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Presentacion 

En octubre de 1998, pocos dias antes de la firma del Acuerdo de Paz entre Ecua
dor y Peru, FLACSO Sede Ecuador y DESCO de Lima, con el apoyo de la Fun
daci6n Kellogg, organizaron el seminario "Ecuador-Peru bajo un mismo sol" que 
tuvo como objetivos construir un marco legitimador de la cultura de paz, cons
truir nexos de cooperacion entre las comunidades academicas de los dos pafses y 
sentar las bases para crear un espacio de dialogo entre los distintos sectores de las 
dos naciones. Este Seminario se realize, en Ecuador en las ciudades de Quito, 
Guayaquil y Cuenca y en Peru, en las ciudades de Lima y Piura. 

El seminario conto con la participacion de academicos de Ecuador, Peru, 
Argentina, Chile, Estados Unidos; con representantes de la sociedad civil tanto 
ecuatoriana como peruana; con la presencia de rectores de universidades de Ve
nezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia; representantes de los medios de co
municacion, de los sectores de la produccion, educadores y una asistencia signi
ficativa de publico. La participacion de sectores tan amplios y diversos permiti6 
dialogar, debatir, conocer, contrastar criterios, posiciones, imageries, mitos, histo
rias; pero, permitio, sobre todo, la constatacion de que existfan mas elementos pa
ra el dialogo que para la disputa, que compartiamos realidades parecidas y que los 
Ifmites podfan convertirse, ahora, en simbolo de amistad y cercania, 

En este libra, las relaciones Ecuador-Peru son lefdas desde la historia, la co
municacion, la educaci6n; desde la prensa, los medios, la polftica; desde dentro 
y desde los 'outsiders'. Todos estas lecturas constituyen una stntesis de las pers
pectivas que se han desarrollado sobre las interrelaciones de nuestras sociedades 
y por tanto, son un material invalorable. 

Para la realizacion del seminario, asf como para la edici6n y publicaci6n del 
presente libro, FLACSO y DESCO contaran con el apoyo de la Fundaci6n W.K. 
Kellogg, a la que expresamos nuestro agradecimiento. 

Fernando Carrion Eduardo BaH6n 
Director FLACSO-Sede Ecuador Presidente DESCO 
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Complementariedad cultural y poblacional 
en la Amazonia 

Jaime Regan" 

Historia 

Los pueblos indigenas que habitan la Frontera entre el Peru y Ecuador han logra
do, a 10 largo de miles de afios de adaptacion al entorno ecologico, una estrategia 
eficaz de subsistencia basada en la agricultura, caza, pesca y recoleccion. Poseen 
un sofisticado conocimiento de la flora y fauna local que permite un uso racional 
de los recursos naturales. 

Es urgente tomar conciencia de la realidad social y cultural de esta vasta re
gion y reconocer los justos derechos de los pueblos indtgenas y la importancia de 
su participacion. De esta manera se asegurarfa un desarrollo sostenible para las 
dos naciones hermanas. 

Los pueblos de la region de la Amazonia, donde esta ubicada la Frontera del 
Peru y Ecuador, tienen una larga historia de interrelacion desde epocas prehispa
nicas. Existe en la region del Ucayali evidencia de la ocupaci6n humana desde 
hace 4000 afios. Desde aquella epoca habfa relaciones interetnicas entre 10 que 
actualmente es la costa del Ecuador y el rio Ucayali en el Peru. Entre los afios 600 
y 1300 D.C. existieron relaciones entre el centro ceremonial de Sangay en el 
Oriente ecuatoriano, en las cabeceras del rio Santiago y el alto Ucayali y algunos 
de sus afluentes en el Peru. "La decoracion del horizonte rojo entre Iineas incisas, 
inspirada en el estilo del centro ceremonial de Sangay en el oriente ecuatoriano 
aparecio en el Ucayali ... La aparici6n de esta clase de decoraci6n marca la pre
sencia del Complejo Cumancaya" (Myers 1988: 66) 

Desde esta epoca hasta la llegada de los eurapeos habra una relacion fluida 
entre los territorios actualmente ubicados en Ecuador y Peru, como es el caso de 
los Quijos y los Omaguas en el rio Napo (Myers 1988: 66-72), que era parte de 

*	 Centro Arnazonico de Aruropologia y Aplicaci6n Practica (CAAAP). Universidad Nacional Ma
yor de San Marcos 
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una red de comercio entre Quito y la selva. Otro lugar de articulacion del comer
cio con la sierra fue la relacion de Cusco con los piros en el alto Ucayali y Uru
bamba (Santos 1988: 96-101) 

Despues de ocupar la costa y la sierra de 10que ahora son el Peru y Ecua
dor, los espafioles entraron a la selva en busca del oro. Desde Chachapoyas, el 
capitan Alonso de Alvarado explore la region del rio Mayo y fundo la ciudad 
de Moyobamba en 1539. Entre 1539 y 1542, Gonzalo Pizarro y otros explora
ron la region del Coca y el alto Napo, y Francisco de Orellana siguio viaje por 
el Napo y Amazonas hasta el Atlantico. Juan de Salinas Loyola explore la re
gion del rio Santiago, llego hasta el alto Ucayali y fundo el pueblo de Loyola, 
en territorio que actualmente pertenece al Ecuador. El capitan portugues Pedro 
Texeira llego de Para en Brasil al puerto de Payamino en el Napo en 1638 con 
setenta soldados y mil doscientos indigenas. Los soldados portugueses fueron 
bien recibidos en Quito, pero su presencia canso extraiieza y preocupacion. Es
taban aun unidas las coronas de Espana y Portugal, pero la facilidad con que hi
cieron el viaje significaba que podrian entrar ingleses u holandeses. El virrey 
aprobo el plan de una expedicion de regreso por la misma ruta, y nombraron a 
dos religiosos de la Compafiia de Jesus, Cristobal de Acuna y Andres de Artie
da, que acompafiaran a los portugueses para preparar un informe ante el Con
sejo de Indias. 

Entre 1638 y 1767 los jesuitas, desde Quito, se dedicaron a la evangeliza
cion de los indigenas de la mision de Maynas, que inclufa las regiones de Quijos, 
actualmente en Ecuador y Loreto, ahora en el Peru. Habia una presencia muy de
bil del Estado espafiol durante todo este periodo. El resultado fue la perdida de 
territorio y la extraccion de miles de indigenas por parte de los esclavistas portu
gueses, a pesar de los esfuerzos de los misioneros en organizarlos. 

Durante este periodo disminuyo la poblacion indigena en un 90% debi
do ala propagacion de enfermedades contagiosas. Inicialmente aparecieron la 
influenza, viruela, sarampion, varicela, luego la malaria, fiebre amarilla y ti
fus hicieron estragos en la poblacion indigena. Durante el perfodo de las rni
siones se habia evitado la colonizacion de gran parte de la region arnazonica, 
con la excepcion del valle del rio Mayo en el Peru y la region de los Quijos 
en Ecuador. 

Durante el siglo XIX, los mestizos ocuparon la region amazonica y some
tieron a gran parte de la poblacion indigena, En cambio, los Jfbaros resistian man
teniendo asf su libertad. Los colonos explotaban la mana de obra de los indigenas 
para comercializar pescado salado, zarzaparrilla, cera y otros productos. Poco a 
poco, los comerciantes blancos se establecieron en los pueblos indigenas como 
Lagunas y Nauta, y hacfan viajes por los nos para comprar los productos que ex
trafan los indigenas, pagandoles con herramientas y otros productos. 
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Los comerciantes y patrones establecieron relaciones paternalistas con los 
indigenas. La relacion se formalize por medio del compadrazgo. El patron se ha
cia padrino de los hijos de los indfgenas y. por 10 tanto compadre. A pesar de la 
explotacion de parte del patron, el indfgena concebfa el parentesco espiritual co
mo medio de seguridad y ascenso social (San Roman 1975: 104-105). Durante 
este periodo se creo una econornfa de mercado y una estratificacion etnico y so
cial. Tarnbien se desarrollaba una presencia politica y administrativa con el esta
blecimiento del correo, municipalidades, unidades militares, etc. 

Los quichua lamistas del Peru y los quichua quijos del Ecuador tienen una 
historia parecida. En eJ siglo XVII fueron conquistados y puestos bajo la tutela 
de los espafioles, Kroeger y Barbira-Freedman (1992: 67-69) dicen 10 siguiente: 

Como grupos, son en realidad un producto de la conquista. Su forrnacion re
sulto de unir varios grupos tribales, que coexisnan en el area con distintos len
guajes y culturas, y los espafioles, en vez de imponerles su propia lengua im
pusieron el Quechua. Los indfgenas pacificados trabajan de cargadores y via
jaban constantemente para realizar el comercio con los otros indfgenas. 

En J 851 se firm6 un convenio entre Peru y Brasil sobre navegacion a vapor en la 
Amazonia, y aument6 el comercio por los rfos. Tambien se dieron leyes para fo
mentar la introduccion de colonos nacionales y extranjeros. Los artfculos princi
pales que se exportaban del Peru a Brasil eran zarzaparrilla, pescado salado. man
teca de huevos de tortuga acuatica, goma elastica, paja de bombonaje, quina, ta
baco y sombreros de paja. En 1870 se exportaron a Brasil 191,521 sombreros de 
paja hechos en la region de Moyobamba. Importaban de Brasil objetos de hierro 
(ferreteria y armas), harina de trigo, conservas, bebidas alcoholicas, tela de lana 
y algodon. ropa y calzado y artfculos inflamables (polvora, municiones, azufre, 
salitre) (Larrabure y Correa 1905, XVI: 122-133). 

Debido al descubrimiento del proceso de la vulcanizacion, se produjo un au
mento rapido de la demanda del caucho, y una conrnocion econornica y social en 
la region amaz6nica. Se arrno todo un mecanismo extractivo y comercial que pro
dujo grandes riquezas para algunos y la esclavitud y la muerte para muchos indi
genas (San Roman 1975: 126-128). A partir de 1880 migraron a la selva una gran 
cantidad de nacionales y extranjeros. Las empresas caucheras, muchas de las cua
les eran inglesas, habilitaban (prestaban dinero) a los patrones, estos engancha
ban a peones y se internaban en la selva. EI patr6n distribuia el trabajo y repartia 
mercaderia como escopetas. cartuchos, farina (harina de yuca), machetes, aguar
diente y ropa. Apuntaban las deudas en sus cuadernos y los peones tenfan que 
traer el caucho (ibid: 140-141). Los patrones caucheros vivian una fiebre de lu
jos. derroche y atropellos. El capital no se invirti6 en la region, y cuando los in
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gleses lIevaron las semilIas a Asia y empezaron a producir el caucho, la econo
mfa cayo en la ruina, La depresi6n afect6 a todos los sectores de la sociedad 
(Rumrrill y de Zutter 1976: 23), Posteriormente, hubo auges de la extracci6n de 
pieles de animales, barbasco, leche caspi, madera, oro y petroleo. 

Con anterioridad al auge del caucho existfa comercio entre los indfgenas del 
Peru y Ecuador, Se habian desarrollado redes de socios y viaje largos para inter
cambiar productos. Por ejernplo, los quichua canelos obtenfan sal de la zona del 
rio Cachiyacu, un afluente del rio Huallaga. 

El auge del caucho interrumpio el comercio debido al trabajo forzado exigi
do a los indfgenas capturados y la fuga de otros. Tambien los patrones caucheros 
de las cabeceras de los rfos Napo, Curaray, Tigre y Pastaza bajaron al territorio 
peruano con sus peones indfgenas y se quedaron. Mucho de las comunidades de 
quichua quijos del rio Napo en el Peru son descendientes de ecuatorianos. Por 
otra parte, la mayorfa de los mestizos de Loreto y Ucayali en el Peru son descen
dientes de inmigrantes del Departamento de San Martin en el Peru. 

Al terrninar el auge del caucho, alrededor de 19]4, los indigenas reactiva
ron sus redes de comercio, basadas en cadenas de socios que se extendfan desde 
los shuar en Ecuador, pasando por los achuar, quichua canelos a los cocama y qui
chua lamista en el Peru. El curare, el veneno usado para cazar con cerbatana, lle
gaba a los achuar de San Jose de Sisa, en el Departamento de San Martin en Pe
ru y cuentas de vidrio de Iquitos. 

Todos estos pueblos han producido obras de valor estetico. Los objetos tra
dicionalmente producidos por los indigenas como ceramica, textiles, armas y 
utensilios, ademas de su funci6n utilitaria muchas veces tienen una forma y oma
mentacion que son placenteras a la vista. Otros artefactos, generalmente mas ela
borados, se usan para los ritos y fiestas. Una parte del intercambio entre las re
giones dentro de la selva y entre las regiones andinas y amazonicas ha sido ma
teriales para la producci6n de artesania que abunda en ciertos lugares y faltan en 
otros. El rio Napo fue una via de comunicaci6n e intercambio muy importante en
tre la sierra ecuatoriana y el alto Amazonas en el Peru (Oberem 1974). Tambien 
hubo intercambio de conocimientos y practicas chamanicas (Hamer). El idioma 
del comercio era el quichua. Estas redes duraron hasta el conflicto fronterizo de 
]941. 

Pueblos indigenas de la frontera 

La Amazonia peruana tiene una poblaci6n de cerca de 2 millones, el 11 % de la 
poblacion nacional. La poblaci6n indigena de la Amazonia peruana es de unos 
300,000 habitantes. 
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I. Grupos etnicos en la frontera del Peru I 

a. Aguaruna 
Ubicaci6n: rios Cenepa, Marafion, Mayo, Provincias de San Ignacio y Alto 
Amazonas. La frontera actual es para ellos una frontera etnica. 
Poblaci6n: 45,000. 
Organizaciones: Consejo Aguaruna y Huambisa 
Federaci6n de Comunidades Nativas del Distrito de Cahuapanas 
Federaci6n de Comunidades Aguarunas del Rio Dominguza 
Ijumbau Chapi Shiwag 
Organizaci6n Central de Comunidades Nativas Aguarunas del Alto Mara
n6n 
Organizaci6n Aguaruna del Alto Mayo 
Organizaci6n Central de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Ce
nepa 
Organizaci6n Nativa Aguaruna de la Provincia de Alto Amazonas 
Organizaci6n Aguaruna de San Ignacio 
Organizaci6n Regional Indigena del Alto Mayo 

b. Huambisa 0 Shuar
 
Ubicaci6n: alto Santiago y el Morona
 
Poblaci6n: 5,500 en el Peru
 
Organizaci6n: Consejo Aguaruna y Huambisa
 

c. Achuar y Shiwiar 
Ubicaci6n: entre los nos Morona, Pastaza , Huasaga. 
Poblaci6n: 4,700 
Organizaciones: Achuarti Iruntramu, Federaci6n de Comunidades Nativas 
del Alto Corrientes 
Organizaci6n Achuar Chayat 

d. Quichua del Pastaza y Tigre
 
Ubicaci6n: entre los nos Pastaza y Tigre
 
Poblaci6n: 2175
 
Organizaciones: Federaci6n de Comunidades Nativas del Tigre
 
Federaci6n Indigena Quichua del Pastaza
 

Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (1993: 116) 
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e. Quichua del Napo
 
Poblaci6n: 8,600 en el Peru
 
Organizaciones: Organizaci6n kichwaruna Wangurina
 
Federaci6n de Comunidades Nativas del Medio Napo
 
Federaci6n de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo.
 

f. Secoya 
Ubicaci6n: entre el Alto Napo y el Putumayo 
Poblaci6n: 680 
Organizaciones: Federaci6n de comunidades Nativas Secoya del Alto Putu
mayo 
Federaci6n de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo 

2.	 Organizaciones Indigenas Nacionales 
Asociaci6n Interetnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
Confederaci6n de Nacionalidades Amaz6nicas del Peru 

3.	 Poblaci6n Indigena Fronteriza en Ecuador (vease Estrella 1995: 27-28): 
Shuar: 63,000 
Achuar: 3,500 
Canelos Quichua: 10,000 (Quichua del Pastaza y Tigre en el Peru) 
Quijos Quichua: 70,000 (Quichua del Napo en el Peru) 
Secoya: 350 

Organizaci6n Nacional: Confederaci6n de Nacionalidades Indigenas de la Ama
zonia Ecuatoriana 

Envueltos en un creciente y acelerado proceso de desarrollo promovido por la po
lftica neo-liberal aplicada por el Estado, los indigenas pocas veces son consulta
dos 0 tornados en cuenta para la ejecuci6n de procesos que los afectan. El paula
tino abandono que hace el Estado de sus obligaciones con la poblaci6n, sobre to
do en cuanto a salud, educaci6n, agricultura y seguridad social; hace que la po
blaci6n indigena sea mas vulnerable. Hay una baja expectativa de vida (40 alios), 
una alta tasa de desnutrici6n infantil, un avance de la TBC, un alto grado de anal
fabetismo y falta una adecuada educaci6n. 

Muchas veces, la poblaci6n indigena es considerada como un obstaculo pa
ra el desarrollo. Sin embargo, son precisamente los que han logrado los medios 
para sobrevivir en un ambiente dificil. Ademas de reconocer el aporte hist6rico 
de los pueblos indigenas a la creaci6n y mantenimiento de la riqueza natural de 
ill Amazonia, es necesario que, en la biisqueda de la satisfacci6n de las necesida
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des humanas elementales del pueblo actual de la regi6n, se tenga una manejo ade
cuado del medio ambiente, tal como 10 han venido haciendo por siglos los indf
genas. Por 10 tanto, se debe dar prioridad al trabajo con las organizaciones indf
genas, reforzando sus niveles de gesti6n, su participaci6n en la defensa y promo
ci6n de sus derechos fundamentales, que les permitiria ser reconocidos como in
terlocutores validos y directos de sus pueblos. 

Despues de tantos aiios de separaci6n, debemos trabajar el tema de la re
conciliaci6n buscando la verdad, la tolerancia y el perd6n para reforzar el tejido 
social de nuestros pueblos. Pero no solo se trata de divisiones entre Estados, es 
necesaria la reconciliaci6n en cuanto a la heterogeneidad cultural existente en 
ambos pafses. Debemos buscar el desarrollo de espacios y mecanismos que favo
rezcan la comunicaci6n y e1 dialogo intercultural. 

Se busca un desarrollo que respete e1 derecho de los nativos a ser diferen
tes y las posibilidades de contribuir a la riqueza pluricultural nacional. Pero pa
ra poder sobrevivir como pueblos se tiene que asegurar su propiedad sobre tie
rras y terri torios, adem as del medio ambiente y los recursos naturales. Otro de
recho es el de la ciudadania y la posibilidad de participar en las decisiones que 
afectan sus vidas. 

Educacion 

Hay una diversidad de culturas en nuestros paises. Una cultura esta conformada 
por las maneras de pensar de un pueblo, que esta estrechamente relacionada al 
idioma. Un idioma no es solo un medio de comunicaci6n, sino una forma de con
cebir la realidad. Todo pueblo tiene derecho a vivir su identidad y hablar su idio
ma. Si buscamos la paz y la justicia, debemos respetar el derecho a las diferentes 
formas de vida que han desarrollado nuestros pueblos. 

Toda persona, para participar en la vida de una sociedad, tiene que adquirir 
una aptitud comunicativa que llamamos identidad, porque refiere a los elementos 
comunes 0 identicos que comparten las personas. El individuo se integra dentro 
de un sistema social por medio de la interiorizaci6n de simbolos, motivaciones y 
sentidos compartidos que son comunes a todos los miembros de la sociedad. Uno 
de estos sistemas de simbolos es el idioma. 

Otra base para la identidad de los pueblos es la tierra, los nos y los bosques. 
Comparten un conocimiento profundo de su medio ambiente, la flora y fauna. En 
palabras del ingeniero Sergio Chang (1987: 34), la identidad etnica es "hablar su 
propia lengua, tener conciencia de un territorio ocupado por sus antepasados, 
creencias, costumbres, tradiciones, formas de vida, identificaci6n a parientes, in
dependencia, ayuda mutua". 
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La educacion tradicional nativa tiene valores y una sabidurfa que ha permiti
do enfrentar con exito el diffcil medio selvatico. Los grupos etnicos de Ecuador y 
Peru poseen una diversidad que no ha sido apreciada por los portadores de la cul
tura occidental. Lo que se propone es respeto y valoracion a las expresiones de es
tas culturas: su tecnologfa, arte, idioma, medicina tradicional, ciencia yreligion. Se 
propone, entonces, un proyecto de afirmacion de las identidades culturales indige
nas que a la vez incorporan elementos procedentes de la racionalidad occidental. 

Hay dos modelos principales en la educacion bilingtie. El modelo de transi
cion emplea el idioma nativo. En el primer grado el alumno aprende a leer y es
cribir en su lengua nativa y a la vez aprende el segundo idioma en forma oral, 0 

sea, entender y hablar. Cuando el nino ya pueda leer y escribir su primera lengua 
y tiene una minima habilidad en la segunda lengua, entonces se hace la transicion 
a la segunda lengua, que sera la unica para el resto de la etapa escolar. 

Con el modelo de mantenimiento se utilizan ambos idiomas a 10 largo de to
da la etapa escolar, poniendo enfasis no solo en ambos idiomas sino en ambas cul
turas. Asi se trata de evitar la marginacion de la lengua nativa. Sin embargo, no 
se busca el aislamiento de los indigenas sino una polftica educativa intercultural 
que abarca de manera crftica y creativa las tradiciones indigenas y los conoci
mientos y valores de otras culturas. 

Una propuesta educativa para los pueblos indigenas deberfa incluir no solo 
la ensefianza de lectura y escritura en la lengua nativa, sino el estudio de la gra
matica de sus idiomas. Este tipo de conocimiento puede ayudar a los estudiantes 
en el aprendizaje del castellano, pues partirfa de un solido conocimiento de la es
tructura de sus propios idiomas. Tambien aportarfa al desarrollo de una literatu
ra, escrita en sus idiomas. 

La educacion debe preparar al poblador de la selva para desarrollar sus ca
pacidades de conduccion de sus propios asuntos. Tambien se debe educar para la 
paz, que significa respeto a los derechos humanos, la solucion de conflictos y la 
superacion de la discriminacion, 

En los programas educativos, en el ambito nacional, se debe incluir la his
toria de la region amazonica e informacion basica sobre la vida de los pueblos in
digenas. La meta es lograr el dialogo y la tolerancia, la interculturalidad y la in
tegracion. 

Salud 

Algunas de las enfermedades principales de la region son anemia, parasites intes
tinales, diarreas de origen diverso, micosis. infecciones respiratorias agudas, 
mordedura de vfboras. En ciertos lugares. son de especial gravedad, la leishma
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niasis, paludismo, dengue, hepatitis B y rabia humana transmitida por murciela
gos vampiros. Muchas de las comunidades nativas tienen sanitarios entrenados en 
cursillos para atender las enfermedades mas comunes. Existen posibilidades de 
atenci6n para enfermedades mas graves en los pueblos de mestizos y en los dis
pensarios de algunas misiones. 

Un proyecto de mejoramiento de la salud debe contemplar el fortalecimien
to del sistema indfgena de medicina tradicional, que incluye el chamanismo y la 
recolecci6n y difusi6n de informacion sobre recursos para la salud indigena. EI 
chaman es un tipo de curandero que entra en un estado ampliado de conciencia 
para ponerse en contacto con el mundo sobrenatural para que los espfritus le ayu
den a diagnosticar las enfermedades y recetar los remedios. 

Muchos remedios usados por la medic ina occidental provienen de plantas 
amazonicas, Falta realizar mayor investigaci6n sobre los conocimientos medicos 
de los pueblos amazonicos. pero es importante tambien proteger sus derechos de 
propiedad intelectual. 

Para los indigenas amazonicos los animales y las plantas son 'gente '. los hu
manos estan fntimamente vinculados con la dimension espiritual de ellos, Segiin 
su cosmovision, las enfermedades, desgracias y muerte se deben al mal compor
tamiento de alguna otra persona 0 la intervenci6n de los seres sobrenaturales. Se 
concibe la enfermedad como la entrada de un dardo invisible en el cuerpo 0 por 
la perdida de un elemento vital de la persona como el alma 0 la sombra. 

En las curaciones se busca la arrnonfa del enfermo con la naturaleza y entre 
el cuerpo y el espiritu. Los chamanes utilizan una serie de tecnicas materiales y 
simb6licas para restaurar el equilibrio ffsico y psfquico. 

Hay varias tecnicas que se pueden usar para entrar en este estado de con
ciencia, pero la mas frecuente en la regi6n amazonica y en la frontera andina en
tre el Peru y Ecuador es Ia toma de plantas alucin6genas. En la region amazoni
ca se toma ayahuasca (Banisteriopsis caapi) mezclada con otra planta como las 
hojas de Psychotria viridis, toe (Datura suaveneolens) y otras; y en la zona andi
na toman el huachuma 0 san pedro, misha (una variedad de Datura) y otras, 

Es un sistema medico muy vinculado a las ideologias indigenas que persis
te porque tiene exito. Pienso que se pueden incorporar elementos de la medicina 
occidental para complementarIos tratamientos. Es importante para el bien de los 
pueblos buscar el dialogo entre los chamanes y sanitarios para reconocer las areas 
donde mejor pueden aportar. Tambien seria importante reforzar los intentos de or
ganizacion de las comunidades para solucionar los problemas de la salud. 

Hay que dar importancia a los conocimientos y tecnicas indfgenas en cuan
to al manejo de la naturaleza y su contribuci6n a la prevencion y tratamiento de 
las enfermedades. Tambien se debe incluir a las plantas medicinales y la fitotera
pia en los programas de atenci6n de la salud. 
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Desarrollo Economlco 

Los pueblos indigenas poseen una estrategia valida de desarrollo. La estre
cha relacion con la naturaleza se puede encaminar a un manejo sostenible de los 
recursos naturales en beneficio de ambos paises. Las relaciones de reciprocidad 
y la organizacion del trabajo son riquezas culturales que pueden fortaIecer las es
trategias de desarrollo. 

Las condiciones de vida en las zonas rurales de los dos paises son simila
res. Los terrenos de altura marcan las vertientes entre los nos y quebradas y son 
de poca fertilidad. Se los puede aprovechar durante dos 0 tres afios, En ellos el 
producto principal es la yuca. Los terrenos se preparan con el sistema de roza 
y quema. Primero talan la vegetacion, la dejan secar durante dos a seis sema
nas, la juntan en pocos lugares y luego la queman. Las zonas inundables dejan 
una capa de limo en la epoca de vaciante. En ellos plantan platano, mafz, frijol, 
arroz y yute. Los principales productos de consumo son la yuca, platano, arroz, 
frijol y maiz. Complementan su alimentacion con carne 0 pescado y otros ani
males acuaticos. Los campesinos mestizos producen para el mercado. En mu
chas comunidades nativas se destina la produccion al autoconsumo y se venden 
los excedentes en pequefias cantidades cuando es necesario la compra de otros 
artfculos. 

EI varon se dedica a la pesca, la caza, la construccion de la casa, la extrac
cion de madera, el trabajo asalariado, y confecciona los instrumentos de trabajo 
masculino. La mujer cocina, lava la ropa, trae agua, cuida a los nifios y animales 
domesticos, y se dedica a fabricar la cerarnica. En la chacra, el hombre hace la ro
za y quema y la mujer siembra, cultiva y cosecha. Los nifios ayudan a sus padres, 
y las nifias cuidan a sus hermanos menores. 

La minga es una forma de trabajo comunal de ayuda reciproca. Cuando hay 
que hacer trabajos que requieren varias personas, como la roza y quema, para 
abrir una nueva chacra, la construccion de una casa 0 caminos, se convoca una 
minga. En el caso de un lugar que tiene duefio, este proporciona las comidas y be
bidas. Esta persona, por su parte, tiene que participar en las mingas convocadas 
por los que Ie han ayudado. 

Ambos pafses deben trabajar juntos para controlar la contaminacion del 
agua, del aire y de los ambientes humanos. Se puede fomentar la creacion de sis
temas sostenibles de uso de los recursos naturales y de control de la contamina
cion. Tambien debe haber cooperacion tecnologica y biisqueda de nuevas alterna
tivas productivas basadas en la diversidad biologica que lograria una integracion 
economica y social. 

Los distintos gobiernos han promocionado la colonizacion en la Amazonia 
construyendo carreteras como medio para solucionar problemas en otras regio
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nes, sin dar una adecuada preparacion a los inmigrantes, 10que ha causado un de
terioro al medio ambiente y ha sido caldo de cultivo para el narcotrafico, 

En la Amazonia hay muchas tierras subutilizadas 0 abandonadas. En lugar 
de talar mas los bosques, se debe buscar un mejor uso de las areas ya ocupadas. 
Esto implica la recuperaci6n de tierras degradadas y abandonadas donde es diff
cilIa regeneracion natural. Por otra parte, se puede desarrollar estrategias para la 
utilizacion de las zonas poco 0 nada intervenidas con la extraccion de recursos, 
dejando en pie los arboles. 

Un manejo adecuado de los bosques, rfos y lagunas permitira aprovechar la 
rica biodiversidad. En lugar de amp liar la frontera agricola se debe intensificar el 
uso de las tierras ya ocupadas. Se debe fomentar la asistencia tecnol6gica para 
mejorar la produceion y atender los aspectos sociales como educacion y salud. 
Tambien son importantes los medios de comunicaci6n como telefono y television 
y energfa limpia y barata. Se debe evitar la construcci6n de mas carreteras que 
significa la destruccion del bosque a gran escala y mejorar la infraestructura pa
ra el trans porte fluvial. 

Dadas las grandes distancias a los mercados y el caracter perecedero de mu
chos productos, convendria establecer industrias para dar un valor agregado a los 
productos. 

Propuesta de desarrollo para comunidades indigenas 

Ademas del medio ambiente, la base economica tiene mucho que ver con la con
servacion de la identidad etnica, Las nuevas necesidades, como los gastos de estu
dios escolares, los motores para los botes y el deseo de gozar de la tecnologia mo
dema han impulsado a los nativos a entrar en el mercado, pero con tremendas des
ventajas. En muchos lugares los precios son bajos y las distancias a los centros de 
abasto son grandes. Falta capacitaci6n tecnica, conocimientos de administraci6n y 
contabilidad, estudios de mercados, medios de transporte y capitalizacion, 

Hemos aprendido mucho de los proyectos de desarrollo. Se han ofrecido es
tudios y capacitacion y han existido intentos de organizacion, En muchos proyec
tos se han encontrado dificultades, pues para un trabajo de desarrollo no basta so
lo el conocimiento tecnico. Es esencial conocer las formas de organizacion de las 
poblaciones nativas. 

Segun el Estado peruano, la comunidad nativa es una unidad socio-econo
mica estable. El problema con esta definicion es que, en muchos lugares la comu
nidad nativa no es una unidad socio-econornica estable, sino una unidad politica. 
La unidad socio-economica estable es la familia extensa 0 en su forma ampliada, 
10 que se puede llamar el clan familiar local. 
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Las comunidades nativas estan compuestas de grupos de familias, muchas 
veces de lOa 30 adultos mas los nifios, Cada segmento es una replica del otro. EI 
segmento conforma el equipo de trabajo sostenido. Cuando hay necesidad 0 un 
peligro de afuera se unen dos 0 mas segmentos. Cuando desaparece el motivo de 
la union, se separan los segmentos. 

Las sociedades nativas estan en una etapa de rapidos cambios, pero las re
laciones tradicionales basadas en el parentesco y el genero todavia estan vigentes 
en muchos lugares y pueden servir para proyectos de desarrollo economico. Tra
bajos que involucran a toda la comunidad pueden tener exito si son puntuales y 
benefician a toda la comunidad. Cuando se trata de unir los distintos clanes fami
liares que existen dentro de una comunidad para una tarea de larga duracion, mu
chas veces surgen problemas, porque cada familia tiene su ritmo de trabajo, inte
reses y preferencias. 

EI clan familiar es una unidad apta no solo para un trabajo sostenido, tam
bien es un grupo de consumo. Para evitar la escasez y la inseguridad en la obten
cion de los alimentos, los miembros del clan familiar local comparten came, pes
cado, platanos, etc. Esta convivencia tan estrecha y su interdependencia aseguran 
las posibilidades de realizar un trabajo en conjunto y con continuidad. Igualmen
te, el intercambio de informacion mas fluida y transparente asegura el buen ma
nejo de los recursos. Dentro de una comunidad suelen haber varios clanes fami
liares que se tiene que identificar al planificar los proyectos de desarrollo. Podrfan 
formularse una serie de pequefios proyectos, cada uno llevado por un clan fami
liar, el cual formaria una pequefia empresa agropecuaria 0 agroindustrial. Podrfa 
formarse otra instancia para coordinar entre estas empresas y para realizar algu
nos servicios como el acopio y el transporte. 

En cualquier proyecto de este tipo es esencialla capacitacion en administra
cion y contabilidad. Las mujeres estan especialmente aptas para el manejo y con
trol del dinero, pues tienen que planificar la continua alimentacion de su familia 
para todo el afio, 

Los indigenas de la region fronteriza tienen recursos naturales y tecnolo
gia, pero faltan estudios de los mercados. Podnan producir para la exportacion, 
pero necesitan saber que productos e identificar los intermediarios 0 las redes pa
ra cada producto. 

Espiritualidad 

Los pueblos amazonicos de la frontera comparten una tradicion religiosa cormin. 
La religion indfgena se basa en una relacion con los espfritus del bosque, de los 
nos, de las lagunas, de las plantas y de los animales. Una parte de la zona de fron
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tera es un lugar sagrado para los shuar, achuar, huambisa y aguaruna. Allf estan 
las cataratas sagradas donde habitan los espfritus protectores de las personas, los 
'arutam' 0 'ajiitap'. Los mitos amazonicos del diluvio expresan la preocupaci6n 
por las crecientes y las vaciantes de los rios. La naturaleza entera se personifica: 
diversos espfritus habitan el bosque y el agua. Las plantas y los animales fueron 
gente en epocas anteriares. Actualmente sus espiritus son protectores de la natu
raleza y ayudan a curar a las personas enfermas. 

Gran parte de los mestizos en la selva tambien comparten el catolicismo po
pular amaz6nico. Tambien en la parte andina de la frontera, fuera de la selva, hay 
tradiciones religiosas comunes. En la regi6n de Loja, Ayabaca y Jaen hay lugares 
sagrados de peregrinaci6n que atraen a personas de ambos lados de la frontera. 

El encuentro de la religion amaz6nica y la cristiana ha producido sincretis
mas, yuxtaposicion y reinterpretaci6n de elementos que han enriquecido ambas 
tradiciones. Ultimamente los pobladores de la Amazonia estan experimentando 
cambios rapidos en su vida y su pensamiento, pero casi todos los elementos ba
sicos de Ia religion autoctona aiin persisten, por 10 menos en los medios rurales. 
El chaman es el mediador entre los humanos y los espfritus. El catolicismo que 
predicaban los misioneros estaba condicionado por la filosoffa occidental y la 
problematica polftica y social europea. En carnbio, la religi6n amaz6nica se ba
saba en un pensamiento simbolico que expresaba la estrecha relaci6n entre el 
hombre y el medio ambiente y entre hombre y hombre. 

Las expresiones populares de procedencia catolica, en algunos casas, sim
bolizan, ocultan 0 facilitan las relaciones de explotacion, como el caso del com
padrazgo. La clase dominante participa en el mismo sistema simbolico que el res
to del pueblo, y 10 ha usado para su propio beneficio. 

Encontramos entre los mestizos que el heroe civilizadar de los mitos se con
vierte en Jesucristo. Algunos chamanes tiene como espfritus ayudantes a Jesucris
to y los santos. Par medio del compadrazgo el pueblo con pocos recursos econ6
micos extiende el parentesco para relacionarse con la clase dominante. Todo esto 
muestra la vitalidad y creatividad del pensamiento religioso popular en la selva. 

Propuesta de actividades complementarias para fomentar la union 
entre los pobladores de ambos lados de la frontera 

•	 Organizar una serie de actividades para reunir a las poblaciones de ambos 
Jados de la frontera, sobre todo los que comparten un mismo idioma y cul
tura, tanto mestizos como indfgenas. 

•	 Fomentar encuentros de las organizaciones 0 federaciones para tratar pro
blemas comunes. 
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•	 Restablecer las redes de comercio que existian antes del conflicto. 
•	 Intercambiar conocimientos y tecnologias. 
•	 Realizar investigaciones cientificas conjuntas. 
•	 Organizar concursos de cuentos, ensayos, dibujo, musica y danza en las es

cuelas para promover una confianza mutua. 
•	 Promover actividades deportivas entre grupos de ambos paises. 
•	 Realizar encuentros entre las comunidades cristianas para compartir su fe. 

Conclusion 

Se ha hecho un recorrido hist6rico para mostrar las relaciones que han existido 
en el pasado entre las poblaciones de los territorios que actualmente estan en el 
Ecuador y el Peru y se han dado algunos datos sobre los grupos indigenas que 
habitan la zona de frontera. A continuacion, han sido tratados algunos temas im
portantes para ambos lados de la frontera. Para la educacion en las comunidades 
indigenas se propone reforzar la educacion bilingiie intercultural, siguiendo la 
metodologia de mantenimiento de la lengua nativa. Tambien se propone la ense
fianza de la gramatica de los idiomas en las escuelas bilingiies. En salud se en
frenta problemas comunes. Se propone una articulacion de la medicina tradicio
nal amaz6nica y la medicina occidental. Para el desarrollo economico, se pro
pone el uso de los bosques de pie y la mejora de la calidad de los suelos degra
dados, sin ampliar la frontera agricola. Se sugiere la importancia de la capaci
taci6n de los pobladores, el estudio de los mercados para orientar la produccion 
y el fomento de la pequefia industria para dar un valor agregado a los productos 
que se venden. Tambien se ha explicado que la comunidad indigena no es una 
unidad socio-economica estable, sino el clan familiar, que es una unidad de pro
ducci6n y consumo. En cuanto al tema de la espiritualidad, se encuentra que los 
pueblos de la region tienen una herencia religiosa cormin en cuanto a 10amazo
nico y 10cristiano que puede ser una base para fomentar la mutua comprension. 
Finalmente, se han sugerido una serie de actividades que se pueden realizar pa
ra unir las poblaciones de ambos lados de la frontera para promover la mutua 
confianza. 
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