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Los debates sobre la necesidad imperativa de gestión de los recursos naturales y desarrollo en la Amazonia 
se han vuelto prominentes desde la Eco-92, que tuvo lugar en Río de Janeiro. Más de 30 años después, 
todavía se buscan alternativas más concretas de caminos hacia el desarrollo regional y sostenible (Homma 
et al., 2020) que superen el modelo minero y agroexportador con grandes impactos ambientales (Loureiro, 
2012).  

 
Un punto común que ha surgido es que la Amazonia no debe considerarse una región homogénea, 

sino que hay varios territorios, varias Amazonias (Vieira, 2015) y, consecuentemente, diversas alternativas 
de desarrollo que también pasan por la gestión social de los recursos naturales. (Mesquita, 2014; 
Vasconcellos et al., 2018), modelos de bioeconomía (Costa et al., 2021; Nobre & Nobre, 2019) y negocios 
de impacto social teniendo al bosque como protagonista central (Abramovay, 2019; Espada, 2015). 

 
De hecho, en las Amazonias existe una gama de organizaciones productivas que forman o no parte 

de cadenas y arreglos productivos locales que actúan en la interacción entre intereses económicos, sociales 
y ambientales, generando así valor económico, social, público y ambiental (Comini, 2022). 

 
Se cree que siempre ha habido prácticas de gestión social (Barbosa et al., 2016; Vasconcellos et 

al., 2018) y/o de base popular de recursos naturales y alternativas bioeconómicas de desarrollo 
(Vasconcellos & Vasconcellos, 2007). Sin embargo, con el agravamiento de los problemas climáticos, es 
cada vez más claro que la región, el país y el planeta necesitan que el bosque se mantenga en pie para la 



 
 
  

  

perpetuación de la humanidad y, al mismo tiempo, eliminar el alto nivel de pobreza económica, igualar la 
distribución de riqueza y promover una mayor justicia social y ambiental, y esto requiere,  
 
entre otras cuestiones, el fortalecimiento de acuerdos interorganizacionales, con cooperación entre 
gobiernos, organizaciones no gubernamentales, empresas y comunidades. De alguna manera, se requieren 
y se han organizado negocios forestales en la Amazonia que tengan como objetivo resolver problemas 
socioambientales con eficiencia y sostenibilidad financiera a través de mecanismos de mercado (Comini, 
2022). 

 
Si bien académicamente se ha avanzado en la generación de conocimiento sobre el manejo de los recursos 
naturales y el análisis del uso forestal con fines económicos y de desarrollo de la región, aún existen vacíos 
en cómo las organizaciones locales se estructuran, innovan, proponen y ejecutan alternativas 
bioeconómicas centradas en organizaciones colectivas y/o pequeñas empresas productivas de carácter 
familiar que redunden, sobre todo, en el desarrollo local. ¿Es posible diseñar un enfoque integrado para la 
Amazonia que considere los aspectos éticos, políticos, económicos y ecológicos de la gestión de los 
recursos naturales, centrado en la participación social y la sostenibilidad? Estas cuestiones centrales 
orientan el debate al que pretende contribuir este número especial. Se enumeran algunos temas que tienen 
una estrecha relación con la centralidad de esta discusión: 
 

 
 ¿Cómo el Estado, a través de políticas públicas, ha apoyado la gestión social, la bioeconomía 

colectiva y/o familiar y la creación de empresas de impacto social en la región amazónica? 
 ¿Qué negocios han surgido en la Amazonia, especialmente en la relación entre el uso del bosque 

y la generación de riqueza económica para la sociedad local? 
 ¿Cómo interactúan la bioeconomía y los negocios sociales basados en recursos naturales con los 

territorios y contribuyen al desarrollo local? 
 ¿Cómo se interrelacionan la bioeconomía y los negocios sociales basados en recursos naturales 

con las políticas públicas nacionales? 
 ¿Cómo se han organizado y gestionado los acuerdos y redes de la bioeconomía y negocios sociales 

basados en recursos naturales que articulan a los pequeños productores y otros actores 
empresariales de la sociedad civil y gubernamentales? 

 ¿Cuáles son los avances y desafíos para la gobernanza de redes y arreglos productivos basados en 
la bioeconomía y los negocios sociales a partir de  recursos naturales? 

 ¿Cómo se inserta la gestión social de los recursos naturales como componente del proceso de 
regulación de las relaciones entre los sistemas socioeconómicos y socioculturales y el medio 



 
 
  

  

ambiente biofísico? 
 

 
INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN: 
Se aceptarán artículos teóricos o teórico-empíricos que observen el formato general y otras orientaciones de 
la sección “Artículos” de la Directrices para Autores del CGPC, disponibles en 
https://periodicos.fgv.br/cgpc/autor.  
 
 
Los trabajos presentados no deben haber sido publicados, aceptados para publicación o estar bajo 
consideración para publicación en otra revista. Los trabajos adecuados serán sometidos al proceso de 
evaluación por pares. Si tiene alguna pregunta sobre esta convocatoria, envíe un mensaje a Raoni Azerêdo, a 
raoniazeredo@gmail.com.  
La información completa sobre esta convocatoria y la revista está disponible en 
https://periodicos.fgv.br/cgpc/about/submissions. Si tiene alguna sobre estos formatos, comuníquese con 
cadernosgpc-redacao@fgv.br. 
 
 
SOBRE LOS CADERNOS GESTÃO PÚBLICA E CIDADANIA: 
La revista Cadernos Gestão Pública e Cidadania (CGPC) se publica exclusivamente online, es de acceso abierto, 
y utiliza Open Journal Systems (OJS) en el proceso de presentación, evaluación doble ciego y publicación de la 
revista. CGPC no cobra tarifa por la presentación y publicación de artículos (APC-Author Processing Charge). 
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