecer sinergias.

Entendemos que mirar la agenda amazónica de desarrollo 
como un sistema interconectado puede ser un camino factible 
para operacionalizar la transversalización de agendas interdisci-
plinarias y materializar proyectos intersectoriales y entre actores 
(gobierno-sociedad civil) con impacto socioambiental.

 

Caminos hacia la cooperación
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Agradecimientos

Favolus brasiliensis

Comestibles y parte de la culinaria Yanomami; en el sistema agrícola indígena de ‘agricultura 
de tala y quema’, el hongo es recolectado de los troncos en descomposición, remanentes de la 
quema. Descubierta en 1821, el lugar de tipo de la especie es en Pará.

La Uma Concertação pela Amazônia agradece inmensamente 
las valiosas contribuciones de todos y todas los integrantes de 
la red, quienes directa o indirectamente han contribuido en este 
proyecto. Reforzamos nuestro papel como espacio democrático 
de diálogo y compartición de conocimiento. Las propuestas aquí 
presentadas no reflejan necesariamente el consenso de los par-
ticipantes y no deben atribuirse a ninguna persona individual-
mente ni a sus respectivas agendas institucionales.
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PREMISAS Y ELEMENTOS DEL 
ENFOQUE INTEGRADO
1. Water, Energy, Food Nexus (Hoff, 2011), 

Nature Based Solutions to address 
global societal challenges (IUCN, 
2016) e a Agroecologia (Fornazier, A. 
et al, 2022), por exemplo.

2. Extraído de Lotta, G. & Favareto, A. 
Desafios da integração nos novos 
arranjos institucionais de políticas 
públicas no Brasil. Revista de 
Sociologia e Política. 24 (57). 2016.

UNA AGENDA INTEGRADA: 
TEMAS Y ACCIONES
1. Esta sección se basó, en parte, en el 

trabajo realizado por el Science Panel 
for the Amazon (SPA) - WG 12: Power 
of Amazon Peoples

2. Parte de esta sección fue 
desarrollada con base en el 
texto de Francisco Gaetani, 
secretario extraordinario para 
la Transformación del Estado, 
e Izabella Teixeira, ex ministra 
de Medio Ambiente y miembro 
sénior del Instituto Arapyaú, en 

los primeros 100 días de gobierno: 
propuestas para una agenda 
integrada de las Amazonías.

LA AGENDA AMAZÓNICA: 
CONEXIONES ENTRE TEMAS Y 
CONTEXTOS
1. La Concertación por la Amazonía 

tiene como objetivo, a corto y 
mediano plazo, continuar aplicando 
el enfoque integrador, agregando 
más temas a la análisis, como 
el ordenamiento territorial y la 
regularización de la tenencia de 
la tierra, la infraestructura y la 
conectividad.

2. El Instituto Nacional de 
Investigaciones Espaciales, un 
organismo de investigación del 
Gobierno Federal responsable del 
monitoreo del uso del suelo en los 
biomas brasileños.

3. Datos del IBGE, del Censo 2010 y 
estimaciones de población para 
2021. Los datos más recientes 
del Censo 2022 aún no están 
disponibles.

4. Datos de la Fundação Cultural 
Palmares - FCP (2023)

Notas 

https://www.theamazonwewant.org/wp-content/uploads/2021/07/SPA-Chapter-34-PC-Boosting-the-relations-between-the-Amazon-Forest-and-globalizing-cities.pdf
https://www.theamazonwewant.org/wp-content/uploads/2021/07/SPA-Chapter-34-PC-Boosting-the-relations-between-the-Amazon-Forest-and-globalizing-cities.pdf
https://www.theamazonwewant.org/wp-content/uploads/2021/07/SPA-Chapter-34-PC-Boosting-the-relations-between-the-Amazon-Forest-and-globalizing-cities.pdf
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AMZ 2030: Proyecto Amazonía 2030.
AMZL: Amazonía Legal.
Apib: Articulación de los Pueblos 
Indígenas del Brasil.
Ateg: Asistencia Técnica y Gerencial.
Ater: Asistencia Técnica y Extensión Rural.
BID: Banco Interamericano de Desarrollo.
BNCC: Base Nacional Comum Curricular.  
BNDES: Banco Nacional de Desarollo 
Economico y Social
Capes: Coordinación de Perfeccionamiento 
de Personal de Nivel Superior
CAR: Cadastro Ambiental Rural. 
Cepal: Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe  
CGEE: Centro de Gestión y Estudios 
Estratégicos.
CNE: Consejo Nacional de Educación.
CNPq: Consejo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico.
CNS: Consejo Nacional de las Poblaciones 
Extrativistas.
Coalición LEAF: Coalición de países 
que financia proyectos de combate a la 
deforestación y conservación forestal.
Coiab: Coordinación de las Organizaciones 
Indígenas de la Amazonia Brasileña.
Conaq: Coordinación Nacional de 

Articulaciones de Quilombos.
Conasems: Consejo Nacional de 
Secretarías Municipales de Salud.
Conexsus: Instituto Conexiones 
Sustentables.
Consea: Consejo Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición.
Cosems: Consejo de Secretarías 
Municipales de Salud.
COP26: 26ª Conferencia de las Partes 
de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático.
CTD: Cámara Técnica de Destinación.
CT&I: Ciencia, Tecnología e Innovación.
CT-PIM: Centro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Polo Industrial de Manaus.
EaD: Educación a Distancia.
Embrapa: Empresa Brasileña de 
Investigación Agropecuaria.
Embrapii: Empresa Brasileña de 
Investigación e Innovación Industrial.
EPT: Educación Profesional y Tecnológica.
Fapac: Fundación de Amparo a la 
Investigación del Estado de Acre.
Fapeam: Fundación de Amparo a la 
Investigación del Estado de Amazonas.
Fapeap: Fundación de Amparo a la 
Investigación del Amapá.

Fapema: Fundación de Amparo a la 
Investigación y el Desarollo Cientifico y 
Tecnologico del Estado de Maranhão.
Fapemat: Fundación de Amparo a la 
Investigación del Estado de Mato Grosso.
Fapero: Fundación de Amparo al Desarrollo 
de Acciones Científicas y Tecnológicas e 
Investigación del Estado de Rondônia.
Faperr: Fundación de Amparo a la 
Investigación del Estado de Roraima.
Fapespa: Fundación Amazónica de 
Amparo a Estudios e Investigaciones (en el 
estado de Pará).
FAPT: Fundación de Amparo a la 
Investigación del Tocantins.
FAS: Fundación Amazónica Sustentable.
FGV: Fundación Getúlio Vargas.
Finep: Financiadora de Estudios y 
Proyectos.
FNDCT: Fondo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico.
FNE: Foro Nacional de Educación.
FPE: Fondo de Participación de los 
Estados y del Distrito Federal.
FPM: Fondo de Participación de los 
Municipios.
Funai: Fundación Nacional de los Pueblos 
Indígenas.

Funtec: Fondo de Desarrollo Tecnológico 
y Científico.
Fust: Fondo de Universalización de los 
Servicios de Telecomunicaciones.
FVA: Fundación Victoria Amazónica.
GCF Task Force: Fuerza de Tarea de 
Gobernadores por el Clima y los Bosques.
GEE: Gases de Efecto Invernadero.
GT: Grupo de Trabajo.
Ibama: Instituto Brasileño del Medio 
Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables.
IBGE: Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística.
ICMBio: Instituto Chico Mendes de 
Conservación de la Biodiversidad.
Idesam: Instituto de Conservación y 
Desarrollo Sostenible de la Amazonía.
IDSM: Instituto de Desarrollo Sostenible 
Mamirauá.
Iema: Instituto de Energía y Medio 
Ambiente.
IEPA: Instituto de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas del Estado de Amapá.
IFAC: Instituto Federal de Acre.
Imazon: Instituto del Hombre y Medio 
Ambiente de la Amazonía.
Incra: Instituto Nacional de Colonización y 

Siglario 
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Reforma Agraria.
Inep: Instituto Nacional de Estudios e 
Investigaciones Educativas Anísio Teixeira.
Inpa: Instituto Nacional de Investigaciones 
de la Amazonia.
Inpe: Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales.
IPAM: Instituto de Investigación Ambiental 
de la Amazonia.
ISA: Instituto Socioambiental.
ITR: Impuesto sobre la Propiedad 
Territorial Rural.
LDB: Ley de Directrices y Bases de la 
Educación Nacional.
LGBTQIA+: Personas Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transexuales, Queer, 
Intersexuales, Asexuales y otras 
orientaciones sexuales y de género.
MCTI: Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.
MCTI/CGEE: Centro de Gestión y Estudios 
Estratégicos del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.
MDA: Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Agricultura Familiar.
MDIC: Ministerio de Desarrollo, Industria, 
Comercio y Servicios.
MMA: Ministerio de Medio Ambiente y 
Cambio Climático.
MNU: Movimiento Negro Unificado.
MPI: Ministerio de los Pueblos Indígenas.
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
OMS: Organización Mundial de la Salud.

ORMM: Observatorio de la Región 
Metropolitana de Manaus.
OT: Ordenamiento Territorial.
OTCA: Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica.
OTRF: Ordenamiento Territorial y 
Regularización Fundiaria.
PAA: Programa de Adquisición de 
Alimentos.
PAE: Proyecto de Asentamiento 
Agroextractivista.
PCTS: Pueblos Indígenas y Comunidades 
Tradicionales.
PDS: Proyecto de Desarrollo Sostenible.
Pensann: Red Brasileña de Investigación 
en Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.
PIB: Producto Interno Bruto.
PNAD: Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios.
PNAE: Programa Nacional de Alimentación 
Escolar.
PNE: Plan Nacional de Educación.
PNL 2035: Plan Nacional de Logística.
PPA: Plataforma Parceiros pela Amazônia.
PPB: Proceso Productivo Básico.
PPBio: Programa Prioritário de 
Bioeconomia.
PPCDAm: Plan de Acción para la 
Prevención y Control de la Deforestación 
en la Amazonía Legal.
Pronaf: Programa Nacional de 
Fortalecimiento de la Agricultura Familiar.

PSA: Pago por Servicios Ambientales.
ReCS: Recursos Compartidos Sectoriales.
REDD+: Reducción de Emisiones
provenientes de la Deforestación y
Degradación Forestal.
RDS: Reserva de Desarrollo Sostenible.
Resex: Reserva Extractivista.
SAFs: Sistemas Agroforestales.
SAPS: Secretaría de Atención Primaria en
Salud del Ministerio de Salud.
Sebrae: Servicio Brasileño de Apoyo a las
Micro y Pequeñas Empresas.
Senai: Servicio Nacional de Aprendizaje
Industrial.
SFB: Servicio Forestal Brasileño.
Sicar: Sistema Nacional de Registro
Ambiental Rural.
Sisnama: Sistema Nacional de Medio
Ambiente.
SNCTI: Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
SNUC: Sistema Nacional de Unidades de
Conservación.
Sudam: Superintendencia del
Desarrollo de la Amazonía.
SUS: Sistema Único de Salud.
Susp: Sistema Único de Seguridad
Pública.
TIs: Tierras Indígenas.
UC: Unidad de Conservación
Uepa: Universidade do Estado do Pará.
UFAM: Universidade Federal do 
Amazonas.

UFMA: Universidade Federal do 
Maranhão.
UFMT: Universidade Federal do Mato 
Grosso.
Ufopa: Universidade Federal do Oeste 
do Pará.
UFPA: Universidade Federal do Pará
UFRA: Universidade Federal Rural da 
Amazônia.
Unama: Universidade da Amazônia.
Unemat: Universidade do Estado do Mato 
Grosso.
Unifap: Universidade Federal do Amapá.
Usaid: Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional.
USP: Universidade de São Paulo.
WRI: World Resources Institute.
WTT: World-Transforming Technologies.
WWF: World Wildlife Fund.
ZFM: Zona Franca de Manaus.
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Anexo
HONGOS  
(denominación científica)

Aparición Descripción Colección Ilustración

Redes fúngica - Arte y Ciencia, representación libre de las redes fúngicas - hifas -

Árbol de la Vida - Arte y Ciencia, representación libre del Árbol de la Vida, basada en Margulis, 1982. -

Mycena 
cristinae

AM Bioluminiscentes, apodados como “brillos del bosque”, señalan caminos en las noches oscuras; grandes recicla-
dores de materia orgánica en su entorno. Descubierta en 2021, la localidad tipo de la especie es en Amazonas.

INPA

Redes fúngica - Arte y Ciencia, representación libre de morfologías de hongos y micelio. -

Geastrum 
inpaense

AM Encontrados en el área del INPA, tienen forma de estrella; crecen en el suelo y en hojas, participan en el ciclo de 
nutrientes y la descomposición de materia orgánica; los ejemplares de su grupo están relacionados con propie-
dades farmacológicas y con el potencial de degradación enzimática de residuos. Descubierta en 2014, el lugar de 
tipo de la especie es en el Amazonas.

INPA

Lentinula 
raphanica

AM/RR Comestibles y parte de la culinaria Yanomami; especie esencial para proyectos de fungicultura - hongos de in-
terés alimentario y nativos de la Amazonia, como los del INPA. Descubierta en 1943, la localidad tipo de la especie 
se encuentra en Florida.

INPA

Schizophyllum 
umbrinum

PA /MA Ejemplares de este género tienen una amplia distribución en los biomas terrestres, desempeñando un papel fundamen-
tal en la degradación de la celulosa y la lignina de materiales vegetales leñosos, y por lo tanto, en el ciclo de nutrientes 
y el mantenimiento de los ecosistemas; presentan láminas divididas; su descubrimiento fue esencial para revelar el sexo 
de los hongos y el cruce de linajes de S. umbrinum; descubierto en 1851, el lugar de tipo de la especie es en Pará.

INPA
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Gymnopus 
montagnei

AM/RO Popularmente llamados “copinhos de leite”, “copitas de leche”, “copas de leche”, “seta de leche”, “seta blanca”, 
“hongos de leche”, los gimnopoideos son importantes descomponedores de materia orgánica y desempeñan un 
papel fundamental en el ciclo de nutrientes; algunas especies, como la G. montagnei, poseen actividad antiinflama-
toria comprobada. Descubierta en 1842, la localidad tipo de la especie es en Surinam.

UFPE

Phallus 
indusiatus

PA/AM Con una belleza singular, la especie presenta un tallo central con una red tipo velo; su olor atrae insectos; con distri-
bución en diversos continentes, son comestibles, ricos en proteínas, carbohidratos y fibras; presentan compuestos 
bioactivos y algunos con propiedades antioxidantes y antimicrobianas; registros antiguos revelan su importancia 
para la medicina china. Descubierta en 1798, el lugar de tipo de la especie es en Surinam.

HSTM/
UFOPA

Marasmius 
yanomami

AM Los rizomorfos son conocidos por ser utilizados por pájaros en sus nidos. Los rizomorfos de M. yanomami son 
utilizados para la ornamentación de cestas por las mujeres Yanomami. Descubierta en 2019, la localidad tipo de la 
especie es en Amazonas.

INPA

Marasmius 
amazonicus

AC / MT La especie fue recolectada por primera vez en la Amazonía por un científico alemán; sin embargo, las muestras 
almacenadas en un herbario se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial; en 2009, se obtuvieron nuevos 
representantes*; de color morado y pequeñas manchas amarillas, son conocidos popularmente como “noche 
estrellada”; son descomponedores que se desarrollan en materia vegetal muerta, con alta humedad. Descubierta 
en 1904, el lugar de tipo de la especie es en el Amazonas.

INPA

Ophiocordyceps 
camponoti-atricipis

AM/RO Comunes en bosques tropicales, son ilustres por transformar hormigas en “zombies”, es decir, entomopatógenos 
que aumentan sus posibilidades de reproducción al “alojarse” en insectos; participan en el reciclaje de materia-
les; pueden contribuir con técnicas de control biológico de insectos. Descubierta en 2015, la localidad tipo de la 
especie es en Amazonas.

INPA

Panus 
strigellus

RR/AM Comestibles y parte de la cocina Yanomami; estudios realizados por el INPA buscan evaluar el mejor sustrato de 
crecimiento de esta especie, favoreciendo su producción como alimento; investigaciones también han constatado 
su potencial de actividad antimicrobiana. Descubierta en 1869, el lugar de tipo de la especie es en Cuba.

INPA

Cantharellus 
amazonenses

AM Ectomicorrícicos, forman relaciones mutualistas, absorbiendo nutrientes para el crecimiento de las plantas; po-
seen propiedades bioactivas, como la producción de enzimas proteasas y lipasas. Descubierta en 2012, el lugar 
de tipo de la especie es en Amazonas.

INPA

Favolus 
brasiliensis

PA/AM/RR Comestibles y parte de la culinaria Yanomami; en el sistema agrícola indígena de ‘agricultura de tala y quema’, el 
hongo es recolectado de los troncos en descomposición, remanentes de la quema. Descubierta en 1821, el lugar 
de tipo de la especie es en Pará.

INPA

*Fuentes: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA – https://www.gov.br/inpa/pt-br)* e SpeciesLink (www.cria.org.br). Coleções: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA); Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); HSTM – Herbário da 
Universidade Federal do Oeste do Pará.

https://www.gov.br/inpa/pt-br
http://www.cria.org.br
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La importancia de los hongos para el mantenimiento de las selvas y su potencial 
biotecnológico es innegable. Sin embargo, el número de investigaciones desar-
rolladas en el campo de la micología en la Amazonía no está en consonancia con 
la enorme diversidad de especies existentes en la Región Amazónica.

Se estima que existen alrededor de 3,8 millones de especies de hongos 
desconocidas para la ciencia. De estas, muchos investigadores creen que la 
mayoría se encuentra en ecosistemas tropicales, como la selva amazónica 
[R. Vargas-Isla, 2012].

Brasil tiene aproximadamente 5719 especies de hongos catalogadas, de las 
cuales 2741 pertenecen al filo Basidiomycota, que son hongos productores 
de setas. A pesar de esta gran cantidad de especies conocidas, el país sigue 
el patrón mundial de cultivo comercial de hongos, y las principales espe-
cies cultivadas son exóticas. Sin embargo, algunos ejemplares de especies 
nativas de la región amazónica han demostrado potencial para su comer-
cialización, como los hongos consumidos por el pueblo Yanomami, que ya 
comercializan más de 10 especies amazónicas [Instituto Socioambiental,
2019 in Science and Technology, 41, 2021].
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