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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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Pueblos desplazados, derechos humanos y 
vocacion de paz 

Cesar Sarasara* 

Los indigenas somos un pueblo vivo y presente, dentro de una sociedad nacional 
que de diversas fonnas nos ha desplazado, pero a pesar de ello cstoy convencido 
que hemos aportado y seguimos aportando ala armonfa y desarrollo social y cul
tural de los estados nacionales y del mundo. 

Con la presente ponencia deseo compartir, algunas reflexiones en torno a 
tres puntos que considero basicos: 

EJ Pueblo Jfbaro del Peru 
Situaci6n actual de los indfgenas en la zona de frontera Peru-Ecuador 
Esperanza de paz y vida indfgena 

Introducci6n 

En el Peru existen mas de ocho milloncs de indtgenas, su identidad es comun a 
los pafses de America Latina con pohlaci6n indigena, es decir somos un pats plu
ricultural, siendo mayor la poblacion quechua y aymara de la region andina. 

El 62% del territorio nacional es selva tropical, donde se ubican 42 grupos 
etnolingiiisticos, con una identidad propia que los diferencia del resto de la socie
dad nacionaJ. Cabe resaltar que, por diversas causas, existen poblaciones indige
nas de la Amazonia que se encuentran en proceso de desaparicion biol6gica y/o 
cultural. Esta perdida irreparable se debe a la falta de una conciencia nacional so
bre la necesidad de proteger a estas poblaciones; en otras palabras, no hay una ac
ci6n desde el Estado y la sociedad dirigida a asegurar su supervivencia. 

* Documento presentado pm la Confederaci6n de Nacionalidades Amaz6nicas del Peru -CONAP
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La Constitucion Politica del Peru de 1993 reconoce, por primera vez de 
manera clara, el caracter multietnico y piuricultural de la nacion peruana. Sin 
embargo, el derecho a la diferencia, a la especificidad cultural, a pertenecer a la 
misma sociedad con normas, idiomas y valores culturales propios, aiin no es 
comprendido cabalmente. El reconocimiento constitucional de la composicion 
plurietnica de nuestro pais significa que el Estado peruano reconoce que no exis
te una sola cultura y que la esencia del Peru no es solo su pluralidad etnica y cul
tural, sino tarnbien su pluralidad jurfdica. En consecuencia, los pueblos indige
nas tienen igual capacidad de accion, de derechos y oportunidades que el resto 
de la sociedad. 

Los pueblos indigenas amazonicos afrontamos el gran desaffo de como ha
cer frente a los cambios del mundo moderno, como lograr desarrollamos sin per
der nuestra cultura, sin menoscabar nuestros valores espirituales y sin violentar el 
equilibrio de nuestro medio ambiente. 

La circunstancia de ser diferentes no implica que no tengamos derecho al 
desarrollo, es necesario dejar arras las diferencias sociales y econornicas que has
ta el momento han limitado y limitan nuestro desarrollo sostenible. El derecho al 
desarrollo que demandamos, es poder participar de los beneficios de este, decidir 
nuestras propias prioridades y asumir el control de nuestro propio desarrollo eco
nomico, social y cultural. 

Venimos exigiendo que el reconocimiento de la pluralidad cultural de la na
cion sea practica, es decir, que haya una actitud nueva con relaci6n a la respon
sabilidad del Estado de asegurar la plena efectividad de nuestros derechos y la po
sibilidad real de la continuidad de nuestra existencia. 

EI pueblo indigena del Peru 

Antes que se constituyan las Repiiblicas del Ecuador y Peru, los Aguaruna, 
Huambisa, Achual, Candoshi-Murato, Shuar, Achuar y Jfbaro constituiamos la 
gran nacion Jfbaro. Pero con el surgimiento de estados-nacion libre y soberanos, 
y la division geopolftica al interior de los mismos, se dio el rompimiento de la 
unidad territorial jfbara, sin lograr hasta el momento recomponer esta unidad. Se 
sabe por fuentes orales y toponimias que el territorio ancestral abarco los rios 
Apaga, Morona, Marafion, Pastaza, Tigre hasta la cuenca de Sucua, Ecuador. En 
tal sentido, los cientfficos sociales coinciden en que el territorio bajo el dominio 
jfbaro fue aproximadamente de 78,000 Km2 

Los jfbaro tuvimos una organizacion basada en familias extensas 0 c1anes 
familiares, y para la conquista y defensa territorial, el "ipaamamu" fue la institu
cion fundamental de toma de decision. Tambien debo decir que el 'ipaamarnu' 
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comprendia la totalidad de la vida politica, econ6mica y social de la cultura jfba
ra, pues mediante el 'ipaamamu' se resolvian los grandes conflictos sociales. El 
'ipaamamu' sigue vigente en la vida de nuestras comunidades, en continuo pro
ceso de revalorizacion porque hablamos de una institucion rectora de la unidad, 
solidaridad y defensa, y maxima instancia consultiva y de decisi6n de nuestro sis
tema organizativo. 

El 'ipaamamu' significa 'ipaa': entre todos y 'rnamu': muerto, superar un 
problema entre todos. De esta manera, el 'ipaamamu' es la expresion de la forma 
como nuestros antepasados se organizaron y relacionaron para la realizacion de 
diferentes actividades 0 tareas: una de ellas fue la de conquistar amplios territo
rios. Sin embargo, debemos entender que nunca llegamos a constituir un Estado; 
es innegable la tecnica y la ciencia que usaron nuestros ancestros para la reduc
cion de las cabezas de los enemigos, conocimientos sobre las plantas medicina
les y la disciplina guerrera que caracteriz6 la estructura organizativa tradicional, 
conformada por el 'pamuk', 'waisam'. 'kakajan', 'waimaku', 'jinta', 'aimbau', 
consejeros y otros lideres, 

En la actualidad sobrevive el 'ipaamamu' y su desconocimiento ha creado 
grandes conflictos sociales tanto internos como externos. La nacion jfbara, cultu
ralmente, ha sufrido grandes choques con una cultura distinta a la suya, tal como 
10 han experimentado los demas pueblos ubicados en la zona de frontera, como 
al interior de los estados nacionales. 

Los conquistadores espafioles tuvieron sus primeros contactos con los jfba
ros en 1549 cuando fundaron las ciudades de Jaen y pocodespues la ciudad de 
Santa Marfa de Nieva. Los jfbaros fueron esclavizados para la explotacion de oro 
de la region, pero en 1599 se rebelaron. En 1600 hubo muchos intentos de con
quistar a los jfbaros y en 1704 se prohibi6 a los jesuitas realizar labor misionera 
entre estas poblaciones donde los jfbaros, aparentemente, quedaron tranquilos. 

En 1865 el Gobiemo peruano estableci6 una colonia agricola en Borja, que 
fue destruida por los Aguaruna-Huambisa. Al empezar el siglo XX, los jfbaros 
mantuvieron gran hostilidad en sus relaciones con los blancos; aiin asi, en 1925 
una mision nazarena se establecio entre los jfbaros. A partir de 1947, el Instituto 
Linguistico de Verano -ILV- empez6 a tomar contactos permanentes con el pue
blo jfbaro por intermedio de los lingiiistas. En 1949, los jesuitas establecieron su 
mision en Nieva; en resumen, empez6 la educaci6n bilingiie y la asistencia de una 
educacion formal por parte del Estado a traves de las entidades religiosas. 

En 1940 por efecto de la gripe, sarampion, la viruela y la tosferina -enfer
medades desconocidas- se registra la desaparicion ffsica de miles de jfbaros. Asi 
mismo, la explotaci6n del caucho gener6 violencia y muerte entre los jfbaros. 

El gran territorio jfbaro estuvo rodeado por grandes nos navegables forma
dos por pongos temibles en las partes angostas, quebradas, riachuelos 0 tributa
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rios provenientes mayormente de la Cordillera del C6ndor y demas cerros que 
conforman esta columna vertebral espinosa de diffcil acceso. Para nosotros los jf
baros, estas han sido 'tierras sagradas', segun se constata en las propias mitolo
gfas recogidas en muchos textos dedicados a los indfgenas de la Amazonia. 

Estos ambitos geograficos fueron lugares donde acudieron los lfderes mas 
destacados para recibir, a traves de rituales, los mensajes divinos trascendentales 
que norman la vida de la humanidad. Tambien a estos lugares concurrieron aque
lIas personas que querfan alcanzar la perfecci6n espiritual y el restablecirniento 
de la salud. 

En referencia al pueblo jfbaro, las tierras sagradas son la concreci6n ffsica 
del 'ajutap' ('siempre etemo'), ser supremo de la rnitologfajfbara, el cual tiene su 
expresi6n en dos visiones complementarias: a) estrictamente espiritual y b) tan
giblemente material. Estas visiones no son patrimonio cormin para todo los jfba
ros, 10 obtienen solo personas especialmente dotadas de caracterfsticas muy par
ticulares. 

En los aspectos practicos, el 'ajutap' esta directamente relacionado con la 
fertilidad. En el caso de la visi6n de etemidad, se fundamenta en la inmortalidad 
del espfritu; por 10 tanto, todos los jfbaros tienen la obligaci6n de realizar ritos 
magico-religiosos para conseguir su incorporaci6n en algunas de las manifesta
ciones extemas del 'ajutap': la naturaleza, nos, quebradas, arboles, animales u 
otros seres u objetos como aves y piedras. 

Por otra parte, en cuanto a la vida terrenal, debo mencionar el fiel adveni
rniento del 'nungkui' (diosa agrfcola), 'ajutap' que proporciona los bienes mate
riales y condiciona su forma de aprovecharniento. Por tal motivo, 'nungkui' vive 
en la profundidad de la tierra generando vida, garantizando la sobrevivencia cul
tural de los jfbaros; pero tambien en caso de agresi6n (destrucci6n, depredaci6n, 
etc.), tiene la autoridad para castigar a la humanidad retirando totalmente sus be
neficios. 

En realidad, se puede apreciar que en estos patrones rnitol6gicos tradicionales 
descansa la sabidurfa ancestral del pueblo indfgena jfbaro, acumulada desde tiem
po inmemorial, y trasrnitida de generaci6n en generaci6n sobre el habitat natural de 
los bosques tropicales humedos. Esto se puede comprobar con los ultimos avances 
cientfficos relativos al manejo y conservaci6n de los ecosistemas amaz6nicos. 

A rafz del conflicto fronterizo entre Peru y Ecuador, los medios masivos de 
comunicaci6n han mostrado el desarrollo de acciones belicas sobre un territorio 
agreste, inh6spito y deshabitado. Sin embargo, para los ancestrales habitantes de 
estos territorios, el estallido de una bomba representa un dana mayor. 

Esto se debe a que representa una flagrante agresi6n a las tierras sagradas 
del pueblo jfbaro, donde descansan todos los seres del pante6n mitol6gico; por 
ella, los seres rnitol6gicos constituyen una parte medular del territorio etnico da
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do que sin su presencia se destruiria todo el mundo jibaro. Por tal motivo, en la 
actualidad, los miembros del pueblo jibaro sienten un profundo temor por el cas
tigo que traera consigo la lucha por la integridad del territorio nacional. 

En estas condiciones, la realidad ha mostrado que el reconocimiento de las 
comunidades nativas s610 cubre un aspecto parcial del mundo de los ancestrales 
pueblos amaz6nicos. Por tal motivo, se hace necesario otorgar al pueblo jibaro, 
las tierras sagradas donde se encuentran las nacientes de los rfos como fuente 
eterna de vida; pues el pueblo jibaro define a estos lugares de la cuenca alta del 
rio Cenepa y otros pr6ximos, como el cuerpo material del 'ajutap' (el eterno re
nacer 0 el que renace eternamente). 

A mas de los planteamientos para la sobrevivencia cultural de los indigenas jf
baros, las propuestas de reservas comunales de las tierras sagradas representan un es
fuerzo por conservar y manejar el territorio de las nacientes de las cabeceras de los 
nos y quebradas, como un elemento fundamental (el control de 10que sucede aguas 
arriba) para preservar todo el ecosistema amaz6nico. Parece ser adernas, la unica al
ternativa posible frente al fracaso de las areas naturales protegidas de direcci6n es
tatal, para detener el avance devastador de todo tipo de colonos y comerciantes. 

En resumen, los jibaros -guerreros temibles, indomables, robustos y deci
didos a todo por su libertad- buscan alcanzar el desarrollo poniendo en practi
ca su rafz organizativa cultural, el 'ipaamamu', que probablemente no sera 
aceptado por la cultura occidental que nos ha cubierto con su red engafiosa pa
ra tenernos hoy dfa y manana como prisioneros del desarrollo. 

Por otra parte, cabe destacar que en el Peru tenemos varios pueblos indfge
nas amaz6nicos ubicados en zona de frontera con Ecuador, Colombia y Brasil. 
Pero, en nuestro caso necesitamos identificar a los indfgenas que estan en territo
rio peruano como ecuatoriano. 

En este sentido, aparte de los jibaros podemos encontrar a los quechuas del 
no Pastaza y del rio Tigre; tambien a los quechuas en el rio Napo, que probable
mente por las constantes guerras que se sostenfa con otros grupos andinos opta
ron con replegarse hacia la selva; 0 tambien los quechuas andinos que habfan ini
ciado sus conquistas de ocupaci6n territorial hacia los rfos Pastaza, Tigre y Napo. 

Situaci6n actual de los indigenas en la zona de frontera 
Peru - Ecuador 

Los indigenas, que no habiamos pensado que formariamos parte del conflicto li
mftrofe de los estados nacionales, de un momento a otro nos dimos cuenta que 
somos parte de esta historia. A esto se suma, la conquista mal intencionada, la ne
gaci6n a nuestro territorio ancestral y a nuestro derecho a vivir en paz. 
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Los jfbaros hemos demandado el uso de medios pacfficos por parte de los 
Estados, tanto peruano como ecuatoriano, para que se reconozca el derecho al te
rritorio, a la cultura, al modo propio de vida y una ley justa, estable que otorgue 
seguridad juridica sobre la propiedad de nuestros territorios comunales. 

Los jfbaros l,como podemos amar a los estados que se burlan dandonos 10 
que a ellos les parece? l,Como podemos sentimos parte cuando para ellos no exis
timos como cultura? Mas bien nos sentimos esclavos modernos, marginados, des
plazados; y a nuestra memoria viene: tal vez estamos recibiendo el castigo del 
'ajutap', 0 tal vez nuestro 'ajutap' esta luchando contra el Dios occidental y muy 
pronto, de una paz incierta, esperamos pasar a una paz verdadera y estable. 

A pesar de esta realidad, en el caso peruano, tenemos que reconocer que, se
gun los estudiosos de las ciencias sociales, pertenecemos a la familia lingufstica 
jfbaro. A esta familia pertenecen 5 grupos etnicos: Achual (4.719 habitantes con 
513.017.16 Has de tierras tituladas); Aguaruna (45.137 hb. con 759.683.96 Has); 
Candoshi (1.916 hb con 231.607.70 Has); Huambisa (5.546 hb con 203.286.07 
Has) y Jfbaro (52 Hb con 20.435 Has). La poblacion, segun el censo del afio 
1993, asciende a un total de 51.724 Hb con 1.728.029.89 Has. 

Las 272 comunidades cuentan con escuelas primarias, colegios secundarios, 
postas de salud. Organizativamente, las comunidades estan agrupadas en federa
ciones, la unica que no esta federada es la jfbara. 

Estamos participando en la Comision Multisectorial de Desarrollo de la 
Frontera Nor-Oriental donde participan varios organismos de los sectores publi
cos del Estado y los pueblos indfgenas ubicadas en la frontera. Esta comisi6n, 
presidida por el Ministerio de Defensa, busca atender las multiples necesidades 
de forma coordinada. En este sentido, dialogando a un mismo nivel, se debaten y 
priorizan los problemas que luego son atendidos mediante una planificacion de 
actividades. El pueblo jfbaro cree que esta forma de trabajo es necesaria para que 
cada dfa humanicemos la vida y asumamos, Estado y pueblos indfgenas, una res
ponsabilidad compartida con respecto al desarrollo. 

El impacto del conflicto fronterizo entre Peru y Ecuador nos tiene atemori
zados porque una gran mayoria coincidimos en que este puede ser el gran moti
vo para desconocer nuestra cultura, quitarnos nuestras tierras; hemos perdido ya 
algunas vidas, animales y recursos naturales. 

En la actualidad, el 'ipaamamu' cumple un papel muy importante porque sus 
principios siguen vigentes dentro del pueblo jfbaro: unidad, solidaridad y defensa. 

•	 Como maximo organismo busca poner en practica los principios del 'ipaa
mamu': unidad, solidaridad y la defensa de nuestro territorio. 
A traves de 'ipaamamu' es posible establecer acuerdos nacionales e interna
cionales para el desarrollo del pueblo jfbaro. 
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EI 'ipaamarnu' promueve la unidad de las federaciones de las diferentes
 
cuencas para solucionar los problemas generales que afectan al pueblo jfba

ro, en areas como: educacion, salud, econorma, polftica y otros.
 
EI 'ipaamamu' es un organismo de fuerza comun y un objetivo de solidari

dad permanente.
 
Las organizaciones de base y CONAP debemos cumplir los principios y
 
obligaciones del 'ipaarnamu'.
 

Esperanza de paz y vida indigena 

Las organizaciones indigenas de las cuencas peruanas de la frontera dernanda
mos a los gobiernos de ambos parses la pacificaci6n definitiva; la implementa
ci6n del Articulo 32 del Convenio N°169 de Ja OIT sobre los Pueblos Indige
nas y Tribales en Pafses Independientes; Sobre Contactos y Cooperaci6n a tra
ves de las Fronteras; y de la Recomendaci6n 104 de 1957 Capitulo X Sobre 
Grupos Tribales de zonas Fronterizas, Articulo 35 incisos 1 y 2. mediante la 
adopci6n de un "Iratado Internacional de Libre Transite y de Desarrollo Soste
nible.' que facilite eJ contacto y la cooperaci6n entre las etnias del pueblo jfba
ro: aguaruna, huambisa, achual, candoshi, murato, shuar y achuar. Es decir, la 
celebraci6n de un 'Convenio de Libre Transite para el Pueblo Jfbaro' a traves 
de nuestras fronteras; y que se nos considere en las negociaciones internaciona
les de paz, ya que el conflicto afecta al pueblo jfbaro tanto dellado peruano, co
mo ecuatoriano, 

Demandamos del Gobierno peruano el respeto a los derechos humanos del 
pueblo jfbaro; la implementaci6n de las normas del Convenio No. 169 de la OIT 
pues es ley en el Peru por Resoluci6n Legislativa No. 26253 del 05-12-93; y la 
consulta a las organizaciones de las cuencas sobre que decisiones adoptar, pues 
toda firma de convenios debe ser directo con las comunidades y sus organizacio
nes representativas. 

Manifestamos que el pueblo jfbaro peruano no declara la guerra al pueblo 
jfbaro ecuatoriano por un principio de identidad cultural, pues nos reconocemos 
como naci6n jfbara, y desde la Republica hemos sido olvidados por los estados 
nacionales. 

Demandamos al Ministerio de Agricultura del Peru, el establecimiento de 
una reserva Aguaruna-Huambisa en el area de libre disponibilidad del Estado, 
ubicada entre las cuencas del Cenepa, Maraiion y Santiago hasta el limite de la 
frontera con el Ecuador, una vez fijados los hitos correspondientes. Asi rnismo, 
demandamos que se declare a las provincias de Bagua y Condorcanqui en emer
gencia forestal y se priorice un programa intensivo de reforestaci6n. 
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Finalmente, deseo culminar mi presentaci6n sefialandoles que como diri
gente de mi pueblo he tenido la oportunidad de viajar y comprender muchas ven
tajas del mundo modemo. He apreciado que el Peru como el Ecuador, son parte 
de ese conjunto de paises que se esfuerzan por alcanzar su desarrollo y bienestar. 

Tenemos muchas riquezas, como el petr6leo, la mineria, el gas, la pesca, la 
agricultura; pero creo que las mas importantes estan dadas en la diversidad de su 
flora, de su fauna y de su gente. Esa es la gran riqueza. Sus paisajes, sus mares y 
nos. Riqueza es tambien la herencia cultural que nos dejaron nuestros antiguos y 
la naturaleza que nosotros poseemos. Se tambien que solos no saldremos adelan
teo Necesitamos el esfuerzo conjunto: pueblos indigenas, Estado y sociedad. l.C6
mo armonizar toda esa riqueza, energia y conocimiento muy disperso ann? l.Se
ni el hombre del tercer milenio capaz de hacer a un lado la arrogancia que le da 
su propia ignorancia sobre el significado de la vida? 

Tengo la responsabilidad de conseguir mejoras para mi pueblo; sin embargo, 
hay muchas inquietudes y preocupaciones como las de este documento. Para algu
nos seran simples e inocentes; para nosotros, una verdadera plegaria a la vida. 
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