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Resumen 

En febrero de 1999 y 2001 se llevaron a 

cabo experiencias etnográficas entre comu-

nidades nativas de la Amazonía Peruana. La 

investigación combinó la realización de ob-

servación participante y entrevistas con un 

relevamiento documental y bibliográfico. La 

tarea en terreno junto al soporte de textos 

específicos nos permitió entrecruzar un pro-

ceso académico de formación con coordena-

das -conformadas por referencias, preguntas 

e hipótesis, categorías y conceptos- que nu-
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trieron nuestro marco interpretativo. La his-

toria de la Amazonía peruana se ha edifica-

do también a partir de consideraciones en 

torno de connotaciones sobre las tierras, de 

conquistas inacabadas, de la penetración 

extractiva, de tensiones indefinidas en la 

relación de las comunidades de la selva fren-

te a patrones y empresarios y el Estado, en 

un proceso histórico que por momentos pa-

rece desvanecerse y desdibujarse y reconoce 

a la selva del Perú tensionada entre los 

hechos y el derecho. 

Palabras claves: tierras vacías, conquista 

inacabada, hechos y derechos. 

 

Abstract  

In February 1999 and 2001, ethnographic 

experiences were carried out among native 

communities of the Peruvian Amazon. The 

research combined the performance of parti-

cipant observation and interviews with a 

documentary and bibliographic survey. The 

field task together with the support of speci-

fic texts allowed us to intersect an academic 

process of formation with coordinates - ma-

de up of references, questions and hypot-

heses, categories and concepts - that nouris-

hed our interpretive framework. The history 

of the Peruvian Amazon has also been built 

from considerations around connotations 

about the land, unfinished conquests, extrac-

tive penetration, undefined tensions in the 

relationship of the jungle communities with 

employers and businessmen and the State, in 

a historical process that at times seems to 

fade and blur and recognizes the jungle of 

Peru strained between facts and law. 

Keywords: empty lands, unfinished con-

quest, facts and rights. 

 

Resumo 

Em fevereiro de 1999 e 2001, experiências 

etnográficas foram realizadas entre comuni-

dades nativas da Amazônia peruana. A pes-

quisa combinou a realização de observação 

participante e entrevistas com levantamento 

documental e bibliográfico. O trabalho de 

campo aliado ao apoio de textos específicos 

permitiu-nos cruzar um processo de formaç-

ão acadêmica com coordenadas - feitas de 

referências, questões e hipóteses, categorias 

e conceitos - que alimentaram nosso quadro 

interpretativo. A história da Amazônia pe-

ruana também foi construída a partir de con-

siderações em torno de conotações sobre a 

terra, conquistas inacabadas, penetração 

extrativista, tensões indefinidas na relação 

das comunidades da selva com os patrões e 
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empresários e o Estado, em um processo 

histórico que às vezes parece desvanece-se e 

confunde-se e reconhece a selva do Peru 

tensa entre os fatos e a lei. 

Palavras-chave: terras vazias, conquistas 

inacabadas, fatos e direitos. 

 

Introducción 

Mediante este breve artículo proponemos 

recuperar y compartir las experiencias lleva-

das a cabo en los meses de febrero de 1999 y 

de 2001 en la Amazonía Peruana en el mar-

co de un seminario que ofrecía el Instituto 

Superior “Joaquín V. González”. Participa-

mos del XV Coloquio Binacional celebran-

do también los 25 años de vida del Centro 

de Investigaciones Precolombinas. Agrade-

cemos a los organizadores por la invitación.  

Compartiremos aspectos del trabajo de cam-

po llevado entre Yaguas, Mai Juna y Huito-

tos alojados en comunidades nativas ribere-

ñas localizadas entre los ríos Alto Napo, 

Ampiyacu, Yaguayyacu, Alto Nanay. La 

investigación combinó la realización de ob-

servación participante y entrevistas combi-

nados con un relevamiento documental y 

bibliográfico. 

Nos apoyaremos en algunas reflexiones ex-

traídas de sendos artículos publicados de 

manera individual y en co-autoría con Gra-

ciana Pérez Zavala, compañera de estudios y 

colega con quien compartimos propuestas de 

docencia e investigación desde hace muchos 

años (Olmedo, 2001 y 2002; Olmedo y 

Pérez Zavala, 2002 y Pérez Zavala y Olme-

do, 2002 a y b). 

Finalmente, cabe que aclaremos al lector 

que, si bien la actividad descripta se vincula 

con una experiencia individual, se narrará en 

plural dado que correspondió a una expe-

riencia formativa conjunta y las produccio-

nes resultantes de aquellas investigaciones 

también han sido colectivas. 

Del mismo modo, una segunda aclaración -

más vale quizá, advertencia- se asocia a que 

aquellas ideas que derivaron en producción 

de textos referidos a la Amazonía histórica y 

“presente” transcurrió hace ya poco más de 

veinte años. 

 

A propósito de las Coordenadas 

Al momento de efectuar estos viajes de es-

tudio a la Amazonía Peruana me encontraba 

en el período de finalización de estudios de 

profesorado en Historia y avanzado en la 

realización de la licenciatura también en 

Historia, con el afán de aplicar aquellos co-

nocimientos de la disciplina histórica con 
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algunas categorías y prácticas antropológi-

cas, denominada experiencia etnográfica. 

Consistió en la visita a comunidades nativas 

y campesinas de la Amazonía Peruana. Las 

comunidades visitadas fueron Yaguas, Mai 

Juna, Huitoto,  localizadas sobre los ríos 

Alto Napo, Ampiyacu, Yaguayyacu, Alto 

Nanay aplicando las técnicas antropológicas 

de observación participante y entrevista. 

En relación a este propósito de vincular los 

aspectos históricos, fue sumamente útil el 

texto de Jesús San Román (1994) Perfiles 

históricos de la Amazonía Peruana. Este 

autor, fue miembro perteneciente a la orden 

religiosa de sacerdotes agustinos.  

En Perfiles históricos…, San Román siste-

matiza y periodiza una historia profunda de 

Amazonía contemplando críticamente algu-

nos acontecimientos que marcaron el proce-

so de inserción del capitalismo en la zona 

selvática. 

Inspirado en la experiencia de estudio en la 

selva peruana, las coordenadas sirven de 

anclaje, de referencia y de marcación útiles 

en la realización de una serie de indagacio-

nes a partir de testimonios, de estudios histó-

ricos y de documentos periodísticos de ac-

tualidad, aplicando algunas categorías y 

conceptos clave y necesarios para un abor-

daje de problemas del mundo contemporá-

neo y la realidad histórica latinoamericana.  

Al respecto ¿qué objetivo motivó la adop-

ción de las coordenadas seleccionadas?  

Pues, fundamentalmente, la preocupación 

giró en torno a obtener a través de algunas 

comparaciones y analogías un conjunto de 

respuestas a interrogantes acerca de qué pro-

cesos vivenciados por las comunidades nati-

vas y campesinas de Amazonía se inscribían 

en antiguas prácticas de control, someti-

miento y dominación, a partir de estructuras 

estatales y otros poderes fácticos.  

La primera de las aclaraciones o salvedades 

al respecto es que lo expresado en el párrafo 

anterior no trata ni pretende orientarse hacia 

una propuesta de historia comparada. 

Lo anterior también se vincula a una pre-

ocupación de investigación de aquella época 

en la que seguimos “atrapados” en torno del 

estudio de otra zona de contacto y conflicto 

interétnico a partir de los procesos de apro-

piación de tierras, de cuestiones militares en 

tiempos de la frontera con los indios en Ar-

gentina -y el sur cordobés en particular-, en 

línea con el proceso de conformación esta-

tal. 

Precisamente, una de estas primeras coorde-

nadas, tomadas de la investigación sobre el 
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accionar militar en la provincia mediterránea 

de Córdoba fue aquella vinculada con la 

mirada impuesta sobre Amazonía como ‘tie-

rras vacías’ (Olmedo, 2001).  

De este modo se hacía eco sobre una mirada 

específica, la visión eurocéntrica que ha 

edificado el proceso histórico; entonces, 

tendríamos una coordenada vista a partir del 

avance y retroceso del progreso y desde allí, 

posibilita evaluar el trayecto histórico (los 

historiadores podrían agregar el ritmo o pul-

so del tiempo transcurrido) de la selva 

amazónica del Perú, y su presente, en fun-

ción de la incidencia de la civilización occi-

dental sobre los pueblos nativos, la presen-

cia del hombre blanco, traduciéndose en una 

marca -diremos indeleble-; no obstante con-

viene que pensemos esta idea en clave de 

una relación e interacción, aunque fuere de 

dominación para no dejar lugar a una con-

cepción esencialista respecto de las comuni-

dades -reconociendo su historicidad (Pérez 

Zavala y Olmedo, 2002b)-, una marca exóti-

ca, abrupta que paulatinamente ha ido desfi-

gurando la cosmovisión de los indios. 

El recorrido histórico de la Amazonía Pe-

ruana permite o posibilita sostener esa ana-

logía, esa coordenada a la manera de una 

cronología o, si se prefiere, de una secuencia 

histórica de la dominación: 

 

● Amazonía Peruana y las tradiciones 

vivientes (las tierras vacías). El 

momento del contacto.  

● Amazonía Peruana frente al Estado, 

intereses y potencial de la selva (las 

tierras siguen vacías). El caucho, las 

actividades extractivas, la disputa 

por los límites entre naciones que 

comparten la cuenca amazónica 

(Olmedo, 2002). 

● Amazonía Peruana en un presente de 

tensión y conflicto (las tierras se 

están vaciando) Trabajo en el monte 

(instrumentos tradicionales, instru-

mentos incorporados -cuestión cru-

cial armas de fuego-, instrumentos 

artesanales). Evangelización, Orga-

nización Tribal y reconocimiento del 

Estado, desnutrición, regateo y venta 

de artesanías. Avanzada indirecta del 

Estado, políticas integracionistas. 

 

Coordenadas y conexiones 

Las tierras vacías antes descriptas, que bien 

podría utilizarse en la interpretación de los 

procesos de contacto y dominación, conecta 
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con otra de las coordenadas en clave históri-

ca. Se trata de pensar en la existencia de un 

proceso de conquista inacabada.  

La selva sería -hablo de ella en términos 

mercantilistas y capitalistas como la clásica 

tríada de tierras, recursos y pueblos o gentes 

que aquí solo tendría el estatus de mano de 

obra no calificada- continuamente un espa-

cio de rapiña, unas veces anárquica, descon-

trolada, fulminante; otras, aparece organiza-

da y planificada cuando permite descom-

primir las exigidas economías regionales y 

alivia el malestar social de aquellos países 

sudamericanos que comparten la cuenca.  

Más allá que hayan cambiado las „formas‟ 

que posibilitan la comprensión del proceso 

histórico de contacto (a saber: conquista, 

colonización, colonización interior, etc.) 

persiste el mismo proceso de penetración 

extractiva y despojo del nativo y su entorno. 

Entonces, mientras no se demarca mediante 

la propiedad individual jurídicamente legi-

timada (otro de los tantos logros o -valga la 

redundancia „conquistas‟-) del mundo capi-

talista occidental, Amazonía constituye la 

tierra de nadie, incluso como he venido ex-

presando de manera insistente e intencional, 

Amazonía, „lugar vacío‟.
2
 

Podríamos inscribir otra coordenada en 

cuanto a la relación entre el Estado y los 

grupos de la selva que; por cierto, la hemos 

propuesto como de una „tensión indefinida‟, 

en donde el primero se mueve o comporta de 

modo oscilante, contemplando desde la pe-

netración incisiva a la desprotección y aban-

dono completos, de acuerdo al ritmo de los 

intereses económicos y político-militares. 

Una definición del Padre Joaquín García era 

aquella que la Amazonía era pensada como 

un espacio de resolución de conflictos
3
, idea 

que puede ponerse en sintonía con lo que 

fuera el proceso de nacionalización de la 

Amazonía, entendida por Pilar García 

Jordán (1998) como la peruanización, la 

ecuatorización o la bolivianización. 

Aquí incorporamos una coordenada un tanto 

más pesimista, sin embargo no menos realis-

ta; al respecto nos preguntamos en virtud de 

una historia que se desdibuja ¿nos encon-

tramos ante el fin de las comunidades de la 

selva? (Pérez Zavala y Olmedo, 2002a). 

Poníamos en tensión el interrogante en vir-

tud de la avanzada creciente de prácticas 

capitalistas (la pregunta la formulábamos 

haciendo la salvedad que no pretendíamos 

„mitificar estos pueblos en torno del capita-

lismo reinante‟ ni entrar en el debate histo-
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riográfico y filosófico resonante aún y de 

moda acerca del fin de la historia).  

Esa apropiación de la pregunta antes enun-

ciada nos conducía a problematizar la inci-

dencia de las empresas madereras extracti-

vas, el petróleo, la agricultura del monocul-

tivo, del narcotráfico y -podríamos mencio-

nar en el contexto actual- las cuencas de 

agua dulce, las bases militares. 

Lo antes expresado nos lleva a pensar tam-

bién en otras dimensiones no menos profun-

das y complejas como las tensiones y con-

flictos intraétnico, autogestión y soberanía 

estatal como identidad única frente al desa-

rrollo autónomo y la autogestión. 

Amazonía Peruana, su presente ‘de hecho’ y 

‘por derecho’ (Olmedo y Pérez Zavala, 

2002) es otra de las coordenadas que aso-

ciamos a una complejidad en torno de dife-

rentes categorías y adscripciones: la de 

miembro de comunidad nativa, la de miem-

bro de comunidad campesina, la de ciudada-

no peruano.  

El tema es que entrelazadas las categorías 

citadas generan situaciones de ejercicio y 

supresión de los derechos. En relación al 

primero de estos términos, nos referimos a 

circunstancias reales en que se desenvuelve 

la vida de los nativos y los no nativos de la 

zona.  

Aquí no necesariamente se cumplen los de-

rechos, sino que pueden ser nominales. 

Nuevamente, debemos acudir a la historia 

para mirar el desarrollo de la jurisprudencia 

en perspectiva histórica y reconocer como 

histórica también, la lucha por la conquista 

de derechos y reconocimiento de las comu-

nidades. 

Ana María Rocchietti (1999) en uno de sus 

cuantiosos artículos, en este caso, publica-

dos en la Revista Anti, en una dimensión de 

análisis etnográfico-político sostiene que la 

compulsión de los miembros de las comuni-

dades no solo es material sino simbólica.  

Nuestro análisis, decíamos entonces, debía 

partir de la capacidad para instalar los acon-

tecimientos indígenas en su totalidad com-

pleja; decimos en su totalidad porque la et-

nicidad indígena y su carácter etnográfico 

están radicalmente atravesados por la „na-

cionalidad‟ de los países sudamericanos y 

por la estructura de clases que ella ha instau-

rado (Olmedo y Pérez Zavala, 2002). 

Militares y control de fronteras o límites 

externos, misioneros fundando reducciones, 

maestros de escuelas normales, los planes de 



 

 18, Nueva Era, Volumen 2, Mayo, 2021.                                  Ernesto Olmedo  

 

68 
 

colonización, la obra pública, la formación 

de los líderes de comunidades indígenas.  

A su vez, reconocemos la ausencia del Esta-

do, en torno del acceso a programas socia-

les, desguarnecimiento en cuanto a la asis-

tencia de la salud, enfermedades y mortali-

dad evitables. Posibilidad de legislar en tor-

no del derecho en la medida en que se deje 

de legislar para los indios y sin los indios y 

se traslade el eje jurídico del espacio a los 

hombres, a las comunidades, sus tierras y 

nichos ecológicos, facilitando las condicio-

nes de vida de los nativos [en la oportunidad 

proponíamos sobre las condiciones de su-

pervivencia  en virtud de las condiciones de 

vida para que no se ratifique una vivencia al 

límite, en los extremos] (Olmedo y Pérez 

Zavala, 2002). 

 

Conclusiones 

La experiencia de los viajes de estudio a la 

Amazonía Peruana resultante a partir del 

incansable impulso de una de sus mentoras y 

gestoras, Ana María Rocchietti, posibilitó 

ver una porción del mundo amazónico más 

allá de los libros nutriendo „en vivo‟ una 

interpretación sobre la realidad en aquella 

zona del Cono Sur.  

Del mismo modo, mientras vivenciábamos 

las tareas de campo en la selva nos sentía-

mos atravesados por la realidad latinoameri-

cana, imbricada y atravesada por su historia, 

por cierto, resultante de un crudo proceso de 

dominación colonial y poscolonial. 

La tarea en terreno junto al soporte de textos 

específicos nos permitió entrecruzar un pro-

ceso académico de formación con coordena-

das (conformadas por preguntas e hipótesis, 

por categorías y conceptos) que nutrieron 

nuestro marco interpretativo. 

La historia de la Amazonía peruana se ha 

edificado también a partir de consideracio-

nes en torno de connotaciones sobre las tie-

rras, de conquistas inacabadas, de la pene-

tración extractiva, de tensiones indefinidas 

en la relación de las comunidades de la selva 

frente a patrones y empresarios y el Estado, 

en un proceso histórico que por momentos 

parece desvanecerse y desdibujarse y reco-

noce a la selva del Perú tensionada entre los 

hechos y el derecho. 

 

Notas 

1
 Conferencia brindada el 8 de setiembre de 

2020 en el marco del XV Coloquio Binacio-

nal Argentino Peruano organizado por el 

Centro de Investigaciones Precolombinas.
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2 
Conversación con el Sacerdote agustino 

Joaquín García, febrero de 1999 en el Centro 

de Estudios Teológicos de la Amazonía.
 

3  
Conversación con el Sacerdote agustino 

Joaquín García. 
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