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RESUMEN
La Amazonía peruana posee una serie de recursos naturales que son fuente económica de la nación y repre-
sentan un hábitat para diversas comunidades indígenas, flora y fauna abundante, y una serie de ríos que 
conforman el río Amazonas. Este artículo tuvo como objetivo determinar si existe una estrategia geopolítica 
del Estado orientada a proteger la Amazonía peruana respecto al impacto social, económico y político que 
genera en el Perú. La investigación fue de tipo teórico-empírico, con enfoque cualitativo, y el método de 
investigación fue hermenéutico-interpretativo. La población estuvo conformada por 43 investigaciones y 13 
artículos científicos, además de testimonios relacionados con la visión geopolítica internacional. La muestra 
estuvo constituida por 20 investigaciones científicas respecto a la visión geopolítica de la Amazonía en los 
ámbitos social, económico y político, así como el testimonio de tres expertos en la materia. Respecto a las 
técnicas de recolección de datos, se aplicó el análisis documental y la entrevista semiestructurada, utilizando 
como instrumentos las fichas de registro y guía de entrevista. Se encontró que el potencial económico de 
esta región la hace más atractiva, ya que existe una amplia gama de recursos naturales; además, fue eviden-
te el sentido de pertenencia de las diferentes comunidades indígenas e interétnicas, y el respeto al modus 
vivendus de las mismas, por ello, se debe aprovechar armoniosamente los recursos naturales sin perjudicar 
el medioambiente. Se concluyó que la Amazonía peruana tiene un rol importante e imprescindible para el 
Estado, por su potencial económico; sin embargo, aún se encuentra un vacío regional amazónico sin desa-
rrollo sostenible y con mayor impacto en los índices de desarrollo humano, así como un Estado empírico sin 
acciones y políticas claras para posicionarse geopolíticamente en la Amazonía.
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ABSTRACT
The Peruvian Amazon is the holder of a series of natural resources that are the nation’s economic source, 
representing a living habitat for a series of indigenous communities, abundant flora and fauna, and a series 
of rivers that make up the Amazon River. Based on its importance, this article’s main objective was to deter-
mine if there is a geopolitical strategy of the State aimed at protecting the Peruvian Amazon with respect to 
the social, economic and political impact it generates in Peru. The research was of a theoretical-empirical 
type, qualitative approach, and the research method was hermeneutical-interpretive. The population was 
made up of 43 investigations and 13 scientific articles, in addition to testimonies related to the international 
geopolitical vision. The sample consisted of 20 scientific investigations regarding the geopolitical vision of 
the Amazon in the social, economic and political fields, as well as the testimony of three experts in the field. 
Regarding the data collection techniques, the documentary analysis and the semi-structured interview were 
applied, using the registration sheets and the interview guide as instruments. It was found that the economic 
potential of this region makes it more attractive, since there is a potential in natural resources; Furthermore, 
the sense of belonging of the different indigenous and inter-ethnic communities and respect for their modus 
vivendus was evident, therefore, natural resources should be used harmoniously without harming the envi-
ronment. It was concluded that the Peruvian Amazon has an important and essential role for the State due 
to its economic potential; However, there is still an Amazonian regional vacuum without sustainable develo-
pment and with a greater impact on human development indices, as well as an empirical state without clear 
actions and policies to position itself geopolitically in the Amazon.

Keywords: Geopolitical Vision of the Amazon, Strategies
of the Peruvian State, Social, Political and Economic Impact,

Human Development, Actions and Policies.

INTRODUCCIÓN
En el mundo, son pocos los países que tienen el privilegio de tener, dentro de su territorio, una franja de 
selva, área que se caracteriza por estar llena de flora y fauna, además de ser una zona atravesada por ríos y 
afluentes del Amazonas, río más largo y afluente del mundo, con un recorrido de 7064 km. Cabe precisar que 
los países que se encuentran en el área señalada poseen una biodiversidad envidiable, reservas petrolíferas 
y otras riquezas por explorar. En Latinoamérica, los países privilegiados donde principalmente discurre el río 
Amazonas son Perú (10 %), cuya naciente está en la cordillera de los Andes; Brasil (63 %) y Colombia (7 %). 
Sin embargo, su cuenca también abarca otros países, como Ecuador (2 %), Venezuela (6 %), Bolivia (6 %), 
Guyana Francesa (1.5 %) y Surinam (1.5 %) (Bernal, citado por Ortiz, 2015). 

Pero la Amazonía no solo está compuesta por el territorio donde discurre el río Amazonas, sino también por 
otras regiones que cuentan con cuencas amazónicas que se asocian con este río, como la selva alta y baja 
de las regiones de San Martín, Ucayali, Junín, Ayacucho, Cusco, Puno y Madre de Dios, es decir, la Amazonía 
ocupa un 62 % del territorio peruano, con una población muy baja en número (8 % de la población del país). 
Con base en lo indicado, la importancia de estudiar y analizar la Amazonía peruana es imprescindible ac-
tualmente, no solo por la presencia de poblaciones indígenas y urbanas que la habitan o la diversidad de 
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recursos naturales que posee, sino por el rol geopolítico que constituye para Perú. Respecto a esto último, la 
Real Academia Española (2014) indica que la geopolítica es todo aquello “relacionado con el punto de vista 
geográfico y político de una región”; mientras que, Cuéllar (2012) señala que la geopolítica “es la influencia 
de los factores geográficos, en la más amplia acepción de la palabra, en el desarrollo político en la vida de los 
pueblos y el Estado” (p. 62). 

Partiendo de estos conceptos, en el Perú, la Amazonía es apreciada desde una visión geopolítica, orientada 
al impacto que produce esta región en las variables social, económico y político del país, aspectos que fueron 
motivo de análisis de este estudio. Asimismo, se debe tener en cuenta la existencia de un Estado empírico, 
sin acciones políticas y programas efectivos para preservar geopolíticamente la Amazonía peruana, lo que 
impide potenciar el desarrollo humano, es decir, el desarrollo sostenible, a pesar de su gran valor estratégico 
para el Estado. 

Entonces, la problemática de la Amazonía, concebida desde una visión geopolítica, de acuerdo a lo señalado 
por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía (2009), se orienta al alcance de determinados aspec-
tos sociales (dimensión humana, conservación del medioambiente, bienestar de la población), económicos 
(aprovechamiento sostenible de recursos, respeto a las comunidades indígenas, impulso hacia una economía 
sostenible) y políticos (desarrollo sostenible de los pueblos amazónicos, estabilidad jurídica para sancionar 
el daño a la Amazonía, garantía de la presencia del Estado en la región amazónica). Con base en esta proble-
mática, se estableció esta investigación, la cual tuvo como objetivo principal determinar si existe una estrate-
gia geopolítica del Estado orientada a proteger la Amazonía peruana respecto al impacto social, económico y 
político que genera en el Perú, además de identificar los principios de la estrategia geopolítica, así como sus 
beneficios y riesgos. 

Cabe señalar que, para fines de esta investigación, se revisó el estudio de Villanes (2017), el cual se enfocó 
en determinar el impacto del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) y la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica (OTCA) en el establecimiento de un futuro régimen amazónico, encontrando que 
el régimen indicado se produce en un marco multilateral, puesto que existe un colectivo de Estados miem-
bros, que actúan como actores principales que tienen un tema en común en las relaciones internacionales, 
ya que una sola nación no puede lograr objetivos sostenibles. Además, se revisó la tesis de Freitas y Cárde-
nas (2016), la cual tuvo como objeto de estudio los derechos de los pueblos indígenas y su reconocimiento 
por parte del Estado, precisando que este se encuentra obligado a respetar los derechos reconocidos en 
el Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que implica garantizar y proveer 
la concreción de los derechos, además de fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, sin ninguna distinción. Asimismo, se tomó en cuenta la propuesta presentada por Valdez 
(2020) al Congreso de la República, donde se buscó ampliar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea del 
Perú (FAP) e implementar sistemas SIVAN-SIPAN, a fin de aumentar la rentabilidad de la Amazonía del Perú 
mediante la repotenciación de las actividades económicas y sus potencialidades, además de erradicar las 
problemas y amenazas de seguridad (narcotráfico, minería, entre otros.).

Adicionalmente, en el marco internacional, se tomó en cuenta el artículo de Estenssoro (2010), quien plantea 
que la geopolítica de la globalización será la geopolítica del medioambiente o la ambientación de la geopolí-
tica, lo que representa un desafío para América Latina, concluyendo que los espacios biogeográficos en Lati-
noamérica son un sector significativo con un creciente valor natural-conservacionista estratégico, relativo a 
la conservación de la biodiversidad y al calentamiento global. Finalmente, se revisó el artículo de Koiffmann 
(2019), donde se establece que, si la Amazonía es una región, se debe sustituir la política de ocupación por 
una política de consolidación de desarrollo.   
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Visión geopolítica e impacto social, económico y político

La geopolítica conceptualiza al Estado con un organismo vivo, el cual debe seguir las leyes de la naturaleza 
para desarrollarse; con base en esta premisa, los individuos y la nación tienen la misma importancia, puesto 
que ambos elementos son necesarios para que exista el Estado (Gonzáles, 2017). En este sentido, y ante el 
avance de la globalización, es determinante forjar una visión geopolítica en todos los Estados, a fin de impul-
sar el crecimiento económico, reduciendo las brechas de desigualdad e impulsando el desarrollo humano a 
partir del impacto social, económico y político de esta visión.

Ayuso (2018) señala que el impacto social hace referencia a “todo aquello que afecta a la calidad de vida de 
los individuos y las comunidades” (p. 30), es decir, el cambio que ocurre para los individuos de una nación es 
resultado de las acciones o actividades ejecutadas por el Estado; por lo cual, para lograr un impacto social 
positivo, las acciones geopolíticas deben enfocarse en el bienestar de la sociedad. Mientras que, el impacto 
económico se relaciona con la distribución de recursos para satisfacer las necesidades materiales de los indi-
viduos de una nación, por lo que integra el estudio de la Administración pública y su repercusión o beneficio 
para la sociedad. Finalmente, Matthee (2011) señala que el impacto político se define como el conjunto de 
decisiones o eventos políticos a los que se enfrentan inversionista, corporaciones o Gobierno; este tipo de 
impacto puede afectar significativamente la rentabilidad de los actores indicados, repercutiendo en las varia-
bles macroeconómicas o estabilidad política de un país.

Geopolítica de la Amazonía

La Amazonía peruana, actualmente, muestra un escenario con abundantes actividades de extracción de 
recursos naturales, así como la construcción de grandes proyectos de infraestructura en diversos sectores, 
muchos de estos sin evaluaciones o fiscalizaciones. Sumado a ello, esta área geográfica refleja una creciente 
e irremediable degradación del hábitat amazónico, generado por las actividades ilegales en el sector minero 
y forestal, relacionados con las actividades conectadas con el narcotráfico y delitos afines. Por lo señalado, 
es evidente la poca intromisión e intensidad de las acciones gubernamentales y privadas, lo que impacta 
significativamente en el desarrollo sostenible de la Amazonía peruana. Al respecto, cabe señalar que, pese a 
algunos esfuerzos para generar un impacto positivo, estos ocurrirán sin suficiente planificación ni regulación 
gubernamental, lo que conducirá a impactos negativos acumulativos; adicionado a ello, los acuerdos inter-
nacionales en curso entre Perú y Brasil, tampoco privilegian un manejo integrado de estos temas sensibles 
(Dourojeanni et al., 2009).

Respecto al desarrollo institucional en la Amazonía peruana, cabe destacar la creación de la Junta de Coor-
dinación Interregional, también conocida como Consejo Interregional Amazónico (CIAM), donde participan 
cinco Gobiernos regionales. Desde su creación, los miembros de este consejo se enfocaron en difundir que su 
misión es propiciar políticas públicas, proyectos y programas con miras a promover el desarrollo sostenible, 
inclusivo y competitivo de la Amazonía. En este marco, la conservación de los bosques tropicales se ha con-
vertido en uno de los objetivos estratégicos del desarrollo sostenible a escala global, ya que estos proveen 
un conjunto de servicios ecosistémicos y representan un espacio megadiverso esencial para el planeta, con-
virtiéndose en parte central de un conjunto de bienes públicos globales, puesto que brindan servicios a toda 
la humanidad, contribuyendo a estabilizar el clima del planeta, además de conformar un repositorio de vida y 
biodiversidad. Por lo tanto, la degradación y deforestación de los bosques tropicales representa una enorme 
pérdida de bienestar no solo para las comunidades y poblaciones locales, sino para la economía global en su 
conjunto (Barrantes y Glave, 2014).

Además, la Amazonía es un mosaico formado, aproximadamente, por cuatrocientos grupos humanos con sus 
culturas correspondientes, a consecuencia de la convergencia de las poblaciones y la diversificación por el 
aislamiento biológico cultural (San Román, 1994). Este pluralismo étnico cultural no puede ser ignorado, si 
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se pretende tener una visión realista de la Amazonía y llevar a cabo una planificación acertada y construc-
tiva, tanto para las naciones amazónicas como para los grupos nativos. Entonces, la Amazonía peruana es 
un territorio caracterizado por su diversidad étnica, cultural y lingüística, al estar formada por una amplia 
proporción de indígenas, nativos y campesinos. En este sentido, a pesar del reconocimiento de la educación 
como un derecho fundamental y como factor de desarrollo económico y social, el fracaso de las políticas 
educativas destinadas a las poblaciones indígenas ha establecido un punto de referencia para configurar las 
políticas futuras, reconociendo y ratificando los derechos reclamados por los grupos étnicos, al aceptar la 
pluralidad étnica como base del proyecto nacional. Cabe precisar que existe una escasa atención por parte 
de las instituciones gubernamentales en la ejecución de proyectos educativos destinados a las poblaciones 
indígenas; no obstante, en los últimos años, la política educativa nacional peruana ha dado un giro a través 
de la creación de la Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural (Dinebi) en 1992, con el objetivo 
de planificar un nuevo modelo educativo para una población diversa cultural y lingüísticamente.

Los proyectos educativos llevados a cabo hasta el momento sirvieron como diagnóstico para conocer la si-
tuación educativa de la Amazonía, e intentar eliminar las desigualdades sociales y educativas. Actualmente, 
se están diseñando desde el Ministerio de Educación, los lineamientos para una educación bilingüe intercul-
tural; sin embargo, estas propuestas gubernamentales representan solo buenas intenciones, ya que tienen 
deficiencias en su política económica, en el sentido de satisfacer los requerimientos de estas políticas educa-
tivas y, sobre todo, generar un cambio de actitudes de aquellos sectores de la población más críticos con el 
carácter multicultural y plurilingüe de la sociedad nacional (García, 2019). Debido a ello, se puede evidenciar 
que la Amazonía peruana presenta graves deficiencias en cuanto al enfoque geopolítico, lo que permite 
inferir la necesidad de una visión geopolítica con base en la generación de un impacto social, económico y 
político positivo, enfocado en el crecimiento económico y el desarrollo humano de la población amazónica.  

METODOLOGÍA
La investigación fue de tipo teórico-empírico, puesto que se realizó un estudio sobre la visión geopolítica de 
la Amazonía y su impacto social, económico y político. Además, el enfoque fue cualitativo, ya que se pre-
tendió estudiar la realidad en su contexto natural, extrayendo e interpretando fenómenos de acuerdo con 
las personas e instituciones implicadas en la visión geopolítica de la Amazonía y su impacto en los aspectos 
indicados. El método de investigación fue hermenéutico-interpretativo. 

La población estuvo conformada por 43 investigaciones y 13 artículos científicos, así como testimonios orales 
relacionados con la visión geopolítica en el marco internacional. Mientras que la muestra estuvo constituida 
por leyes, directivas, artículos científicos, tesis, entre otros escritos realizados por investigadores y organi-
zadores, respecto a la visión geopolítica de la Amazonía en los campos social, económico y político específi-
camente 20 estudios tomados de la población, los cuales fueron complementados con el testimonio oral de 
tres expertos en la materia. 

En cuanto a las técnicas de acopio de información, se utilizó el análisis documental y la entrevista semies-
tructurada; mientras que, los instrumentos de recolección de datos fueron las fichas de registro y la guía de 
entrevista. Cabe resaltar que ninguno de los instrumentos estuvo sujeto a un formato rígido, sino que estos 
fueron flexibles y adaptables de acuerdo con los intereses e intenciones del estudio. Finalmente, respecto al 
método de análisis de información, este constó de dos fases: descriptiva, donde se recopiló la información de 
fuentes primarias y secundaria, de acuerdo al objeto de estudio, y la fase de análisis, de acuerdo a la inter-
pretación de la información recopilada (hermenéutica). 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
El análisis de resultados se realizó según tres categorías: estrategia (principio, riesgos, beneficios); geopo-
lítica de la Amazonía; e impacto social, económico y político (impacto social, impacto económico, impacto 
político). En este sentido, se aplicó una entrevista semiestructurada a tres expertos en el tema de visión 
geopolítica de la Amazonía peruana y su impacto social, económico y político, a quienes se les realizó las 
siguientes interrogantes:

Tabla 1. 
¿Cree Ud. que el Estado tiene principios estratégicos geopolíticamente en la Amazonía peruana?

Tabla 2. 
¿Cree Ud. que la Amazonía peruana, desde el punto de vista geopolítico, tiene un impacto social, económico 
y político negativo o positivo?

Experto N.° 1 Experto N.° 2 Experto N.° 3

El Estado peruano no cuenta 
con una estrategia geopolítica 

en nuestra Amazonía, porque la 
considera aún vacía y retrasada. 
Sin embargo, la considera vital 
y estratégica para el desarrollo 
nacional y mundial; aún no se 
visualiza principios acertados.

El Estado peruano se ha olvidado 
de la Amazonía peruana, y otros 
países de la región, como Brasil, 
Colombia y Ecuador, han apro-
vechado esa debilidad del Perú. 

No contamos con esos principios 
estratégicos para empoderar a 

nuestra Amazonía.

Como decía el Gral. Mercado 
Jarrín en su trabajo de investiga-
ción “Prospectiva geopolítica de 

la Amazonía peruana”; el Perú no 
considera a la región amazónica 
geopolíticamente y es peligroso. 
Si no se cuenta con una estrate-
gia geopolítica con principios via-
bles y solidos estaríamos siendo 
muy vulnerables en sus espacios 

físicos y geográficos.

Experto N.° 1 Experto N.° 2 Experto N.° 3

La Amazonía peruana, al punto de 
vista social, económico y político 
tiene un impacto negativo que se 
ve reflejado la población: al tener 
que explotarla en forma extracti-

vista y colonial, lo único que están 
logrando es una depredación de 
los mismos y de la biodiversidad 

natural, no logrando un verdadero 
desarrollo sostenible y armonioso. 
Esto se ve impactado en la pobla-

ción y sus recursos.

Gran parte de población en 
pobreza y extrema pobreza en el 
Perú son de nuestra Amazonía, 
porque no existe un verdadero 
desarrollo sostenible y la mayor 
cantidad de protestas sociales 
internas del Estado peruano, 

en los últimos 25 o 30 años, se 
han presentado en la Amazonía 

peruana.

Los mayores índices de desigual-
dad y analfabetismo se pueden 

observar en la Amazonía peruana. 
Sin desarrollo en las fronteras 

vivas que crea un resentimiento y 
una desafección por la población 

rural y población indígena en la re-
gión. Eso es preocupante porque 
ello está generando un caldo de 

cultivo que puede desencadenar a 
un problema mayor de seguridad 

y defensa nacional al Estado.

En la Tabla 1 se evidencian tres respuestas de los expertos respecto a los principios estratégicos geopolíticos 
en la Amazonía peruana. Aparentemente, se pudo observar que estas son diferentes; sin embargo, guardan 
relación entre sí, ya que si el Estado peruano no diseña y establece una estrategia con principios o postu-
lados reales, que permitan impulsar el desarrollo sostenible y humano en la Amazonía, la población de esta 
área continuará expuesta y vulnerable por amenazas, preocupaciones y desafíos en la soberanía nacional.

En la Tabla 2 se muestra la opinión de los expertos respecto a la categoría geopolítica de la Amazonía perua-
na, encontrando que existe un impacto social, económico y político negativo que se ha reflejado en la pobla-
ción de la Amazonía peruana. En este sentido, es importante atender a la población y desarrollar una visión 
geopolítica, puesto que su ausencia representa una amenaza para la seguridad y defensa nacional del país. 
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Tabla 3. 
¿Cree Ud. que la falta de presencia del Estado en la Amazonía genere un impacto político negativo, desde el 
punto de vista geopolítico?

Experto N.° 1 Experto N.° 2 Experto N.° 3

Efectivamente, porque muchas 
de las organizaciones No guber-

namentales (ONG) se aprovechan 
de las poblaciones indígenas y 
nativas para lograr réditos a su 
favor, ello va a afectar la gober-

nabilidad política.

El Estado peruano, oculto en la 
historia por su comportamiento 
en la Amazonía peruana, está 
logrando que las ONG interna-

cionales tengan caldo de cultivo 
para generar desestabilizar a los 
Gobiernos de turno (conflictivi-
dad social) y más aún introdu-

cirse en nuestra soberanía (caso 
acuerdo de Escazú); importante 
rol geopolítico de los Estados.

Definitivamente, la ausencia de 
poder del Estado y sumado a la 

falta de desarrollo está generando 
un alto grado de conflictividad; así 
como amenazas y preocupaciones 
a la seguridad y defensa nacional 
y como tal al Estado. Ello genera 
un alto juego geopolítico de los 

Estados ante miradas desafiantes 
y de oportunidad.

En la Tabla 3 se evidencia la opinión de los expertos respecto a la categoría impacto social, económico y 
político, encontrando que, sin la presencia efectiva del Estado, con una visión geopolítica efectiva, se estaría 
exponiendo permanentemente a esta área geográfica a un alto grado de amenazas, preocupaciones y desa-
fíos a la seguridad nacional del país, es decir, la ausencia de esta visión genera un impacto político. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
a. Estrategia

• Principios de la estrategia

La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación; por lo cual, una serie 
de tácticas son medidas más concretas para conseguir uno o varios objetivos (Thompson y Strickland, 1998). 
A pesar de su importancia, el Estado peruano no cuenta con una estrategia con principios o postulados que 
brinde una visión geopolítica respecto al manejo de la Amazonía peruana, ello se ve reflejado en el impacto 
negativo en el ámbito social, económico y político de su población. 

• Riesgos de la estrategia

La Amazonía, actualmente, no dispone de una estrategia viable y real que brinde un mejor impacto social, 
económico y político; sin embargo, se debe tener en cuenta los cambios disruptivos y riesgos latentes, puesto 
que ello podría generar y estar expuestos a vulnerabilidades en la Amazonía peruana. Cabe resaltar que estos 
riesgos van a permitir que otros actores jueguen un rol importante en la protección y seguridad de esta área 
geográfica. En este sentido, LISA Institute (2019) señala que el mundo se caracteriza por ser cada vez me-
nos previsible, más impulsivo y caótico y, en muchos aspectos, más dependiente de los actores no estatales 
(ONG, organizaciones civiles, entre otros). 
 
• Beneficios de la estrategia 

Lauriani (2016) indica que todo Estado debe tener claro que la posibilidad de establecer una estrategia con 
políticas sostenibles en el tiempo, planes concretos, viables y programas afectivos generarán mejores be-
neficios tanto al Estado como a la sociedad en general. En este marco, los beneficios de la implementación 
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de estrategias se centran en la integración de las poblaciones indígenas interétnicas y urbanas de la región 
amazónica, así como un mejor desarrollo sostenible y humano.

b. Geopolítica de la Amazonía

Es evidente que la Amazonía peruana posee una gran riqueza natural y representa el pulmón del planeta, 
no solo por la cantidad de bosques amazónicos, ecosistemas naturales, fuentes de agua y minerales que se 
encuentran en dicha región, sino por ser el hábitat de poblaciones indígenas e interétnicas que se concen-
tran como parte de su modo de vida (Barrantes y Glave, 2019). El Estado, ante la diversidad de problemas 
estructurales que van desde la falta de representación, la incapacidad misma y no contar con una estrategia 
para poder controlar, proteger y desarrollar la Amazonía peruana, conduce a la depredación y exposición de 
esta área geográfica por las diferentes amenazas, preocupaciones y desafíos que la hacen vulnerable ante 
los ojos del mundo. En efecto, el Estado no promueve ninguna estrategia de la Amazonía para posicionarla 
geopolíticamente. 

c. Impacto social, económico y político

• Impacto social

El impacto social que se está generando en la Amazonía peruana por la falta de un mejor posicionamiento 
geopolítico del Estado es visible a través de los factores endógenos y exógenos que la vulneran, tales como 
la deficiente salud, la deprimente educación y analfabetismo, la ineficacia de los servicios públicos y sanea-
miento, infraestructura vial, fluvial y aérea, la falta de vivienda; pobreza y pobreza extrema, cierre de brechas 
y desigualdad social; entre otros. Aunado a ello, se encuentra la contaminación ambiental, generada como 
consecuencia de las extracciones mineras, hidrocarburos y gasíferas de las diferentes industrias y empresas 
privadas que no tiene un control y fiscalización efectiva por parte del Estado, y que se aprovechan al máximo 
de los recursos naturales que, sin mayor seguridad y protección de producción, contaminan el medio de vida 
de las diferentes poblaciones indígenas, interétnicas y rurales de la Amazonía peruana. Este impacto social 
es aprovechado por las diferentes instituciones y organismos no gubernamentales que están latentes y que, 
actualmente, tiene un papel de fiscalización y apoyo a las poblaciones vulnerables, con el pretexto de ser los 
conservadores del medioambiente.

• Impacto económico

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) que tiene un poblador de la Amazonía peruana está por debajo de la 
canasta familiar de un poblador urbano y social de la Amazonía peruana. Asimismo, el ingreso per cápita es 
mínimo y deprimente, lo cual resulta contraproducente, ya que esta área geográfica dispone de una riqueza na-
tural y mineral envidiable, así como de gran potencial, por lo que la población debería contar con mejor ingreso 
económico que debe verse reflejado en el desarrollo económico de la región amazónica (Koiffmann, 2019). 

No obstante, es preciso señalar que la economía no se puede manifestar positivamente en la Amazonía por 
la falta de protección y seguridad de las actividades extractivas que se generan en ella. Adicionado a ello, las 
empresas privadas muchas veces evaden sus impuestos y buscan la manera de eludir el sistema de recauda-
ción y sostenimiento fiscal, además de no contribuir a mejorar los ingresos de las poblaciones vulnerables 
al no otorgarles un trabajo digno dentro de las actividades de las mismas ni brindando capacitaciones para 
que puedan desarrollarse y autosostenerse. En ese sentido, aún estamos en un índice muy por debajo de 
desarrollo humano en la Amazonía con relación a un poblador urbano y social de la misma.  
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• Impacto político

El Estado considera a la Amazonía peruana como una región vacía por la cantidad demográfica, en compara-
ción a la región de la costa o andina. Sin embargo, no considera el enorme potencial y poder nacional que se 
encuentra en dicha región, desde las poblaciones que habitan, los recursos naturales y la riqueza en minera-
les que posee. En este sentido, todas las amenazas, preocupaciones y desafíos que la convierten en un área 
vulnerable generan un gran impacto político con poblaciones desmoralizadas, desmotivadas e incrédulas con 
el Estado, ya que no consideran una representación efectiva de la misma. Esta conceptualización genera un 
caldo de cultivo para las diferentes instituciones y organizaciones no gubernamentales públicas y privadas, 
quienes están latentes y buscan estas desatenciones y la ausencia del Estado para lograr tener créditos eco-
nómicos, sociales y políticos (Carmines y Huckfeldt, 2001).

CONCLUSIONES
Del análisis realizado se concluyó que la falta de una concepción y cultura geopolítica en la Amazonía pe-
ruana de los gobiernos de turno, a lo largo de la historia republicana, no ha permitido que esta se desarrolle 
sosteniblemente. Esto se refleja en los bajos índices de desarrollo humano de la población amazónica, así 
como las diferentes amenazas, preocupaciones y desafíos que la acechan, siendo muchos de ellos, el deto-
nantes para generar un alto nivel de conflictividad social y crimen organizado; situaciones que atentan contra 
la seguridad y defensa nacional. 

En el Perú, por mucho tiempo, el diseño de las políticas de Estado o políticas públicas ha estado enfocado 
hacia otros espacios o temas, relegando la preservación, seguridad y el progreso de la Amazonía peruana, por 
lo que no existe una adecuada planificación que procure un desarrollo integral para la gestión de sus recur-
sos naturales, así como para el bienestar de su población. Esto se debe a que, cerca del 55 % de la población 
peruana se encuentra asentada en la franja costera peruana (pese a que esta solo representa el 7.5 % del 
territorio nacional), particularmente en su capital (Lima), producto de los procesos migratorios de la sierra y 
selva; por lo cual, en su mayoría, las políticas han estado orientadas a tratar esa población y su entorno. En 
el Perú, tanto por el peso territorial, como por los bajos indicadores de desarrollo existentes dentro del terri-
torio amazónico peruano, el papel fundamental de la Amazonía para la regulación climática y supervivencia 
humana, entre otros, resulta imperativo fomentar la construcción de una política de Estado amazónica, que 
involucre una coherente articulación entre una política nacional e internacional.

Finalmente, la falta de una visión geopolítica del Estado peruano no ha permitido establecer los objetivos 
a largo plazo, traducidos en políticas de Estado sostenibles en el tiempo, que sean las guías de posiciona-
miento para el adecuado y efectivo desarrollo sostenible, mediante el aprovechamiento armonioso de los 
ingentes recursos naturales que posee la Amazonía peruana. Cabe resaltar que no solo se debe observar a la 
Amazonía como un destino turístico o lugar de recreación, sino que se debe reconocer su gran potencial de 
riqueza natural, a fin de que esta área sirva para generar un crecimiento económico para el país, el cual se 
vea reflejado en mejores índices de desarrollo humano en la población amazónica. 
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