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Uno  de  los  aspectos  que  mss  parecen  so.rprender  del
levantamiento deJuan santos de 1 742 es que se haya dado en
una zona aparentemente  marginal del virreinato del  Perd,  Ia
selva  central,  y  tras  un  periodo  de  dominaci6n  misionero-
colonial  relativamente  corto:  tan  s6lo  33   aFios.   Estos  dos
factores explican parcialmente por qu6 los historiadores dedi-
cados al estudio del periodo colonial perciben la sublevaci6n
de Juan Santos como un fen6meno an6malo a, en todo caso,
excepcional. Lo que se ha escrito sobre Juan Santos ha 'sido
enfocado desde la perspectiva dnica de  la se]va, o como un
fen6meno confinado a la selva. En los trabajos de los historia-
dores  del  Ande  Juan  Santos  aparece  como  una  referencia
marginal,  vincula6o  s6lo  d6bilmente  al  ciclo  de   revueltas,
rebeliones y revoluciones que caracterizan a la regi6n andina
en el siglo XvllI. En el presente artfoulo quisiera abordar este

problema sefialando el probable 6rigen de la idea de una selva
desvinculada de  la.sierra,  sugiriendo  que  en  el  siglo  Xvlll  la
selvacentraleraunapiezaclaveenelcircuitoecon6micodelos
Andescentrales,revalorandoelcontenidoanticolonialyantifiscal
del programa politico de Juan Santos, analizando las reivindi-
caciones incaicas y mesianicas de su discurso y, finalmente,

presentando algunos elementos que ilustran el desarrollo del
proyecto ut6pico de Juan Santos durante los 100 aiios despu6s
del levantamiento en que la zona qued6 libre de la dominaci6n
colonial y republicana.

El 6nfasis que se ha puesto en  el estudio.de lo a,ndino en
detrimento de! area amaz6nica es consecuencia, como lo he
intentado  demostrar  a  partir  del  caso  de  los  Chupaychu  y
Panatahua  de  la  regi6n  de  Huanuco  (Santos  1985),  de  la
ruptura que se da entre estas dos areas geograficas y cultura-
les  al  desaparecer  fisicamente  las  etnfas-bisagra  que  las
articulaban.  En  las zonas  de Jaen de  Bracamoros y del  alto
Huallaga este proceso culmin6 en el siglo Xvlll. En las zonas
de  ceja  de  montafia  de  la  selva  central  (conversiones  de
Huanuco, Tarma y Jauja),  las  relaciones de  intercambio co-
mercial  y cultural  entre  el  mundo  andino y  el  amaz6nico  se
interrumpieron  temporalmente  en  el  siglo .Xvll,  pero,  como
veremos, .el ingreso de los  misioneros franciscanos  en  1709

permiti6  que  dichas  relaciones  se  reanudasen,  adn  cuando
bajo  otro  signo.   Lo  importante  es  destacar,  como  lo  han
demostradoThierrySaignesyFrance-Marie'Casevitzparalos
Andes  septentrionales  y  centr,ales  respectivamente  (1986),

que en 6pocas prehispanicas la ceja de selva directamente, y
la selva baja por extensi6n, constituian parte integrante de un

sistema de  circulaci6n  de  bienes,  gente  e  ideas  a trav6s de
mecanismos coma el comercio, la guerra y el matrimonio, que
las unian  al  mundo andino.

Los  espafioles  intentaron  reproducir  este  sistema  en  su
beneficio-incorporando  la selva y sus pobladores al  regimen
colonial. Asf,  por ejemplo,  en el siglo XVI exist fan en Ja6n de
Bracamoros 33 encom iendas dedicadas aHavado de ore en los
rfos  amaz6nicos.  En  el  siglo  Xvll  los  habitantes  de  la zona
ccicalera de Chinchao estaban encomendados en varios veci-
nos  de  la  ciudad  de  Huanu8o.  Como  veremos,  la  zona.  de
Chanchamayo y Cerro de la Sal, escenario de la sublevaci6n
de Juan  Santos, tambi6n  estuvo ligada al  mundo andino  por
numerosos vfnculos econ6micos. La ceja de selva, y esto es
importante remarcarlo, no fue ajena al devenir hist6rico de los
Andes,  ni  en  6pocas  prehispanicas,  ni  en  la  era colo'nial.  EI
corte entre una y otra regi6n se dio probablemente a partir de
la segunda mitad del siglo xvlll con la expulsi6n de los jesuftas
de la selva norte, la desaparici6n de los Panatahua en el alto
Huallaga,  y el triunfo de Juan  Santos en  la s.elva central.  Es
reci6n  entonc;s  que  nacen  los  mitos  del  aislamiento  de  la
selva, y del gran vac{o amaz6nico. Mitos que perduran adn en
nuestros dfas.

Las etn[as de la selva central    .
y la opresi6n misionero-colonial

Tras varios intentos frustrados por sojuzgar a los Amuesha

y a los Ashaninca de la selva central durante el siglo Xvll, los
franciscanos aprendieron dos cosas: primero, que para reducir
a los indfgenas  amaz6nicos  no bastaba el fervor religioso, y
segundo,  que  la tarea  evang6lica  deb fa constituirse  en  una
empresa militar e ir acompajiada de la creaci6n de unafrontera
demografica  estable.  A  partir  del  siglo  Xvlll  los  misioneros
comenzaron a realizar sus entradas contando con el apoyo de

pequefios contingentes armadas. En algunas de las misiones
fundadas en la regi6n, como Quimirf,  Eneno y Sonomoro, se
establecieron pequefias guarniciones militares (ver mapa). Los
misioneros contaban  ademas  con  las  poblaciones serranas
fronterizas para movilizarse en 6aso de que las misiones o los
conversores fuesen atacados. Las pequeFias rebeliones tanto
Amuesha como Ashaninca fueron  aplastadas con  celeridad.
Este es el caso del levantamiento de los ne6fitos Amuesha de
Eneno de 1 712, y del alzamiento del lfder Ashaninca Fernando
Torote en 1724. Con el tiempo las misiones llegaron a contar
con las armas necesarias (cafiones, escopetas y mosquetes)
como  para  resistir  ataques  de  mayor  envergadllra  hasta  la
llegada de fuerzas de socorro desde la sierra (Santos 1980).

Los misioneros fueron igual de exitosos en crear una iron-
tera  demografica  permanente  en  .Ia  regi6n.  Casi 'desde  los
inicios de su actMdad en la selva central se preocuparon por
estimular la colonizaci6n. Esto no debi6 haber resultado diffcil,
`ya que desde 6pocas prehispanicas las poblaciones andinas
de Tarma y Huanuco mantenian pequefios enclaves en la ceja
de selva en donde se producia coca, y de donde se extraian

p]um'as, pieles y maderas. Los franciscanos apoyaron la con-
tinuaci6n  de esta practica,  a  la par que  logr?ron  persuadir a
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muchos espafioles de los beneficios que pod fan obtener asen-
tandose  en  la  regi6n.  El  resultado  fue  el  surgimiento  de  un
crecido ndmero de fundos y haciendas propiedad de mestizos

y espafioles que, coma veremos, buscaron beneficiarse con la
producci6n y comercializaci6n de coca y cafia de azt]car.

Los  regalos  de  herramientas,  tan  eficaces  y  con  tantas
ventajas  respecto  de  los  instrumentos  de  piedra  y  madera
tradicionales,   fueron   i undamentales   en   el   proceso   de
sometimiento y  reducci6n  de  los  indfgena-s de  la regi6n.  Sin
embargo,  una vez  reducjdos,  los Ashaninca y A'muesha co-
menzaron a sentir las presiones de  los  misicmeros.  Estas se
manifestaron en todos los planos: desde el religioso hasta el
econ6mico. Se proscribieron y castigaron duramente las cos-
tumbres tradicionales: las ceremonias religiosas,  que los mi-
sioneros confundieron Con simples `borracheras'; Ia poliginia,

por la cual los hombres de prestigio pod fan tener mss de una
mujer;  y  las  practicas   magico-medjcinales.   Se   impusieron
nuevas  estructuras  polfticas  y  juridicas  a  la cabeza  de  las
cuales  s6  encontraban  los  conversores  con  un  poder  muy
superior al que jamas tuvieron los lideres tradicionales indfge-
nas. Por dltimo, se impusieron patrones de trabajo basados en

principiostotalmenteopuestosalosdelaeconomfatradicional.
Todos  estos  elementos configuraban  una clara situaci6n  de
opresi6n y asf deben  haberla percibido  los indfgenas  reduci-
dos.

La pr6dica anticolonialista de Juan Santos

Si se  ha enfatizado  la vinculaci6n  econ6mica de  la selva
central con el resto del virreinato y la situaci6n de opresi6n en
I; cual. estaban inmersos  los indfgenas de la regi6n  esto se
debe a dos `razones. En primer lugar, porque la historiograf fa
franciscana pane todo el peso de la sublevaci6n de 1742 en la
figurade`Juansantos.Deacuerdoaestaposici6ntodalaculpa
del  alzamiento  recaeria  en  Juan  Santos,  ap6stata serrano,
ajeno a la zona y hasta criminal, que habrfa subvertido a los
indfgenas  amaz6nicos  en.contra de  los  misioneros  para sa-
tisfacer sus propios intereses personales.  En segundo lugar,

porque algunos analistas contemporaneos  han restado toda
importancia  a  las  r.einvindicaciones  anticolonialistas  de   los.
subjevados  para  poner  el  6nfasis  en  la  opresi6n,cultural  y
religiosa  a  la  que  estaban  sujetos.  Asi,  segdn  Varese:  «Si
Santos ha escogido la selva central, donde no hay  minas  ni
obrajes,  como  centro  de  su  movimiento,  no. tiene  par  qu6
centralizarlo alrededor de causes socio-econ6micas practica-
mehte. inexistentes.> (1973:  180). A Io cual Lehnertz agreia:

"El movimiento de Juan Santos aparece menos como un...
esfuerzoconsci;ntedepartedeloscampa(Ashaninca)par
revertir el proceso de aculturaci6n, que como la campafia
cuidadosamente  preparada  por  un  mestizo  desplazado
paraincentivarla.rebeli6ndelosindfgenasserranos.Aquellos
CampaquesiguieronaJuanSantoslohieieron,enpartQ,no
debido a las tensiones de su sistema social, sino debido a

que Santos fue capaz de ganarse la voluntad de algunos
nativos particularmente influyentes»  (1969: 152).

Estosautoresconsideranlapr6dicaanticolonialistadeJuan
Santos como.un discurso que estafuera de `contexto e`n la selva
central y que s6lb se justifica como  un  media de atraer a los
indigenas andinos a las filas del  movimiento.  Lo cierto es, siri
embargo, que la escasa documentaci6n de la 6poca sugiere

que  la  regi6n,  y  los  ne6fitos  Ashaninc?  y  Amuesha  que  la
habitaban, estaban siendo aceleradamente incorporados a la
economfa virreinal. Esta incorporaci6n se did bajo tres moda-
lidades:.1.  colonizaci6n  y  explotaci6n  de  lps  recursos  de  la
re'gi6n  par parte de  los espaFioles,  mestizos  e  indfgenas se-
rranos; 2.  trabajo de  los  ne6fitos  en  las tierras  y  los  talle+es
textiles  de  las  misiones; y  3.  imposici6n  de  la.obligaci6n  del
servicio  personal,.obrajes  y  repartos.  Analizafe  brevemente,
una a una, estas diferentes modaljdades.

Poco despu6s de la apertura de la regi6n en  1709, nume-
rosas fain.ilias espaiiolas d6 Tarma y  Huanuco establecieron
en la selva central grandes haciendas dedicadas al cultivo de
coca,tabacoycaiiadeazt]carparalaproducci6ndeaguardiente.
Junto con  ellas se  asentaron de forma mss  estable familias
indfgenasdelascomunidadesandinasvecinas,quienesdesde
tiempos prehispanicos explotaban los recursos tropicales de la
regi6n bajo el sistema de control vertical de pisos ecol6gicos.-
Entre  las  haciendas  mss  famosas  se  encontraba  la  de  los
Condes.de,Ias Lagunas, originarios de Huanuco, y la hacienda
`Chanchamayo' del Colegio de Santo Tomas de los dominicos,

quienesdesdeelsigloxvIltenfangrandesinteresesenlazonai
de Tarina. Estas haciendas parecen haber empleado la mano
de obra de los ne6fitos de las conversiones, asf como la de los
indfgenas adn no convertidos. Los intereses econ6m icos de los
huanuquefios y tarinefios en la zona deben haber sido cuan-
tiosos par cuanto ambas ciudades se disputaron el monopolio
del acceso a la regi6n durante toda la primera mitad ael siglo
XvllI.                                                                                                                               ,/

Mss adn, despu6s del fracaso de la altima expedici6n in ilitar
espafiola en 1756, y luego qu`e se cerrara herm6ticamente la
reg,i6n interrumpi6ndose todacomunicaci6n con los Andes, los
ciudadanosdeTa`rmapresionaronalasau`toridadesvirreinales
hasta  en  dos  oportunidades  (1779  y  1806)  para  que  se  re-
conquistase la regi6n. Mientrastanto los habitantes de Huanuco
intentaron  volver  a  entrar  a  la  selva  central  par  el  area  de
Pozuzo,  en donde  la presencia de  los  rebeldes  no  se  hacia
`sentir con tanta fuerza.  Esta p.rotunda rivalidad (que continu6

incluso  en  el  siglo  XIX)  es  uha  clara  muestra  d,e  que  ros
intereses econ6micos en juego eran importantes. Para estimar
cuan importantes hablfa `que estudiar no s6lo los documentos
clasicos sabre la.selva central  (cr6nicas y documentos m`isjo-
neros),  sins  la documentaci6n  sobre  haciendas  que  pudiera
existir en lbs archivos regionales de Tarma y Huanuco. Esta es
una labor que atin falta realizar.

Encuantoaltrabajoexigidoporlosmisionerosalosne6fitos,
todo  indica  que  el  mismo  se  destinaba  a  la  producci6n.de
azdcar y aguardiente, textiles y coca.  Los. in`ventarios de  las
misiones franciscanas del Cerro.de la Sal mencionan la exis-
tenciadeextensoscafiaverales.y`trapichesparalaelaboraci6n
de  la caFia.  Presumiblemente  los  misioneros  exportaban  Su

producci6n de azdcar y aguardiente a las cercanas minas del
Cerro de Pasco. En un documento de 1777-1760, cuando los
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Juan Santos expulsado a los franciscanos; convento de Ocopa.

misioneros  mante"'an  dnicamente  cuatro  de  sus  antiguas

misiones,  el  P.  Guardian  del  colegio  franciscano  de  Ocopa

solicit6 a las autoridades se eximiese a las conversiones de la

selva central  del  impuesto  sobre  el  aguardiente  (Sa'iz.1943:

18). Esto sugiere que en 6pocas anteriores a lasublevaci6n de

1742 la producci6n de azdcar y aguardiente fu6 atin mayor, y

confirma la tradici6n de exportaci6n de estos productos hacia

los  mercados  serranos.  Por  ello  no  extraFia que  el  Superior

Gobierno no le haya concedido a los franciscanos la exenci6n

solicitada.

En lo que se refiere a la coca, ya en 1713, s6lo cinco afros

despu6s  de  su  establecimiento  en  la  regi6n,  los  misioneros

dedicaron sus esfuerzos a la aperiura de un camino al Pozuzo

para facilitar el comercio de coca con los vecinos de Huanuco

(Ortiz  1967:  94).  Mss  adn,  en  6pocas tan  diffciles  para  I'os
espaFloles  como  los  primeros  afros  de  la  rebeli6n  de  Juan

Santos,  el  co-rregidor  de  Tarma  proporcionaba  tropas  para

custodiar a los grupos de mestizos serranos que iban a la ceja

de  selva  <<a  la  saca  de  la  coca»  (Loayza  1942:  229).  Las

misiones tambi6n contaban con tal.Ieres textiles en donde las

mujeres deb fan trabajar obligatoriamente un determinado nd-

mero de horas a la semana. La documentaci6n es muy escasa

y es difieil estimar el volumen de producci6n de estos talleres.
Sin embargo, es sintomatico que en su Memoria de Gobierno

el viriey Castel-Fuerte mencione que las  ne6fitas de las con-

Versionesdel'CerrodelaSalsehallabanmuybienadiestradas

en <<tejidos, fabricas y otras obras-que les son atiles>> (Fuentes

185§:121).Aguardiente,cocaytextileseranlosproductosde

mss alto valor de,cambio en la economfa interna del virreinato.

Todos eran facilmente convertibles'en el mercado serrano, y

dado que la Corona cumplia muy irregularmente su obligaci6n

de solventar los gastos de  las 'misiones, es probable qiie su

producci6n haya servido`para subvencionar la actividad evan-

96lica de ,los franciscanos.
Desde el comienzo de sus actividadesJuan.Santos «ofreci6

a todos los indios, que los librarfa de la persecuci6n, tyranfas,

y pesadas cargas de lgs Espafioles»  (San Antonio 1750a: 8)'.
Losmisionerosqueseencontrabanenlaregi6nalcomienzode

las  hostilidades afirman que Juan Santos proclamaba:  <<Que

sus Vassallos se han acabado por los Espafioles, pero ya se

acabaron obrages, panaderfas, y esclavitudes pues no ha de

permitir en su  Fleyno esclavos,  ni las demas tyranfas de los
Espafioles»   (del   Santo   y   Garcfa-1742:`59).   Entre   las

reinvindicacionesdecaracterecon6rriicodefendidasporJuan

Santos  se  encuentra   «la  supresi6n   de   mita,   obrajes  y

repartimientos» (Piva Aguero;. en Ortiz 1967: 115). Las institu-

ciones mencionadas en el discurso del lider rebelde estaban

estrictamenteprohibidasenlosterritoriosdeconversi6n,enlos

cuales se consideraba qiie los indfgenas adn no se encontra-

banpreparados,Paraserincorporadoscontodossusderechos,

pero sobre todo con sus obligaciones, al sistema colonial. Sin
embargo, existe`n numerosas evidencias de que las institucio-

Amazonfa_lndi'gena35
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nes  que  tantos  beneficios  repc)rtaban  a  los  espafioles  en  la
sierra comenzaron a ser implantadas en la selva cantral. Esto
demostrarfa que la pr6dica de Juan Santos en`contr6 acepta-
ci6n entre los Ashaninca y Amuesha porque 6stos ya habian
experimentad6 directamente la opresi6n de instituciones colo-

      nial.estales como los.repartos, obrajes'y mitas.
A pesar de las leyes que prohibfan a los corregidores hacer

repartos  de  mercaderfas  entre  indfgenas  no  cristianizados,
6stos parecen haber comenzado a imponer su seudo-comer-
cioenlasconversionesfranciscanasporlomenosdesdel730.
EnlospapelesdelColegiodeOcopaexisten.tes,enlaBiblicteca
Nacional antes del incendio de 1943 se menciona par lo menos
un  memorial  en  el  cual  los  mi`sioneros solicitan  se  respete  la

B:°Nhibfi':i6an,8:gear::rr:eopb::r°ni:dE:,:isTe°r:::jtcu::;<:'rtn,fd°or:yeqdue:
pudieran  ser mss si  rio fuera por los  repartos  que  hacen  los

    ::r,r_e_g i_d_o_r.::.¥ p_ig :.q u:.n_:_re+P^aAT::.\ n.i t^eTg:^n:+?.uj:rjg^af^a|g.uLn^:en las conversiones>)  (Saiz 1943: 9). La solicitud parece haber
sido aprobada ya que `tambi6n se menciona un <<Decreto para

que  no se  hagan  repartos  a los  indios  de  las  conversiones»
(Saiz 1943: 13). El antagonismo entre corregidores y misione-
ros respecto de la jurisdicci6n de las misiones fu6 constante, y
a pesar de que a instancias de  los  misioneros se  expidieron
leyes prohibiendo  los  repartos  6stas fuer.on  al  parecer conti-
nuamente transgredidas.

Entre los documentos de ocopa tambi6n se\encuentra uha'
«Provisi6nparaquedenlibertadaunindiodela6onversi6nque

estaba preso en el obraje de Paucartambo por deuda>>  (Saiz
1943:16).  Este obraje ya aparece  registrado en  1616 en  una
visita  administrativa  a  la  Provincia  de  Huanuco  (Varal.lahos
1959:  268).  Pertenecia  a  Fernando  Tello,  hijo  de  Don  Juan
Te.Ilo de Sotomayor, quien en  1583 ten fa 5 pueblos en enco-
mienda  en   el   repartimiento  de  Chinchaicocha   (Varallanos
1959: 230). El obraje de los Tello, dedicado a la producci6n de

paFios,  frazadas,  bayetas  y  cordellates,  se  ubicaba  en  las
nacientes del rfo Paucartambo, una de las rutas de acceso al
Cerro  de  la Sal.  Desde  1672  este  obraje qued6  sujeto  a la

gu.ardianiaydoctrinadelaordenfranciscana(Varallanosl959:
346); esto explicaria el que los misioneros tuvieran la suficiente
influencia  como  para  exigir  la  libertad  del  ne6fito  preso  por
deudas.

La relaci6n entre el obraje y las misiones del Cerro de la Sal
no6s`deltodoclara.Comoyamencionaramos,enelsigloxv`lll
los descendientes de Juan Tello, ya con el titulo de Condes de
las  Lagunas,  expandieron  sus  dominios  hacia  las tierras  de
montaFia.  En  los  afios  de  florecimiento  de  las.  misiones  su
hacienda se extend fa desde el Cerro de la Sal hacia el norf6
hasta Huancabamba, Parara y Lucen (Urrutia 1808: 446). Sus
doininios abarcaban gran parte de lo que constitufa el territorio
tradicional Amuesha. Aparentemente la mano de obra para el
obraje de Paucartambo se reclutaba entre aquellos indfgenas
Amuesha  no  reducidos,  o  en  proceso  de  conversi6n,  que
trabajaban para la hacienda de los Tello.  El. ne6f ito preso por
deudas en el obraje de paucartambo no debe haber constituido
un caso aislado. De ser esto cierto, el endeudamiento habrfa
sido  el  mecanismo  de  enganche  utilizado  para  proveer  al
obraje de operarios. Esta forma de enganche no parece haber

sido aprobada por los misic2neros, Io cual sin duda debe haber

generado conf lictos entre 6stos y los hacendados.
Los obrajeros de Tarma, Jauja y Huanuco parecen haber

tenido gran inter6s en la pacificaci6n y ocupaci6n de las tierras
de  montafia.  Es  dif ieil  saber  si  esi:e  inter6s  se  deb fa  a  su

preocupaci6n par obtener mano de obra pa.ra sus talleres a a
una estrategia de djversificaci6n de sus actividades econ6mi-
cas.,Lo  cierto  es  que  ya  a  finales  del  siglo  XVII  el  capitan
Francisco de I.a Fuente, duefio del obraje de Hualahoyo en el
valle de Jauja, habfa financiado la construcci6n de un camino `

que  conectaba  el  .pueblo   de  Andamarca  con.   el  territorio
Ashaninca aledafio. Aiios mss ta`rde el pueblo de Andamarca
fue tomado  pc)r los  rebeldes de Juan  Santos. Otro obraje de
importancia fue el de San Juan de'Colpas en el corregimiento
de Tarma.  No  existen  datos  que permitan  atirmar que  en  61
trabajabanindfgenasdelasconversjones,peronos`eriaextrahQ

que  asf  fuese,  .ya  que  este  obraje  -del  que  se  dice  que
«producfa 6,000 pesos anuales de  arrendamiento, ten fa una
multitud   de   operarios   y   reportaba   56,Obo   peso.s»   (Silva
Santisteban   1964:   161)-,  fue  destrufdo  por  las  fuerzas  de
Santos AIahuallpa.

Pbr  Oltimo,  si  bien  no  se  puede  afirmar  con  certeza  la
existencia de la obligaci6n de la mita entre los ne6fitos, es c!aro

quehabfaalgunaformadeserviciopersonalforzadoapartedel
requerido  par  los   misioneros.   Desde  los  comienzos  de`  la
insurrecci6.n Juan Santos se quejaba de que las autoridades
espaiiolas sacaban nativos de las conversiones para llevarlos
a trabajar  a  la sierra:  «Del  Gobernador dice  que  viene  a  su
montafiacomopue;co...espantandoasusindios,yllevandolos
amarrados fuera.„ (del Santo y Garcia 1742: 58). La preocu-

paci6n del lider p6drfa pasar como ret6rica habida cuenta de
que las leyes disponfan expresamente que los correg`idores y
gobernadores de frontera no tenran jurisdicci6n alguna sabre
los territorios de  misi6n y,  par lo tanto,  estaban  inhibidos de
trasladar ne6fitos a la sierra. Sih embargo, entre los documen-
tosdeocopaanteriormentemencionadoshayunoqueconfirma
la veracidad de este hecho;'el mismo se titula: «Decreto para

que no se saquen indios de Huancabamba,  ni de las demas
conversiones» (Saiz 1943: 16). Huancabamba era una inisi6n
en pleno territorio Amuesha habitada par familias serranas y
nativas. Hasta allf llegaban los dominios de los Condes de las
Lagunas. El h6cho de que se expidiese un decreto declarando
ilfoitQ  el traslado de  indfgenas de  la selva a la sierra parece
indicar  que  este  trafico  debe  haber  sido  bastante  regular y
causado preocupaci6n tanto entre los misioneros como entre
las  autoridades  encargadas  de  velar  por .el  inter6s  de  los
ind'g?nas.

De  lo  anterior se  deduce que  los  pobladores  de  la selva
central,lejosdeestaralmargendelsistemaecon6mjco`virreinal
estaban  inmersos  en  61  a trav6s  de diversos mecanismos y

que,porlotanto,elcampoestabaf6rtilparalapr6`dicaanticolo-
nial de Juan Santos. Sin embargo, seria incorrecto reducir las
causas  del  le`vantamiento  tlnicamente  a  la  explotaci6n  eco:
n6mica suf.rida por los ne6fitos. En un reciente trabajo (Santos
1987a)  he  sugerido  que  los  efectos  desvastadores  de  las
epidemias estuvieron a la base de muchas de las revueltas y
rebeliones que convulsionaron  a la regi6n y precedieron  a la
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sublevaci6n de Juan Santos. Entre 1711  y 1718 las conversio-
nesdelcerrodelasalfueronafectadase.ncuatrooportunidades

        i:in::::!'#:%nse:;2:t:r:::t::ji:F::nJr:u:g:::i:Es::p::::e;a:snJe7:T£:¥,:#:

asolara al virreinato .del Pert] desde 1718. En las conversiones
la peste general tuvo una duraci6n de dos afros hasta 1723. Un
aiio mss tarde se di6 la rebeli6n del lider Ashaninca Fernando
Torote. En 1736-37 las misiones Amuesha y Ashanincafueron
diezmadas por una epidemia de catarro-gripe. En ese mismo

perfodo  tiivo   lugar  la  rebeli6n  de  lgnacio  Torote,   hijo  del
anterior.

Existe una clara conexi6n entre la mortalidad causada que
las  epidemias y  los  intentos de sacudirse  la dominaci6n  mi-
sionera. Gracias a las fuentes, sabemos que en gran medida
estasrebelionesfueronalentadasporlossacerdotesAmuesha

(comesha')  y  los  shamanes  Ashaninca  (sit/.r/.p/.art),  quienes
afirmaban -no sin  raz6n-que eran los misioneros quienes les
trafan  «Ias frecuentes epidemias  (que)  los consumen»  (San
Joseph  1716). Estas dltimas no s6Ic) crearon las condiciones
objetivas  para  la  organizaci6n  de  revueltas  de  pequefio  y
mediano`alcance,sinoquefir]almenteinfluyeron'enelanimode
lfderes politicos que fueron fieles servidores de los espafioles
durante muchos afros. Este es el caso de Don Mateo de Assia,

Pueblos de misi6n de las conversiones de Tarma y Jauja (Selva Central del Pera) involucradcts en la sublevaci6n de Juan Santos Atahuallpa,1742.
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lfder Amuesha de las misiones de Eneno y Metraro, a quien se

ten fa par <<indio prin?ipal», y que ayudara a sofocar las rebelio-

nes de  los dos Torote.  Durante la epidemia de  1736-37 Don

Mateo perdi6 a sus tres hija.s y a dos de sus hijos varones. El

histo`riador franciscano  A.  Tibesar  (1952)  sugiere  que  6sto

pudo haber influido en la decisi6n de Don Mateo de unirse a las
fuerzas de Juan santos, quien lo hizo <{General de sus tropas>>

(Amich  1975: 158).
Como  una  primera conclusi6n  podemos  afirmar que  las

r6ivindicacionespropugnadasporJuan.Santostuvieronvalidez

tanto para la poblaci6n. andina, como para`los indfgenas de.las

conversiones. Si bien aparentemente las cargas de repartos,

obrajes y servicio personal fu.eron menos pesadas para estos

dltimos,esevidentequelasmismas,sumadasalasquedebfan

soportar al  int.erior de  las mision'es,  y .a los efectos  ya  men-

cionados de las epidemias, sentaron las condiciQnes para el

estallido de una rebeli6n. A pesar de su origen serrano, Juan

Santos  parece  haber estado  al tanto  de  la situaci6n  de  los

indigenas  selvaticos.  Si  su  pr6dica  anticolonialista encontr6

eco entre estos Oltimos esto se debi6 a que hacfa referencia a

instituciones cuya opresi6n  hab]'an  experimentado  en  carne

propia.  Sin  6mbargo  el  carisma de Juan  Santos AIahuallpa
Apuinga.Guainacapac-nombrecompletoporelcualsedabaa

conocer-  y  su  capacidad  de  convocatoria  no  podrran  ser

explicados anicamente en base a sus argumentos de caracter

socioecon6mico. Lo que hizo de Juan Santos un lider excep-

cional fue su .capacidad para compenetrarse con el universo

religioso de los indrgenas amaz6nicos, y para satisfacer sus

expectativas mesianicas.

Aspiraciones incaicas e ideologfa mesianica
en e] discurso de Juan Santbs

Uno de los aspectos mss trabajados de la sublevaci6n de

1742  es  el  aspecto  ideol6gico  y,  en  particular,  Ia  ideologfa

mesianica como factor de movilizaci6n polftica.  Dos elemen-

tos,sinembargo,pare6enintrigaralosinvestigadoresquehan

tratado  el  tern?.   Por  un  ladQ,   6c6pro  es.que  un  mestizo

procedentedelCusco(deHuantaodeCajamarcasegtlnotras
fuentes)comoJuansantossupoencajarsudiscursomesianico

de rafoes andinas con el de las poblaciones de la selva centra'l,

hasta ser aceptado como lider indiscutible de los sublevados?

Y por otro,  6c6mo  explicar que  sus  reivindicaciones  como

descendientedeloslnkashayantenidoefectoentrelosindfge-

nas  amaz6nicos?  Estos  son  los  dos  puntos  qiie  intentar6

dilucidar en esta secci6n. Para ello me basar6 eh un analisis de

los nombres y titulos que se autoadjudicaba el rebelde, y en la

mitologfadelospueblosindfgenascomprometidosenlasuble-

vaci6n.
Desde el inicib de sus actividade`s Juan Santos estableci6

claramentequesuintenci6nera«cobrarl;Coronaquelequit6

Pizarro...  matando  a  su  padre,  que  asi  le  llama, a[  lnka,  y

onviando su cabeza a Espafia» (del Santo y Garcia 1742: 48).

Medianteestareferencia,queprefiguraelmitolnkarri,yal.usar

el nombre de Atahuallpa, el tiltimo lnka que hizo p.Ieno uso de

su poder, y a quien trata de padre, Juan Santos reivindicaba el

tftulodelnkay,porextensi6n,sulegftimoderechoalaconduc-

ci6n del antiguo imperio  incaico. Sin embargo,  autores como

Varese,  desestiman  el  impact.o  que  hubiera  podido  ejercer

dichareivindicaci6nenlamasaindfgenaamaz6nica,ysugieren

que  I'a  misma  «esta destinada  a tener suceso  mas  con  los
andinos  y  los  espafioles,  que  con. los  indios  montafieses»

(1973:  181 ).
Enuntrabajoreciente(Santosl987b)heintentadodemostrar

que asf como la regi6n amaz6nica no estuvo desvinculada de
lasierraen6pocasprehispanicas,Iafiguradellnkanoesajena

a la tradici6n oral de los pueblos amaz6nicos, y en especial de

aquellos ubicados en las vertientes orientales de los Andes. Es

asf que el  lnka aparece en la mitologfa,de todos los pueblos

indfgenas  involucrados  en  el  moviinianto  gestado  par Juan

Santos, asaber, Ios Amuesha, Ashaninka, Machiguenga, Piro,

Shipibo,  Conibo  y  Cashibo.  En  todos  estos  casos  el  lnka

aparece como un personaje divino o semidivino, con caracte-

risticas  de  h6roe  cultural,  y  al  cual  se  le  atribuyen  poderes

extraordinarios. En algunos de los mitos referentes al lnka 6ste

aparececomocreadorocustodiodelasherra.mientasydemas

conocimientos  tecnol6gicos  que  los   europ6os   les   habrfan

robado  a  los  indfgenas.  En  otros  es  considerado  como  un

ordenador del mundo; mueve piedras, Ievanta muros, y ?ons:

truye puentes.  En 6ste sentjdo el t6rmino lnka tiene 61 mismo

significadoparalosindfgenasamaz6nicosqueelsefialado'por

Arguedas para la regi6n andina. Inka es, segdn Pease, modelo

originante,  arquetipo,  y  dios  ordenador  (1976,  49).  Pero  asi

como los pobladores amaz6nicos le atribuyen caracterrsticas

positivas, tambi6n  le atribuyen  en  algunos casos  rasgos  ne-

gativos.
Elmayor6nfasisqueseponeenunouotroaspectoparece

•dependertantodeladistanciageograficaqueseparaalpueblo

amaz6nico en cuesti6n de la regi6n 'andina coma al grado de

intensidad de  las  relaciones que  estps  pueblos  mantuvieron

con  el  imperio  incaico.  En  etnfas  como  la  Amuesha  a  la

Machiguenga, que estaban en contacto directo con las avan-

zadas  del  imperio  incaico,  los  lnkas  son  representados  de

forma ambigua. Los Machiguenga los dividen en dos categQ-

rfas de espfritus: los /n*anen/., espiritus celestiales ben.6volos

creado,s por  rasorinfs/. la divinidad creadora «del soplo todo-

poderoso», y los /n*an/.er/./.te, espfritus demonfacos que moran
en las nubes y que fueran creados por K/.enf/.bahore, la divini-

dad  mal6fica (Ferrero  1967).  Para los Amuesha la figura del

lnka, conocida por el -nombre de Enc, es la de un enviado de la

divinidadsupremayato'yos,NuestroAbueloyos,queenlugar

de hacer el bien es presentado coma un pers6naje autoritario

en  lo  politico,  explotador en  lo  econ6mico,  y  represivo  en  lo

sexual (Santos 1991 ).

Por el contrario, para los Shipibo, y e.specialmente para los

Conibo, que no estuvieron en contacto directo con el imperio,

sino  que  se  relacionaron  con  el  mismo  a  trav6s  de  otros

pueblos como  los  Piro 6  Panatahua que  actuaban  de  inter-
mediarios,  la figura del  lnka es asimilada a la de la divinidad

solar Banf /nka. Esta es representada como un h6roe cultural

que enseii6 a los Conibo el arte de la pesca (Girard 193:230),

y que qispensa la lluvia (Mercier et al 1974:78).  Por t]ltimo, de
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Iamitologfadeloscashibo,cuyoscontactosconelimperiolnka

fueron  muy  d6biles  debido  a  su  aislainiento  g.eografico,  se

desprende  que  la  divinidad   BetsG  /nca  y   la  categorfa  de

divinidades llamadas /."cos (que vienen de los cuatro rincones

del mundo al igual que el imperio incaico tehfa cuatro suyos).

cumplen  un  papel  civilizatorio.  Es  a trav6s  de  sus  poderes

creadores que log Cashibo obtuvieron los con.ocimientos tee-

nol6gicos adecuados para el desarrollo de las tareas agrfcolas

y  de  la  caza:  actividades  sobre  las  cuales  se  sustenta  su
economfa.    .

En conclusi6n,  Ia figura del  lnka, ya coma personaje indi-

vidual, ya como catego[fa de entidades e'spirituales,  era una

figuraderelevanciaenlamitologfadelospueblosindfgenasde

I,aselvacentral.Sibienparaalgunosde'estospuebloslafigura

del lnka ten fa connotaciones negativas, todos ellos coinciden

en  concebir  al  personaje  como  un  ssr  divino  poseedor  de

poderesextraordinarios.Alpres6ntarsecomodescendientede
los lnkas, Juan Santos fue inmediatamente identificado coino

el personaje sagrado de sus tradiciones mfticas. Asf, cuando

desde el Gran Pajonal Juan Santos les prometi6 a sus segui-

dores<<muchaherramientaytodoslostesorosdelosespafioles>>

(Amich 1975: 156), los indfgenas vieron en 61 la reencarnaci6n
del  lnka dadivoso que venia a restituirles lo que par derecho

ancestral les pertenecfa. Si, como concuerdan la mayor parte

delosautores,JuanSantoseraoriginariodelCusco,.regi6nen

donde los lnkas.lograron penetrar y colonizar con mayor 6xito

la ceja de selva, debi6 haber conocido el enorme peso que la

figura del  lnka ten fa en las' mitologfas de los pobladores de la

selva.  Por ello,  las aspiraciones al tftulo de  lnka y al imperio

incaico expresadas en su discurso no s6Io estaban destinadas

a influir en  el  animo de  los  indigenas andinos, como sugiere

Varese,sinoaatraeryconcertarlasvoluntadesdelosindigenas

amaz6nicos.
Si bien Juan Santos se apoy6 en la atracci6n que ej.ercfa la

fiduramfticadellnka,noporellodej6deacudiralasimbologia

cristiana, que en el caso de los Andes ya habfa sido adoptada

eneltranscursodedossiglosdedominiocoloni?I,yquenoera

ajena  a  los  habitantes  de  la  selva  central  -quienes  fueron

misionalizadosdeformaintermitenteporfranciscanosydomi-

ni6os  durante  el  siglo  XVII,  y  mss  establemente  durante  la

primera mitad del siglo XVHl. Asf,  el nombre completo que se
autoadjudica Juan  Santos Atahuallpa Guainacapac Apuinga

evoca simbolos indfgenas y espafioles de un fuerte contenido

religiosoytunaprofundacargaemocional(verzarzarl989).En

ninganmomentod.esulargoenfrentamientoconlosespaFioles

reneg6 Juan Santos de la f6 cristiana. Sin embargo, 6sta i ue

articuladadetalmaneraconlastradicionesreligiosasaut6ctonas

que  termin6  configurando  una  tradici6n   religiosa  diferente,
similartalvezensusincretismoyensuvocaci6ndeautoncmfa

frentealalglesiaoficialaladelosHermanosdelaSantaCruz,

cuya influencia se deja sentir actualmente e'n la selva norte del

Perd  (Agt]ero  1988).

Juansantosnos6Iosereclam6hijodeAtahualpa,sinoque

atirmaba: {tQue cuando Dios cri6 al Sol, inmediatamente pro-

dujo a su padre, llamandolo Guainacapac, a qui6n el Espiritu

Santo  le  infundi6  su  coraz6n  con  muchos  grados  de  gracia

quedandose sin 61»  (San Antonio  1750b: 63).  Si bien  parece

existir una contra.dicci6n en sus declaraciones respecto de su

filiaci6n 6sta no es tal. Juan Santos juega ?quf en dos planos

simb6[icos: uno en el cual utiliza referentes hist6ricos y otro en

el que juega con referentes mftieos. Atahualpa, como persona-

je  hist6rico  (aunque  mitificado)  y  d[timo  gobernante  lnka,  Ie
confiere en tanto `padre' derechos reales al trono del imperio.

Gtiainacapac, en cambio, como personaje mftico creado junta

al Sol  (y emparentado con 6ste par descender de un mismo

principio) le confiere un poder divino. Sus nombres expresan
este parentesco.

En  cuanto  a  los  nombres  de  Santos  y  Apuinga,  el  lider

rebelde afirma que Guainacapac, hijo del Dios Padre cristiano,

le entreg6 un documento en el dual << Io declar6 por Monarca de

esteF}eynoconsuperioridadatodoslosF}eyes,yMonarcasdel

Mundo»  (San Antonio 1750b: 63). Con este `argumento Juan

Santos no deja de reconocer la legitimidad del Rey de EspaFia

(eyitando  de  esta  manera ser acusado  de traidor),  pero  se
coloca por encima de 61 por los derechos que  le confieren la

sangre y la divinidad. Juan santos tambi6n afirmaba que junto

con este documento Guainacapac le transfiri6 el coraz6n que

recibiera del Espfritu Santo. Mediante estas dos afirmaciones

ellfderestablecesuvfnculoconlaprimeraylatercerapersona

de la Santfsima Trinidad, alegando, de acl]erdo a las fuentes,

que:  «a  la tercera Pers6na Divina le conviene  el  nombre de

Santo...  yo tengo  por  nombre  Santos:  luego  soy  el  Espfrjtu
Santo.Mss:alaprimerapersonaleconvieneelserpoderoso...

yo tengo el nombre de poderoso, porque Apu significa esso:
luego soy el  Espiritu  Santo  Poderoso.>  (San Antonio  1750b:

63).

A esto agrega Juan Santos su vinculaci6n con Jesucristo,

declarando  que  la  Virgen  Maria  le  pidi6  a  su   hijo  que  lo

mandase  a  61  «para  que  coronandose  Rey  de  este  nuevo
Mundo  del  Perti,  fuese  el  restaurador  de  !a  ley  Divina,  ya

perdida par los Espafioles y especialmente por los Corregido-
res»  (San.Antonio  1750b: 63).  De  este modo,  al peso de su

genealogia que lo emparentaba directamente con los lnkas, y

que le ctorgaba un prestigio divjno de acuerdo a los canones
tradicionales, Juan Santos agrega el cr6dito de su vinculaci6n

con la Santisima Trinidad.
Su  nombre de pila tambi6n  evoca referentes indigenas y

espafioles.  Por  un  lado  lo  asocia  a Juan  el  bautista,  corno

enviado de la divinidad que anuncia los cambios por venir, y a

Juan el evangelista, anunciador del`apocalipsis y el milenio (e!

Pachakuf/.de los lnkas?); pero por otro, lo vincula nuevamente

aAtahualpaaquienenelsigloxvmseleadjudicabaelnombre

de Juan tal cual se desprende de un 6leo titulado <<Degollaci6n

de Don Juan Atahuallpa en Cajamarca» (Pease 1976:  121).

La  evidencia  sugiere  que  Juan  Santos  sin  renegar  del

cristianismo,  lo adopt6 y transform6, insertandolo en los mol-

des indfgenas tradiciona[es. Mas adn, en una expresi6n.enig.

matica, que en un principio no logr6 desentraFiar, Juan Santos

se declara cristiano ante dos de los primero.s misioneros que

lograron entrevistarse con 61 a poco de comenzado el Ievanta-

miento.  En  su  relato  estos  t]Itimos  consignan. que  el  lider

declaraba: «Que su casa se llama Piedra» (del Santo y Garcfa

1742:58).Laclavedeestaexpresi6npareceencontr.arseenel

versfculo42d.elEvangeli.osegdnsanJuan:«Yle.trajoaJesds,

\
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Y mifandolo Jesds, dijo: Td eres sim6n, hijo de Jonas: tu seras
llamado Cephas (que quiere decir, Piedra)» (San Juan 1 : 42).
•Sim6n,  IIamado  Cephas  o  Pedro,  f ue  uno  de  los  primeros

discfpulos de Jesds, y de  61 dijo  el  mesfas: td  eres Pedro,  y
sobre esta piedra edificar6 mi iglesia...»  (San Mateo  16:  18).
Cuando Juan Santos afirma que «su casa se llama Piedra>> , no
hace otra cosa que confirmar su adhesi6n a las ensefianzas
del cristianismo y a la iglesia de Pedro a la par que, debido al
mandato divino que recibiera, se erige en un nuevo pedro, y por
ende  en  fundamento  de  una  nueva  lglesia,  mestiza  en  su
discurso y en su praxis.

Apesardelavertientecristianadelaideologfaquepropugna,
el  discurso  mesianico  de`Juan  Santos  estaba  fi.rmemente
anclado en elementos de la religiosidad indfgena. Segdn uns
tradici6n tardfa, Juan Santos se` present6 ante los pobladores
de la selva central como hijo del Sol (Loayza 1492: 68).  Este
supuestoparentescodebi6habertenidounafuert6repercusi6.n
en el animo de las etnfas de la regi6n.  Entre los Ashaninca y
Amuesha lafigura del Sol ocupa un lugar central en el pante6n
de divinidades. Pawa entre los Ashanink.a y yomporf]orentre
lbsAmueshason`divinidadessolaresquetienenunaimportante
influencia en el destino de la humanidad. Para los Conibo, cuya
divinidad solar lleva el nombre de Bar/./nka la identificaci6n entre
6sta y Juan  Santos debi6  haber sido  adn  mss facil,  habida•cuentadequeellidermestizodeclarabasersimultanea`mente

hijo del Sol e hijo del Inca.

Este breve seguimiento de la filiaci6n que se autoatribuye

40  Amazon fa lndrgena

Juan  Santos demuestra que el  lfder rebelde sabfa tocar las
diversas fibras que Coinponfan la experiencia religiosa de los
indrgenas  andinos  y  amaz6nicos  del  siglo  XVIll.  Su  nombre
constituye un n6dulo de asociaciones simb6Iicas que le permi-
ten proclamarse simultanea o alternativamente como hijo de
Atahuallpa, el [nka hist6rico; de Guainacapac, el lnka mitico; o
del Sol,  la divinidad  aparentemente  mss generalizada tanto
entre los pueblos andinos, coma entre los amaz6nicos.  Pero
ademas,  como encarnaci6n del  Espfritu  Santo y enviado de
Jesucristo, el personaje de Juan Santos se adecu6 perfecta-
mente a las concepciones mesianicas de las etnfas de la selva
central. Los Ashaninka lo asimilaron a Kesha un ser mftico de
caracter mesianico que combina rasgos de divinidad creadora

y h6roe cultural (Varese 1973: 180). Los Piro tambi6n recibie-
rori  a Juan Santos coma a un emisario divino:  «El reunfa las
condiciones  del  salvador  y  mesfas  del  mito  Piro:  extrafio,
conocedor  de  otros  ambientes,  venido  de  lejos,  Iocuaz„.»

(Alvarez: 1970).
Por su parte, para los Amuesha Juan Santos era un enviado

de yomporf]or, la divinidad solar. De acuerd6 al mito,  yompor
F}orhabria habitado es}a tierra en tiempos remotos; luego, par
causa  de  la  maldad  y  f`alta  de  devoci6n  de  los  Amuesha,
ascendi6  al  ci.elo  convertido  en  el  astro  solar.  Unos  pocos
hombres subieron con 6l por haber llevado en la tierra una vida
correcta y devota. Los que quedaron atras se vieron sc)metidos
a pasar par el duro traJh6e de la muerte y por todas las penurias

que  caracterizan  a  la  condici6n  humana.  Sin  embargo,  de
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acuerdo al mito, un dfa yomporf]orhabrfa de regresar a esta
tierra,  o  enviar a  un  hijo  suyo,  para salvar a  los  Amuesha y
ot`orgarles el don  de  la inmortalidad. Juan  Santos,  que  en  la
mitologiaAmueshaactualesconocidocomoyomporsanto,fue
considerado  como  el  hijo  de  la divinidad  solar tanto  tiempo
esperado.

Segdn  la tradici6n,  yompor Sanfo vino  escapando  de  la
persecuci6nespafioladesdelacosta.Alolargodesuitinerario
par los Andes,  yompor Santo fue hecho prisionero varias ve-
ces;perootrastantasescap6desuceldahaci6.ndoseinvisible
y atravesando las paredes. Nuevamente la analog{a estructu-
ral entre la versi6n  mitificada de los personajes hist6ricos de
Atahuallpa y de Juan Santos se hace patente. Pease ya hizo
notar  que  la  pretensi6n  de  Atahuallpa  al  t.itulo.de  lnka  se
legitima desde el momento en que se le atribuye haber esca-
pado de la prisi6n en que lo mantenia Huascar convertido en
culebra, gracias a la intervenci6n de Amaru /n*a, un gnviado
solar  (1976:  log).   LEstarfa  Juan  Santos  al  tanto  del  mito
construido dos siglos antes en torno de lafigura de Atahuallpa,  .
aut.oadjudicandose   poderes   similares?   6.Construyeron   los
Amuesha el mito de yomporsanfo en base al difundido mito de
Atahuallpa? Estas son preguntas que par ahora no podemos
responder.

Lo cierto es que ademas de su ascend;ncia divina y de su
caracter de  mesras,  Jiian  Santos  afirmaba poseer poderes
extraordinarios.  Segtin  una carta del virrey Marqu6s de Villa
Garcia, el lider persuadfa a los indfgenas  <<que d6mina sobre
loselementos:queinfaliblementemoriranlosquelopersiguen,
quepuedeconvertirlaspiedrasenoroymetalespreciosos,que
a su lmperio tembl.ara la Tierra, por ser enviado del cielo, para
establecer el de los Incas, y expeler los espaiioles»  (Loayza
1942: 67). Ante los ojos de sus seguidores amaz6nicos Juan
Santos pose fa poderes magicos que devienen  (a la vez que
confirman)suorigendivino.Asi,porejemplo,elliderproclamaba
ante los misioneros:  "Que es poderoso para hacer temblar la
tierrayhacermilagros,comodetenerelsolparatomarvenganza
de los espaf\oles que tienen tiranizadas sus tierras>}  (Loayza
1942: 216). En este contexto los poderes que se autoatribuye
sonsimilaresaaquellosatribufdosalosshamanesamaz6nicos.

Enestesentido,algunosautoressostienenqueJuansantos
p6dria  haber sido  iniciado  como  shaman  por los  Ashaninka
(Varese  1973: 180; Castro Arenas  1973: 28). Otros surgieron
que su maestro era un anciano sacerdote andino d,e la regi6n
deHuamanga(Loayzal942:33).Lasevidenciasdocumentales
y la tradici6n oral sugieren mss bien que Juan Santos asumi6
los   atributos   y  funciones  de   los   lfderes   polftico-religiosos
Amuesha(corr}esha).Aligualque6stos.mascabamuchacoca
diciendo.«que es yerva de Dios, y no de brujos» (del Sant.os y
Garcia 1742: 58). Asimismo practicaba la abstinencia sexual y
observaba ciertas restricciones alimentari:s: «El alimento que
come es limitado.,. (y) huye del trato de las mujeres quetrae en
su compaFtfa»  (Loayza  1942: 34).  Pero  lo que otorga mayor
solidez a esta hip6tesis es que Juan santos sent6 sus real?s en
Metraro,  en  el coraz6n del territorio Amuesha,  y no entre los
Ashaninka  del  Gran   Pajonal  desde  donde  di6   inicio  a  su
movimiento. Allf vivi6,  muri6 y fu'e enterrado.

Para  los Amuesha,  Metraro  es  el centro del mundo y por

esta raz6n tiene  una gran significaci6n  religiosa.  En  Metraro
Juan Santos erigi6 un gran templo, similar al de los cornesfra'
o  sacerdotes  Amuesha.  A  este  templo  acudfan  |odos  sus
seguidoresparav6rloyparticipardelosritualesque61organi-
zaba.. Al  igual  que  los  comesha',  Juan  Santos  pedia  a  sus
seguidoresqueletrajesenofrendasde;ocaqueluegorepartfa
entre los mismos durante las ceremonias que se  IIevaban  a
cabo en su templo. A0n mucho despu6s de su muerte, en el
siglo  XIX,  los  Amuesha  y  Ashaninka  de  la  regi6n  acudfan
anualmente al centro ceremonial de Metraro para venerar sus
restos  (Loayza  1942:  XIV).  `A  diferencia  de  los  shamanes
Ashaninka y Amuesha,  cuyas pfacticas  magico-medicinales
los llevaban a tener una relaci6n `individual' y de clientelismo
con  sus  seguidores,  Juan  Santos` aparecfa  como  un  lider
politico-religioso  cuyas  pfacticas  ceremoniales  tenian   una
orientaci6n emin.entemente `social'. En esto su rol se identifica-
ba plenamente con el de los sacerdotes Amuesha.    .

El proyecto ut6pico de Jllan Santos

Hasta el in.'omento los estudios sobre el movimiento de Juan
Santos se han centrado en el analisis de sus causas, y de la
ideo,logta  mesianica que  lo  sustentaba.  No  existen  estudios
sobre lo que sucedi6 en los  100 afios posteriores al  levanta-
miento, en que la regi6n qued6 aislada del resto del virreinato.
Para llenar en parte este vacfo he abordado recientemente el
estudiodelfen6menodelasherrerfasindfgenasqueflc)recieron
despu6s de 1742, y que continuaron fun9ionando con regula-
ridad hasta fines del siglo XIX. En dicho artfculo (Santos 1988)
sostengo que subyacente al programa politico anticolonial de.
Juan Santos se encuentra un proyecto ut6pico que busca un
retorno  al  pasado  sin  par  ello  renegar  de  las  innovacic)nes
tecnol6gicas  (ni,  como  hemos  visto,   de   las   innovaciones
ideol6gicas)aportadasporloseuropeos.Esteretornoalpasado
es un regreso a los valores morales y filos6ficos que sustenta-
ban las soci6dades indfgenas, y una vuelta a la independencia
y autonomfa perdi`das. No es un retorno en el tiempo, sino el
advenimiento  de  una  nueva  era que  rescata  del  pasado  lo
mejor del mismo: Iibertad de decisi6n, reciprocidad y generosi-
dad como  normas de interacci6n  social, e igualdad  entre  los
hombres.  Es  por  ello  que  no  se  hizo  necesario  rechazar
aquellas innovaciones que se acomodaban a estos valores, y
es  por  ello  que  los  Ashaninka  y  Amuesha  siguieron,   por
ejemplo, criando ganado vacuno y cultivando caiia de azdcar
y frutales europeos mucho despu6s de expulsados los espa-
fioles.Nosorprende,entonces,quecu`andosereabri6laregi6n
a la colonizaci6n en  1847 los militares, exploradores y misio-
neros  encontrasen  21   herrerras,  o'nce  de  las  cuales  'eran
Amuesha, tres Amuesha/Ashaninka, ciho Ashaninka y dos no
identificadas.

Esta industria  metaldrgica tuvo  su  origen  en  las  misiones
franciscanas.  En un comienzo  los misioneros importaron he-
rramientas de la sierra.  Estas fueron  rapidamehte  incorpora-
das a las practicas productivas indigenas, y constituyeron una

Amazonra lndfgena 41

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
9
2
)
,
 
a
ñ
o
 
1
2
,
 
n
.
 
1
9



Horno de fundici6n de los  lndios Campas.
Tomado de naimondi,1879.

de las razones mss poderosas por la cual se acept6 la presen-

cia  misionera.  En  la  medida  en  que  las  misiones  se  fueron

consolidando,  los misjoneros fueron  estableciendo  herrerfas

en  las  cuales  se  trabajaba  el  hierro  importado  de  la  sierra.

Algunos ne6fitos fueron entrenados en el arte de la forja. Con

la expulsi,6n de los misioneros y la destrucci6n de las misiones

enl742,Ios.indrge.nassevieronprivadosdeunafuentesegura

de herramientas.
Las autoridades virreinales, conocedores del valor estrat6-

gico  de  las  herramientas,  prohibieron. a  los  indios  serranos
fronterizos todo comercio  de  estos  biene.s  con  los  rebeldes. ,

Dado  que  la relaci6n  entre Juan  Santos y  los  lideres  que  lo

apoyaban se basaba'e.n la redistribuci6n de bienes, y especial-

mente de herramientas, el lfder rebelde tuvo que idear fuentes

alte.mativasdeacoesoaesto§productos.Enunprimermomento

los  sublevados  se  proveyeron  de  herramientas  atacando  y

saqueando lo.s pueblos serranos vecinos; mss tarde, y con for-

me  se  ciment6  el  control de  los  seguidores  de Juan  Santos

sobre la zona, es de presumir que se recuperaron y volvieron

a poner en funcionamiento las antiguas herrerfas misionales,

que100aFlosmastardetantosorprendieranalosexploradores
republicanos.

Entre los Amuesha la industria metaltirgica de fun'dici6n y

forja del  hierro.fue  desarrollada por  los  comesha',  a  lideres

politico-religiosos tradicionales, en Sus centros ceremoniales

toueraAua: t6rmino que viene del espaiiol `fragua'). La asocia-
ci6n entre templos y herrerfas ya se 6ncuentra en Metraro, el

baluartedeJuanSantosd.esde1742hastaporlomenos1756.

Porlatradici6noralyporlostestimoniosescritos'delsigloXIX

se hace evidente que la producci6n de herramientas (hachas,

cuchillos, mqchetes y agujas) y de armas de hierro (puntas de

flecha)fueadaptadaalospatronestradicionalesdeorganizaci6n

social de los Amuesha.

Latradici6n oral establece que los centros ceremoniales se

ubicaban  en   los   intersticios  del   espacio  socio-geografico

Amuesha,lejosdelosasentamientoslocales.JuntoalcornesAa'

ofi.ciante  s6lo  vivfan  de  forma  permanente  su  familia  y  sus

discfpulos  mss  cercanos.  Los  seguidores  de  un  sacerdote

Amuesha pod fan  provenir de diferentes asentamientos  loca-

Ies. Lo que los marcaban como seguidores de un determinado

cornesAa'' era su asistencia regular a las ceremonias que 6ste

celebrabaperi6d'icamenteensutem`plo.Porello,laspuerahua

Amuesha deben ser consideradas como verdaderos centr.os

ceremoniales desde los cuales los comesha' irradiaban su in-

fluencia  politica,   moral  y  religiosa  sobre  los  miembros  de

diferentes asentamientos lo?ales. La tradici,6n oral establece,

asimismo,  que  muchos  de  los  lfderes-politico-religjosos  del

pasado eran herreros, y que en muchos centros ceremoniales
exist fan herrerfas. Otros, que no le eran, estaban asociados a

unconjuntodeherrerosquetrabajabanensuscentrosceremo-

niales como sus `discfpulos' o `seguidores'. Finalmente,  hubo

algunos lideres que ni eran herreros, ni estaban vinculados a

herreros.  Esta  asociaci6h  entre  templos  y  herrerfas  en  los

centrosceremonialesAmueshaaparecesuficientementeates-

tiguada en las fuentes del siglo XIX.  (p.ej. Pereira 1869: 457).

De.Io anterior se desprende que los centro; ceremoniales

Amuesha  eran  fundamentalmente  lugares  de  peregrinaje  y

asientos  de  la  autoridad  politico-religiosa  supra-local,  que

atrafanaunvolumenvariabledelapoblaci6ncircundante.Esta

atracci6n ten fa un doble caracter: por un lado en su calidad de

sacerdotes,  los comesha' convocaban a sus seguidores pe-

ri6dicamenteparalacelebraci6ndegrandesfiestasvinculadas

a  la  fertilidad  y  fecundidad  de  la  tierra,   las  cosechas,   los

animales y los seres humanos (Santos 1986; 1991 ); por otro,

en  su  caljdad  de  herreros,   los  comesha', debieron  haber

incrementado su capacidad de convocatoria y movilizaci6n en

relaci6n a la que ten fan antes de 1742-56.

El  mayor ndmero de templos-herrerfas  se  en6ontraba  en

torno al Cerro de la Sal, cerca de los yacimientos de.hierro del

rfo Paucartambo. De esta manera, esta zona, que se encon-

traba en el coraz6n del territorio Amuesha, se convirti6 en eje

de  una  serie de  redes  de  intercambio  que  vinculaban  a  los

Amueshacon los Ashaninka, Conibo, Shipibo, y Piro de los rfos

Ucayali, Urubamba, Tambo, Ene y Peren6. La sil, que desde
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6pocas prehispanicas fuera motivo de numerosas transaccio-
nes comerciales entre estas etnfas, y posteriormente las he-
rramientas  de  factura  indfgena,  constituyeron  los  productos
mss  preciados  de  este  circuito  comercial.  A  cambio  de  sus
servicios  los sacerdotes-herreros o  los  herreros que trabaja-
ban en un determinado centro ceremonial recibfan presentes
de  pescado  o  carne  ahumada,  coca,  chamairo,  adornos  y
textiles.  En  otros  casos  los  que  requerfan  de. sus  servicios
trabajaban para ellos cultivando las chacras del centro ceremo-
nial durante el tiempo que tardaban  los herreros en forjar las
herramientas encargadas.

La destrucci6n de las herrerfas afines del siglo XIX, en parte
como resultado de la estrategia indfgena que buscaba impedir

que  los .blancos  se  apoderasen  de  ellas,  y  en  parte  como
resultado de`Ia estrategia de los militares, quienes eran cons-
cientes  (como  lo   expresan   en  sus  informes)  de  que  esta
industria les confer fa un extraordinario nivel de autonom fa a los
indrgenas, puso fin al proyecto u`t6pico desarrollado a partir del
triunfo  de  las  tropas  de  Juan  Santos.  Las  epidemias,  que
nuevamente hicieron estragos entre los indfgenas de la selva
central durante la segunda mitad del siglo XIX, y las herramien-
tas  de  mejor calidad trafdas  par los  colonos contribuy6ron  a
darle  la  estocada final  a  la organizaci6n  social basada en  la
existencia  de  sacerdotes  herreros  y  templos-herrerias.  Sin
embargo,`la sublevaci6n de Juan Santos Atahuallpa destaca

por haber sido una de las mas grandes del oriente peruano y la
dnica que tuvo un 6xi{o completo:  Los cien ajios de indepen-
dencia que los indrgenas de la selvia central gozaron despu6s
de  1742 respecto del estado colonial, y posteriormente repu-
blicano,  les permitieron juntar fuerzas y experiencia para en-
frentar  la  situaci6n`.de  violencia  en   la  cual  se  encuentran
inmersos hoy en dfa.

Bibliograffa impresa

Agoero, 0.1988. `El mundo esta maleado: los Tupf-Cocama y
el movimiento milenarista de Francisco da Cruz; en Amazonia
lndigena, Afio 8,  No.14; Lima

Alvarez,  F}.1970.  Los Piros -Hijos de Dioses; Lima

Amich  (OFM), J.1975.  Historia  de  las  misiones  de  Santa
Rosa de Ocopa;  Editorial  MiHa Batres; Lima.

Castro Arenas, M.1973,  La Rebeli6n de Juan Santos;  Edi-
torial  Milla Batres.  Lima.

Ferrero (OP), A.1967.  Los M'achiguengas -Tribu selvatica
del sur oriente peruano; Editorial OPE; Villava Pamplona.

Fuentes,  M.  (ed).  1859. Memorias de [os Virreyes que han

gobernadoalperdduran{eeltiempodelcoloniajeespafio|;
Lima.

Girard,R.1963.Lesindiensdel'AmazoniePeruvienne;Payot.;
Paris

Lehnertz, J.1969. Cultural struggle on the peruvian frontier:
Campa-Franciscan   confrontations,   1595-1752;  Thesis
submitted  in  partial  fulfillment  of  the  requiremenbts  for  the
degrees  of  Master  of .Art  (History);  University  of  Wisconsin.

(in6dita)

Loayza, F.1942. Juan Santos, el lnvencible -Manuscritos
del afro de 1742 al afio de 1755; Editorial  D.  Miranda; Lima.

Mercier,  J.M.  et  al  1974.  Amazonla  tliberaci6n  o esclavi-
tud?; Ediciones Paulinas; Liina.

O'rtiz (OFM), D. 1967. Oxapampa -Vision hist6rica y desa-
rrollo de la provincia de Oxapampa, en el departamento de
Pasco; Tomo  I  (dos tomos);  lmprenta Editorial  San Antonio;
Lima.

1978. EI Perene -Resefia hist6rica de una
importanteregi6ndelaselvaperuana;lmprentaEditorialsan
Antonio;  Lima.

Pease, F.1976. Los dltimos Incas del Cuzco; PL Villanueva,
Editor;  Lima.

Pereira, J.M.1889. <(Informe del. jefe de la expedici6n explora-

dora de los valles de Chanchamayo»; en  Carlos Larrabure y
Correa (camp.), Colecci6n de leyes y decretos del departa-
mento. de Loreto; lmprenta de la Opini6n Nacional; Lima. (18
tomos)

F`enard-Casevitz,  F-M. et al.1986.  L'lnca,  I'Espagnol et les
Sauvages - F3apports entre les s6ci6t6s ariazoniennes et
andines du Xve. au XVIle. siecle; Editi`ons F3echerche sur les
Civilizations;  Paris.

San  Antonio  (OFM),  Fr. Joseph  de.1750.  Colecci6n  de  in-
formes sobre las misiones del colegio de F{osa de Ocopa;
Madrid.

1750a. «FrayJoseph de San Antonio, Missionero
Apost6lico de la Peligi6n Seraphica, Comissario de la Mission
de lnfieles del Cerro de la Sal ,... puesto a los pies de VM con
el mayor rendimiento...; en San Antonio 1750, op..cit.

1750b.   <tsegunda  F]elaci6n   de   la  Doctrina,
Errores, y Heregias,  que  ensefia el fingido  F}ey Juan  Santos .
Atahuallpa, Apuinga, Guainacapac, en las Missiones del Ce,rro
de la Sal,  Indio  rebelde, enemigo declarado contra la Ley de
Dios, y traidor al F{ey nuestro Seiior, que Dios guarde>>; en San
Antonio  1750, op. cit.

San  Joseph  (OFM),  Fr.  Francisco  de.1716.  «Copia  de  un
lnforme.„ al F}mo.  Padre Fr. Joseph Sanz...»; en San Antonio
1 750, op. cit.

Santo  (OFwi),  Fr.  Manuel  del,  y  Fr.  Domingo  Garcfa  (OFM).
1742.  <<Copia de carta, escrita por los Padres ...  Missioneros

Amazonra lndlgena 43

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
9
2
)
,
 
a
ñ
o
 
1
2
,
 
n
.
 
1
9



Apost6licos del Colegio de Santa F]osa de Ocopa, y Missiones
de  lnfieles de,I Cerro de  la Sat,  al  F3.P.  Fr. JQseph Gil Mufioz,
Comissario de dichas Missiones en la que  le da noticia de la
entrada que hizo a ellas el escandaloso Apostata Juan Santos
Atahuallpa, Apuinga Guainacapac, lndio Christiano de la Impe-
rial Ciudad del Cuzco, el dfa dos de Junio del afro passado de
mil setecientos quarento y dos; en San Antonio 1750, op. cit.

Santos dranero,  F.1970. Vientos de un pueblo -sintesis
hist6rica  de  la  etnia Amuesha,  sjg]os XV]]-X]X; Tesi§  de
Licenciatura, Ppntificia Universidad Cat6lica del Perd; Lima.

1985. f<Cr6nica breve de un etnocidio o la genesis
delmitodelgranvacfoamaz6nico»;enAmazonfaperuana,Vol.
Vl,  NQ  11.  Lima.

1986. "Power, ideology and the ritual of production
in  lowland south America»; en Man, Vol. 21, NQ 4, Londres.

1987a. « Epide'mias y sublevaciones en el desarro-
Ilo demografico de las misiones Amuesha .del Cerro de la Sal,
siglo XVIll>;;  en  Hist6rica,  Vol.  X[,  NQ  1 ;  Lima.

i 987b.  «Imagenes amaz6nicas de lo andino y lo
europeo»; en Historia temprana de la amazonia; volumen de
la   Enciclopedia  del   Pert];   Editorial   Milla   Batres;   Lima.. ('en
imprenta) -

1988.  ttTemplos y h`errerias: utopia y re-creaci6n
cultural  en  [a  amazon fa  peruana,  siglo  XVI]l»;  en  Boletin
del lnstituto  Frances de  Estudios Andinos,  T. Xvll,  NQ 2,
Lima.

1991.  The  power  of  love:  the  moral  use  of
knowledge  amongst  the  Amuesha  of  Central   Peru;
Monographs   in   SQcia.I   Anthropology;   London   School .of
Economics and Political Science; Athlone Pre,ss; Londres.

Silva Santisteban, F. 1964. Los obrajes en el vil'reinato del
Pertl; Lima.

44  Amazon fa lndfgena

Tibesar (OFM), A.  1952.  <<San Antbnio de Eneno: a Mission in
the  Peruvian Montafia>}; en  Primitive Man,  Vol.  XXV; USA.

Urrutiay  las Casas,  F}.1808.  t<Informe del  lntendente  Urru,tia
sabre las ventajas que  resultan de  la apertura del camino y
comunicaci6n  por el  Chanchamayo  presentado  al  Virrey  del
Pertl  en  1808>>;  en Ortiz  1978; op. cit.

'Varallanos, J.1959. Historia de Huanuco de la era prehist6-

rica a nuestros dfas; lmprenta L6pez; Buenos Aires.

Varese,S.1973.Lasaldeloscerros-Unaaproximaci6nal
mundo Campa; Ediciones Fletablo de Papel; Lima.

Zarzar, A.1989. Apo Capac Huayna, Jestls Sacramentado:
mjto,  utopfa y  milenarismo  en  e]  pensamiento  de  Juan
Santos Atahuallpa; CAAAP; Lima.

Manuscritos

Saiz .(OFM),  0.1943.  Indice  de  los  papeles` que  hay  en  el
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orden alfab6tico los due contienen los dos tomos del Colegio,
Ios dos de Huanuco, y los seis de conversiones; en el segundo

por el  mismo orden  algunc>s  de  los dichos;  y  los de  los otros
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+ Antrop6logo peruano.  Actualmente se desempefia coma
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