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Resumen: El libro A questão geopolítica da Amazônia: da soberania 
difusa à soberania restrita [La cuestión geopolítica de la Amazonía: de 
la soberanía difusa a la soberanía restringida] aborda la evolución de la 
importancia de la Amazonía y de la soberanía brasileña sobre la 
región. Nelson Ribeiro, autor del libro, destaca la creciente atención 
internacional hacia la Amazonia, especialmente durante la Segunda 
Guerra Mundial debido al interés por el caucho y los esfuerzos bélicos. 
Ribeiro también analiza los intentos de internacionalización de la 
Amazonía y la reacción de los países amazónicos, además de los 
programas de intervención estatal en la región. El autor analiza la 
exploración minera en la Amazonía y la presión internacional sobre 
Brasil, destacando la estrategia diplomática brasileña para defender el 
desarrollo sostenible de la región, incluido el proyecto de monitoreo 
ambiental del Sistema de Vigilancia de la Amazonía (SIVAM – 
Amazon Vigilance System) y el Sistema de Proteção da Amazônia 
(SIPAM – Sistema de Protección Amazónica).
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La extensión del concepto de seguridad más allá del enfoque político y militar hacia otros 
campos como las ciencias humanas y ambientales que siguió con el fin de la Guerra Fría (1991) dio 
lugar a la necesidad del debate multilateral sobre la cuestión ambiental en el mundo. La Amazonía, y en 
consecuencia Brasil, juega un papel clave en esta cuestión, y la degradación del territorio amazónico se 
convierte en la más nueva herramienta de la retórica internacional que desde mediados del siglo XIX 
sigue intentando imponer a Brasil una soberanía restringida a esta vasta porción del territorio nacional.

Asimismo, el amazónico Nelson Ribeiro, nacido en el distrito de Terra Santa, en el muni-
cipio de Faro, Pará, situado en el corazón de la Selva Amazónica, describe con singular propiedad 
en este libro el potencial y las fragilidades de este patrimonio nacional, así como advierte que los 
líderes políticos y los científicos de los países desarrollados, incluida la propia Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), cuando afirman claramente que la Amazonía es patrimonio de la 
humanidad establecieron estratagemas para limitar la soberanía de Brasil sobre la región.

Este libro está estructurado en cinco partes y articulado en 72 capítulos que están inter-
conectados por una secuencia cronológica de los hechos y eventos descritos. El autor basó su análisis 
en el rescate del proceso histórico de construcción de la soberanía de Brasil sobre su porción en el 
territorio amazónico. Al comienzo del análisis, muestra cómo el reparto de las tierras del Nuevo 
Mundo entre España y Portugal configuró la geopolítica amazónica durante el período colonial.

La primera parte “A Amazônia Espanhola e a Amazônia Portuguesa: do Tratado de 
Tordesilhas (1494) ao Tratado de Madri (1750)” [La Amazonía Española y la Amazonía Portuguesa: 
del Tratado de Tordesillas (1494) al Tratado de Madrid (1750)] aborda la etapa inicial del dominio 
de España sobre la región según lo acordado en el Tratado de Tordesillas, luego, pasa a la etapa de 
dominio de Portugal y España, resultado de la Unión Ibérica (1580-1640), y termina con la etapa 
de dominio de Portugal, iniciada en el Tratado de Madrid.

En esta primera parte, el autor destaca el descubrimiento de la desembocadura del Amazonas 
por el navegante español Vicente Yañez Pinzón en el 1500 y sus repercusiones geopolíticas. Presenta 
los efectos geopolíticos de la Unión Ibérica sobre la ocupación de la desembocadura del río Amazonas 
y del interior del Amazonas a través de las expediciones del navegante portugués Pedro Teixeira. 
También caracteriza la soberanía de Portugal en la región desde el Tratado de Madrid y de la estrategia 
de construcción de fortificaciones en los principales puntos de paso en la cuenca amazónica.

En esta parte, el autor también expone en profundidad cómo los mitos sobre las incon-
mensurables riquezas de la Amazonía tendían a despertar el interés y la codicia de los extranjeros. 
Y describe que los primeros relatos sobre las nuevas tierras llegaron a Europa a través de las leyendas 
de El Dorado y las Indias Guerreras y que pronto incitaron el interés de los reinos y el espíritu de 
aventura en busca de riquezas.

Además, Nelson Ribeiro describe la campaña de D. João VI para la toma de Cayena 
(1808) cuando este ya estaba instalado en Brasil, lo que consolidó la posición de Portugal en la 
geopolítica amazónica. También destaca la adhesión de Grão-Pará a la independencia y su impor-
tancia para la consolidación de la soberanía de Brasil independiente sobre la Amazonía.

La segunda parte titulada “A Amazônia Brasileira” [La Amazonía Brasileña] cubre 
el período que va desde la Independencia de Brasil hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial 
(II GM). En esta parte, el autor discute tres momentos que han determinado la geopolítica y la 
soberanía brasileña sobre la Amazonía: la consolidación de las fronteras amazónicas (la resolución 
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de las cuestiones de Amapá, Río Branco y Acre); los intereses de los Estados Unidos (EE. UU.) en 
la Amazonía; y el impacto de la economía del caucho en la región.

En cuanto a la consolidación de las fronteras amazónicas, destaca la estrategia diplomática 
de José Maria da Silva Paranhos, el Barón de Rio Branco, para llegar a una solución favorable a 
Brasil en el tema de límites geográficos que aún persistían con Francia (Cuestión de Amapá), con 
Inglaterra (Cuestión de Rio Branco) y con Bolivia (Cuestión de Acre).

Respecto a los intereses de Estados Unidos en la Amazonía, Ribeiro detalla que los primeros 
ataques empezaron en la segunda mitad del siglo XIX durante el Segundo Reinado, cuando el gobierno 
estadounidense presionó a D. Pedro II para que abriera la región a la libre navegación y al asentamiento 
de negros estadounidenses liberados después de la Guerra de Secesión. Para el autor, este momento 
fue el inicio de las presiones extranjeras sobre Brasil, motivadas por intereses difusos en la Amazonía.

En relación con la economía del caucho en la Amazonía, Ribeiro expone que la extracción 
de látex fue la primera actividad económica que provocó la migración de grandes flujos a la 
Amazonía, lo que potenció proyectos de infraestructura como el ferrocarril Madeira-Mamoré y dio 
lugar a numerosos pueblos en la región fronteriza con Bolivia, además contribuyó a la regulación 
de los límites de Acre a favor de Brasil por el principio de uti possidetis.

El libro destaca que el ciclo del caucho llegó a su auge en los años 1930 y que la región 
amazónica dio un gran impulso económico con esta extracción. En este período había incrementado la 
demanda de látex, especialmente en EE. UU. debido al creciente interés de la industria de automóviles 
en el caucho. Además, el autor expone que la II GM provocó que se ampliara la importancia de este 
producto en el mercado internacional y que se puso foco en la Amazonía para los esfuerzos bélicos de 
los países aliados. Así, Estados Unidos se convirtió en el país con mayor interés en la Amazonía brasileña.

En la tercera parte del libro titulada “A Pan-Amazônia: uma nova ótica de abordagem geopolítica 
da região” [La Panamazonía: una nueva perspectiva del enfoque geopolítico de la región], que va desde 
el final de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los años 1970, el autor muestra los primeros 
intentos de internacionalización de la Amazonía como “el intento de crear el Instituto Internacional 
de Hileia” (2005, p. 204). A continuación, expone la reacción de los países amazónicos al Tratado de 
Cooperación Amazónica, por el cual se buscaba promover una mayor articulación de proyectos dirigidos 
a la soberanía de este conjunto de países sobre sus respectivas porciones de la región amazónica.

Internamente, Ribeiro cita los programas de intervención estatal en la región amazónica 
a partir de 1946, lo que desencadenará un proyecto más amplio: el Plan Nacional de Integración 
(PIN) y los grandes proyectos minero-metalúrgicos.

En la cuarta parte titulada “A mundialização da questão ambiental e suas implicações 
sobre a geopolítica amazônica” [La globalización de la cuestión ambiental y sus implicaciones para 
la geopolítica amazónica]”, que va desde la Conferencia de Estocolmo (1972) hasta el término de la 
Guerra Fría (1991), se detalla cómo el surgimiento de la cuestión ambiental en el mundo comenzó 
a influir en la geopolítica de la Amazonía.

En este sentido, Ribeiro destaca el comienzo de los debates ambientales abordados por la ONU 
en la Conferencia Mundial sobre el Medio Humano en Estocolmo (1972). Con base en el Informe 
“Nuestro Futuro Común” del Club de Roma, el autor presenta la repercusión internacional sobre la 
devastación medioambiental de la Amazonía y las presiones de los países desarrollados sobre los subde-
sarrollados para detener la explotación medioambiental, incluida la que Brasil promueve en la Amazonía.
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Al enfatizar la connotación geopolítica de las reacciones internacionales oficiales ante la devastación 
medioambiental de la Amazonía, Ribeiro advierte sobre los peligros que tienen esas manifestaciones para la 
soberanía de Brasil sobre el territorio amazónico. En otro fragmento, el autor presenta la reacción de Brasil 
ante estas amenazas, enumerando y detallando el advenimiento de la política nacional de medioambiente, 
el Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conama), el Programa Calha Norte (PCN), el Programa Nossa 
Natureza, entre otras acciones estatales para demostrar su intención de enfrentar el problema.

Para cerrar la cuarta parte, Ribeiro expone el pico de las pretensiones para la internacionalización 
de la Amazonía, presentes en la mencionada creación de una entidad supranacional para gestionar la región 
amazónica, propuesta en la cumbre de La Haya (1989). Asimismo, cita la respuesta a esa propuesta que 
se manifiesta en la Declaración de Manaos (1889), por la cual expresaba una defensa a la soberanía de los 
países amazónicos sobre ese territorio en el siguiente extracto: “[…] el derecho soberano de cada país a 
administrar libremente sus recursos naturales, teniendo en cuenta la necesidad de promover el desarrollo 
económico y social de su pueblo y la adecuada conservación del medioambiente” (2005, p. 346).

En la quinta parte titulada “A Questão Geopolítica Amazônica: na transição do segundo para o 
terceiro milênio” [La Cuestión Geopolítica Amazónica: en la transición del segundo al tercer milenio”], 
Ribeiro presenta las facetas de la exploración minera en la Amazonía y sus efectos en la geopolítica 
nacional. Muestra cómo la presión internacional sobre Brasil se convierte en un desafío a la capacidad 
del país para contener la degradación medioambiental en la Amazonía, lo que resulta en amenazas y 
sanciones políticas y económicas.

En esta última parte el autor describe la estrategia diplomática de Brasil para defender el desarrollo 
sostenible de la Amazonía. Y muestra cómo el diseño y la implementación del Sistema de Vigilancia y 
Protección de la Amazonía (SIVAM/SIPAM), particularmente del SIPAM, el proyecto de monitoreo 
medioambiental más grande del mundo hasta el momento, pudo disuadir las manifestaciones de las autori-
dades estadounidenses en contra de la capacidad de Brasil para proteger su porción del territorio amazónico.

En resumen, el libro recopila datos históricos e información sobre la Amazonía que van desde 
su descubrimiento hasta la actualidad; describe el patrimonio amazónico e informa sobre los numerosos 
intentos de intervención extranjera; analiza y evalúa la globalización de la cuestión ambiental en las últimas 
tres décadas del siglo XX; advierte que la cuestión ambiental amazónica se ha convertido en un grave tema 
geopolítico internacional; advierte, además, que toda la sociedad debe preocuparse por las declaraciones 
de los líderes políticos y los científicos de los países desarrollados, quienes afirman claramente que la 
Amazonía es un patrimonio de la humanidad; y señala que este problema debe abordarse con sabiduría 
y habilidad para disuadir cualquier agresión contra la soberanía nacional.

Por último, cabe destacar la importancia de esta obra para la comprensión de los aspectos 
geopolíticos que la cuestión ambiental de la Amazonía ha cobrado desde el siglo pasado, la cual ha sido 
acertadamente definida por el general de Ejército Rubens Bayma Denys, también ex ministro de Estado, 
en la conclusión del prefacio del libro: “La Cuestión Geopolítica Amazónica es un libro de singular interés 
para el investigador, pero también, sobre todo, para el hombre público con responsabilidad funcional 
en relación con la región” (2005, p. 28).
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