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Resumen

El objetivo del artículo es discutir la importancia del bioma amazónico para la economía brasileña 
durante la recesión pospandémica. También destacaremos posibles estrategias para hacer crecer la 
economía sin promover la destrucción del Amazonas. Mostramos que, junto con REDD + y el Fondo 
Amazonia, los bonos forestales representan buenas estrategias para explorar la economía brasileña 
de manera sostenible, demostrando que es posible mejorar la actividad económica sin aumentar la 
deforestación en la Amazonía o las emisiones de gases de efecto invernadero. La Amazonía es un 
bioma de importancia global para evitar otra crisis global, que se producirá si alcanzamos el punto 
de inflexión climático de 1,5 ° C. En consecuencia, el texto propone que las acciones gubernamentales 
deben ir hacia su preservación, no hacia la exploración y agotamiento como actualmente ocurre. La 
metodología utilizada es la hipotética deductiva.
Palabras clave: recesión económica; COVID-19; deforestación; cambio climático; Integridad Amazonia.

Abstract

The objective of the article is to discuss the importance of the Amazon biome for the Brazilian 
economy during the post-pandemic recession, and we will highlight possible strategies to explode the 
economy without promoting the destruction of the Amazon. We show that, together with REDD + 
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and the Amazon Fund, forest bonds represent good strategies for exploring the Brazilian economy 
sustainably, demonstrating that it is possible to improve economic activity without increasing 
deforestation in the Amazon or emissions of greenhouse gases. The Amazon is a biome of global 
importance to avoid another global crisis, which will occur if we reach the climatic tipping 
point of 1.5 ° C. As a result, the text proposes that government actions should go towards their 
preservation, not exploration and exhaustion as it currently occurs. The hypothetical deductive 
methodology used.
Keywords: economic recession; COVID-19; deforestation; climate change; Amazon integrity.

Resumo

O objetivo do artigo é discutir a importância do bioma Amazônia para a economia brasileira 
durante a recessão pós-pandemia e destacaremos possíveis estratégias para explodir a economia 
sem promover a destruição da Amazônia. Mostramos que, juntamente com REDD + e o Fundo 
Amazônia, os títulos florestais representam boas estratégias para explorar a economia brasileira 
de maneira sustentável, demonstrando que é possível melhorar a atividade econômica sem 
aumentar o desmatamento na Amazônia ou as emissões de gases de efeito estufa. A Amazônia 
é um bioma de importância global para evitar outra crise global, que ocorrerá se atingirmos o 
ponto de inflexão climática de 1,5° C. Como resultado, o texto propõe que as ações do governo 
devem ir em direção à sua preservação, não à exploração e exaustão como ocorrer atualmente. A 
metodologia utilizada é a hipotético dedutiva. 
Palavras-chave: recessão econômica, Covid-19, desmatamento, mudança climática, Integridade da 
Amazônia.

Introducción

La gravedad del brote actual de COVID-19 exige que los países adopten 
medidas extremas de aislamiento social para detener la propagación 

y aplanar la curva de contaminación. Aunque las medidas de aislamiento 
social pueden tener impactos negativos en la economía, históricamente se ha 
demostrado que es más eficaz para salvar vidas y menos perjudicial para la 
economía que no adoptar estas medidas durante una pandemia viral.

En Brasil, una de las principales estrategias para garantizar el progreso y 
el crecimiento económico ha sido la explotación de los recursos naturales del 
bioma amazónico. A pesar de la posición del presidente contra el aislamiento 
social debido a la consiguiente recesión económica, la rápida propagación del 
virus ha preocupado a los gobernadores de los estados brasileños que, por lo 
tanto, están manejando medidas estrictas de aislamiento social para evitar el 
avance del virus. 

El compromiso del gobierno con la conservación del medio ambiente es 
primordial para que estas estrategias económicas tengan resultados positivos, 
especialmente en un escenario posterior a la pandemia, donde la economía 
se verá extremadamente debilitada. El COVID-19 nos trae una lección sobre 
cómo nuestras actitudes pueden impactar al mundo y qué podemos esperar 
de una crisis global. Quizás podamos aplicar estas lecciones y centrarnos en 
cambiar nuestra economía hacia una dirección sostenible para evitar otra 
crisis mundial en los próximos años.

La nueva enfermedad de Coronavirus 2019 (COVID-19), causada por 
el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2), se 
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ha extendido por todo el mundo desde su primer brote en la provincia de 
Hubei, China, en diciembre de 2019 (Wang, Horby, Hayden y Gao, 2020). 
La Organización Mundial de la Salud atribuyó al COVID-19 el estado de 
emergencia de salud pública de preocupación internacional después de un 
mes desde que se informó por primera vez (Organización Mundial de la 
Salud, 2020), cuando hubo 9.826 casos confirmados distribuidos en 19 países. 
Después de cuatro meses, más de 2,4 millones de personas de 185 países y 
regiones se han infectado, y el número sigue creciendo sin pronósticos de 
detención (Dong, Hongru y Gardner, 2020).

Para detener la propagación y aplanar la curva de contaminación, 
muchos países adoptaron medidas de aislamiento social cerrando fronteras y 
comercios, y pidiendo a las personas de servicios no esenciales que trabajen 
desde casa (Kraemer et al., 2020). Desde una perspectiva económica, 
esto puede conducir a una caída del PIB del 3 al 5 % en algunos países, 
llegando hasta el 10 % en otros (Fernandes, 2020). Esta es la mayor crisis 
económica desde la crisis de las hipotecas de alto riesgo, en 2008, donde 
el rápido crecimiento del mercado de las hipotecas de alto riesgo no estuvo 
acompañado por un aumento en el margen de riesgo de las hipotecas de alto 
riesgo y se volvió insostenible (Demyanyk y Van Hemert, 2009).

Históricamente se ha demostrado que para la economía es más eficaz salvar 
vidas, como en el caso de la gripe española en 1918 (Correia, Luck y Verner, 
2020). Sin embargo, los impactos económicos de la pandemia de COVID-19 se 
han convertido en uno de los principales argumentos de las autoridades que 
no respaldan el aislamiento social como una medida viable para detener el 
virus (Silva et al., 2020). En Brasil, este grupo está dirigido por el presidente, 
Jair Bolsonaro, y es seguido por algunos empresarios, líderes religiosos y sus 
partidarios, lo que argumenta que el país debe hacer que la restricción del 
aislamiento social sea más flexible para evitar el desempleo y una Recesión 
peor (Silva, Pires y Pereira, 2020). Brasil es el 2 ° país con el mayor número 
de casos confirmados solo por detrás de los Estados Unidos (Dong et al., 
2020). A pesar del posicionamiento del presidente, que alienta y participa 
en aglomeraciones públicas en protesta contra el aislamiento social (Borges, 
2020), la rápida propagación del virus ha preocupado a los gobernadores de 
los estados brasileños, ya que puede abrumar el sistema de salud y conducir 
a un aumento en el número de muertes debido a recursos médicos y atención 
inadecuados (Anderson, Heesterbeek, Klinkenberg y Hollingsworth, 2020). 
Por lo tanto, aunque las perspectivas económicas son preocupantes, el 
mantenimiento de un aislamiento social estricto es primordial para evitar el 
avance del virus (Anderson et al., 2020).

Históricamente, una de las principales estrategias para garantizar el progreso y 
el crecimiento económico en Brasil ha sido la explotación de los recursos naturales 
del bioma amazónico (Hecht, 2011). Durante el período de la dictadura, de 1964 
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a 1985, el bioma fue visto como un área “en gran parte vacía” que debe llenarse 
con actividades rentables para garantizar la legibilidad del Estado (Hecht, 2011). 
Aunque esta visión ha cambiado ligeramente durante la década de 2000, cuando 
el gobierno brasileño estableció una planificación de conservación sistemática 
participativa para este y otros biomas (Fonseca y Venticinque, 2018), después 
de 2007 este sistema comenzó a debilitarse, con algunas medidas provisionales 
implementadas para la degradación o reducir las áreas protegidas para generar 
y transmitir electricidad o explorar el potencial económico de la Amazonía 
(Azevedo-Santos et al., 2017; Bernard, Penna y Araújo, 2014).

Actualmente, la principal amenaza para el bioma es el cambio climático y la 
deforestación debido a las actividades agroindustriales y mineras (Malhi et al., 
2008; Swann, Longo, Knox, Lee y Moorcroft, 2015), y en conjunto esto puede 
representar un colapso inminente del ecosistema amazónico, con drásticas 
implicaciones para el mantenimiento humano si este escenario no se invierte 
(Lovejoy y Nobre, 2018). Los impactos del cambio climático en el bioma 
pueden conducir a una disminución de su absorción de biomasa, red primaria 
y carbono, lo que lleva a un reemplazo del bosque por vegetación degradada 
similar a la sabana (Esquivel-Muelbert et al., 2018; Yang et al., 2018).

Es probable que estos efectos se vean potenciados por la deforestación, 
cuyas consecuencias conducirían según se prevé a una gran fragmentación de 
los bosques para 2050, teniendo en cuenta sus tasas actuales (Soares-Filho et 
al., 2006). El ganado es responsable del 65% de estas tasas (Cerri et al., 2009), 
y también es responsable de cerca de la mitad de las emisiones de gases 
de efecto invernadero de Brasil, considerando la deforestación, la quema de 
pastos y la fermentación entérica bovina (Pereira, Ferreira, Ribeiro, Carvalho 
y H.B. de B. Pereira, 2019).

La Amazonía alberga una cuarta parte de las especies terrestres del mundo 
y representa el 15% de la fotosíntesis terrestre global, siendo sus servicios 
ecosistémicos de importancia mundial (Dirzo y Raven, 2003). Desempeña un 
papel importante en el presupuesto global de carbono y, por lo tanto, en la 
mitigación de los efectos del cambio climático al almacenar casi la mitad del 
carbono de los bosques tropicales (Yang et al., 2018). Por lo tanto, el aumento 
de la pérdida de bosques contribuye a elevar las temperaturas ambientales 
regionales y globales, además de intensificar los eventos climáticos extremos 
(Esquivel-Muelbert et al., 2018; Malhi et al., 2008). El mundo está llegando al 
punto de inflexión de un aumento de 1.5° C en la temperatura ambiental, lo 
que llevará al sistema climático a cambios irreversibles a largo plazo si no se 
produce una respuesta de emergencia a tiempo (Lenton et al., 2019). Entre las 
consecuencias de esta amenaza están la pérdida de biodiversidad y la aparición 
y propagación de nuevas enfermedades virales, helmínticas y fúngicas, al 
favorecer la replicación de patógenos en vectores y la capacidad vectorial 
(Ellwanger et al., 2020).
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Dado que Brasil alberga casi el 60 % del total de la Amazonía, es obligatorio 
que el gobierno federal se concentre en su preservación, considerando no 
solo su importancia económica sino también su relevancia para el sistema 
climático mundial y la salud pública.

En 2004, el gobierno brasileño se comprometió a disminuir la deforestación 
a través de políticas gubernamentales y cambios en los precios de los 
productos básicos y la tierra, reduciendo hasta el 78 % de la deforestación 
del bioma y alcanzando el nivel histórico más bajo para 2012 (West, Börner 
y Fearnside, 2019). Como consecuencia, Brasil pudo reducir el 54 % de sus 
emisiones de gases de efecto invernadero entre 2005 y 2012 (Rochedo et 
al., 2018). Entre los principales factores para la reducción de la pérdida de 
bosques se encuentran el Plan de acción para la prevención y el control de 
la deforestación en la Amazonía legal (PPDCAm) y la Moratoria de la soja. 
La primera fue una medición gubernamental destinada a la planificación de 
la tierra y el territorio, el monitoreo y control ambiental, y la promoción 
de actividades de producción sostenible para abordar y reducir las tasas 
de deforestación en la Amazonía (Bidone y Kovacic, 2018). El segundo fue 
un buen ejemplo de un pacto ambiental entre el gobierno, los empresarios 
de agronegocios y las organizaciones ambientales no gubernamentales 
para adoptar medidas contra la deforestación de la Amazonía sin dañar 
la economía (Montibeller, Kmoch, Virro, Mander y Uuemaa, 2020). Duró 
de 2006 a 2010 y contribuyó a la disminución de la pérdida de bosques 
al mantener el cultivo de soja en áreas no originadas por la deforestación 
(Gibbs et al., 2015).

La situación brasileña se ve agravada por la ineficacia de esta política en 
relación con los “grileiros” (personas que ocupan tierras públicas con un título 
de propiedad falso). Las políticas existentes no han resuelto este importante 
problema en la Amazonía brasileña.

Como consequência, indicam os autores, “a pauta do combate à grilagem vai 
sendo substituída pela pauta da ‘regularização fundiária’, amplamente apoiada 
pela própria grilagem”. Eles apontam também os dois vetores que desnudam a 
fragilidade do discurso governamental a favor da “regularização” via Programa 
Terra Legal, em lugar da criminalização dos grileiros das terras públicas da 
Amazônia Legal. O primeiro tem viés estatístico, pois insiste no argumento de que a 
maioria (90%) dos “ocupantes” das terras públicas são pequenos posseiros, o que é 
verdade. Porém, omite-se simplesmente que, à época, essa maioria ocupava apenas 
19% da área, e mais: que 5,96% dos demais ocupantes grileiros concentravam o 
absurdo de 63% da superfície a ser atingida pelo Programa Terra Legal. Ou seja, 
um programa hiperlegal para os latifundiários grileiros (Oliveira, 2017, p. XIX)

 Entre 2014 y 2017, Brasil experimentó una de las peores crisis económicas 
de su historia (Barbosa Filho, 2017). Desde entonces, el compromiso con la 
conservación de la Amazonía se vio comprometido por el incentivo para 
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mejorar las actividades agroindustriales y mineras en el bioma (Diele-Viegas 
y Rocha, 2019; Ferrante y Fearnside, 2019), y las tasas de deforestación 
comenzaron a aumentar nuevamente llegando a 8.000 Km2 por año entre 
2016 y 2018 (Pereira et al., 2019; West et al., 2019). Este incentivo surge 
de la fuerte presencia de un “stand rural” en el parlamento brasileño, donde 
los empresarios de agronegocios representan el 50 % de los parlamentarios, 
con 257 de 513 escaños, y el 39.5 % de los senadores, con 32 de 81 escaños 
(Pereira et al., 2019). Esta crisis económica ha agravado la situación de 
explotación ilegal de la selva amazónica, muy bien descrita en la tesis doctoral 
de Mauricio Torres (2012).

Junto con Bolsonaro, y considerando su fuerte posición en la legislación 
brasileña, los empresarios de agronegocios se están centrando en recortar 
fondos de agencias reguladoras ambientales, como el Instituto Brasileño de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y el Instituto 
Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), además 
de aprobar leyes para beneficiar a los agronegocios en lugar de promover 
la conservación de los bosques, lo que lleva al desmantelamiento de la 
legislación ambiental brasileña y facilita la deforestación del Amazonas 
(Pereira et al., 2019). Además, también están aprobando leyes que van en 
contra del mantenimiento y el establecimiento de nuevas tierras indígenas, 
que pueden tener efectos directos sobre el clima y la conservación de 
los bosques, ya que estas áreas son importantes para amortiguar la 
deforestación y los efectos locales de los cambios climáticos (Ferrante y 
Fearnside, 2019).

Con la crisis económica pronosticada como consecuencia de la pandemia 
de COVID-19 se espera una disminución de hasta 5.3 % en el PIB brasileño, 
siendo 2020 potencialmente uno de los peores años para la economía del 
país en la historia reciente (Fondo Monetario Internacional, 2019; Porsse, 
de Souza, Carvalho y Vale, 2020). Por lo tanto, se espera que Bolsonaro y 
el soporte rural refuercen el argumento que coloca a la Amazonía como la 
principal estrategia para la reestructuración económica brasileña, lo que 
puede acelerar aún más el proceso de deforestación forestal (Pereira et al., 
2020). La tendencia es que el gobierno reduzca los recursos de las agencias 
de inspección aún más de lo que ya se ha reducido, lo que facilita la acción 
de los madereros, mineros y empresarios de agronegocios en el bioma. 
Sin embargo, esta probablemente no sea la mejor estrategia, teniendo en 
cuenta que los mayores importadores de agricultura de Brasil, Europa y 
China, se encuentran entre las regiones más afectadas por la pandemia de 
COVID-19 (Baldwin y di Mauro, 2020; Bozorgmehr, Saint, Kaasch, Stuckler 
y Kentikelenis, 2020). Por lo tanto, es probable que la recesión esperada 
después del brote perjudique las negociaciones comerciales y afecte 
directamente al sector agroindustrial brasileño.
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COVID-19, deforestación de la Amazonía y 
actividades mineras ilegales
Desde el comienzo de la crisis de COVID-19 en Brasil ha habido un aumento 
del 5.2 % en la deforestación y del 17.7 % en las actividades mineras, en 
comparación con el mismo período en 2019 (Assis et al., 2019). La falta 
de inspección durante el brote es una oportunidad para que los madereros 
y los mineros de oro avancen sus invasiones en tierras indígenas y áreas 
protegidas sin ser notados por el público en general (Butler, 2020). Además 
de los problemas ambientales derivados de estas actividades, estas invasiones 
recientes también están conduciendo a la propagación del COVID-19 entre las 
poblaciones tradicionales, como las de la Reserva Yanomani, en el estado de 
Roraima, por lo que se informó de la primera muerte de una persona indígena 
causada por el virus (Butler, 2020).

Los indígenas se encuentran entre los grupos más vulnerables a la 
propagación del virus debido a su distanciamiento espacial de los grandes 
centros urbanos y la atención médica, las barreras del idioma con los 
proveedores de atención médica y las diferencias en el perfil inmune en 
comparación con las personas que viven en las grandes ciudades, lo que 
puede conducir a respuestas fisiológicas inesperadas al virus (Mesa Vieira, 
Franco, Gómez Restrepo y Abel, 2020). Sin embargo, la falta de compromiso 
de las autoridades brasileñas con este tema se hizo evidente después de la 
exoneración del director de protección ambiental de IBAMA, dirigido por 
el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles (Folha de São 
Paulo, 2020). La razón principal de la exoneración señalada por los medios 
de información brasileños fue una operación contra mineros ilegales en 
tierras indígenas, que implicó la expulsión de los invasores y la ruptura de su 
maquinaria (Folha de São Paulo, 2020). Esto también refleja las intenciones 
del gobierno de liberar la minería dentro de estas áreas, que probablemente 
tenga impactos negativos en la biodiversidad local, los servicios de los 
ecosistemas que apoyan a las poblaciones tradicionales y el sistema climático, 
ya que estas áreas son cruciales para mitigar los efectos locales del cambio 
climático (Diele-Viegas y Rocha, 2019).

Estrategias para el crecimiento de la economía 
brasileña sin promover la destrucción de la Amazonía
Las emisiones de gases de efecto invernadero se encuentran entre las 
principales causas del cambio climático, por lo que la transición a un estilo 
de vida sostenible se señala como la estrategia principal para limitar el 
calentamiento global por debajo del punto de inflexión de 1.5° C. Siete de 
los principales emisores de CO2, incluidos China, Estados Unidos y Brasil, se 
encuentran entre los 20 países más afectados por la pandemia hasta la fecha, 
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y representan más del 72 % de los casos de COVID-19 (Dong et al., 2020) y 
61 % de las emisiones de CO2 (Gilfillan Marland, Boden, y Andres, 2019). En 
febrero de 2020 en China la pandemia condujo a una disminución de 25% 
de las emisiones de carbono en comparación con 2019, como resultado de 
la reducción de las actividades económicas y los desplazamientos humanos 
(Agencia Internacional de Energía, 2020). Si los otros líderes en emisiones de 
CO2, incluido Brasil, siguen el ejemplo de China para detener la pandemia, 
es probable que esto alcance los niveles de emisiones más bajos en años, 
mejorando nuestras posibilidades de evitar una crisis climática en un futuro 
cercano. Sin embargo, se necesitan acciones para mantener estos niveles 
después de que termine la pandemia.

Se alienta a los países en desarrollo a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero a través del Financiamiento Basado en Resultados (FBR) 
conocido como Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación 
de los Bosques (REDD +), cuyo objetivo es pagar dinero a un país o empresa 
en una disminución de emisiones medible (Van der Hoff, Rajão, Leroy y 
Boezeman, 2015). En Brasil, el Fondo Amazonas se creó en 2008 como un 
FBR centrado en los logros en la reducción de la deforestación (Correa, Van 
der Hoff y Rajão, 2019). En 2015, el gobierno lanzó la estrategia nacional 
para reducir las emisiones de la deforestación y la degradación forestal 
(ENREDD+), con el objetivo de eliminar la deforestación ilegal, conservar 
y restaurar los ecosistemas forestales, desarrollar una economía forestal 
sostenible con bajas emisiones de carbono y generar beneficios económicos, 
sociales y ambientales (Bidone y Kovacic, 2018). Desde entonces, para recibir 
dinero del Fondo Amazonas, los proyectos deben cumplir con PPDCAm y 
ENREDD+ (Bidone y Kovacic, 2018).

La desconexión del gobierno con la conservación de la Amazonía y el 
consiguiente aumento de las tasas de deforestación desde 2016 llevaron a 
Noruega, uno de los principales donantes al Fondo Amazonas, a reducir a 
la mitad el financiamiento de acciones en la región (Pereira et al., 2019). 
Tres años después, en 2019, Noruega y Alemania decidieron suspender sus 
contribuciones al fondo como represalia por el aumento inusual de la actividad 
de incendios en el bioma amazónico atribuido al avance del agronegocio 
(Escobar, 2019). Junto con la recesión causada por el COVID-19, las posibles 
represalias debido a divergencias en las políticas ambientales pueden afectar 
negativamente la economía de Brasil (Bozorgmehr et al., 2020; Kehoe, Reis, 
Virah-Sawmy, Balmford y Kuemmerle, 2019).

Otra estrategia de FBR para atraer recursos financieros y preservar el 
bosque es a través de la emisión de Bonos Verdes, que son valores de deuda 
que solo pueden usarse para financiar inversiones consideradas sostenibles 
(Berensmann, Dafe y Lindenberg, 2018). Dichas inversiones incluyen 
infraestructura de energía limpia y renovable, reforestación y proyectos 
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destinados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el 
consumo de agua, energía y materias primas (Berensmann et al., 2018). Los 
bonos forestales son un subtipo de bonos verdes con el objetivo de financiar 
proyectos de reforestación y es uno de los bonos más prometedores en el 
mercado, ya que todavía se está comenzando a reconocer (Iniciativa de Bonos 
Climáticos, 2017). Por lo tanto, representa una gran oportunidad para que 
Brasil se convierta en un líder en este segmento, ya que solo el 1 % del 
total de los bonos se está centrando actualmente en este tema (Climate Bonds 
Initiative, 2017).

Conclusiones
Dado que la explotación de los recursos naturales de la Amazonía por parte 
de los sectores de agronegocios y minería se ha utilizado históricamente 
como la principal estrategia para garantizar el progreso y el crecimiento 
económico en Brasil, se espera que esto también ocurra durante la recesión 
causada por la pandemia COVID-19. Sin embargo, esta probablemente 
no sea la mejor estrategia para tomar bajo esta crisis, considerando que 
los mayores importadores de agricultura de Brasil, Europa y China, se 
encuentran entre las regiones más afectadas por la pandemia COVID-19, 
lo cual probablemente perjudique las negociaciones comerciales. Además, 
la Amazonía es de importancia mundial para evitar otra crisis global, que 
ocurrirá si alcanzamos el punto de inflexión climática de 1.5° C. Por lo 
tanto, las acciones gubernamentales deben ir hacia su preservación, no la 
explotación y el agotamiento.

Junto con REDD + y el Fondo del Amazonas, los bonos forestales representan 
buenas estrategias para el crecimiento de la economía brasileña de manera 
sostenible, lo que demuestra que es posible mejorar los productos sin aumentar 
la deforestación de la Amazonía o las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Esta podría ser una buena estrategia para la estabilización económica (y el 
crecimiento potencial) durante la crisis de COVID-19, ya que, a medida que 
el país conserva su bosque, también obtiene recursos financieros sostenibles, 
incluso en un momento en que la liquidez del capital se ha vuelto escasa 
debido a la recesión global. Sin embargo, el compromiso del gobierno con la 
conservación del medio ambiente es primordial para que estas estrategias tengan 
resultados positivos, especialmente en un escenario posterior a la pandemia, 
donde la economía se verá extremadamente debilitada. El COVID-19 nos trae 
una lección sobre cómo nuestras actitudes pueden impactar al mundo y qué 
podemos esperar de una crisis global. Quizás podamos aplicar estas lecciones 
y centrarnos en cambiar nuestra economía hacia una dirección sostenible para 
evitar otra crisis mundial en los próximos años.

En resumen, Brasil cuenta con medios institucionales (legislación + 
organismos públicos) (Benatti y Fischer, 2018) capaces de enfrentar la 
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pandemia del COVID-19 en la región amazónica, y ahora es necesario 
tomar una decisión política para implementar las posibilidades existentes. 
Estas medidas para combatir el COVID-19 incluyen necesariamente abordar 
la deforestación y la ocupación ilegal de tierras, ya sea para la agricultura 
o la minería. Es un sueño posible, pero parece distante considerando las 
prioridades políticas brasileñas en el momento histórico actual.
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