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civiL|es,  de  tal  manera  que  su  actividad  eva.ngelizadora  fu:
complementariaa.iaconquistamilitar;enlasegundalaactividad
mi.si'oneratiene cierta autc)nomfa, constituy6ndose en un «otro .

•    tipo de conqri.rsta>> (1987:12). Esto es particularment6 notable

con respecto de la amaz6nfa, donde la primera.etapa -que dur6
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primera mitad d6l siglo XVII -despu6s de  un perfodo de des-
in`ter6sporprpmovernuevosingresosalasregionesselvaticas,
se caracteri26 por los reiterados inte.ntos de parts de misione-
ros  de  diversas   6rdenes  par  establecer   reducciones  y.
evangelizar.a los indios de la selva amaz6nica.  En 'los casos

que nos `interesan este papel I.e to'c6 a la Compafifa de Jests.
La evangelizaci6n durante este perfodo asumg un sentido

eminentemente  fcivilizador'. ..En  el  marco  de  la concepci6n
colonialdQminante,quec>ponfalo`civilizado'yersuslo`salvaje',
los pueblos amaz6nicos constitufan el prototipo mss clara del
salvajismo americano,  inclusive te'n relaci6n a sus vecinos de
los  Andes.  Frent6  a  las  caracterfsticas  de  las  s66iedades
indfgenasamaz6nicas-altadispersi6nymovilidaqpoblacianal,

gran  diversidad  cvltural  y  lingofstica,  religi6n  shamanica-,  la
`evangelizaci6n`-civilizaci6n'   pasaba  necesariainente   par  la

reducci6n   de   los   indrgenas   en   ndcleos   poblados,.   la
•sedentariiaci6n   de   las   poblaciones   aut6ctonas   y   la

homogenizaci6n  lingt]istica de  los indios reducidos..
•Del mismo moao, si bien la fuerza de trabajo indigena en la

amazon fa no era considerada como lino de los ejes centrales'
delaecb`nomfacolonial,laconquista,montadasomoestabaen
la  acumulaci6n  originaria  del  capital  en  Europa,  debi6  ser
consecuente con los principios de la 6poca, imponieTido a los '
indfgenqs amaz6nicos un proceso de 'disciplinamiento' de la
fuerza de trabajo tanto a trav6s de las enco\miendas como de
las  propias  misiones.  Asi,  la  idea  de  que  las  sociedades
amaz6nicas se caracterizaban por el `ocio' -el ciral deb fa ser
`extirpado'-,   acompafi6   permanent'emente   a`  los   procesos

evangeli`zad6res.
Si bien  las  misiones se  regfan formalmente por la polftica

general de la conquista, e.n la cual la evangelizaci6n aparecia
eomo  el objetivo  principal,  en  la aplicaci6h  concreta de  esta

politica emergieron diferencias importantes. Estas diferencias

se  fueron  gestando  de  acuerdo  a factores  tales  como  las
particu laridad'es geog raficas, ecol6gicas y socio-cu`Iturales de

i  Ias regiones donde se misionaba, I.e[' caracte}\de.rae 6rdehes 'a
las  que  eran.  asignadas  determinad'as  mi§\iones,  y adn  las
diferentes  posiciones  ideol6gicas  entre  mi`sione`ros  de  una
misma orden. De esta'm:nera, segtin Marzal (1981 ), ipueden
distinguirse tres posiciones:  1.  Ios que plantean  una  ruptuFa
total con los conquistadores.espaiiQles, la salida de los civiles
espafioles y la bermanehcia tinicamente de m'isioneros; 2. Ios

queproponfanreduciralm`fnimoelimpactoco]onial\creand\oun
`estado indfgena' al margen de| estado espaiio[ (Lel caso de ias

misionesj6suftasdelparaguay);y.3.Iosqueestabandispu`estos
a colaborar con el gobierno espafiol en la humanizaci6n de las
`rept]blicas de indios', posici6n mayoritariamente asumida por

los rriisioneros.
Dehecho,losindfgenasnofuerbnagentespasivosen`este

complejo y t6rtuoso proce;a hist6rico. Mss adn [a resistencia
indfgena pas6 desde la reacci6n violenta y. ias fugas reiteradas
almonte,hastalaestructuraci6ndecomplejosmecanismosde
mediaci6n, intercambios o `pactos' que Posibilitaban imponer
determinadascondiciohesylfmitesalaacci6nrriisionera.Enel

presente ensayo abordar6 el analisis del perfodo de domina-
ci6nmisionalenlaamazoni'aatrav6sdeunestudiocorriparativo
delasreduccionesjesufticastalcomoseimplementaron.enlas,
antiguas regiones de Maynas (P`erd) y Mojos (Bolivia).

Las misiones jesuitas de Maynas

Desd.el599IosjesuftasdelcolegiodeQuifohabfanintehfado
di`ez in,gres\os a la zor!a de Maynas sin  lograr establ\ecer con
6xito  reducciones  misionefas entre  los indigenas de  I\os  rfos
Marafi6noAmaronas(Barnuevo[1645]1960).Reci6nenl`637

pudieron los jesuitas establecerse en la regi6n, a soiicitud d\el
gob.ernador de  la provincia,  y como consecuencia de  la su-
blevaci6ndelosindios.Maynasenl635ydelarepresi6nmilitar
de que fueron objeto posteriormente.

Poreseentonbes,yasehabfanfundadoenelaltoAmazonas
algunos pueblos de  indios y  espafioles. tales 6omo Ja6n de
Bracamoros, Santiago de la Laglina y San Francisco de Borja,`
fundada en 1 619 (Figueroa[1. 661 ] 1960). El'establecimiento de
estos pueblos trajo consi\go la distribuci6n de encomiendas de
indios entre los conquistadores; fuercin los abusos c6metidos

p6r 6stos los que desataron e`l menciohado levantamiento de
losindiosMaynas.Enad`elan`te,`lapresencia'deencomenderos

:anree::S,Pa:Ci:,:c:::emsjs¢::a::i:tpaub::c::;::I:rnf:rt:C:nsd?gaerti:3:
misionerosylapoblaci6nespafiolaasentadaenestaspueblos.

En re_laci6n a San Francisco de Borja, capital de la Gober-
naci6n de Maynas, el P. Figueroa informaba:

«Con so.Ia esta provincia de indios maynas, el Gobernador

y Capitan General D. Diego Baca fund6 a la ciudad de San
Francisco de. Borja.„ haci6ndola cabeza de 6Sta goberna-

.    ci6n;sujurisdicci6nyt6rminos,quecomprendfan elespacio
de ciento y cincuenta o doscientas leguas. ,como iezan ias
capitu[aciones.,  hoy se extiende a todas partes donde los
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Padres de San Francisco anduvieren en Misi6n, par nueva
merced que hizo el sefior Virrey... a petici6n del P. Lucas de

•  Ia Cueva, cuando sali6 a Lima para 6ste y otros efectos. Y

sefial6le hasta veinte y cuatro encomen.deros,  haciendo y
repartiendo otras tantas encoiniendas para ellos, de todos
los indios maynas, que son los que han servido y sustentado
suservicioytributosalaciudad.y.susve-cinos...Pdsoseesta
ciudad  y fund6se  a orillas del  Ma'rafi6n y  salida por esta

parte  del  Pongo,  en  las  mismas  tierras  donde  estaban
pbladoslosmaynas,dfadelalimpiaconcepci6ndenuestra
Sefiora, dandosela par abogada y patrona., el afro de 1619.
Pocodespu6sen,Iaprimeranumeraci6nquehicierondelos
indios maynas, habi6ndolos ya sacado a todos de paz, y a
que se poblasen con los demas, hallaron hasta setecientos
tributariosdetodalaprovincia;cuandoentraro.nlosprimeros
Padres, que fue diez y siete afios despu6s,  habfan pocos
mss de cuatrocientos, que hacfan hasta dos mil almas. Tal
rebaja  habian  dado  con  ocasi6n  del  alzamiento,  pestes,
matanzasdeunoscontraotrosyvariosaccidentes»(Figueroa

[1661 I  1960).

El informe de Fig.ueroa nos permite concluir que antes de la
entrada  de  los  misionerc)s  jesuftas  a  Maynas, ya  se  habfan
astablecidofuertesrelacionesdeconquistaydominaci6nentre
los  espafioles  fundadores  de  los  pueblos  mencionados  y  la

poblaci6n  indfgena  local,  con  los  resultados  negativos  para
esta tlltima que se consignan al final del texto citado. Este tipo
de   relaciories   inf luy6   en   la  forma  que   asumi6   Ia   labor
evangelizadora de  !os jesuitas,  aon  a pesar del decaimiento
experimentadoporlospueblosespafiolesdurantelasprimeras
d6cadas del siglo Xvlll.

Refiri6ndoseasanFranciscodeB`orja,losjesuitasesc`ribfan
hacia 1735:

«Los vecinos de la ciudad no llegah hoy a treinta mestizos

pobres, de los cuales 'el uno hace el oficio de Teniente del
Gobernador;  los  demas  tienen  el  nombre  de  soldados.
Indios tributarios hoy se cuentan apenas cuarenta; almas

portodos, doscientos ochenta. El haberse disminuido tanto
con varios tiempos  esta ciudad,  que  ha sido  en tiempos
antiguos  el  instrumento  principal de todas  las conquistas
come tambi6n al estar muy retirada de las misiones bajas,
ha sido `uno de los principales estorbos de que no se hayan
adelantado,mss  las  misiones  y  los  piratas  portugueses
hayan ejecutado cuantas insolencias les ha surgido de su
insaciable  codicia,  sin  recelo  de  resistencia.  Uno  de  los
modelos  que  los  esperimentados  conocen  como 'el  mss
importante para la conservaci6n y  adelant-amiento de las

.   misiones, el procurarde aumentarcon nuevosvecinos esta
ciudad y entablar otra poblaci6n semejante`en la provincia
deomaguas,quesirvadefren6alosportuguesesytambi6n
a los indios reci6n convertidos, que 116vados d? su  natural
inconstancia a cada paso,  burlandose  del  misionero  de-
samparan  las  reducciones  y  vuelven  a sus  escondrijosi>

(Figueroa [1735] 1960).

De esta cita se desprende que los jesu{tas asignaban una gran

importancia a los  pueblos de  espaFioles  en  su  estrategia de
conquista evang6lica de la regi6n de Maynas. El decaimiento
de los mismos suponfa una seria limitaci6n para el logro de sus
objetiv`os,porlocuallosmisionerossol.icitaronrepetidasveces
a las autoridades espaF`olas que se reforzasen dichos pueblos
con  el fin de contener la invasi6n  luso-brasilera y  ejercer un
mejor control de`la poblaci6n indigena.

Los jesuitas no s6lo abogaron  por el reforzamiento de los

pueblos  existentes  asi  como  el  establecimiento  de  nuevos
pueblos,  sino que sefialaban`como  un obstaculo para poder
mantener y acrecentar las misiones:

«lafaltadeescoltadealgunagenteespafiolaqueacompafie
con  armas  defensivas  a  los  misionerQs  cuando  entran  a

provincias de infieles y asista al entable de las reducciones,
industriando  y  atentando  con  direcci6n  y  eficacia  a  los
nuevos  moradores al trabajo de que tanto  aborrecen  en-
seFiandoles con  su  ejemplo... en fin,  sirvi6ndoles  de freno

paraqueniseatrevanaalgdndesacato,niseaninconstantes
y faciles a volver como bestias a sus querencias y escon-
d[!jos,  llevandose  la  herramienta y  parvulos  bautizados  y
dejando al misionero en total desamparo» (Figueroa [1735]
1960).

Coma  ver?mos  mss  adelante,  contrariamente  a  lo  que
sucedi6  en otros territ6rios de  misi6n,  donde  los  misioneros
entraron en agudos cc)nflictos con los militares y civiles espa-
fioles, en Maynas parece haberse tej'ido una suerie de alianza
entre el[os en funci6n de la necesidad de `sujetar' a la poblaci6n
indfgena.  Esta  alianza fue  posible  gracias  a  los  elementos
ideol6gicos compartidos por los conquistadores -tanto  misio-
neros coma civiles y militares-elementos que se traslucen en
los   escritos  del   P.   Figueroa.   Un  factor  que  parece  haber
`sobredeterminado' esta alianza es el de las incursiones portu-

guesas a lo largo del rfo Amazonas, el cual constitufa.el eje del
territorio donde actuaban losjesuitas. El miedo que generaban
estas  incursiones  entre  los  indfgenas,  asf  como  el  efecto
disruptivoquetenianenelsistemamisionalimp!antado.porlos

jesuftas  se  despre`nde  de  los  comentarios  hechos  por el  P.
Samuel  Fritz en  1691 :

•  «Encontramos dos Yurimaguas que iban huyendo y decfan
•     quetodos estaban huidos en loscercanos pueblos, porque
`.   un indio lbanoma... Ios habfa alborotado, diciendo no venia

mss el padre, sino los portugueses quemando y cautivando

y  mata,ndo... Antiguamente  los Yurimaguas han sido  muy
beife6SosysefioresdecasitodoelAmazonas„.Peroahora
estan muy acabados y consumidos por las guerras y cau-
tiverios que nan padecido y paqecen de los del Para. Sus
aldeas eran de una legua y mss de largo, de caserfas, pero
despu6s que se vieron perseguidos se retiraron muchos a
otras  tierras  y  rfos  para  estar  algo  mss  seguros>>  (Fritz

[1691]  1960).

Hasta aqui las cr6nicas jesuitas permiten establecer que en
el  caso  de  Maynas  !as  relaciones  entre  misioneros  y civiles
es.pafioles,poruhaparte,ydelosmisionerosylosmilitares,par
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otra,  no  reflejan  un`gran  distanciamiento  coma  si  ocurri6  en
otros territorios de misi6n. Esto podrfa explicarse como conse-
cuencia de dos factores.

El primero era la necesidad, comdn atodas.Ias misiones, de
reducir a los indfgenas adn si para ello fuese necesario recurrir
al poder cle las armas. En ello, el convencimiento acerca de la

justificaci6n t]ltima de la conquista -»ganar almas para Dios y

siervosparaemey>>-,sepresentacontodalafuerzaquepuede

generar   la   ideologfa   con   sus   rasgbs   de   intQlerancia  y
autoritarismo`  conquistador.   Sin   embargo,   Ias   posiciones
ideol6gicas personales de los misioneros introdujeron matices
a  esta  posici6n  general.  En  el  caso  de  Maynas  la  posici6n
ideol6gica mss consensual parece haber sido, de acuerdo a la
clasificaci6ndeMarzal,ladecolaborarconelgobiernoesp.afiol
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en la humanizaci6n de la `repdblica de indios'.  De  hecho, los
jesuftas denofan en'sus cr6.nicas un  e.sfuerzo por humanizar
I.as  e.nd3miendas.  Esta  posici6n,  sin  embargo,  no  buscaba
negarlelegitimidadalsistemadeencorriiendas,sinopone-rloal
servicio de los objetivos misioneros, tal como se desprende de
las siguientes iecomendaciones del P.. Figueroa: .

<<porque no se destruyan las reducciones y se despueblen,
teniendo poca genie muchos encomenderos, importa pre-
venir este dafio ... con el sefiQr Gobernador ... para que no
sehaganencomiendassinode`ndmerogrueso,sinobligaci6n
de servicio personal,  sino  el  de  mitas pagadas, y  mucho
menos de dar muchachos y chinas, si no son algunc)s que
voluntariamente quieran darlos a servir ellos el tiempo que
pareciere.
ParaquelaciudaddeBorjatengaestaayudadecos{acon
.que pueda conservarse, de las provincias nuevas, y para
que 6stas tengan  mss de cerca el gobierno y freno de la
justicia y los Padres !a esco!ta de sus vecinos (qlle aunque
son pocos no tienen ot.ra de espaFioles), importa que dicha
ciudadsebaseabajo,hacialasjuntasdelpastaza>>(Figueroa
[1661]  1960:  168).

El seg¥ndo factor fueion  las incursiones portuguesas,  las
cuaies parecen haber jugado un rol determinante en el tipo de
relaciones que sostuvieron los  misioneros con ctros espafio-
Ies.  La  import.ancia  que  dan  las  f uentes  misioneras  a  este
aspecto  pudo  estar  determinado  por  el  hecho  de  que  los
ingresos .portugueses se realizaban a lo largo del rfo Amazo-
nas, el cual constituia el eje central del territorio misionero. De
ser esto asf, podrfamos concluir que las relaciones entre los
misioneros y los demas espafioles fueron  relativamente  mss
positivas en aquellas regiones que, como Maynas, eran mss
vulnerables a !os ataques luso-brasileiios.

Segdn las fuentes jesuiticas, Maynas lleg6 a contar con 95
pueblos  fundados,  y  el  P.  Fritz  lleg6  a  atender  61  s6Io  39
reducciones.  Asimismo,  diversos  cronistas  afirman  que  los
jesuftas  llegaron  a  ieducir entre 27 y 40  naciones  indfgenas
(Bayle 1986). Sin embargo, al momento de la expulsi6n de los
jesuitas (1767), las misiones de Maynas solamente contaban
con 25 misioneros (Barnadas 1985), cifra reducida si se tiene
en cuenta la extensi6n de !a regi6n y la cantidad de pueblos
reducidos,  pero sobre todo si se compara`edn  el  ndmero  de
misioneros destacados en otras regiones. Este elemento tarn:
bien in.cidi6 en las modalidades.tanto de evangelizaci6n, como
deorganizaci6necon6mica,socialypoliticadeestasmisione;.

As{,  a  nivel  econ6mico,  las  misiones jesuftas  de  Maynas
parecen  no  haber  alcanzado  61  desarrollo  que  tuvieron  sus
equivalentestantodelparaguay,comodeMojos.(Baylel986).
Esto  parece  haberse  deb`ido  no  s6lo  al  escaso  ndmero  de

.  misioneros, sino ta.mbi6n a factores ecol6gico's. En efecto, la
existencia de  amplias sabanas tanto  en  Paraguay  como  en
Mojos  posibilitaron  la  introducci6n  y  crfa  exitosa `de ganado
vacuno, bermitiendo la sustituci6n de la actividad de caza, Ia
cual,  segon  los  misioneros,  alejaban.a  !os  indios  reducidos
propiciando su retorno a lo§ <{parajes de antafio».

EnelcasodeMaynas,lapolfticalingt]isticadelosmisioneros

sebas6enlageneralizaci6ndelquechua,la<<lengu?dellnga>>.
Siri embargo, esta. polftica hubo de ser matizada de acuerdo a
lascondicionesespecfficasdelospueblc)s'aserevangelizados!
6ste fue el caso de los pueblos ya muy distantes de los Andes.
El  ejemplo  de  los  Omaguas  puede  ser  indicaiivo  de  esta
flexibilidad,  ya que  en  1621  los jesuitas  reportaban  que  los
mismos  estaban  siendo  adoctrinados  <(en  su  misma  lengua
natural, que es buena y no dificult,osa»  (Bayle  1986).

El  proceso  de  homogenizaci6n  lingt]fstica  y  cultural  tuvo
coma  raz6n  practica  las  limitaciones de  los  misioneros  para
apre.nder  tantas   lenguas  y   poder   llevar  adelante   la'  tarea
evangelizadora.  Asi,  par  ejemplo,  s6Io  en  las  misiones  del
Marafi6n  se  reportaba  la existencia de  150  lenguas  nativas
(Bayle 1986). De todas maneras, y juntamente con las limita-
ciones   que   imponfa,la   propia   realidad   indfgena,   la
`evangeiizaci6n-civilizaci6n'  ten fa  como  corolario   natural   la

abolici6n de la multituc! de lenguas y cultilras que exist{an en la
regi6n amaz6nica, en la medida en que, desde la perspectiva
misionera, .esta diversided cultural era interpretada coma-otro
signo de 'salvajismo'..

En cuanto a la organizaci6n socio-politica.y econ6mica de
las  misiones de  Maynas,  el  ejemplo de  la  reducci6n  de.San
Joaqufndeomaguas-queenl774tenfaunapoblaci6nde600
personasentreomaguas,Yurimaguas,Nuqueanos,Amaonos,
Mayorunas, Masamaes, 'Cocamas y Cocamillas-, presentado
par Uriarie,  es  ilustrativo de los cambios  introducido`s  por los
misioneros:

«Fuera del Gobernador de todo el pi]eblo que era vitalicio,
habfacapitanesdetodaslasparcialidades,queerandesus
antiguosprincipales,osusdescendientes,yseconfirmaban
por el seiior Gobernador de  Maynas  .„  habia su alf6rez y
sarganto de milicia ... y 6stos juntaban a la gente para sus
entradas,  convidando  unos  quince  dias  antes  con  su.s
tambores a los soldados que bastasen y ponfa nt!mero el
misionero. Estos iban con el padre o solos ... a[ monte en sus
canoas con armas para la de.fensa; mas llamban d6 paz de
parte del Padre a lo§ gentiles, yendo algunos de su lengua
y conocidos a hablarlos.„
Cada af`o se eleglan varayos de cada parcialidad, con un
Alcalde Mayor Omagua; este era vitalicio, y estos andaban
por semanas  de  lo siguiente:  1.  Acudir uno de  cada  lado
(habia dMsi6n de barrio alto y bajo) al .Misionero maf`ana y
tarde para dar cuenta de todo y recibir instru6ci6n de lo que
se deb fa hacer aquel dfa. 2. Rondar los domingos y fiestas`
que hubiese habido diversi6n y bebida -evitando se retome
a divertidos de los antiguos-. 3.  Prove`ian de  masato a los
indios de otros pueblos ... celando no se detengan mss de
lo preciso; y mss si eran forasteros viraco`chas. 4. Cuidar de
las canoas de la Misi6n y de su casa (del misionero y de la
iglesia)9 componer goteras, tirar las canoas del rfo, calafa-
tearparaviajes`..5.Sefialarlosmitayos,dos.decadalado
y  un  semanero  para  el  sustento  del  Misionero y  sus  mu:
chachos, y casa de  recogiiniento,  que  era la cocina  ...  6.
Cuando habfa trabajo en la iglesia, casa, canoa, chagras',
iimpiar el pueblo las mujeres los sabados. 7. Velaba de dfa
tambi6n en las bebidas.
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Mapa de la Audiencia de Quito elaborado por Pequena,   1779.

Despu6s de San Joaqurn sefialaban los que iban a ir a las
charapas y a la sal; y antes los que deb fan salir a Quito con
el  despacho  general,  estos  eran  cijatro  de  cada  pueblo»

(Uriarte [1774]`1986).

Todas  estas obligaciones  supusieron  cainbios  en  las so-
ciedades  indfgenas  de.la  regi6n.  Principalmente  se  puede
destacar el desarrollo de una dif6renciaci6n -social al interior de
lospueblos,co`nuriajerarquizaci6nquesuponfadeterminados

privilegios  y   una   legitimaci6n   del   prestigio  \de   las   nuevas
autoridades indfgenas gra'cias al aval de los misioneros. Tam-
bi6n debe resaltarse el hecho de que inmediatamente despu6S
del Gobernador y/o Alcalde Mayor se  encontraban  lo.s  <<capi-
tanesdeparcjalidaddesusantiguosprincipales,osJsdescen-
dientes)>;  esto .deja entrever que  los  misioheros  no  pudi6+on
imponer `una indifer\en`ciaci6n 6tnica absoluta.  Por su parte,  la
organizaci6n  en  barrios  alto  y  bajo,  tan  caracteristicamente
andina,   parece   haberse  filtrado  del   mismo   modo  que  los
inte.ntos   por   hacer  del   quechua   la  lengua  general `de   las
misiones.  Esta  incidencia tie  elementos  andinos pudo  haber
estado vinculada al hecho de que las incursiones misioneras
hacia Maynas se realizaban desde los Andes,  regi6n que par
lo  tantQ   ejercfa  cierta  mediaci6n   espacial  y  cultural   en   la
relaci6n   con   las  so'ciedades   indtg.enas   amaz6nicas.   Esto
contrasta  con  las  inc'ursiones  misioneras.  hacia  la  provincia
de  los  Moj.os,  las  cuales  se  realizaron  predominantemente

desde  el  espacio Guaranf,  el cual s\e  convirti6  en  el  espacio'
cultural  intermedio,  otorgandole  a la I;bor misional  de  Mojos
caracteristicas  diferentes   a  las  que   se   desarrollaron   en
Maynas.

Por otra parte,  llama la at`enci6n  e,n `el caso de  Maynas la
baja incidencia de una estructuraci6n jefarquica del ambito de
la producci6n col'ectiva en cha-eras, tela`res y estancias ga`na-
deras,  fen6meno  que  sf se  dio  6n  I.as`  misiones  jesuftas  de
Mojos y, con mayor fuerza adn, en las de Paraguay.

El rol fundamental de tod`as estas instancias o'rganizativas
eraeldemediarpo'lttica,socialyculturalmentelarelaci6nen`tre
los, mis`ioneros  y  'la  pob'laci6n   indfgena.   Sin   embargo,   las
cr6ni¢as  permiten  descubrir  la  fragilidad  de  est`e  complejo
montaje Cuand6 rapoft'an C6mo \los misioneros debie.ron esta-
blecer mecanisinds s'upl-ethe`flta+rios de informaci6n a trav6s de
los nifios indrgenas para imariteiner su posici6n de domir`aci6n,
Asf,  Uriarte informa que  <<se daban  el dfa de Afio  Nuevo sus
varitas llanas a seis nificts y irno d`e ellos `era d6 los muchachos
del misionero .... >> (1986); 'y.agreg`a que en varios ocasione-s fue

informadoporestosmismosriifiosdelasfugasyotrasacciones
de resistencia que venfan siendo planeadas p6r lo.s.indfgenas
de su reducci6n.

Del   mismo   modo  que  para  las  esferas  socio-polf.tica  y
econ6mica, se estructur6 pa'ra la esfera religiosa una forma d`e
organizaci6n que reforz.aba el proceso d'e jefarquizacj6n inter-
na de los pueblos de  misi6n:
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•  «Por lo que [ocaba a lo eclesiastico, se elegfan seis fiscal6s

'  de satisfacci6n, tres de cada partido, con.sus varas peque-

F`as.  y  gruesas'  ...   y   el   Fiscal   Mayor,   que   era  Omagua

anciano. Estos se nombraban en el Presbiterio, sentado el

Padre al lado del Evangeljo ...  (quien) les explicaba en alto

sus obligaciones.

Estas eran: 1. Que dieran buen ej.emplo y cuidaran el aseo

de  la  iglesia; 2.  Que  dos  semaneros tocaran  la campana

mayoralAve`Marfa,cadadraalamanecer...3.`Quetocasen

mi6rcoles,   viernes  y  domingos  al   rezo  general;  4.   Que

tocasen los sabados a la mafiana y fiestas para la misa en

el altar de la Virgen, y a la tarde para la Salve y letanra.., 5.

Que recen las oraciones en voz clara y despacio, para que

repitiesenlosindios;6.Queentiemposdedoctrinayplatica

estuviesen en las puhtas de sus asientos junto a la pueria

observando la atenci6n de todos; que ninguno saliese... 7,

Que  supiesen  de  los  enfermos  y  criaturas  que  nacfan  y

avjsasen  al  padre  para  asistirles,  bautizar  y  admini;trar

sacramentos.„  8.   Debian  celar  con  los  varayos  que  no

faltasen  a  la  doctrina  ni  hiciesen  bebidas  de  convites  sin

licencia, ni bebiesen de noche, 9. Para las fiestas de Salve,

procesi6n  y  danzantes,  que  eran  tres:  Corpus,  una de  la
Santfsima Virgen y el Patr6n, cuidaban la decencia y buen

orden;ypostsemanasanta,.hacerelMonumentoyprocurar

.fuesen confesados en cua.'resma»  (Uriarte  [1774]  1986).

En  la regi6n  de  Maynas  la  resistencia indfgena a la domi-

naci6n   misional   se   caracteriz6   por  el   elevado   ndmero   de

sublevaciones,  Ias  cuales  en  muchos casos contaron  con  la

activa participacj6n de varias naciones indigenas. Asf sucedi6,

por  ejemplo,  en  1695  cuando  los  Cocamilla  de  la  misi6n  de

Lagunas -capital de las misiones altas de Maynas-, se confe-

deraron con los Cocama y Shipibo para <tmatar a un tiempo a

todos  los  misioneros  y  espafioles  y  cerrar  l`os  pasos  de  la

montafia,paraquenadiepudieseentrar»(Moroni[1695]1960).

•En estos casos la represi6n espafiola resultaba tan violenta

que provocaba serios trastornos en las sociedades indfgenas,
incluyendo  su`desaparici6n  fisica.   El   mismo  P.   Moroni  da

cuentadelosdrasticoscastigosqueseaplicabanalosrebeldes

al relatar la represi6n de que fueron objeto los Gayes en 1707 .

Iuego de .haber dado muerte a P.  Nicolas  Durango:

<<habiendo vuelto  algunos  soldados borjefios en  busca de

los matadores del  P. Durango, prendieron a casi todos los

Gayes, y en c?stigo por su apostasia, fueron reparti6ndolos

en diferentes pueblos,cristianos, en donde dentro de poco

tiempo fueron consumi6ndose, menos tres o cuatro familias

que,  por  estar  ausentes  del  pueblo  cuando  sucedi6  la
muerte del Padre, no tuvieron parte en nada cuanto hicieron

los  demas>>  (Moroni  [1695]  1960).

Indudablemente,   durante   los   130   afros  de   dominaci6n

misional los pueblos indfgenas de la Gobernaci6n de Maynas

experimentaron en toda su fuerza el impacto de la conquista,

despareciendo  muchos de  ellos  (como  los  Gayes),  disminu-

yendo  drasticamente  o'tros  (como  los  Omagua),  a  sufriendo
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traumaticos procesos de aculturaci6n (como la totalidad de los

pueblos que sobrevivieron al perfodo misional).

Las misiones jesuftas de Ivlojos

iasincursionesespafiolasalaprovinciadeMojosdatande

fines del siglo Xvl.  Intentos par alcanzar el denominado Gran

Mojos a Gran Paititi se sucedieron desde principios del mismo

siglo y tuvieron su origen tanto desde las tierras alias del Perd,

como desde el`Rro de la Plata. Los ingresos desde el sur, sin

alcanzar todavfa la zdna de los Mojos, dieron origen a Santa

Cruzdelasierraenl561,lacualdesdeentoncesseconstituy6

en`el centro a partir del cual se organizarfan las expediciones

hacia  Mojos.   La  primera  de  estas  expediciones  en  tomar

contacto  con  los  indrgenas  de  Mojos  fue  la  organizada  por

Lorenzo de Figueroa en  1595  (Annua [i.596]  1965).

Aunqye  alejadas del territorio  mojefio propiamente dicho,

entre 1561  y 1590 se fundaron otras ciudades tales como: San

Jos6, Santiago del Puerto, San  Lorenzo de la Frontera y San

Francisco de Alfaro. Dichas ciudades eventualmente desapa-

recieron, quedando t]nicamente la ciudad de Santa Cruz de la

Sierra.L`aprecariedaddelospueblosespafioles-caracteristica

delamayorpartedelasfundacionesselvaticas-,fueaanmayor

en  la regi6n de  Mojos.  La lejanfa de Santa Cruz respecto de

Mojos y  las .dificultades  naturales  impidieron  que  se  pudiese

implantar el sistema de encomiendas entre los Mojos u otras

etnfas vecinas. Otra fue la suerte de los indios Chiquitos (ver

trabajo  de  Erwin  Melgar  en  este  mismo  ndmero),  en  cuyo

territorio  se fund6  Santa  Cruz.  A  pesar  de  que  en  Mojos  el

sistema de dominaci6n colonial no logr6 imponerse en toda su

dureza,   los  vecinos  espafioles  de  Santa  Cruz  ingresaban

peri6dicamente  a  dicho  territorio  para  «maloquear  o  cazar

indios», llevandoselos coma esclavos para venderlos en dicha

ciudad.

Entre el  ingreso del primer jesufta a la Provincia de Mojos,

acompafiando a la expedici6n de  1595,  hasta la instauraci6n

delaprimeramisi6`ndeLoretoen1682,transcurrieron87afios,

lo  cual `indica  lo  dificultoso  que  result6  para  los  misioneros

establecerse  en   la  regi6n   debido  tanto  a  las  cond`iciones

naturales de la misma, coma a la resistencia indigena.  Es asf

que  en  este lapso se sucedieron  cuatro  intentos  misioneros,
todos   los  cuales  se  vieron  frustradc>s  en  su  prop6sito  de

establecerse en  la regi6n  (Altamirano [1.715]  1979).

Finalmente, tres elementos parecen haber incidido de rna-.

nera  determinante  en  el  animo  de  los  Mojos  -la  etnfa  mss

numerosadelaregi6n-,paraaceptarreducirse:1.Iabt]squeda

de  la  protecci6n  de  lc)s  misioneros  frente  a  las  incursiones

esclavistas de los espafioles de Santa Cruz; 2.  Ia importancia

que  daban   los   Mojos   a  la  posibilidad  de   incrementar  sus
'rescates', o comercio de trueque, a trav6s de lo.s misioneros;

y  3.   Ia  posibilidad  de   encontrar  en   los   espafioles   aliados

circunstanciales en laguerra que sostenfan con sus enemigc)s

tra`dicionales., los Caiiacure. Asf, en su cr6nica el P. Altamirano

reportaba c6mo los indios Mojos deseaban:

<thallar herramientas para labrar sus campos y habilitarlos
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para  los frutos  de  que  ne6'esita  su  coman  alimentaci6n  y
careciendo  de  todo  g6n6ro  de  herramientas  por ser  sus
tierrasbajasquenotienenserranianicerroalgunc)d6ndese
produzca  especi?  alguna  de  metal,  ni  adn  de  piedra,  la
misma necesidad  los  inclin6  al comercio  con  naciones  de
quienes  pudiesen   utilizarse.   Tuvi6ronlo  .primero  con   los
indios Chiriguanas; estos les dieron noticia del espafiol y de
laciudad de san Lorenzo... Las dichas noticias no aficionaron
a los  Mojos a la comunicaci6n`y comercio con espafioles,
porqueatemorizadosdealgunosdafiosquehabfanrecibido
suspadresafiospasadosdeellos.Pasabantodavfanomuy
lejos de la dicha ciudad en busca.de los Chiriguanas, hasta
que  una v`ez se  ;ncontraron  inevitablemente con  algunos
espafiolesdebuenost6rminosquelosagasajaronypartieron
liberales con ellos los g6neros que llevaban para comerciar
con los Chiriguanas, convidandolos con mayor abund.ancia
que  hallarfan  en  San  Lorenzo.  Mitig6se`con  esto,  buena
parte  de  su  horror  y  para  otro  aF`o,  pasadas  las  aguas,
concurrieron. muchos  al  nuevo  comercio  que  corrfa  largo
tiempo  en  buena  amistad  y  con  tanta  satisfacci6n  que
quisieron  valerse  de  ella  contra  los  pueblos  de  los  Cafia
Cure con quienes trafan guerra,  llamando como auxiliar al
espafiol sin reparar mucho en su propio riesgo, habiendo de
hacer paso por sus tierras>>  (Altamirano [1.715]  1979).

A diferencia del caso de Maynas, la relaci6n de los jesuitas
de Mojos con los civiles y militares espafioles se caracterizaLba
porunconflictivodistanciamiento,mientrasquesurela6i6ncon
el obispado de Santa Cruz.era de .desconfiada distancia. En el
primer caso,  dicha  actitud  se  explica por la estrategia desa-
rroll:da par el p. Julian de Aller, quien en una de las primeras
expedicionesjesuitasalosMojosdecidi6noiracom`pafiadode
soldados  espaFioles  con  el.fin  de  no  `espanta.r'  a  los  indios.
Dicho temor no era injustificado, como el propio AIIer da cuenta
en su cr6nica:                            '

«de imos cristianos fugitivos, que dicen fueron dos  indios,
se esparci6 la hablHla, que nosostros fbamQs a engaFiar y a
descuidar  las  gentes  para  que  despu6s,  con  el  s?guro,
entrasen los espafioles y se apoderasen de ellos. Esta es la
vozqueesparcenlosviejos,ynolesjaltaraz6n,porloque
en esta Provincia en que estamos sucedi6 afios ha, y .hay
indios viejos que locuentan; y en estaocasi6n hubo cacique
que io crey6 tan de v`eras que, de hecho,. envi6 a su pueblo
para que los suyos se retirasen al monte y no nos recibie-
sen»  (Aller [1668]  1956:  6)`.

Una  vez  establecidas  las  misiones,  y  a  pesar  de  ekistir
ordenanzasexpresasprohibiendoelingresodecivilesespafio-
les a las mismas, las incursiones esclavistas a Mojos persistie-
ron   hasta  que   los   misioneros   establecieron   un  colegio  eri
Pailas, la dnicavfa de acceso a la provincia. Como se despren-
de  de  la  siguiente  cita,  la  ubicaci6n  estrat6gica  del  colegio
tenia,  entre  otros  objetivos,  el  poder  controlar  el  ingreso  de
personas extrahas a la misi6n.

t{Doce  leguas  al  oriente  de  Santa  Cruz  eran  loos  Padres
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duefios absolutos de Paila, puerto comercial en el Guapay,
del  usa  exclusivo  de  las  misiones  de  Mojos  y  Chiquitos,6   como  que  era  la  tinica  puerta de  entrada  a  6stas.  Ten fa
almacenes, estancia para reses del abasto de las canoas
conductoras,ladotaci6ncompetentedeac6milasycarretas
para  el terrestre  acarreo  entre  aquel  rfo  y  la ciudad.  Aqui
ten fan   los  jesuitas   un   colegio,   que   era.hospicio   de   la
Compaf`fa y emporio de efectos de expendio o en transito
para el Alto Perd.  Era  este colegio,  ademas,  un pequefio
observatorio  de  lQs  pasos  del  gobernador y  del  obispo»
(Moreno  1973:  16).

Respecto de las incursiones portuguesas de fines del siglo
Xvll, la situaci6n parece haper sido mss conflictiva hacia el sur
de la actual frontera boliviano-brasilera. En cuanto a la regi6n
de Mojos propiamente dicha, los portugueses intentaron ingre-
sar en  ella hacia 1723 avanzando  rfo  arriba por el  Madera y
luego  por  el  Mamor6.  Siendo  este  dltimo  el  eje del territorio
misionario, dicha incursi6n fue repelida por los jesuitas (F}osas
1986:  56).  A  partir  de  1760  los  conflictos  se  intensificaron,
especialmente  en  el  extremo oriental  del territorio  misionario
(rfo lt6nez a Guapor6), en las redu.cciones de los indios Baures
(Barnadas 1985: LXxvll). Por ese entonces fueron invadidas
las misiones de sin Miguely santa catalina (Porras l`987: 72).
Estas acciones determinaron el ingreso de tropas espafiolas a
la regi6n  de  Mojos,  las  cuales contaron  con  el  apoyo  de  los
misibneros,  pero despertaron gran' re.celo entre los indigenas.

Por esta misma 6poca, y  utilizando como justificaci6n  las
incursiones portuguesas, se organizaron grupos de flecheros
Canichanas para la defensa de las reducciones. Asimismo, se
estableci6  en  San  Pedro  de  los  Canciha'nas,   sobre  el   rio
Mamor6, el centro administrativo d.e las misiones de Mojos. Si
bien estos grupos de flecheros indfgenas fueron organizados
por los jesuitas para enfrentar la penetraci6n  luso-brasilefia,
despu6s de su  expulsi6n  -en  1810,1820  e  incluso  1887-,  los
mismos fueron utilizados para develar las rebeliones de otros
pueblos indigenas de la regi6n.

Al parecer, en las relaciones de los misioneros jesuitas con
lapo,blaci6nespaF\olasepuedediferenciarunaactitudpositiva
respecto de los militares en coyunturas de agudizaci6n de los
conflictos  con   los   portugueses,   de   una  actitud  de   abierta
hostilidad  respecto  de  los  civiles  asentados  en  Santa  Cruz.
Esta diferencia pare'ce explicarse: 1. debido a la irregularidad
de  las  incursion`es  portu.guesas  y  al  caracter  marginal  de  la
zona amenazada por 6stos,  lo cua!  hacfa innecesario contar
con el apoyo de los civiles espafioles asentados en poblados
dentro  o  pr6ximos  al  territorio  misionario;  y  2.` debido  a  la
particular posici6n ideol6gica de los jesuitas de Mojos,  la cual
en la caracterizaci6n de Marzal, se acercaba mss a la susten-
ta.da por los jesuitas del Paraguay que a la de los jesuftas de
Maynas.

Tomandoencuentaindicadorestalescomoeltam'afiodela
poblaci6nmisionariayelndmerodemisionerdsdestacadosen
Mojos,  se  pueden  distingu!r  tres  etapas  en  el  proceso  de
constituici6n  de  las  reducciones  de  esta  regi6n:  1.  Ia  etapa
fundacional   (1690-1720);  2.   Ia   etapa  de   desarrollo   (1720-
1752);y3.Iaetapadedecadencia(1752-1764).Enl-aetapade
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apogeo llegaron a existir 26 reducciones, algunas de la cuales
desapareci6ron  y  otras  fueron   refundadas  varias. veces

(Barnadas  1985; Thorino.1978; Oreli`ana 1704).` 'AI ingresar a Mojos,  ros jesuitas intentaron homogenizar a

lapoblaci6ni.ndfgenaimponiendocdmolenguag?n6rallamoja
de origen Arawak. Si bien las fuentes n`o permiten reednstruir
con exactitud la cantidad de lenguas que exist fan en la.provin-
cia, de acuerdo con  B'arnadas parece ser\que  <<ni persisti6 la
i,ragmehtaci6n lingtiistica que encontraron  (los jesuftis) ni se
lleg6 a unificar linguisticamente el terri.torio misionero» (1985).
El caso de los indfgenas mojefios parece ser demostrativo en
este.sentido. A su llegada los misioneros encontraron aproxi-
mada.mente  26  parcia.lidades,   unificadas  par  el  uso  de  la
lengua moja pero que presentaban  diferencias  dialectales y
cultu.rales  entre  si;  los  miembros  de  estas  26  parcialidades
fueron  cori  el  tiempo  reducidos  en  cinco  pueblos  de  misi6n

(Lehm   1991).  Al  final  del  perfodo  jesuftico  de.estas  cinco
quedaban  s6lo  cuatro:  Loreto,  Trinidad,  San  Javier  y  San
lgnac.io.Ad.ncuandot6das6stascontindanhablandolalengua
moja es posible identificar variedades dialectales entre ellas.
De este modo, se puede afirmar que  las 2? parcialidades de

   .          habla  moja que  ehcontraron  losjesuftas;  se  han  reducido al
presente a s6lo cuatro.

La dinamica ; trav6s de  la cual se  lleg6  a est.e  resultado

pu6de caracterizarse como la combinaci6n de un broceso de
desarticulaci6nculturalconunodeetnog6nesis.Ladomirlaci6n
misional  impuso  un  sello  profundo  en  la  cultura  del  pueblo
mojefio,  al  punto  que  en  la  actuaiidad  los  mojos  se  auto-
identifican segan el pueblo de misi6n al que fueron reducidos;
asf,serefier.enasfmismoscomo`lostrinitarios','losignacianos',
`lo.s  lor6tanos' o  `los javerianos'..

En  las  otras.reducciones  se  mantuviero.n  otras  lenguas
diferehtes a la moja;'pcir lo general, aquellas mss difundidas en
ca'da sub-regi6n. Sin embar'go, los efectos de la simplificaci6n
lingtlfstica se desarrollaron rrias agudamente en 6pocas poste-
riores a la expulsi6n.de los jesuftas. Mientras.que en 1767 adn
existian  10 lenguas en todo el territorio  mis`ionero,  hoy en dia
s6lo  persisten  seis  (no tomando  en cuenta  las  habladas  por

pueblos  que  nunca fuer.on'reducidos  par  los jesuitas,  lo  que

Orejones de la quebrada del Ambiacu.\

harfa elevar el ndmero de las lenguas `que aan se hablan en el
antiguo territorio de Mojos a 16).

En cuanto a la organizaci6n de las misiones, c;da una de
ellas contaba con dos mjsioneros:, uno de ellos encardado de
la`vidae§piritual.'yelotrodela`vidamaterial',`temporaiidades'
o  vida  econ6mica  de  las  redilcciones.  Al  momento  de  la
expulsi6n de los jes.uitas las misiones de Mojos contaban con
un  total  de  38   misioneros   (Ba`madas   1985:   L).   La  mayor
di§ponibilidad de misioneros en el territorio de Mojos en com-

paraci6n con  el de Maynas, parecerfa explicarse po\r la rivali-
dad existente entre el colegio jesuita del paraguay y el de Lima

pormantenerlasmisionesdeMojosbajosupropiajurisdicci6n.
Esto habrfa dete`rminado que el colegio de Lima -desde el cualj
finalmente; fueron aclmihistradas  las  misi.ones de Mojos-. pu-
siese un particular empefio en atenderlas.

En relaci6n al ambito econ6mico,.se' introdujo en  Mojos la
crianza de ganado vacun'o (1682), asf como nuevas especi\es
agricolas. Asi.mismo se ampliaron las relaciohes comerciales,
adn cuando 6stas estuvieron monopolizadas por los misione-
ros. Los cambios mas profundos parecen`haber`se dado a nivel'
de la esfera productiva. Si bien el sistema.de parcelas fami]ia-
res fue  mantenido,  en  cada  misi6n  se  introdujeron` chacras,
t6lares y estancias ganaderas `comunales', donde los iridfge-
nas pr`oducfan colectivamente y par turnos bienes destinados

principalmente al comercio  extra-regional.  Los cambios intro-
ducido§  en  la  esfera  productiva  con  la  instauraci6n  d6  las
reducciones sig.nificaron un  increinento del tiempo .de trabajo
en  desmedro. del tiempo que, .eh  pl perfodo pre-jesuftico,  se
dedicaba a las actividad.Ss festivas y rituales.

Como  una  instancia  de  mediaci6n  frente  a  las  nuevas
condiciones que se iban imponiendo,16s jesuftas comenzaron
a organiz.ar a partir de 1701  cabildos indfgenas en cada nueva`
r6ducci6n  (Altamiran6  [1715]  1979:  94).`Estos  cabildos cum-

pltan  diferentes  funciones.  Por  una  parte,  organizaban  a  la
poblaci6`n bara la producci6n colectiva y se encargaban de la
redistribuci6n de los bienes que se importaban a la provincia;\

porotra,tenfanlaresponsabilidadde6rganizarlavidareligios-a
de la misi6n.  De car.a.al caracter profundamente  religioso del

Pueblo  mojefio  y  al  inter6s  que  6ste  ten fa  por  ios  nuevos
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productos  introducidos  por  los  misioneros,  la  articulaci6n  de
estas dos funciones por parte de los cabildos indigenas apare-
cia coma un  mecanismo que pretendra mediatizar el impacto
de  las  reducciones  en   la  vida  indigena.   Paralelamente  se
establecieroncargosdirectamentevinculadosalaiglesia,tales
como sacristanes, maestros de capma, abadezas, y otros,16s
cuales constituyeron un estrato particularmente importante en
las sociedades reduccionales (Parejas 1976; 1979).

Progresivamente,  las parcialidades de caracter 6tnico fue-
ron sustituidas par parcialidades par oficio: vaqueros, carpinte-
ros, herreros, meleadores, etc. configurandose una estructura
social jerarquizada.  Se consideraba como  miembros. de  «La
Familia>>  a  los  miembros  del  cabildo,  a  los  que  detentaban
cargos  religiosos  y  a  los  miembros  de  las  parcialidades  par
oficio, mientras que los que'estaban organizados en parcia]ida-
des 6tnicas eran considerados como miembros del «EI Pueblo» .
Los  indrgenas  cons.ideraban  afrentoso  cuando  el  misionero
disponfa que un miembro de «La Familia» fuese despoiado de
su rango pasando a formar parte de <<EI Pueblo>> (Eder [1771]

1985). Los privilegios y prestigio de que gozaban los miembros
de <<La Familia» debieron constituirse tanto en mecanismo de
subordinaci6n  y  control  de  la  poblaci6n  indfgena,  como  en
mecanismoideol6gicoquealalargaresult6enladesarticulaci6n
de las identidades por parcialidad. Actualmente los indfgenas
mojefios mantienen su identidad gen6rica como tales, pero han

perdido sus  identidades por parcialidad,  manteniendo  anica-
mente una sub-identidad`que indica la parcialidad par oficio a
la que se adscriben de acuerdo a las lfneas paterna a materna.

El tipo de relaci6n que se estableci6 en Mojos enire indfge-
nas y  misioneros  parece  haberse  basado  en  una suerte  de
`pacto reduccional', por el cual los indfgenastoleraron cambios

drasticos en sus modos de Vida a cambio de ciertas ventajas
relativas: 1. protecci6n de [os territorios indfgenas par parte de
los misioneros frente a las incursiones de los cMles espaFioles;
2.  reforzamiento  y  ampliaci6n  de  la  base  productiva,  que

permiti6 un  mayor acceso a los bienes de intercambio -inclu-
yendo aquellos de origen europeo-, a trav6s de los misioneros
y la estructura administrativaque los respaldaba; y 3. Iiberaci6n
del pago de tributos.

La prueba de que,  en t6rminos generales,  este pacto fue
efe6tivo lo constituye el hecho de que en Mojos no se registr6
ninguna   gran   sublevaci6n   indigena   durante   el   perfodo
reduccion`al (1667-1776), en contraste con las gr.andes suble-
vaciones confederadas que recurrentemente tuvieron lugar en
las misiones de Maynas. Sin embargo, esta suerte de `pacto'
entre  misioneros y misionados  no siempre se  mantuvo  inc6-
Iume; su fragilidad se percibe en diversos hechos registradas
enlasmismascr6nicasjesuftas:muertedealgun6smisioneros
amanosdelosind.fge'nas(Altamirano[1715]1979),intentosde
envenenamiento de misioneros y quema de reducciones (Eder

[1771]  19`85),  y particularmente constantes fugas de  los  indi-
genas de las reducciones, quienes retomaban a sus «parajes
de antafio>> y a sus modos tradicionales de vida.

Hacia  fines  del  siglo  XIX,  durante  el  perfodo  de  fJertes
transformaciones  que  supuso  el  auge  de  la  explotaci6n  del
caucho, y frente a la ruptura del `pacto reduccional', se desa-
rroll6 entre los mojefios un movimiento de caracter mesianico

que se ha reproducido hasta nuestros dfas. El mismo impulsa
a los mojefios a retornar a sus antiguos parajes, reocupando su
territc)rio  trad'icional,  recuperando  los  modos  adaptativos  de
uso de  los  recursos  naturales, y refortaleciendo su identidad
cultural   en   la   que   pueden   percibirse   tanto   el.ementos
reduccionales, coma pre-reduccionales (Lehm  1991).

Conclusiones

1. Las reducciones de Maynas se ori8inaron sobre la base
del sofocamiento de la primera gran  rebeli6n del pueblo indf-

genaquediera;ungmbrealaregi6n.Esteelementoinaugural
sign6 la historia de las misiones de esta regi6n. En contraste,
las  misiones  de  Mojos  se  establecieron  sobre  la  base  del
inter6s de los indigenas por obtener determinados beneficios
a trav6s de los misioneros.

2. Del mismo modo, a diferencia de lo que sucedi6 en Mojos,
en Maynas el proceso de reducci6n se sustent6 en la existenQia
de un cierto ndmero de pueblos de espafioles en los territorios
indfgenas.  Parte  de  la  poblaci6n  indigena  circundante  fue
repartida a los vecinos de estos pueblos bajo el  regimen de
encomiendas. En el caso de Maynas esto dio lugar al estable-
cimientoen6poca`san{erioresalallegadadelosmisionerosde
un tipo particular de relaciones sociales de .dominaci6n entre
indfgenasyespafioles(civilesoinilitares)queconstituyeronla
base sobre la que debieron actuar los jesuftas.

3. En relaci.6n a lo anterior, y tomando en cuenta la `sobre-
determina6i6n'  ejercida por las  incursiones portuguesas a lo
largo  del  Amazonas  -eje  del territorio  misionero-,  se  puede
observar  una  relaci6n  de  signo  mss  bien  positivo  entre  los
`misioneros y los espafioles que residfah en lazona. Estos eran
frecue ntem ente vistoshcomo defensores de la acci6 n misionera
nosolamentefrentealosataqueportugueses,sihofundam;n-
talmente frente a los ataques de los propios indfgenas. En el
caso de lps Mojos las incursiones de los portugueses afectaron
s6lo una zona marginal del territorio misionero,  permitiendo a
los  misioneros  mantener  una  relaci6n  positiva`de  caracter
coyuntural con  los  militares  espafio!es,  pero cerrar definitiva-
mente la entrada al territorio misionero por parte de los civiles
espaFioles asentados en Santa Cruz y mantener una relaci6n
de distante desconfianza con el obispo de esa ciudad.  Estos
elementos determinaron diferencias fundamentales en lo que
respecta a. Ia autonomfa administrativa, territorial y econ6mica
de ambos espacios reduccionales y, por ende,  en la relaci6n
entre indfgenas y misioneros.

4.  En  base  al  esquema  de  Marzal  sobre  las  posiciones
ideol6g.icas de los misioneros acerca de las relaciones colonia-
les, se puede establecer que mientras que los misioneros de
Mojos  se  adscribian  a  la  p°osici6n  que  postulaba  reducir  al
mfnimo de( impacto colonial, creando  un `estado  indfgena' al
margen del espafiol (posici6n que fue llevada a sus extremos

por los jesuftas del Paraguay), los de Maynas se adscribieron
mss  bien  a  aque!la  postura  que  p.roponia  colaborar  con  el
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go'bierno  espafiol  en  la  humanizaci6n  de  las  `reptiblicas  de
indios,.

5.  El  mayor  apoyo  ext6rno  recibido  par  las  misiones  de
`Mojos,  expresado  en  la  existencia de  un  mayor  nt]mero  de

misioneros  en  relaci6n  al  espacio  y  la  cantidad  de  pueblos
reducidos,  habria determinado  un tipo  de  organizaci6n  mss
eficiente,  desde  el  printo  de  vista  de  los  misioneros,  y  mss
absorbente, desde el punto de vista de los indigenas. Esto se
reflejarfa  tanto  en  la  organizaci6n  econ6mica  como  en  los
mecanismos ideol6gicos utilizados. Esta situaci6n determin6,

parad6jicamente,  una  mayor  autonomfa  econ6mica  pero  al
mismo  tiempo  una  impronta  `cat6licaiesuftica'  mss  fuerte,
especialmente en la cultura de los indios Mojos.

6.  EI  mayor  `6xito  econ6mico'  e-incidencia  ideol6gica  y
cultural de las misiones de Mojos en comparaci6n con las de
Maynas,  parece  explicarse  por  diferencias  geograficas  y
ecol6gicas entre ambas regiones. Asf, la existencia de.exten-
sas  sabanas  naturales  en  la  provincia de  Mojos  permiti6  la
introducoi6n y reproducci6n de ganado vacuno, lo cual posibilit6
sustraer  a  los  indfgenas  de  la  a;tividad  de  caza,  que  de
acuerdo  a  los  misioneros `«los  conducfan  al  monte  (espaci-a
considerado salvaj.e),  a sus parajes de antafio>>.

7.   Mientra  que   en   Maynas   la  polftica  lingtifstica  de   los

jesuitas se  bas6  en  la  imposici6n  del  quechua como  lengua
general,   en   Mojos  se  intento   homogenizar  a  la  poblaci6n
indfgena.a trav6s de la genera[iz;ci6n de la lengua moja.  En'
ambos  casos,  y  a  pesar  de  las  limitaciones  que  imponfa  la

propia realidad indigena,  el proceso .de 'evange]izaci6n-civili-
zaci6n'  tuvo  como  corolario  la  abolici6n  de   la  multitud  de
lengu?sy culturas indfgenas. En el caso de Maynas, el impacto
de  la  conquista.,  tahto  civico-militar como .misionera,  parece
haber  sido  mayor,  resultando  en  la  desaparici6n  cultural  y
biol6gica de un elevado ndm6ro de sociedades indfgenas. En
` contraste, en el caso de Mojos el impacto se trasluce predomi-
nantemente en la desaparici6n de las +ariantes ling8isticas y
•culturales.encontradas  al   interior  de   los  diversos   pueblos

indigenas, asf coma en la emergencia de nuevas sub-identida-
des`signadas por la situaci6n reduccional.

8.  Err  el caso de  Maynas,  se dio  una fuerte  incidencia de
el6mentos andinos vinculada al hecho de que las incursiones
misioneras se realizaban de§de los Andes,  regi6n de  media-
ci6n espacial y cultural. En contraste, las incursiones misione-
ras hacia Mojos se realizaron desde el espacio Guaranf, el cual
se convir[i6 en.el espacio culturalmente inter.medio.

9. Congruentemente con una actitud misionera mas absor-
bente en Mojos que en Maynas, los cambios introducidos en la
organizaci6n social de las sociedades  indfgenas fueron  mas

•  estructurales  e  incidieron  mss  profundamente  en  todas`las

esferas de la vida de los indfgenas reducidos.

10. Finalmente,  mientras que en  Maynas la relaci6n  entre
misioneros  y  misionados  estuvo  signada  por  tina  constante

resistencia indfgena y la 6rganizaci6n recurrehte de subleva-
ciones  de  diverso tipo y  alcance,  en  Mc)jos se  desarrollaron
modalidades de `negociaci6n' o `pactos', las cuales determina-
ron la introducci6n de cambios drasticos en los modos de vida
indfgenas,  pero  al  mismo tiempo  permitieron  a los  indigenas
impoher ciertas condiciones en su relaci6n con los misioneros.
Atln cuando estas modalidades de relaci6n fueron las predomi-
nantes, no puede descartarse la posibilidad de combinaciones
menos visibles en cada uno de estos territorios.
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