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Resumen
En la frontera amazónica entre Colombia y Ecuador, comerciantes y religiosos lideraron 
el desarrollo, el éxito y el fracaso de los proyectos estatales durante la segunda mitad del 
siglo xix. De igual modo, jugaron un papel clave en tanto incorporaron a la población 
indígena al difícil proceso de consolidación del Estado colombiano en el Putumayo.

Al tiempo que defendían sus intereses, estos actores tomaron parte en las disputas fron-
terizas con los países vecinos. Con su presencia y acciones, los tres grupos sostuvieron, de 
distintos modos, las pretensiones de Colombia en territorio amazónico. 

Mediante el estudio de fuentes documentales inéditas, el autor ofrece una mirada re-
novada de la historia del Putumayo, superando las lecturas centradas en la “ausencia del 
estado” y en la extracción de la quina y el caucho. 

Palabras clave: historia política, política y gobierno, poder político, participación política, 
ausencia del Estado en Colombia, grupos indígenas, siglos xix y xx.

The faces of a delegated State. Members of religious orders, Indigenous people, 
and merchants in Putumayo, 1845-1904

Summary
On the Amazonian border between Colombia and Ecuador, merchants and members of  
religious orders were at the forefront of the development and the success and failure  
of state projects during the second half of the nineteenth century. They also played a 
principal role in incorporating indigenous populations into the challenging process of 
Colombian state consolidation in Putumayo.

While defending their interests, these actors took part in border disputes with neigh-
boring countries. With their presence and actions, the three groups sustained, in different 
ways, Colombia’s claims in the Amazonian territory. 

Through the study of unpublished documentary sources, the author offers a renewed 
look at the history of Putumayo, overcoming readings focused on the “absence of the State” 
and the extraction of quina and rubber.

Keywords: political history, politics and government, political power, political participation, 
absence of the State in Colombia, indigenous groups, nineteenth and twentieth centuries.
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Introducción

En este libro se indagan las complejas formaciones del estado1 
en las fronteras amazónicas del Putumayo-Aguarico durante 
la segunda mitad del siglo xix y los primeros años del siglo xx 
(1845-1904). El estudio abarca la extensa franja territorial del 
piedemonte andino-amazónico (valle de Sibundoy, Mocoa), la 
zona de transición a las tierras bajas de la cuenca media del río 
Putumayo (entre Puerto Umbría, Puerto Asís y Puerto Leguíza-
mo) y los ríos San Miguel (que marca el actual límite fronterizo 
con Ecuador) y Aguarico (provincia de Sucumbíos, Ecuador). 

Se argumenta que, más allá del ‘abandono’ o ‘ausencia’ del 
estado, en la segunda mitad del siglo xix las fronteras difusas 
del Putumayo-Aguarico se articularon de manera paulatina 
debido a la confluencia de diferentes estrategias del gobierno 
central y los intereses de los actores locales. Esto permitió man-
tener las pretensiones territoriales de Colombia en esta región. 
A lo largo de este periodo, las acciones del estado colombiano 
por ejercer ‘soberanía’ (jurisdicciones espaciales y diplomacia), 
el desarrollo de complejas dinámicas delegativas, las disputas del 

1 En este libro se escribe el término estado con minúscula como parte del ejer-
cicio teórico de desmitificar el poder otorgado a esta entidad. Este uso se ciñe 
a las líneas teóricas de Philip Abrams ([1977] 2006), trazadas en su artículo 
“Notes on the Difficulty of Studying the State”.
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“estado como poder” (Krupa 2010) y la presencia de actores no 
convencionales en el gobierno de la frontera condujeron a que, 
a lo largo de este siglo, comerciantes y religiosos se convirtieran 
en los ‘agentes del estado’ en la zona.

Las disputas entre los misioneros capuchinos y los comercian-
tes caucheros del Putumayo-Aguarico evidencian las tensiones 
políticas en el gobierno de la región en la primera década del si-
glo xx. ¿Por qué motivo dos actores privados se enfrentaban por 
decisiones de índole gubernamental? Por ejemplo, en 1905, los 
misioneros de la orden capuchina y los comerciantes del Putumayo-
Aguarico protagonizaron una fuerte polémica al definir la ruta 
que debía seguir el nuevo camino entre los Andes y la Amazonía: 

Acerca del camino de Pasto a Mocoa; es de todo punto que se 
abra por aquí por el Valle, pasando por S. Francisco y toman 
de allí por donde tenían el camino de herradura nuestros anti-
guos españoles a la antigua ciudad de Mocoa; si abren por allí 
el camino en menos de tres días, se llegará de Pasto a Mocoa 
a caballo; le digo esto porque sabemos, que por informes de 
ignorantes caucheros, lo quieren hacer por otro lugar imprac-
ticable, como es por las faldas del Patascoy a salir al Guamués, 
quebrada que no es navegable, o al río San Juan que es lo mismo, 
dejando aislado todos estos pueblos del Valle de Sibundoy, y 
desperdiciado el trabajo de 6 leguas de camino carretero que 
está desde Santiago al nuevo pueblo de S. Francisco.2

Si esta región se caracterizó por el aislamiento o abandono, 
¿qué explicó las tensiones entre los misioneros capuchinos y los 

2 ahdms (Archivo Histórico Diócesis Mocoa-Sibundoy). Carta de fray Basilio de 
Pupiales dirigida a fray Fidel de Montclar. Santiago, 31 de diciembre de 1905.
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comerciantes caucheros en la primera década del siglo xx? ¿Es 
suficiente para explicar estas relaciones el fenómeno de expan-
sión de la economía gomífera? O, por el contrario, ¿se trata de 
una sociedad que ya se había articulado desde el siglo xix y las 
investigaciones históricas le prestaron escasa atención?

Los registros fotográficos de la misión capuchina son una 
importante fuente para aproximarse a la problemática de la socie-
dad de frontera establecida en las últimas décadas del siglo xix. 
Las fotografías dan cuenta de una sociedad desconocida a los 
ojos del lector: se observa la interacción de misioneros, comer-
ciantes, indígenas y autoridades políticas en una región que se 
consideraba caracterizada por el aislamiento, una especie de 
‘desierto verde’ (figura 1). 

Figura 1. Cauchero, misionero capuchino e indígenas sionas.  
Revelado de placa fotográfica en soporte de vidrio (1900-1920)

Fuente: ahdms.
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El estudio de estas fuentes documentales arroja informa-
ción sobre un problema mucho mayor que la expansión de la 
economía gomífera. De situarla como eje en este espacio ama-
zónico, con influencia sobre los indígenas tucanos occidentales, 
quechuas y cofanes, se pasó a estudiar las dimensiones políticas, 
económicas y el papel de los actores locales en el proceso de la 
formación del estado. Si Colombia definió sus fronteras con 
Ecuador en 1916 y con Perú en 1932, ¿cómo logró mantener 
una especie de ‘jurisdicción’ y ‘soberanía’ desde la segunda 
mitad del siglo xix y la primera década del xx en una región 
caracterizada por el abandono estatal? ¿Cómo se explica que 
mantuviera sus pretensiones territoriales durante este periodo 
sobre las extensas franjas del Caquetá, Putumayo y Aguarico? 
¿La suerte? ¿El azar? ¿El desinterés de los países vecinos?

El periodo abordado en este libro (1845-1904) abarca lo 
que se ha denominado formaciones estatales, que involucran 
una multiplicidad de proyectos e intereses en la subregión del 
Putumayo-Aguarico. Fue un proceso discontinuo y contradic-
torio en un país azotado por guerras civiles, crisis económicas, 
escasa inversión y presencia del estado en la jurisdicción espe-
cial del Caquetá y sus corregimientos, donde los actores locales 
defendieron las fronteras difusas. 

Los debates de la antropología del estado suscitados por 
Abrams ([1977] 2006), Mitchell (1991) y Krupa (2010) ofrecen 
una interesante aproximación teórica para discutir la problemá-
tica del estado y las formas de gobierno en esta subregión. Las 
dinámicas de los actores locales y las políticas estatales de Co-
lombia, aunque precarias, paradójicamente resultaron efectivas 
en la defensa de sus intereses territoriales en las fronteras difu-
sas del Putumayo-Aguarico en la segunda mitad del siglo xix.  
Tales estrategias fueron posibles gracias a la confluencia de 
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intereses puntuales: el comercio y la evangelización de los grupos 
indígenas. Comerciantes, misioneros e indígenas dieron forma 
a una región caracterizada por un gobierno delegativo en medio 
de las disputas de actores no convencionales en la lucha por el 
estado como poder (Krupa 2010).

Los capítulos de esta obra entrelazan las dimensiones política 
y económica desde una perspectiva local, nacional y regional, para 
ofrecer una explicación alternativa al proceso de formación del 
estado en el Putumayo-Aguarico entre 1845 y 1904. Este es un 
tema poco explorado por la historiografía. Como señala Zárate 
(2008), tal temática ha pasado inadvertida al estar permeada 
por una idea generalizada de ‘ausencia estatal’. Por ello, no se ha 
relacionado este territorio con los principales acontecimientos 
nacionales, regionales e internacionales, al considerarlo un es-
pacio aislado en el siglo xix, donde su principal característica 
fue el avance de la economía extractiva. 

Las investigaciones de Serje (2005) y Gómez López (2010) son 
las que más se aproximan a la discusión del estado en la Amazonía. 
Por una parte, en el Revés de la nación, Margarita Serje (2005) 
discute el concepto de frontera, al analizar la articulación de los 
“territorios salvajes” al estado-nación en el siglo xix. Aunque no 
aborda específicamente la temática del estado, arroja importantes 
elementos teóricos para la comprensión de los “márgenes” y el 
proceso “de construcción del contexto” de los “territorios salva-
jes”. Por otra parte, en su obra Putumayo. Indios, misión, colonos 
y conflictos 1845-1970, Gómez López (2010) centra su análisis 
en el avance y la expansión de la frontera interna y externa, la 
misión capuchina y los procesos de penetración y colonización 
que determinaron el poblamiento y articulación de la Amazonía 
colombiana en el siglo xx. 
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Los trabajos de Wasserstrom et al. (2011) y Wasserstrom 
(2014, 2017) analizan las transformaciones de los grupos étni-
cos de la extensa región del Putumayo-Napo en los siglos xix  
y xx, la idea de la Amazonía como un espacio “marginal”, el 
aislamiento de estas poblaciones y el “abandono” por los lejanos 
gobiernos nacionales. 

Sin embargo, pese a estas importantes contribuciones, el 
estudio del estado en estos espacios fronterizos se mantuvo 
como un vacío. Carlos Zárate (2008) llama la atención sobre el 
escaso interés otorgado al estudio de los proyectos políticos y al 
análisis de las sociedades fronterizas de la Amazonía. Para este 
autor, la “ausencia del estado” ha sido una presunción generali-
zada y poco sustentada, que contrasta con la “presencia estatal” 
a partir del conflicto de Colombia y Perú, en 1932. Zárate ar-
gumenta la existencia de una frontera en la región del trapecio 
amazónico anterior al conflicto con Perú: “Podemos hablar si no 
de la existencia de tres fronteras, por lo menos de una frontera 
estatal fragmentada, algo que por lo demás no parece haber sido 
siquiera advertido por quienes han analizado y estudiado esta 
región desde una perspectiva histórica, sociológica o antropo-
lógica” (2008, 23 y 24). 

Su crítica es una importante referencia para el estudio de 
este proceso en la segunda mitad del siglo xix, pues el espejismo 
de la ‘ausencia del estado’ no ha permitido analizar los diferentes 
proyectos y actores, como la misma sociedad de frontera, que se 
estructuró con el paso del tiempo. 

A propósito del estado y la Amazonía: debates 
para el estudio de los espacios de frontera
El Putumayo ha sido uno de los departamentos de la actual 
Amazonía colombiana a propósito del cual más resuenan los 
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argumentos de ausencia y abandono institucional. Tras la crudeza 
del conflicto armado en las últimas décadas, la confluencia de 
grupos ilegales —Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia-Ejército del Pueblo (farc-ep) y grupos paramilitares— y 
la economía ilegal cocalera, la ausencia histórica del estado y la 
pérdida de legitimidad de las instituciones se han identificado 
como las principales causas de la violencia que ha impactado en 
esta región (pnud 2016). 

Si bien se puede observar una debilidad institucional en 
cuanto a los servicios o derechos que debe garantizar el estado, 
hablar de una ausencia histórica suscita un importante debate a 
la hora de comprender la formación estatal y su funcionamiento 
en esta región. 

En este apartado ni se pretende hacer una apología al estado 
ni descalificar o negar el impacto de la violencia y el conflicto 
armado en esta región; por el contrario, se propone una discusión 
que implica ir más allá de la ‘faceta institucional’ para su enten-
dimiento, lo que supone observar a los actores y las funciones 
que asumen, por ejemplo, el control territorial o la recaudación 
de ‘impuestos’ en el contexto del conflicto armado colombiano 
del siglo xx. Al estudiar el contexto de las últimas décadas es 
posible pensar en las transformaciones y continuidades en la 
estructuración de este territorio. Por una parte, están los discur-
sos sobre la Amazonía en relación con el estado; y, por la otra, 
el estado mismo, es decir, las particularidades de su formación. 

Margarita Serje (2012, 97) discute el “mito de la ausencia 
del estado” en la Amazonía. En su análisis de la economía coca-
lera en la Orinoquía colombiana, destaca cómo sus habitantes 
reproducen el discurso de “la Otra Colombia”, o “la Colombia 
donde no hay soberanía y donde la única presencia del estado es 
la militar”, o la idea de una región “olvidada, pobre y atrasada” 
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que aún no ha sido incorporada a la nación y al sistema eco-
nómico. Para Serje, este fenómeno puede ser consecuencia de 
las economías extractivas que han primado en estos espacios o  
de metáforas que han sobrevivido cuando pensamos los márgenes: 
“Lugares a los que nadie llega o nadie conoce”. Serje ahonda en 
su crítica, basándose en Burnett (2000), y discute las nociones 
de territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie, un campo se-
mántico que recubre de “legitimidad científica un conjunto de 
supuestos, hipótesis y premisas que están fuertemente arraigadas 
en el sentido común, confiriéndoles de esta forma un efecto de 
realidad” (Serje 2012, 98). 

La importante discusión planteada por Serje acerca del 
mito de la ausencia del estado no tiene la intención de resaltar 
su papel o de otorgarle capacidades extraordinarias, por el con-
trario, intenta detallar sus formas complejas de actuación en los 
márgenes o fronteras, con estrategias disímiles a la formación de 
ejércitos, partidos políticos o la centralización del poder (López 
Alves 2003). Como ha señalado Mercedes Prieto (2015), las re-
laciones entre estado y poblaciones indígenas de la sierra central 
ecuatoriana en los siglos xix y xx no se tejen a partir de un siste-
ma institucional burocrático, sino a partir de “eventos estatales” 
que conectan a las poblaciones con una realidad llamada estado.

En los estudios históricos, el uso del concepto estado, co-
mo observa Lempériére (2014), presenta serias dificultades, al 
convertirse en uno de los fundamentales e imprescindibles de 
la historiografía. La autora critica la manera en que los mismos 
historiadores dan por sentado su significación: 

Solemos aplicarlo a cualquier periodo de la historia y a 
cualquier sociedad. Nos otorgamos la facultad de utilizar el 
término para designar al mismo tiempo un sujeto y una cosa. 
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Sujeto y cosa que, aun admitiendo que tienen una organización 
variable en el tiempo y el espacio, siempre estarían presentes, 
siendo idénticos en su esencia. Tan familiar y cómodo es, tan 
descontextualizado su uso, que muchas veces se emplea en 
lugar de otras palabras que en esos casos serán más apropiadas 
y más precisas: gobierno, poder, monarquía, administración, 
o la multitud de otras voces que surgen en los idiomas pro-
pios de las distintas formaciones socioculturales. Reificado 
y descontextualizado, el término remite siempre a la idea de 
un cierto tipo de poder dotado de voluntad y de órganos, el 
cual, se supone, actúa con determinada centralidad, cierta 
dosis de legitimidad, según cierto grado de universalidad y 
en una sociedad dada (Lempériére 2014, 15).

En esta misma línea, Javier Fernández Sebastián (2014, 12  
y 13) discute la forma como se utiliza el concepto de estado. Indica 
que se hace una proyección hacia el pasado de conceptualizacio-
nes del siglo xx, alejándose de la cultura y la visión de la época. 
Por este motivo, critica que se establezca de manera exclusiva la 
idea de un centro que ejerce poder sobre un territorio, idea que 
hoy en día es tachada de inadmisible, ahistórica y falaz.

Este argumento resulta fundamental para el estudio del estado 
en las fronteras del siglo xix. Su formación en tales contextos se 
ha entendido como un movimiento circular de expansión desde 
el “centro” hacia las zonas fronterizas “periféricas”. Entonces, las 
fronteras y los márgenes (Daas y Poole 2008) se han concebido 
como espacios semivacíos carentes de vitalidad, importancia y 
significación (Gómez González 2011). 

El poder que se le ha asignado y sus características como 
poder centralizado puede ser una simple fantasía, como declara 
Abrams ([1977] 2006). Este autor sugiere, a partir de la lectura 
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de Radcliffe-Brown, abandonarlo como “objeto material de 
estudio”, sea concreto o abstracto, y otorgarle relevancia como 
idea: “El estado no es pues un objeto similar a un oído humano. 
Ni siquiera es un objeto similar a un matrimonio humano. Es 
un objeto de tercer orden, un proyecto ideológico. Es, en pri-
mer lugar y sobre todo, un ejercicio de legitimación” (Abrams 
[1977] 2006, 98).

Abrams ([1977] 2006) sugiere que, además de que un objeto 
formal-abstracto se analice como un “mensaje de dominación”, 
es importante entenderlo más allá del “sistema del estado”, como 
aparato institucional. Propone observar cómo opera la “idea 
de estado”, cómo es imaginado desde diversos lugares y cómo 
se reproduce su legitimidad: “El estado no es la realidad tras la 
máscara de la práctica política. Él mismo es la máscara que nos 
impide ver la práctica política tal como es. Eso podría decirse, la 
mente de un mundo sin mente, el propósito de condiciones sin 
propósito, el opio de los ciudadanos [...] La tarea del sociólogo 
consiste en desmitificarla y, en este contexto, esto significa pres-
tar más atención a los sentidos en los cuales el estado no existe 
que a aquellos en los que lo hace” (Abrams [1977] 2006, 98).

Corrigan y Sayer (2007) destacan los paradigmas apropia-
dos para estudiar el estado a partir de las formas de organización 
social “de autoridad y gobierno”, en las que lo primordial no es 
quién gobierna, sino las maneras en que se efectúa ese gobierno 
(Corrigan 2002). 

Timothy Mitchell (1991, 62), a partir de la crítica de 
Abrams ([1977] 2006), discute la existencia simultánea del 
estado como fuerza material y constructor ideológico, al ser 
tanto real como ilusorio. En su discusión entre los límites entre 
este y la sociedad, ofrece una importante definición que permi-
te pensarlo en los espacios de frontera. Este autor no pretende 
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mostrar el estado y las organizaciones privadas como una sola 
estructura de poder, sino, por el contrario, los conflictos entre 
estos, sus diferencias con el gobierno. 

Christopher Krupa (2010) profundiza en esta relación que 
apunta Mitchell (1991). En su análisis de las empresas florícolas 
de la sierra ecuatoriana, observa cómo actores privados compiten 
para ejercer funciones estatales en lugares donde diferentes blo-
ques de poder actúan como el estado, produciendo los mismos 
efectos de poder. Para Krupa, uno de los principales problemas 
está relacionado con la forma tradicional en que suele entenderse 
el estado y el poder político moderno. 

Estas observaciones presentan un serio desafío a la teoría 
convencional. Nos obligan a considerar si tales condiciones de 
una estructura estatal competitiva fragmentada podrían en-
tenderse mejor no como excepciones desviadas a los sistemas 
políticos centralizados, sino, más bien, como la forma en que el 
gobierno se experimenta en gran parte del mundo (Krupa 2010, 
319, traducción del autor).

El estado puede encontrarse en figuras poco ortodoxas, de 
cuasi o paraformaciones estatales (Sharma y Gupta 2006), en 
las que otros actores realizan funciones que son ejercidas por 
él. Krupa (2010), al igual que Das y Poole (2008), discute lo 
que ocurre en dichas regiones “aisladas”, la delegación de poder 
y funciones a otros actores. La idea de la ausencia estatal y una 
perspectiva institucional para su entendimiento no han permi-
tido comprender la “dinámica de delegación” (Guerrero 2010; 
Krupa 2010), el “descentramiento” y el “estado como poder” 
(Krupa y Prieto 2015) en las fronteras amazónicas de Colom-
bia. El estudio de actores como religiosos y comerciantes puede 
ayudar a entender la delegación y las disputas de estos actores 
por funciones inherentes que regularmente se les atribuyen.
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Las fuentes: archivos regionales,  
eclesiásticos y centrales
Las fuentes documentales utilizadas en este libro se componen 
de los fragmentos del archivo de la misión capuchina del Ca-
quetá y del Putumayo, y de los archivos centrales y regionales 
del estado colombiano.3 El proceso de búsqueda y recolección  
de las fuentes documentales conllevó importantes retos, debido 
a las restricciones por parte de las comunidades religiosas que las 
custodian. Por este motivo, más allá de describir el contenido 
de los archivos y de los fondos utilizados, hablar de las fuentes, 
en este apartado, es reflexionar sobre los conflictos políticos y 
las polémicas en los que se vieron inmersos los actores de la zona, 
en este caso la misión capuchina, y de su actuación en la Ama-
zonía colombiana. 

El archivo histórico de la diócesis de Mocoa-Sibundoy, 
entidad que resguarda un importante material de la misión ca-
puchina del Caquetá y Putumayo, fue el espacio de consulta e 
investigación documental que visité periódicamente durante seis 
años. Un aspecto que llamó mi atención en las reuniones con las 
autoridades eclesiásticas fue lo recurrente del ‘asunto’ Bonilla. 

3 Tras la expulsión de los misioneros catalanes del Putumayo en la década de 1970, 
las fuentes documentales de la misión capuchina se encuentran dispersas entre 
Bogotá, Putumayo y Cataluña (España). En el convento de Sarria, en Cataluña, 
se conservan algunos documentos administrativos y los manuscritos del Centro 
de Investigaciones Lingüísticas y Etnográficas de la Amazonía Colombiana 
(cileac). En Bogotá, en el archivo de la Orden de los Hermanos Menores 
Capuchinos del Convento de la Concepción reposan manuscritos de frailes, 
fotografías y correspondencia de los misioneros. En Sibundoy-Putumayo reposa 
una importante colección de documentos administrativos de la vida cotidiana, 
al igual que una extensa colección fotográfica de la Amazonía colombiana.
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En 1968, Víctor Bonilla publicó el libro Siervos de Dios y amos 
de indios, una historia de la misión capuchina en el Putumayo.  
El autor denunció la expansión religiosa sobre terrenos indígenas 
en el valle de Sibundoy y el maltrato hacia estas poblaciones. La 
publicación de esta obra generó una fuerte polémica entre los 
académicos y las órdenes religiosas en relación con el papel de las 
misiones católicas en los siglos xix y xx, y el ‘problema indígena’. 
En mis visitas, el tema ‘Bonilla’ continuaba en la memoria de los 
obispos y religiosos de la diócesis, y el temor de ‘nuevos ataques’ 
a su labor en el Putumayo fue un tema constante en las charlas. 
Víctor Bonilla utilizó para su libro una cantidad de las fuentes 
consultadas en su visita a Sibundoy en la década de 1960, lo cual 
generó un sentimiento de ‘traición’ a los frailes capuchinos y a 
la Iglesia católica colombiana.

Al llegar al archivo de la diócesis Mocoa-Sibundoy tenía más 
intuiciones y dudas que certezas sobre la existencia de fuentes 
documentales de la misión capuchina allá. En un principio, desco-
nocía la existencia de este archivo y, aunque Víctor Bonilla (1968) 
lo citaba en su texto, los documentos de la misión capuchina se 
encontraban en el olvido. Los conflictos y las polémicas llevaron a 
que la orden capuchina y las diócesis establecidas en los antiguos 
territorios de misiones cerraran sus archivos. Décadas después de 
la publicación de Siervos de Dios y amos de indios, los religiosos 
que hacen parte de la diócesis aún recuerdan aquellas disputas. 
Por este motivo, debo agradecer la disposición y la apertura al 
diálogo de los obispos, sacerdotes y funcionarios que se intere-
saron en escuchar las hipótesis e ideas vagas de un historiador 
que, durante más de seis años, irrumpió en la cotidianidad de la 
vida administrativa y eclesiástica de la diócesis Mocoa-Sibundoy. 

En el archivo de la Orden de los Hermanos Menores Capu-
chinos de la Concepción, ubicado en Bogotá, consulté primero 
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carpetas proporcionadas por el secretario provincial encargado.4 
Años después, retorné en búsqueda de los documentos de los 
primeros años de la misión. Me autorizaron revisar los anaqueles 
que contenían carpetas marcadas como Caquetá o Putumayo o 
sin referencia alguna. Al igual que en Sibundoy, el archivo no 
cuenta con un funcionario u horario de atención. En estos dos 
archivos eclesiásticos, consulté los documentos relativos a la 
‘Custodia Ecuador-Colombia’ (1896-1904). Correspondencia, 
crónicas, informes, telegramas y fotografías hacen parte del ma-
terial utilizado, la mayoría de estas fuentes son inéditas. Utilizo 
un amplio material fotográfico de estos dos archivos religiosos. 

En cuanto a las fuentes documentales civiles, consulté el 
Archivo Central del Cauca (Popayán) y el Archivo General de 
la Nación (Bogotá). En el primero, revisé el Fondo República, 
‘archivo muerto’ o ‘inactivo’. Aunque clasificado por años, este 
no cuenta con un catálogo o índice. La información del ‘territo-
rio del Caquetá’ se encuentra clasificada de manera general. Por 
ejemplo: 1) comunicaciones del territorio del Darién, Huila y 
Caquetá-diligencias varias; o 2) 1870. Pese a ser una de las fuentes 
más importantes para el estudio de la historia de la Amazonía 
del siglo xix, el estado de los documentos y la pérdida de cajas 
enteras es preocupante. 

4 Este archivo lo visité en los años 2012 y 2017. En 2012, consulté algunas de las 
carpetas que fueron siniestradas por el hermano Rafael Gutiérrez. En la visita 
de 2017, el hermano Ricardo Cubillos me permitió nuevamente el ingreso. 
En esta oportunidad, pude revisar detenidamente el material que se conserva 
de la Misión del Caquetá. Encontré una valiosa información inédita de fray 
Buenaventura de Pupiales sobre la historia de la misión, correspondencia de 
los primeros misioneros que llegaron al Caquetá y de las excursiones apostó-
licas llevadas a cabo en los distritos de la provincia del Putumayo a finales del 
siglo xix. Esta información me fue de gran utilidad.
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En Bogotá, consulté el Archivo General de la Nación y los 
fondos Ministerio de Relaciones Exteriores Transferencia 11. 
Diplomática y consular. Límites con Ecuador. Ministerio de 
Relaciones Exteriores Sección Primera. Correspondencia con la 
Comisaría del Putumayo (1905-1937). Esa sección contiene im-
portantes documentos enviados por el prefecto del territorio del 
Caquetá, informes, notas de protestas diplomáticas con los países 
vecinos, los cuales no habían sido trabajados ni referenciados. 

Estructura del libro
Los capítulos los dividí en dos ejes. En el primero, que abarca los  
tres primeros capítulos, abordo aspectos contextuales de la 
geografía, las poblaciones indígenas que habitaron este terri-
torio y las dimensiones políticas y económicas en el proceso de 
incorporación de la Amazonía en el siglo xix. En el segundo 
eje afronto el periodo 1845-1904, para analizar las complejas 
formaciones del estado en las fronteras difusas del Putumayo-
Aguarico desde una perspectiva regional.

En el capítulo 1, “La geografía histórica del Putumayo-
Aguarico, una región andino-amazónica”, ofrezco un panorama 
de la geografía de este territorio, planteo las dimensiones que 
representa un espacio diverso y muestro cómo fue el poblamiento 
de los diferentes grupos indígenas que habitaron el piedemonte 
andino-amazónico y las tierras bajas del Putumayo-Aguarico. 
Esto constituye un importante nexo para comprender el tipo de 
infraestructura que se desarrolló en esta región y la dificultad 
de la comunicación entre los Andes y la Amazonía. 

En el capítulo 2, “Los estudios históricos y el Putumayo-
Aguarico: ciclos extractivos, indígenas y violencia”, discuto las 
principales investigaciones que han abordado el estudio del Putu-
mayo; además, argumento respecto al vacío historiográfico en el 
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estudio de la subregión del Putumayo-Aguarico y a la importancia 
de una perspectiva regional más allá de las fronteras nacionales.

En el capítulo 3, “La Amazonía en las repúblicas americanas 
del siglo xix: estrategias de incorporación”, examino, desde una 
perspectiva comparativa, las distintas estrategias utilizadas por 
Perú, Ecuador y Bolivia en el proceso de incorporación de la 
Amazonía. Aunque el libro alude al proceso de incorporación 
de estos países, la intención de este capítulo es contar con ele-
mentos que me permitan identificar las particularidades del caso 
colombiano en el siglo xix. Por este motivo, discuto la idea de 
la preponderancia de Perú en su expansión hacia la Amazonía y 
el abandono y precariedad de países como Colombia y Ecuador. 

En el capítulo 4, “Fronteras difusas, diplomacia y agentes no 
convencionales en el territorio del Caquetá, 1845-1870”, estu-
dio la constitución del territorio del Caquetá. Analizo el papel 
de los religiosos que visitaron este territorio (de la diócesis de 
Popayán y misioneros de la Compañía de Jesús) y de los comer-
ciantes en los corregimientos que tomaron como ‘capitales’ los 
restos de las fundaciones franciscanas, que algunas poblaciones 
indígenas continuaron habitando. Pese a la precariedad de esta 
jurisdicción especial (el nombramiento de un prefecto para un 
territorio que ocupaba más de la mitad del territorio de la Nue-
va Granada), se observan diferentes estrategias utilizadas por el 
único funcionario del gobierno de esta región para la defensa de 
las fronteras difusas del Putumayo-Aguarico, que confluye con 
el uso de la diplomacia para mantener las pretensiones territoria-
les de Colombia sobre el Putumayo, Aguarico y Napo. Por este 
motivo, a la llegada de la Expedición Corográfica liderada por 
Agustín Codazzi (1857), religiosos y comerciantes (que habían 
sido nombrados como corregidores) conocían bien la geografía 
de los corregimientos fronterizos y a sus habitantes. Con el paso 
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del tiempo, estos religiosos y comerciantes se convirtieron en 
los ‘agentes del estado en la frontera’. 

En el capítulo 5, “El dilema de la figura del comerciante-
funcionario, 1870-1886”, detallo cómo el aumento del comer-
cio y la llegada de población foránea a los corregimientos del 
territorio del Caquetá llevó a disputas internas por el control 
del poder político. En este periodo, el gobierno de este territorio 
atravesó una fuerte crisis fiscal producto de las guerras internas 
y de la imposibilidad de nombrar funcionarios ‘idóneos’. El di-
lema funcionario-comerciante representó para las autoridades 
políticas (el prefecto y su secretario) una disyuntiva, pues, pese 
a los conflictos generados por los comerciantes, ellos eran los 
únicos ‘agentes’ con los que contaba el estado en las fronteras.

En el capítulo 6, “Conflictos internos y explotación de gomas 
entre 1886 y 1904”, analizo el impacto de los conflictos políti-
cos internos: la promulgación de una nueva Constitución Po- 
lítica (1886) y el establecimiento de un modelo burocrático tras 
la creación de un concejo municipal, con una particularidad: 
el aumento del poder político de los comerciantes y la mayor 
presión sobre el trabajo indígena. El panorama para finales del 
siglo revelaba la expansión de la frontera interna en el río Ca-
quetá y Putumayo, con ciertas peculiaridades en el control del 
trabajo indígena. Sin embargo, la guerra de los Mil Días ocasiona 
graves consecuencias tanto en la forma de gobierno que había 
primado en esta región como en la delegación del poder en los 
comerciantes. Este capítulo ofrece importantes elementos para 
la discusión del ‘abandono del estado’ y establece la expansión 
peruana como consecuencia del aislamiento generado por el 
conflicto interno. El comercio de la región colapsó y la guerra 
llevó a que la diplomacia y la delegación del poder en los co-
merciantes fracasaran.
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En las conclusiones, hago un recuento de la importancia 
de vincular a los actores locales con el estudio del proceso de la 
formación del estado en la frontera entre 1845 y 1904.
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