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En  el  tiltimo  tercio  del  siglo  XVI  la  Cotona  espafiola  se
•encontraba en plena conquista militar de la amazonia. En este

perfodo las formas de dominaci6n desarrolladas par lbs espa-
Fioles, asi como  la; respuestas indfgenas fueron diversas de
acuerdo a las regiones y a las condiciones econ6micas, socia-
les,   politicas  y   culturales  que   en   ellas   prevalecian.   En   el

presente trabajo se  pfesentaran  las principales  modalidades
de dominaci6n  qHe se  implementaron  en  la Gobernaci6n  de
Quijos y la reacci6n que las mismas provocaron en la poblaci6n
indfgena.  En  particular  interesa conocer cual fue  el  proceso

que  condujo  al  levantamiento  de  los  `pendes',  o  shamanes
indrgenas, liderado por Jumandi en 1 578; el papel que jugaron
los circuitos de intercambio y las vinculaciones entre los pue-
blos  amaz6nicos  y  andinos,  que  amenaz6  convertir este  le-
vantamientoenlarebeli6nanticolonialmasgrandeeimpgrtante
de  la  6poca;  y,  finalmente,  sefialar  algunos  elementos  que

permiten evidenciar el cafacter mesianico del  movimiento.
EI periodo en  el que se ubi¢a este proceso esta caracteri-

zado por: i. Ia debilidad del dominio de la Corona en contraste
con el poder politico de los conquistadores; 2. Ia bdsqueda de
recursos (oro y canela), servicios y tributos que permitieran el
enriquecimiento  a  corto  plazo  de  los  encomenderos; `y  3.  Ia
inestabilidaddelosprocesosdecolonizaci6nyevangelizaci6n
en  la regi6n  amaz6nica.  Asf,  en  el siglo XVI  no  exist fan  en  la
amazonia los rasgos caracterfsticos de una `situaci6n colonial'
de  dominio  y  control  de  la  poblaci6n  indigena,  por  lo  cual
definimos.estaetapacomounadetransici6nytransculturaci6n,
en la que los pueblos indfgen;s vivran  una situaci6n de crisis
a la cual se buscaron diversas salidas.

Las principales fuentes hist6ricas en las que se sustenta el

presente  trabajo  son:  las  cr6nicas  de  Toribio  de  Ortiguera,
Diego  de  Horteg6n,  Conde  de  Lemos,  y  d6l  Padre  Ped.ro
Ord6iies  de  Cevallos  (Landazuri   1989).  Tambi6n  han  sido
consultadas  las obra.s de  los  historiadores Gonzalez Suarez

(1970)  y  Rumazo  G6nzalez  (1982).  En  el  caso  del  levanta-
mientos de ios pendes a cargo de Jumandi la documentaci6n

que existe perm ite fundamentalmente conocer la form a en que
6ste fue  planificado  y organizado;  sin  embargo,  no  han  sido
rastreados  adn   los  documentos  que  den  cuenta  del  juicio
seguido  a  los  cabecillas  en  Quito,  el  mismo  que  podria ser
materia de un trabajo futuro que haria posible caracterizar con
mayor precisi6n este  movimiento indfgena.

Varios  autores  han  venidc)  aportando  con  su  trabajo  al
conocimiento  de  la  Gobernaci6n  de  Quijos-y  algunos  han

puesto   6nfasis   en.  el   levantamiento  de   los   pendes.   En   el
presente  trabajo  haremos  referencia  a  cuatro  de  ellc;s.  .EI
primero es el etnohistoriadc)r Udo Oberem,  quien ademas de
haberrealizadovariostrabajossobrelasformasdedominaci6n
colonial y resistencia indfgena, es el pionerp en  el analisis de
las fuentes. hist6ricas de la reg i6n de los Quijos. Su obra incluye
desde estudios generales sobre lasociedad colonial hasta uno
de los estudios etnohist6ricos mss cuidadosos, coma es el de
Los  Quijos  (1980).  En  este  trabajo  el  autor  no  solamente

presenta'un testimonio del pro`ceso de nivelaci6n de las cultu-
ras  aborfgenes del territorio de  los Quijos,  hacia  una cultura

general  de  `indios  selvaticos',  tal  como   1o  sefiala  Moreno
(1991),  sino  que,  como  lo  afirma  Santos  (1991),  explicita  el
papel de las etnfas `bisagras' (mss cerc`anas a los Andes) en el
origen  de  nuevas .ident'idades  6tnicas,  las  mismas  que  se
cimentaron gracias al uso del quichua como lengua franca.

Un aspecto no mencionado, y qu: merece ser destacado,
es el analisis que Oberem realiza del proceso de dominaci6n
colo.nial,  poniendo  6nfasis  en  las  relaciones  de  conflicto  y
alianza de dominados y dominadores, con lo cual contribuye a
superar la visi6n maniqueista que explica las respuestas indf-

genas como producto puramente de  la acci6n  espafiola y no
comop?rtedeunacomplejadinamicaenlaqueconquistadores
e  indfgenas  se  interrelacionaron  generando  situaciones  im-

pred.ecibles.
Mientras que oberem afirma que el`movimiento de Jumandj

es  un  ejemplo  de  `movimiento  prof6tico',   BIanca  Muratorio

(1981)  presenta  una visi6n  alternativa  al  discutir,  desde  una
perspectiva ideol6gica,  la interrelaci6n  existente  entre  las di-
ve.rsas estrategias misioneras y las` diversas respuestas indf-

genas. La autora plantea que la rebeli6n de Jumandi puede ser
considerada como un proceso de reafirmaci6n de los valores
•religiosos y culturales tradicionales y  no tanto como  una es-

trategia de corte milenarista. Par su parte, en su intrciducci6n al
volumen  de  Monumenta Amaz6nica sobre  La  Gobernaci6n
de  `los  Quijos  {1559-1621),  Landazu.ri  (1989)  presenta  una
visi6n mss estructural al sefialarque el proceso de pacificaci6n
en dicha gobernaci6n,. asf como las respuestas de los indfgenas
constituyen parte de  una etapa de desarticulaci6n de  la eco-
nomfa y organizaci6n social indfgena y de implementaci6n de
un .modelo   mefoantil   por,parte  del   estado  colonial.   Pedro
Porras (srf), pohe 6nfasis, en cambio, ;n el papel que jugaron
las vinculaciones entre los pueblos andinos y los amaz6nicos
en  la conquista y colonizaci6n  de  los Quijos.  Segdn  el  autor,
estas vinculaciones tienen su  punto de partida en  una conti-
nuidad  cultural  entre  pueblos  andinos  y  amaz6nicos.  Esto
explicaria el apoyo que obtuvo Gimamirez Davalos de §ancho
Hacho, cacique de Lat;cunga emparentado con los caciques
de los Quijos.  Finalmente,  hare referencia al trabajo de Jean
Paul Deler (1987),`quieh a partir.de su inter6s por documentar
el proceso de cohesi6n de los espacios sociales en la construc-
ci6n territorial del Ecuador,  incorpora la dinamica amaz6nica.

La amazonia prehispanica

•    Las  poblaciones  que  habitaban  `la  regi6n  de  los  Quijos'
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antes de la llegada de los espaFio[es conformaban un mosaico
multi6tnico que atin  hoy  en  dra  no  ha podido  ser identificado
conprecisi6n.Lainformaci6netnohist6ricadisponibledacuenta
de cuatro areas ocupadas por pueblos culturalmente distintos:
Quijos, Cofanes, Omaguas, y en la zona comprendida entre los
rfos Napc> y Pastaza un grupo no reconocido. De estos cuatros

pueblos,   log  Quijos  es  al  que  mss  referencias  hacen  las
cr6nicas espafiolas. En la a6tualidad esta etnfa aparece como
el resultado de un proceso de etnog6nesis que todavfa esta par
investigarse.

Antes  de  la  conquista  espaFiola  los  pueblos  amaz6nicos
mantenf;n estrechas relaciones con los pueblos de la sierra y`de la costa. Las investigaciones arqueol6gicas y etnohist6ricas

permiten  incluso  proponer  una continuidad  cultural  e.ntre  las
tierras  bajas y  las  altas:  la cultura Cosanga  (alto  Napo)  y  la
Pillaro  (sierra central);  los Quijos  (rfos A8uarico,  Coca y alto
Napo) y los Panzaleo§ constituyen  una muestra de este pro-
ceso  (Tay[or 1988: 35).

Los  Quijos  supieron  potenciar  esta,  continuidad  cultural
convirti6ndose en una etnfa `bisagra', es decir, una poblaci6n

que,intermediaba relaciones entre el espacio amaz6nico y el
andino, a partir de lo cual pasaron a ser un importante refe.rente
en la interacci6n entre estos dos mundos. Con los amaz6nicos
-concretamente con los Omagua-, Ios Quijos intercambiaban

joyas de oro por ore en bruto y canela; con  los andinos de la
6poca incaica intercambiaban oro y canela.par sal y hachas de
metal.  Del caracter bi-modal de  estas  relaciones  -de`alianza

(matrimonio  y  comercio)  y  de  conflicto  (guerra  y  toma  de
cautivos)-, que continu6 adn despu6s de la conquista espafio-
la, escribe Jij6n y caamafio: <<hubo todavfa pueblbs indfgenas,
coma los Puruhaes y Panzaleos, que continuarfan vinculados
al oriente., no ya solamente par recuerdos y tradiciones, hasta
social y polfticamente, o sea con lazos de sangre y de mutuos
intereses  militares y econ6micos»  (en  Deler 1987: 35).

Durante  el   incario   el   inter6s  por  los   Quijos  condujo  a
Huainacapac y al ej6rcito de Atahualpa a penetrar en la zona.
EI  primero  de  ellos  se  IIev6  incluso treinta  indigenas y  ocho
curacas  a  Quito,  d6  donde  los  envi6.al  Cuzco  para  que
aprendieran el quichua. En base a este data, F}umazo sugiere

que los espajioles supieron de los Quijos y de sus habilidades
para cohfeccionar j`oyas de oro  (patenas,  narigueras,  etc.)  e
intercambiar productos en el mismo territorio del Cuzco (1982:
13). Sin embairgo, a pesar de los varios intentos de los Incas por
conquistar a los Quijos, 6sto nunca se hizo realidad.

La conquista de log Quijos

Antes  de  la fundaci6n  de  la  F]eal  Audiencia  de  Quito,  la
amazonia  en  general.'y  la  regi6n  de  Quijos  en   particular,
llegaron  a  constituir `un  atractivo  espacio  de  conquista  y  de
colonizaci6n. La importancia que dieron los conquistadores del
siglo xvl a la Gobernaci6n de Quijos tuvo estrecha relaci6n con
las  noticias sobre  la existencia de  minas de oro, bbsques de
canela y grandes algodonales.

La trascendencia dada a la amazonia durante este primer

periodo de avanzada espafiola se desprende del hecho de que

en poco mss de 20 aF`os (1534-60) se fundaron en dicha regi6n
16 ciudades, un porcentaje considerable si tomamos en cuenta
I;s.fundaciones realizadas en  las regiones andina y costefia.
Otro  elemento que  refleja el  inter6s  de  los  espafioles  par la
regi6n  fue  la  divisi6n   administrativa  de  la  misma  en  cinc.o

gobernaciones:  Mocoa,  Quijos,  Macas,  Yaguarzongo y `Ja6h
(Deler  1987:  57).  A  pesar  de  que  no  todas  estas  ciudades
llegaron a desarrollarse coma tales, el proceso de constituci6n
de  las  mismas  produjo  un  gran  impacto  sabre  la  poblaci6n
nativa debido, fundamentalmente, al temor y desconcierto que
los espafioles iban sembrando.

En el siglo Xvl, la Gobernaci6n de Quijos se ubicaba en la
ceja de selva de  la cordillera oriental de  los Andes,  hasta  la
cordillera  de  Galeras  y  Sumaco;  abarcaba  el  curso  alto  del
Aguarico y la zona posiblemente Omagua en la confluencia de
los rfos Coca y Napo (ver Mapa I). La conquista de los Quijos
tuvo  dos  momentos.  Durante  el primer  momento,  que va de
1538 a 1542, Ias entradas espaiiolas fueron motivadas por la
btisqueda del «Pafs de la Canela» y las fuentes de producci6n
de oro. Las expediciones de conquista estuvieron a cargo de
Diaz de Pineda, Francisco de Orellanay Gonzalo Pizarro. Esta
fue una etapa de violencia y abuso de los espafioles contra la

poblaci6n indfgena. Las cr6nicas sefialan que incluso llegaron
a utilizar perros para someterlos:

«Estos  `perros  de guerra',  probablen`ente  una  mezcla de
dogo y braco, sc]n una de aquellas `armas' de los espafioles

que resultan mss peligrosas para los indios. Bemab6 Cobo
da  una descripci6n  muy  expresiva cuyo  sentido  es  el  si-

guiente: En sus combates con los indios, los espafioles, con
frecuencia se servfan de  los perros porque  6stos  llna vez
adiestrados, eran sumamente t]tiles, especialmente en te-
rreno pantanoso y cubierto de monte donde se hacia dif foil
a los espaFioles  perseguir a los  indios.  Los  indios temian
tanto a estos perros que, de antemano, consideraban per-
dida  una batalla siempre que sabfan  de  la  llegada de los

perros.  Y  estos,  adiestrados  para  la  lucha y  para  hacer
pedazos a los  indios, eran feroces comb tigres»  (Oberem
1980:  65).

Los Quijos desarrollaron diversas estrategias de rechazo a
los conquistadores:  1.  huir e internarse en  la selva; 2. Ilevar a
los   espafioles   por  caminos   equivocados;  y  3.   violentos
enfrentamientos  locales.  Los  espaFioles  <<consideraban  a los
Quijoscomoincontroladosybulliciosos,caprichososysiempre

guiados hacia su propio beneficio».
La resistencia ind igena, la escasez de alimentos, los ef ectos

de  un terremoto,  la decepci6n  por  la gran  dispersi6n  de  los
arboles de canela, la inexistencia de EI Dorado, sumados a los
conflictos  que  se  desataron  en  la  regi6n  andina  debido  al
levantamiento de Gonzalo Pizarro, hicieron, entre otros facto-

:efis:sq|oeseatu:j%r:inn:rf{::::tn°£:,Ce°s?:du:Sst:#:::tso:jr:¥g:]e;P3°6r)16
El  segundo  momento  va  de  1556  a  1578.  La  conquista

durante este perfodo estuvo motivada por el deseo de conso-
lidar los dominios.territoriales de la Coro.na.  El contexto  en  el

quesedesarrollaes.eldeduraspc>16micasreligiosasypoliticas
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aniveldelacorona,Iasqueconducenalapromulgaci6ndelas
Nuevas Leyes de 1542-3 y .de dos c6dulas reales de Carlos V
en las que se ordena la suspensi6n de todo nuevo descubri-
miento y que  mas bien se promueva la consolidaci6n de  los
espacios ya descubiertos. En estas leyes se planteaba, entre
otras cosas,  la preocupaci6n  par dar un trato  humano  a los
indfgenas y  par evangelizarlos.  Ademas  las  Nuevas  Leyes
establecfan que la Corona era la dnica autorjzada para enti.e-

gar encomiendas, con 1o cual se le quit6 poder a los conquis-
tadores.

Formas de dominaci6n colonial en la amazon fa

No obstante que el poder y control de  la Corona sobre  la
amazon fa era adn d6bil, algunas autoridades locales intenta-
ron poner en practica estas ordenanzas. Uno de ellos fue Gil
Ramirez Davalos, gobernador de Quito, a quien se le encarg6
en  1559  la  reconquista  de  la  regi6n  de  los  Quijos.  F2amfrez
Davalos  se  preoc`up6  por  impulsar  una conquista pacifica y

para  ello  busc6  Ia  ayuda  de  caciques  andinos  que tuvieran
relaci6n con algtln cacique principal de los Quijos. Es asi que
recurri6  al cacique de  Latacunga,  Sancho  Hacho Velasco, a
trav6s de] cual logr6 una entrevista con un cacique Quijo, que
era su cufiado. Este Oltimo fue enviado como emisario llevando
ob§equios a los demas caciques Quij'os,  los cuales a su vez
respon'dieron c6n.obsequios de productos regionales.   .

La  utilidad  de   las   re'laciones  entre  caciques  andinos  y
amaz6nicos y la actitud 'pacrfica.I de F}amfrez Davalc}s condu-

jeron a que en 1 559 se fundara la principal cabecera espafiola
de  la  gobernaci6n:  la  ciudad  de  Baeza.  Posteriormente,  en
1563,sustenientesgobernadoresfundaronAvilaentierrasdel
cacique Jum.andi, Alcala del Rfo en el Aguarico, y Archidona.
Aunque entre las personas que fundaron Baeza se encontraba
el franciscano Fr. Martin de Plasencia, no disponemos de datos
concretos sabre la fundaci6n de una misi6n en esta ciudad, ni
tampoco sobre las estrategias evangelizadoras desarrolladas

par los conquistadores durante esta etapa.
El  perfodo  de  `tranquilidad'  bajo  el  mando  de  Bamirez

Davalos dur6 unos pocos meses (mayo.a noviembre de 1 559),
Iuego de  lo cual tuvo que ceder la Gobernaci6n  de Quijos  a
Rodrigo Ndfiez de Bonilla. A partir de ese momento las cosas
cainbiaronsignificativamenteparalosQuijos,quienesbajolas
nuevas autoridades se vieron sujetos a los ,repartimientos de
indios, fen6meno que no s6lo signific6 una p6rdida de libertad

para los indfgenas, sino tambi6n un deterioro de sus condicio-
n`es econ6micas, en la medida que parte de`l fruto de,su trabajo
deb fa ser entregado a los encomenderos.

Laencomiendaeraunamodalidaddedominaci6ndecaracter
feudal a trav6s de la cual la Corona otorgaba al conquistador
derechos  y  obligaciones  sobre  una  determinada  poblaci6n
indigena, dentro de un territorio especffico, bomo compensa-
ci6n par sus servicios militares. Esta modalidad no se asentaba
sobre  la  propiedad  territorial;  lo  fund?mental  era  la  entreg,a
obligatoria al encomendero de  los servicios o del tributo indf-

gena.  Bajo  ol  regimen  d`e  encomienda  los  indfgenas ten fan
derecho a atender sus  propias  actividades productivas para

26  Amazonra lndi`gena

garantizar  su   reproducci6n.   La   responsabilidad   de   los
encome`hderos era la <<cura material y espjritual de  los indios
encomendados», asi coma la prestaci6n de servicios militares
a la Corona. La encomienda constit.uy6 una instituci6n colonial
indisolublementeligadaalascontribucionespersonalesdelos
indigenas y a las estructuras militares coloniales.

Un  elemento  a destacar es que  lo€  encomenderos  de  la
regi6n  de  Quijos  -concretamente  los  de `Avila  y  Archidona-,
exigfan el pago de tributes bajo laforma de tejidos de algod6n,
Ios. cuales eventualmente eran exportados hacia el vjrreinato
del  Perd  (Deler  1987:  58).  Por  el  momento  no  se  conocen
fuentes que den una mayor informaci6n respecto del caracter
de los tejedores de algod6n, Ninguno de los materiales consul-
tados sefiala la existencia de batanes u obrajes, por lo cual es
de suponer que la producci6n era de tipo individual. Este es un
tema  que  merece  ssr  investigado  con  mayor  precisi6n,  de
modo de poder.medir la dimensi6n de la sabre-explotaci6n de
los indigenas. Un estudio sobre la economfa del algod6n en el
siglo Xvl permitirfa, ademas, determinar el r.ol y peso produc-
tivo  de  los  indfgenas  amaz6nicos  y  de  la  Gobemaci6n  de
Quijos en la economfa colonial durante este peri6do de tran-
sici6n.

Las encomiendas de Quijos se caracterizaron por ser pe-

quefias  y  relativamente   `pobres'  en  comparaci6n  con   las
andinas.  Mientras que estas tiltimas se asentaron sabre rela-
clones  sociales  y  productivas  comunales  y  la  existencia  de
numerosos  tributarios,  en  las  encomiendas  amaz6nicas  los
encomenderos tuvieron que desarrollar estrategias tanto para
atraerycontrolaralapoblaci6nindfgena,comdparagarantizar
la obtenci6n  de  servicios  y tributos.  Esto  se  veia dificultado
debido a la forma dispersa de asentamiento de la poblaci6n
I.ocal.  Esto condujo  a  que  los  pocos  indfgenas sujetos  a las
encomiendas tuvieran  la condici6n de esclavos  mss que  de
vasallos,yquelasobre-explotaci6nsesustentaraehelabusa,
la crueldad y el terror.

Los abusos de los encomenderos y el anuncio de la llegada
deunanuevaautoridadparaocuparelcargodegobernadorde
Quijos  produjo   un  descontento  generalizado,   asf  como   el
desarrollo de varias formas.de rechazo y resistencia. Durante
esta 6poca la sociedad indfgena comenz6 a vivir una crisis de
desarticulaci6n interna y p6rdida de su libertad y autonom fa. EI

primer levantamiento.fue el de  1560, en  el cual los caciques
reaccionaron c.Qntra los repartimientos y,la obligaci6n de traer
o  llevar  pesadas  cargas  en  los  largos  viajes  a  Quito.  Para

pacificar  a  los  indfgenas  los  espafioles  ofre`cieron  regalos  y
prometieronnoobligarlosacumplirestaspesadastareas.Pero
tal como sucedfa frecuentemente, estas promesas no fueron
cumplidas provocando un nJevd `levantamiento. El 23 de julio
de 1562 varios caciques se unieron para expulsar a los espa-
iioles.  Destruyeron  los puentes,  interrumpieron  los caminos,

quemaron lostambos, echaron abajo las cruces de los pueblos
y finalmente atacaron la ciudad de Baeza. En  esta ocasi6n la
insurrecci6n  fue  calmada  par  la  via  pactfica,  entregandole
regalos y haci6ndole prom'esas al cacique de Cosanga y a su
familia (Oberem  1980: 77).

A partir de 1571 -2 la gobernaci6n, con 19 encomiendas en
Baeza y 12 en Avila, fue entregada a Vasquez de Avila, quien
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a  su  vez  nombra  coma  teniente  de  gobernador  a  Andr6s
Contero. De acuerdo a las cr6nicas, durante este perfodo los
Quijos fueron objeto de innumerables abusos y crueles t,ortu-
ras. Esta situaci6n llev6 a muchos a preferir el suicidio y a las
madres a matar a slls reci6n nacidos; actitud que tambi6n se
dio en otros pueblos indigenas am az6nicos coma es el c`aso de
los  Cocana  (Oberem.1980:   81).   En  su   informe  de   1576
Horteg6n reporiab?:

«y  solian  en  pariendo  una  muger tomar  los  nyFios  rezien

nacidos y metellos bibos en unas ollas grandes y enterrallos
debaxo de tierra,'pregu`ntando que porque lo hazian dixeron

que  par  acabarse  y  no  ver  a  christianos  en  su  tierra..,»
(Oberem  1980: 90).

Las noticias sabre esta situaci6n hizo que en  1576 el F]ey
encomendase a Horteg6n  la visita a la  «Gobernaci6n de  los
Quijos, Sumaco y la Canela" El visitador impuso multas a los

lndfgenas Yumbos de Archidona.
Tomado de Wiener 1879-1882.

encomenderos por haber violado las leyes que reglamentaban
el trato a los indios. Asf lo s.eiiala Toribio de Ortiguera:

«resultaculpacontralosespafioles,vecinosyencomenderos
de  los   indios,  personas  que   los  habfan  conquistado  y

poblado la tierra,  hizoles algunas condenaciones, y como
todos eran pobres y la calidad de la tierra no podia pagar las

penas,  dieron  arden  los  espaFioles  como  los  indios  sus
subditos y vasallos  hilasen y tejiesen  mucha cantidad  de
ropa y mantas de algod6n para pagar y salarios del dicho
oidor y sus ministros, el cual asimismo habia hecho matar
algunos  perros  que  los  espafioles  ten fan,  que  eran  muy
brabos  guerreros  y  domesticadores  de  los  indios,  de  tal
manera que los tenian suj.etos y avasallados, que no habia
india que se  osase desvergonzar ni  levantar contra obe-
diencia que debia a su amo. Pero muertos los perros, con el
mucho trabajo que dieron  a los  indios  a hilar y tejer ropa,

•  viendose  tan  acosados  que  no  lo  podian  bien  llevar,  la
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ocasion que se les ofrecia, tan buena a su parecer, con falta
de los perros enemigos suyos tan grandes, coma compa-
Fieros y fuerzas de los espaFioles, determinaron de levan-
tarse contra los amos que los habian conquistado y domes-
ticado,  al  cabo  de  dieciocho  ajios  que  habian  dado  la
obediencia,  y  de  muy  mansos  y  leales  se  volvieron  tan
crueles tiranos carniceros...»  (Oberem  1980: 89).

Esta situaci6n de explotaci6n y al mismo tiempo de 'libera-
ci6n'  (frente  a  los  temibles  perros)  fueron  deteriorando  las
relaciones  entre  indfgenas  y  conquistadores,  hasta  desatar
niveles  de violencia  local  y  regional.  El  eje  del  problema  se
encontraba en los bruscos cambios que ladominaci6n espaFio-
la habfa,pro.ducido al interior del sistema social y cultural de los

pueblos indfgen'as de la regi6n.

La confrontaci6n ideol6gica

Ante el problema de la dispersi6n y lejanfa que caracteriza-
ba  a  los  asentamientos  indigenas  tradicionales,  que  hacia
diffoil, cuando no imposible, su ev,angelizaci6n, el virrey Toledo
dio instrucciones en  1568 de crear `doctrinas' y `reducciones'.
Las doctrinas consist fan en el establecimiento de un doctrinero
a  `cura de  indios'  en  una zona donde  exist fa  un  ndmero  de
`tributarios que asf lo justificara.  Par su parte,  las reducciones
constituyeron el mecanismo por el cual se obligaba a los indios

que vMan en pequefios asentamientos o en casas aisladas a
congregarseenpoblacionesdemayortamafio.Supuestamente
las reducciones deb fan proporcionar protecci6n a los indios de
los espafioles `abusivos', y par ello todo espafiol estaba prohi-
bido de vivir en ellas. En el cas,o de la Gobernaci6n de Quijos
estas  dos  instituciones  no fueron  puestas  en  practica,  sino
hastalavisitadeHorteg6nenl576.Estosedebi6posiblemente'
a la pobreza y poca producci6n, en t6rminos de tribut6, de las
encomiendas de esta regi6n, factor que impedfa el pago de
diezmos y de otras obligaciones para con la iglesia.

Los  curas  estaban  fundamentalmente  al  servicio  de  los
encomenderos, de los cuales depend fan para su subsistencia.
Si bien algunos misioneros veian su sacrificada estadfa en la
amazoniacomoeldolorosocaminoquelosllevariaaconvertirse
en  martires  y  posiblemente  en  santos,   la  mayor fa  de  los
religiososquesetrasladabanaestazonaeranfugitivosyhasta
excomulgados  de  los  conventos  de  .Quito   (Horteg6n,   en
Landazuri  1989: 263). A este tipo de sa6erdote  le interesaba

poco   aprender   las   lenguas   indfgenas,   con   lo   cual   la
evangelizaci6n  era una tarea practicamente imposib[e.  Entre
los  problemas  que  encontr6  Horteg6n  durante su  visita a  la
regi6n  de  los  Quijos  destaca  la  falta  de  sacerdotes  y  de
indfgenas evangelizados, lo cual condujo a que se ordenara la
creaci6ndedoctrinasyreduccionesenBaeza,AvilayArchidona.

Para.Ios pueblos indigonas amaz6nicos, tradicionalmente
horticultores itinerantes,  cazadores,  recolectores y pescado-
re§, el sistema de reducciones constituy6 una amenaza para el
dos.arrollo de su`sistema social y cultural, pero sobre todo para
la perpetuaci6n de su sistema socio-politico,  Iiderado por I.os
caciques y sabios indfgenas.  Sin. embargo, si bien  los Quijos
{ueron  evangelizados,  el  nivel  de  cristianizaci6n  fue  lo  sufi-

cientemente superficial como para no haber erosionado radi-
calmente  la  fuerza  y  pcider  de  los  sabios  y  caciques.  Mss
importante  como  factor  desencadenante  de  la  resistencia
indfgena,  fue  la  situaci6n  de  crisis  por  la  que  pasaban  las
sociedades indfgenas de la regi6n debidc) a los trabajos forza-
dos en las reducciones y las encomiendas.

No disponemos de informaci6n  respecto de las epidemias
entre la poblaci6n indfgena durante este perfodo, pero es dificil

pensar que 6stas no tuvieran incidencia en la regi6n. A pesar
deestevacfo,podemosinferirporloocurridoenotrasregiones

quelasepidemiasdeorigeneuropeosupu§ieronunasuertede
violencia biol6gica,  para la cual  las sociedad.es indfgenas  no
encontraron en lo inmediato explicaci6n.

La dominaci6n econ6mica e ideol6gica y su impacto sobre
la  cotidianeidad  indfgena  condujeron  a  los  indfgenas  de  la
Gobernaci6n de Qriijos a organizar el levantamiento confede-
rado mss iinport?nte de este perfodo. Los cronistas e historia-
dares culpan de este hecho a la visita efectuada por Horteg6n.
Siguiendo  a Oberem,  creemos que  mas bien  las causas se
encuentran en el proceso de dominaci6n y explo.taci6n que se

gener6 a partir de 1560 cuando,  al ser removido de su cargo
Flamirez Davalos, los indfgenas comenzaron a experimentar el
incremento  de  los  abusos,  castigos y  torturas  a  manos  de
conquistadores,  encomenderbs, y misioneros.

La rebeli6n de los pendes al mando de Jumandi (1578)

Los primeros levantamientos indfgenas en la regi6n de los
duijos tuvieron  alcances  locales o  micro-regionales y se ca-
racterizaron por estar dirigidos por los caciques. En contraste,
en el levantamiento de 1578 el liderazgo recay6 en los pendes,
en  la  medida  en  que  fueron  ellos  quienes  incitaron  a  los
indfgenas  a organizarse  para expulsar a los  espaF`oles.  Los

pendes eran  los sabios, curanderos a shamanes  indfgenas;
individuos que tenian poderes sobrenaturales y que, por ello,
eran altamente respetados por los indfgenas. Segt]n Oberem,
el t6rmino `pende'  hacia referencia a la categorta de  sabios-
brujos,  y  no  inclufa a  los  caci.ques.  Por su  parte,  aunque  al
referirse a los pendes el cronista Oriiguera los describe como
«caciquesyhombresprincipales»,inmediatamenteafirmaque
`pende' significa tanto como `brujo'.

Lospendesqueorganizaronylideraronlasprimerasacciones
fueron  Beto  de  la  encomienda  de  Diego  de  Montalban  en
Archidona, y Guami de la encomienda de Sebastian Dias de
Pineda en Avila. La cr6nica de Ortiguera registra el comienzo
del proceso organizativo de este levantamiento en las siguien-
tes palabras:

<<Y a Beto s.e le apareci6 en forma de vaca, y habl6 con 61,
segdn aquel dicho indio confes6, y le dijo que el Dios de los
cristianosestabamuyenojadoconlosespaFiolesqueestaban
en aquella tierra. Que diesen sobre ellos y los matasen sin

que dejasen con vida ninguno de ellos, ni de sus mujeres, ni
hijos.  Y el Guami,  que  era  un  hombre  mancebo  de  edad
h.asta veinticuatro afros, se fingi6 haber transportado cinco
d{as de esta vida, en los cuales habfa visto grandes cosas,
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Indios Sunos c.ruzando el  Napo en piragua.   Tomado de Wiener 1879-1882.

y el Dios de los cristianos le habfa mandado matase a todos

y que les quemase las casas y huertas,  y quedase 61 por

gran Pende, que es en su lengua dios de latierra. Haciendo

granjuntadegenteparapublicarestascosas,seconvocaron

los dichos Beto y Guami, que entre sf eran conocidos par

Pendes, que es tanto como hechicer6s, aunque entre sf le

dan nombre de dios, y trajo cada uno de ellos gran ndmero

deindiosdesjstierrasyprovincias,loscualessejuntaron

enelpueblodeTambisa,dedondeGuamieranatural,yallf

hicieron  llamamiento  de  todos  los  indios  de  la  provincia,

enviandoles  a decir que todos  viniesen  con  sus  armas  y

comida  y  mujeres  a  su  llamamiento;  donde  no,  que  les

prometfan que los dejasen de venir habran de ser castiga-

dosensuspersonasconmuchorigor,yensussementeras,

quitandoleselaguayfrutQdeellas»(Ortiguera,enLandazuri

1989:  361 ).

Lafuerza.ypoderdelospendessobrelapoblaci6nindrgena

logr6 una asistencia in,asiva a la cc)nvocatoria. Plefiri6ndose al

llamamientodelpendeBeto,Ortigueraafiffmaquee,16xitoenla

convocatoria se debi6 a  las  amenazas de  un  `brujo' que  era

.muy temido:

<<que todos viniesen  a verse con ,61 para un  dfa sejialado,

con  apercibimiento  que  al  que  no  acudiese  le  castigarfa

quitandolelavidaa6lysumujerehijos,convirti6ndolessus

sementeras y frutales en sapos y ponzofiosas vfboras que

los matase... Ya que los tuvo juntas a todos comenz6les a

hacer un  largo razonamiento, dici6ndoles que para lo que

loshabrahechojuntareraqueentre61ylosdemaspendes

referidosdeldistritodeAvilahabfantratadodemataratodos

los  cr,istianos  de  aquelllas  dos  ciudades  por  las  muchas

molestiasyvejacionesquecadadfadeellosrecibfanycada

dfa  mayores...z  cada  dfa  les  crecfan   mas  sus  tra-bajos,

haci6ndoles sembrar para comer, e hilar y tejer para vestir

ellos y sus mujeres e hijos, y haci6ndoles ll.evar a cuestas a

la ciudad qe Quito mucho de lo que tejfan para lo~vender, y

de alli voMan otra vez cargados con  el  retorno de ello. Y

comoalprincipionohabfantantoenlacuenta,conelretomo

de ello (en  Landazuri  1989: 362)

Este  relato sobre  los planteamientos  de  los  pendes y  los

hechos. ocurridos  posteriormente  permite  confirmar.que  el

levantamientofuedecaracterconfederativoyestuvocuidado-

samenteplanificado.Sibjenesteprocesoorganizativopusode
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manifiestQ  los  conf[ictos  existentes  entre  los  pendes Guami,
Beto e lmbate, tambi6n expres6 el desarrollo de una identidad
tempfana frente  a  un  enemigo  coindn  y  la  presencia de  un
movimiento  mesianico de gran  magnitud.

BetoyGuamiatacaronydestruyeronAvilayArchidonael29`
de noviembre, dando inuerie atodos sus habitantes. Despu6s
de  esta victoria se  retiraron  al valle de Sumaco  en  busca de
Jumandi,   uno  de   los  caciques  de   mss  prestigio  entre  los-

pendes, con el fin de.aumentar las fuerzas de los sublevados
y estar mejor prepai.ados para el ataque a Baeza. La incorpo-
raci6n de los caciques a la sublevaci6n constituy6 un elemento
importante,  aunque  no  necesariamente  signific6  la  dismi.nu-
ci6n  del  pc)der de  los  pendes,  los  cuales  ejercfan  una gran
infll]encia sobre los caciques.  En este sentido,  la inclusi6n de
Jumandipareceexplicarse,masbien,porel`reconocrmientode
su capacidad organizativa y de liderazgo.

Laretiradahaciaelvalledesumacodebi6tenerimportancia
estrat6gica,  ritual y mitol6gica, pues el Sumaco era un volcan
temido. Esto explicarra el par qu6 los pendes optaron por este
lugar para realizar su ayunc) ritual. Con seguridad el triunfo de
las fuerzas  in.drgenas y  la consecuente  retirada contribuy6  a
incrementar el  prestigio de los pendes,  en  la medida en  que
confirmaban  la  veracidad  de  sus `vis'iones.  Por  esta  misma
raz6n se hacia necesario agradecer a los  <<dioses de la selva

por media de un ayuno general>>  (Costales  1983: 47-9)
Respecto  de   la  personalidad  de  Jumandi,   Omande  a

Axumande,   la.  informaci6n  de  los  cronistas  e  historiadores
coincide   en  sefialar  que   era  un   personaje  'de   reconocido

prestigio:«eljefemasautorizadodetodalatierra»,<<unvaliente
cacique»,   <<un   atrevido  caudillo»..  Jumandi   era   un   cacique

cristia'nizado,  que conocfa algunas de  las caracteristicas del
mundo  de  los  espaFloles.  Para  la  6poca  del  levantamiento
debi6 contar aproximadamente unos 47 aiios, puestb que en
1562 ya aparecfa como cacique principal de Sumaco.
`    El levantamiento fue preparado cuidadosamente:

«Jumande se pone de pie,  brillantemente engalanado  «de

mss colores que un papagayo>> y frente a todos los caciques

y  pendes  que  le  habfan  ofrecido sumisi6n  y vasallaje,  en
calidad de seiior, da sus razonamientos en'forma concisa y
breve;.  todos  prorrumpen   en   exclamaciones  de  guerra:
afuera suenan los pequefios tamboriles y en las lomas del
vecindario los grandes tambores comunican la nueva de la

proc.lamaci6ni>  (Costales  1983: 50).

No .obstante todos los esfuerzos organi2ativos, el asalto a
Baezatermin6enfracasodebidoaquelosespaFlolesestuvieron

prevenidos y, apoyados  por  refuerzos  llegados  desde Quito.
Una vez derrotados, los Qujjos -incluyendo el hijo.de Jumandi,
escaparon   a  la  selva.   Los   p6ndes  al   mando  del  cacique
Jumandi se  escondieron  por cuatro  meses hasta que fueron
detenidos y trasladados a Quito. El castigo que los espaFioles
dieron a los pendes se caracteriz6 por una crueldad excesiva:
se los pase6 en carros por`la ciudad, se los tortur6 con hierros
calientes  y  luego  sus  cuerpos  fueron  descuartizadc)s  y  sus
cabezas exhibidas en las calles. Mientras esto ocurr{a cbn los
caciques  de  la  amazonia,  a  los  caciques' de  la  sierra  que

30  Amazon fa lndrgena

participaron en la rebeli6n se los priv6 de sus derechos y se los
traslad6 a la costa (Oberem 1980: 87). Con estos castigc)s los
espaFioles  buscaban  impedir  la c)rganizaci6n  en  el futuro  d;
otra rebeli6n  regional.

A.  pesar  de  la  derrota,  cabe  destacar  el  hecho  de  que
docientQs aFios antes de`la gran sublevaci6n de TupaQ Amaru
11,  los.pueblos  indfgenas  amaz6nicos  ya  intentaban  acabar
radicalmente con la dominaci6n espafiola.

Mss alla de la derrota

La verdadera d imensi6n de este levantam iento no so lame nte
esta daqa por la capacidad de convocatoria regional, sino por
la invitaci6n que los pendes extendieron  a pueblos indigenas
de otras regiones -especiarmente del area andina-,  para par-
ticipar en  la lucha que  acabarfa con  los  espafioles.  Oberem
sefiala que los Quijos habfan entrado en contactc) con al6unos
caciques de la sierra, tales coma los de Cuenca y Riobamba.
En el caso de los caciques andinos,  la conspiraci6n fue des-
cubierta en Quito y los ?aciques de Cuenca y Riobamba fueron
disuadidos de unirse a la sublevaci6n por el hijo de Atahualpa

(Oberem  1980;  98).  Por su  parie,  los  Omaguas  llegaron'a  la
regi6n cuando el levantamiento ya habfa fracasado.

Lacond,ici6ndeetnfa-bisagradelosQuij.osjug6unimportante

papel.enlaampliadifusi6nypoderdeconvocatoriaque[uvoel
levantamiento a nivel de la sierra. Los circuitos de intercambio

permitieron socializar el descontento y organizar la respuesta
indfgena. En efecto, el intercambjo de productos ehtre sierra y
selva  -que  durante  este  periodo  constituy6  una  imperiosa
necesidad debido a la alta dependencia de  las encomiendas
selvaticas respecto de los productos de la sierra-, hizo que los
ind`genas  de  una  y  otra  regi6n  estuvieran  en  permanente
contacto.  No de otra manera se  explica que  los caciques de
F}iobamba y Cuenca hayan  estado  involricrados  en  la suble-
vaci6n, por lo menos en sus etapas iniciales.

Como en oca°siones anterio.res,  los espafioles prometieron

pazalosindigenas.Estoss;fueronentregandopaulatinamente;
no  sabemos  si  confiados  nuevamente  en  la  palabra .de  los
espafioles  o  aterrados  por  el  trato  dado  a  los  pendes  y  al
caciqueJumandienQ`uito.Alcabodediezmeseslasublevaci6n
fue  controlada  definitivamente  y,   una  vez  mas,  los  Quijos
fueron  sometidos  a  abusos  y  explotaci6n  por  parte  de  los
encomende'ros y autoridades espaiiolas. Nuevamente fueron
Qbligados a lavar oro por dfas enteros,.en aguas 6nlodadas y
mal  alimentados.  Esta  situaci6n  hizo  qu.e  los  ind{genas  co-
menzaran a huir de la regi6n, esta vez rio abajo hacia el Peru

(Oberem.`1980:   89).   Los   abus6s,   las   epidemias   y  `los
enfrentamientos  con  los  espafioles determinaron  una fuerte
disminuci6n  de  la poblaci6n  indfgena.  A comienzos  del siglo
Xvll los Quijos apenas sumaban 1,649 personas de un aproxi-
mado de 16,000 reportados por Horteg6n en 1576.

Ladisminuci6ndemograficaexperimentadaporlapoblaci`6n
indfgena  afect6  los  intereses  de  los  encomenderos,   en  la
medida que significaba una disminuci6n del  ndm.ero de tribu-
tarios.  Po.r  esta  raz6n,  la'regi6n  comenz6  a  perder  inter6s
econ6mico.  Esto  marca  el  comienzo  de  la  ruptura  entre  el
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Indios de Papallacta acometiendo a una serpiente.
Tomado de Wiener 1879-1882

mundo  andino  y  el  amaz6nico.  Como  ha  sefialado  Santos

(1985) para el ca.so de los Panatahuas de la amazon fa perua-
na,  esta  ruptura conducirfa posteriormente  a concebir estas
dos areas coma  espacios sin  relaci6n  alguna y a justificar la
necesidad de `integrar' la amazon fa a la dinamica de la socie-
dad nacional

Rebeli6n y mesianismo en el Ievantamiento de los pendes

En torno al levantamiento de  los pendes y al  liderazgo de
Jumandi se han hecho varios planteamientos. Oberem sostiene

que revela muchas de las particularidades de los movimientos
mesianicos, pues la rebeli6n de los pendes se dio frente a una
mare.ada  situaci6n   de   crisis   y   se   sustent6   en   elementos
sincr6ticos  -cristianismo y  shamanismo  amaz6nico-,  los  mis-
mos  que  deben  ser  ubicados  en  un  contexto  de  contacto
culturalodetransculturaci6n.Desdeotraperspectiva,Muratorio

plantea que  la rebeli6n,  antes que  un  movimiento  mesian`ico,
puedeserconsideradacomounprocesodereafirmaci6ndelos
valores  religiosos y  cultur.ales tradicionales,  debido  a que  la
evangelizaci6neraaonlosuficientemented6bilcomoparaque
losmisionerosconstituyesenunacoinpetenciaefectivarespecto
de los pendes..Dicha autora sostiene que mss que un desaffo
ideol6gico,  la  evangelizaci6n  trajo  consigo  una  amenaza  al

poderdelospendesdebidoaquelasreduccionesconcentraron
a la poblaci6n  en  areas q'ue  estaban fuera del control de  los
sabios  indigenas.   El  cc)mportamiento  y  el  discurso  de   los

pendes significaron una practica ritual mediante la cual acapa-

raban  poder de  las  fuentes  que  lo  emanaban.  En  1578  los

pendes vieron en el cristianismo una fuente adicic)nal de poder
y lo reinterpretaron dentro de una visi6n netamente amaz6nica
(Muratorio  1981 : 55-6).

Si bien el planteamiento de Muratorio es coherente coh los
elementos que ella misma ofrece para argumentarlo, el mismo
es  insuficiente,  en  la  medida en  que  no  hac6  referencia  a la
situaci6n  de  crisis  que  enfrentaban  los  Quijos,  al  caracter
confederativo  que  tuvieron   las  acciones   militares,   ni  a  los
objetivos  finales  que  planteaban  los  pendes  a trav6s  de  su
discurso.

6Cuales serfan  entonces  los elementos que definen  a un
movimiento   mesianico   y   par  qu6   el   levantamiento   de   los

pendes podrfa Ser definido como uno de ellos? De acuerdo a
Pereira de Queiroz (1987:  19),  par  movimient.a  mesianicotse
entiende  aquellos   mcivimientos  de   rebeli6n  cuyo  punto  de

pertida es  el  rechazo  de  la situaci6n  social  imperante  y  que
utilizan elementos religiosos para transformar dicha situaci6n.
Otra de  las condiciones fundamentales de este tipo de movi-
mientos es  la existencia de  un tema mftico de  retomo  a una
situaci6n ideal. En el caso del levantamiento de los Quijos, los

pendes se propusieron «acabarcon los espafioles>> paravolver
a una situaci6n anterior, la cual para ellos era `ideal' a pesar de
los conflictos internos que pudieran existir.  El hecho de poner
6nfasis en lc)s abusos y crueldad de los espafioles ie daba al
discurso  de  los  pendes   la  amplitud   necesaria  para  poder
convocar tanto a los pueblos de la amazon fa, coma a los de la
sierra.  Esto  a  su  vez  se  vefa  facilltado  par  la  condici6n  de

pueblo  bisagra  que  mantuvieron   los  Quijos  desde  6pocas
prehispanicas.

El proceso de aculturaci6n experimentado por los indrgenas
de la regi6n le ctorg6 ademas un cafacter especial al discurso
mesianico  de  sus  lideres,  en  la medida  en que  el  mismo se
basabaenunacombinaci6ndeelemeniosreligiosQsaborfgenes

y cristianos. Asf, en el caso de las visiones de lQs pendes Beta
y Guami, es el propio dios cristiano, o el demonio bajo la forma
de  una  vaca  quie'nes  se  les  aparecen  para  ordenarles  que
mataran a todos los espaFioles. En este caso el mito no es un
sin]ple  relato;  pertenece  a  la  praxis,  siendo  generador  de
acciones sociales.

Elhechodequelospendesnohubieranrenegadototalmente
del cristianismo y que,  mss bien,  hubieran  incorporado en  su
discurso algunos de sus elementos, junto con las imagenes de
dios, el demonio y la vaca,  hace pen+sar en  la habil  utilizaci6n

que6stoshicierondeaquellosfen6m`enosquemas.impactaron
en  el  imaginario  indfgena:  la religi6n cristiana y  la ganaderia.
Asf,   el  mito  retoma  las  enseiianzas  evangelizadoras  para
fortalecer la autoridad y poder de  los sabios y caciques.

Para sustentar su planteamiento,  Mura.torio tambi6n argu-
menta que  los  pendes  no  s6lo  estaban  luchando  contra  los
espafioles, sino entre' ellos mismos, y que esto se deb fa a los
cambios  de  las  estructuras  tradicionales,  los cuales  habrian
desatado una lucha interna por el poder, asf como un  intento

porreorganizarlasociedadsiguiendoloslineamientostradicio-
nales. Dicha lfnea de argumentaci6n  es valida,  pero tambi6n

parece ser insuficiente, en la medida que no contempla que los
conflictos internos y la lucha por el poder son caracteristicas
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permanentes de las sociedades indigenas amaz6nicas, adn en
contextos   en  que   no   existe   una  situaci6n   de   dominaci6n
exl:ema.  Sociedades  organizadas  sabre  I:  base  de  familias
extensas,   independientes  entre  si,  free.uentemente   experi-
mentaban  situaciones de  hostilidad  a su  i'nterior o  con otras
sociedades vecinas. Sin embargo, a pesar de estos conflictos,
los lideres del levantamiento !ogra`ron gerierar una propuesta
confederativa que aglutinaba incluso a pueblos de la sierra. Es

precisamente   este   elemento   el   que  refuerza  el  caracter
mesianico del levantamiento de los Quijos, ya que como sefiala
Pereira de Queiroz,  <<no es en el interior de las tribus desorga-
nizadas donde el movimiento  mesianico  llena la funci6n  mss
importante, sino en el nivel de las relaciones entr6 los grupos;
se trata tambi6n  de  una funci6n  de  creaci6n  e  integraci6n»

(1987:24).     .
Faltaaon mss informaci6n parapoderdefinircon rigurosidad

el.caracter  del   levantamiento  de   los   pendes   liderado  por
Jumandi. Sin embargo, laque disponemos en la actualidad nos

permite definirlo como un movimientos mesianico, anticolonial
(en un periodo de transici6n),  multi6tnico y confederativo.  P`or
esta  raz6n,  no obstar!te  su  fracaso,  el  levantamiento  de  los
Quijos se convierte en el movimiento ind{gena,mss importante
del siglo XVI  en  la Gobernaci6n de  los Quijos:  un  importante
hechohist6ricoquedebeserrescatadoenelpresentedespu6s
d; 500 afios de resistencia indigena.
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