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lntroduccj6n

Leer   la   Relaci6n   de   F-ray   Manuel
Bjedma,   misionero  franciscano `del   si-

glo  Xvll,  me  llev6`a  preguntarm?  c6-
mo  fue  que  dicho  misionero  tuvo  tan-
to 6xito  en congregar a  la poblaci6n na-
tiva  de  la  s3lva  central  durante sus pri-
meras  incursiones.  La  necesidad de res-
ponder a  esta pregunta me ha conduci-
do   a   relacionar   dos   elementos:   1)   el
hechQ  que  Biedma  estableciese  el  con-
tacto  con  16s nativos mediante el  obse~
quio    d§  herramientas  de  metal;  2)  el
significado  que  las herramientas tienen
en   la   mitologi'a  d6   los  g.rupos  6tnicos
de  la  selva  central,  incluyendo a  los As-
haninga,  Amuesha,  y `Machiguenga.  Es
en  el   primero  de  esto`s  grupos  en  que
me  centrar6  principalmente  en  este ar-
ti'culo,   a  partir  de   las  evidencias  pro-

porcinadas   por   Biedma,   otros   infor-
mes  hist6ricos  y  testimonios`actuales.

Biedma explorador y misionero   .

Fray   Manuel   de   Biedma   naci6   en
L'ima  en  1640,  de  padre espafiol  y ma-
dre  p`eruana.  En  1658 se  hace  misione-
ro  franciscano.  De  1665  a  1670  admi-
nistra   la   misi6`n   de   los-  Cunibo   en   el.
Ucayali,     donde     aprend,e    el     idioma
Ashaninka,    pues    los    Cunibo    teni'an
mas  de  un  "servidor  dQm6stico"   pro-

veniente    de    este   grupo    6tnico.    En
1671  Biedmaentra       al  cerrode  lasal,
lugar  estrat6gico  que  habi'a  sido  aban-
donado  por  los  franciscanos  en  1644,
a  rai'z  de la  rebeli6n del  curaca Zempa-
ti.   Reorganiza  la  misi6n  de  Quimiri  en
Chanchamayo  y  avanza,  por  la  Sierra
hasta  Comas,  para  entrar  a  la  Selva  de
Sonomoro   y  Pongoa  por  Andamarca.
Es   en   las   primeras   expediciones   a   la
Selva   de   Pangoa,   en    1673   y    1674,
cuando   Biedma   se   sorprende   y   sor-

prende   al    lector,   con    la   abrumado-
ra   movilizaci6n   de  gentes   con   moti-

:?dodefessutj;:Sit:;t:npoMra::::::ceasf:Ci:
t6.  Miehtras  Biedma  esta  en  esa  locali-
dad,    se   produce   una   gran   moviliza-
ci6n  de  Ashaninke  de  diferentes  loca-
Iidades  (algunas a  vari6s dl'as de distan-
cia)  que acuden al encuentro del  misio-
nero  y  a  quienes  Biedma  recibe  obse-
quiando   herramientas.   Biedma   habrl'a
entrado   en   contacto   en   esta   ocasi6n
con   unos  3,000  indl'genas'que  vivi'an
dispersos en  la zona  (1),  En  1674 entra
hasta  la  confluencia  de  los  ri'os Satipo

y  Peren6,  permahece  ahi''un  mes  reci-
biendo  las embajadas de  las  localidadgs
aledafias  a,Ias que sjeprpre regala  herra-
mie`ntas.   Es  entonces  cuando  recibe  la
orden   superior  de   retirarse   a  Comas,
pues  en  Pichana  (rfo  Peren6)  el  curaca
Mongor6  habi'a   protagonjzado   una  re-

"Poco  a  poco  cual  si fuera  un tornillo:

EI   Programa   de   lntegraci6n   lndi'gena
d9\_   P.ich.is".    Amazonia    lndl'gena,   5
(10).  (Lima).

VL_daTsefm'i.:ir#?:}Etni?as  de  la  Selva  y  la

Sociedad  Nacional lima.. Ceritroi, Sina-
mos.

beli6ri   expulsando  a   los  misioriero`s  y
se  temia   pudiera   repercutir  eh  contra
de`Bjedma.   Un  \afio  despu6s,   Biedma
vuelve  a  Pongoa   pero'. para  su  descon-
cierto   s6lo   encuen,tra   `hostilidad    por

parte  de  los  indi'genas.  Pasaron  9  afros
antes  que  Biedma  volviera  a entrar a  la
Selva  Central.  Es  durante  este peri'odo
en   que   escribe   su  memoria  al  Virrey
de   la  Palata   (principal  documento  en

que    baso    este    arti'culo)     pidi6ndole
apoyo  para  realizar  nuevas  incursiones
a   la  selva,  esta  vez,' en  busca  del  reino
de   Enin,   Hace  tres   expediciones   por
Andamarca  al  Ucayali  en  1684,1686 y
1687.  En.e`stas  dltimas  no  encuentr,a  la
acogida  de   la  primera  etapa  y  sus  car-
tas   de   los   afios   1686-7   a   su  superior
Fray  Felix  de  Como traslucen amargu-
ra   y  frustraci6n   y,  a   partir  de   estos
sentimientos,  [ecomi6nda  medidas  mi-
litares  para  doininar  y  '`civilizar"  a  los
nativos   de   la  Selva,   En   la  expedicj6n
de   1687  encuentra  la  muerte,  embos-
cado por los Piro.

Podem6s  estableder  entonces dos e-
tapas  bien  marcadas,  la  de  1673-4 que
desarroll6  a`qui'  bajo  el  ti'tulo "Biedma
mitificando"  y a  partir de  1675  en qLie
encuentra   mss   bien   e[   rechazo   y   la
agresividad  de  los  indi'genas.

Biedma mitjficado  I

Cuando  Biedma``  entr6  por  brimera
vez  a  la  selva  de  Andam'arca  se  da  un
fen6meno   sorprendente   entre  los  As-
hanjnga.    En    Maza.mari    los    indi'genas
lo  recibieron  festivamente  y  le  rindie-
ron honores. especiales:

".   .   .   El  curaca  Tonte  pidio  li-

cencia  que  querl'a  el  solemnizar
su  capilla  y tdmando a su  cargo
el' festejo  se  visti6  de  plume;I'a,
siguiendoles   todos   con   p.,ifanos
y   vistozos   penachos  de   plumas

*`    Este  t[abajo  fue  originalmente  presenta-

do  al  45 Gong-reso  lnternacional  de Ame-
`   ricanistas, en  el  Simposio de  Etnohistoria

Amaz6nica,  Bogota,1985.
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Horno   de  fundici6n   tipo   catal6n   introducido  a   la  selva  central  en  el  S.   Xvll   y

XVIll.   Fieproducido  de   Flaimondi   (EI  Perd  T.31979:   436),  segtln  la  descripci6n

del Crnel C6rdenas.
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de   varios   colores  en   la   cabeza,.

entraron   a   la   iglesia   danzando

y  despu6§  de  gran  rato  que  aca-
baron   se   vinieron  a   nosotros  a

hacernos   la  salva   que  estuNo` a

cosa   singular y  muestra  de  mu-
Oho amor porque los curacas nun

ca   danzan   si   no   es   a   un

s_e~nor._;'(Biedma(168.
105)  (el subrayado mi'o)

Tuvo   lugar  una   movilizaci6n   masi-

va de  indi'genas  para  ir al  encuentro del

misionero,  algunos  provenientes  de  ]o-

calidades  muy  distantes,.  si  hubo  resis-

tencia  de algtin  grupo  local, 6sta  se des-

vaneci6 en esta ocasi6n ante el  mensaje

religioso  de  Biedma   y  el   obsequio  de

herramientas.    Esta   gran   mo,vilizaci6n

s6lo  puede  ssr  entendid`a  en el  contex-

to   de  una  estructura   mesianica  Asha-

ninga  y  no  s6lo  por  los  beneficios tec-

nol6gicos   de   `las   herramientas   en   si'

mismas.
"Los  primeros que   llegaron a re-

mitieron   sus   embajadas   fueron
los  pangoas,  menearos,  anapatis

y   pilcosunis  que  caen   y  tienen
sus   habitaciones   hacia   la   parte

del  sur, de  la  parte  del  norte en-

viaron   los  satipos,  los  copiris  y

los  tomirisatis.   De  abajo  esto  es

hacia   el   nacimiento   del   sol  en-

viaron  solo  los  cobaros  y  pisca-

taris porque las de mas adentro...

desde  las  cinco  de  la  tarde  hasta

las  seis  de  la  mafiana  se  llevaron

toda, la, noche en peso, porfiando

a  grandes  voces due  ;6s  habri'an

de  matar. El amor de nuestro cu-

raca Tont6  nos defendi6 con tan

grande tez6n  que  por  la  mdfiana
no  podi'a  echar  la  voz de  ronco,

ponder6ndoles el  f in  de nuestros
d.eseps,  el  remedio  de  sus almas,

lo   infalible   de   su   condenaci6n

que  supo  ponderar  muy  b.len  en
su  propio  idioma.  .  :  los  IIarn6  y

proponi6ndoles   cuatro   palabras

que  el  sefior dict6 y encendi6 en
sus corazones con tan visible mu-

danza      que   arroj6ndose   a   in.is

pies   con   16grimas,  me   pidieron
clue  no  me  fdese  y  leg  perdona-

se,  que   para  otro  afio  vendri`an

por mi para que en su tierra sem-
brase  tan  divina  doctrina;  feste-

j6los  con  los  acostumbrados aga~
sajos de diies que  repartimos pa-

ra  muestras de afecto y ganar vo-
luntades;  tan  escondidas  las  lie-

varon  6stos y  tanto  supieron  de-

cir    que    luego    irfmediatamente

vinieron    los    cuyentimaris,    los

sanguirenis,   zagorenis   y   c|uinti-

maris   y   los  gran  rio   Eni,  todos

esos  son  hacia   la  parte del  orien-

te"  (Biedma  (1782).1981:   106-

7)  12)

:`.   .   .  y  por  la,mafiana  llegaron

treintitr6s  almas  que  no  debl'an

de  vivir  muy   lejos,  y  todos  sin

recelo   ni  middo,  antes  con ,mu-

cho  amor  se  venl'an  a ,nosotros

admirando   nuestro   traje,  estilo

\    carifios6   y   agasajo   que   experi-
mentan  y  reconocen  por  las d5-

divas  de  diies,  agujas,  abalones,

cuchi/los  y   lo  dem6s  que  ya  se

ha  dicho  repartimos  siempre  en
`   serial  de  mucho  afecto."  lop  cit

139).

El   propio  Biedma  se  sorprende  de

la  reacci6`n de  los  indl'genas.

"No  s6  como  nos  reciben  y  ad-

miten.  Posponersu libertad,dejar

sus  casas  privarse  de  sd descanso
`     y   conveniencia`aun   experimen-

tando  casi  siempre  muerte  y  en-

fermedades.   Salir   fuera   de   sus

tierras  o  templos  opuestos  a  su

naturaleza,   raro   amor  por   s6lo

aliviar   a   log   ministros   (op.   cit.

128).

Intercambio   con   los  Andes  y  depen.

dencia tecnol6gica

Referencias     etnohist6ricas     y     ar-

queol6gicas  nos  ayudan  a  comprender
la   importancia  que   han  tenido  las  he-

rramientas  de   metal   para   los  ashanin-

ka   y  en  general   para   los  grupos   indi-

genas  amaz6nicos  desde  6pocas prehis-

p6nicas.    Las   herramientas   prehispani-

cas   de   origen   amaz6nico   fueron   he-

chas  de  madera, hueso o piedra pulida.

Po`demos    entender   lQ   codiciada   que

fueron  las  herramientas  de  metal  y  las

facilidades que  les significaban  en  la di-

fi'cil  tarea  del  roce de arboles,  prepara-

ci6n   de   chacras,   obtenci6n   de   lefia,

iconstrucci6n  de  casas,  etc.  John  Bod-

ley  (1973)  en  base a  evidencias  hist6ri-

cas   afirma   que   desde   tiempos  preco-

Iombinos  los Ashaninga se provei'an de

herramientas  de  metal  de  la  regi6n an-

dina  a  cambio  de productos de la selva

como  plumas,  pieles  y  otros  ornamen-

tos.  Alejandro  Camino  (1977)  hace re-r

ferencia  a evidencias arqueol6gicas que

informan  del  hallazgo de hachas de co-

bre   de   manufactura   Inca   en   los  ri'os

Ucayali,  Pisqui,  Pachitea  y  Apuri'mac.

Segtln  el  mismo  autor,  el  ri'o  Urubam-

ba   parece   haber.  sido  una   importante

vl'a   de  comunicacj6n  entre   los  Andes

del   sur  y   la  Montaiia  Central.  Sugiere

tambi6n   que   esta   actividad   de   inter-

cambio  enl:re  la Selva y  los Andes estu-

vo  regulada  y  controlada  por  el  lmpe-

` rio  Inca.

En   el   siglo   XVII    las   herramientas

continuaban  siendo  un  importante  fo-

co  de  atenci6n  para  los  indi'genas ama-

z6nicos.  Al  respecto  nos  dice  Biedma:
"En  la  presente  ocasi6n de nues-

tra  entrada  nos avi6  (Fray Alon-

so  Zurbano  de  la  Flea  -doctri-

nero  de Andamarca)  con  cuanto

pudo  la  soljcitud  de  su  amor  asi'
en_el  sustento  como  en  /o  rlece-

sario   de    herramientas,   hachas,

machetes,  cuchillos,  aguias, aba-

lones y  lo  dem6s  con que se aca-

ricia  a  los  indios  (op.  cit.101)''.
"Con  un  curaca  que  ocultaba  el

serlo, di'jomelo  con mucho enca-

recimiento    y    secreto    nuestro
Tont4 y  61  en  su  estilo  y  modo

(aunque mss se disfrazaba)  se da-
ba a  conoc.e/.  Este vivi'a con mu-

cha   gente  que  ocupan en   hacer
ropa  de algod6n, in

camisetas y   patios  con que   CO-
mercian    trocandolo por   herra-
in ie ntas. . . „ (op.  cit.135)
rayadQ es in i'o) .

(el  sub-

\

En  el  siglo  Xvll   los  indi'genas de  la

Selva   continuaban  haciendo  excursio-

nes  a  la Sierra  con fines comerciales de

donde   obtenl'an  herramientas  de  tipo

europeo   (Tibesar   1981:   14).  Por  otro

lado  las  misiones  que  instalaron fundi-

ciones  en  aquellas  zonas donde  se  en-

contraba  metal, se convirtieron centros

importantes  en  los que  los  indl'genas se

prgvel'an     de     herramientas     (Santos

1980:   92).  Segdn   Bodley   (1973)  des-

de   los  primeros  tiempos  de  la  colonia

las  herramientas de metal de origen  eu-

ropeo  se  habri'an  convertido  en  parte

del  patr6n cultural Ash

Las  herramientas y ute:#:demetal
en  la mitolbgi'a Ashaninga.

El   sentimiento  e   interpretaci6n  de

los  indi'genas de  la  dependencia tecno-

16gica  del  exterior  se  expresa  en mitos

recogidos   por   diferentes   autores.   A

continuaci6n     transcribo     fragmentos

del  mito de Pachacamaite  recogido por

Stefano  Varese   (1973)   en  el  Gran  Pa-

jonal  en  la d6cada del sesenta.

`'Pachacamaite  es  Pav5  (padre y

dios), vive  rl'o  abajo.  El  no esvi-

raco.cha, no es chori  (3).  Es hijo
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del  sol  y Mamatziki es su esposa.
Pachacamaite  hace  todo.. mache-
tes, ollas, p6lvora, cartuchos, sal,
escopetas,   municiones,   hachas.
Porque antes  los ash6ninka, eran

pob.res,  no  tenl'an   nada,  no  te-
nl'an.  hachas,   machetes,    nada.
£De  d6nde  sacaban  los ash5nin-
ka    todas    las   cosas?    Entonces
iban  all6  donde  Pachacamaite  y
consegul'an  todo.  Asl'  era  antes,
ahora    no    sabemos.-   Antes   los
Ash5ninka sabi'an.

JODs6nmd6es;e#spdaecf:Ego::t;?eroLe;I
camino  se  ha  obstruido  con  las

palizadas de las balsas de  los vira-
cocha  y  de  los  chori.  Antes  los
Ash5ninka    sabl'an    llegar,   pero
aitora  han  muerto  todos.  Todas
las cosas que traen  los chori y los
viracochas:   los  machetes,  los es-

pejos,   las   hachas   se   las  da   `su
duefio'  se   las  da  para   nosotros
los Ash6ninka para que p-odamos
cazar,   hacer   chacras  pero  ellos
los  chori y  log viracocha nos ven-
dpeenro/aessc:Seans;jrDa:Cseuqdquueeficou::t;a's

da  para  nosotros  los  Ash5ninka
\            (Varesel973:311)(3)

Gerald   Weiss   (1969`)   nos   presenta

un  mite  equivalente  recogido  en  el  rl'o

Tambo.  La  divinidad  aparece como ge-
nio de la t6cnologi'a que en este caso se
denomina lnka.  Inka habri'a sido captu-

rado  por  los.viracocha  y  desde  enton-
ces  lo  fuerzan  a que fabrique  las herra-

mientas.    La   superioridad   tecnol6gica

de  los 'blancos', segdn este mito, se de-
be  a que tienen capturado a  lnka, pero
si   algdn  di'a   el   lnka  regresa  donde  los

Ashaninga,  6sta  diferencja  tecnol6gica

se habra de  invertir.
Los  dos  mitos referidos nos llevan a

pensar  en  la  estrecha  relaci6n  que  hay

y  hubo  entre  los  grupos  6tnicos  de'la
`Selva Alta y  ros de  la Sierra, ambas dei-

dades  nos  estan  remitiendo  a   los  An-
des:  Pachacamaite  como  relativo  a  Pa-

chacamac,  deidad  de-la 6ultura  andina;

e  lnk'a,  referido bien sea a  la clase poll'-

tica  y  religiosa  dominante  del   lmperio

lnka,   o  en  su  segunda  acepci6n  a  un

cuerpo   de   deidades   mitol6gicas   (ver
Zuidema  1973).  No  en  vano Weiss nos

dice  que  se  trata  de  un  mito post-con-

quista,  ya  que  el  lnka  es  atrapado  por
los viracocha que son  los blancos, acto-

res  sociales  que  aparecen  a   rai`z  de  la

conc|uista.  Esta  relaci6n  de  los  nativos

de   la  Selva  con  el  lmperio  lnka  ya  lo

hemos visto  en  la  evidencia  hist6rica y

arqueol6gica  que  he  presentado  antes.
Es mss, Weiss nos dice tambi6n que en-

1:re  las  creenciasAshaninga 61 ha encon-

trado  que  el  lnka es considerado como
su  jbfe  primigenio  y  un  gran  shaman,

de  esta  manera  estarl'an  reconociendo
en 61 algdn tipo de autoridad poli'tica y
religiosa   en   'illo   tempore'  convertidd
luego  en  un genio tecnol6gico captura-

do.  La  relaci6n que estamos encontran-

do  entre  los  pobladores  nativos  de  la
Selva  Alta  y  los de  las serranl'as  nos  lle-

van  a  reflexionar en  lo  err6neo  que  es
el  verlos  como  dos  mundos  separados.
Esto  sugiere  una  nueva  perspectiva  de

trabajo  para  desarrollar en  el  futuro  y

que  no  toca  detallar  mss  en esta opor-
tunidad.

Los  mitos  referidos  tienen  otro  ni-
vel  de  significaci6n  y es que  la diferen-

cia  tecnol6gica  es co.ncebida como  una

situaci6n  temporal  y  an6mala  produc-
to  de  la  captura. del genio tecnol6gico,

situaci6n  que  es  reversible.  Este hecho

pos   llev`a  necesariamente  a  pensar  por
qu6   se   mantiene   una   expectativa  de
que el genio tecnol6gico  regrese y cam-
bie   la  actual`situaci6n  de  dependen8ia

y dominaci6n que se expresa claramen-
te  en  el  aspecto tecnol6gico como  par-
te  del  sistema  social  y  poll`tico  actual.

Tengo   informaci6n  oral  de  que  en  el
alto    Ucayali,    peri6dicamente   corren
rumores  de  que  un  personaje  de  vesti-

menta    resplandeciente   ha   aparecido,

produci6ndose  movilizaciones  entre  la

poblaci6n  que  acude  a verlo  (4).  Mi  hi-

p6tesis  es  que  cuando  aparece  Biedma
en  la  primers etapa  1673-4 algdn fen6-

meno similar surge, frente a  un  Biedma

pr6digo en  la  repartici6n de herramien-
tas   y   que   en   sus   discursos   religiosos

sostiene  q`ue  es  enviado  por  un  ser  su-

perior  para  que  haga  entrega .de los re-
galos.

``Toda  esta  semana siguiente nos

entretuvieron   las   embajadas  de
las naciones y curacas circunveci-
nos  en  cuyo  ces5reo  nombre  /se
refiere  al  rev de Espafia)  recibliy
agasaj6ndolos  con  el  carifio posi-
ble-,  los despach6  cargados de  al-

gunos  diies  de herraim
chillos,   aguj.as,

ientas,  cu-
trompas  y  otras

'que   aunque   nifierl'as  es   lo

aprecian   y  mss  estiman"  (Bied-
ma  (1682)   1981:  105-6)  (el sub-

rayado es mio).
"...que   hace  en  6stos  un  no  se

qu6 .de  admiraci6n  y  operaci6n
en  ment6ndoles  el  A;pu  o Patotlfue

(dios  superior de  los Ashaninga)

que  es  el  prelado  y  superior  de
todos..."   (Biedma  (1687)   1981.:
185)  (el subrayado es mio).

Esta  hip6tesis se,refuerza con  la evi-
dencia  due  presena  Weiss  (1969)  de  la

creencia   que  tienen   los  Ashaninga  en

que  los  esprritus buenos pueden apare-
cerse  en  formas  de  personas con  cuer-

pos resplandecientes.  Es mss, sus  infor-
mantes  le  dij.eron  que  esto  habl'a suce-

dido  poco  tiempg  atras  en  el  ri'o Ana-

pati,  lo cual  habi'a causado disputas en-
tre dos  curacas,  pues  uno vecinole ne-

gaba  al  curaca  de  Anapati  que ese per-
sonaj.e   aparecido   fuera  un  ``amachen-
ka'',   que   es  como  ellos  denominan  a
los  espi'ritus  buenos  que  se  presentan
bajo  f6rma  humana.  Un  suceso similar

se  produj.o  en  el  valle del  Pichis, tras  la

construcci6n  de  la`vi'a  central  (Bodley

1972).

Tenemos   evidencias   hist6`ricas  que
refuerzan  nuestra hip6tesis sobre  la mi-

tificaci6n  de  Biedma;  Ias  encontramos

en   el   esl:udio   etnohist6rico   que.hace
Fernando    Santos    (1980)    sobre    los

Amuesha.   En  dicho  trabajo  encuentra
•una  superposici6n  entre  las herreri'as y

los  centros  ceremoniales  Amuesha.  Es-
tos  centros ceremoniales consisti'an ba-
sicamente  en  un fuego sagrado, si'mbo-
lo de adoraci6n al  sol, que estaba a car-

go   del   `c.ornesf}a'  o  `sacerdote  Amue-
sha'  y  donde soli'an  reunirse los grupos
locales,  normalmente  dispersos,  a cele-

brar,fiestas religiosas.

aschue:fedr?a::S,omsjs,:°on,:re°s;;n,t::dcu:.:rv?r.
tieron  en  los  `herrer-os'.  Segdn  la  inter-

pretaci6n de Santos,  los  `comesAa' asu-
mieron   las  herrerl'as  a  su  cargo  como
"una  tactica   indl'gena  original  que  ex-

presa   la  resistencia  de  un  pueblo  a  los
cambios  en  las  concepciones  religiosas

que  pretendl'an  imponer  por  la  fuerza
los   misioneros   franciscanos"   (Santos

1980:  93)   a   la  par  que  los  `comesAa'
conservaban  su  lugar privilegiado entre

los Amuesha.
Esta   interpretaci6n,  en  mi  opini6n,

no  explica  satisfactoriamente  por qu6
despu6s de  la  expulsi6n  de  los espafio-

les de la  Selva Central  (a  partir de  la  re-

beli6n  de  Juan  Santos  que  se  inicia en

1742)    los   nat`ivos  destruyeron   todos
los  objetos  espafioles  menos  las  he+re-

ri'as,  que^ siguieron  siendo  centros  im-

portantes a  cargo de los `comesAa'.  Me
parece  que   la   explic;ci6n  a   la   coinci-
dencia  .entre  herreri'as  y  centfos  cere-
moniales, y su continuidad  ante§ y des-
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pugs  de  la  rebeli6n  de Juan Santos, es-

ta  dada mss bien, en su aspecto  ideol6-

gico,   por   la   §jgnificaci6n   que  cobran

las   herramjentas  de   metal,  como  ele-

mentos  `otorgados'  por  el genio tecno-

16gico   lnka   o   Pac.hakamaite.   En   esta

intermediaci6n   entre  el  genio  tecnol6-

gico  y  los  hombres  el  mss  indicado  es

el sacerdote o `comes4a'.
Bajo   mi   interpretaci6n   se  estarl'an

encontrando  en  un  solo  punto  `herre-

ri'as-centros   ceremoniales',   dos   cultu-

ras,   cadua  una  dando  el  uso  e  interpre-

taci6n  segtin  sus  pautas.   Los  mi.sione-

ros,tuvieron  las herreri'as como centros

que   les   permitl'an  entrar  en  contacto

intermitentemente  con  las poblaciones

locales  normalmente  dispersas,  con  fi-

nes  de  evangelizaci6n;  Ios  'Amuesha  se

abasteci'an   de   herramientas   (qrie   tan

Citiles   les  eran   en  sus  trabajos)  dentro

de  un  eontexto sagrado al convertir  las

herreri'as   en   centros   ceremoniales.   El

fuego   sagrado   y   las   herramientas   no

entraban   en   contraposici6n,  sino  que

encajaban  perfectamente  en  un mismo

punto,  segdn  la  16gica  nativa.  Mientras

que   para    los   espafioles    las   herreri'as

eran  centros -profanos,  para  los  Amue-

sha eran centros sagrados.

Conclusi6n

La   mitificaci6n  de  Biedma,  enton-

ces,   s6lo   puede   ser   entendida,   en   la

combinapi6n   de   estos   dos   elementos
`genio    tecnol6gico-herramientas'.    De

ahi',  que  entradas  posteriores  de  Bied-

rna,..nos aemuestran que en circunstan-

cias diferentes,  la entrega de herrainien-

fas  no  tuviera  el  mismo  efecto.  De  su

corta    y   frustrada   entrada    en    1675

B ied in a d joe :
`:...pues adn  los cristianos y mas

ben6ficiados    (se    entiend6   que

con   regalos)   suelen  ser  los  peo-

res.  En  la  ocasi6n  lo  han  mani-

festado  los del pueblo de San Jo-

s6  de .Savini,  los  mss  cristianos,

agasaiados y  acariciados''.  (Bled-

rna  (1682)  1981:  181}.

Es  evidente el desconcierto de Bied-

rna  ante  un  cambio  tan drastico  en  el

comportamiento de los indi'genas hacia

su  persona  y sus  obsequios.  Dos facto-

res   habri'an   influido  en  el  cambio  de

las   cjrcunstancias:    1)    la    rebeli6n   de

Mangor6,  un  afro  antes en el  Peren6, y,

la  consecuente  represi6n  a  los  nativos

que  se  organiz6  desde  Tarma,   lo  cual

posiblemente  repercuti6  en  los animos

de  la  poblaci6n  de[  Pangoa  y  2)  cuan-

do  entr6  Biedma  en  1675  se habi'a de-

satado  una gran epidemia,  la cual  apro-

vecharon   los  shamanes  para  recuperar

lealtades a  su favor  (5).
"...tres,    cuatro,    cinco    soli'an

bautizar   (los   religiosos)   en   una

noche.    No    he   podido    ajustar

cuanto  descansaban  dichos  reli-

giosos en  el  tiempo  que  dur6 es-
ta  peste.  Pues t;do  61 dl'a teni`;n

el  mismo  dercicio  sin  divertir  el

atento  cuidado,  temiendo  no  se

les   perdiese  algdn  alma,.  porque

habi'an  averiguado  muy bien que

un   indio  viejo,  ministro  del  de-

monio  o  el  mismo  demonio  que

habi'a  tomado  aquella forma  hu-

mana, o la de alg&n  bruto o p5ja-

ro  se  leg aparecl'a  en  las juntas o

borracheras   en   su   gentilidad   y

asl'...  decl'a  a  todos  los  que  en-

contiaba que los religiosos trai'an

las  enfermedades,  que  vivi'a  con

ellos   la   muerte,  que   habl'an  de

morir sin  remedio cuantos ahi vi-

viesen   y   estuviesen   con   los  pa-

dres, que  se  volviesen  a  sus anti-

guas    habitaciones..."     (Biedma

(1682)  1981:  181).

La`s  entradas  posteriores  de  Biedma

fueron   tan   solo   de   paso   al   Ucayali,

pues  habi'a perdido  esperanzas de  recu-

perar  sus misiones entre  los Ashaninga,

lo que s6lo  retomari'an  los franciscanos

algunos afros despu6s.

(1 ).Es  posible  que  la  cifra  dada  por  Biedma

contenga  alguna  exageraci6n,  pues a rna-

yor  cantidtad  de  poblaci6n  y  de  posibili-

dades  de  evangelizaci6n mss fondos esta-

n'an  a  djsposici6n de los misioneros.  Ello

sin  embargo  no  deja  lugar  a  duda  acerca

de   la   envergadura   del   movimiento   que

tuvo  lugar.

(2) Todas  estas  poblaciones  son grupos loca-

les  denominados  asr  por  los  misioneros

a  partir de  toponimias  y  nombres de 'je-

fes,.
(3)  Los  Ashaninga  denominan  `viracochas'r a

los  foraneos  'blancos'; son  'choris`  los fo-

raneos  mestizos  y   los   indi'genas   prove-

nientes de la sierra.

(4) Comuhicaci6n  personal de C. Soria, estu-

diante  Shipibo.. Me inform6 tambi6n que

entre    los   Shipibo   existe   igualmente   e[

personaje    lnka   con   atributos   de   genio

tecnol6gico; vcr tambi6n  Floe 1982.

(5) Las  epidemias  en   los  centros  misionales

frustraron   muchos  de   los  proyectos  de

los in isioneros y dieron campo para  la ac-

cj6n  de. Ios shamanes.
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