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Resumen 

La implementación del proyecto de modernización capitalista en la Amazonia brasileña, a partir de 1964, intensificó 

el proceso de ocupación de este territorio, resultando en su reconfiguración y en la emergencia de conflictos asociados 

a la lucha por la tierra.  El presente artículo tiene como objetivo analizar, comparativamente, las diferentes formas de 

uso y ocupación del territorio en los Asentamientos Rurales de Reforma Agraria y en las Reservas Extractivistas y 

cómo interfieren en la dinámica ambiental en la Amazonia brasileña. Como metodología se buscó articular 

conceptualmente elementos asociados a la Ordenación Territorial con la dimensión empírica derivada de los modelos 

y formas de apropiación del territorio conducidos por el Estado. Se verificó que los patrones de uso y ocupación en 

esos territorios impactan de formas diferentes al bioma amazónico. El estudio permitió concluir que las Reservas 

Extractivistas se presentan como un modelo de organización del territorio que está en sintonía con las singularidades 

ambientales y socioculturales de la Amazonia, mientras que los Asentamientos Rurales, por su propia naturaleza, 

contribuyen para la conversión del bosque en otros usos, como la agricultura y la ganadería.  

Palabras clave: Amazonia; Ordenación territorial; Asentamientos rurales de reforma agraria; Reservas extractivistas. 

 

Abstract  

The implementation of the capitalist modernization project in the Brazilian Amazon from 1964 intensified the process 

of occupation of this territory, resulting in its reconfiguration and emergence of conflicts associated with the struggle 

for land. This article aims to analyse how the different forms of use and occupation of the territory in Rural 

Settlements and the Extractive Reserves affect the environmental dynamics in the Brazilian Amazon. It attempted to 

articulate conceptual elements associated with the Territorial Planning with the empirical dimension originated from 

models and forms of appropriation of the territory conducted by the state. It was found that the patterns of use and 

occupation of these territories impact in different ways the Amazon Biome, and the Extractive reserves are presented 

as a model of territorial organization that is in tune with the environmental and socio-cultural singularities of the 

Amazon, by their nature, contribute to forest conversion in other uses, such as agriculture and livestock. 

Keywords: Amazon; Territorial planning; Extrativist reserves; Rural settlements agrarian reform. 

 

Resumo  

A implantação do projeto de modernização capitalista na Amazônia brasileira, a partir de 1964, intensificou o 

processo de ocupação desse território, resultando em sua reconfiguração e no surgimento de conflitos associados à 

luta pela terra. O presente artigo tem como objetivo analisar, comparativamente, as diferentes formas de uso e 
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ocupação do território nos Assentamentos Rurais da Reforma Agrária e nas Reservas Extrativistas e como elas 

interferem na dinâmica ambiental na Amazônia Legal. Como metodologia, buscou-se articular conceitualmente os 

elementos associados ao Ordenamento do Território com a dimensão empírica derivada dos modelos e formas de 

apropriação do território liderados pelo Estado. Verificou-se que os padrões de uso e ocupação desses territórios 

impactam o bioma Amazônia de diferentes formas. O estudo permitiu concluir que as Reservas Extrativistas se 

apresentam como um modelo de organização do território que está em sintonia com as singularidades ambientais e 

socioculturais da Amazônia, enquanto os Assentamentos Rurais, por sua própria natureza, contribuem para a 

conversão da floresta. em outros usos, como agricultura e pecuária. 

Palavras-chave: Amazônia; Ordenamento territorial; Assentamentos rurais de reforma agrária; Reservas extrativistas. 

 

1. Introducción 

El proyecto de modernización capitalista de la Amazonia brasileña, a partir de 1964, resultó una intensificación del 

proceso de su ocupación y de un conjunto de transformaciones políticas, sociales, económicas y ambientales que impactaron 

directamente ese territorio y sus formas tradicionales de uso y apropiación (Becker, 2001; Becker, 2005. Este proyecto se basó 

en la implementación de grandes emprendimientos, especializados en diferentes actividades económicas, sobre todo las 

dirigidas a la agricultura, ganadería y minería, apoyándose en estrategias territoriales de ampliación de las redes de integración 

nacional, como la apertura de carreteras y la ampliación de las redes de telecomunicaciones, así como el incentivo a la 

ocupación del territorio, por medio de la creación de proyectos de colonización (Silva et al, 2020; Rosário et al, 2021). Como 

resultado, se verificó una rápida y expresiva ampliación del contingente poblacional en la región y una considerable 

intensificación de los procesos de deforestación (Ferrante et al, 2021; Carrero et al, 2020). Además, se intensificaron los 

conflictos agrarios derivados de la expulsión de las poblaciones locales de sus territorios para la implantación de los proyectos 

agropecuarios, lo que posteriormente implicó en la creación de políticas e instrumentos de organización del territorio 

amazónico relacionados a la garantía del acceso a la tierra (Becker, 2001; Becker, 2005; Angelo & Sá, 2007; Souza, 2010; 

Rabello, 2015). Este trabajo tiene como foco dos de esos instrumentos de organización territorial: los Asentamientos Rurales 

de Reforma Agraria y las Reservas Extractivistas (Resex). Ambos se basan en la movilización social y en el enfrentamiento 

con los grandes propietarios rurales en defensa del acceso a la tierra y la conservación ambiental. 

Los Asentamientos Rurales de Reforma Agraria se caracterizan como unidades de producción agrícola, creadas por 

medio de políticas gubernamentales que buscan el reordenamiento del uso de la tierra, en beneficio de trabajadores rurales sin 

o con poca tierra. Esos territorios ofrecen condiciones de vivienda y de producción a las familias beneficiarias. Son áreas 

adquiridas por el Incra – Instituto Nacional de Colonização e Roforma Agrária, por medio de la recaudación de tierras públicas 

o de la expropiación o compra de tierras privadas (Bergamasco & Norder, 1996; Incra, 2018).  

Las Reservas Extractivistas son una de las siete categorías de las Áreas Protegidas de Uso Sostenible, reguladas por el 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), que buscan compatibilizar la conservación de los recursos naturales 

con el mantenimiento de los modos de vida de las poblaciones tradicionales que habitan esos territorios. Son áreas utilizadas 

por poblaciones tradicionales que tienen el extractivismo como principal medio de subsistencia, juntamente con la agricultura y 

la cría de animales pequeños (Brasil, 2000; Mma, 2018). 

El concepto de Ordenación Territorial se deriva de la articulación de otros dos conceptos importantes: ordenación y 

territorio. El sustantivo ordenación se relaciona con la "organización de los elementos de un conjunto de acuerdo con una 

relación de orden, es decir, con la disposición (o arreglo) conveniente de los medios - según ciertas relaciones - para obtener 

los fines deseados" (Brasil, 2006, p. 184, traducción nuestra). Ya el concepto de territorio, aunque en diversas áreas del 

conocimiento tenga diferentes significados, en este trabajo, se definirá a partir de una perspectiva geográfica e integradora y de 

sus múltiples dimensiones: política, económica, cultural y ambiental. Así, territorio es un espacio socialmente ocupado y 

delimitado por relaciones de poder, siendo la fuente de recursos para la reproducción de la sociedad y el producto de las 
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prácticas socioculturales (Raffestin, 1993; Santos, 1994; Haesbaert, 2004; Souza, 2008).  

Este trabajo trata de analizar territorios destinados a la garantía de acceso a la tierra a miles de familias brasileñas, los 

Asentamientos Rurales y las Reservas Extractivistas. Eses territorios son fuentes de los recursos materiales necesarios para la 

reproducción de las familias que los habitan y el producto de las prácticas socioculturales desarrolladas por ellas.  

Los Asentamientos Rurales son territorios destinados a la vivienda y a la producción agropecuaria de familias sin 

tierra, creados por el Estado para fines de reforma agraria. Esta puede ser entendida como el conjunto de medidas destinadas a 

promover una mejor distribución de la tierra, mediante modificaciones en el régimen de su posesión y uso, a fin de atender a 

los principios de la función social de la tierra (Brasil, 1964; Bergamasco & Norder, 1996; Incra, 2018).  

Vale la pena señalar, en ese sentido, que el proceso de formación del territorio brasileño, iniciado en el siglo XVI por 

los portugueses, tuvo como característica su marco colonial, basado en el trinomio latifundio, monocultivo y esclavitud. El 

proceso fue caracterizado por intereses estrictamente económicos, fundado en una estructura política colonial de explotación 

tanto de los recursos naturales como de mano de obra esclava, lo que resultó en una compleja estructura socioespacial, marcada 

por la concentración de la tierra en las manos de pocos propietarios y por el registro de luchas por el acceso a la tierra de una 

mayoría de trabajadores rurales (Bruno, 1995; Germani, 2006).  

Las Reservas Extractivistas, así como los asentamientos rurales, son creadas por el Estado, pero como una modalidad 

de Área Protegida, a fin de compatibilizar la conservación de la naturaleza y el mantenimiento de las poblaciones tradicionales 

que habitan eses territorios. Las Áreas Protegidas son territorios con características naturales relevantes, que cumplen la 

función de resguardar la integridad de los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ambientales asociados a los mismos 

(Brasil, 2000; Mma, 2018). El modelo norteamericano de conservación de la naturaleza, difundido y adoptado mundialmente, 

parte del principio de que toda relación entre sociedad y naturaleza es degradadora, y que toda forma de vida social debe ser 

excluida de las áreas de protección de la naturaleza. Se trata, por lo tanto, de la concepción de naturaleza intacta, a partir de la 

predominancia de una visión estética y biológica de la misma (Diegues, 1998; 2000; 2008). 

 Tal concepción de conservación de la naturaleza, sin embargo, no se aplica a la realidad brasileña, ya que el 

mantenimiento de los recursos naturales en determinados territorios, sobre todo en la Amazonia, es el resultado de prácticas 

tradicionales de las comunidades que los habitan, como es el caso, por ejemplo, de las sociedades indígenas (Diegues, 1998; 

2000; 2008). En este sentido, en Brasil, se crearon dos grupos de Áreas Protegidas: el de Protección Integral, pautado en el 

modelo norteamericano de naturaleza intacta, y el de Uso Sostenible, que tiene como objetivo conciliar la conservación de la 

biodiversidad y la garantía del derecho de permanencia y del modo de vida de las poblaciones tradicionales, que durante 

generaciones habitan esos territorios. Entre las categorías de Área Protegida de Uso Sostenible, se encuentran las Reservas 

Extractivistas, donde las comunidades que las habitan viven, básicamente, del extractivismo vegetal y animal, de la agricultura 

y crianza de animales pequeños (Brasil, 2000; Mma, 2018). 

Se trata, entonces, de territorios habitados por poblaciones tradicionales, sea de agricultores o de extractivistas, donde 

el poder del Estado es determinante en la forma como se configura el uso y ocupación de los mismos. Por otro lado, tal 

configuración también ocurre en detrimento de las relaciones socioculturales en que tales grupos se encuentran insertados. 

Luego, al traer la temática de ordenación territorial se busca comprender cómo las políticas territoriales de acceso a la tierra, en 

la forma de Asentamientos Rurales y Reservas Extractivistas, impactan el medio ambiente en el contexto amazónico, sobre 

todo en el mantenimiento del bosque amazónico. 

La discusión sobre los procesos de Ordenación Territorial se remite a la geografía francesa de la década de 1960, 

cuando fue utilizado como aparato teórico y técnico para la planificación y estímulo al desarrollo de Francia, buscando la 

articulación de diferentes políticas públicas sobre una base territorial (Moraes, 2005). El concepto surge de la necesidad de 

subdividir el territorio francés para fines de administración, teniendo en vista los límites naturales del territorio, así como 
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características de orden económico y administrativo (Perez & Chiquito, 2012). Además, la literatura también refuerza otras 

influencias en esa discusión, resaltando que la planificación sobre el territorio es producto de un período específico de la 

historia reciente, principalmente inglesa (Allmendinger e Haughton, 2009). 

En ese contexto, la organización territorial se basaba en la atribución de usos y funciones al suelo, por medio de la 

delimitación y armonización de las diferentes funciones del territorio, como vivienda, industria, recreación, transporte, 

educación, naturaleza, agricultura y actividades culturales. Esta concepción, conocida como land-use planning, se fundamenta 

en instrumentos de planificación rígidos y detallados: instrumentos de zonificación regulatoria, de control de construcción y de 

implementación. Ellos desempeñan un papel determinante en la orientación del desarrollo e infraestructura física de los países 

(Kaiser et al, 1995; Albrechts, 2004; Davoudi e Strange, 2009; Alves, 2014).  

El land-use planning se fundamentaba en ideales positivistas, expresando un carácter centralizador, inflexible y 

tecnicista, además de no priorizar las relaciones sociales intrínsecas al territorio.  En esa perspectiva, la Ordenación Territorial, 

rechaza las relaciones sociales complejas en la construcción del espacio, cerrándose en el determinismo físico sin establecer 

interrelaciones con los demás elementos del territorio (Alves, 2014). Se constata que la predominancia del foco en los aspectos 

físicos del territorio hizo que "soluciones físicas" fuesen tomadas para problemas sociales o económicos (Albrechts, 2004).  

Así, la principal crítica al concepto de land-use planning incide en su carácter rígido y pasivo que reduce la 

comprensión del territorio a un simple espacio de asignación de objetos, desconsiderando las personas que lo habitan. Las 

críticas al concepto apuntan hacia una perspectiva de Ordenación Territorial más abierta y flexible, a fin de responder de forma 

más rápida y adecuada a los cambios sociales y económicos (Alves, 2014). El geógrafo Rogerio Haesbaert también contribuyó 

con la discusión al afirmar que el territorio pasa, de esa forma, a ser entendido a partir de una perspectiva integradora, teniendo 

en cuenta aspectos políticos, económicos, naturales y culturales que se conjugan de formas diferenciadas en cada local. En 

consecuencia, la Ordenación Territorial y la planificación y/o las políticas que acompañan el territorio siguieron rumbos 

similares (Haesbaert, 2006). 

Estas nuevas perspectivas respecto a la Ordenación Territorial apuntan para el abordaje conocido como strategic 

spatial planning, establecido, principalmente, a partir de 1990. Si antes la comprensión del territorio se basaba en escalas 

macroanalíticas y en la centralización del poder del Estado, rígido e inflexible, a partir de entonces las personas pasan a 

adquirir papel central en tal discusión (Salet & Falud, 2000; Healey, 2004; Albrechts, 2004; Alves, 2014). Así, strategic spatial 

planning es conceptuado como “a public-sector-led sociospatial process through which a vision, actions, and means for 

implementation are produced that shape and frame what a place is and may become” (Albrechts, 2004, p. 747). Según el autor, 

tal concepción abarca un conjunto de conceptos, procedimientos y herramientas que deben adaptarse a cada situación. Por lo 

tanto, ese abordaje se refiere a una forma sistemática de manejar los cambios y de crear el mejor escenario futuro para el 

territorio; busca actuación integrada a largo plazo, a través de un sistema continuo de toma de decisiones y monitoreo, basadas 

en estructuras de gobernanza multinivel. El strategic spatial planning también incorpora la cuestión ambiental, a partir de una 

visión crítica del medio ambiente que busca determinar fuerzas y debilidades en el contexto de oportunidades y amenazas. 

Los cambios conceptuales y prácticos acerca de la Ordenación Territorial apuntan hacia una perspectiva cada vez más 

flexible, multidimensional y participativa, sobre todo en lo que se refiere a la relación intrínseca entre Estado y Territorio. Las 

personas pasan a ser priorizadas en tal relación y, consecuentemente, el elemento cultural es incorporado. A este respecto, se 

destaca el concepto de planning cultures que trae en su principio la importancia de los aspectos culturales en la forma como el 

territorio se organiza y se desarrolla. Tal perspectiva admite que los sistemas de planificación sobre el territorio se caractericen 

no solo por sus estructuras organizativas e institucionales, sino también por sus aspectos culturales. Así, el concepto se 

caracteriza como el resultado de actitudes, reglas, patrones, creencias y valores acumulados y compartidos por un grupo social, 

y que influyen directamente en la forma en que el territorio es organizado (Friedmann, 2005; Knieling & Othengrafen, 2009; 
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Steinhauer, 2011; Alves, 2011).  En ese entendido, las formas tradicionales de organización social de esos grupos influyen en 

la organización y gestión de los territorios en que habitan, sin embargo, sin excluir el papel del Estado en su organización y 

gestión. 

Se observa, de este modo, la evolución conceptual y práctica acerca de la Ordenación Territorial, pasando de una 

concepción de carácter centralizador, inflexible y tecnicista, pautada en el concepto de land-use planning, hacia una 

perspectiva más abierta y flexible de planificación sobre los usos y las formas de ocupación del territorio, según sugerido por 

los enfoques de strategic spatial planning y planning cultures. La Tabla 1 sintetiza las principales características de las 

concepciones abordadas. 

 

Tabla 1. Síntesis de las diferentes concepciones de Ordenación Territorial y sus principales puntos analíticos. 

Concepto Definición Métodos y Estrategias Referencias 

Land-use 

planning 

Delimitación y armonización de las 

diferentes funciones del territorio. 

Instrumentos de planificación rígidos y 

detallados, ejemplos: instrumentos de 

zonificación regulatoria, de control de 

construcción y de implementación; 

Carácter centralizador, inflexible y 

tecnicista. 

Kaiser et al (1995); Albrechts 

(2004); Davoudi & Strange (2009); 

Alves (2014). 

Strategic spatial 

planning 

Forma sistemática de manejar los 

cambios y de crear el mejor 

escenario futuro para el territorio. 

Carácter integrador, abierto y flexible; 

Sistema de gobernanza participativo y 

multinivel. 

Salet & Falud, 2000; Albrechts 

(2004); Healey, 2004; Alves (2014). 

Planning 

cultures 

Resultado de actitudes, reglas, 

patrones, creencias y valores 

compartidos por un grupo social, 

que influyen directamente en la 

forma en que se organiza el 

territorio. 

Instrumentos de planificación y 

gestión comunitarios; 

Sistema de gobernanza participativo y 

multinivel. 

Freadman (2005); Allmendinger & 

Haughton (2009), Knieling e 

Othengrafen (2009); Steinhauer 

(2011), Alves (2014). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El rescate teórico-conceptual referente al concepto de Ordenación Territorial refuerza la necesidad de alternativas de 

planificación y gestión que sean coherentes con la singularidad ambiental y sociocultural de los territorios en que se busca 

intervenir. Sin embargo, en el contexto de la Amazonia brasileña, lo que se observó, sobre todo entre 1964 y 1984, fue la 

implementación de estrategias territoriales que expresaron un carácter centralizador del Estado, tanto en el delineamiento como 

en la implantación de las mismas, con foco único y exclusivo en el desarrollo económico, pautado en los presupuestos del 

crecimiento, progreso, ampliación e incremento, fuertemente difundidos en los años 60 y 70 (Hagen, 1967; Perroux, 1967). En 

ese período, la Ordenación Territorial fue determinada, principalmente, por la reestructuración de la infraestructura física del 

territorio nacional, buscando la integración económica de la Amazonia, con inversión masiva en la ampliación del sistema de 

transporte por carretera y de telecomunicaciones, así como en la creación de grandes proyectos agropecuarios, forestales y de 

colonización (Becker, 2001; 2005). 

En ese sentido, se verifica que los modelos y formas de apropiación del territorio amazónico implementados por el 

Estado fueron marcados, en gran medida, por los presupuestos del land-use planning, los cuales reducen la comprensión del 

territorio a un espacio de asignación de objetos, desconsiderando sus aspectos socioculturales y ambientales. De ese modo, se 

constata que en ese período la intensificación del proceso de ocupación de la Amazonia, subsidiado y centralizado por el 

Estado, fue pautado en macroestrategias de dominación y control, con foco en la reestructuración física del territorio, a fin de 

crear infraestructuras necesarias para el desarrollo económico de la región, sin llevar en cuenta sus singularidades ambientales 

y sociales. Las tensiones sociales y ambientales intensificadas por ese modelo de ocupación del territorio llevaron, a partir de la 

redemocratización del país, al surgimiento de demandas por nuevas formas de Ordenación Territorial basadas en instrumentos 
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de planificación y gestión más abiertos y flexibles con el objetivo de integrar los diferentes actores sociales, las esferas de 

actuación, las escalas de gobernanza y la dimensión ambiental. Así, la Amazonía pasa a ser escenario de nuevas políticas, 

proyectos, planes y acciones en diferentes sectores, segmentos y escalas de actuación que sugieren la incorporación de los 

preceptos del strategic spatial planning en la organización de aquel territorio. 

Como ejemplo de estas nuevas estrategias territoriales, se verificó la creación, en 1988, del Programa de Defesa do 

Complexo de Ecossistemas da Amazônia Legal, denominado Programa Nossa Natureza, que tenía como finalidad establecer 

condiciones para la utilización y la preservación del medio ambiente y de los derechos de los recursos naturales renovables en 

la Amazonía Legal (Gutberlet, 2002).  

Se inició también, en el mismo año, el proyecto de Zoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia – ZEE que 

incorporó en sus objetivos cuestiones de cuño social y cultural, como la preocupación por proteger a las poblaciones 

tradicionales e incluso por promover la educación ambiental (Gutberlet, 2002).  En ese contexto que se insertan los 

instrumentos de Ordenación Territorial relacionados a la garantía de acceso a la tierra, como el Programa Nacional de Reforma 

Agrária (Brasil, 1993), el Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Brasil, 2000) y la Política Nacional de Gestão 

Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (Brasil, 2012). El primero se relaciona con la creación de Asentamientos Rurales 

destinados a familias sin tierra, generalmente, por medio de la apertura de unidades agrícolas convencionales. El siguiente se 

refiere a la delimitación de Áreas de Protección Ambiental donde las Resex están insertas. Ya el tercer programa está 

relacionado con la demarcación y protección de las tierras indígenas, a fin de garantizar la diversidad étnica y cultural de esos 

pueblos. Todos esos instrumentos fueron creados como forma de mitigar los conflictos socioambientales derivados de la 

política de integración nacional y consolidación de la frontera económica del Norte del país (Brasil, 2006).  

Aunque existan diferentes políticas e instrumentos de Ordenación Territorial relacionados con la garantía de acceso a 

la tierra, este trabajo tiene como centro de atención los Asentamientos Rurales de Reforma Agraria y las Reservas 

Extractivistas. Tal elección se derivó de la perspectiva de que el modelo de organización y movilización social para la creación 

de ambos instrumentos sigue la misma trayectoria, incluso, desde el punto de vista político e histórico en la lucha por la tierra. 

Es decir, son procesos que demandaron una intensa movilización social y enfrentamiento ante grandes propietarios rurales en 

defensa del cumplimiento de la función social de la tierra, sea por la productividad agrícola o por la protección ambiental y el 

mantenimiento de los modos de vida de las poblaciones tradicionales. 

Existen en Brasil, 9128 Asentamientos Rurales de Reforma Agraria, que ocupan un área de 51 619 036 hectáreas y 

albergan 893 228 familias (Cuadro 2). Del total de los asentamientos, 39 % se encuentra en la Amazonia Legal, lo que 

corresponde a 8 % de aquel territorio y a 81 % del área total destinada a la reforma agraria en el país. Solo entre 2003 y 2014, 

se asentaron cerca de 217 700 familias en la región de un total de aproximadamente 331,7 mil familias asentadas en Brasil, en 

el mismo período. Si se restringe este análisis, específicamente, al bioma amazónico, se verifica que 24% de los asentamientos 

se ubicam en el referido bioma, ocupando un área de aproximadamente 6,5 % de éste y 67 % del área reformada en el país 

(Ipam, 2016). 

Por otro lado, hay 93 Reservas Extractivistas en Brasil, siendo 66 de ellas administradas en la esfera federal por el 

Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade - ICMBio y 28 por la esfera estadual (Tabla 2). Las Resex federales 

ocupan cerca de 13,3 millones de hectáreas, siendo 85 % de este total en el bioma amazónico, además de albergar a miles de 

familias (Icmbio, 2018). 
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Tabla 2. Números y área (en hectáreas) de los Asentamientos Rurales y de las Reservas extractivistas en Brasil y en el bioma 

Amazonia. 

Asentamientos rurales Reservas Extractivistas* 

Total Área ocupada No de familias Total Área ocupada No de familias 

Brasil 

9.128 51.619.036 893.228 66 13.375.261,08 53.240 

Bioma Amazonia 

2.217 34.464.312 447.341 33** 11.414.942,67 18.564 
 

*Datos referentes a las Reservas Extractivistas federales. 

** No se contabilizaron las reservas extractivas marinas que se encuentran en el territorio amazónico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante destacar que existen diferentes modalidades de Asentamientos Rurales, insertadas en diferentes 

categorías. Además de los Asentamientos Convencionales, conocidos como Projetos de Assentamentos (PA), basados en la 

individualización de parcelas agrícolas, actualmente, existen otras modalidades que atienden a las nuevas demandas 

ambientales, sobre todo de la Amazonia, por ejemplo, los Projetos de Assentamentos Agroextrativistas (PAE), los Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável (PDS) y los Projetos de Assentamento Florestal (PAF). Todos ellos se caracterizan como 

Ambientalmente Diferenciados y son dirigidos a poblaciones tradicionales, como ribereños y comunidades extractivistas 

(Incra, 2018). 

 El Incra también ha creado y tiene registrado en su sistema de informaciones, llamado Sistema de Informações de 

Projetos da Reforma Agrária (SIPRA), los siguientes proyectos: Projetos de Colonização (PC), Projetos Integrados de 

Colonização (PIC), Projetos de Assentamento Rápido (PAR), Projetos de Colonização Particular (PAP), Projetos de 

Assentamento Dirigido (PAD) y Projetos de Assentamento Conjunto (PAC). Todas esas modalidades desde la década de 1990 

no son más creadas (Incra, 2018).   

Se constata que, en el bioma amazónico, los Asentamientos Rurales de Reforma Agraria y las Reservas Extractivas 

ocupan cerca de 46 millones de hectáreas, lo que corresponde a aproximadamente 10% de este territorio y 6 % del territorio 

nacional. Esos números expresan la importancia de la Amazonía, tanto por su singularidad ambiental como por el papel que 

representa en la reforma agraria del país. Sin embargo, el patrón de uso y ocupación delineado en la implementación de esos 

territorios presenta diferentes impactos al medio ambiente, sobre todo en el contexto amazónico. Si por un lado, las Reservas 

Extractivistas se presentan como un modelo sostenible de utilización del bosque por las familias que residen en ella (Fearnside, 

1989; Almeida, 2012), por otro, los Asentamientos Rurales están directamente relacionados al proceso de deforestación, ya que 

poseen proyectos orientados a la formación de nuevos agricultores que reproducen el modelo predominante en la agropecuaria 

regional (Le Tourneau & Bursztyn, 2010; Ipam, 2016). 

Este artículo tiene como objetivo analizar cómo los Asentamientos Rurales y las Reservas Extractivistas y sus 

diferentes formas de uso y ocupación del territorio interfieren en el mantenimiento del bosque amazónico. Se buscó articular 

conceptualmente elementos asociados al significado de Ordenación Territorial con la dimensión empírica derivada de los 

modelos y formas de apropiación del territorio, en el contexto de políticas públicas y de los procesos de intervención del 

Estado en la región Amazónica. De forma específica, se presenta las diferentes formas de organización territorial en los 

Asentamientos Rurales de Reforma Agraria y en las Reservas Extractivistas y sus distintos impactos en el medio ambiente. 

 

2. Materiales Y Métodos 

Este es un estudio de naturaleza cualitativa, basado en revisión de la literatura, que buscó articular conceptualmente 
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elementos asociados a la Ordenación Territorial con la dimensión empírica derivada de los modelos y formas de apropiación 

del territorio conducidos por el Estado, teniendo como base la implementación de los Asentamientos Rurales de Reforma 

Agraria y de las Reservas Extractivistas, en el estado del Acre, en la Amazonia brasileña y sus distintos impactos en el 

mantenimiento del bosque amazónico (Figura 1). La revisión de la literatura es el proceso de búsqueda, análisis y descripción 

de un área particular del conocimiento en busca de respuestas a una pregunta específica (Quivy & Campenhoudt, 1998). En 

este estudio se priorizó la búsqueda de artículos científicos, disertaciones, tesis, libros y documentos oficiales, con el objetivo 

de seleccionar textos con enfoques conceptuales y metodológicos diversificados del fenómeno investigado, buscando resaltar 

sus convergencias, divergencias y complementariedades. 

Fueron seleccionados para el estudio, tres reservas extractivistas (Resex Alto Juruá, Resex Chico Mendes y Resex 

Cazumbá-Iracema), de los asentamientos convencionales de reforma agraria (PAD Boa Esperança y PA Gal Moreno Maia) y 

de los asentamientos ambientalmente diferenciados (PAE Cruzeiro do Vale y PAE Chico Mendes). 

 

Figura 1. Asentamientos Rurales y Reservas Extractivistas en el Estado de Acre, Brasil. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asociado a la revisión de la literatura, se utilizó la observación cualitativa de imágenes de satélite de Google Earth. Se 

seleccionaron imágenes del año de creación y del año 2018 para cada uno de los territorios analizados, con el fin de observar 

los cambios que se han producido en el uso y ocupación de estos territorios desde su implementación hasta la actualidad. Se 

utilizó también datos secundarios de intuiciones estatales, como ICMBIo, INCRA, MMA y IPAM, para contextualizar el 

escenario de las Reservas Extractivistas y de los Asentamientos Rurales de Reforma Agraria en la Amazonia y, más 

específicamente, en el estado del Acre. 
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3. Resultados Y Discusiones 

Aunque los Asentamientos Rurales y las Reservas Extractivistas son instrumentos de Ordenación Territorial 

destinados a garanterizar el acceso a la tierra, se constató que la implementación de los mismos impacta de distintas maneras el 

medio ambiente, puesto que los patrones de uso y ocupación de eses territorios siguen lógicas diferentes. La organización de 

los territorios donde se encuentran los Asentamientos Rurales sigue un modelo basado en la delimitación de parcelas agrícolas, 

la mayoría de las veces, realizado de forma homogénea, por medio de los llamados “quadrados-burros” (Figura 2) (Ferreira 

Neto et al., 2010; Ferreira e Ferreira Neto, 2017). Es decir, la delimitación de las áreas de asentamientos rurales, en la mayoría 

de las veces, desconsidera o no prioriza aspectos físicos, tales como tipos de suelos, relieve, hidrografía y aptitud agrícola. El 

modelo de parcelamiento de las unidades familiares de producción agrícola adoptado por el Incra privilegia el tamaño de las 

parcelas y no su capacidad productiva, ocasionando, de esta forma, una desigual distribución de los recursos a ser 

usufructuados por las familias asentadas (Ferreira Neto et al., 2010; Ferreira e Ferreira Neto, 2017). 

 

Figura 2. Ejemplos de parcelamientos de asentamientos de reforma agraria. 

 
Fuente: Ferreira (2015). 

 

Los asentamientos están asociados, de ese modo, al proceso de deforestación para el desarrollo de actividades 

agropecuarias, expresado en el modelo denominado “espina de pez” o fish-bone, que es determinado por la creación de lotes 

agrícolas, generalmente rectangulares, establecidos a lo largo de vías vecinales que se originan de una vía principal (Metzger, 

2001; Arima et al., 2015; Leal, 2016). La “espina de pez” es considerada uno de los principales patrones de uso y ocupación en 

la Amazonia brasileña y fue el modelo adoptado por el Incra en la creación de los proyectos de colonización, y que se mantuvo 

en los Proyectos de Asentamientos de Reforma Agraria, a partir de 1985. La tasa de deforestación es normalmente rápida en 

esos territorios. En los primeros años de creación, la deforestación varía entre 2 y 3 hectáreas por familia y por lote, resultando 

en más de 70% de la deforestación del lote en los primeros 20 años. Tal constatación evidencia el incumplimiento del Código 
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Forestal Brasileño que prevé el mantenimiento de 80% de la propiedad con vegetación nativa en aquella región (Metzger, 

2001). 

Las Figuras 3 y 4, ejemplifican el patrón de uso y ocupación “espina de pez” en la creación de Asentamientos Rurales 

de Reforma Agraria en el estado de Acre, Brasil. En la Figura 3, se puede observar imágenes de satélite del Projeto de 

Assentamento Dirigido (PAD) Boa Esperança en 1984 y en 2018. Es importante resaltar que ese asentamiento fue creado en 

1976, sin embargo, la primera imagen del área, disponible en Google Earth, data de 1984. Las imágenes constatan el intenso 

proceso de deforestación pautado en el patrón de uso y ocupación fish-bone. Se verifica un patrón similar en el entorno del 

asentamiento, al Norte, Nordeste y Este. 

 

Figura 3. PAD Boa Esperança, AC, Brasil, 1984 y 2018. 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes del Google Earth. 

 
Figura 4. PA Gal Moreno Maia, AC, Brasil, 1996 y 2018. 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes del Google Earth. 

 

La Figura 4, presenta imágenes de satélite del Projeto de Asentamiento (PA) Gal Moreno Maia en 1996, año de su 

creación, y en 2018. En ese asentamiento, así como en el PAD Boa Esperança, también se observa la intensiva deforestación 

del área basada en el patrón fish-bone, quedando pocos fragmentos de bosque. Las áreas circundantes también siguen el mismo 

patrón de uso y ocupación. La literatura señala que los Asentamientos Rurales de Reforma Agraria han contribuido de forma 

expresiva en la deforestación de la Amazonía (Metzger, 2001; Le Tourneau e Bursztyn, 2010; Ipam, 2016). Así, la polémica 

acerca de la importancia de los avances sociales que los asentamientos representan y de los impactos ambientales resultantes 

de su creación llama la atención sobre la dificultad de implementación de asentamientos sostenibles desde el punto de vista 

social, ambiental y económico (Le Tourneau e Bursztyn, 2010; Ipam, 2016). Entre 2011 y 2014, los Asentamientos Rurales 

contribuyeron, en media, con un tercio en la deforestación amazónica, lo que los han puesto en la condición de principales 
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responsables por el proceso de conversión forestal en la región. Además, a pesar de los asentamientos haber presentado una 

reducción en términos absolutos del área deforestada, ellos también presentaron tendencia de aumento relativo en la 

contribución media histórica de la deforestación total de la Amazonía, pasando de 24% al final de la última década (2003 - 

2010) para 29,2% en los últimos cuatro años (2011-2014) (Ipam, 2016). 

Los Asentamientos Convencionales son los que más contribuyen para la deforestación en la Amazonia. Esta 

modalidad agrega 82% de la deforestación acumulada dentro de los asentamientos de la región. Por otro lado, los 

Asentamientos Ambientalmente Diferenciados han aumentado en la Amazonía y son los que menos contribuyen para la 

conversión de bosques en otros usos de la tierra, contabilizando 7% de la deforestación que ocurrió dentro de los asentamientos 

de la región (Ipam, 2016). Así, la inversión en la consolidación de los Asentamientos Ambientalmente Diferenciados puede 

representar avances en la reducción de la deforestación dentro de los asentamientos y en la Amazonía de modo general.  

La Figura 5 representa el Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Cruzeiro do Vale en el año de su creación, 

1999, y en 2018. Se verifica que, aunque han pasado casi 20 años de su creación, el área del bosque permanece básicamente 

intacta, lo que demuestra que el patrón de uso y ocupación en esta modalidad de Asentamiento Ambientalmente Diferenciado 

no sigue el mismo modelo de los Asentamientos Convencionales, aproximándose, de ese modo, al modelo verificado en las 

Reservas Extractivistas. Lo mismo se verifica en el PAE Chico Mendes (Figura 6), donde se percibe algunas manchas de 

deforestación; sin embargo, son poco significativas cuando comparadas a los asentamientos convencionales. Por otro lado, en 

la región al entorno del asentamiento la deforestación es intensa, como puede observarse en la Figura 6. 

 

Figura 5. PAE Cruzeiro do Vale, AC, Brasil, 1999 y 2018. 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes del Google Earth. 

 
 

Figura 6. PAE Chico Mendes, AC, Brasil, 1988 y 2018. 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes del Google Earth. 
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Como se ha mencionado, la delimitación de las Reservas Extractivistas se basa en las formas tradicionales de 

ocupación del territorio por las poblaciones que allí habitan desde hace generaciones (Diegues, 1998; 2000; 2008; Almeida, 

2012). La primera Reserva Extractivista creada en Brasil fue la Resex Alto Juruá, en el estado de Acre, en 1990, fruto de la 

lucha de los seringueiros por el mantenimiento de sus territorios y modos de vida tradicionales (Almeida, 1993; Cunha e 

Loureiro, 2009). El modo de vida en las colocaciones forestales es la base del concepto de Reserva Extractivista. La colocación 

es una organización social y un sistema económico que se caracteriza por el uso diversificado de territorios forestales por una 

red vecinal familiar vinculadas o conectadas que comparten ambientes en común. El reconocimiento institucional de ese 

modelo como base de las Reservas Extractivistas demuestra su potencial de organización colectiva de uso del bosque, que 

concilia formas de uso y ocupación poco agresivas con la naturaleza y que pueden proporcionar calidad de vida a sus 

habitantes (Almeida, 2012).  

Las Figuras 7, 8 y 9 ilustran el patrón de uso y ocupación del territorio en tres Reservas Extractivistas en el estado de 

Acre, Brasil. En la Figura 6 se observa la Resex Alto Juruá, en el año de su creación, en 1990, y en 2018, respectivamente. Se 

constata que el bosque permaneció básicamente intacto, siendo posible observar la intensificación de su uso a lo largo de los 

dos principales ríos que cortan la Resex: el Juruá, en el Oeste, y el Tejo, al Norte. En la Figura 8 se observa la Resex Chico 

Mendes, en 1990, su año de creación, y en 2018. Se verifica que la cobertura forestal se presenta prácticamente inalterada en el 

área de la Resex, mientras que, al Sur, Este, Norte y Nordeste de ese territorio se constata un intenso proceso de retirada del 

bosque, basado en el patrón fish-bone. Lo mismo se observa en la Resex Cazumbá-Iracema (Figura 9), es decir, el bosque 

permanece fundamentalmente intacto en el área de la Resex, desde su año de creación, en 2002, hasta los días actuales, 

mientras que al Este y Nordeste del área también se nota el avance de la frontera agropecuaria.  

 

Figura 7. Resex Alto Juruá, AC, Brasil, 1990 y 2018. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes del Google Earth. 
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Figura 8. Resex Chico Mendes, AC, Brasil, 1990 y 2018. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes del Google Earth. 

 

 

Figura 9. Resex Cazumbá-Iracema, AC, Brasil, 2002 e 2018. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes del Google Earth. 

 

En fin, el análisis de las principales formas de acceso a la tierra en la Amazonia brasileña muestra que la dinámica de 

uso y ocupación de esos territorios sigue lógicas distintas y, consecuentemente, produce diferentes impactos en el medio 

ambiente. En este sentido, la creación de Asentamientos Rurales está directamente asociada a la retirada de la cobertura 

forestal para implantación de actividades agropecuarias convencionales, mientras que las Reservas Extractivistas cumplen la 

función de mantenimiento del bosque y de los modos de vida de las familias que habitan esos territorios.  

 

4. Consideraciones Finales 

El análisis propuesto demuestra que los diferentes patrones de uso y ocupación del territorio en los Asentamientos 

Rurales y en las Reservas Extractivistas interfieren de manera distinta en la dinámica ambiental de la Amazonia. Mientras las 

Reservas Extractivistas se presentan como una forma de compatibilización entre la conservación del bosque y el 

mantenimiento de los modos de vida de las poblaciones tradicionales, los Asentamientos Rurales, sobre todo los 

Convencionales, contribuyen para la conversión del bosque en otros usos, como la agricultura y la ganadería. 

Por lo tanto, se puede concluir que las Reservas Extractivistas se destacan como un modelo de organización del 

territorio que está en sintonía con las singularidades ambientales y socioculturales de la Amazonia, pues privilegia formas 

tradicionales de uso y ocupación del territorio, que vienen contribuyendo para el mantenimiento de las familias que allí 

residen, sino también de la cobertura forestal. Por otro lado, se observa la incompatibilidad del modelo de ordenación de los 

Asentamientos Rurales Convencionales con la realidad ambiental y sociocultural de la Amazonia, que tradicionalmente 
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mantuvo una relación muy cerca con el bosque, pautada en el extractivismo. Es importante destacar que la intención no es 

colocar los Asentamientos Rurales como “villanos” y las Reservas Extractivistas como los “buenos”. La intención es 

problematizar los impactos causados por las diferentes formas de uso y ocupación del área en estos territorios y, así, reforzar la 

necesidad de planificación y gestión por parte del Estado, que tenga en vista las singularidades de la realidad amazónica. 

En este sentido, la creación de Asentamientos Rurales Convencionales en la Amazonia debe ser repensada de forma a 

compatibilizar el desarrollo socioeconómico de la región, la mejora de la calidad de vida de su población y la gestión 

responsable de los recursos naturales. La inversión en la consolidación de los Asentamientos Ambientalmente Diferenciados 

representa una alternativa para la reducción de la deforestación, además de presentarse como modelo acorde y adaptado a la 

realidad amazónica. Así, las Reservas Extractivistas y los Asentamientos Rurales Ambientalmente Diferenciados representan 

alternativas capaces de conciliar la garantía de acceso a la tierra y la preservación del bosque amazónico brasileño. 

Por otro lado, se necesitan más inversiones en investigaciones cuantitativas y cualitativas que articulen variables 

socioeconómicas, culturales y ambientales para comprender los impactos de los modelos de ordenamiento territorial 

implementados en asentamientos rurales y reservas extractivas sobre el mantenimiento del bosque amazónico. 
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