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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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Fronteras y pueblos indios
 

Carlos Viteri Gualinga* 

EI 21 de febrero de 1541, segun el relato de Garcilaso de la Vega, en la expedi
ci6n de Gonzalo Pizarro hacia la ruta de la canela (especie tan buscada por Co
lon), a mas de los cuatro mil cargadares indios, se inclufan dos mil perros fero
ces adiestrados para matar gente. Tras las peripecias que se conoce, los conquis
tadores constataron la realidad, no existfan los bosques de canela. La decepci6n 
fue tan grande que Pizarro entrego a los perros la mitad de sus gufas y mand6 a 
quemar vivos al resto. 

'Amaru-Mayu', la gran serpiente madre de los hombres, fue el nombre con 
que denominaron los incas a la superafluencia de las aguas que penetraban en la 
selva tendida al pie de su imperio. La gran llanura amazonica ingres6 al mundo 
mitico europeo desde las aciagas epocas de la conquista, alia par la primera mi
tad del siglo XVI. 

El imaginario de los primeros europeos que penetraron en este inmenso 
manto verde extrajo a las hijas de Ares (Ilamado Marte por los romanos) y 
Harmonia, las legendarias amazonas, de la antigua Grecia, de los tiernpos del 
escritor latino Plinio, del historiador griego Herodoto y del poeta epico Ho
mero. Se decfa, en los tiempos de Marco Polo, que su localizaci6n eran las is
las oceanicas y que, quizas Cristobal Col6n esperaba encontrarlas en las cos
tas del nuevo mundo. Asf, transpartadas par la imaginaci6n, las amazonas 
abandonaron los oceanos para establecerse en el coraz6n de la impenetrahle 
selva; para adquirir forma, por primera vez en la histaria del mundo occiden
tal, en el relato del padre Gaspar de Carvajal -el dominico de la expedici6n 
de Pizarro y Orellana- quien asegur6 haber sobrevivido al enfrentamiento con 
estas guerreras. 

EI mito de las amazonas, unido al de El Dorado -el rey que se bafiaba en 
oro- trastorn6 la imaginaci6n de los aventureros europeos, como el ingles Walter 
Raleiht que en su febril biisqueda del pais de El Dorado, se convenci6 de haber 

* Quichua de Ja Amazonia ecuatoriana, antropologo. editorialista del Diario HOY. 
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encontrado a monstruos acefalos, los Yekuana de Guyana que tenian por costum
bre Ilevar los hombros alzados. 0 como aquel vasco, Lope de Aguirre que en 
1560se proclam6 rey de la Amazonia. 

Las expediciones para incorporar tierras a las coronas espanola y portugue
sa, la btisqueda de EI Dorado, la cacena de los esclavos, las famosas reducciones 
y el expolio de los encomenderos, fueron hechos que determinaron la extermina
ci6n de la gran naci6n Omagua hasta el siglo XVIII. 

Tras la senda de los conquistadores se encarninaron, no sin que muchos cai
gan en el intento, jesuitas y dominicos fundando rnisiones como parte de la poli
tica de anexi6n de tierras y pueblos a las coronas. Pedro Texeira fue el primero 
en viajar entre Para-Quito-Para remontando el 'rio mar' en sentido opuesto al que 
Orellana 10hizo un siglo antes. De este viaje, el jesuita Crist6bal de Acuna escri
bi6 el "Nuevo Descubrimiento del Gran Rio de las Amazonas" en 1641, donde 
defiende la existencia de las amazonas, a quienes La Condamine describi6, cien 
afios despues, como mujeres que seguian a sus maridos a la guerra. 

Hacia la mitad del siglo 18, la mftica Amazonia recibio la visita de grandes 
cientfficos que no eran indiferentes a la leyenda de las amazonas, como el cele
bre geografo frances Charles Marie de la Condamine; el naturalista y tambien 
ge6grafo aleman Alexander von Humboldt; y en el siglo 19 el padre de la zoo
geograffa, el britanico Alfred Russel Wallace, entre otros. Ellos exploraron, codi
ficaron y dieron a conocer la Amazonia a traves de la literatura, intentando arran
carla del mundo imaginario. 

A finales del siglo XVIII, la Amazonia castellana y portuguesa repartida 
entre Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru y Bolivia fue azotada por otra 
oleada de fiebre de conquista y saqueo, la del caucho. En la cuenca del Putuma
yo ~n la regi6n del departamento de Loreto, reclamado en la epoca por Colom
bia y Peru- por intermedio de los hermanos Arana del Peru y sus socios britani
cos, se instaur6 el mayor regimen de terror y muerte del que se tenga memoria, 
en donde los indigenas eran esclavizados para recolectar el caucho para un mun
do que iniciaba a rodar. 

Desde la genesis de la conquista amaz6nica, la vida de muchos pueblos ha 
transcurrido entre el desplazamiento forzado y la busqueda de refugio, y no solo 
como consecuencia de guerras interestatales, sino y sobre todo, como consecuen
cia del expolio foraneo. En esta suerte de errante existencia, en Ecuador, el ulti
mo pueblo que se desvaneci6 en la selva fue el 'tetete', de cuyos iiltimos rniem
bros se conoce fueron vistos en 1973, segun relata el Capuchino Miguel Angel 
Cabodevilla en su libro La Selva de los Fantasmas Errantes. 

Las guerras no declaradas entre Ecuador y Peru, para los pueblos indtgenas, 
ademas del enfrentamiento fratricida y la destrucci6n de pedazos de selva, signi
ficaron: muertos, desplazamientos, confiscaci6n de bienes, ocupaci6n de infraes
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tructura comunitaria y la apropiacion arbitraria de productos alimenticios, entre 
otros perjuicios inmateriales, 

En el conflicto de 1995, muchas comunidades aledafias a la cordillera del 
Condor, tuvieron que buscar refugio en las ciudades de Macas, Sucua, Limon, en
tre otras. Claro que el numero de desplazados no fue comparable con los de Ruan
da 0 Kosovo. Pero hubieron desplazados. 

La frontera y los indios 

Viaje de la SaIl 

Duraban varias lunas (meses), de tres a seis; eran realmente grandes expedicio
nes, en canoas construidas especialmente para aquellas duras y prolongadas tra
vesfas; partian un promedio de seis embarcaciones con hombres adultos y jove
nes, y el imprescindible gufa espiritual y medico, el sabio (yachac); unos lleva
ban el silencio de sus intenciones de no retorno. Madres, esposas e hijos se que
daban a esperar que, a traves de los meandros, el mismo rio trajera de vuelta a sus 
intrepidos navegantes que partfan en los viajes de la sal. 

Aiin quedan memorias que testimonian estos viajes, que vuelven sus rostros 
al pasado para hablar de las minas de sal de las cabeceras del rio Huallaga, en 
donde, por dfas enteros se dedicaban a cortar las rocas de sal, a golpe de hacha, 
hasta que de tanto contacto, los pies quedaban carcomidos hasta los huesos. Los 
viajeros llegaban hasta Iquitos, allf intercambiaban productos can hilos, telas, he
rramientas y la infaltable cachaza a aguardiente de cafia, entre otras casas. 

Cuentan que una vez, cuando una de aquellas expediciones atraco de retor
no en el puerto, el ritual alborozado de bienvenida de las impacientes esposas se 
via frustrado de subito, no lograron reconocer a los suyos: [Estos no son quienes 
esperamos! i,Quienes son entonces? i,Cu:il es mi esposo? i,Y mi hijo? [Llevan 
puesta una ropa extrafia! La razon: los militares peruanas les habfan cortado sus 
largos cabellos y les habian regalado sus trajes; entonces, sus apariencias resulta
ban extrafias y de mal gusto a los ojos indfgenas. Varias esposas se negaron a 
compartir el techo y la cama hasta que sus maridos recobrasen su fisonomia ori
ginal. 

La sal. objetivo central de estos viajes, significo para muchos pueblos indi
genas amazonicos del Ecuador, el establecimiento de un genuina sistema de in
tercambio comercial y cultural; en consecuencia, la ampliacion de las fronteras 

[ Articulo publicado en el Diario HOY el 7 de febrero de 1998. 
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etnicas a 10largo de la vasta rivera amaz6nica a traves de generaciones. Los via
jes marcaron definitivamente la continuidad y la fusion de pueblos, la creacion de 
nuevos nexos de parentesco y, sobre todo, el intercambio y desarrollo del cono
cimiento mas profundo de la espiritualidad indfgena: el chamanismo, si asf pue
de llamarse el saber mas elevado de los pueblos de la selva. 

Tras el conflicto fronterizo de 1941, estos viajes fueron suspendidos. Farni
lias y pueblos quedaron separados por el muro invisible. El tiempo posterior dio 
paso a la memoria de los pocos que relatan, como gestas heroicas, las epocas en 
que se deslizaban y trepaban alegres y temerosos por las aguas de aquellos nos 
para encontrarse con su propio valor y descubrir el de otros. Esto que parece el 
recuerdo de un pasado sin retomo, de pueblos que un dia quedaron como cauces 
de nos represados, hoy toma forma de futuro... 

"Transitar libremente" 

El Estatuto de los Garantes/ para el Alto Cenepa en su numeral ocho manifiesta: 
"Los miembros de las comunidades nativas de la region podran transitar libremen
te entre las dos zonas ecologicas". Esta resolucion, sin duda, se inspira en el arti
culo 32 del Convenio 169 de la Organizaci6n Intemacional de Trabajo, orr (so
bre Pueblos Indigenas y Tribales en Pafses Independientes) que estan ratificados y 
tienen caracter de Ley Constitucional tanto en Ecuador como Peni'. El referido ar
ticulo manifiesta: "Los gobiemos deberan tomar medidas apropiadas incluso por 
medio de acuerdos intemacionales, para facilitar los contactos y la cooperaci6n en
tre pueblos indigenas y tribales a traves de las fronteras, incluidas las actividades 
en las esferas economica, social, cultural y del medio ambiente". Esto significa 
que los derechos indigenas van mas alla del iinicamente 'Iibre transite' . 

La resoluci6n de los garantes, entendida en el contexto del Convenio 
169, significa el reconocimiento tacite del perjuicio que ha significado para 
los pueblos indigenas de frontera, el establecimiento de un limite divisorio e 
irresoluto, que por su caracteristica (separo pueblos, implanto un regimen de 
estado de sitio por decadas, con las consecuentes arbitrariedades contra la po
blaci6n local) se constituy6 en un muro de Berlin, en plena selva. Con este an
tecedente se toma indispensable que los gobiemos asuman con seriedad 10 
que los pueblos indfgenas han venido reclamando: la participacion en las con

2 Tornado del Diario Hoy y EI Cornercio del 24 de octubre de 1998 
3 EI Convenio 169 fue ratificado por el Congreso peruano en marzo de 1994, mientras que en 

Ecuador fue ratificado en abril de 1998. 
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versaciones y toma de decisiones en el proceso de paz. Dicho de otra mane
ra, en adelante, las conversaciones y decisiones en 10 referente a la integra
cion fronteriza, comercio y navegacion, confianza y seguridad deben contar 
con la participacion de los pueblos de la frontera, afectados por decadas. 
Estos pueblos han vivido un perjuicio incuantificable al suspender, contra su 
voluntad, toda forma de intercambio cultural y familiar con sus consanguf
neos y pobladores a 10 largo de los afluentes del Amazonas. Este perjuicio se 
traduce en una enorme deuda moral y econornica que tienen los estados con 
los pueblos indigenas. 

Perspectivas 

En agosto pasado, en una reunion entre dirigentes indfgenas del pais y cuatro al
tos funcionarios del flamante gobierno de Mahuad, cuando no se vislumbraba el 
desenlace de las negociaciones, los indtgenas formularon un planteamiento que 
se puede calificar como historico y visionario por su pragmatismo y contenido. 
Allf, en un debate que se planteaba redefinir urgentemente las politicas y proce
dimientos petroleros para el centro y sur de la Amazonia, se presento, entre otras, 
la necesidad de crear una nueva politica de reversion de la renta petrolera. Una de 
las demandas economicas de los indigenas fue el establecimiento de una infraes
tructura comunitaria de comercio, transporte terrestre y aereo, navegaci6n y co
municaci6n a traves de los pequefios y medianos afluentes del Pastaza, Napo y 
Amazonas. Ante el planteamiento, una funcionaria emocionada propuso que el 
dialogo con los indigenas y el regimen se denomine 'Foro Amazonia 2000', 10 
cual fue aceptado por los indigenas. 

La aspiracion indigena de reactivar sus relaciones interrumpidas por las 
fronteras no es novedosa. Estas relaciones comprenden: reuniones familiares, vi
sitas mutuas, intercambio de conocimientos, dialogos organizacionales, intercam
bio de productos y especies vegetales, animales; y comercio. 

En el proceso de consolidar la paz a traves de la profundizaci6n de las re
laciones, los habitantes de las fronteras conocen, como nadie, que no se tiene 
que empezar de cero; que existen las bases fundamentales de una continuidad 
geografica, cultural, social, ambiental y economica, capaces de anular las fron
teras nacionales. Esto ha sido demostrado por los shuar y los achuar, quienes han 
iniciado encuentros binacionales de las nacionalidades shuar y achuar de Ecua
dor y Peru. El objetivo es re-encontrarse entre familias y buscar objetivos y es
trategias conjuntas de desarrollo basados en la solidaridad, la cooperaci6n y la 
administraci6n de un territorio binacional que acoge a setenta mil shuaras y seis 
mil achuaras. 
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Integracion 

Uno de los objetivos que se plantea la Comisi6n de Buena Vecindad es el de "es
tablecer un nuevo regimen fronterizo, que este adaptado a las realidades y aspi
raciones de los habitantes de la regi6n fronteriza de ambas naciones, para permi
tir su desarrollo sin restricciones". 

Desde la perspectiva indigena amaz6nica, esto debe significar un giro en 
las polfticas del Estado en relaci6n con la Amazonia y basicamente en polfti
cas que comprometen las circunscripciones territoriales indigenas, reconoci
das en la Constitucion". Debe entrar en vigor la consulta y la participaci6n in
digena en los procesos de extracci6n de los recursos no renovables para esta
blecer, conjuntamente, normas de procedimiento eticos y de beneficios equita
tivos, que estimulen una reactivaci6n econ6mica productiva. En este aspecto 
se inscribe, ademas, la vigencia del derecho indigena a administrar los recur
sos renovables (biodiversidad) y el respeto a la propiedad intelectual, que son 
campos indisolubles, amenazados hoy por los cazadores de patentes. 

Asi mismo, no se puede pretender garantizar el derecho de estos pueblos 
a "un desarrollo sin restricciones" cuando el ochenta por ciento de los territo
rios indigenas se localizan en areas protegidas y otras denominadas franjas de 
seguridad, que constituyen 'impedimentos legales' para la adjudicaci6n de titu
los a las comunidades. No esta por demas decir que una comunidad, sin la ga
rantia de tenencia de su espacio vital, no tendra ninguna posibilidad de desarro
llarse. 

La zona de la Cordillera del C6ndor es considerada por los shuar y 
ahuaruna como area sagrada, por 10 tanto, seria ideal que los flamantes par
ques nacionales sean manejados bajo este principio y asociado a los objeti
vos de reencuentro, solidaridad y cooperaci6n que se encuentran establecien
do estos pueblos. 0, por 10 menos, los estados deberian planificar el manejo 
de los parques junto a los shuar y ahuaruna. De 10 contrario, se estara perpe
trando un 'borra y va de nuevo' que supondria la eliminaci6n de un proble
ma y la inmediata implantaci6n de otro, que significarfa la continuidad de la 
restricci6n de la vida de los shuar bajo argumento y control de la burocracia 
ecologista. 

4	 Articulo 244: "EI territorio del Ecuador es indivisible. Para la adrninistracion del Estado y la re
presentaci6n politica existiran provincias, cantones y parroquias. Habra circunscripciones territo
riales indigenas y afroecuatorianas que seran establecidas por la Ley". (Constituci6n Polftica de 
1998) 
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Igualmente, serta deseable que los ciudadanos que habitan y nacen en esta 
area decidan por su propia voluntad ser shuar ecuatoriano 0 peruano 0 adoptar la 
binacionalidad como se reconoce en la Constitucion''. 

Comercio y navegacion 

En el campo del comercio y la navegaci6n se dice que "la navegaci6n pacffica y 
el comercio por el rfo Amazonas y sus afluentes septentrionales seran posibles. 
Ecuador gozara de un dereeho de trans ito terrestre por las vias publicas de aeee
so, aetualmente existentes y que se construyan en el futuro". 

Es necesario que se reconozcan, como zonas de libre transite, los rtos por 
donde hist6ricamente han transitado las ernbarcaciones indfgenas como tambien 
los senderos de selva, porque esas son las vias publicas de las comunidades, rnu
chas de elias habra que mejorarlas, 10eual supone el ensanchamiento de caminos 
y su mantenimiento, construccion de puertos, muelles y astilleros para la cons
truccion de embareaciones de diverso calado: infraestruetura de comunicacion ra
dial 0 telefonica, pistas de aterrizaje, entre otros requerimientos elementales. 

El comereio y navegacion no debe entenderse unicarnente en terrninos de 
gran escala, sino tambien y sobre todo, debe ser ejercido --en el contexto indige
na- en el ambito familiar y comunitario, donde los rfos que actualmente no son 
considerados aptos para los fines de comercio y navegacion, se convertiran, en las 
vias de aeceso mas importantes hacia el Peru. 

Confiania y seguridad 

En 10 referente a confianza y seguridad se manifiesta que "la Comision realizara 
encuentros parlamentarios, cursos, seminarios y otros eventos de caracter acade
mico para afianzar la amistad entre los dos pafses. Adernas se intentara un nivel de 
mayor eonocimiento y comprension entre las Fuerzas Armadas y las sociedades". 

:; Articulo 8 incise 5 de la Constitucion: Son ccuatorianos pOI' naturalizacion: "Los habitantes de 

tcrritorio extranjero en las zonas de frontera, que acrediten pertenecer aJ misrno pueblo ancestral 
ecuatoriano. con sujecion a los convenios y tratados internacionales. y que manifiesten su vol un
tad expresa de scr ecuatorianos". 
An, 10 Quiencs adquieren la ciudadania ecuatoriana conforrne al principio de reciprocidad. a los 

trarados que sc hayan celebrado, y ala exprcsa voluntad de adquirirla, podran mantener la ciuda
dania 0 nacionalidad de origcn". 
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Al tenor de esta causa, serfa deseable que el Estado apoye las iniciativas bi
nacionales que los pueblos indlgenas propongan, como ya 10han venido hacien
do; estas son, congresos, seminarios, encuentros y eventos de intercambio. Sena 
l6gico que, para estos eventos, se pueda transitar directa y libremente entre Ecua
dor y Peru por la frontera, sin necesidad de viajar a traves de las capitales. 

En las relaciones con las Fuerzas Armadas es necesario que se elimine el 
status de zonas y franjas de 'seguridad nacional' establecidas por los militares en 
territorios indigenas de la Amazonia. Estas han sido argumento para establecer un 
prolongado estado de sitio en esta regi6n. Un mayor conocimiento y comprensi6n 
entre Fuerzas Armadas y sociedad debe sustentarse en la confianza y el respeto 
mutuo de los derechos humanos colectivos e individuales; debemos construir una 
nueva relaci6n civil - militar que contribuya a un desarrollo basado en la coope
raci6n entre los diversos actores de las areas de frontera. Esto supone una redefi
nici6n de los roles de las Fuerzas Armadas, que tiene que ser el producto de un 
verdadero dialogo civil-militar. 

En directa relaci6n a los derechos humanos colectivos e individuales, y en 
funci6n de la confianza y seguridad, resulta impostergable poner fin a tres dec a
das de guerra de baja intensidad, implementada desde el Estado a traves de la po
lftica hidrocarburffera contra los pueblos indigenas. La desoladora acci6n de la 
trilogfa Estado-petroleras-Puerzas Armadas, que ha generado una cultura de vio
lencia y poluci6n social, ambiental y econ6mica debe cesar. 

En coherencia con los principios de confianza y seguridad, se debe eliminar 
el criterio de que la unica presencia humana valida que patenta soberania, defen
sa territorial y presencia del Estado, son los enclaves colonos en territorios indi
genas. Despues de los fracasos que hemos visto en estos proyectos, que no han 
provocado sino el aparecimiento de poblados abandonados a su suerte y, como si 
fuera poco, en conflicto permanente con las comunidades indigenas, es hora de 
remitir al olvido la idea anacr6nica de las fronteras vivas. Es necesario que en su 
lugar, los poblados y ciudades existentes, tengan resuelto, por 10 menos, los ser
vicios basicos y, que los derechos de los pueblos indigenas sean respetados y pro
tegidos por el Estado. 

Todas las proyecciones en estos campos deben servir para potenciar expe
riencias y propuestas ya encaminadas, como por ejemplo, las iniciativas comuni
tarias orientadas a la recuperaci6n y profundizaci6n de los conocimientos y tee
nologias propias para un mejor manejo de los terri torios y sus recursos. Son ex
periencias que se implementan en varios pueblos indigenas, en cuyo entorno gi
ran propuestas econ6micas a largo plazo, en donde convergen el conocimiento in
digena con 10mas adaptable y compatible del conocimiento y la tecnologia occi
dental. Este proceso se veria fortalecido con una politica de intercambio y coope
raci6n que ya se plantean varios pueblos indigenas, cuyas perspectivas de inter
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cambio abarcan desde los conocimientos chamanicos, productos elaborados, tee
nologfas, hasta el intercambio de especies botanicas y faunisticas que garanticen 
una recuperaci6n mutua del banco genetico in situ, 10 cual constituye uno de los 
ejes de la seguridad alimentaria y econ6mica de los pueblos. 

Este proceso aportara a la consolidaci6n cultural, tecnol6gica y econ6mica 
de los pueblos indfgenas como una respuesta a las necesidades presentes y futu
ras, y sobre todo, para poner fin al expolio ffsico, cultural y genetico que los cam
peones de la globalizaci6n se hallan perpetrando a traves de reprochables accio
nes que se conocen como la piraterfa biologica y del conocimiento indfgena. 

Una condicion insoslayable para que exista la confianza y seguridad, para 
el libre transite y comercio en la frontera, es el desminado urgente de toda area 
minada. 

Un tratado de paz interna 

Se ha dicho que una condicion de la paz constituye la re-escritura de la historia. 
La historia interna del Ecuador y las relaciones con Peru no se puede convertir en 
un palimpsesto. En adelante requieren ser escritas y lefdas con otra vision, que no 
sea la de conquista y el victimismo. Debe ser una historia consensuada, no unila
teral. Entonces, antes que re-escribirla necesitamos complementarla desde otras 
versiones, incorporar la visi6n de los excluidos de la patria central, para que sea 
una historia cornpleta, con los pueblos indigenas sin mitos y sin prejuicios. 

Por este motivo se hace necesario trabajar en el espacio generador de las 
fronteras, la educacion. Allf es necesario pensar en contenidos educativos comu
nes atravesados por la dimension de la interculturalidad, la convivencia, la equi
dad y la paz. 

Hay dos frentes de paz que construir simultaneamente: la paz intemacional 
y la paz intema. Las bases formales de la primera estan sentadas. Su consolida
cion depende de nuestra capacidad de construir la paz intema, aquella trastocada 
durante cinco siglos por terribles fronteras del imaginario; son fronteras visibles 
e intangibles. Las fronteras de un sin fin de prejuicios que nos impiden aceptar
nos y aceptar este pais tal y como es: indio, mestizo, inmigrante, urbano, rural, 
andino y amaz6nico. Las fronteras que se agigantan dfa a dia, a ritmo proporcio
nal al sesenta por ciento de ecuatorianos pobres; aquellas que se amplfan cada dia 
y arrasan como el fuego: el espejismo del progreso petrolero que asfixia los de
rechos indfgenas y de pobladores colonos. Las fronteras irremontables de la ab
surda deuda extema a costa de la desnutricion del 45 por ciento de los nines ecua
torianos. Las fronteras, en espiral, de la corrupcion y el clientelismo que constru
yen cotidianamente caciques y beneficiarios a 10 largo y ancho de la aldea patria, 
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sitiando todo acto de ciudadanfa a cuya danza entran evasores de toda calafia, se
llando otra perversa frontera que separa al pais de la civilizaci6n. 

Estas son las fronteras que habra que derrumbar en el camino hacia la paz 
intema. 

Dar contenido a la vacuidad del pals amazonico 

Se insiste que en los terminos en que se firm6 el Acuerdo de Paz de Itamaraty, el 
Ecuador ha dejado de ser amaz6nico. Nada mas absurdo. Lo 'amaz6nico' debe 
ser entendido como una categorfa identitaria y geopolftica en permanente cons
trucci6n, y los hechos indican que Ecuador nunca se preocup6 por construir una 
identidad amaz6nica. Su estilo de Estado y su 'sociedad patria', serrana y coste
fia, se desarro1l6 mas bien desde imaginarios de conquista, una relaci6n de odio 
y amor frente a la Amazonia 0 la otra mitad de la geograffa nacional. Odio por el 
infiemo verde y amor por el mito inmutable de El Dorado, y por ser 'tierra sin 
hombres, para hombres sin tierra'. Manteniendo en la marginalidad y la negaci6n 
a los referentes reales de identidad amaz6nica: los pueblos indigenas. Esta ha si
do y es la realidad de las relaciones del Ecuador con "esta selva mas antigua que 
todos los Estados" como describe Luis Sepulveda en su libro Un viejo que lela 
novelas de amor; en donde recrea maravillosamente esta reacci6n odio - amor de 
un Estado que pretendi6 deshacerse de muchos pobres, enviandolos a la Amazo
nia con promesas de desarrollo ganadero, maderero, minero y ayuda que jamas 
llegarfan. 

La identidad amaz6nica entendida desde la patria serrana y costefia en 
los ultimos cincuenta afios, se ha basado mas que en hechos reales, en algo que 
se ha mantenido solo como una aspiraci6n nunca ejercida, cual es, el de ser ri
berefio del rio Amazonas (como consta en el Protocolo Mosquera-Pedemonte 
de 1830), y que en consecuencia los barcos ecuatorianos naveguen en el. Una 
aspiraci6n -nada mas que eso- que se ha mantenido curiosamente pese a la 
vigencia del Protocolo de Rio de Janeiro de 1942. 

Es un gran equivoco condicionar '10 amaz6nico' al rio Amazonas. Este no 
puede ni debe ser entendido como el unico referente de la identidad amaz6nica 
del Ecuador. La Amazonia es mas que el gran rio. Es un espacio territorial com
plejo que comprende pueblos, culturas, diversidad biol6gica, cuencas hidricas, 
ecosistemas, suelos, pisos ecol6gicos y como consecuencia de aquello una com
posici6n ambiental imprescindible para el planeta. Ecuador es uno de los ocho 
paises que tiene el privilegio de tener dentro de sus lfmites territoriales una de las 
areas mas estrategicas de la geograffa amaz6nica, igual 0 mas importante que la 
inmensa llanura baja. Este espacio que se cuelga y se desborda a traves de las es
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tribaciones orientales de los Andes, constituye el vientre del que nace y se alimen
ta un estrategico sistema hidrografico que alimenta gran parte del universo hidri
co de la Amazonia, cuya suerte ecologica depende y dependera de 10 que ocurra 
en el territorio ecuatoriano. 

En la medida en que el Estado y la sociedad nacional tengan la voluntad de 
construir una conciencia que propicie la adopcion de una vision distinta a la que 
se mantiene actualmente en esta geograffa, que no sea la del usufructo inmiseri
corde, que nos comprometa a inventarnos nuevos conceptos de desarrollo y con
vivencia hombre y medio ambiente, solo entonces el Ecuador se ira construyen
do como el pais amazonico que nunca ha sido. Libre de las anteojeras heredadas 
de la conquista. 

Por 10 tanto, la Amazonia no puede continuar siendo sometida a la extrema 
presion de una economia extractiva sin contemplaciones y por un acelerado pro
ceso de urbanizacion caotico, contaminante y depredador. Es necesario entender 
que la region se ha visto constrefiida a vivir, en las tres ultirnas decadas, un pro
ceso que al resto de la sociedad le ha tornado mas de un siglo. Esto ha significa
do la aparicion sucesiva y acelerada de nuevos conflictos que no dan lugar a ser 
procesados, convirtiendo a la Amazonia en el escenario donde conviven viejos 
problemas no resueltos (como Ia ausencia de servicios basicos y los generados 
por la explotacion petrolera, maderera y minera), con los nuevos que aun resul
tan indescifrables, especialmente para los pueblos indigenas, como la bio-pirate
ria y trafico de informacion genetica, 

La Amazonia debe ser privilegiada desde los propios habitantes amazo
nicos. EI reto es convertirla en una region con un regimen de vida distinta, en 
donde todo proyecto humann, toda actividad econornica, publica 0 privada, 
tenga como componente consubstancial, el manejo de los impactos socio-am
bientales a corto, mediano y largo plazo. Por su heterogeneidad y conflictivi
dad, la Amazonia debe ser el territorio de los consensos y no esa especie de 
tierra de nadie. 

A la region amazonica no puede seguir considerandosele como la periferia, a 
la que hay que controlar y decidir a control remoto, desde otras regiones del pais e 
inclusive desde afuera de el. No se puede pretender su incorporacion a la globali
zacion al puro estilo de la epoca cauchera 0 valorando economicamente cada cen
timetro de bosque bajo el concepto de servicios arnbientales, mientras que los po
bladores amazonicos aparecen en los primeros casilleros de los indices de pobreza 
y miseria. No puede continuar como el cementerio de proyectos experimentados 
por parte de la gran burocracia light del 'desarrollo sustentable'. Tarnpoco, ser un 
pretexto de los intereses de la burocracia politica central, que cree haber encon
trado la formula magica para la solucion de las necesidades sociales, creando ine
ficientes aparatos politicos, mientras los gobernantes locales encuban sus sueiios 
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de pequefios caciques, incapaces de generar propuestas y estrategias de desarro
llo y gesti6n desde el ethos amaz6nico. 

En suma, la paz no puede construirse sobre la continuidad de actitudes, con
ceptos y procedimientos que actualmente existen. La firma del tratado de paz 
plantea al pais esta oportunidad excepcional-y que al mismo tiempo se convier
te en una condici6n sine qua non de la paz- la de construir, como pais, una ver
dadera identidad amaz6nica sobre la real dimensi6n multiple de nuestra Amazo
nia, con la garantfa de los acuerdos de integraci6n, cornercio, confianza, seguri
dad y navegaci6n en el Amazonas y 'sus afluentes septentrionales'. 

Si el Estado y la sociedad nacional no redimensionan su visi6n y forma de 
relacionarniento con la Amazonia, y prevalece la consideraci6n de la Amazonia 
como "la colonia interna", segun la define Marfa Fernanda Espinoza (1998), 
Ecuador seguira viendose amaz6nico en la vacuidad de la muletilla nostalgica del 
slogan "Ecuador fue, es y sera pais amaz6nico". 
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