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lntentar  realizar  trabajos  hist6ricos  de  caracter  sint6tico

plantea crecientes c!ificultades para quien se lo propone. En el

presentecaso,abordarunprocesodevariossiglosdeduraci6n
en una extensa regi6n que forma parte de un sub-continente ha

planteado escollos singulares. Aunque el proceso de domina-
ci6neuropeaenlaamazohfanoroccidental(correspondientea

la  regi6n  amaz6nica  colombiana)  no  fue  tan  determ`inante

como  en  otras  regiones  amaz6nicas,   los  acontecimientos

relacionados con dicha dinamica surgjeron ca.si a `borbotQnes'

imposibilitando  una consideraci6n  exclusiva  a  cada  uno  de

ellos.

Por esta raz6n, en este trabajo se abordan someramente

algunos aspectos de la avanzada colonizadora europea hacia

la amazon fa colombiana y de la respuesta aborigen frente al

caractervandaljcoydestructordeaquellaempresa.Enprimer

lugarse analiza lo  que denominamos resistencia pasiva inicial

de los indfgenas amaz6nicos, quienes convocan fuerzas es-

pirituales y naturales para enfrentar a los conquistadores.  En
segundo  lugar  se  .revisa  en  forma  general  y  sin  entrar  en

mayoresdetalleselprocesodeexpansi6ncolonial,inicialmente'

decafactermilitaryposteriormentereligioso,Acontinuaci6nse

presentanalgunasformasderesistenciaaborigenactiva(desde
las  mss  violentas  hasta  las  mss  pacificas)  frente  a  dicho

proceso de expansi6n colonial.  Por .dltimo, se analiza rapids-
mente otra de las formas de presencia co`lonial: el intercambio
'amistoso'  entre aborigenes amaz6nic'os y europeos,  e`I cual

condujo a la postre. a crecientes confli.ctos jnter6tnicos.

Elestudiodeestoscuatroaspectosdelarelaci6ncolonialse

ha hecho en base a datos hist6ricos escritos y orales`, au.nque

por limitaciQnes circunstanciales no se agot6 todo. el ,material
hi.bliografico  existent,e  sabre el  tema.  For  ends,  lo  aqui  se.

presenta es una visi6n global de los procesos de dom`inaci6n
colonial y de la resistencia indrgena ocurridos en la amazonia

colombiana.     .

La re.sistencla pasi,va

La  conquista  ib6rica del  territorio  amaz6nico  colQmbiano

propici6laaparici6ndediferentesformasderesistencia,delas
cuales queremos resaltar la que denominamos `pasiva'J Esta

modalidad de resistencia correspQnde a una forma de r6chazo

al conquistador europeo  mediante  la cual el  indigena intenta

convocarafuerzas-espirituales,naturalesyextra-naturales,de
`modo de evadir o enfrentar la acci6n devastadora del conquis-

tador.   Este  tipo  d6  resistencia  comprenderfa  la  brujerfa  o

hechicer.fa,'usadacomo<<,herramientadeguerra»(Parral991:

22) y como  «defensa clave contra los extranjeros»  (Langdon`

1990:21),asfcomootraspracticasritualesy/oespiritualesque

contribuyen a preservar el arden social tradicional de las etnf`as

amaz6nicas ante el proceso de conquista emprendido por los

ib6ricos.

Aunquenohaycertezadequetalformaderesistenciahaya

aparecido con anierioridad a la presencia espafiola, Ios relatos

en que nos basamos (obtenidQs todos en 6poca reciente) nos

permiten   suponer  que  de   alguna  manera   los   indfgenas
amaz6nicos  prevefan  la  llegada  del  'hombre  blanco',  quien

venfa dispu,esto a arrasar y frente al cual deb fan estar prepa-

rados.
Un  relato  lnga titulado La leyenda del pajaro dormil6n

(ver recuadro) nos da una primera muestra de la 'confrontaci6n'
espiritual  y  extra-natural  que  planeaban  los  lnga frente  a  la

posible llegada del conquistador y que se bas.aba en el uso del

yage. La parte inicial de la leyenda dice:

«Antes d`el descub,rimiento el cacique inga dijo a los demas

curacas:  «el  que' pueda .defenderse,  defi6ndase,  porque

van a venir gentes que nos van a venir matando. Ya no es

gents de nosotros, sino gente blanca. EIlos nos van a matar.
El que quiera defenderse, pues defi6ndase; el que pueda

hacersetigre,puestigresehace>>.Yparaqtlenolosrobaran

sehacfanenterrar;poresoesquehayunostontosingenuos

que hablan de guacas. Habfa uno que dijo que se iba a la
luna, que alla no lo matan" (Entrevista lnganos 1989)

Aunque  en  la leyenda no se  mencioha el yag6,  en  otros

estudios(p.ej.Langdon1990:21-4)seestableQelacapacidad

qua dicha planta confiere a sus consumidores para.recuperar
la memoria del pasado, prever el future, tornarse en  animal,
'ayudar' al triunfo en la§ b?tallas, etc. Su`puestam'ente el caci-

qu.e  lnga de  la  leyenda  ha podido  ver a trav6s  del  yag6  la
llegada  del  conquistado,r  espafiol,   asf. como  su   acci6n

` des,tructiva. 'Por ellQ  recomie.nda  `dLefenders,e' convocando  a

fuerzas extra-naturales ,que los ayuden a espapar del `blanco'

cu.ya[Iegadaesinminent.e.Sinjembargo,tambi6nenlaley`enda

se  resalta que  el tenor caus,ado' pQr la  prgximidad  del que

apa.rece  llev6 a alguno,s a `.enterrarse' con sus pertenencias

p?.raJqt]e`nolesrobaran,en.Io.quepuedeser,conside.radauna
form`a de suicidio.

Langdon  (1990:  19-20)  recogi6  una  napraci6n  a,iona qua

c`ombina 'formas de `resistg,nci? activa .(guer``rera)  co.n  formas

pasiva's.En.estecaso,e`stasdltimassedesar`rollanluega,deles

prinerasmedjanteeluspde.Iatp,rincipal`m.edicinadelkya/.:.arbol
delosremedios,queocupa`un|ugarcentraldelterritoriosiona.

'   Dichamedicina'eselyag6, En lanarraci6nel,yag6permite alas

Siona  vQlverse  invisibl`es,  asf  como  ,hacer  desa.pgrecer  la
`ciudad'  que  ocupab.an,  para  que  al .retorna.r  los  espafioles,

estosnolosencuentreny,pore,lcontrario,.huyanatemorizados

al  saber  que  los  Siona  se  han  convertido  en  fantasmas.

Langdon .resalta el pap`el c!ave de la hechic,er fa y del uso del
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yag6 en las estrategias de defensa de los Siona. Mss adelante
veremos que ante los abusos de los misioneros, algunas etnfas
amaz6nicasrecurrieronalyag6paracastigarlos,hechoquese
corresponde con el levantamiento indrgena que presentamos
simultaneamente.

Por otra pa'rte,  Pineda Camacho  (1985:  48-50)  recoge  la
Leyenda del truen®, la cual demuestra c6mo entre los Tama
se  asocia  la  aparici6n   de  dicho  fen6meno   natural  con   la
defensa de los indfgenas ante la invasi6n espajiola. En ef6cto,
en  la  leyenda se  afirma que antes  de  llegar IQs  espaiioles  la
lluvia no se acompafiaba de truenos, los cuales aparecieron en
aquella ocasi6n.pa`?a ahuyentar a los invasores. Como asocia-
ci6n interesante cabe anotar que el Trueno tambi6n aparece
coma  el  origen  de  juan  Tama,  lider carismatico`de  la  etnfa
andina  Pa6z  y  cuyo  apellido  parece  hacer  referencia  a  los
indrgenas Tama de la amazonra colombiana. Este renombrado
•lider inscribi6 los tftulos de propiedad del territorio Pa6z evitan-

do que 6stos fueran ocupados por los blancos.
Algunas narraciones Siona atribuyen al poder otorgado por

el yag6 a los curacas  la capacidad de  infligir la muerte  a los
misioneros y de obligarlos a abandonar los pueblos de misi6n
en respuesta a los atropellos que comet fan lQs curas `malucos'.
Sin embargo, Langdon (1990: 23-4) aclara que en el caso de la
misi6n de Santa Cruz de Sucumbfos el cura muri6 vfotima de
una enfermedad tropical, aunque los Siona aseguran que su
muerte fue producida par el dau -el poder y conocimiento c)b-
tenido por el shaman a trav6s del uSo del yag6, el cual entra y
se posesiona del c,uerpo de la persona a ser castigada`hasta
causarle la muerte. .

A trav6s de los relatos sefialados, vemos c6mo las etnfas
ama26nicas combinaron en forma significativa el poder obte-
nido a trav6s del usa del yag6 -para asumir la `defensa' de su
sbciedad y de su territorio-, con el poder de fen6menos natu-
ral`es -aparecidos en circu`nstancias extraordinarias y destina-
dos supuestamente a lograr la e'xpulsi6n del invasor.

Expansi6n militar y religiosa

•`Laeficabiadelaresistenciapasivaindfgenaenlaamazonfa`.

e'scuestio`nable,pbrlocuallosespafiolespudierondarin.icioal

proce`so  de  dominaci6n   de   estos  .pueblos.   El  proceso   de
ocupaci6n de la regi6n amaz6nica colombiana se emprendi6
reci6n cuando se consolid6 la presencia espajiola en la zona
andina,  confiri6ndole  a 6ste  ciertas  peculiaridades  que dife-
rencian  a ambos procesos y a sus  resultados  (Hanos  1987:
161).   Beci6n   despu6s   de   1534  tienen   lugar   los   primeros
intentoshispanosdepenetraci6ndelaamazonfanoroccidental.
En  ese  afro,  probabl.emente,.Juan  de  Am.pudia  y  ,Pedro  de
Aitasco (lugartenientes de. Sebastiah de Benalcazar} salieron
de Quito pal.a explorar la ruta de EI Dorado hacia el norte. Asf
fue que  llegaron  al  vane de  Sibundoy  (al,to  Putumayo),  redu-
ciendo a los Kamsa y estableciendo contacto con los Mocoa,

qui6nes jugaban el papel de `etnfa-bisagra' en la regi6n limftro-
fe entre sierra.y selva (Llanos -1987: 162; Fiivas y Oviedo 1990:

44,60).Endichovalleseestableci6desde|542el«campamento
oriental para la bt]squeda.de EI Dorado», el cual va a seguir el

camino  que  conduce  de  San.  Francisco  a  Mocoa  y  al  alto
Caqueta (Plivas y Oviedo  1990: 52).

En  1535, Jo.rge de Spira al  mando de  un grupo expedicio-
hario parti6 de Core (Venezuela), cruz6 los  llanos de Barinas,
de  Apure,  de Casanare  y  de  San  Martin  (los  cuales  forman

parte  de  la  Orinoqufa),  atraves6  luego  la  zona  de  los  rfos
Guayabero  (Papamene)  y  alto  Caguan,  para  finalmente  re-
montar  la cordillera  andina ciriental  y  retornar a  Santa  F6  de
Bogota (Llanos y Oviedo  1990:  162).

Entre  setiembre  de  154i  y  enero  de  1543  se  realiz6  en
territorio 6olom`biano la expedici6n amaz6nica mss importante

y numerosa en busca de EI Dorado. La misma fue encabezada
par  Hernan   P6rez  de  Quesada  (hermano  del  Adelantado
Gonzalo Jim6nez de Quesada)  y estuvo compuesta por 270
espaiioles  y  mss  de  5,000  indios  Muiscas  de  servicio.   La
expedici6n fue costeada por p6rez «gastando en ella una su rna
no  menor  de  treinta  mil  pesos  de  buen  oro>>.  Partiendo  de
Bogota,  P6rez atraves6  Ia vertiente oriental de  la cordillera y
tom6rumbosuroestesiguiendoporelpiedemonteandino.Tras
`cruzar los rfos Ariari, Guayabero, Caguan, Orteguaza, Pescado,
Fragua  y  Caqueta,  arrib6  al  valle  de  .Mocoa  y  luego  al  de
Sibundoy, donde encontr6 a las  huestes de Benalcazar. A lo
largo de latravesfa murieron 80 espafioles (algun6s se suicida-
ron)  y  mss  de  4,000  indios,  vfotimas  de  enfermedades  y
enfrentamientos, puesto que a lo largo de su .recorrido no s6lo
encontraron condiciones g`eograficas inh6spitas, sino caserfos
de  indios  Macos,  Guaypis,  Choques,  Palenques  o  Canelos,
Andakfs, Guazabaras y citros sin identificar con quienes sostu-
viero.n numer6sos combates antes de entablar cierta relaci6n
de amistad (F}ivas  1938: T.Il,19o-2o4).

Au.nque no se encontr6 EI Dorado, con estas expediciones
sedieronlosprimerospasosparalacolonizaci6ndelaamazonfa
noroccidentaL Una de las consecuencias mss importantes de
la expedici6n de P6rez de Quesada fue  el traslado de  indios
Muiscas, quienes al t6rmino de la misma se establecieron en el
caserfo  de  Sibundoy,  conviviendo con  los  Kamsa  lugarefios

(F}eyes 1986: 109-110; F`estrepo 1985: 91 ). Aunque sin mayor
evidencia, la tradici6n oral conservada par algunos habitantes
de esta regi6n plantea qu`e el poblamiento lnga en la zona del
alto Caqueta-Putumayo tambi6n. data desde esta expedici6n.
Segtin la versi6n obtenida, en el grupo de P6rez de Quesada
tambi6n participaron lngas quienes llegaron con Benalcazar a
Bogota y qujenes difundieron entre sus subordinados la historia
de  la existencia de  EI Dorado al oriente de la cordillera de los
Andes. Es.por esta raz6n que se ha.brfa llevado a dichos lngas
como gufas de.la expedici6n. Parte de estos lngas se habrian

quedadoenunpobladoAndakfquelosespafiolesdenominaron
Valladolid   (actual   Puerto   Lim6n),   los   restantes  se   habrfan
establecido  en   el  valle  de  Sibundoy  formando   un  caserfo
nombrado Santiago (Entrevista a F}. Jim6nez  i990).

En  6pocas  posteriores  a estas  expedicicines  no  hubieron
i.ntentos   notorio-s   por   establecer  centros   de   produ`cci6n   y

poblamiento  hispanicos en el oriente cdlombiano.  Las inmen-
sasposibilidades,tantodetierrasyrecursoscomodefuerzade
trabajo,   de   las   regiones   andinas  y  de   l`Qs   valles  fluviales
intercordilleranos,   el   aislamiento   gebgrajico   de   la   regi6n
amaz6nic.a coma resultado de las cafacteristicas f{si6as de la
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El torritorio Andakf. Tomado de Friede  1967.

cordiHera  andina oriental,  y  la belicosidad  y  capacidad  gue-
rrera  que  mostraron  las  etnias  amaz6nicas  al  paso  de  los
expedicionarios  espaFioles,  fueron  motivos  suficientes  para
obstaculizar el  establecimiento  de  poblados de caracter per-
manente  como  los que  se formaron  en  la regi6n  andina co-
lombiana.

Desde 1542, y aprovechando el`caracter de `etnfa-bisagra'
que desde el perfod'o pre-colonial desempeiiaban los Mocoas,
se intent6 establecer hacia el alto Caqueta los F}eales de Minas
que beneficiaran el oro aluvional de  ese rfo y del  rfo AIan. En
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de Pueblos desapo.
reeidos

--Cominos

Eseala :    I /  I OcO CcO
Ewborodo  pot JUAN FREDE

SnAqu3lin-Huila

1544 se fundaron  dos  'caserfos  comunales'  cercanos  a  los
puntosdeexplotaci6nalosquellamaronelpueblodelCaqueta
y del Afan y que ten fan  por centro  a Mocoa.  Hacia  1557-58,
probablemente, se agotaron losveneros yse produjo un primer
levantamiento  indfgena,  que concluye con  la destrucci6n  de
Mocoay de los cas6rfos nombrados y con el abandono de las
explotaciones  aurfferas.  A  partir  de  i563  se  reinici6  dicha
explotaci6n en el alto Caqueta, esta vez en el propio r{o MccL^=
y  en  un  nuevo  punto  mss  al  norte  en  el  Caqueta  llamac'=
lscans6  (cerca  del  actual  Descanse).  Alli  s6  establec!erc-

Amazonra lndr:g=T.a
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encomiendas   para   asegurar   el   trabajo   indigena   en   el
`mazamorreo.'  (beneficio del oro  aluvional).,

Aunque   dichas   encomiendas   fueron   sancionadas

pecuniariamente  por su  presunta  participaci6n  en  el  intento
separatista  de   F`odrfguez  de   Avendafio   en   los   Andes
suroccidentales colombianos  (1564),  continuaron su explota-
ci6n hasta 1 583 cuando se suceden levantamientos indigenas
mas' fuertes y  generalizados  qLie  obligaron  a  la clausura de
dichas encomiendas (Rivas y oviedo 1 990: 61 -67). A fines del
siglo  Xvl  se  intent6  r6cuperar  la explotaci6n  de  los veneros
auriferos en el alto Caqueta, esta vez implantando fortalezas
militares para apoyar los poblados re-fundados con indfgenas
traidosdeAlmaguerysibundoy(siguiendoelmodelo`mitimae'
de los Incas); se fund6 la guarnici6n militar de simancas (cerca
del actual poblado de Santa Rosa) y se repobl6 Mocoa dotan-
dola de fortaleza. Sin embargo, estos intentos duraron pocos
afios: eh 1595 se establecieron los puestos militares y aproxi-
madamente  en  1600  los  «andaki  de  la  selva»'  destruyeron
dichas avanzadas. Con ello terminaron los intentos coloniales

por  establecer  enclaves  mineros  en  la  zona,  dando  paso
posteriorinente a las activjdades misioneras  (Pivas y Oviedo
1990: 67-68;  Friede  1967: 82).

Mientras tanto,  desde  el  alto  Magdalena  se  organizaron
desde6po6astempranasexpedicioneshacialosrfosorteguaza

y  Pescado con  el tin  de expl6rar  las  posibilidades  de  iniciar
algtin tipo de actividad productiva. bespu6s de 1538 algunos
delosfundadoresdeTimana,encabezadosporelcapitanJuan
decabrera,incursionaronporelllamadocaminodelAndakisin
haber  logrado  establecer  avanzadas  hispanas  en  el  rio
Orteguaza  (Friede  1967:  32-33).  A  fines  del  siglo  XVI /las

poblaciones  natives  6ncomendadas en  la regi6n de  Neiva y
Timana habran disminuido de 20 mil qua existian al momento
de la fundaci6n de la Villa de` Timana (1538) a menos de 7 nil

(aurique el cronista Sim6n aseguraba que los qua quedaban
eran inenos de mil). Los indfgenas que huian del alto Magda-
lena se¢stablecieron  en  la selva alta 6ntre  los  rios  Mocoa,
alluente surdecidental del Caqu6ta, y Orteguaza, que fluye por
el nordriente (Pi.neda 1985: 31 ; Friede 1967: 32-33 y 48).

Porello,deedel580enadelante,los6r}comenderosdelalto
Magdalenaor.ga`hizarondiversasexcursion'esparaprocederal
'rescate' de los indios huidos y de miembros de otras etnias

amaz6nicas. Estas excursiones se dirigieron particularmente
hacia las zonas del alto Caguan y del  rfo Orteguaza, donde
encontraron  Varfos  grupos  indigenas,  los  cuales  mediante
diversos in.6todos (apresamiento, intercambio de hombres por
mercancfas, y `adopci6n' de j6venes y niF`os) fueron traslada-
dos a los establecimientos hispanicos de Timana, San Agustfn

y Neiva. Segdn el visitador Diego de Ospina, en 1628 en cuatro
encomiendas de Timana se encontraban 65 Tamas sobre un
tot;I de 1 76 indigenas encomendados. En otras encomiendas
de la Goberhaci6n de fueiva se encontraban indfgenas Gueh-
tas y Pinaguajes sacados del rio Caguan, y en menor namero
Andakfes apresados en  algunas de las incursiones  hacia la
zona del Fragua (Pineda 1985: 31 -37).

Desde  fines  del  siglo  XVI  y  durante  las  dos  centu.rias
siguientes, y bomo resultado del poco 6xito obtenido en esta-
blecer  encomiendas  y  reales  mineros  en  la  alta  amazon{a

8  Amazonra lnd'gena

lndio Sibundoy.

colombiana, se di6 pass a'los «conquistadores del espfritu»,

quienes par lo general inicia'ron su labor misionera desde las
avanzadas establecidas y afianzadas en la regi6n andina. El
modelo de colohizaci6n mis'ionera en la amazon fa colombiana
-aunquenofuemasexitosoqueelcivil-militar-,perdur6masen

raz6n  de  su  caracter evangelizador  no-econ`omicista.  En  el
siglo Xvll las misiones del Caguan, Caqueta y Putumayo les
fueron encargadas a los frailes franciscanos, quienes en 1663
ingresaron y refundaron Espfritu Santo del Caguan y en 1685
inic'iaronsuslaboresporelPutumayoyelCaqueta.Hasta1712
habian formado once pueblos de misiones par `el Putumayo, y
hasta  1725 fundafon  seis  por  el  C.aqueta.  En  17'50  habfan
completado28fundacion.esporelputurriayo,peroyavariasde
ellas  habfan sido abandonadas y s6lo siete tuvieron relativa
estabilidad d.urahte este perfodo (Llanos 1987: 163-65).

Las correrfas apost6licas que se `emprendieron desde los

pueblosdemisionesparalograrlareducci6nytrasladodeotros
grupos aborigenes no tuvieron mayor 6xito. Sin embargo, las
mismas  permiten  ha`cer  un  balance  de  los  pocos  avances
logrados en la labor misional en general. En 1756 Fr. Juan de
Santa Gertrudis realiz6 una correrfa por el alto caqueta encon-
trando  que  en  las  fundaciones  de  Simancas,  Santa  Rosa,
Yunquillo, lcans6 y Pueblo Viejo habfan menos de 30 familias
lngas, cuando las mismas se iniciaron en el siglo anterior con
mss de  2,000  indfgenas  encomendados.  En  1758  el  mismo
fraileingres6pQrsanAgustfn(Huila)alaltocaquetaparallevar
357  reses y  830 ovejas que deb fan  ser repartidas  entre  las
misiones  del  Caqueta y  Putumayo con  el fin  de  reanimar el
trabajo  misional  y  lograr  el  retoi`no  de  los  indfgenas  huidos

(Fiestrepo  1985:  104-05).
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Desde   mediados   del   siglo   Xvlll   se   habfa   reforzado   la
actividad   misional  en   la. alta  amazon fa  colombiana  con  la
fundaci6n en 1747 del Colegio de Propaganda Fide de Nuestra
SeFiora de  la Gracia para intensificar la obra misionera en los
r{os Putumayo y Caqueta. Dicha instituci6n, que se estableci6
inicialmente en Quito, fue asign,ada a la religi6n de San  Fran-
cisco; en  1755 fue trasladada a Popayan para poder .manejar
mss eficientemente las misiones. A pesar de ellQ,. Ias activida-
des misionales siguieron sin tener mayor 6xito debiendo solici-
tar apoyo  militar para la profecci6n y continuaci6n  de dichas
labores.   A  fines  del   siglo   Xvlll,   mediante  c6dula   real,   se
disuelven  las  fundaciones  misionales  en  e!  Putumayo  y  se
ordena  su  traslado  hacia  el  Caqueta.  AIlf,  en  toda  la  regi6n
comprendida  entre  ios   rfos   Caqueta,   Fragua,   Pescado  y
Orteguaza  (conocida coma  la regi6n del Andaki) se fundaron
dive+sos poblados con indigenas selvaticos traidos en base a

promesas, regalos o por la fuerza; pero, po; lo general, estos
p.ueblos  fueron   abandonados  sin  que   los   indigenas  dejen
rastro  alguno.  En  1792  llega  a  su  fin  la  actividad  misionera
colonial en la regi6n Andakr, Io cual exacerb6 los sentimientos
anti-clericales   en   la   administraci6n   virreinal   y   acentu6   los

enfrentamientos civiles-religiosos en torno a las caracterfsticas

y modelos de colonizaci6n de la amazonia (Friede 1967: 243-
47).

La resistencia activa

En  la  regi6n  amaz6nica colombiana se dio desde  6pocas
tempranas  una  resistencia  indrgena  de  caracte.r  belicoso  .y

guerrero -que caracterizamos cQmo  activa para diferenciarla
de  la  espiritual  e  invocadora  que  hemos  analizado  anterior-
mente.  No  siempre  la  resistencia  activa  implic6  el  uso  de  la
fuerza,  puesto que ctras  acciones  indigenas  encaminadas a
reconstruir el orden social perdido y a controlar el  avance del
nuevo  arden  implantado  por  el  conquistador -como  son  los
casos  de  mesianismo  y  de  desobediencia  general- tambi6n
expresan  este tipo de  resistencia,  diferenciandose de  la que
aqui denominamos `resistencia pasiva'.

Desde la expedici6n  de  P6rez de Quesada los espaiioles
conocieron  y  enfrentaron   a  diversas  etnias  e.specialmente
combativas: Ios Choques, ubicados al sur del rfo Gilayabero;
los Palenques, habitantes de la zona que los espafioles Hama-
ron  el  Pats  de  los  Canelos  (por  las  grandes  cantidades  de
canela de  Quijos  alli  encohtradas),  en  las  cercanfas  del  rio
Orteguaza;  y  los  Andakf,   asentados  en   las   margenes  del
Caquetaenelcaserfoquedenominaronvalladolid,quieneslos
combatieron con especial ferocidad hasta el valle de Sibundoy

(Pivas  1938:  196-204).
En  la  resistencia activa al  avance  espafiol tuvieron funda-

mental iinportancia los Andaki, denominaci6n que no identifica
aunaetnfaamaz6nicaespecffica,sinoqueesunavozgen6rica
utilizada por los hispanos para identificar a una serie de grupos
indigenas asentedos en las zQnas de selva ubicadas al oriente
de   la  gobernaci6n  de   Neiva.   Segdn   Friede,   andakf  es   la
adaptaci6n  fon6tica  espaiiola  de  la  palabra  quechua  antiki:

genie (ki) de la montaFia (anti). A fines del siglo Xvl  los Andakf

estaban compuestos no s6lo por nativos de la amazon fa, sino
tambi6n por indfgenas del alto Magdalena que desde.antes de
la mitad de'siglo habfan hu{do por la regi6n del cerro de las Tres
Fraguas hacia las selvas ubicadas al sur y al oriente de dicha
regi6n  (Friede  1967:  25-33).

Durante los dos siglos siguientes,  los Andakf desarrc)llaron
unatacticamilitarbasadaenataquessorpresivosalospoblados

y  ;ncomiendas  hispanas fundamentalmente  de  la  regi6n  de
Timana, los ouales obligaban a sus rivales a perseguirlos hacia
la selva, donde las emboscadas, las enfermedades y el hambre
contribuiari a derrotarlos. Asimismo desarrol}aron una econo-
mfa de guerra basada en la existencia de pequeFias rozas de
marz convenientemente ubicadas; al  retirarse ante al avance
espafiol quemaban ranchos y cultivos para que lQs espafioles
no  pudieran   utilizarlos.  Ademas  ten fan   una  red  de  esp fas
especiales conformada par `infiltrados' en  las encomiendas y
vigfas continuos en los puntos de entrada a la selva; atacaban
de  noche  y  en  especial  en  los  meses  de  tiempo  mss  seco

(diciembre  a  febrero);  y  mantenfan  salidas  secretas  en  las
`guamiciones' constru{das en los terrenos selvaticos que cicu-

paban   (Friede   1967:   105-06).  Aunque  Friede   no'reporia  'Ia
existencia de  alianzas  militares  entre  diferentes  etnlas,  ni  la
existencia de I ideres o cabecillas destacados, se puede afirmar

que los indfgenas que se fueron agrupando en la regiSn Andakf
lograron  desarrollar  una  fuerza  militar  con  capacidad  para
enfrentar y derrotar a las.trop?s hispanas.

Entre 1637 y  i,662 lc>s Andakr atacaron en  14 ocasiones el

pueblo de  Timana,  originando igual  ndmero de  expediciones
punitivas todas ellas fracasadas. En  1657 se organiz6 la mss
importante de estas expediciones, financiada pc)r los mss ricos
encomenderos (aquellos cuyos haberes erah mayores de 200

pesos oro), sin que 6sta lograse obtener ni un solo prisionero
entre los Andakf. Los espafioles reconocieron tras estefracaso

que el inmenso territorio ocupado por estos indrgenas -»desde
el  Mocoa  hasta el  Caguan»-,  les  permit fa desaparecer facil-
mente y contribufa al desbande de las expediciones punitivas.
Por  lo  demas,  cada  nueva  expedici6n  contaba  con  menc)s
soldadosexperimentados,algunosdelosin.digenassenegaban
a participar en  las correrras por temor a morir, y'v;rios de los

que  aceptaban  terminaban  pasandose  a  las filas  de  los  su-
blevados  (Friede  1967: 201 -06).

En 1663 los vecinos de Timana se declararon incapaces de,
reducir y encomendar a los Andakt, los cuales segdn informes
d6la6poca,conformabanunafuerzadecasi600guerreros.Se
iniciaron,  entonces,  gestiones  de  paz  mediante  el  envio  dLe
obsequios con algunos indfgenas lib.erados para tal fin, pero la
respuesta fueron  nuevos ataques. Coino  [esultadc> se propu-
sieron divetsas f6rmulas para emprender la `esclavizaci6n' de
los Andakf, pero en 1691  se prohibi6 a todos los vecinos de la
Gobemaci6n de Neiva intentar siquiera nuevas expediciones
hacia las s?lvas orientales. Simultaneamente se orden6 cons-
truir fuertes defensivos en  las  haciendas y se fund6  la villa de
Naranjal con indios Tamas pa/a que 6stos defendiesen dicho
flanco de futuros ataques Andakr. Sin embargo, la incursiones
continuaron y en  1734 se conform6  una fuerza militar con  los
vecinos  de Timana  -entre  14 y  60  afios-que  deb fa asumir la
defensa armada de  la provincia  (Friede  1967: 207-10).
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Tomado del mapa de sobreviela (1799)

`    En el siglo xvIll los ataquesAndakisegeneralizaron hacia

las  fundaciones  misionales. del  alto  Caqueta-Putumayo;  los
mismos fueron respondidos por los misioneros co.n incursiones
apost6licas  que  no  fructificaron  en  la  pacificaci6n  anhelada.

(Friede  1967: 240).  En 1721  1:uvo lugar la sublevaci6n general
de  los  indfgenas del  Putumayo y  Caqueta contra las  pautas
culturales   impuestas  por  los` misioneros  entre   los   nativos

(monogamia, formas de vestir,  Iengua general,  etc.) y contra
los  tras]ados  obligatorios  de  poblaciones  enteras  hacia  las
fundaciones misionales (Ias que en ocasiones se hacfan bajo
la  amenaza  de  las  a.rmas  portadas  por  los  frailes).  Es  muy

probable``que en esta rebeli6n generali2ada los Andakf hay,an
jugado un papel importante, lo que explicarfa que en 1739 los
misioneros afirmasen qu6 <<era indispensable poner ccto a las
actividades  sorpresivas  de  los  Andakf»  (Llanos  1987:  170;
Friede  1967: 241).

En el dltimo tercio del siglo XVIII, los Andakifueron diezma-
dos debido  a una concatenaci6n  de factores:  las guerras  de
exterminio emprendidas par los espajioles, las enfermedades

qua aquejan a los iridfgenas (tanto tropicales como de origen
europeo), y los peligros selvaticos de los que ellos .no pueden
eximirse. Aparte de las consecuencias directas derivadas de
losataquesAndakfapueblosyhaciendas,hayquesefialartres
efectos  importantes  de  esos  ataques  en  la  regi6n  del  alto
Magdalena: 1. Ia decadencia casi total de la ruta comercial que
un fa  a Santa  F6 de  Bogota con  Quito  y  Perd,  cruzando  par
Timana y Popayan,  la cual dej6 de utilizarse eh el transcurso
del  siglo   XVII;   2.   Ia.creciente   imposibilidad  de   afianzar  la

colonizaci6n  espafiola  hacia  la  amazon fa que  se trataba de

10  Amazonra lndlgena

realizar desde el valle del Suaza, al nc>roriente de Timana; y 3.
el despc)blamiento relativo de las regiones d6 Tjmana, Suaza,
Garz6n  y  Neiva  debido  a  los  continuos  ataques  durante  el

periodo colonial (Friede 1967: 212, 226 y 256).
Tambi6n  otras  etnfas desarrollaron formas de  resistencia

activa,  no  s6Io  cuando tuvo  lugar la sublevaci6n  general de
1721, sino  en otras fechas y baj6 otras formas.  La forma de
rebeldra  mss  comdn  era  la  de  abandonar  los  poblados  de
misiones,IamayorpartedeloscualesafinesdelsigloxvIIlera
s6Io  ruinas.  Esta  acci6n  estaba  asociada  a  la  escasez  de
herramientas, aljmentos y regalos en las misiones, los cuales
habfan sido utilizados para atraer a los nativos y persuadirlos
de  reducirse.  En  algunas  ocasiones,  cuando  los  misioneros
salfan por algunos dfas del poblado, al regresar no encontra-
ban  a  ningt]n  indfgena;  en  otras,  cuando  se  abandonaba  el

pueblo estando el misionero presente, 6ste no podra oponerse
puestoquecorrfapeligrodemuerte.Estetipoderebeldiasedio
en casi todas las etnfas de la regi6n: Guaypis, Macos, Ceona§,
Macagu.ajes,  Tamas,  Ocorazos,   Encabellados,   Piacomos,
Mu'rci6lagos, y otros mss  repitieron dicha acci6n  en diversas
oportunidades (Llanos  1987:  170-71).

Otraformaderesistenciaactivapresentadaporlosindigenas
fue el desobedecimiento general de las directrices dadas por
losmisioneros.Segtintradici6noral,asfparecehabersucedido
en el poblado de Santa Lucfa del alto Caqueta:

«En la cabecera de la quebra!da de  Santa Lucia los jesuitas
establecieron un poblado jndfgena, enviados por el Obispo de
C)uito en los aFlos 1600. En unaocasi6n lleg6 un padre adarl6s
una misi6ri a los indi.os lunas (llamados asi pues se pintaban
una luna en el pecho y otra en la frente). Lee trajo una imagen
de  Santa  Lucia y  les  dijo que  la cuidaran  y que  no dejaran
enyerbaralrededordelacapilla.Pas6eltiempoylo`sindigenas
se descuidaron, la capilla se enyerb6 y la imagen se la comi6
el comej6n. Cuando volvi6 el misionero se llen6 de indignaci6n

porque los lunas.no cumpli?ron sus consejos. Los regah6 y los
maldijo; clausur6 la capilla y les dijo que el castigo lo recibirian
a su debt.do momento» (Entrevista a F}. Jim6nez:  1990)

De dive?sas formas, desde las mss violentas hasta las mss

pacfficas, los indfgenas presentaron hastafines del siglo XVIIl
unacontinuaresistenciaalacolonizaci6nib6rica.Cabesefialar,
sin embargo, que durante el perfodo colonial no se presentaron
al parecer movimientos mesianicos en la amazonia colombia-
na. El proceso de dominaci6n colonial y la resistencia indfgena
tuvieron graves consecuencias demograficas. Las guerras, las
enfermedades.,  los traslados a medios diferentes y la muerte

por aflicci6n  moral  provocaron  una notoria disminuci6n de  la
poblaci`6n aborigen.

Intercambio `amistoso' y conflicto inter6tnico

Otro de los mecanismos para la expansi6n colonizadora en
la amazon fa colombiana lo constituy6 la relaci6n  establecida
entre europeos y aborfgenes en base al intercambio de  mer-
caderfas  par  `esclavos'  indfgenas  y,  en  menor  medida,  par
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productos nativos, En este intercambio no s6Io participaron los
espaFioles,   sino  tambi6n   comerciantes   y   esclavistas   luso-
brasileros que operaban en la parie mss oriental de la regi6n
amaz6nica novo-granadina.

Ensusavanzadashacialaregi6ndelaltocaqueta-Putumayo
los hispanos provenientes de Quito utilizarQn un antiguo camino

que conducfa del valle del Guamez al de Sibundoy, par el cual
se habfadesarrollado un intenso intercambio pre-colonial entre
`negociantes'   incaicos  y  etnfas 'alto-amaz6nicas.   Los  con-

quistadores  encontraron  una compleja y  activa  red  de  inter-
cambio entre tribus andinas y amaz6nicas, cuyos calculos se
re'alizaban   media.nte  sistemas   de  cuentas   en   sartas  de
chaquiras.  En dicha red  los Mocoas desempeFiaban  el  rol de
`etnia-bisagra'  e  incluso  se  les  seFialaba  como  activos  co-

merciantes.  Par e`sta raz6n, los espafioles antes que `slljetar-
los' de forma violenta,  intentaron  establecer formas de  inter-
cambio de  productos de origen  europeo  (hachas,  machetes,
telas,  espejos,  baratijas)  por  productos `aborfgenes  (funda-
mentalmente.  ore).   Segdn  .algunos  cronistas,  .en   1559   los
encomenderos  de  Mocoa y  Sibundoy  usaban  el  sistema de
cuentasensartasdechaquirasparallevarlosdatoscorrespon-
dientes a sus exigencias de tributo (Pivas y Oviedo  1990: 43,
53 y 60-1 ).

Los  misioneros  franciscanos  que  se  establecieron  en  el
territorio siona utilizaron los regalos como forma de atraer a los
indrgenas pa+a que se asentaran en  los pueblos de  misi6n y

posteriormente  intercambiaban vestidos,  herramientas y ani-
malesdom6sticosporcerayaceited`etortugautilizadosporlos
misioneros  para  la  elaboraci6n  de  velas  y  para  iluminaci6n

(Langdon  1990:  15-6).
Este tipo de intercambios se desarroll6 de manera `normal'

aunque con las tipicas desigualdades; empero, el intercambio
mas  inhumano y conducente  al conflicto  inter6tnico fue  el de
mercaderfas europeas por esclavos indfgenas. Este comercio
se  dio  particularmente  en  la  regi6n  del  alto  Caguan  con  los
espafioles y en la del bajo Caqucta con los luso-brasileros.

La `esclavitud' indigena -especialmente de nativos en <<edad
tierna»~ era practica comdn  entre las  etnias del alto  Caguan
desde  6pocas. pre-coloniales.  Los  esclavos  aborigenes  era
bien  tratados  por  sus   `amos'  -los  caciques  de   las  etnfas
captoras- por lo  que  no se  interesaban  por  huir e  incluso  al
Hegar a la edad adulta pod fan obtener su libertad (mediante el

pago  de  un  tributo,  por  muerte  del  amo,  por  compra  a  par
matrimonio),  Cuando los espaftoles conocen y llegan  a com-

prender  este  tipo  de  comercio  estimulan  inicialmente  a  los
indfgenas del alto Magdalena y posteriormente a otras etnfas
alto-amaz6nicas a intensificar el proceso de  esclavizamiento
dej6venesindfgenas(enespecialTamas)paraintercambiarlos

por mercaderfas espafiolas.  Los  espaFioles  aprovechaban  el
inter6s cada vez  mayor que ten fan  los  captores  en  las  mer-
caderias  europeas  y justificaban  el  intercambio  de  esclavos
con el pretexto de que asf evitaban que los indips capturados
fueran  `comidos'.  Asi,  segtln  los  nuev6S  amos,  los  nativos
intercambiadospodiansercristianizadosyaprenderlosoficios
en los que deb fan  labclrar (Pineda 1985: 35-41).

A fines del siglo Xvll  no s6Io se habia difu`ndido la anterior

practica,   sino   que  se  volvieron  frecuentes   las   incursiones

hispanas para `rescatar' indios y asf evitar supuestamente los
«castigos,  robos e insultos»  entre  las etnfas de  la regi6n.  Los

indios  rescatados  eran  Gntregados  a  los  encomenderos que

patrocinaban  las` incursiones,  quienes  los  ocupaban  en  sus
haciendas y en servicios personales. Los espaf`oles difundieron
la practica del rescate entre los pueblos indigenas utilizando el
sistema de endeude:  llevaban  mercancfas  a un  pueblo  india

para  asegurar  futuros  esclavos.   Sin   embargo,   la  practica
esclavista  indfgena,  que  por  lo  general  era  la  antesala  de
ritJales antrop6fagos, fue  modificada sustancialmente 'por el
esclavismo  espafiol,  a trav6s del cual  el cautivo  deja de ser
objeto  ritual  para  convertirse  en  `fuerza  de  trabajo'.  Segdn
Pineda   (1985:  42-6),   esta  situaci6n   condujo   a   un   notorio
incremento de la tasa de suicidios entre los esclavos del `alto
Magdalena durante  los siglos XVII y Xvlll.

El traficos de indios esclavos por parte de los portugueses
tuvo su auge en el siglo Xvlll, en especial entre 1739 y 1752,

perfodo en el que se extinguieron muchos grupos aborfgenes.
Luso-brasileros, y en  menor medida franceses y holandeses,
se aliaron con grupos Caribes atrav6s del sistema de endeude

para esclavizar a otros indfgenas amaz6nicos. Desde 1694 lbs
portugueses fundaron la fortaleza de Barra en la desemboca-
dura del rfo Negro en el Amazonas con el fin de intercambiar,

primero con los Manao y despu6s de 1 725 con log Guaipunavjs,
mercaderfas  lusitanas par indfgenas  esclavos  (Llanos  1987:
174; Useche  1990:  101 -03).

En la segunda mitad del siglo XVIII,  una fuente importante
de esclavos para los asentamientos lusitanos del rfo Negro y
bajo  Amazonas  fue  la  regi6n  del  bajo  Caqueta  colombiano
entre los raudales de Araracuara y los chorros de La Pedrera.
En ese perfodo los luso-brasileros establecieron mecanismos
directos  de  intercambio,  fundamentalmente  de  hachas  par
indfgenas. Con  la introducci6n de hachas de acero se produ-

jeron  varias  consecuencias   importantes   entre   las   etnlas
amaz6nicas de la mencionada regi6n: 1. Ios Andoques perdie-
ron  el monopolio que  hasta ese momento` habfan  mantenido
sobreelcomerciod6hachasdepiedra;2.otrasetnfasriberefias
de `la zona comenzaron a distribuir las nuevas hachas de acero;

y 3.  Ia obtenci6n  de  hachas de acero se volvi6 un  motivo de
disputa  entre  las  etnfas  del  bajo  Caqueta,  generalizandose
entre  ellas  la  captura  de  nativos  de  etnfas  enemigas  para
cambiarlos   por  las   hachas   proporcionadas   por  lo;   luso
brasileros.  (Pineda 1990: 267-70).

En base a varias leyendas recopiladas en la zona donde se
hacia dicho intercambio, Pineda nos muestra la diversidad de
situaciones al interior de las etnfas y de relaciones entre ellas

que tienen  lugar coma  consecuencia de  la  aparici6n  de  las
hachas  de  acero.  Las  reflexiones  indfgenas  frente  a  estas
herramientas  son  diversas.  Para  los  Muinanes  las  mismas
representabanlaposibilidaddeobtenerfrutosyasfelprogreso
de la comunidad; para los Huitofos significaban miedo y terror

par la esclavitud que se gener6 en torno a su obtenci6n. Para
algunas  etnfas  la  obtenci6n  de  herramientas  justificaba  la
muerte  de  quienes  se  oponfan  a  este tipo  de  comercio,  asf
coma   la  entrega  de   indfgenas   `hu6rfanos'   (o   esclavos)   a
cambio de las herramientas traidas por los negociantes proce-
dentes  del   oriente   (los,  luso-brasileros).   Dichas   muertes  y
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entregas  de  esclavos constitufan  el  sacrificiQ  necesario  para

que  los  `hermanos'  que  permanecfan  en  la  regi6n  pudiesen
•  obtene; frutos  y  alimentos  en  abundanc`ia.  Asi,  el  hacha del

miedc) se convirfi6 en el hacha qu.e da almid6n, en rafz de vida.
Sin  embargo,  a  la  vez  que  se  resaltan  las  caracteristicas
ben6ficas de las modernas herram ientas, tambi6n se sefiala en
las  leyendas  que  los  comerciantes  luso-brasileros  son  una
especie de shamanes-canibales que a la vez que traen vida a
las comunidades indfgenas a trav6s de su comercio, traen  la
muert6  puesto  que  aparecen  enfermedades  desconocidas
.hasta ese momento  (Pineda 1990: 271 -81).  .

A manera de conclusi6n

A trav6s del presente trabajo 6s posible aclarar algunas de
las consecuencias fundamentales del proceso de conquista y
colonizaci6n de la amazon{a coloinbiana en el periodo cblonial:
1.' la expansi6n colonizadora europea, tanto de caracter militar
coma religiosa, nc> implant6 una dominaci6n profunda ytotal de
las etnfas amaz6nicas,  ni se tradujo en asentamientos defini-
tivos y perdurables de los  `invasores'  extranj'eros; 2.  Ias con-
secuencias'demograficas de  este proceso  entre  los  pueblos
amaz6nicos colombianos fueron graves: enfermedades euro-

peas, guerras, traslados obligatorios, esclavitud, trabajos for-

Chozas y habitantes del bajo  Magdalena.
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zados y  la exacerbaci6n  de  los conflictos  inter6tnicos fueron
algunas de las causas que produjeron  una fuer[e disminuci6n
demogratica entre dichos pueblos e incluso la desaparici6n de
algunos  de  ellos;  3.  durante  el  perfodo  colonial  se  puso  en
march.a en  la .regi6n amaz6nica un  proceso  etnocida de am-\

plias  consecuencias  culturales y sociales:  desde  las  expedi-
ciones  en  busca  de'EI  Dorado,  hasta  el  esclavizamiento  de
indrgenas  para  intercambiarlos  par  mercaderfas  europeas,

pasando  por  la  reducci6n  y  el  rescate de  indfgenas,  fueron
fen6menos que condujeron  a modificaciones fundamentales
en  la organizaci6n socio-polftica y en  los sistemas culturales
originales   de   las   etnfas  amaz6nicas;   y  4.   Ios   indfgenas
amaz6nicos presentaron diferentes formas de resistencia a la

presencia  y  acci6n  del  conquistador  europeo:   incialm6nte
formas Pasivas  (espiritual y que convoca fuerzas  naturales);

posteriormente activas, tanto pacificas (abandono de las mi-
siones,   desobediencia)   como   violentas   (guerras,   muertes,
sub[evaciones). A trav6s de estos mecanismos los.indigenas
resistieron con algun 6xito el proceso de ocupaci6n iniciado por
los espafioles en .Ia regi6n amaz6nica colombiana.

Indudablemente   las   afirmaciones   anteriores   no   son  fi-
nales  ni  definitivas; .por  el  contrario,  abren  espacios  de  re-
flexi6n y analisis  para contribuir a la compr`ensi6n de  nuestro

pasado  comdn  con vistas a afrontar mss claramente  el  por-
venir.
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LEYENDADELPAJAFioDORMILON(OPAJAROMILONGA)

«Cuando antes del descubrimiento, el cacique inga dijo a los
dem6s curacas, el `q.ue pueda defenderse defi6ndase pc)rque
vanavenirge;tes,quenosvanavenirmatando,yanoesgente
de nosotros sino genie blanca; ellos nos van a matar, el qua

quieradefendersepuesdefi6ndase,elquepuedahacersetigre
pues  tigre  se  hace,  y  para  qua  no  los  robaran  se  hacian
enterrar, por eso es que hay.unos tontos ingenuos que hablan
de guacas; habia uno que dijo que se iba a la luna, q,ue all6 no
lo matan, 6I noteniafamilia, s6Io su in ujer y fue y le dijo: «vamos
a ir a la luna, pero no le vaya a contar a nadie». La mujer le dijo

que ella no contaba, pero cada que iba a una casa s? ponia a
decir:  «mafiana a esta hc)ra quien sabe adonde estaremos>>,
ese era el cuento de la vieja, no decia m6s. Pas6 el dia hasia

que se iba llegando la hora de .Irsd y el curaca pens6.. «no me
llevo a la vieja, pa'qu6 se pone a contar tanto>>.  Cuandc) Ileg6
el dia le dijo ? Ia n?ujer: «h&gase una olla de barro y me la trae
llena de agua»; Ia vieja se fue, hizo la olla y la llenaba de agua

peroseledesbaratabaenelcainino.Mientrasestoelotrojunt6
Ia cascara del frijol para hacer el humito en qiJe se iba a ir pa'la
lunaysefuevolando;enesolamujeralfinpudotraerlaollacon
agua y al llegar alcanz6 a mirar que el marido .Iba bien arriba,

y empez6 a llorar: <<aaayyyyy, se me fue mi marido>> . Com.o ella
sabia  hacer  el  humito,  aper6  m6s  cascard  de  frijol  palir  a
alcanzar al curaca; eila ech6 m&s candela y se fue en el humo
detras  y  lo  iba  alcanzando,   entonces   61  la  vio  qua. ya  lo
•alcanzaba y le tir6 una patada pa`tras y la vieja cay6 derechito
abajo  y  se  volvi6  p6jaro y todavia desde  el  suelo  le  canta:
«aaayyyyy,  se  me fue  mi  marido>>,  y  esa es  la leyenda que

quer{a contarle>>

(Entrevista lnganos,1989; fran.scripci6n de Ploberto  Ramfrez Montenegrc)).

` Soci6logo colombianc>.   Actualmente cursa la Maestrra

de  Estudios Amaz6nicos de la Facultad  Latino Americana de Ciencias
Sociales (FLACSO).
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