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Comentarios a El Desarrollo Autónomo de la Amazonia Boliviana de María 
del Pilar Gamarra Téllez

Por: Zulema Lehm

se inscriben los trabajos recientes de Guiteras 
(Guiteras Mombiola, 2012), sobre el Beni, de 
García Jordán sobre Guarayos (García Jordán, 
2006), en Bolivia, y de Barclay sobre la región 
de Loreto en el Perú (Barclay Rey de Castro, 
2009). 

Algunas continuidades son mostradas en la re-
visión histórica de Pilar Gamarra: por un lado, 
la dependencia de la región de la extracción de 
los recursos naturales vinculados a la demanda 
internacional y por otro la persistencia del ha-
bilito ya no solo como mecanismo de sujeción 
de la fuerza de trabajo sino como engarce fun-
damental de todos los eslabones de las cadenas 
productivas extractivas sean de la quina, de las 
gomas elásticas o de la castaña, debido a la au-
sencia crónica de liquidez y capitales de inver-
sión de los productores nacionales. Asimismo, 
es reiterativo el reclamo al Estado nacional por 
la falta de apoyo a los productores de la región: 
la falta de incentivos, la ausencia de servicios 
financieros y de servicios básicos y de vincula-
ción a pesar de la contribución de estos produc-
tores al Tesoro de la Nación en diferentes etapas 
de la historia. Destaca, especialmente, la ausen-
cia de apoyo a la región en los momentos de cri-
sis. En este contexto, la referencia al desarrollo 
autónomo significa que sería la propia región 
que genera los recursos financieros tanto para la 
colonización como para las operaciones comer-
ciales siringalistas, mismos que provendrían del 
sector privado, sin intervención estatal.

Además de las continuidades, esta historia es 
particularmente rica en la descripción de los 
cambios a través del tiempo. Cada parte del 
libro reconstruye el devenir histórico de un as-
pecto central, por ejemplo, en el primer capítulo 
se hace referencia a los procesos de cambio en 
los sistemas de acceso a los bosques, siringales 
y castañales. Destaca, varios periodos que van 
desde la fase de los pioneros, cuando el acceso 
era libre y gratuitamente concedido por el Es-
tado en una suerte de figura concesional, para 
pasar a una segunda fase del arrendamiento de 
estradas gomeras y el pago al Estado de anuali-
dades, lo que habría conducido a un estrangula-
miento de los pequeños y medianos a favor de 
las grandes empresas concesionarias, como la 
casa Suárez Hermanos para luego pasar a una 
tercera fase cuando, debido a la crisis, se genera 
una etapa de nuevos arrendamientos pero esta 
vez ya no con el Estado sino de medianos y pe-
queños barraqueros que arriendan las estradas 

de los grandes concesionarios. El periodo de la 
Reforma Agraria que si bien intentó afectar a 
los grandes concesionarios de estradas gomeras 
en realidad, debido a una errónea suposición de 
que goma y castaña se distribuyen en espacios 
diferentes, dio cabida a muchas excepciones. El 
apartado, seguramente más polémico se refie-
re a la etapa de aplicación de la Ley INRA de 
1996 a 2008, a la que la autora califica como 
un período de exvinculación de las tierras barra-
queras, en este caso, en favor de las TCO reco-
nocidas a los Pueblos Indígena y comunidades 
campesinas, paradójicamente, aquí hace un pa-
ralelo con los procesos de las leyes de ex - vin-
culación de tierras en el Altiplano boliviano en 
la segunda mitad del siglo XIX cuyo propósito o 
resultado fue, más bien, el despojo de las tierras 
originarias de los ayllus y comunidades indíge-
nas. Finalmente, la autora destaca el hecho de 
que recién con la Ley de Reconducción Comu-
nitaria de la Reforma Agraria, al reconocerse 
la actividad forestal como cumplimiento de la 
FES se está haciendo posible el reconocimiento 
de los derechos barraqueros. 

Del mismo modo, la segunda parte del libro está 
destinada a describir y analizar el proceso de las 
unidades productivas, en este caso de las ba-
rracas gomero / castañeras desde sus orígenes 
hasta la actualidad. Se describen los espacios 
productivos, la organización empresarial y la 
división familiar del trabajo de las microunida-
des, etc. De manera literaria se hace referencia a 
algunos aspectos culturales de la vida cotidiana 
en las barracas. La barraca es analizada como 
una estructura básica de organización produc-
tiva, social y política, basada en el habilito y 
en las formas patrimoniales que de él derivan. 
Sobre esta base, la autora elabora una tipología 
de sistemas administrativos según el número de 
barracas o unidades productivas que manejan 
las empresas hasta llegar a las más grandes que, 
como en el caso de Suárez Hnos requería com-
plejos sistemas administrativos y de servicios, 
constituyéndose en unidades verticalmente in-
tegradas. Destaca el hecho de que el desarrollo 
de estas grandes empresas encarna una duali-
dad entre formas muy tradicionales de relacio-
namiento social y laboral con otras de carácter 
moderno derivadas de su relación con el merca-
do internacional y el mundo capitalista. Tam-
bién se analiza el proceso de desarticulación de 
la barraca gomera, desde la década de 1980, la 
reestructuración de unidades de recolección de 
castaña y finalmente, con la Ley INRA de 1996, 

El libro se refiere a la región Amazónica de Bo-
livia, que de acuerdo a la definición constitu-
cional comprendería el departamento de Pando, 
las provincias Vaca Diez y Ballivián del Depar-
tamento del Beni y la Provincia Abel Iturralde 
de La Paz, se basa en los procesos socio-eco-
nómicos de esta región en el periodo que va de 
1860 hasta 2010. 

En la primera parte, la autora analiza el proceso 
y las políticas relacionadas con el acceso a los 
bosques, castañales y siringales. En la segunda, 
describe las barracas gomeras castañeras como 
unidades productivas, la tercera parte hace re-
ferencia a una tipología de las agencias y agen-
tes comerciales y en la cuarta parte reconstruye 
el proceso de las vinculaciones con el mercado 
mundial. Finalmente, en las conclusiones invita 

a profundizar las investigaciones y debates con 
la finalidad de contribuir al diseño de un proce-
so de desarrollo de la región Amazónica.

En este trabajo, Pilar Gamarra intenta demos-
trar que la formación social y económica del 
Norte Amazónico es el resultado de determi-
nantes de su historia y que una aproximación a 
la historia regional resulta más prolífica que las 
historias nacionales que finalmente conducen a 
oscurecer las especificidades de las dinámicas 
locales. En este sentido, se diferencia de otros 
enfoques actuales que abordan las historias re-
gionales a partir de las múltiples interrelaciones 
entre las regiones estudiadas y el Estado nacio-
nal, con otras regiones y al interior de estas en-
tre sus subregiones y entre los diversos actores o 
sectores sociales que las conforman. Entre estas 
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su transformación a unidades recolectoras más 
basadas en las comunidades campesinas y el 
desarrollo de un sector más urbano de las be-
neficiadoras, este último proceso iniciado, sin 
embargo, en la década de 1930. 

En la tercera parte, la autora presenta una ti-
pología de agentes comerciales que van de las 
grandes empresas internacionales que operaron 
en el pasado, la conformación de las casas co-
merciales de un carácter nacional que progre-
sivamente fueron convirtiéndose en empresas 
verticalmente articuladas, hasta los comercian-
tes regatones que aparecen ya en los años 30 del 
siglo XX. Es en este capítulo donde, con ma-
yor claridad, se muestra el encadenamiento del 
habilito como una nota persistente del sistema 
económico de la región.

La última parte hace referencia a todos los pro-
cesos del desarrollo socioeconómico de la re-
gión tomando en cuenta los frentes extractivos 
de la quina, las gomas (varias especies), los cue-
ros silvestres, la castaña y aún llega a analizar la 
emergencia de sectores agropecuarios y comer-
ciales de nuevo cuño. 

Algunos temas merecerían ser discutidos con 
mayor profundidad: a) la presencia y situación 
de los grupos indígenas antes de la llegada de 
los colonizadores hacia el norte y más allá de 
las misiones, b) el que refiere a las relaciones 
laborales desde el periodo de los enganches y 
c) la llamada emergencia de identidades étnicas 
desde los 90’s. 

En el primer caso, la autora parece sugerir una 
ausencia o una suerte de vacío que entre otras 
consecuencias deslegitimaría derechos indíge-
nas reclamados con posterioridad. La ausencia 
de estudios sistemáticos etnohistóricos y antro-
pológicos en la región podría dar esta impresión, 
sin embargo, este vacío empieza a ser llenado a 
través de las investigaciones arqueológicas en la 
región del Acre, Pando y el río Beni, así como 
por estudios etnohistóricos recientes sobre los 
grupos tacana y pano, destacan los trabajos de 
Herrera y Brohan (Tabo Amapo, 2008) y Villar, 
Córdoba y Combès (2009). 

El segundo tema, relacionado también con el 
primero, se refiere al argumento de que la esca-
sa fuerza de trabajo hacía que esta fuera valiosa 

y por tanto limitaba los abusos y aun crímenes 
ocurridos en otras partes de la amazonia, no es 
un argumento suficiente que permita establecer 
la razón por la cual estos hechos no hubieran 
ocurrido en la Amazonia boliviana, pues en las 
regiones amazónicas donde sí sucedieron, la 
mano de obra también era escasa y por tanto 
podría considerársela igualmente valiosa. Un 
debate largamente sostenido en el conjunto de 
la amazonia con hipótesis y resultados diferen-
tes. Para el caso boliviano, los estudios de Fre-
deric Vallveé para su disertación doctoral bajo 
la tutela de Erick Langer, matizando el enfoque 
económico, intenta dar cuenta de los efectos 
sociales y ambientales del boom gomero entre 
1850 y 1920 (Vallvé, 2010) y Córdoba, que bus-
ca matizar las apreciaciones sobre las relacio-
nes entre indígenas y caucheros, demostrando 
sus variaciones según diferentes fuentes y con-
cluyendo que las generalizaciones no son ade-
cuadas a la diversidad de grupos indígenas que 
sostuvieron estrategias diferentes frente al pro-
ceso de expansión de los frentes extractivos de 
la quina y las gomas elásticas (Córdoba, 2012).

Por otro lado, el tema de la conformación de 
las identidades sociales y étnicas, en este caso 
la referencia a una suerte de “invención de la 
identidad étnica” basada en los beneficios de 
la legislación favorable a los indígenas resulta 
parcial y tiene su origen en un enfoque exclusi-
vamente relacional de la identidad étnica, que 
contrasta con otras visiones que superan la pro-
puesta de Barth (Barth, 1976), al constatar que, 
en el caso particular de la identidad étnica, el 
factor relacional generalmente tiene también 
fundamentos de anclaje que hacen referencia al 
origen o a rasgos culturales que perviven en las 
prácticas más cotidianas aunque no tanto así en 
los rasgos más visibles de la cultura.

Finalmente, es necesario destacar el esfuerzo 
realizado por la autora que ha enfrentado el 
desafío de abarcar un periodo tan amplio y de 
múltiples aspectos de los procesos socio-econó-
micos, además, un factor que sin duda pone en 
dificultades a cualquier investigador o investiga-
dora es basarse en la delimitación de la región 
amazónica como quedó definida en la Consti-
tución, pues al no quedar claros los criterios de 
esta definición, induce a imprecisiones en las 
investigaciones. 
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