
Formas de dominaci6n y resistencia
indl'gena en .Chiquitos
(oriente boliviano), siglos Xvl-XVIIl

Erwin Melgar*

La invasi6n y colonizaci6n del oriente boliviano fue una'de
las  tantas  incursiones  que  realizar`on   los  espafioles  en  el
continente americano. Aqui, el invasor no encontr6 ni imperios
organizados, ni caminos, ni una estructura estat.al, que hubie-
ran  permitido par medio del Control de algunos'puntos estra-
t6gicos  el  sometimi.ento  total  de  la  poblaci6n  aut6ctona,  tal
co,mo ocurri6 con el imperio mexicano y.el incario.

Loscontrafuertesm.ontafiosos.andinosparecenhaberfijado
un lfmite a la pehetraci6n de Aymaras y Quechuas.. La selva
census.rriisteriosnoincit6aestospueblosaincursionarenella.
La floresta Permaneci6 virgen y poblada por una multiplicidad
de  etnfas  esparcidas  desde  el  F]fo  de  la  Plata  hasta  las
C;uayana§.

•La  invasi6n  espafrola  del  continente  americano  en  1492

tuvo  como  resultado  el fen6meno  mss  genocida  hasta hay
conocido: la `castraci6n cultural' de las diferentes sociedades
iridfgenas .que,  con  diversos.  grados  d.e. desarrollo  cvltural,
existfanatodoloiargodesuextensi6ngeogfafica.Dosfueron
lascorrientesquelainvasi6ntrajoaestastierrasy,siendoellas
dife\rentes,  fueron  dos  ta`mbi6h  los  sistemas  colonizadores
puestos en marcha.  La invasi6n del  Perd y de  Charcas fue
minera on su esencia,  pues encontr6 a su  paso  minas  muy
productivasydefaciltrabajo.Lacolonizaci6nrealizadaporlbs
Adelantados del Rfo de la pla{a no foe ni inferior ni superior eh
catadura moral ni 'en practicas guerreras a la anteri'or, pero en
contrastelecorrespohdi6actuarenunastierras'quen6tenian
metalespreciososysf'campds`dogranfertilidad.PoTrlafuerza
deestascircunstanciasdich`ac.olonizaci6nhu`bodeconvertirse
en  agricola  y  ganadera.  Lag  con`diciones  geo5raficas  y
edafol6gicas deter'mina.ron asf :el c;racter d6 ambo§ ti'P\bs €b
colonizaci6ri.

Come .jalones  d'e  sus  avances  los  invas`ores  del  orie'ht`e
boliviano fueron fuhdando ciudades. Pasada la laguna de los
Xerayesj      yen busca, uno§del imperiodel EninyotrosdeEI
Dorado,   16s  espaFioles  fue.ron  fundando  poblaciones `tales
coma Santa Cruz de la Sierra (la antigua), en las fal`das de la
serrania de  San Jos6 de.Chiquitos,  La  Barranca,  La  Nueva
F}ioja, Cotoca y Santa Cruz de la Sierra (la nireva). Posterior-
mente vino la obra evangelizadbra de la CompaFlfa de Jestls,
que  fund6  los  numerosos  pueblos  .que  adn  perduran  y  se
encuentran esparcidos a lo largo de todo el oriente boliviano
desde el rfo Bermejo h:sta el Parabetf y el Mad6ra.

La fundaci.6n  de  estas  ciudades  estuvo  determinada  Pri-
FTeramente por la voluntad de los descubridores, pero no tanto

que  no  siguieran  eiertas  determinaciones`  y  principios,  los
eualesconstituyeronunapragmaticalegalqueseriapesterior-
mente  plasmada  en  la  Recopilaci6h  de  Leyes  de  [ndias.
Dichos principios t6nfan que ver con  la cantidad de Veci.nos,

:aucya:myp:#':i::SerdaeeYi::t::oq::,::tj:i:::bdf::::::rj.e:::e;C::
debi`an servir a cada uno de los vecihos de la ciudad.

lncursi6n rriilitar a Chiquitos

La superficie aprokimada de  la  regi6n de Chiqu\itos es de
33.330 kin . De.sde San Jos6 al sur hasta San Javier a`I norte,
siete  de  los pueblos  misioneros de  Chiquitos forman`  pof\ su
ubicaci6nunasuertedearcoentornoalaciudaddesantacruz
de la Sierra que niide itinerariamente poco mas de 139 leguas
de  Castilla.  Dichos pueblos  son  de  norte  a sur:  San  Javier,
Concepci6n, San lgnacici, Santa Ana,, Sah Rafael, San Miguel•y San Jos6 (vcr mapa).

Afueradeestearco,enlaextremidads'udestedeia\provinc;ia
se encuentra el grupo formado per los pueblos de San Juan al
noite. Santo Coraz6n al este `y Santiago al sur. Forman estos
pueblos los tres puntos de un angulo agudo qua abre sue dos
lados tambi6n hacia el oeste en direcci6n a Santa Cruz. /S`anto
Coraz6nseeneueritradistanteapenasunaveintenaleguasde
la laguria «I.a Gaiba», en el lfmite corn el Brasil. Esta_ Iaguna y
otras  similares  que  se  extienden  hasta .Ia  gran  ci6naga 'd\e
Xerayes y las riberas ocoidentales del alto Paraguay hasta el
Jaura   son   C6lebres   en   la   historia  del  descL]brimiento  y
sometimiento de los indigenas Chiquitanos y de otras e-tn fas
que poblaban estos territorios.

La primera de las empresas invasoras estuvo a cargo del
Gobernadbr Juan de Ayolas en el ajio d6 1537. Picha expedi-
ci6n contaba con 200 soldados-espafioles y numero§os aljxi-
liares  indigenas.  Los  expedicioharios  se  internaron  par  el
paralelor21,aproximadamentefrentealcerritodeSanFernan-
do en la margen izquierda del  rfo Paraguay, sig`u!eron` p6r la
Barranca  -entonces  derio.minada  puerfo  Can.dela'ria.  'Conti-
nuando c`on 'rumbo oeste y n6reste d.esd`e la laguna de Ayolas
-l'lamadamastardedeJaoru±-e§taexpedici6nlleg6aa'lcanz.ar
las sierras del Alto Pero P`or el la`do de la actua'l S'anta Cfuz. En
estazonasedetuvi`eron,§i+nFiabeffu.ndadoningunapob.lact6n.
Dejahd'o  en  el  rfo  Guapay  tart  §6lo  a  algunos  impedidos.y
affeiarfb§+, Tos  expe'dicibhari6S ihlciarbn  el viaje de 'regneso al
Para¢g:nay llevahd© c@hsigd 6r® y plala que descubTieron .a 1o
lar-godelatrav6sfa.S`ih`effib.ar`98,,ens'uviaj6dereg'fesofue`toh
muertos po'r los indfgenai'S q`ue habitab,an dichos territorio§.

A fines de 1543 se intern.6 Gin la z'ona Alvar N8'fiez Cab'eza
de Vaca al man.'d6 d.e 30'0 `espafioles y. de apfoximadamente
2.000auxilia`re§i`n.dfgena.§.Tras.unospbcos.dfasde'estadfaen
tierras  de  Chiq'uitb.s y tras  plantar el  madero de  la cruz y de
ensefiar a los indigenas por boca de §us capellanes el n'ombre
del  dios  cristiano,  Alvar  Nafiez  debi6  retornar  a  Asunci6n
debido a que se  e.ncontraba escaso .de  medios econ6mieos
para seguir hacia el Alto Perd.

En  1547  Domingo  Marl.inez  de  lrala  junta  con  Ruflo  de
Chavez  y  citros  expedi.cionarios  llegaron  al  rio. Guap.ay,  al
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\Qriientegr  de  la  actual  i'c}u`dad  \de  Sant*a  Gruz, de  la  Sierra.  Am

encuen{ran  a  indigenas  en,cQmenda.dos  a  Peranzures  y  se
detienen`. Nuf`lo de Ghavez fue enviadoa Lima para entrevistar-
se con el virrey \La Gasca. Cuando regresa no enciientr.a ni a
`lrala  ni  a su  g^ente y  decide  regresar a Asunci6n  con  los  80

hQmbres que tt`ajo, del  Pera,  En  1558  f]uflo  de  Chavez sali6
`   nuevamente de As`unci6n.  En .esa oportunidad  ingres6 por la

lagun`a  de  Xerayes,   Ilegando  .hasta  los  campos  del  actual
Mc)xos, para despu6s descender hacia el sur. En dicho recorri-
do,  el  24  de  junio  de  1559,  parts  de  su  gentey se  sublev6,
abandQnandQloyregresandoaAsunci6n.Juntocon6lquedaron
Hernysando de Salazar, unos 40 espafioles y algunos centena-
res  de ,indfgenas amigos.  Con dicha gente  Kiuflo de  Chavez
filnd6 el 1  de agosto de 1559 la cjudad de Nueva Asunci6n en

`la or]illa derecha u oriental del  Ftfo Grande a Guapay.  Poste-
     .\+    riQrmenteen unaentradaque realiz6 ftuflodechavezalaotra

ba\nda d,el Guapay se encontr6, con genie que habfa entrado
'baj,o 'el mando d\e. Andies  Mans.o,  iniciandc>se asf un  confncto

j,u,ri,sdj€cionalentreambosconquistadores..Comoresultadodel
m`is\m,a,F9`,uflodech.avezsedjrigi6juntoconsalazaraLlmapara

pedjrjusticia,.•   El  15  d``e, 'febr;ro  de`  1.56+a, el  virrey  del  Perd,  Marqu6s  de

Ca.hete„ nombr6 como, gobernadbr de la provincia de Mo*os a
su hijo, Dn. ear_cia Hurtado. de Mendoza, nomb+ando como su
J\u.garteniente a Fquf]J de Chive.z.  Coma `el 'primero se  encon-

tr\aba en Chile .e`l; c,ar`go..de gobernador. lo d6sempefiaba ftuflo.
d'e Chavez. Co`n es,ta dec.isi6n e,I,virrey cre6 una n ueva provincia
a, gobe,rnaci6n len el,oriente'.bc)liviano y aunque Andr6s M.ansb
vre§isti6 a, last 6rde`nes virTeinales, fue apr`esado y enviado a, la
Plata como prisionerCi.  :.  ,

El 26 de febrero de 1561  f¢'uflo de Chavez fund6 Santa Cruz
de la `S\ie.rra en la`falda d'e`la\serranfa,de Chiquit.os, a muy pocos

k,I!6metro`s 'de la actual,',poblaci6n de San Jos6 de Chiquitos. La
ciudad chiqu\it.ana,,  asi.`co`mo, ia de 'l.os valles de erigota, tuvo
comofihalidadexpr\esalade\seryirdeextr.emaavanzadadelos
invasor\es espajioles con.ira `las belicosas etnias Chiriguanas

que dominaban \la regi6n. A§imismo dicha ciudad sirvi6 como
foLha^l,ezaparad.efenderlastierrasdechar6as-conellegendario
Poto`sf al, centrQ- de las atrevidas incursiones dei esas etnfas.
`Con  \estas  `dos  \cara,cteristiQas  Santa  Cruz  de  la  Sierra  'se
convirti6  en  la base  de todo  ,el  proceso  de  penetraci6n  a  la`
regi6n  a,  la  qdLe  se  dehomi,na  generic;mente  como  orient.e
bQlivia,no.

A  '`mas  de  es'tas  razones,  la  especialisima  ubicaci6n  de
\Santa `Cruz de  la Sierra en  el coraz6n  de Am.6rioa del  Sur le
otQrd6  \una  impdrtancia  tal,.que\  Ernest  Samhaber  cree  en
nuestros.dfas que su fundaci6n constituy6 uno de los grandes
hitos  de.Ia  historia  continentals  En  efecto,  Sar\ta  Cruz.de  la
Sierra no, s6!o signific6 la uni6n de, dos corrientes hispanicas de
inyasi6n, sino tambi6n fue considerada el  atalaya a punto de
ava\nzada  pa[a  la  conqi;ista del  imperio  del  Enin  o  del  Fiey
Bla,nco, el cual muchos indigenas ubicaban ihaci.a e.I noroeste,

es decir,  en \las serranfas ricas en.ore de  la actual  regi6n de
M`atto  Grosso.  Sin  emba.r\go,  la  muerte,del  capitan 'Nuflo  de
Chavez a manos de un indfgena ltatin en setiembre de  1568,

CQrt6porcQ.mpletolacQmu'nicaci6nconelpar\aguayyelF3iode
la P`[ata, y, sobre todo, se suspendi6 para siempre la con,quista
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de  Matto Grosso que, \al. decjr de Azara (`1'847:  1`77),  hubiera
sido espafiol s\i el conquistador hubie,ra vivido unos afros, mas.

A,esto habria que agregarque el 26 de junio de 1595 F\elipe
11  prohibi6'a  los,  gobernadores  de  Santa 'Cruz  de  la  Sierra
realizar  des;ubrimientos  par  el  lido  del  Brasil ....    Esto  fue
consecuencia de I.a muerte del Cardenal-F}ey de Portugal y de
la sucesi6n en el trono portugu6s de Felipe'll,  r.ey de  EspaFia.
Gracias a esto la peninsula ib6rica y todo su inmenso imp.erio
colonial quedaron bajo una sola'corona. Con el fin de congra-
ciar.se con sus nuevos stlbditos lusitanos y de que 6stos no se
sintieranainenazadQssusinteresesesqueFelipellprohib'i6el
avance espafiol hacia el Brasil.

Sin  embargo,  los  portugueses  correspondieron  mal  a  la
candidez de tal po!ftica,  puss al  amparo de  la comunidad  de
soberanfa extendieron sus dominios  en America mucho  mss
alla  de  los  limites  originalmente  fijados  por  el  Tratado.  de
Tordesillas entr6 lQs'dominios espafioles y lusitanos. Mientras
los  espafioles confin.aban  sus  a.cti,vidades  amaz6nic?s  en.la
regi6n de Maynas, Pedro Texeira con conociiniento de Felipe
lvdeEspafiay'llldeportugaltomabaposesi6ndelrfoAmazo-
na,s-cuyo§primerosexp`loradoreseuropeosfue;onespafioles-
en  nombre del  monarca lusitanQ  (Bodrfguez  168.4).  En  1665
Porfuga! recobr6 sL soberanfa, perQ Espafia no recobr6,jamas
las  ricas  posesiones que  le  usurpa,ron, los portugueses. y,  en
especial;  el  rfo  Amazonas.  Par s.e`r  la via  mas  directa  hacia
Espafia   la  aomunicaci6n  con   este   rfo  .era  un  objetivo  .de
fundamentalimportanciaparalospobladoresdesantacruzde
la Sierra,. Ello  explica en  parte  las numerosas e`ntradas a lQs
wioxQs. Impedida de comunicarse con 6l Atlantico, Santa cruz
de la Sierra.se, convirti6 en  puerta de entr.ada \? las misignes

jesufticas  de  Mo.xos  y  Chiquitos  fundadas` a  lo  la'rgo  de  lo.s
siglos Xvll y XvllI, y posteriormente en puerta de entrada a.Ias
misiones fundadas  en  la cordillera`en  las  postrimerias de `la
Colonia.

For su  ubicaci6n geografjca y por el hecho de  haber sido
fundada con gents proveniente tanto del Perd coma del Rfo` de
la Plata, Santa Cruz de la Sierra actuaba coma una s.uerte de

gozne que un fa las corrientes colonizadoras de ambas regfo-
ne§. La funci6n econ6inica de Santa Cruz gravit6 hacia lc)'que

par  entonces  se  cc;nocia par Perd,  es  decir,  el  altiplano.  El
algod6n,  el  azdcar,  la ce6irLa y otros` muchos. productos,  asi
como la mano de obra indfgena, proveniente en un comienz`o
de  las,  serranfas  de  Chiqujtos  y  mss  tarde  de  los  llanos  de
Grigota,  iban  a parar al gran  mercado de  la 6poca:'el  Pctosi

\

legendario  due,  al  decir  de  un  magistrado  espaiioli. era  un
monstruo que devoraba todo cuanto se producfa en un radio de
centenares de leguas a la redonda.
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tadores, hasta la eliminaci6n fisica (genocidio) de la pQblaci6n
indfgena que se  neg6..a someterse a  la autoridad  espafiola,

pasando por la imposici6n de valores culturales eLropeos. En
lamedidaenquelosvaloresculturalesindfgenaseranpercibidos
como anacr6nicos en relaci6n al sistema social dominante, se
busc6 la forma de sustituirlos utilizando para ello una serie de
medios que iban desde el desarrollo de formas compulsivas de
aculturaci6n hasta ]a eliminaci6n completa de aque]las etnias

que  resist fan  al  avasa[lamiento  militar,  cultural  e  ideol6gico
espaF`ol.

Frente  a  la  dominaci6n  de  los  invasores  espafioles  los
indfgenas  desarrollaron  diversas.formas  de  resistencia.  En
t6rminos  generales  6stas  pueden  clasificarse  en  formas  de
resiste.ncia.de caracter pasivo y formas de caracter activo. Las
formas pasivas inclufan la negacj6n a internalizar los valores
culturales  del  invasor,  asf  como  el  desarrollo  de  discursos
con{estatariosatrav6sdelmito,elritoylaleyenda.LasfQrmas
activas   de   resistencia  comprendfan   principalm,ente   el
enfrentamiento directo con los invasores a trav6srde la guerra,
asf coma  el` desarrollo  de  estrategias  de  destrucci6n  de  las

poblaciones fundadas por los invasores.
Esta actitud se desafroll.6 como consecuencia de [as dife-

rentes formas ,de .explotaci6n  a las que fueron  sometidos los
indigenas sin compensaci6n alguna` Asi, hacia fines del siglc)
XVI el sistema de encomiendas instaurado`formalmente par el

gobernador  Doming,o  Martfnez  de, lral`a  en   1556  ya  habia
manifestado  claramente  sus  principa]es  vicios,  tal  coma  lo`
expresa  lina  c6dula' real  de  1582  en` donde  se  I,e  atribuyen

graves injusticias y muerfes:

<<Somos  in.formados  -dice  el  F3ey  al  Obispo  del  Ftfo  de  la

Flata  y  1o  mismo  repite  a  su  gobemador-\,  que  en  es`a

provincia se van acabando` los indios naturales\ de e'l.Ia por
los malos tratamientos que Sus encomenderos les hacen y

que, habi6ndose disminuido tanto los dichos indios que,en
algunas partes faltan  mas de la tercia parte,  le's llevan I.as
tasas par entero ... y los tratan pear que esclavos y como
tales  se  hallan  muchos  vendidos  y  comprados  de  unos
encomenderos  a  otros  y  algunos  rr`uertos  a  azotes,  y
mujeres que.mueren y revientan con las.pesadas cargas`, y
a otras y a sus hijos les hacen servir en sus granjerias, y
duermen  en  los campos y alli paren  y crian,  mordidos de
sabandijas ponzofiosas, y que hay madres que mat.an.a sue
hijos, en pariendoles, diciendo que lo hacen para librarlos de
los trabajos  que  ellos  padecen; y  que  han  concebido  los
indios  muy grande `odio  al  nombre  cristian.o 'y tienen  a log
espafioles  par engafiadores y  no creen  en cosas que les
ensejian ... y ya que par haberse hecho, ha llegado ,a tanta
corrupcion y desconcierto conviene que de aqui adelante se
repare con much'o cuidado»  (Gandia 193'9: 347)

Laev!denciapresentad`aenestedocumentoregionoshablade
las pesadas cargas que debieron soportar los pueblos` indfge\-
nas c\omo consecuencia de la invasi6n y sometimiento de SuS
territorios y'culturas. Las diversas formas de resistencia indl'ge-
na frente al invasor constituyeron intentos, a veces extremos,
de`manten\ers`uindependen6ia.Comoresultadolaclaseidoqu+
nante espaFiola vio la necesidad de cambiar`las modalidades
de ,sujeci6n de los  indfg`enas.
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LuegQ de Jas fundaciQnes,  los conquistadores  irripusjerQn
lag re^ducj5`i©nes, doctrinas y fepertimientos, sistemas de colo-

que frecuen,temerite  inclui'`an  castigos
co#pQrales. EstQ `t\rajo co.nsigp la paulatina merma de la pobla-
ejch  indlgen,a,  y  en  muchos  cas\os  la  decjsi6n  indfgena  de
pr`efer\ir la `muerte por suicidio antes que el sometimiento a un
dominio  tan  cruel   e  inhumano.  Secuela  de  estas  formas
de^sp6ticas de dominaci.6n  fueron  las  grandes  rebel\iones  in-
dfgengs,, en,las que muchos perecfan tanto coma conse`quen-
`cia  day  'lQs  enfrentamientos  armadas,  como  cle  los  castigos

imbuestQs por los espafioles iina vez sofocadas las subleva-
@lgn9§.

Ene,lorienteboljviano,laexplotac`i6ndelassalinasasfcomo
'las r.ebelio,nes fueron factores n_egativos que no s6lb pusieron

a prue,ba l`a capacidad \\de superviven,cia bjol6gica de los pue-
b`losind\ig8n.as,sinoq,\u6enmuchoscasoslograronelextermjnio
de lps m!smos.

La`explotaci6n de Fas minas de s.a[ en territorio de los Sirion6
despert6  la  arnbic).6n  de  los  espajioles..  Mucha  gents  del
altip.Llanci \acudj6 a aguellas  mina§ y so pretexto de extraer el

preeiado mineral,  es.ctavizar.on  a  la poblaci6n local mediante
.pesadostrabajos.LapQblaci6nsjrion6sufri6unfuer[eproceso
`dedisminuci6ndem,9grafica.Eventualmente`9ssirion6sobre-
vivientes abandonaron sue tierras y se internaron en la selva.

Nadje que  haya intentado d.esentraFiar la situaci6n de `Ios
indfgenas am,a.z6njcos dut'ante la 6poca pol6nial podra negar
que  \la  insurgencia  surgi6  como  consecuencia  16gica  de  la
explctaci6n. Cansados de tolerar el trato inhumano a que los
\sometf.an los europeos muahos de los pueblos indfgenas de la
regi6n \se rebelaron contra los opreso\res.  En el siglo Xvl los
C.hiquitanos co.mbatier6n valerosamente a los` espafioles,  Io-

grando muchas Vece's destruir sus fundaciones.
Asf\,  en  1575 -la fecha mss. aceptada-.  Ios  espaiiol6s  se

vieron  \forzadQs  a  abandonar  San{a  Cruz  'Ia  vieja'.  En  su
`Fle:!ac]6tn  hlstor[al  de  Jas  .in.Is[ones  de  ChJqultos  el  P.

Femandez  atribuye   este  suceso  a  qu.e   habiendo   los
encomendero§  exaap,erado a.1os jndips de  las mjs`iones .c`ir-
o.unveein`asi¢oristl`e?dieiaysustiranfas,6stess.e`amotrinaron,
`diexon  givuert~e  a. sup  eefrores.,  y  obligaron  a  los  espeiiQles

sebneviMiente§  a  itQt,irarso` h.acja  occide`nte  donde i,undaroin
santa i'fa2uz `de ilo s{ierra ``1a ngeva'.

EutradasmlstomJe~s a chfault`os       ` w

•      twasi6<n,  demin`aci6n  y  niisi6giv coofgivafl.jJha .q'§tredha

unidad. \const.utuysndo `el meoJl®, ila m6dqula del proyecto que

`. `„ trajo  a  toe  espafiQles  ,y  pert`ugges?s :.aJ`Am6rica. 'Nadie.  lei`    ,    a.tryutera los grandesdefensoresde,1gs inL.d!§enas come Aut6n

`€eavonfesinoso®atiQtom6,dela_§jcaeas,pi;isieronesa!unidad
orit;ffa:t6,Jngiefo,rTbda,1adisputa-y\noos,po`caco§ardedasYas
`cire`±mstapicia§+, gir6 en ,tomo  a fa Tnanera ten que iesbs SrGs

`         monentos del pro\,yzecto global \deberia`n ,`estar ;unido,s.

El  tproyecto  \`gldbal  era  un  proyecto  de  domin_aci6n.   La
iflva.si6m era `el in.edie necesario ,parataseg urar la domiflaci6n;
mi_entras que.[a misi6n `era concebida come el momento espj-
ritual que 'legitimaba al proyecto global. INo se c®ncebia ,un`a

1                     ; `                                                   apJ
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evangelizaci6n  que  no fuese  al  rfusmo  tiempo  siljeci6n  \con
todo lo que ello  implicaba.

Una  vez  consumado  el  traslado  de  S.anta  Cruz  a  San
Lorenzo de la Frontera (que ppsteriormente adquiri6 e.I nombre
de  Santa  C`ruz  de  la  Sierra),  la  regi6h  de  Chiquitos  qued6
completamente abandonada.  Los indfgenas Chiquitanos ha-
bfan adoptado con gusto las herramientas espafiolas, las que

pasaron a constituir los principales'instrumentos para el desa-
rrollo de sus actividade`s product`ivas. Coh  la `expulsi6n de ]os
espafioles se hizo  mss diffoil conseguir herramientas. Coma
consecuencia  los. Chiquitanos  comenzaron  a  cruzar  el  rfo
Guapay con el objeto de hurfar riachetes, azadones, palas,
etc. en  las granjas que rodeaban  a la ciudad. Aunque estos
ladrones`  no  causaban   ningan  otro  dajic)  a  las  haciendas
e,spajiolas, ]o cie`rto es que las incursiones ind`fg6nas se hicie-
ron  tan  frecuentes  que  desembo`caron  eh.  ¥na  serie  de
enfrentami?ntos con  los `espafioles.  Dichos enfre.ntamientos,

qtje fueron muy comunes a fines del siglo Xvll, terminaban par
lQ \general c,on el triunfo c]e los espafioles, quienes aprovecha-
ban la ocasi6n para capturar a los Chiquitanos c.omo esclavos
para sus granjas y estancias.

La  dishainuci6n  de.mografica  de   los   Chiquitanos  corrio
consecuencia de esto; .enfr6ntamientos y el es.clavizamiento
de  gran  parte  de  los  sobrevivientes  desembocaron' en  el
desistimiento de.I uso de lil armas par parte de bs indfgenas

y  en  la  bdsqueda  dej  ,es`tablecimiento  de .una  convivencia
pacificaconlosespafioles.Fueenestaceyuntufahist6ricaque
apareci6  el  P.  Jos6  de  Arce  de  la  provincia  jesurtica  de
Tucuman.' Este  sacerdote  habfa venido  realizando  diversas
entradasalasrancherfasdelosindigenasdelosrfospilcomayo

y.Bermejo, sembrando en todas par[es el Evangelio sin dote-
nerse en parte alguna a `cultivar ni cosechar almas'. Pare su
empiesaev\angelizac!oracontabacomocentr.odeoperaciones
con `el reci6n fundado Colegio de Tarija,  ubicado` en  un lugar
estrat6gico.

Ensudltimaentradaelp.Arcelleg6hastaelparapetfdonde
hizoamistadco.n\loschiriguano.sporhaberpuestoenpaz`;a-los

caciques beJigerantes da Tacuare,mbp.tf y .de Char\a.gua`. Una
vez logred® es,to, sjgul6 par el  rfo. Guapay, ,hast,a ll,egar .a la
.FRueva  S@nta  .Cruz  \donde  .se  preseni6  ,como  remis.afio  .d,el
caciqued,e]OsTembetasde.Abap6,ydond.e.expusoouproyec.
i.od6`f,undar:entre'losChirigttanosunprimerplantelpr`qpagador.
dela.f6..Sihembargo,P.n.AgustfnAr`c;,g,@bernedorde^Sa'nta
Cruz !log`tf6 ;pe`rsualir al P. .A`Tuce de I.la convenienoi.a do f.undar
m'isiQnes`entreJ.qschiq.u.itos®nlugerde.entr`elos``9bi,rjguanos.
El  `Provin;i,;i  `de  lps  jequitas  se`. Sriiostr6  :ie`ceJlo.so  ant®  este
•proyoct.o,dgbidoalaescasez,demisioneros,pero!lall.e`gad,a.,de

44saberd®te.sde§d€,E.u,top.`a.puso.,fin^a¢5#sdud.;as.
\`Sjn\m.a`s:vacitaciones`§e;¢:.igtarondi§postciQnes`fav®ranlesa

I;:;#';r%;i,ii:€j::;i.¥yi:#tr:aos:°qfac;i:u:I;:`;:a:;ng¥:d£:?f:I:i

al   encu.entlro  por  el. ,l`a&o  idel. .Guapay  \con  -e]  i,in  ,d6   dejar
`establecida ,la ruta de .comLunicaQi&n  entre C\hiquttos .,y  el Rfo
delaplaJt.a..Emfra`gilesemb`,d`rcacidnes''ren_9ntar6nlo.sjesuftas
:el rfo Paraguay hast~a la altura del parole,l® 19 en `busca ,de :la
;laguna ,d.e Xerayes, la cual n,o enOont.rare.n.
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Mientras tanto el gobernad'or de Santa Cruz rue reemplaza-
do'ylaactituddesuspobladoresdej6deserfavorablealaem-

presaconversoraorepobladoradelaregi6ndeChiquitos`.EIP.
Arce se encontr6 aislado. Los vecinos de Santa Cruz le decian:

«Bien conocidos tenemos ya, par nosotros mismos y por lo

que les+ paso a nuestros padres de Santa Cruz la vie.ja y de
San Francisquito, bien conocidos tenemos a esbs barbaros
bestialesy.depravados,a.quienessupaternidadseimagina

poder`sujetar dentro de.I molde e'strecho de la ley evang6-
lica.  Las costumbres disolutas de  estos salvajes  no con-
sienten  freno  ni  se  han  prestado.a  admitir  siquiera  las
idolatrfas de las tribus confinantes, idolatrfas que se fu.ndan
enalgdntemoroen?lgonamordeesosquesonpropiosde

. Ia ciega naturaleza; y cree su Paternidad que sera capaz su
c'elo  de  encend.er  en  esos  corazones  bravfos  la  llam'a
suavis`ima de la c.aridad por el pr6jimo.

6Qu6 espiritu conv;rsor es 6ste tan temerario, que preten-
de meterse en aquel clima infernal y en aquel barbarismo
diab6lico,\fiandosetansoloeneldichodeesosindiosdeque

quie'ren h.acerse Cristianos? Pues sepa Su Paternidad q.ue
tal dicen por descuidarnos a nosotros aqui, para de impro-
visa venir a robarnos la hacienda con burla y con insulto»

(Moreno 1978: 217)

EI  P.  Arce,  aunque' sin  apoyo.  Iogr6 veneer al.cabo toda
resistencia y obtuvo el paso franco para sul  entrada.  EI 9 de
diciembre de 1691 sali6 de Santa Cruz, llegando afines de ese
mos a la regi6n de Chiquitos, donde entr6 en contacto con la
etnfa  Pifioca.  EI  P..Arce tue afortunado,  pues esta  etr`fa de
agricultores  pertenecia  a  la'naci6n  Chiquita  y  de  entre  las
etnfasdechiquitoseralamaspacfficaysociable.Laconquista
espiritual de  Chiquitos comenz6 con el  P. Jos6 de Arce  los
'primeros dfas de enero de 1692 hace exactamente 300 ajios.

Entreeseajioyl723losjesuitasllegaronafundarseispueblos
de misi6n. Posteriormente se redujeron otras cuatro etnias.

Una  vez  reducidos  los  indigenas  en  una  rancheria  los• jesuftas procedfan a estructurarla y cimentarla como pueblo,

desarrollandoformasdeorganizaci6nreligiosa,socialeindus-
trial similares a las imp.uestas en Moxos. El adelanto de unos

pueblosserviadeestinuloaldeotros.Porestemedioemulativo
los jesuitas lograron dotar de monu`mentos arquit6ctonicos a
casi todas sus misiones. .

En  1726  el  P.  Fernandez  mencionaba  a  los  siguientes

grupos  o  etnias  Chiq`uitanas:   Pihocas,   Penoquis,   Boxos,.
Tapipuicas,  faus,  Xomoros,  Penotos,  Tapicuas,  Caricaes,
Pequiquias, Arupores, Tu.bacis,  Puraxis y Honocicos.  De 6s-
tos, tan s6lo.Ios Honocicos estaban sub-divididos a su vez en
sesenta sub-grupos.  Todos  estos`grupos fueron  reunidos y
organizados  por  los jesuftas,  quie'nes  procuraron  unificar  la
lenguaylascostJmbres,si6ndodignodemenci6nel.hechode

que la.evangelizaci6n se realiz6 en chiquitano y no en castella-
no.Estoteniaporfinfacilitarlaconversi6ndelosindigenas,asi
coma  mantener  las  misiones  aisladas  y  sin  posibilidad  de
comunicaci6n  con  personas  extraF`as  a  la  autoridad  de  los
misioneros.

Como consecuencia de  e'st`e  tiltimo  he`cho se  p.rodujo  un`

proce-so  de  `chiquitanizaci6n' .de  numer®sas\  etnfas  que  no
pertenecian  a  la  nac.i6n  Chiquit,ana,  pero  q,'ue  habian  si`cl'o`i
reducidas en las diversas` misiones fundadas en ]a regi6n de
Chiquitos. La preferencia de los`jesuitas por el c'hiquftano en
desrriedro  de  otras  lenguas  indfgenas  obedec'i6  al  caracter
sociable y  a la confianza que  inspiraban  l`os Chiquitanos,  a

pesardeque6stosnoeranmayorfaeninuchosdeHIOspueblos
de misi6n.

El.reemplazodelafamiliapoligamicaindigenaporlafami]ia
monogamica  patriarcal  y  c'ristiana  tamb`i6n  contribuy6  al
resquebrajamientodelassociedadesindigenas.La`atohizaci6n
de la sociedad en familias nucleares fue de la m'ano de una
dinamica de atomizac.i6n de la propiedad de la tierra, prof`undi-
zandoadnmase.Iprocesoded.isgregaci6ndelascomun'idades

y  culturas  indfgenas.  Dicho  proceso,  en  que  las  misiones\
fueron  instrumentales, culmin6 en algijnos casos con la d``es-
aparici6n de etnfas enteras y e.n otros con su asimilaci6n al\
sistema social dominante.

Cuandolos.jesuTtasfueronexpulsadosdeAmericaenl767,`.
6stos acababan de realizar un censo de los diez pueblos de
Chiquitos.   El  mismo  daba  un  total  de  23,788   mision\?rio'S
distribuidos en diez misiones.. AI afio siguiente.tuvieron lugar
dos fuertes  6pidemias que disminuyeron  en cerca de 4,000
niFios la poblaci6n total. Segtin los padrones las rfTisiones de
Chiquitos  pose fan  en  1768  un  total  de  19,981   ne6fitos  (ver`
Cuadro.1)

Al momento de la expulsi6n de ]c;sjesuftas, Ios chiquitahos
se  hallaban  organizados  en  parci`alidades  en  torho  de  ]as
mi.siones.  Entre  6stas  figuraban  en  San  Javier:  Piocasas,
Quemecas,  Quiriquias,  Punasiquias y  Xamacanas;  en  Con-
cepci6n:.Morocasycusiquias-estosdltimossubrdivididosasu
vez  en  Cusiquies,  Yucarillas y Tapacuras-;  en  Sin  Miguel:
Pequicos,Saracas,Quehueciquias,Guaroyocas,Samanucas,
Piococos y Xutriminucas; y en Santo Coraz6n: Matahuac,as y
Bor6s. Esta compleja organizaci6n social de origen eclesiasti-
co  persisti6  por  muchos  afros,  aunque  posteriormente  las
corrientes  colbnizadoras  y  sus  necesidades  de  explotaci6fi
fueron desintegrando estos centros o reducciones ant.es fuer-
temente coh6sionados.

Cuadro 1: La poblaci6n mislonal de ehiquitos,1768    .

Misi6n                                                                                            Poblaci6n

San Javier
Concepci6n
San Miguel
San lgnacio
Santa Ana
San Rafael
San J.os6
San Juan
Santiago
Santo Coraz6n

2,022
2,913
1 ,373
2.183
1 ,771

2,046\
2,038
1 ,770
1 .578
2,287

19.,981
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Formas de resistencia indigena en e[ contexto misional .

•   La actitud de resistencia de los indrgenas en relaci6n a los

misioneros fue muy diferente de la presentada ante las incur-
siones militares espafiolas.  Mientras que en` este tiltimo caso

predominaron  formas  de  re§istencja  activas,  e.n  el  contexto
misionar predominaron las formas pasivas, quizas como con-
secuencia de las atrocidades y el quebrantamiento del poderfo
militar indrgena que tuvo lugar en la etapa de conquista militar.

La resistencia indfgena se manifest6 bajo diversas moda-
lidades. Los intentos jesuftas de homogenizar la cultura de la
regi6n,  creando  un  nuevo  modo  de  ser y  nuevos  modos  de
hacer en  todos  los  6rdenes  -politico,  econ6mico y  religioso-
fueron resistidos par algunas etnfas.. En algunos casos 6stas
optaron par organizar pequefias rebeliones, que eran sofoca-
das con facilidad; en otros,  optaban par escapar del control
misional internandose en la selva.

Una  tercera  forma  de  resistencia  frente  al  proceso  de
chiquitahizaci6n  a  nivel  de  la  lengua  y  de  las  tradiciones
culturales fue la negaci6n a.internalizar los valores impuestos

por  los  misioneros.   De  este  tipo  de  resistencia  pasiva  se
originaron una serie de 6stereotipos y prejuici6s de parte del
invasor respecto de los indfgenas. De acuerdo a los primeros,
los indfgenas serfan flojos, sucios y ladrones, sin comprender
el origen contestatario y la rebeldfa inherente a tales actitudes,

que en cierta forma perduran. hasta nuestros dias.
Si  bien  las  diversas  modalidades  de  resistencia  Pasiva

desarrolladas  por los Chiquitanos f rente  a los misioneros  no

62  Amazonfa lndfgena

son  particulares  a ellos  pudiendo  ser  encontradas  en  otras
regiones de los tr6picos  americanos,  su  especificidad  puede
ser encontrada en los elementos intrinsecos al hecho de `ser
Chiquitano': las leyendas, mitos y rit.os que perduran hoy en dra
en la cosmovisi6n Chiquitana y que son manifestaci6n de una
resistencia que tiene mss de 300 afros d; antigtledad.

Cohclusiones

E112 de octubre de 1 492 Crist6bal col6n desembarc6 en las
costas americanas, produci6ndose el llamado `de`scubrimien-
to' de America e  iniciandose  la llamada `conquista'  y  `coloni-
zaci6n'  deLcontinente.   Personalmente   no  comparto  dicha

posici6n. Sostengo que  lo que trivo  lugar fue  la 'invasi6n' del
continente  americano  -proceso  que  se  bas6  en  la falta  de
respeto  port las  manif.`esfaciones  cultural`es  de  sus  pueblos
aut6ctonos, asf como en la imposici6n de elementos culturales,
ideol6gicosypolfticosquedebfanreemplazarlascosmovisiones
indigenas-, y no una `conquista' coma quieren hacernos creer
los representantes.de la ideologfa y teologfa de la dominaci6n

parajustificarlosacontecimientosquetuvieronlugarapartirde
1492.  Acontecimientos  'que  condujeron  a  uno  de  los  mss

grandes genocidios conocidos par la humanidad y a procesos
de  etnocidio  aan  hoy  en  dfa  propiciados  por  los  estados
nacionales.

Dichainvasi6n estuvo acargo originariamentede latrihidad
Estad.a,  Iglesia y Conquistador. Adn cuando cada uno de los
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componentesdeestatrinidadtenfaunapersonalidadpropia,Ia
inva;i6n era una sola; pero la invasi6'n, mas que un he,gho, fue
un proceso y `en su curso los componentes de esta trinidad se
fueron separando, imperceptiblemente al comienzo, delibera-
damente de§pu6s.               J

Todo es[e proceso gener6 una fuer[e resistencia par parte
de los' ihdfgenas.  La misma se manifest6 a trav6s de formas

pasivas y activas. AI notar la resistencia indfgena frente a los
intentos  de  conquista  militar,  tanto  los  espajioles  como  los

portugueses vieron  la  necesidad  de  poner en, marcha otras
modalidades de dominaci6n. Este cambio se via reflejado en. Ia
sustituci6ndelossoldadosporlosmisioneros..Estecambiod6
modalidad,peronodeobjetivodedominaci6n,pusoenmarcha
el  proceso  evangelizador.  El'mismo  'supone  dos  ax`iomas:

primero, que el paganismo es inaceptable y debe ser comba-
tido; segun.do,  que el mal que caract6riza al  `otro' puede ser
superado, recono¢i6ndosele los medics para superarl6 y ele-
varse a trav6s de su identificaci6n con la perfecci§n represen-
tada  por  el  cristianismo.  Obstruir  la.fuerza de .Ias  creencias

paganas  de  los  indfgen.as. es  destruir  la  sustancia  misma
(maligna)desusociedad.Setrala,porlotan[o,deunresultado
buscado:  Ia  cQnducci6n  del  indfgena  por  el  camino  de  la
verdaderaf6posibilitasutransitodelsalvajismoalacivilizaci6n.
El etnocidio se ejerce por el bien del salvaje.

Las diferentes estrategias de resistencia desarrolladas por
los pueblos indfgenas frente a la domi`naci6n espafiol; cons-
tituyen, por lo tanto, parte de una/lucha constante de parte d6
6`stospormantenersulibertadysuiden{idad,atributosqueen
su e{nocentrismo y en su afan de dominaci6n el irivaspr quiso

quebrantar por considerarlos un obstaculo para la cohcreci6n
de su proyecto.
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