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Resumén: El propósito de este trabajo es presentar algunas de las 
principales características de la ocupación geográfica de la ciudad de 
Macapá, en el contexto de la ocupación Amazónica brasileña y las 
Guayanas. Algunas ideas que muestran el sítio de Macapá como un 
ambiente inhóspito para la vida humana; es decir, las relaciones na-
turaleza y sociedad en la perspectiva de la apropriación por las socie-
dades europeas. Se remarca que la ocupación de la desembocadura 
del río Amazonas, especialmente en el Cabo Norte, en el territorio 
que más tarde daría lugar al Territorio Federal y el Estado de Amapá. 
Palavras clave: Colonización. Costa Norte. Amapá. Amazonia. Guaianas. 
 
Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar algumas das principais 
características da ocupação geográfica da cidade de Macapá, no 
contexto da ocupação da Amazônia brasileira e das Guianas. Algumas 
ideias que mostram a cidade de Macapá como um ambiente inóspito 
para a vida humana; ou seja, a relação da natureza e a sociedade na 
perspectiva de apropriação por empresas europeias. Ressalta-se que 
a ocupação da foz do rio Amazonas, especialmente no Cabo Norte, 
no território que mais tarde daria origem ao Território Federal e 
Estado do Amapá  
Palavras chave: Colonização. Costa Norte. Amapá. Amazonia. Guaianas. 
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1 INTROCCIÓN 

                                                
 Este trabalho foi escrito com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq). Texto adaptado para esta publicação, originalmente produzido para LIMA, Ricardo. An-
tropizacion, dinámicas de ocupación del territorio y desarrollo en la Amazonía brasileña: el caso del 
estado de Amapá. Bellaterra: Universitat Autonoma de Barcelona, (Tese de doutorado), 2004. 
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El territorio de Amapá se encuentra en el extremo norte de Brasil. Tiene una su-

perficie de 143,453.7 km2, que corresponde a un 2,18% del territorio brasileño, y el 
4,45% de la región Norte de Brasil. Su área continental se compone por la interacción 
de tres grandes áreas geográficas: Amazonia, oceánicas y las tierras altas de Guyana. 
Esta interacción se refleja en la estructura y diversidad de sus ecosistemas (bosques 
de montaña, campos de tierras bajas, pastizales, bosques de tierras bajas, igapó, 
bosque de vegetación de transición y manglares) y las peculiaridades socioculturales 
(poblaciones tradicionales como los mestizos, los negros y los indios) que se alimen-
tan de la distribución espacial de Amapá. 

La naturaleza de la ocupación - fluvial, estuarios y el Atlántico - describe el nexo de 
las relaciones entre las diferentes formas de apropiación del territorio y su medio 
natural. Estos aspectos ponen de manifiesto una serie de contradicciones entre la 
capacidad de carga de los ecosistemas y la apropiación social del espacio, lo que va-
mos a exponer a lo largo del texto. 

 
2 LA DISPUTA POR LAS TIERRAS DE LA GUAYANAS 

 
En el proceso de contacto y la incorporación de Amazon en el nuevo orden 

económico mundial, las Guayanas fueron considerados como una unidad territorial 
asociada a la Amazonia, y se define como una expresión geográfica que designa las 
tierras situadas al noroeste de América del Sur; una amplia región entre los ríos Ori-
noco y Amazonas, limitado en su parte continental por el río Negro y el río Casiquiare 
(el canal natural que une el río Negro con el río Orinoco). 

Actualmente, este territorio corresponde al interfluvio situada entre la meseta de 
Guayanas y el río Amazonas; es decir, entre el área de Amapá (Brasil), en la Guayana 
Francesa, Surinam, Guyana (antigua Guayana Británica) y parte de Venezuela. Las 
Guayanas brasileña (o portuguesa) forma una porción de terreno situada en la costa 
norte de Pará, entre los ríos Amazonas y Guayana Francesa y, más detener el período 
colonial también fueron nombrados como Cabo Norte (ACEVEDO MARÍN: 1999; 
CARDOSO: 1984). 

Las tierras de las Guianas se converteram em motivo de disputas entre França y 
Portugal durante casi 200 años. El interes francés pelas Guianas se remonta al siclo 
XVII cuando el mercantilismo se vuelta hacia la imensas áreas extractivas cercanas al 
río Amazonas. Además, con la pretensión de fundar la Francia Equinoccial, los 
franceses establecieron un fuerte en el Cabo Orange, en tierras reivindicadas por la 
corona lusitana. Por ello, Francia reivindicaba el área que se extendía desde 
Oiapoque (Guayana) hasta Maranhão. 

A su vez, Portugal planeaba extender sus dominios desde el río de la Plata hasta el 
río Oiapoque, inscribiendo el Cabo del Norte dentro de las estrategias de la 
ocupación de la cuenca del Amazonas según tres aspectos básicos: la fortificación 
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militar de las desembocaduras de los ríos, la evangelización de los indígenas y la 
explotación de las “Drogas do Sertão” (zarzaparrilla, urucú, castaña, caucho, aceites, 
cacao, vainilla, tabacos, maderas, mandioca,) que adquirían un valor de cambio en los 
mercados mundiales de materias primas. 

Tales disputas serían dirimidas en el marco de diversos tratados firmados a lo largo 
de dos siglos, através de alguns tratados:  el Tratado Provisional (04/03/1700), el 
Tratado de Badajoz (06/06/1801), el Tratado de Amiens (25/03/1802) y el Tratado de 
Rio de Janeiro (19/02/1810), entre otros. 

En el Tratado de Utrecht (1713), se puso de manifiesto la confrontación 
cartográfica, especialmente las interpretaciones de las toponimias de los mapas, por 
las que Francia intentó demostrar las antigüedades de sus posesiones en el área 
entre los ríos Oiapoque y Araguari. Dicho tratado prohíbe a las dos potencias ocupar 
esta zona. A pesar del aporte cartográfico y político presentado por Portugal y 
Francia, las tierras del Cabo Norte continuaron en litigio, conflicto que sería heredado 
por el Estado brasileño. 

En 1808, el cambio en la coyuntura europea provocado por las guerras 
napoleónicas obligan la fuga de la Corte Portuguesa hacia Brasil bajo la protección y 
los intereses de Inglaterra. A su llegada, “complace” al Regente D. João VI elevar al 
Brasil a la condición de Reino Unido de Portugal y Algaves, abrir los puertos a las 
naciones “amigas” y ordenar (en 1809) la organización de un ejército de colonos 
blancos, de indígenas y de negros para invadir Cayena como una represalia a 
Napoleón. No hubo resistencia declarada de la parte francesa, y de este modo los 
brasileños permanecieron en Guayana hasta 1817. 

Este episodio se reflejó directamente en la no-adhesión de Pará a la Independencia 
de Brasil (07/09/1822) y consecuentemente, en la Revolución Popular de la 
Cabanagem, en 1830, cuando una alianza de los pueblos de las florestas (indígenas, 
caboclos, y esclavos fugitivos) se rebelaron contra el monopolio económico y las 
oligarquías locales. 

En el año 1836, el francés Laurens de Choisy, rompe el Tratado de Utrecht y ocupa 
el área aguas arriba del río Araguari. En este ínterin, en común acuerdo entre las dos 
naciones, y para evitar el conflicto internacional, el área disputada (el Contestado1) 
pasó a ser gobernada por brasileños y franceses. En el Congreso de Viena (1815) la 
cuestión siguió sin solución y de hecho, la región del Cabo del Norte se consideró 
territorio “neutral”. Todavía, los franceses bajo el mando de Jules de Grós se 
adelantan, y ayudados por brasileños del Contestado, forjan la independencia en 
torno a la República de Cunani (1885-1887). 

La Cuestión de Amapá solamente sería resuelta con la intervención diplomática y 
el laudo Arbitral de Berna (Suiza), el 01/12/1900, cuando esta área queda 
                                                
1 Se ha hecho una descripción del proceso de la ocupación de la Amazonia, que puede consultarse 
en PEREIRA DE LIMA, Ricardo (2000) La construcción del mito de la selva virgen en la Amazonia 
Brasileña: ejemplos de Amapá. Departamento de Geografía UAB. Memoria de Investigación de Ter-
cer Ciclo (Inédita). 
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definitivamente anexionada al territorio de Brasil y se incorpora al Estado de Pará 
(MEIRA: 1977). 

A pesar de estas disputas, la posesión de las tierras de Amapá seguía siendo un 
privilegio de los franceses, cuyas huellas en el paisaje se observaban en la 
construcción de un ferrocarril que unía las montañas de Lourenço a la cascada de 
Sidomena, en Calçoene. Además, de las toponimias inscritas en las denominaciones 
de ríos y pueblos: Grand-Crique, Grand-Degrad, Carnot (Carnô – actualmente un 
asentamiento agrícola), Petiti Degrant, Maray, Salunfroy, Alby, Crevaus, Laurenz 
(localidad de Lourenzo donde aún existe un garimpo de oro), Caunani (Cunani) y 
Cassiporé. 

 
3 LA COLONIZACIÓN IBÉRICA 

 
En 1545 el Rey de Castilla crea la gobernación del Adelantado de Nueva Andalucía, 

la primera concesión de tierras en esta área, con la cual fue agraciado Francisco 
Orellana compensándole así por los préstamos ofrecidos a la Corona Española. 
Además, fue la única concesión de tierras efectuada por el gobierno español bajo la 
Unión de las Coronas de Castilla y Portugal (1580-1640) (PADRON, 1992). 

El 14/06/1637, el Rey Felipe IV de España crea la Capitanía del Cabo del Norte2, 
donándola a Bento Maciel Parente (y después a sus herederos). La referida Capitanía 
se situaba en una franja de 40 leguas de costa oceánica, entre el río Amazonas y el 
Vicente Pinzón, donde rápidamente construyeron una pequeña fortificación. 

Años después, la Provincia de los Tucujus, creada por el rey de Portugal D. João V 
en 1748, otorgó prioridad al poblamiento definitivo del norte del Amazonas como 
una tentativa de fortalecer la presencia lusitana en el área, principalmente después 
de caducado el Tratado de Madrid (1750) cuando Francia pierde los territorios del 
Caribe (Santo Domingo, Guadalupe, Martinica, San Pierre y Miquelon). Así, 
Mendonça Furtado (hermano del Marqués de Pombal, y gobernador General do Gran 
Pará) llevó los primeros colonos desde las Islas Azores (432 personas), Canarias y 
Graciosa hacia la localidad antes ocupada por un destacamento militar. 

 
4 LA AGRICULTURA MERCANTIL EN MAZAGÃO Y MACAPÁ 

 
Desde los comienzos de la colonización, Portugal se enfrentó a tres problemas 

cruciales para la ocupación de este territorio: la excesiva cantidad de tierras, los 
exiguos capitales y la falta de mano de obra. 

En el período de 1757-1777, cuando se intensificó la construcción de las Villas de 
Macapá, Mazagão y Vila Vistoza de Madre de Deus, fue necesario importar mano de 

                                                
2 La geopolítica portuguesa en el Valle del Amazonas se fortalece a partir de la Restauración (1640), 
con la creación de varias Capitanías Hereditarias: en el río Caeté (Bragança/Pará), en la Isla de Gu-
rupá y otras en Joannes (Marajó), Camutá (Cametá), así como varias más en el Valle de Xingu. 
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obra desde otros sitios de la Amazonía3; indios y negros bajo el régimen de trabajo 
esclavo e itinerante en diversas actividades. Esta ocupación estaría destinada a crear 
una economía campesina con nivel de rentabilidad mercantil y producir alimentos 
para el consumo interno. En abril de 1765, el gobierno del Gran Pará mantenía 177 
esclavos negros trabajando en dicho fuerte de Macapá (RAVENA: 1999; ACEVEDO 
MARIN: 1999). 

En los años de 1757 y 1776, el religioso Padre João Daniel (1976) describe, a 
menudo, la fisiografía de Macapá como una de las mejores tierras que había visto en 
todo el río Amazonas. Sin embargo, las tierras cercanas al río eran consideradas 
insalubres, por el ritmo de las mareas y la proliferación de insectos. Además, los 
pantanos provocaban un clima insalubre, interferían en los trabajos agrícolas y 
producían víctimas entre los trabajadores indígenas, desnutridos y con una baja 
resistencia a las nuevas enfermedades. 

Pese a las características del medio natural, la necesidad de poblar las tierras 
estimuló la plantación de arroz manso (arroz de Europa), pero la administración 
introdujo el arroz (carolina) importado de Carolina del Sur (Estados Unidos), bastante 
productivo y adaptado a las varzeas en los primeros años (ACEVEDO MARÍN: 1999). 

En 1769, al mismo tiempo que los portugueses intentaban solucionar la crisis de la 
Mazagão Africana4, fundaron su homónima Amazónica ubicada en la margen 
izquierda del río Mutuacá, donde fueron asentadas 163 famillas: 114 blancos y 103 
esclavos siendo los primeros agricultores de esta región (PICANÇO: 1981). En ese 
mismo año embarcaron en Lisboa 45 familias (206 personas), 16 hombres y 7 
mujeres, además de cinco esclavos (ACEVEDO MARÍN: 1999). 

En dicha política de ocupación agrícola, Mazagão fue la menos favorecida 
financieramente. Además, los intensos focos de malaria, las tensiones entre los 
colonos y la mala ubicación de la villa contribuyeron a que el núcleo no prosperara. 
Los colonos estaban sujetos a ciertas normativas de la administración, (sistema de 
deudas y obligación de venta de los productos con exclusividad). Después de tantos 
desacuerdos se decidió la instalación de ese pueblo en una área próxima a la riera del 
Beija Flor, entre el río Vila Nova y el Amazonas, denominada Mazagão Novo o 
Mazaganópolis (PICANÇO: 1981). 

Por un lado, la política de incentivos a la inmigración hacia la agricultura de la 
Costa Norte fue bastante activa hasta los años 1780. Por otro lado, varios factores 
pueden explicar las deficiencias de ese modelo de colonización: la deficiente política 
de subsidios del gobierno Pombalino, la caída de los precios del arroz en el mercado 
                                                
3 Algunas villas sirven como redistribuidoras de grupos de indígenas como Santarém, Monte Alegre e 
Vila Franca: Oeyras, 20 indígenas; Melgaço, 8 indígenas; Monte Alegre, 32 indígenas; Almerim, 3 
indígenas; Expozene, 4 indígenas; Porto de Móz 1 indígena; Santarém, 8 indígenas; Alter do Chão, 3 
indígenas; Bohim 15 indígenas, Alenquer, 7 indígenas; Óbidos 3 indígenas; Villa Franca 40 indígenas; 
Logar de S. Anna, 9 indígenas; más de 15 indígenas moradores y 34 sin sitio, llegando a un total de 
202 indígenas con las más variadas ocupaciones (BRITO: 1990). 
4 Colonia Portuguesa situada al noroeste de Marruecos, cerca del Atlántico, que destacó por el co-
mercio de la lana y de ganado entre los años 1500 y 1772 (ACEVEDO MARÍN: 1999). 
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internacional (lo que ayudó a la diversificación de la producción), la deserción de 
soldados y colonos, la fuga de esclavos (indios y negros) y las inadecuadas técnicas de 
manejo de la tierra frenaron la agricultura mercantil del área (ACEVEDO MARÍN: 
1999). 

Al final del periodo colonial, Mazagão poseía ingenios de azúcar y fincas ganaderas 
y fabricaba aguardiente y añil. En 1839, en Macapá vivían 2.558 personas (1.238 
blancos, 242 indígenas, 341 pardos y 737 negros esclavos y libres), ocupados en 52 
propiedades agrícolas, repartidas por los ríos Macapuri, Matapí, Flexal, Maruanu, 
Anauerapucu, Camaipi, Curiaú, Bacuré, Mangulha, Ponte y Piritua; En aquella época, 
Mazagão, registraba 498 blancos, 148 indígenas, 181 mestizos y 325 esclavos que se 
ocupaban del cultivo del arroz, algodón, cacao y de la recolección de recursos (REIS: 
1949). 

En 1862, el censo de Mazagão contaba 3.653 habitantes (329 esclavos y 3.324 
libres), que trabajaban en 5 ingenios para la fabricación de miel y 9 fincas de ganado 
con 953 cabezas. El látex representaba 4.500 arrobas5, la castaña 4.000 alqueros6, y el 
cacao unas 400 arrobas. Durante el mismo periodo, la población de Macapá ascendía 
a 2.800 habitantes (2.058 libres y 722 esclavos); la producción sumaba 471 
establecimientos industriales, de los cuales ocho eran ingenios, dos fábricas de curtir 
cuero, 60 fábricas de jabón, un taller de cerámica (alfarería), 400 pequeñas fábricas 
de harina, 82 fincas de ganado con una cabaña estimada en 22.000 cabezas y 40 
parcelas agrícolas (cacao, frijoles, maíz, arroz, café, algodón, tabaco, y urucú. El látex 
representaba 10.000 arrobas, la harina 10.000 alqueros, y la castaña 2.500 alqueros 
(ALMEIDA: 1873). 

En el año 1874, durante el verano, 600 personas habitaban en la Mazagão, en una 
villa reducida a 12 comercios, una escuela, una iglesia y algunas chabolas. En Macapá, 
en el invierno, vivían 800 personas. Esta última villa estaba constituida por la iglesia 
matriz, la cámara municipal, una prisión, un fuerte, un cementerio y un puerto. El 
núcleo urbano se situaba entre dos igarapés: uno al norte, cerca del Fuerte, y, el otro 
al sur, llamado igarapé de la Companhia o de las Mulheres (FERREIRA PENA: 1874). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Una arroba equivale a cerca de 12 kilos. 
6 En la Amazonia brasileña son utilizadas distintas unidades de medidas de superficie: 1 hectárea = 
100 metros X 100 metros; 1alquere (alqueirão) = 4,8 hectáreas. 
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Figura 1: Evolución Histórico-Geográfica y Política de Amapá7. 

 
 Fonte: Anuário Estatístico do Amapá: 1995-1996. 

 
En las varzeas, que eran abundantes, se cultivaba el maíz, el arroz, la yuca 

(mandioca) y los frutos regionales; mientras que en tierra firme la principal actividad 
era la ganadería en los campos que daban origen a las grandes fincas. En esa época, 
el rebaño de Macapá era apuntado como uno de los más robustos y saludables, 
mientras que la población viva en extremas condiciones de pobreza y de higiene a 
causa de la “insalubridad de los pantanos y del clima de la varzeas amazónicas” 
(FERREIRA PENA: 1874). 

 
5 CONSIDERACIONES FINALES 

 
Al final de ese periodo, el Amapá poseía, por lo menos cuatro, regiones 

económicamente importantes. En el municipio de Mazagão, al sur, la recolección de 
coquitos de Brasil era la principal actividad del Vale del río Jari; la ganadería en el 
municipio de Amapá; la garimpa de oro en Vale del río Calçoene y la pesca, la 
agricultura y la garimpa en el municipio de Macapá. 

Estos territorios constituirían las nuevas estructuras geográficas-administrativas 
del embrionario Territorio Federal de Amapá formado a partir de la suma de tierras 

                                                
7 El proceso de división territorial en Amapá se extendió entre 1856 y 1997, período en que fueron 
creados sus 16 municipios. 



196  Lima e Silva 

Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas 
http://periodicos.unifap.br/index.php/planeta              ISSN 2177-1642      Macapá, n. 6, p. 189-196, 2014 

del antiguo Contestado Franco-Brasileño y de las tierras desmembradas del Estado de 
Pará, con un total de 16 municipios en los últimos 70 años.  
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