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LA CONQUISTA INTELECTUAL DE LA AMAZONÍA ANDINA 

Por décadas el conocimiento intelectual de la región amazónica de los países 
andinos constituyó un territorio ignorado. Varias razones explican, aunque no 
justifican esta situación. Por una parte el poco interés mostrado por los Estados 
nacionales sobre la región amazónica. Por otra, la débil densidad demográfica de 
la región. También, su situación de frontera desde los lejanos tiempos 
pre-hispánicos hasta décadas muy recientes. Lo que no quiere decir, por cierto, 
que de cuando en cuando la Amazonia no atrajera el interés y la curiosidad 
pública, particularmente cuando era el reservorio de importantes materias primas 
como el caucho, o cuando la despiadada explotación impuesta sobre la población 
nativa despertaba la protesta y la condena internacional, como lo ilustran los 
célebres escándalos del Putumayo. 

Esa situación, por fortuna, empieza a ser revertida de manera muy significativa. 
De un lado, en los países amazónicos se han constituido, dentro y fuera de las 
Universidades, cátedras y centros de investigación dedicados al conocimiento de 
esta realidad. Por otro, fuera de la región, en Europa y en los Estados Unidos, 
existen igualmente instituciones dedicadas a la investigación y a la reflexión sobre 
los problemas centrales de la Amazonia. Uno de los más activos es el Taller de 
Estudios e Investigaciones Andino-Amazónicos, de la Universidad de Barcelona, 
el cual desde 1991 y bajo la dirección de la profesora Pilar García Jordán ha 
impulsado importantes trabajos sobre la región. Una expresión de ese interés es 
la publicación reciente de los libros Frontera, colonización y mano de obra 
indígena en la Amazonia Andina (Siglos XIXy XX), Lima, Pontificia Universidad 
Católica del Perú - Universidad de Barcelona, 1998 y La nacionalización de la 
Amazonia, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1998, editado el primero por 
Pilar García Jordán y el último conjuntamente por Pilar García Jordán y Núria 
Sala i Vila. 
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Frontera, colonización y mano de obra indígena en la Amazonia Andina 
(Siglos XIXy XX) es un libro de un alcance y de una ambición muy grandes. 
Reúne cinco trabajos extensos de Pilar García, de Frederica Barclay, de Ascensión 
Martínez Riaza, de Lissie Wahl y de Núria Sala i Vila. Aunque los problemas que 
analizan son relativamente diferentes, existe sin embargo una preocupación común 
que cruza los diferentes análisis y es el referente a los esfuerzos realizados por los 
Estados nacionales, los gobiernos regionales, y las misiones religiosas para pensar, 
primero, la realidad amazónica y para intentar, después, incorporarla a sus 
respectivos espacios nacionales. En estos trabajos la realidad amazónica alude 
tanto al espacio físico como a los habitantes nativos. 

Que esta visión y los esfuerzos realizados para la conquista de la Amazonia no 
siempre fueron claros y exitosos lo evidencia con mucha pertinencia el estudio de 
Nuria Sala i Vila al analizar los esfuerzos hechos por la elite del Cuzco para encontrar 
en la expansión hacia su entorno amazónico la salida a sus dificultades económicas. 
Los recursos y la mano de obra que ofrecía eran ciertamente atractivos más que 
suficientes para pensar en ellos como la solución a las reiteradas crisis agrarias de 
la región, al cierre de los mercados aledaños, y a la invasión de los mercados 
locales por la producción de Lima y de las regiones vecinas. Y esa ilusión, como 
señala la autora, estuvo presente desde los principios mismos de la República. Sin 
embargo, la propia marginalidad del Cuzco y de su clase propietaria, las tensiones 
existentes entre las mismas, la reticencia de la población indígena a una pronta 
colonización impidieron la concreción de estos proyectos. 

Los trabajos de Pilar García Jordán y de Lissie Wahl se refieren al papel de las 
Misiones de religiosos en la conquista y pacificación del espacio amazónico y 
permiten el contraste de dos experiencias completamente opuestas. En el caso de 
los guarayos, en la Amazonia norboliviana, el papel jugado por la Orden Franciscana 
fue crucial en la expansión de la frontera interna, ante la profunda debilidad del 
Estado boliviano. En los hechos, entonces, el papel de Misiones como la de los 
Franciscanos no se limitó a su tradicional función de "civilizar" a la población 
nativa, sino que fueron los Misioneros agentes estratégicos en el proceso de control 
efectivo de los territorios nacionales en los que operaban y en la expansión de la 
soberanía de sus respectivos Estados nacionales. Las múltiples presiones a que 
estuvo sometido el trabajo de la Orden limitaron su eficacia y concluyeron con la 
definitiva secularización de las misiones. Secularización que en este caso significó 
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su reemplazó por los organismos del Estado y por el acceso a una mano de obra 
más permeable para los agentes económicos de la región. La experiencia de los 
Dominicos con los harakmbut de Madre de Dios, en el Perú, resulta muy diferente 
en el análisis de Lissie Wahl. También aquí, la Orden jugó un papel central en la 
expansión y en el control del territorio Amazónico, pero el precio de esos logros 
para la población nativa fue la pérdida de sus recursos sociales y naturales 
significativos. El fracaso no vino, por lo mismo, del asedio de las fuerzas externas, 
sino que estuvo inscrito en la misma política de la evangelización. 

El trabajo de Frederica Barclay sobre la experiencia de la Amazonia Ecuatoriana 
con el caucho reviste una doble importancia. Para comenzar, se trata de uno de 
los escasos estudios sobre el caucho en esta región, y desde ese punto de vista 
contribuye grandemente a llenar un vacío importante en términos de información y 
conocimiento. Pero, sobre todo, es relevante por los problemas que plantea con 
relación a los circuitos mercantiles diseñados por la producción y por la 
comercialización del caucho, y por la naturaleza del control y de la venta de la 
mano de obra. Para quienes tienen interés en conocer el proceso de formación 
del mercado laboral, el análisis de la autora sobre el papel del endeudamiento, 
sobre las diferencias con el concertaje de las haciendas andinas y el cuestionamiento 
que formula a las afirmaciones de Blanca Muratorio sobre la naturaleza de las 
transacciones que envolvieron a los trabajadores, abren un campo de comparación 
muy importante e inspiran la necesidad de investigaciones más sistemáticas sobre 
este conjunto de problemas. 

La contribución de Ascensión Martínez Riaza sobre el papel de España en la 
disputa entre Perú y Ecuador entre 1887 y 1910 es útil por la información que 
proporciona y por el análisis de las fuerzas que determinaron la política internacional 
de estos países con relación a la contienda. En este tipo de estudios, una perspectiva 
estrechamente jurídica no permitía conocer con precisión la racionalidad de los 
actores, al mismo tiempo que el asignar un papel principal a los Estados nacionales, 
como los protagonistas, ocultaba los múltiples intereses sociales, regionales y 
políticos que estos procesaban en sus decisiones. Perú y Ecuador han suscrito en 
Brasilia una paz que se espera duradera, pero más allá de ese arreglo la construcción 
histórica de las fronteras nacionales de los países de la región constituye todavía 
un campo abierto de investigación. 
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La nacionalización de la Amazonia es un libro que reúne las ponencias 
presentadas al Simposio La construcción de la Amazonia andina: vertebración 
regional y articulación del Estado nación (Siglos XIXy XX) realizado en el 
marco del 49° Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en la ciudad 
de Quito en julio de 1997 bajo la coordinación de Pilar García Jordán y Nuria 
Sala í Vila, y quienes ahora son las responsables de su edición. Las contribuciones 
de las editoras, de Natalia Esvertit Cobes, Ascensión Martínez Riaza, Isabelle 
Lausent-Herrera, Ana A. TerueLy Jean Claude Roux examinan principalmente la 
visión y los mecanismos desplegados por los Estados nacionales para incorporar, o 
"nacionalizar", las regiones amazónicas dentro de sus respectivos espacios de 
control. 

Pilar García al analizar la experiencia comparada de Perú, Ecuador y Bolivia 
sostiene el rol decisivo que jugaron las Misiones religiosas en la expansión y en el 
control de sus respectivas fronteras amazónicas ante la impotencia de los Estados 
nacionales. La adopción de una dimensión comparativa por cierto otorga una 
mayor contundencia a la tesis que propone, así como a su explicación sobre las 
razones que pusieron término a estos esfuerzos. Una comunicación no es por 
cierto el espacio más adecuado para un análisis exhaustivo, pero el lector hubiera 
querido conocer también la reacción de las poblaciones nativas frente a estos 
proyectos de nacionalización impulsados desde el Estado. Porque una cosa es 
expandir fronteras, con o sin ayuda de frailes y misioneros, y otra muy distinta es 
captar la lealtad nacional de sus pobladores. La comunicación de Nuria Sala i Vila 
sobre las preocupaciones del Estado por las regiones amazónicas del sur peaiano 
es un excelente complemento a su documentado trabajo que se incluye en el libro 
Fronteras, colonización)' mano de obra indígena, al examinar esta vez desde 
una perspectiva más global los diferentes intentos por controlar la región amazónica 
del sur. Su trabajo, al igual que el de Natalia Esvertit sobre el Estado ecuatoriano 
con relación a su región amazónica, muestra muy bien la discrepancia existente 
entre un interés tangible y los escasos logros alcanzados como consecuencia de la 
debilidad de los Estados nacionales. Sus mayores éxitos fueron alcanzados en 
coyunturas excepcionalmente propicias, como lo demuestra en uno y otro caso 
las del caucho y de las gomas. En este contexto, el estudio de Ascensión Martínez 
Riaza sobre la Sociedad Geográfica de Lima y el lugar otorgado en sus 
publicaciones al oriente peruano es igualmente pertinente, porque señala que la 
convicción de la importancia estratégica de la región amazónica fue también 
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compartida, y con mayor coherencia, por la inteligencia de Lima y de la propia 
región. Sus análisis no eran simples documentos académicos, dada la inserción de 
la Sociedad Geográfica y de sus principales miembros en instancias decisivas del 
Estado peruano. 

Los trabajos de Jean Claude Roux y de Ana Teruel, si bien no se refieren 
específicamente a los Andes centrales, permiten sin embargo mostrar que la 
preocupación por la expansión de las fronteras estuvo también presente en la 
Argentina y el Brasil. En el primer caso, se trató de la incorporación de la extensa 
zona del Chaco, mientras que el análisis que Roux realiza sobre la disputa entre 
Brasil y Bolivia, con la consiguiente amputación de extensos territorios formalmente 
bolivianos como el del Acre, revela las profundas y constantes limitaciones de un 
Estado que desde su encierro en las cordilleras de Sucre o de La Paz, fue incapaz 
de evitar la pérdida de territorios y recursos, a despecho de la retórica que 
pregonaba. 

Desde hace varios años Isabelle Lausent-Herrera ha consagrado lo mejor de sus 
esfuerzos a documental" la experiencia de loscoolies chinos en escenarios distintos a 
los de las islas de Chincha, o a los de las plantaciones algodoneras y azucareras de 
la costa norte. Su trabajo, que el libro incluye, es otra muestra de esta curiosidad, 
esta vez a través del análisis de la importancia de la pequeña colonia china en la 
sierra central del Perú. Al lado de los misioneros, el trabajo de estos migrantes fue 
tanto o más decisivo en la expansión de la frontera amazónica, pero también aquí 
estos esfuerzos fueron cortados drásticamente por la intervención del Estado. 

Tanto especialistas en la Amazonia como lectores educados cuentan ahora con un 
par de libros importantes para conocer una dimensión nueva en el análisis de la 
región. El estudio de los dilemas planteados en la incorporación nacional de estos 
territorios, y el balance comparado de estos esfuerzos, son sin duda una 
contribución significativa en la expansión de esa otra frontera igualmente significativa: 
esta vez, la del conocimiento. 

Heraclio Bonilla 
Universidad Nacional de Colombia 
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