
Pacjficar a] hombre malo o
escenas de la historia
aculturativa Uni desde la
perspectiva de !as vl'ctimas A

Erwin Frank*

En el presente artfculo me referir6 a
la historia de un pequefio grupo indfge-
na,  al  cu`al  prefiero  denominar  Uni  (1),
nombre que en su propia lengua signifi-
ca  `hombre(s)'  o  `gente',   pero  al  que
comtlnmente se conoce como Cashibo
(2),   nombre   peyorativo   que   le   fuera
puesto por sus enemigos.

El territorio  de  los  Uni  se  encuentra
en un area de `tierra firme',  en el extre-
mo oeste de la amazonia (ver Mapa 1 ).
Su  posici6n  geografica  marginal  los  li-
br6 de desempefiar un papel significati-
vo en la historia de la incorporaci6n co-
lonial  y  neocolonial  de  la  amazon fa  al
sistema   capitalista    mundial    (3).    Sin
embargo, considero que su historia tie-
ne cierta trascendencia, no s6lo porque
los   Uni  tuvieron   que   sufrirla   (aunque
6sto  ya  es  raz6n  suficiente),  sino  por-

que tengo  la  esperanza de  poder  ilus-
trar y reforzar un argumento que me pa-
rece  de  suma  importancia.  Este  se  re-
fiere   a   la   historiograffa   en   general,
siempre que 6sta trata de la expansi6n
colonial y de  la subyugaci6n  de  los  lla-
mados  'pueblos  primitivos'  bajo  la  he-~
gemonfa de una sociedad que se auto-
identifica como 'avanzada' o 'civilizada'.

Una historia es, como sabemos, ba-
sicamente un cuento, y cualquier cuen-
to sera siempre contado desde un pun-
to  de  vista  particular.  La  pregunta  es:
4cual seria el punto de vista mds apro-
piado para contar la historia de los uni?
A mi parecer, dispongo de par lo menos
tres  altemativas.  Primero,  podria  asu-
mir el punto de vista de  un  `observador
desinteresado',   'objetivo'  o   '6tico'   (4).
Partiendo de este punto de vista tendrla
que presentar el desarrollo del sistema

capitalista  mundial y su  lenta pero  irre-
sistible penetraci6n hacia la amazonia.
Tendria  que  identificar  a  misioneros  y
caucheros como agentes locales de in-
tereses   econ6micos  tanto   regionales
como  mundiales,  y  que caracterizar el
destino  de  los  Uni  simplemente  coma
`otro caso de genocidio'.

En segundo lugar,  podrta aceptar el
punto  de  vista de  los  mismos  agentes
capitalistas:  los  misioneros,  colonos  e
indigenas aculturados del valle del Uca-

yali.  Partiendo  de  este  punto  de  vista,
nuestra historia contarfa, seguramente,
el triunfo  de  la civilizaci6n  sabre  el sal-
vaj.ismo, y la `eficaz destrucci6n' de otro
`obstaculo canibal' en el camino de es-

tos agentes  hacia el progreso.  Por dlti-
mo,  podrfa compartir el  punto  de  vista
de los mismos Uni; desde este punto de
vista,  `6mico'  la  historia  que  aquf  pre-
sentamos tratarfa de los intentos de-los
Uni par  `cMlizar a  los  hombres  malos'.
`Hombres   malos'  o   a/.sama-un/.  es   el

nombre que utilizan los Uni para desig-
nar a los blancos.  En  este  ensayo,  sin
embargo,  intentar6 tomar en cuenta en
sil conjunto  estos tres puntos de vista.
A mi parecer, solamente de esta mane-
ra podremos  llegar a un verdadero en-
tendimiento  de  lo  que  les  aconteci6  a
los Uni y por qu6  Ies aconteci6 en  esa
forma y momento.

La  historia  es,  como  sabemos,  un
proceso  sin  principio  ni fin.  Sin  embar-
go,  las `historias' requieren  un punto de
partida y  uno  de t6rmjno.  Por  ello,  co-
menzar6  mi  relato de  la historia de  los
Uni  a  partir  de  la  segunda  mitad  del
siglo  pasado,  y  la terminate  en  el  pre-
sente. Pero antes de esto creo necesa-

rio  adelantar alguna informaci6ri  gene-
ral  referente  a  la  situaci6n  cultural  de
los Uni en  la actualTdad.

AI  presente  existen  unos  1300  Uni
viviendo en siet6 `comunidades nativas'
en tierras de sus antepasados de 'tiem-
pos   inmemoriales'   (5).  Allf  llevan   una
vida  humilde  como  agricultores  margi-
nados de tala y duema,  muy poco dife-
rente  (con  excepci6n  de  la  lengua)  (6)
de la de sus vecinos mestizos de esas
apar[adas comarcas. Al igual que ellos,
moran  en  pequefias casas  rectangula-
res techadas con hojas de palmera, se
ponen   'ropa  usada',  cazan  exclusiva-
mente con escopetas, y rozan sus cha-
eras con  hachas de acero. Al igual que
los  mestizos,  mandan  a sus  hijos  a  la
escuela (si pueden), y suefian en vano
con comprarse grabadoras y relojes de
pulsera,  y con  tener  una vida  mss c6-
moda en  el futuro.  Por dltimo, tal como
sus vecinos  mestizos.  Ios  Uni  adn  pro-
ducen casi todos los viveres que preci-
san para su subsistencia, y aunque no
es    mucho    lo   que    necesitan,    cons-
tantemente les falta dinero.

Esto dltimo se debe al hecho de que
casi  no  hay  c6mo  ganarse  la  vida  en
estas  areas  apar[adas.  Asf,  por ejem-
plo, ,no mss de dos de las siete comuni-
dades  Uni  se  encuentran  ubicadas  a
corta distancia de la t}nica carretera que
conecta esta zona con  los Andes Gen-
trales, la que les permite y hace benefi-
ciosa  la venta  de  productos  agrieolas,
de caza y de pesca.  Los  miembros de
las  otras  comunidades  deben  conse-
guir los`indispensables  recursos mone-
tarios   cortando   madera  fina,   lavando
oro,  o  recol`ectando  la  savia  de  cierto
arbol  que  en   la  medicina  'folk'  de  la

ppblaci6n andina es considerada como
un remedio eficaz contra la anemia. Sin
embargo, estas tres Oltimas estrategias
tienen  una  misma  desventaja:  interfie-
ren decisivamente  en  la producci6n  lo-
cal  de  alimentos  indispensables,  obli-

gando a los hombres a alejarse de sus
casas y familias durante semahas ente-
ras en la estaci6n de verano, que es la
6poca  en  la  que  se  abren  y  preparan
las nuevas chacras (7).

En  suma,  los  Uni  contemporaneos
son  peruanos  rurales  de  origen  jndio,
pobres,   dependientes,   aculturados   y

EI  Dr.  Erwin  H.  Frank  se  desempeFia
actualmente   como   profesor  visitante
de la Pontificia Universidad Cat6lica de
Ecuador.
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marginalizados, tal como la mayorfa de
la poblaci6n del pats.  Sin  embargo,  no
hace ni siquiera cien af`os, los Uni cons-
tituian   un   pueblo  ind6mito,   aislado  y
autosuficiente,  compuesto  par mss  de
3000 individuos orgullosos (8), quienes
entre otras cosas sabfan defender efec-
tivamente  su territorio 6ontra cualquier
agresor.    Hay   que    preguntarse    en-
tonces:  6qu6  les  ocurri6?,  6qui6nes  y
c6mo los empujaron hacia su presente
condici6n de miseria?

En  la segunda mitad  del siglo pasa-
do   (9),   los   Uni   vivfan   esparcidos   en
aproximadamente 20 a 30 asentamien-
tos  aut6nomos,  ubicados  en  las cabe-
ceras de los rtos Zdngaro y Aguaytfa, y
en  sus  afluentes  principales.   En   ese
entonces sus asentamientos se compo-
nfan  normalmente de  una casa comu-
nal  habitada  hasta  por  150  personas.
Cada asentamiento era absolutamente

indepehdiente de los otros, tanto en t6r-
minos  econ6micos  como  politicos;  sin
embargo, aunque fragiles, una serie de
lazos  matrimoniales  los  agrupaban  en
tres redes sociales y regionales de cliff-
Oil delimitaci6n  exacta entre sf (10).  La
primera de  ellas  se  encontraba  en  las
cabeceras de  los  rfos Aguaytfa y Ztm-
garo  en alturas de hasta 500  in.n.s.in.,

           en   las   laderas   de   la  Cordillera  Azul.         Aguas  abajo  del  Aguaytfa  exist fa  una

segunda  red,  mientras  que  la tercera
ocupaba   la  divisoria  de   aguas   entre

       3:qbu°esfi:{s°S;foes|  I::bcoasbiFae:aasdodse 8::

Alejandro,    que   .desembocan    en    el
Aguaytfa  y  en  el  Zdngaro  respectiva-
mente.

Al  parecer,  entre  estas  tres  redes
sociales Uni reinaba un estado de gue-
rra  permanente,  atenuada  quizas  por
las distancias que las separaban. Inclu-
so entre asentamientos pertenecientes
a una misma red  interlocal,  las  relacio-
nes parecen haberse caracterizado par
una profunda hostilidad, variando conti-
nuamente entre la guerra y las alianzas
d6biles y de corto plazo. Tales alianzas
se basaban en el  intercambio de muje-
res  y  en  invitaciones  mutuas  a fiestas`
locales  (11 ).  Pero  nadie  pod fa fiarse  ni
de sus aliados  mas  intimos: de  un dia
para  otro   6stos   pod fan   enemistarse,
matar  a sus  ex-aliados y  robarles  sus
mujeres.  En  suma,  entre  los  antiguos
Uni   prevalecfa   un   nivel   excepcional-
mente  alto  de  antagonismos,  descon-
fianza y violencia abierta. Al preguntar-
nos por el por qu6 de tanto odio y vio-

Ubicaci6n del territorio Uni (Department Of Geodesy & Cartography, Berlin  1966).

vos enemigos. Segdn esta percepci6n,
sus  enemigos  no  sabfan  comportarse
(12); de allf la necesidad de `corregirlos'
pc>r la fuerza.

Desde el punto de vista de los mesti-
zos,  la 'agresividad  Uni'  (que ellos, por
cierto, siempre consideraron dirgida ex-
clusivamente  hacia  f uera  de  la  socie-
dad Uni,  es decir, contra ellos mismos)
es el resultado de  una `mentalidad sal-
v.aje'.  Segdn  esta  percepci6n]  los  Uni
eran  `canibales'  motivados  en  sus  ac-
ciones por una avidez innata e insupe-
rable de comer carne  humana (13).  In-
cluso hoy en dia, algunos mestizos del

lencia llegamos a tres respuestas diver-
gentes, que dependen de  los tr`es pun-
tos  de  vistas  anteriormente  menciona-
dos.

Desde  el  punto  de vista de  los  pro-
pios  Uni, estas luchas se debian al co-
rrompido   sentido    moral   que,   segdn
ellos,  caracterizaba  a  sus  respectivos
enemigos.. Sus propias agresiones con-
tra  otros  las   solian   considerar  como
reacciones   apropiadas   al   comporta-
miento  intolerable de estos  IVo (a  un/.-
no-bu); comportamiento que a su pare-
cer resultaba de las serias deficiencias
del sistema educativo  de sus  respecti-
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oriente  peruano  conservan  la  idea  de
que  los  Uni  no saben cultivar la tierra y
por eso se ven todav{a forzados a man-
tenerse en base de la caceria de seres
humanos, a pesar de que su propia ex-
periencia  y  conocimiento   personal   la
contradice.   La  creencia  generalizada
entre los no-Uni acerca de la naturaleza
canibal de los Uni ha tenido dos conse-
cuencias  interrelacionadas,  las cuales,
en  cierta  medida,  han  determihado  la
historia  de  este  pueblo   en   los  siglos
Xvlll  y  XIX.  En  Primer  lugar,  lc>s  misio-
neros cat6licos jamas intentaron  seria-
mente contactar a los  Uni;  en segundo

           lugar, en este perfodo tod6s los n-o-Uni
             se consideraron con licencia para cazar

y matar a los Uni como a animales (14).
Tales  `consec-uencias'  nos  llevan  a

nuestro tercer punto  de  vista:  el  punto
de vista `6tico' o de observador `objeti-
vo' de  la historia.  Desde  este  punto  de
vista,   se   percibe   claramente   que   la
`agresividad  Uni'  tiene  su  debida  con-

traparte  en  la  agresividad,   no  menos
violenta, de sus vecinos blancos, mesti-
zos  e   indios  dirigida  contra  ellos.  Ya
desde el siglo Xvlll existen ejemplos de
ataques  incesantes  a  los  asentamien-
tos Uni por parte de otros pueblos indf-
genas,   frecuentemente   mas   podero-
sos, del valle del Ucayali.  Durante este
perfodo, casi todos los afros partidas de
guerreros Conibo y Shipibo surcaban el
Aguaytfa  y   el   Zdngaro   atacando   los
asentamientos  Uni  y  llevandose  a  las
mujeres y a los nijios. A partir de la se-
gunda mita.d  del siglo  XIX y  hasta bien
entrados  los  afros  veinte  del  presente
siglo,  esta  reprobable  'costumbre'  fue
i ielmente copiada por cazadores de es-
clavos  blancos  que  abiertamente  ex-
presaban  su   intenci6n   de   limpiar  los
bosques de  esta `peste canibal' de in-
dios  Uni  (15).

El motivo detras de  las acciones de
los  indios  del  Ucayali  no  era  un  incon-
trolable `impulso agresivo'.  En t6rminos
subjet`ivos,  ellos  (al  igual  que  muchos
blancos  y  mestizos)  buscaban  simple-
mente `vengar' las `agresiones' cometi-
das en su contra por los Uni. Y en ver-
dad, tambi6n se sabe que durante todo
este periodo bandas muy pequeFlas de
guerreros   Uni   vagaban   por   la   ribera
norte  del  Pachitea,  llegando  incluso  a
atacar los pueblos Conibo-Shipibo de la
ribera  occidental  del  Ucayali  (16).   En
ese entonces,  sin  embargo,  existia  un
marcado  desbalance  entre  las fuerzas
de los Uni y las de sus adversarios. Las

fuerzas  de  guerreros  Uni  rara  vez  se
componfan  de  mss  de  10  a  20  indivi-
duos.  Estos  deb{an `marchar a  pie  (ya
que desconocfan  las t6cnicas de fabri-
caci6n  de  canoas)  cerca  de  200  kin.
desde  sus  pueblos  hasta la orilla occi-
dental  del   Ucayali,   para  atacar  a  un
enemigo  que  facilmente   podia  reunir
para su defensa a varios centenares de
guerreros.  Dadas estas condiciones, y
tomando en cuenta que los Conibo-Shi-
pibo  de  esta  6pc)ca  ya  poseian  por  lo
menos  unas  pocas  escopetas,  las  in-
cursiones  de  los  Uni  parecen  incluso
suicidas.  Cabe  preguntarse.  entonces,
6Por qu6 las realizaban?

Segdn   los Uni, realizaban dichas in-
cursiones porque les faltaban las `cosas
del  /nc.a',  y  porque  no  tenian  idea  de
c6mo  conseguirlas  de  otro   modo.   El
/nca   es  un  personaje  mftico,  un  h6roe
cultural que apareci6 entre los Uni poco
despu6s  de  la  creaci6n  del  mundo,  y
que ten fa la habilidad extraordinaria de'crear'   los   bienes   caracteristicos   del

mur`do   occidental:   hac.has   de   acero,

gmr::::t:TS;)f.6§fe°gr:::s°tt;{av:s?o9:,a:,Ti:a:
apareci6   entre   los.   Uni   porque   ten fa
ganas  de  `crear'  sus-  `cosas  lindas'  ex-
clusivamente para ellos.  Pero los ante-
pasados de  los actuales  Uni, entre  los
cuales  el  /nco se  apareci6,  se  asusta-
ron tanto de  sus fuerzas  magicas que
finalm6nte l`e ordenaron marcharse.  Es
asf que el /nca lleg6 donde los blancos,
para los cuales sigue produciendo sus`cosas lindas' aon en la actualidad.  Los

Uni  contemporaheos  consideran   este
evento  m'itico como  el  mss tragico  de
toda su historia.

Por esta raz6n,  desde hace siglos,
los  Uni  no desean  nada  mss  urgente-
mente que rectificar la gran falta de sus
antepasados,  pacificando  al  blanco,  al
`hombre  malo',  para asi poder disfrutar

junto con ellos de  `las cosas  lindas del
/nca'.  Tanto  deseaban  los  Uni  poseer
las  `lindas  cosas  del  /nca']  que  en  los
aiios  anteriores  a  su  tardfa  `pacifica-
ci6n',   algunos  de  ellos  se` mostraban
dispuestos a arriesgar sus sus vidas en
sus   intentos  de  :domesticar'   (raGf/)   a
quienes las ten fan.  De alli que  la famo-
sa `agresividad  Uni' de los siglos pasa-
dos  resulta,  desde  un  punto  de  vista•'6mico',  una  mera consecuencia de su

vivo  inter6s  por corregir la mala suerte
de sus antepasados. Por lo demas, una
investigaci6n  escrupulosa de  las fuen-
tes  revela  claramente  que  muchas  de

sus expediciones suicidas hacia la ribe-
ra norte del Pachitea y hacia el Ucayali,
fueron emprendidas sin intenci6n agre-
siva  alguna,  sino  s6lo  para  `civilizar  a
los hombres malos' (18).

f]aGf/.  ,  que  significa  `cMlizar',   `do-
mesticar' o 'pacificar', es el t6rmino Uni
que designa una serie de practicas alta-
mente formalizadas, que en  el pasado
eran  parte  inextricable de  cualquier  in-
tento por restaurar la paz entre grupos
Uni  en  guerra.  Como  se  indicara ante-
riormente,   los   Uni   consideran   a  sus
en'emigos  como  'gente  sin  educaci6n'.
Se   necesita,   entonces,   `civilizarlos'   o
`pacificarlos',  es decir, que se  los debe

tratar   muy   formalmente.   Es   preciso
of recerles  comida  y  hospedaje  y,  por
dltimo,  es preciso casarlos con  las pro-
pias  hijas.  S6Iamente  cuando  los  ex-
enemigos  y  anti-sociales  reciprocan  a
este tratamiento formal  se  encuentran
listos para reintegrarse a la comunidad
de los `verdaderos hombres' (Uni).

6Cuantas veces intentaron  en vano
persuadir  a  los  blancos foraneos  para
que  pasasen  junto  con  ellos  por  todo
este proceso? En una ocasi6n lograron
atraer  a  un   misionero   para  tener  un
encuentro pacffico a orillas del Pachitea
presentandose  desnudos  y  sin  armas
en la playa. Llegado el padre y su doce-
na  de  remeros,  los  Uni  les  ofrecieron
pedazos de carne; pero el monje consi-
deraba a todos  los  Uni  `canfbales' que
no`comfan  mas  que  carne  humana,  y
cogiendo la carne la ech6, disgustado,
al  rfo.  Para  los  Uni  esto  debi6  haber
significado el  rechazo de ]a paz ofreci-
da, y por ello se apresuraron  a buscar
sus  armas  escondidas.  Sin  embargo,
varios de ellos ni siquiera alcanzaron e]
cercano bosque, abatidos por los expe-
di6ionaros (lzaguirrre 1925:   lx, 204).

Hasta  los  afros treinta del  presente
siglp los Uni fallaron lastimosamente en
todos  sus  intentos  por  `pacificar  a  los
hombres  malos'  .  Por  el  contrario,  los
a/.sama un/. se pusieron cada vez mss
malos. En la famosa 6poca del caucho,
el  territorio  de  los  Uni  se torn6  mas  y
mss  atractivo  para  la creciente  pobla-
ci6n  mestiza  del  oriente  peruano.  Por
ello,  las  agresiones  contra  los  Uni  se
incrementaron   en   namero   e   intensi-
dad.,  Esto``prendi6  fuego  a  una  situa-
ci6n  interna  caracterizada  por  contra-
dicciones  insalvables:  los  pueblos  ubi-

'   cados    mas  hacia  el  este  del territorio
tribal,  intentando escapar de los  escla-
vizadores  mestizos,  trataron  de  abrise
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paso, peleando, hacia el oeste con el fin
de  ref ugiarse  en  las cabeceras de  los
rfos Aguaytia y Zdngaru;  mientras que
los pueblos  ubicados  hacia el  oeste  y
que ocupaban_las zonas mss seguras,
atacaban  a  los  invasores  del  este,  ya
que supuestamente 6stos les bloquea-
ban su via de acceso a las tan estima-
das `cosas d'el lnca'.

Hacia  fines  de  la  d6cada  de  1920
lleg6 a su fin el 'boom' del Gaucho, pero
los odios que habia generado entre los
diversos grupos  Uni no se desvanecie-
ron. Las tropas de esclavizadores desa-
parecieron  casi  totalmente,   no  asf  el
estadQ  de  guerra  intema.  Algunos  de
los m6.s viejos, quienes lo experimenta-
ron personalmente, adn  recuerdan con
espanto esos afros: parientes que  ata-
caban  a sus parientes,  amigos que se`
tornaron enemigos, y enemigos de ayer
que se torharon amigos de un dfa para
el otro.  Peor   adn  las  `cosas  lindas del
/nca' casi desaparecieron por completo
del alcance de  los Uni.  Por ello comen-
zaron a ansiar la paz y conexi6n perma-
nente con el  `hombre  malo',  La oportu-
nidad para satistacer ambas necesida-
des  les lleg6  un  dfa bajo  el  nombre de
Sim6n Bolivar Odicio.

Bolivar  era   un   'paisano'   Uni   (19).
F}obado  cuando  nif\o  de  entre  sus  pa-
rientes en el medio Aguaytia, fue criado
entre   mestizos   en   una   hacienda  de!
UcayaH  donde  ya  en  su  juventud  se
mostr6  deseoso  de  convertirse  en` el`gran   civilizador'  y   `jefe   de  todos   los

Uni'. Pero su tiempo no lleg6 sino hasta
que  la cambiante  polftica nacional vol-
viera a manifestar intefes en el teritorio
de  los  Uni.  Ya en  las  Oltimas d6cadas
del  siglo  XIX  se  consideraba  indispen-
sable  el  establecimiento de  una cone-
xi6n  directa  entre  la capital,  los Andes
Centrales y  el  inmenso  oriehte  perua-
no,  especialmente para contarrestar la
avalancha  de  colonos  brasilefios  que
presi-onaba   las  fronteras   amaz6nicas
del pats. Por esta raz6n, en las d6cadas
siguientes  se  emprendieron varias  ex-
pediciones, tanto  privadas como  esta-
tales  y  militares,  a  la  mbntafia  central
con  el fin de buscar la mejQr ruta para
construir una linea f6rrea a una carrete-
ra. Por ese entonces se lograron deter-
minar  varios  trazos   alternativos,  casi
todos  los cuales pasaban par territorio
Uni. Quedaba asi s6lamente uh obsta-
culo de importancia: los adn no con-tac-
tados Uni. De .ellos habrfa de encargar-
se  Bolivar.  En  base a su personalidad
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excepcional y a sus parientes Uni, y con
la ayuda, por cierto, de algunas escope-
tas que le concedieran los mestizos del
Ucayali,  Bolivar  logr6  finalmente  esta-
blecerse en una casa comunal Uni ubi-
cada  en  el  medio  Aguaytia.  Desde  alli
comenz6  a  `pacif icar',  pueblo  par  pue-
blo,  a  su  gente,  unas  veces  utilizando
los  m6todos tradicionales  Uni  (raG!/),  y
otras por la fuerza.  Lo cierto  es que  la
mayor fa de  sus coterraneos lo  recibie-
ron a 61 y a su nuevo r6gimen autoritario
con  ilimitado entusiasmo.

Para los Uni, Bolivar era simplemen-
te otro ejemplar, excepcionalmene habil
par cierto, de lo que entre ellos se cono-
ce como  un/. cush/. u  `hombres fuertes'.
Estos un/. cLtsh/.siempre existieron entre
los  Uni; cada grupo  local  se  agrupaba
alrededor de por lo menos uno de ellos.
un/. Gush/. no constituia un ofjcio, ni una`profesi6n'; se trataba mss bien de una
disposici6n de  caracter de  la sociedad
Uni.   Se   denominaba   un/.  cL/sh/.  a   los
hombres  que  siempre   hacian   lo  que
querian y lograban sostenerse asi; 6s-
tos  eran  hombres  muy fuertes,  agresi-
vos, vivaces e inconstantes, pero siem-
pre  exitosos  en  todo  lo  que  empren-
dian. Eran los primeros en la guerra, los
mejores  cazadores,  oradc>res  talento-
sos y siempre listos para arriesgar sus
vidas.

Sin embargo, no solamante se nece-
sitaba  tener  'talento'  para  convertirse
en  L/n/. Gush/..  Se  debia tener,  ademas,
un  gran  ndmero  de  hermanos,  ser pa-
dre  de  muchos  hijos  e  hijas  (con  sus
respectivos  esposos)  (20), y abu,elo de
toda  una  tribu,  ya  que  tales  `aliados
naturales' actuaban como sus `guarda-
espaldas' en todo conflicto. Esto era por
demasonecesario  ya  que  la  conducta
que  caracterizaba  a  los  un/.  cush/.  no
siempre era una conducta apropiada en
los t6rminos  culturales  de  los  Uni.  Asf,
frecuentemente, los un/. cush/. eran criti-
cados  por  la  inconstancia  de  su  tern-
p?ramento,  odiados  por  su  habito  de`monopolizar'  a  las  mujeres  del  grupo

local,  y temidos  por su  fama de  prac-
ticar la hechicerfa para alcanzar sus fi-
nes  personales.  Sin  embargo,  los  un/.
cash/.tambi6n eran  admirados par sus
logros,  y  amados  par  su  generosidad
con   sus   partidarios.   Quando   Bolivar
apareci6 entre los Uni, 6stos lo  recono-
cieron   inmediatamente   como   un   un/'
Gush/.de talento excepcional. Bolivar se
mostr6  inclemente  con  sins  enemigos,
guiando  personalmente  a  sus  partida-' rios  en  los ataques`a los  asentamiento
enemigos,   Pero  al  mismo  tiempo  fue
muy  generoso  `con   todos   los   que   le
obedecieron.  Mss  adn,  Bolivar ofrec{a
cosas verdaderamente  extraordinarias
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a sus aliados: la paz con los a/.sama un/

y las 'cosas lindas del lnca'.
Estos  nos  lleva  a  la  d6cada del  30

del  presente  siglo.  Para  ese  entonces
Bolivar ya estaba establecido de forma

permanente  ehtre  los  Uni  del  medio  y
alto Aguaytfa, y se preparaba para lan-
zar un ataque contra los t]ltimos `asenta-
mientos  Uni  libre  ubicados  en  el  valle
del Zungaruyacu. Sin embargo, en esta
zona habta tenido lugar, poco antes, un
episodio    que    repentinamente    abri6
otras puertas hacia las 'cosas lindas del
/nca'   para   aquellos   Uni   que   atln   no
habfan sido sometidos por Sim6n  Bolt-
var Odicio.

En  1925, lo que hoy en dr? se cono-
ce como  Puerto  Inca, capital de  la pro-
vincia de  Pachitea  (Huanuco),  era  una
`colonja' reci6n fundada par inmigrantes

italiahos  con  el  nombre  de  Puerto  Le-

guia.  Los  colonos  vivfan  de  abastecer
de  carb6n  y  provisiones  a  los  vapores

que   regularmente   remontaban   y   ba~
jaban  por  el  Pachitea.  Estos  vapores
constitufan   por  entonces   la  conexi6n
mss facil y rapida entre los Andes Gen-
trales  y  la  regi6n  amaz6nica  del  Perd.
For esta raz6n, los habitantes de Puer-
to,Legufa temfan  mucho  el fin, abrupto
de  su  moderada  prosperidad  una  vez

que se concluyese la proyectada carre-
tera entre  Lima y  PucaHpa a orillas  del
Ucayali.  Esto fue  raz6n  suf iciente  para

que  uno  de   los  residentes  de  Puerto
Legufa, conocido en los relatos como el
lngeniero Benturfn, propusiese un trazo
alternativo  para  la  futura  carretera.  El
recorrido  de  dicho trazo  part fa del  Pa-
chitea,  segufa  mss  arriba  del  Z0ngaro
con direcci6n a Pozuzo y se conectaba
con  Huanuco  en  los Andes  Centrales.
La  ventaja  principal  de  este  trazo  era

justamente  que  terminaba  en  la  boca
del Z0ngaruyacu, en la margen opuesta
a la colonia italiana (21).   ,

Para dar mss fuerza a sus argumen-
tos,  Benturfn  comenz6  a  abrir  par  su

propia cuenta un sendero rfo arriba por
el  Zdngaro y  mss  alla con  dire6ci6n  al
Pozuzo.  Llegando  al  alto  Z0ngaro    se
encontr6  con  los  Uni.  La  urgencia  de
sus planes le demandaba relacionarse

pacfficamente  con  estos  `canfbales',  y
por  ello  Benturfn  les  ofreci6  regalos  y
acept6 su comjda. Para los Uni del`alto
Zdngaru  todo  esto  les  pareci6  maravi-
lloso: su /nco, por dltimo, habfa regresa-
do.  Por  ello,  cuando  despu6s  de  unos .
dias Benturfn continu6 su viaje hacia el
Pezti2o,  los  Uni del Z0ngaro  se  consi-

::;.aEoune::stp::nean,%a:nc::t:o::is:::
que Bolivar los atac6. Guiado par algu-
nos de sus familiares del alto Aguaytfa,

y acompajiado de varios Conibo arma-
dos con estopetas,  Bolivar mat6 a va-
rios  guerreros,  quem6  algunas  casas
comunales,  y  rob6  media  docena  de
mujeres  y  nifios.   Pero   lo  que  result6
todavfa mss destructivo para los Uni del
Zt]ngaro file que,  inmediatamente des-

puss  de  la  retirada de  Bolivar,  lleg6  a
sus tierras la pimera epidemia.

No se sabe con certeza qui6nes  lle-
varon la viruela a los asentamientos Uni
de  las cabeceras.  6Fu6  Bolivar o  Ben~
turin?  Lo  cierto  es  que  ese  afro  hubo
una   epidemia  de   viruela   en   todo   el
oriente  peruano  que  mat6  a  miles  de

personas (21).  Entre los Uni del Zdnga-
ro esta epidemia mat6 a mss de la mi-
tad de la poblaci6n. Incluso en la actua-
lidad,  los  pocos sobrevivientes de esta
tragedia  recuerdan  con  expresi6n  de
espanto estos eventos de su juventud.
Pasada la epidemia, Ios sobrevivientes
salieron  del  monte;  no  necesitaron  lar-

gas discusiones para determin`ar lo que
les habfa ocurrido. Como no sabfan na-`
da  acerca  de   la  viruela,  concluyeron

que habfan sido vfotiinas de un envene-
namiento.

Los  Uni conocen varias plantas  `ve-
nenosas'.  La  mayor fa  de  ellas  no  son
venenosas en el sentido cientff ico de la

palabra, sino que `tienen almas peligro-
sas'.  El s6lo  contacto  con  ellas  resulta
en  enfermedades  y  muerte;  a  menos

que se contrarreste su 'poder' con prac~
ticas vitalizantes, tales como la absten-
ci6n sexual y la estricta observancia de
ciertos tabt)es alimentarios. En tiempos

pasados  lcts  Uni  utilizaban  estas  plan-
tas para `matar a distancia': preparaban
una mezcla de hojas excepcionalmente
`mor[ffera',   la  queniaban  y  ponfan   la

ceniza en un tubo de bambo. Con 6ste
apuntaban  hacia  el  pueblo  enemigo,  y
tocando el lado opuesto del tubo con un
dedo  enviaban  la  fuerza  mortifera  del
veneno hacia sus adversarios. Se con-
sideraba que 6sta era un arma infalible
aunque  muy  peligrosa,  incluso  para  el
mismo   hechicero.   Sin   embargo,    las

plantas  venenosas  de  los  Uni  podian
matar tlnicamente a un  enemigo espe-
cffico.  Nunca se habfa enfermado todo
un  pueblo al  mismo tiempo.  Durante  la
epidemia  habfan  fallecido  decenas  de

personas, lo que indicaba que la causa
de  dichas  muertes  era  algo  atin .mss

potente  que  las  `plantas  venenosas'.
Pero,  tno habfa entre los,guerreros de
Bolivar algunos hombres Conibo?

Los  shamanes  Conibo  tienen  fama
hasta   el   presente,   incluso   entre   los
mestizos  del  oriente  peruano,  de  ser
hechiceros  excepcionalmente  podero-
sos (23). Tanto en el pasado como en el

presente,.Ios Uni han.creido en la supe-
rjoridad del conocimiento de los Conibo
e'n  todo  lo  relacionado  a  la  curaci6n  y
bujeria.  Basandose  en  esta  creencia,
todo 1o acaecido parecfa ya bien enten-
dible:  Bolivar,  su  enemigo,  habfa deci-
dido destruirlos. Con este fin habfa con-

tratado algunos brujos  Conibo, los cua-
les  h+abfan  intentado,  y casi  habian  lo-

grado,   matarlos  con  veneno-de-hojas
extremadamente   potente.    Habiendo
discurrido asi,  los sobrevivientes conti-
nuaban  intranquilos, y con justa raz6n:
Bolivar  ya  les  habl'a  demostrado,  sin
lugar a dudas,  lo  ilimitado de su odio:  y
su  capacidad  para  manejar  recursos
magicos  desconocidos  e  inaccesibles

para los Uni del alto Zdn'garo.  Era s6lo
una cuesti6n  de  tiempo  antes  de  que
Bolivar  lanzase  su  pr6ximo  y  seguro
ataque  final.  Fue  en  estas  circunstan-
cias  que  los  Uni  se  acordaron  de  su
`amistad'  con  el  `/nca  Benturin'.  Sola-

mente 61 les parecfa lo suficientemente

poderoso como pa`rasalvarlos. Por ello
empaquetaron sus posesiones y, todos
a la vez,  bajaron el Zdngaro en balsas
hasta  aparecer  un  dfa  en  la playa del
Pachitea  en  la  ribera  opuesta  a  la de
Puerto Legura (24). La genterde la cola-
nia  inmediatamente  los tom6  prisione-
ros y los declar6 esclavos suyos.  Pero
los  Uni  no  lo  experimentaron  asf.   De
acuerdo  a  su   percepci6n,  pasaron  a
vivir como unos nuevos un/.ousA/. ,  muy
fuertes,  incluso  terrori'ficos,  pero  tarn-
bj6n duefios de  increibles riquezas.  La

gente  de  Puerto  Legufa,  por  su  parfe,
consider6 a los Uni como salvajes que

'    se habian rendidoy, porello, Ios maltra-

taron sin temor alguno.
Ya antes de encontrarse con  los a/.-

sama  un/.  de   Puerto   Legufa,   los   Uni
habfan  conocido  a  algunos  un/.  Gush/.
terrorfficos. A uno de estos lo flecharon
sus propios  hermanos,  luego que 6ste
les   hubiera  quitado   seis   muchachas

j6venes  y  muy  hermosa§.  El  'hombre
fuerte' sobrevivi6 a este atentado; forz6
a  la  mitad  de  su  grupo  local  al  exilio,

pero con ello arruin6 su propia base de
poder..Sin  embargo,  cualquiera de  los
a/.same  un/. de  Puerto  Legufa  parecfa
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suyo. Aunque  los  Uni pronto se dieron
cuenta de que no trataban directamente
con`  /noas,   Ios   moradores  de   Puerto'
Leguia, ,sip  emb.argo,  se  parecfan  mu~
Oho a 6stos po.r tener a mano una provi-
si6n,  al parecer in?gotable,  de  las 'co-
sas del /nca'. Por esta raz6n, aceptaron
los  Uni  el  regimen  terrorifico  jmpuesto

por Benturin y otros colonos, y redobla-
ron  sus  esfuerzo§  para  `civilizarlos'  a
`bacificarlos' trabajando  mucho  y com-

partiendo con  ellos todo  lo  que ten fan,
al  punto  de  compartir`sus  mujeres  por
una a dos noches.

En la d6'cada ,del cuarenta tuvo lugar
otro  `boom'  econ6mico  en  el  valle  del
Ucayali: se  encontr6 oro  en  el Yuyapi-
chis, a pocas horas rfo arriba de Puerfo
Inca  (Puerto  Legufa),  y  un  nuevo  pa-
tr6n,  atln  mss  poderoso  que  Benturfn,
apareci6 en la historia Uni; era Yamato

:?owsaL:rdj:?a°:::t:,raed':gdrgja::VBeennct::i
rin y lds otros, y de seguirle al Yuyapi-
chis para lavar oro exclusivamente para
61  (25).  Los  Uni  guardaban  el  oro `que
extraian del rfo en botellas de cerveza,
que  entregaban  a  Tawa  cuando  esta-
ban  llenas.  A  cambio,   6ste  les  daba
comida  y  las  `cosas  lindas  del  /nca'.
Para los Uni era como estar viviendo en
el paraiso. Yamato` Tawa s6Io les pidi6
una  de  sus  muchachas,  y  aparente-
mente a los  Uni  nunca les faltaban  es-
copetas, ollas o ropa usada (26).

Al bajar el precio del oro en los afios
cuarenta,  la  recolecci6n  de caucho se
volvi6, una vez mss, la practica econ6-
mica  de  pri.mer  arden  en  la  amazon fa
peruana.  Yamato  Tawa  condujo  a  los
Uni de  regreso a su propjo territorio en
el alto Zangaru. Allf se dieroh cuenta de

que  sus  hermanos  de  Aguaytfa ya se
hab{an olvidado de su odio mortal con-
tra ellos, y ahora se  encontraban tarn-
bi6n trabajando el caucho para la `gente
mala'.  Tamb.i6n fue  alli,  en  el alto Zdn:

garo,  donde  Yamato  Tawa  les  edific6
su   primera   escuela,   desapareciendo
poco despu6s con  la primera maestra,
que 61 mismo habfa contratado. La des-
aparici6n de Yamato Tawa marc6 el fin
de  la  vjda  de  los  Uni  `en  el  paraiso'.
Cierto es que por ese entonces el pre-
cio del caucho habia caido nuevamen-
te, y que no quedaba nada lucrativo en
el alto Ztlngaro para gente como Yama-
to Tawa.  En la siguiente d6cada todos
los patrones de los Uni desertaron, de-
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jandolos con sus deseos de ollas, cartu-
ch,os, jab6n  y  otros  bienes  que  desde
hacfa muchos afros,  habfan dejado de
constituir  bienes de lujo para convertir-
se  en  artfculos  de  primera  necesidad.
Desde entonces, los Uni trabajan por s'u
propia  cuenta; pero ya casi no hay na-
da para vender, y aunque los Uni consi-
deran  que cada vez trabajan  mss,  les
parece que reciben cada vez menos de
las `cosas lindas del /nca'.
\  .En   los  dltimos  aflos,   unos   nuevos

a/.sama  un/.,  sumamente  extraF`os,  se
han presentado entre ellos con el fin de
realizar intercambios tambi6n extraiios.
Hace pocos aiios, uno de 6stos les en-
tregaba 'cosas del /noa' a cambio sola-
mente  de  que  le  contaran  algo  de  la
vida  de  'antes'.'  Los  Uni  no  tiene  una
idea  clara  de  c6mo  este  extrafio  utili-
zara sus conocimientos. Ojala que con-
tarles  todo  esto  a  ustedes  sirva  para
algo.

Con  esto se  acaba  mi  historia y tal
vez debiera dejarla asi; pero permftase-
me un corto post scr/Pfum para prevenir
algunas    equivocaciones    previsibles.
Con`este ensayo no he querido afirmar
que el proceso de cambio de una socie-
dad tribal, desde una situaci6n de inde-
pendencia  y  autodeterminaci6n  a  una
de  grupo  dependiente  y  marginal,  no
haya sido un proceso extremadamente
penoso para los Uni. Tampc]co he que-

rido  sugerir que  la esclavitud,  una vez
que es subjetivamente aceptada por las
yfotimas, ya no sea condenable en tan~
to crimen en contra de la humanidad. La
esclavitud  tiene  que  ssr     identificada
como  tal  bajo  cualqujer  circunstancia;

pero  `esto   constituye   solamente   una
historia:  la nuestra,  la  historia  .objetiva'

y  `cientifica'.  Ciertamente  6sta  es  una
historia verdadera; pero  no  es  la dnica
historia verdadera.  Las  otras dos,  que
tambi6n  he  inteF`tado  contar  implfoita-
mente, son asimismo historias verdade-
fas,   pc)r   lo   menos   para  quienes   las
cuentan.  Mi argumento es, simplemen-
te,  que  a  veces  es  necesario  conocer
todos   los   cuentos   `yerdaderos'  para
poder entender bien  lo que acontece a
cierto nivel en la historia colonial.

El  colonialismo,   ciertamente,  sigue
su propia 16gica interna a niv6l mundial
desde  el  siglo  Xvl.  Lo  ha  hecho  y  lo
hace al margen de los deseos, planes y
pensamiento  moralizante  de  los  acto-
res individuales implicidos en el proce-
so. Esta consituye una de las `historias'.
Otra, completamente diferente, es la-de
los  mismos agentes coloniales en  Afri-
ca,  Asia o  la  amazon fa.  La  historia de
estos agentes es una de deseos y obje-
tivos  al  interior de  un  `paisaje  hist6rico'
determinado,  alterado  por` la  16gica del
mismo colonialismo, y fuera del alcance
de   estos   individuos   hist6ricos.   Final-
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mente, tambi6n existe la historia de las
vfotimas. Estas no `sufren' simplemente

y  de  forma  pasiva  su  propia  historia,
'forzada'   par   la   `16gica  colc]nial',   sino

que, como verdaderos seres humanos,
toman siempre' una posici6n  activa,  in-

`  tentando  entender  lo  que  se  presenta

entre  ellos  tan  inesperadamente.  Y  lo
intentan  para  alcanzar  activamente  el
dnico   fin   humano   que   compartimos:
una  vida  mejor  para  nosotros  y  para
nuestros   hijos   en   un   futuro   del   que
somos  responsables at]n cuando  no  lo

          `hagamos' nosotros mismos.

Notas

(1)     Vivfentrelos unidurante l4mesesen-
tre  1980-81, y  unos  27 meses en  total
desde esa fecha hasta 1987. El trabajo
de campo fue financiado mediante be-
cas del Centro Amaz6nico de Antropo-
logia y Aplicaci6n Pfactica (CAAAP), la
Deutsche    Forschungsgemeinschaft
(1984), la Freie Universitat Berlin, y una
ayuda sustancial y  siempre  desintere-
sada de  la  Sra.  Monika  Kaminski-Lei-
fert. Agradezco a todos ellos y especial-
mente a los 240 habitantes de la comu-
nidad nativa de Santa Marta que tanto
confiaron en mi. '

(2)     `Cashibo" significa `gente vampirot en la
lengua Conibo-Shipibo, y hace re.feren-
cia a la falsa   imagen de los Uni como
canibales.  Para mss  datos sobre este
tema  v6ase  Wistrand  (1969)  y  Frank
(1987: 32 y siguientes).

(3)     V6ase wallerstein (1979 y  1986).          '

(4)     `Etico'enel sentidode M.  Harris (1979:
32),  quien  lo  opone a '6mico',  o. punto
de vista de la gente misma.

(5)     El  dltimo  censo  a  mi  alcance  registra
unos  1229  Uni (Plitter MS).  Existe unos

pocos Uni mss fuera de lag siete comu-
nidades mencionadas,  pero se desco-
noce cual en su ndmero exacto.

(6)     Lalenguadelos uniesunadelasvein-
titantas  de  la  familia  lingtiistica  Pano
que   domina   en   la   selva   central   del
Pertl.    En  la  actualidad  todos  los  Uni
son  bilingt]es,  aunque  el  dominio  del
castellano es adn superficial-, especial-
mente entre las mujeres.

(7)     Para un analisis detallado de la econo-
mfa de  los  Uni,  tanto en  sus aspectos
de   subsistencia   como   de   mercado,
v6ase Frank (1983).

(8)     Los estimadosde lapoblaci6n uni en el
siglo pasado varian mucho entre sf. ha
cifra de 3000 ha sido tomada de un es-
timado hecho por Von Hassel en 1905.
Esta cifra coincide con: a) Ia poblaci6n
actual,  y  b)  Ios  datos  impresionistas
proporcionados  por  los    mismos  Uni,
tanto sobre el numero de Uni que ;ntes
m`oraban en el alto Ztlngaro (la parte de
su  antiguo  territorio~que  mejor conoz-
co), co`mo sobre las p6rdidas demogfa-
ficas que sufrieron, principalmente en la
tercera  y  cuarta d6cada  del  presente
siglo. A mi parecer, la cifra de 3000 Uni
en 1900 queda mas bien por debajo de
su ntlmero real en esta fecha.

(9)    Las fuentes  hist6ricas mss  tempranas
sobre  los  Uni datan de comienzos del
siglo XvllI, y quizas incluso de comien-
zos del siglo XVIl. si aceptamos qiie los
Carapacho mencionados en esa epoca
son   los   Cashibo   mencionados   cien
afios  mss  tarde.  Para una  bibliograffa
extensa `y  anotada  relativa  al  pueblo
Uni v6ase Frank (1987a).

(10) .Cada una de  est-as tres-redes corres-
ponde ademas a un subgrupo dialectal
del  grupo  !ingtiistico  Uni.  En  el trabajo
de Tessmann (1930),aparecen mencio-
nados   como   'Cacataibo,   Cashifio   y
Pufio', pero hasta ahora s6lo el nombre
de Cacataibo ha quedado como sobre-
nombre de dos comunidades Uni en los
dos  rios  San  Alejandro.  Log  sobrevi-
vientes de las otras dos redes interloca-
les  no  aceptan  -y  parece  que  nunca
han   aceptado-  ningtin   sobrenombre
para sus entidades sociales. EI t6rmino
Bufio  ('gente   del   mono   aulladort)   se
conocia en el alto Zdngaruyacu exclusi-
vamente como apodo de un grupo local
h'ostil del alto Agiiaytia.

En tiempos pasado los grupos loca-
les   (o  casas  comunales)   recibian  el
nombre de sus fundadores o se los lla-
maba   por   algt]n   rasgo   saltante   del
medio   ambiente.   Los   asentamientos
enemigos  eran  generalmente  conoci-
dos por algtln apodo como el de Bu-no.
Mas alla de su grupo local y de algunos
grupos vecinos, iin  Uni distingufa sola-
mente entre los  Ur}/.(al conjunto de los
grupos  locales  aliados  o  mutuamente
en paz al que pertenece el grupo local
del   informante),  los   Unj-no-bu  (`hom-
bres enemigos',  es decir,  ex-aliados o
6nemigos con los cuales existen lazos
de parentesco), y los  IVo (enemigos o
extranjeros). Se trata aquf de t6rminos
de referencia; log grupos reales desig-
nados  por  estos  ferminos  varian  de
tamafio  dependiendo del  contexto  na~
rrativo.

(11)  For  ejemplo,   la  famosa  'fiesta  de  la
sachavaca o tapir' (Frank 1987b).

(12)  V6ase  Hess/Frank  1988  para  mss  in-`
formaci6n  sobre.el  marcado  'etnocen-

trismo`  de  este tipo de  pensamiento y
sus repercusiones tanto en  la pfactica

.  politica como  en  fa etnopedagogia de
los  Uni.

(13)  He escrito en varias ocasiones sobre la
p6sima evideneia etnohist6rica sobre La
que se basa la inextirpable imagen de
los   Uni  como  los  'archicanibales'  del   .
oriente  peruano   (Frank   1987:  32-78;
1988).

(14)  Como simbolo espectacular del  status
deshumanizade   que   mereCiieron   los
Uni`a los  ojos tanto  de  sus  hermanos
lingoisticos (Shipibo-Conibo): como de    .
Ios   mestizos  y   blancos   en   .d6cadas
posteriores,   se   puede   mencionar  el
famoso  esbozo de  Paul  Marcoy mos-
trando un `Cashibo crucificado por Co-
nibo-Shipibo' en uma orilfa del  Ucayali,
escena observada  por el  propio  dibu-
jante en La primera nil.tad del siglo pasa-
do (Marcoy  1985: H,140-1).

(15)  De la cosfumbre esclavizadora de sus
catecilmeros  indios  del  Ucaya",  res
informs en  1820  un  misionero francis-
cano:  "todas` las  naciones  (del  Ucaya-
lD. . . y ach las ya pacificedas, practican
lo mismo con los qu6 viven en el interior
del monte tlos Urn).„ Luego que entran
por algdn camino estos, o ven vestigios
de  gente...  Ios  asaltan...  entran `a las
casas,  matan  a los  viej6s y\ aseguran
las mujeres y nifios" (Lzaguirre 1925: LX,
46). Roe (1982: 82-5) ha publicado  re-
latos de indigenas Shipibo que aon ha-
cia 1920 partieiparon en tales correrias.
En elles se ve la brutalidad'y la 'dinami-
ca'  de  Las  agresiones  Shipibo-Conibo
contra los  Uni.

Los  mismos  franciscanos  reforza-      .
ron  inintencionalmente  la  `costumbre'
de  sus  ne6fitos  ouando  empezaron  a
comprarles 'esclavos  Uni'  para salvar-
los  de  le  esclavitud  a  comienzos  del
siglo XIxl. AI Ilegar los mestizos al valle_     ::,rouvca#:Le: #usnu¥ptrofnidosge[¥`

este tfafico de esclavos indios ya esta`-
blecido.   Por  Oltimo,   en   1930,   Mons.
Uriarte  afirma  que  fros  caucheros  en
sue correrias y batidas han extermina-
do casi por completo La tribu cashiba. . . "
(1982:  264).  documentando  asf  c6mo
ta `costumbre`  Conibo-Shipjbo fue per-
petuada por la poblaci6n blanco-mesti-
za hasta bien entrades los afice '20 del
presente siglo.

(16)  EI Pedro Carvallo sefiala, en 1812, que
lo§ Uni son tuna naci6n barbara, cruel y
terror del  Ucayali", y  explica esta p6si-
rna reputaci6n  con  Las.siguientes pala-
bras:   "es fan   esparcidos   por .Ios  rios

.`    Pachitea, Siriria (?) y Aguaytfa, y llegan``. hasta fas playas del Ucayali, en deride

no pierden ocasi6n de hacer daFio" (en  .
Madrtue 1906: Xll`qu9).

`\
\.

(17)  Existe toda una serie de traatos sobr6
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esta rica tradici6n  oral  referente  a  los
contactos entre los `incas' y las diferen-
tes etnias de la selva central (Bardales
1979; Frank 1988a; Lathrap 1985 y, es-
pecialmente, Poe  1988).

(18)  Segtin  Beltfan:  "Siempre  que  encuen-
tran  (Ios  Uni)  alguna  canoa  procuran
atraer a fas personas que van en  ella
con demostraciones de carifio y amis-
tad..." (en  lzaguirre 1925:  lx, 90-1).  En
el misno volumen de,.Izaguirre (p.  236)
se presenta una des'cripci6n  detallada
de uno de estos intentos Uni por 'pacifi-
car a los aisama uni".

(19)  V6ase  Gray  (1953)  para  una  versi6n
mliy  distorsionada  de  este  `gran  cMli-
zador' de los Uni. Algunos informantes
de Santa Maria prefieren llamarle mss
bien 'gran matador de su gente'.

(20)  Idealmente la residencia de una pareja\
Uni es con el padre y los hermanos del
esposo,  despu6s  que  este  dltimo  ha
cumplido  uno  o dos aiios de  'servicio'
en casa de sus suegros. Sin embargo,
existe  en` realidad   una  gran   libertad
para que cada pareja resida donde me-
jor le parezca.  En la actual comunidad
de Santa Maria la mayoria de los `espo,
sos' pretie're quedarse con sus suegros
o hermanos politicos por razones  muy
variadas.  Aunque  al  parecer  en  tiem-
pos  anteriores  a  su  'pacificaci6n'  los
Uni  observaban  mss  estrictamente  su
regla  cultural  de  residencia  patrilocal,
los  unf.  6uchf. siempre  intentaron  qrfe-
brantar  esta  regla  presionando  a  sus
yemos para quedarse con elk)s o dejar
sus  hijas.  Parece  qua  por  lo  menos
algunos un/. Gush/. tuvieron exito en sus
intentos.  `

(21 )  Casi todos mis dates respecto de Puer-
tp   Leguia/Puerto   Inca,   del   Ingeniero
Benturin y de la famosa irocha a Hua-
nuco se basan en el testimonio oral de
informantes  de  Santa  Marta y  Puerto
Inca.  La dnica 'verificaci6n  testimonial'
sobre la historioidad del lng.  Benturin y
su entrada al alto Zt]ngaro que he podi-
do  hallar en  la  literatura se  encuentra
en  un  libro  escritc> en  1934:  ''Entonces
se dijo que el Sr. Venturin, al atravesar
la Pampa del Sacramento, habia trope-
zado con los  salvajes  'Cashivos',  pero
que 6stos no s6lo no le hostilizaron sino
que   le  prestaron  auxilio..."  (Figueroa
1934: 65).

(22)  Hastaahora no he podido verificaren la
literatura sobre el area la fecha exacta
en qiie tuvo lugar dicha epidemia, pero
tentativamente   se`  puede   establecer
que tuvo lugar alrededor de 1927-28.

(23)  En el pasado los Uni no tenian `shama-
nes' en el s6ntido general que. esta pa-
labra  tiene  en  el  oriente  peruano,  es
decir, no tenian `ayahuasqueros'. Para
curar a sus enfermos o entrar en con-
tacto  con   el   mundo  de  los  muertos

(para averiguar sobre los culpables de`brujeria')  log  mss  ancianos  del  grupo

practicaban   ayunos   rigurosc>s   (unos
pocos  platanos)`;  abstinencia  sexual  y
hasta   social   (permanencias   durante
semanas  enteras  solos  en  el  monte)
hasta que  obtenian  una  visi6n  (Frank
1982).  Ademas  existia  una  rica  etno-
medicina en  base a hierbas curativas.
Sin embargo, la practica de esta medj-
cina  tradicional  Uni  no  constitura  una
'profesi6n' a cargo, de una elite tribal, ni

requeria de un aprendizaje formal.

(24)  Desafortunadamente no cuento con in-
formaci6n  escrita  para  sustentar  este
hecho tan  trascendental  en  la historia
Uni. Existe tan s6lo un documento, rela-
tivamente   oscuro,   que   narra   estos
acontecimientos. Se trata de una copia
a maquina que encontrara en  1984 en'la biblioteoa del CAAAP titulado "Voca-

bulario  de  los  cc>nibos-cashivos-shipi-
bos y settebos".  El  manuscrito es fa fe-
chado. en  lquitos  el  12  de  octubre  de
1940,  y   se  identifica  .como  autor  del
original  a  un  tal  8.  Gregorio  y  Alonso.
La  bibliotecaria  del  CAAAP  no  sabia

qui6n  hizo  la  copia  del  documento  e
identific6 a su ailtor ni en donde se en-
contraba el original.

En  el documento el autor se autoi-
dentifica. como ex-comunero de Puerto
Leguia  entre  los  afios   1927  y   1930.
Insiste en haber presenciado personal-
mente  la  inesperada  aparici6n  de  los
'cashivos' a orillas del Pachitea frente a

Puerto Legufa: "puedo certificar que en
el citado afro de 1928...  se presentaron
de  improviso  a  la  orilla  izquierda  del
Pachitea, frente a mi chacra, ocho `cas-
hivos'...  Averiguando  el  motivo  de  su
indeseable visita, pudo el Sr. Clareano
(colono  italiano  que  habia  aprendido
algunas  palabras  `cashivo'  de  sus  es-
clavos  del  mismo  grupo)  informarnos'
que habfan tenido una escaramuza con
una  (ilegible)  parcialidad  de  la  misma
tribu, en la que habfan sido derrotados,
mafandoles a varios parientes y robin-
doles todas sus mujeres y hijos. . . mani-
festaban que deseaban traer a sus fa-
milias. . . y que al cabo de 15 dias regre-
sarfan...  y,  efectivamente,  regresaron
con puntualidad sajona..."

(25)  Hasta ahora,  la existencia de Yamato
Tawa s6lo ha podido  ser verificada en
un  documento  hist6rico  (Alayza y  F:az
Soldan  1960:  213),  en  el que  se  men-
ciona a  un  "japon6s  Yamatawa...  que
goza de gran  poder e  influenc[a en  la
tribu  (Uni)„.

(26)  La estadia de los  Uni en el rio Yuyapi-
chis  se  menciona  en  un  estudjo  que
data del afio 1944 (Aguilar Condemarin
1944).
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