
La economl'a colonial y su impaeto en
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El caso de la Gobemaci6n de Quijos
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En este ensayo intentar6  mostrar.c6mo la economfa colo-
nial   tuvo   un   fuerte   impacto   en   las   sot>iedades   indtgenas
amaz6nicas a trav6s del analisis concreto de lo ocurrido en la
Gobernaci6n de Quijos durante los siglos Xvl y XVII, perfodo
en que la conquista y sujeci6n de la amazon fa estuvo a cargo
de militares.  Estos fueron los agentes fundamentales de ocu-

paci6n, los que ostentaban los cargos administrativos colonia-
         les, y los que enfunci6n de sus intereses -mss que de  los de

la  Corona-fueron  configurando  el  espacio 'de  lo  que  en  ese
tiempo se f ue constituyendo como  la Gobernaci6n de Quijos.
Es  en  este  contexto  donde  se  generaron  los  procesos  de
desarticulaci6n  de  las  sociedades  indigenas de  la zona,  los
mismos  que  continuaron  6n  los  siglos  Xvlll  y  XIX,  pero  con
otros agentes de ocupaci6n: los misioneros.

Comenzar6  presentando  el  contexto  general  de  la  Fieal
AudienciadeQuito,asfcomolaorganizaci6nde;ueconomia,
lacualrespondfaasupapeldentrodelsistemacolonialespafiol

y mas concretamente del virreinato del Perd. A partir de este
analisis, tratar6 de la organizaci6n de la economfa colonial en
la amazon fa, para luego entrar al caso concreto de la Gober-
naci6n de Quijos y, finalmente, aborda`r el impacto que tuvo en
las sociedades indfgenas de dicha regi6n.

La Real Audiencia de  Quito

En   los  primeros   afios  de   la  colonia,   los  territorios  que
conforman lo que actualmente es el Ecuadorfueron integrados
al virreinato del  Pe.rt}  mediante la Gobernaci6n de Quito.  Mas
adelante,  en.1563, se`cre6  la F}eal Audiencia de Quito cuyas
funciones administrativas, polfticas y militares le confer fan una

cierta   autonomia  con   respecto   c]el   virreinato   del   Perd.   El
territorio de  la  Fleal  Audiencia de Quito se  extend fa desde  el

puerto. de  Buenaventura,  Cali  y  Buga  al  norte  hacia  el  sur,
dejando fuera de la jurisdicci6n de la Audiencia las fundaciones
de Paita, Piura, Cajamarca y Chachapoyas; por el este inclufa
las regiones de Ja6n, Zamora, Quijos, La canela y «las demas

que se descubrieren>>. En 1763, en el contexto de las reformas
borb6nicas,   la  Fieal  Audiencia  de  Quito  fue  incorporada  al
virreinaio de Nueva Granada, pero su vinculaci6n con 6ste fue
d6bil y esporadica  (Deler et  al  1983: 52-3). I

La ecoTiomia de las colonias i ue organizada en funci6n de
las necesidades e intereses comerciales, financieros y fiscales
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de  la  metr6poli.  En  est`e  sentido,  en  el  virreinato  del  Perti  el

funcionamiento  del  polo  minero. exigia  una fuente  estable  de
alimentos,  medios  de  transporte  animal  y ol:ros  bienes.  Esta
funci6n fue satisfecha por el polo agro-artesanal centrado en la
Audiencia de Quito.

La extracci6n de r6cursos de  la Peal Audiencia se realiz6
fundamentalmente  en  base  a  la  producci6n  agropecuaria  y
textil, la misma que estuvo favorecida por la exi§tencia de una
numerosa  poblaci6n  indfgena.  Un  gran  porcentaje  de  esta

producci6n estaba orientada -especialmente a partir de fines
del siglo XVI-, a abastecer las demandas de lag zonas mineras
del virreinato del Perd, incluida la de Potosf. A finales del siglo

XVI, cuando se difundieron los obrajes de comunidad, se dio un
rapido crecimiento de este sector de la producci6n -especial-
mente en la zona andina-, el cual dur6 hasta principio.s del siglo
XVIII.

Durante el transcurso de los siglos Xvl y primera mitad del
XVIl, la encomienda fue el punto de articulaci6n y reproducci6n
de la sociedad colonial.  En primer lugar, la encomienda fue el
mecanismo que permiti6 percibir. una renta; en segundo lugar,
fue  el  medio  a  trav6s  del  cual  se  canaliz6  la  obligaci6n  de `
tributar  de  las  comunidades  ind{genas,  organizandci  la  pro-
ducci6n agropecuaria-artesanal de las mismas y asegurahdo
la disponibilidad de mano de obra; finalmente,  la encomienda

posibilit6  el  control  y  dominaci6n  ideol6gica  de  la  poblaci6n
indfgena.

Si bien era la corona la que adjudicaba las encomiendas, en
los primeros tiempos la mayor parte de los tributos indfgenas
fueron usufructuados par los encomenderos o, en su defecto,
fueron tornados «como una fuente de ingresos de libre dispo-
sici6n por los gobernadcires virreinales»  (Descalzi  1982: 37).
En  este contexto,  los encomenderos -y especialmente aque-
llos  ubicados en  las zonas mineras-, explotaban a las  masas
ind jgenas «hasta la muerte>> . De esta mane.ra, se establecieron
dos clases de tributo:  el  adjudicado a personas  privadas o a
encomenderos, y el que sa  reserv6 para la Corona.

En el campo ideol6gico-politico, atrav6s de la encomienda
sa  utiliz6  a  los caciques y c.uracas principales  c!e  las comuni-
dades  indfgenas  coma  intermediarios tanto  6n  [a recolecci6n
de los tributos y de parte de la producci6n  indlgena,  como en
la  organizaci6n  de  la prestaci6n  de fuerza  de trabajo  de  los
comuneros, a cambio de lo cual obtuvieron algunas prerroga-
tivas. Mss adn, los curacas constituyeron vehfoulos eficaces de
los programas de evangelizaci6n.

A.pesar de que tras las guerras civiles -y con la derrota de
los encomenderos y la promulgaci6n de las ituevas Leyes-, se
intent6 abolir el sistema de encomiendas, esto no fue posible,
lograndc]se dnicamente regularlas para evitar los abusos que
a trav6s de ella se cometra.n. En este sentidci se estableci6 que
s6lo la corona ten fa derecho de adjudicar repartim ie ntos y que
el tributo serfafijado de acuerdo a laferfilidad de las tierras y las
condiciones  de  la  comunidad.  Finalmente,  el  encomendero
deb fa  garantizar  las  condiciones  para  el  adc)ctrinamiento  de
sus,encomendados,  el.costo del cual deberia ser devengado
de  los ingresos de su  encomienda.

En  el  caso  de  la  F`eal  Audiencia  de  Quito  se tomaron  las
siguientes  medidas:  1.  supresi6n  de  los servicios p.e`rsonales;
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-Gobernaci(;n  dc  los  Quijos.

Lede  Roc!rigo  Nt.I   .c.,.   fc   Bo  `illa.   s€gundo  dobernador  "con   goo  !cgua``  dc  longitud  }.  otras  tantas  dc  la€itud".

Ll  de   Melchor    \'iz`iuc7.    J:    ,.\\'ila    su    succsor,    scgrin  la,real    c€dula  de  34    dc    dic.iembre    de    156i.  con  un

aumcn„.  (i      ii`{)  Icg`"a,  cn  ani`ho  }.  cn  largo.  (En   156j  se  erigi(+  la  Real  Audicncia  dc  Quitc`).

2. tasaci6n del tributo en especies; 3. imposici6n de la mitay de
la cuota de un quinto de los tributarios; 4. fijaci6n del jornal de
indios; 5. garantia de las tierras en posesi6n de las comunida-
des;  y  6.  cont+ol  directo  en  relaci6n  a  los-repartimientos  de
mitayos (Guerrero y Quintero  1977: 26-7).

Amedidaquesefuereduciendolaencomiendadeservicios,
cobr6 mayor fuerza el tributo y la mita. Esta tiltima instituci6n,
de origen incasico, fue readecuada a los intereses espafioles,
entendi6ndosela  cc)mo  la  obligaci6n  de  las  comunidades  in-
drgenas  de  facilitar  mano  de  obra  de  manera  obligatoria  y
rotativa para la realizaci6n de trabajos en las minas, en tareas
agrtcolas, en obras pablicas y en servicios de caracter personal
a camb'io de  un  salario.

EneiareadelaF}ealAudienciadeQuitolamitaprosper6en
el tiltimc> tercio del siglo Xvl debido, par un  lado, a que se fue
reduciendo la posib"dad de tener encomiendas, mientras que
la producci6n agricola y textil-obrajera y la explotaci6n minera
fueron  deviniendo  en  actividades  altamente  rentables; y,  par
otro,   a  la  presencia  mss   institucionalizada  de   la   Corona,
especialmente a partir de la creaci6n de la audiencia.

EI papel de la amazon fa en  la economra Colonial

En lo que respecta a la amazon fa, los procesos econ6micos

parecen  haber  desarrollado  una  racionalidad  propia.  En  los
primerosafiosdespu6sdela9onquista,.alfrentedemillaresde
indios los espafioles empr?ndieron una decena de expedicio-
nes con  destino al oriente.

«Cuatro  aFios  reci6n  despu6s de fundada  la villa  de  San

Francisco de  Quito, ya comenzaron  las  expedicictnes for-
males  a  la  regi6n  oriental,  Eras  la  gran  cordillera  de  los
Andes...Los vecinos de la apenas naciente ciudad de Quit.o
se ponfan a contemplar despacio el murd gigantesco de la
cordilleraqueselevantabahaciaeloriente,yseentretenfan
en  fantasear  a  SUS  anchas  con  los  ricos  imperios,  que
suponfan  habfa de haber en aquellas regiones, tanto  mss
misteriosas, cuando mss desconocidas» (Gonzal6z Suarez
s/i : T.  XX;  13).

En  los  primeros  afros  la bdsqueda de  EI  Dorado fue,  sin
duda alguna, el principal m6vil de la exploraci6n y conquista de
la amazonia. Pero adem as las expediciones hacia la amazon ia
cumplieron  otros  tres  objetivos:   1.  sirvieron   de  valvula  de
escape para los capitanes menores que no se beneficiaron de
la conquista del imperio  incaico,  reduciendo asf los conflictos
entre   esp.afioles;   2.   constitu'yeron   una   posibilidad   de
enriquecimiento  para  este sector de conquistadores;  y 3.  se

pres5ntaban como un servicio a la Corona y a la lglesia, el cual
eventualmente pod fa ser recompensado.

De la solicitud que Melchor Vasquez de Avila presentara al
Rey, se desprenden las expectativas y pretensiones en cuanto
a  beneficios  y  el  desempeFio  de  cargos  administrativos  que
ten fan   los   espaFioles   par   su   labor   de   'pacificaci6n'   y
evangelizaci6h de  la amazonla.  .

-»que se le entregue la gobernaci6n por su vida, Ia de su

hijo mayor y ]a de su  nieto>>
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-»y que se  le  permita en todo  el  distrito de  la gobernaci6n

repartir y  encomendar  indies  a  los  espafioles  par tres
vidas»

->>(que) atento a  los muchos gastos e trabajos que en

aquellas provingias se padeseen y an de padeseer mas
que  en  otras  de  las  yndias  por  ser tierras  montuosas  e
trabajo.sas de conquistar e paeificar e mucho mas de con-
servary sino fue§e con algun mas premio de lo hordinario
con dificultad se hallarian personas que quisiesen posponer
el mucho trabajQ nuestro a la esperanca de lo par ellos no
visto»

->> (y) repartir en ciudades y villas a las autoridades y demas

vecinos solares, estancias, caballerias, etc»

->>(y que) por cuanto en la dicha governaeion y destrito della

ay gran notieia de suma cantidad de natura]esi.. suplico
avuestramagestad'seaservidodehazermemereedquede
•loqueansidescubriere,conquistareypoblarepuedasefialar

para  mi  y para  mis  deseendientes treinta  mill  yndios
perpetuos o treinta [eguas de tierra e sefiorio>>

-»(y) me de comision para que pueda tasar los tributos y

aprovechamient6s e demoras que los dichos naturalles de
aquellas   provineias   devieren   moderadamente  dar  con
comision que en  las pa'rtes que oviere minas e los natu-
rales  6ercanos  a  ellas  no  pudieran 'd`ar  otros  aprovecha-
mientos con la moderacion que me pareseiese c;onveniente
les puedatasar e apremiar a que saquen oro a plata para
pagar los tributos>>

-»que por tiempo y espacio de doze afros a mi a mis ca-

pitanes y lugares tenientes no se nos pueda tomar visita
ni  resideneia?>

-»que cuando vuestra magestad sea servido de me mandar

tomar visita o residengia sea y s6 entienda sin que aya de
dexar el cargo  y administraeion  de  la justicia y govierno  e

que .]a determinaci6n de penas delta solo pert6nesca a
vuestra magestad y a su real consejo de yndias»

-»que per e] tiempo de [os die.hos veinte afios se'hagan

merged aquellas p`rovineias de que todo el oro e plata que
en el]as de minas se sacare se pague al diezmo atento `

que coma esta la dicha poblaeion muy trabajosa e'costosa
y que en ella estan de nuevo an de yr son todos par la mayor
parte inuy pobres y  en  buscar las dichas  minas y  la labor
dellas a de ser muy costoso e trabajoso... po,rque se ani-
mara mucha genie neseesitada en buscar y descubrir
las dichas minas»  (Landazuri  1989:  81 -98)

De`los  extractos  anteriores  se  desprende  que  el  mayor
inter6s de los espafioles en  lo que concierne a la conquista de
la amazon fa y sus pobladores radicaba en la expectativa de: 1.
explcitar sus minas; 2. Iograr mayores beneficios por las dificul-

tades que suponia [al empresa; 3. asegurar benef icios para si
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y  para sus  descendientes;  y 4.  que  la  Corona  les  dejara  en
libertad  de  acci6n  y  con  escaso  contrbl  administrativo.  Esta
concepci6n explica, como veremos mss adelante, la forma en

que  se  desarrollaron  las  encomiendas  en  esta  regi6n  y  su
impacto en las sociedades indigenas.

Para  lograr estos  objetivos,  que  beneficiaban  tanto  a  los
conquistadores  como  a  la  Corona,  la  amazon fa  deb fa  ssr
efectivamente  incorporada  a  la  esfera  colonial  mediante  la
sujeci6n de las poblaciones locales,  la fun.daci6n de ciudades

y la institucionalizaci6h. de la dominaci6n espaFiola a trav6s de
repartimientos, encomiendas y doctrinas.

<tEste inter6s febril por el oriente con riquezas mfticas dio lugar

al  bosquejo  de  una  organizaci6n  bastante  avanzada  de  los
confines andinos d.el espacio amaz6nico, organizaci6n que se
basaba en una red de fundaciones urbanas considerable si se
la  compara con  ]a  que  exist fa,  en  la  misma  6poca,  en  otras
regiones,  y ajustada  a una divisi6n  administrativa caracteris-
tica.  De  1534  a  1560...  al  oeste  de  la cordjllera  oriental,  los
espafioles  habfari  fundado  cinco  ciudades:  dos  en  el  litoral,
Puerfo  Viejo  (1535)  y  Guayaquil  (1535-1538),  y  tres  en  las
hciyas andinas: Quito (,1534), Lc)ja (1546) y C.uenca (1557).  En

20 afios, de 1541  a 1560, en el declive oriental de los Andes y
sus estribaciones, entre los rfo.s Caquetay Marafi6n,`fundarc]n
en laj.urisdicci6n de Quito 16 asentam`ientos>>  (Deler 1987: 5'7).

Estos centros  urbanos se  ubicaron,  en su mayor fa,  en las
estribaciones  orientales  de  los  Andes  debido  a  que:   1.  Ios
lavaderos de oro se encontraban principalmente en las cabe-
ceras  de  los  rfos  amaz6nicos;  2.  eran  areas  pobladas  pctr
n u merosos pueblos indfgenas, Ios cuales constitu fan potencia-
les fuentes de  mano de obra y tributos;. y 3.  se  encontraban
cerca de Quito y Loja: importantes centros administra[ivos y de
abastecimiento de armas y productos alimenticios.

C)tro signo de la importancia concedida bor los espaftoles al
control de  la  amazon fa en  las primera mitad  del siglo  Xvl,  lo
constituye la creaci6n en este 6spacio de una multiplicidad de
circunscripciones  administrativas de primer orden.  Asf,  la re-

gi6n    amaz&nica   i ue   virtualmente   diviidida   en   cinco
gobernaciones,  cuyos territorios  en  gran  parfe  adn  estaban
inexplorados.   De   norte  a  sur  estas  gobernaciones  fueron:
Mocoa-Sucumb{os   (1557),   Quijos'  (1551),   Macas   (1548),
Yahuarzongo (1548) y Ja6n (1548). Por su parte, la gobema-
ci6n de Quito abarcaba todo el macizo andino ysu litoral (Deler
1987: 57).

La  imporfancia  dada  a  la  regi6n  par  las  posibilidades  de
extracci6n-de  oro  1:uvo  su  re6ompensa,  en  ta.nto  s6lo  la  ex-

plotaci6n  de  las  minas  de  Zamora  suministr6  casi  las  tres
cuartas partes del oro fundido en Quito entre 1558 y 1562. Esta

producci6n  decay6  en  el  tlltimo  cuarto  del  siglo  Xvl,  siendo
sustitufda  por  la  de  Zaruma,  en  Loja,  y  la  de  Almaguer,  en
Popayan.

La decadencia ecc)n6mica de la vertiente oriental se debi6
fundamentalmente a la disminuci6n de la poblaci6n  indrgena,
a las sublevaciones de fines del siglo Xvl -tanto de los Quijos,
como de los Jivaros-, a la destrucci6n de las ciudades fundadas
en la selva, y al desinter6s de la administraci6n colonial. Todos
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estos factores ocasionaron el abandono de la regi6n por parte
de los espafioles durante casi  un siglo.

La Gobernaci6n de Quijos en  los siglos XVI y XVII

.     Laregi6n deQuijos, comose laconocfaen elsigloxvI, se
ubica en lo que se denomina ceja de montafia, en la cordillera
orientalde los Andes, enl:re los flancos externos de la cordillera
desde aproxim adamente los 2, 000 in.s.n.m„ hasta la cordillera
deGalerasySumaco,quedandoensuinteriorlosvallesde.los
rfos Cosanga, Papallacta, Quijos y Coca, asf como el valle del
Misahualli y el curso alto del Napo. La Gobernaci6n de Quijos
se extendia hasta el area cofan en el curso alto del rfo Aguarico

y la zona Omagua de los  rfos Coca y Napo (Landazuri  1989:
22).

Antes  de  la  conquista  eapafiola  estos  territorios  estaban
ocupados por la etnfa Quij'os, que en el siglo xvl se encontraba
ubicada en la regi6n comprendida entre el curso superior del
Napo  y  la  ribera sur  del  Coca,  desde  la curva de  los  i,500
in.s.n.in. hacia el oeste hasta la confluencia del Coca.y el Napo
hacia el este  (Oberem  1980: 21 -2).

El  pu`eblo  de  los  t<Quijos  estaba  ligado  a  los  Panzaleos
andinos, en particular al cacicato de Latacunga; Ios dos conjun-
tos eran quiza de lengua y cultura chibcha.>  (F}enard-Casevitz
et al 1 988: 140). Por su parte, los omagua estaban situados en
la frontera norte de la zona Quijos, mientras que una fracci6n
de los mismos se encbntraba ubicada en las riberas del Napo
a la altura de la confluencia con  el Coca.

Si  analizamo`s  la  histor!ia  de  cont.acto  de  las  sociedades
indfgenas  en   lo  que  constituy6   la  Gober.naci6n  de  Quijos
durante los siglos Xvl y Xvll podemos establecer tres etapas,
cada una con sus propias especificidades.

EI fin  de  una  leyenda: primeras  exploraciones y conquistas,
1538-1557

De documentos muy tempranos, tal como el Libro Primero
d6  Cabi]dos de  Quito,  se sabe que  los espaiioles tuvieron
noticias de la existencia de la regi6n de Quijos aon antes de la
expedici6n  de  Gonzalo  Dfaz  de  Pineda  (1538),  que  `es  la

primera que se conoce. Es asf que: «Al fijar los t6rminos de la
Villa de san Francisco de Quito el 28 de junio de 1 535, se dice

que el lfmite va en direcci6n a Quijos hasta la parte que se llama
H.atunquijos y de donde  s6 trae  la  mayor parte de  la canela

proveniente del otro  lado del gran  rfo»  (Oberem  1980: 62).
En  diciembre  de  1538,  siguiendo `un  antiguo  camino  de

comerciQ,  Gonzalo  Dfaz de  Pineda penetr6  en  Hatunquijos,
Cosanga, La Canela, Sumaco y el Valle de la Coca en busca
del «pais de la Canela». En esta expedici6n se «descubren las

provincias de Cahdi y Huarozta y un gran volcan (EI Sumaco),
cuyos alrededores dice que estan densamente poblados. Se-

gtln estima habfa mss de  15,000  indios»  (Oberem  1980: 64).
Debido a la escasez de soldados y pertrechos, asf como a la
resistencia  que  le  presentaron  los  Quijos,  Diaz  de  Pineda
regres6 a Quito sin realizar ninguna fundaci6n.

18  Amazon fa lndfgena

En  1541,  luego  de  ser  designado  gobernador  de  Quito,
Gonzalo  Pizarro junto  con  Francisco  de  Orellana y  la  ayuda
de Gonzalo Dfaz de Pineda, organiz6 una segunda entrada a
la  regi6n  de  los  Quijos  compuesta  par  22Ci  soldados  espa-
fioles  y  cerca  de  4,000   auxi|iares  indigenas.   Despu6s  de
enfrentar a  los  Quijos,  contjnu6  v!aje  hasta  la  regi6n  de  los
Omaguas en busca del «Pafs de la Canela», el cual segtln sus
informaciones  deb fa  situarse  en   la  parte  superio.r  del   rro
Payamino  y  sus  afluentes  del  lado   izquierdo.  A  pesar  de
encontrar arboles de canela, la dispersi6n de los mismo;, y lo
a,ccidentado  y  pantanoso  del  terreno,  deqepcionaron  a  los
espaFioles, quienes siguieron  hasta la confluencia de los  rfos
Coca y Napo, por el que Francisco de Orellana continu6 hasta
el Amazonas. Siguiendo el curso del Napo y cruzando  al sur
deHatunquijos,Pizarroll696aQuitoenjuniodel543(Rumazo
1982: 52).

El fracaso de la expedici6n de Gonzalo Pizarro puso fin a la
leyenda sobre la existencia de grandes pueblos y riquezas en
el oriente, en donde, si bien exist fa canela, su explotaci6n  no
era`rentable.

De 1542 a 1557.Ios Quijos quedaron libres de la presencia
espafiola.  Esto se explica por los conflictos entre  la Corona y
los conquistadores, que dieron lugar a I.as guerras civiles de la
d6cada de 1540, y por la prioridad que los espafioles le dieron
a  la  pacificaci6n  y  reducci6n  de  los  puebl`os  indigenas  de  la
sierra y la costa (Landazuri` 1989:  15).

Segdn Landazuri, durante los primeros casi veinte aFios de
contacto con los espafioles en la regi6n de Quijos (1538-57),
«los  efectos  mss  importantes  sobre  la  poblaci6n  indfgena

(fueron) el saqueo que se dio de sus.bienes en  las guerras y
batallas,  que  debieron  ocasionar  muchas  muertes  dada  la
diferenciada  tecnologfa  militar>>  (1989:  15).  En  este  sentido,

serfa imporante  investigar si  en  esta zona se dieron  efectos
indirectos debido a la difusi6n de epidemias de origen europeo,
como  fue  el  caso  de  los  Omaguas  despu6s  del  viaje  de
Orellana.

Consolidaci6n de la presencia espafiola,1557-i 576

En 1 556, u na vez consolidada la presencia de los espajioles
en las otras reg iones geogfaficas, el virrey Marqu6s de caFiete,
siguiendo  el  espfritu  de  las  Nuevas  Leyes de  1542-3  y con
mirasaampliareldominioierritorialdelacorona,encarg6aGil
Bamrrez Davalos, gobemador de Quito,  la entrada y pacifica-
ci6n   de   los   pueblos   Quijos,   ordenandole  fundar  ciudades
dondecreyereconveniente.Juntoconesto,seledioatribuciones

para repartir indios a los expedicionarios y para fijarles tributos
de acuerdo a sus recursos (Oberem  1980: 72).

F]amfrez  Davalos  inici6  su  expedici6n  el  6  de  marzo  de
1559, previc) a un proceso de negociaci6n iniciado desde Quito,

y teniendo como intemediario a don sancho Hacho de velasco,
cacique principal de Latacunga, quien  mantenfa desde antes
relaciones con  los Quijos.  Este  mecanismo de acercamiento
fue  tan' efectivo,  que fueron  los  propios  caciques  de  Quijos

quienes le solicitaron al conquistador que se estableciera en la
regi6n: i
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«que despues quel dicho sefior gobernador llego al pueblo

de  Atunquyxo  otro  dia  siguiente  le  vino  a  ver  de  paz  los
caeiques de la Coca Sumaco Cefio Pachamama Oyacachi
Co?angaydeotrosmuymunchcjspueblosdestasprovineias
esisabenlevinieronevienencadadiamensajerosaofreeer
la  paz .de 'parte  de  munchos caeiques  e todos  eh  comun .
fueron e an sido en le suplicar haga un pueblo de christianos
como Quyto»  (Landazuri  1989: 39).

Fue asf que el 14 de mayo de 1559 F}amfrez Davalos fund6
Ia ciudad de Baeza en el valle del rfo cosanga. Allf permaneci6,
explorando la regi6n, hasta noviembre del mismo afio, en que
fue  destituido  de  su  cargo  de. gobernador  de  «los`Quijos,
Sumaco y La Canela».  Segdn diversos autores, Gil Ramfrez
Davalos mantuvo una actitud de protecci6n hacia los indios de
la  regi6n  frent6  a  los  constantes  abusos  de   los  primeros
conquistadores  (Landazuri 1989:  15).

<<A los  Quijos  les  decepciona  muchfsimo  su traslado,  y  el

corto  tiempo  que  Ramfrez  Davalos  permanece  en  Quito
antes de tener que transmitir esta Gobernaci6n, van a verle
a la capital y le ruegan que vuelva, ya que en el intervalo, los
indiQs de la parte de Baeza habfan sido repar{idos entre los
vecinos de la nueva ciudad.
Solamente en pocos casos sabemos con detalle coma se
efectu6  el   <trepartimiento  de   indios».  Asf  por  ejemplo`a
Benito Sanchez Barrera... se le reparten indios residentes a
orillas del rfo Cosanga. Ademas dependen de 61 <<200 indios
casados>> en Pachacama y <tel pueblo d6 Conchocomi>>  en
la   provincia  de   Sumaco   con   <<1,000   indios   de  visita»

(Oberem  1980: 76).

En  1560 asumi6 la gobernaci6n  F3odrigo Nufiez de Bonilla,

quientraslad6laciudaddeBaezaaotraubi6aci6n,masalejada

::n':isci::::t::i:en:::,:::Lgi::ausn:: u:::ar:g:rtic?o9nnd: :i::::
en encomiendas, sin respetar las disposiciones de su antecesor.
Enesemismoaho,loscaciquesdelosalrededoresseopusieron
con  la fuerza de las armas a que s6 hiciesen  nuevas  reparti-
ciones, no s6lo por la restricci6n a la libertad personal que esto
supon{a, sino tambi6n por el desmejoramiento de su situaci6n
econ6mica, ya que parte de los frutos de su trabaj.o deb fa ser
entregado a los encomenderos. A e§to se aFiadfa el trabajo de
reinstalaci6n  de  Baeza  y  los  constantes  viajes  que  deb fan
realizar  los   indfgenas  a  Quito  para  traer  viveres  para  los
espaiic)les  (Oberem  1980: 76).

Luego de sofocar estos primeros levantamientos, Nufiez de
Bonillasa!i6aQui{o,dondemuri6alpocotiempo.Lagobernaci6n

qued6 a cargo de Alonso de Bastidas coma gobernador pro-
visional y hasta el nombramiento de Melchor Vasquez de Avila
en  1561.

Ante la expectativa de  la llegada de un  nuevo gobernadcir,
se  produjo  otro  levantamiento  de  los  Quijos  en  1562.  Esta
acci6n tuvo mayores alcances que la primera de 1560. Varios
caciques  se  aliaron  para expulsar a  los  espaFiclles;  atacaron
Baeza.y quemai.on  algunas casas alejadas de  la ciu`dad.  Por
media  de  regalos  y  promesas  al  cacique  de  Cosanga,  a  su

mujer y a su  hijo,  Bastidas consigui6 apaciguarlos.. Los espa-
fioles  debieron  recurrir  nuevamente  a  la  intermediaci6n  del
cacique de Latacunga:

<<En  recompensa provisional  a sus  servicios,  Vasquez  de

Avila  le  da en  «encomienda>>  el  pueblo  de  Coxqui  bajo  el
caciquecaynbato,poblaci6nqueanteriormehtepertenec fa
a Fiodrigo Ndfiez de Bonilla»  (Oberem  1980: 78).

Peseasusexpectativas,elnuevogobernadornopermaneci6
enlaregi6nmuchotiempo.Contralaadministraci6ndevasquez
de Avila se elevaron varias protestas, acusandol.o de permitir
abusos contra las poblaciones indfgenas. `Su gobierno lo hizo
a trav6s de Andr6s contefo, su teniente de gobemador, y de su
capitan Bartolom6 Marin. Fueron 6stos quienes terminaron de
sc)meter a la regi6n y quienes, el 1 o de marzo de 1 563, fundaron
a orillas del`rfo suno, en la zona de sumaco, la ciudad de Avila,
la cual se convirii6 en la poblaci6n  espafiola mss oriental del
siglQ  Xvl.   Durante   los   meses  siguientes  sometieron   a  los
caciques  de   <<Cidagos,  Arma,   lzmaga,  Tambis`a,  Aragua»,
visitandoposteriormentelasprovinciasde<(Tapacayomag.ua>>,
en las que se encontraba una gran cc)ncentraci6n de canela. No
se  sabe si  estas  provincias fueron  o  no .sometidas  (Oberem
1980:  79).

El 14 de agosto de  1563 fundaron  la ciudad de Alcala del
•Firo, en media del valle de la Coca, que fue la mss septentrional

de la gobemaci6n . Dicha ciudad se encontraba probablemente
en las cabeceras del rfo Aguarico, lo cual hace pensar que se
fund6  en  el  area  Co fan  (Landazuri  1989:  17).  En  ese  mismo
aiio, Marfn recorri6 la parte sur de los Quijos, la cual segon la
descripci6n de Orteg6n de 1576 parece haber estado habitada

pc)rindfgehasculturalmentediferentes.de6stos.Dichosgrupos
indfgenas `ocupaban el territorio entre los rfos Misahualli, Hollin

y Tena, area que hasta ese momento se encontraba fuera de
los afanes conquistadores de  los  espaFioles.  Segdn  Naranjo

(1984: 104), estos grupos corresponderian a lc>s Oa.s u Oaquis
y a los Deguacas, pertenecientes a la naci6n de los Coronados.
AHf,  en  la provincia de  «Los  Algodonales>>  -cuya  producci6n

tuvo mucha iinportancia para el`tributo indfgena`-,  Marfn fund6
la ciudad  de Archidona.

A Contero le sucedieron en el cargo de teniente de gober-
nador Pedro de Ruanes, Juan Mosquera y Mat fas de Arenas,
hasta la realizaci6n de la visita de Diego de Orteg6n en  1576,
conio parte del juicio de residencia que se orden6 contra el ex-

gobernador Vasquez de Avila.
Las campafias de conquista de Contero y\ Marfn supusieron

muchos abusos y maltratos a los indfgenas de la regi6n. Segdn
la relaci6n de Salazar Villasante de  1571 -2:

<<En  la Sierra,  la genie de  Contero  reune a muchos indios,

para Hevarlos a la regi6n de los Quijos coma sus servidores,
y a sus mujeres e hijas las toman par la fuerza y los que se
quejan son azotados. Los soldados tratan a los Quijos de la
misma manera. A algunps los dejan hacer pedazos Por sus

perros, a las in ujeres les cortan los pechos y toman todos los
alimentos,  asi que muchos Quijos se mueren de hambre»

(Oberem  1980:  81 ).
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Segdn Salazar Villasante,  estos atropellos dieron  lugar a que
murieran  c6rca` de` 5,000  indfgenas,  cifra  que  a  Oberem  le

parece exagerada.
Durante todo este proceso, los Quijos fueron repariidos en

encomiendas,  tuviieron  que  trabajar  los  campos,  tejer  telas,
lavar  oro,  ir  a  la  sierra  coma  cargueros  y  prestar  servicios
dom6sticos. Entre sus d.eberes tambi6n se contaba llevar a las
mujeres  espaFiolas  en  sus  literas,  construir las casas de  los
espaFioles y suministrar los  materiales necesarios.

La relativa desvinculaci6n de  la zona respecto de  las ins-
tancias  administrativas y de  control  colonial,  p6rmiti6  que se
facilitara  la  sobre-explotaci6n  de  los  i`ndigenas  a [rav6s  del
sistema de encomiendas y que,  a pesar de que los `servicios

personales' de los indios estuvieran prohibidos desde 1542-43
por  las  Nuevas  Leyes,  6stos  tuvieran  plena  vigencia  en  la
zona. Segdn la relaci6n de 1576 de Velarde y Rodrlguez, dos
oficiales  de  la  F}eal  Hacienda,  hasta  esa fecha  no  se  habfa
realizado   ninguna  tasaci6n   ni  estab]ecido  el   monto  de  los
derechos a ser pagados por los tributarios, lo cual reforzaba el
contexto de arbitrariedad en el q uese movfan los encomenderos.

Segdn el mem6randum sobre la regi6n de Quijos de Alons6
de Pefiafiel, las encQmiendas no fueron muy lucrativas debido
a la hufda de in uchos de los indig enas hacia la sierra, los cuales

prefer fan servir como `esclavos' a los caciques de Quito, antes
que trabajar y labrar las tierras de los espaFioles. Para ponerfin
a esta situaci6n,  los  encomenderos solicitaron  permiso  para

capturar a los indios fugitivos y hacerlos volver a sus territorios.
Junto  con  esta  medida  comenzaron  a  realizarse  `correrfas'
contra los `indios salvajes' con el fin de proveers'6 de mano de
obra.  Ademas,  a trav6s  de  Pefiafiel,  los  encomenderos 6on-
siguieron que  el virr'ey Toledo  emitiera una ordenanza dispo-
niendo que ningtin vecino de la regi6n de los Quijos pudieraser
tomado p.reso par tener deudas coh  I; Caja F}eal,  ni pudieran
embargarse sus bienes' ni decomisarse sus ingresos (Oberem
1980:  62).

Al.informaralReyquelosencomenderosexigfandemasi;do
tributo a los indfgenas -dos piezas de tela mensualmente por
cada ihdio, el Padre Antonio de Zdfiiga sostenfa en  1574 que
iina  de  las  causas  de  esta  sobre-explotaci6n  era  la  poca
cantidad de indios encomendados, y que la.Soluci6n consist fa
en  aumentar el  ndmero de tributarios por encomien.da a 200

(Oberem  1980: 83).
Los abusos contra los Quijos por parte de los encomenderos

y  la mala  administraci6n  del gobernador Vasquez de Avila -
quien no residfa en la zona, sino en el Cuzco-, ocasic)n6 que el
Rey  ordenarq  una  visita  a  la  <<Gobernaci6n  de  los  Quijos,
Sumaco y la Canela». La misma fue efectuada en noviembre
de 1576 par Diego de Orteg6n, oidor de la Audie.ncia de Quito.
Dicho visitador estableci6 par .vez primera el sistenia de doc-
trina.s'entre los Quijos, las mismas que fueron entregadas a los
frailes   dominicos.   Asf,   se   establecieron   las   doctrinas   de
Codifagua,  en   Cosque  junta  a  la  ciudad  de   Baeza,  y  de
Hatunquijos,  Avila y Archidona, a orillas del rfo Coca. Asimis-
mo,  realiz6  algunas  reducciones, tales coma  la uni6n  de los

pueblos seta, Capua y carito, y la fu ndaci6n de las poblaciones
de Guacamayos y Guarosto (Landazuri  1989: 223-70).

Orteg6n  impuso  fuertes  multas  a  los,encomenderos  que
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violaban las leyes de la Corona cbmetiendo abusos contra los
ind igenas; ademas, eryxoner6 a los jndfgenas de la obligaci6n de

prestar servicios personales. Estas disposiciones fueron con-
traproducentes,   en   tanto   las   multas   impuestas   a   los
encomenderos  {ueron trasladadas  a  los  indfgenas,  quienes
debieron  pagarlas  junta  con  los tributos  y  las  exigencias  de
Orieg6n para ej pago de su`sueldo y los de sus acompaFiantes.

De lo anteriormente expuesto,  se .desprende que es en  el

periodo  de  1557  a  1576  donde  se  consolid6  la  presencia
espaFiola en  la regi6n de los Quijos  mediante  un proceso de
colonizaci6n permanente.` Este estuvo orientado a la explota-
ci6n de minas, I;a extracci6n de canela y`Ia producci6n agricola,
contando para ello con la mano de obra indtgena. A lo largo del
mismo .se dieron los mss graves sistemas de explotaci6n de la

poblaci6n indfgena, como consecuencia de la'marginalidad en
que  6stos  se  de;envoMan  y  de  la  ausencia  d.e  controles
estatales colonial6s. No existen para este perfodo datos sobre
la labor evang'elizadora, aunque  es de suponer que  6sta  no
estuvo ausente.

Decadencia de la pre§encia espafjola,  1576-1620

La sobre-explofaci6n de la que eran objcto los indfgena.s -
especialmente luego de la visita de Orteg6n-,  hizo que  hacia
fines  de  1578  se  produjera  unci  de  los  levantamientos  mas
importantes de los Quij,os.  Bajo el mando de dos importantes
`pendes',oshamanes,delaregi6n-Beto`deArchidonayGuami

de  Tambisa-,  y  contando  con  el  apoyo  d6  caciques `como
Jumandi  -elegido como  comandante  de  la  expedici6n-,  y  de
otras etnfas coma los omagua, los Quijos atacaron las ciudades
de Archidona, Avilay Baeza. Las dos primerasfueron destruf,das,
mientras que el asalto a Baeza fracas6.

Este levantamiento pudo haber tenido repercusiones extra-
reg!onales, en la medida en que sus lideres to`maron contacto
con caciques de la sierra.  Sin embargo,  esta situaci6n no se

produjo,alserdecubiertalaconspiraci6nyalactuarnuevamente
como intermediarios algunos caciques principales tales como
don Francisco A.tahualpa,  hijo del  Inca Atahualpa.  La rebeli6n
fue sofocada y sus lideres fueron tornados presos y ajustjcia-
d.osenQuitoparaesc.armientodelosdemasindfgenas(Oberem
1980:  87-8).

Despu6s  de  sofocada  la  sublevaci6n  de  lc)s  Quijos,  sei
nom`braron nu;vas autoridades, se intent6 reconstruir las ciu-
dades  destru(das,   se   repartieron   los   indfgenas   a  nuevos
encomenderos,  y  se fjjaron  tributos que  excedfan  los  li.mites
establecidos por la ley. Ante la ausencia de grandes lavaderos
de oro y de plantacion.es de canela re,ntables, se foment6 por

::i:o6::::i;aa?::::oC::6jnn::e:'::::}a`g':£:rnnf::;C::.nAd,::;exrt,I;::
a los indfgenas de Archidona en
de Sosa comentaba que:

Memorial de 1595, Lobato

<testos  yndios  no  estan  tassados  ni  pagan  el  tributo  par

tassa y asi lo pagan cada\dia porque es eierto que todos los
dias  travajan  en  las  ca.sas  de  los  encomenderos  unos
sacando pita y otros tejiendo 'lieneo hilando otros haziendo
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lndlgenas de Tacna pescando. Tomado  de Wiener 1879-1882.

p`abellones y alpargatas e hilando pabilo en este ministerio
estanocupadoschicosygrandes-quandohazebue'ntiempo
van todos  a sacar oro  al  ri6  de  Napo  y siembran  arroz y
algodon>>  (Landazuri  1989: 384).

Y recomendaba que:

«los clerigos y religiosos no saquen `ni embien yndic)s de la

governaeion cargados a la eiudad de Quito ni a otra parte de
la dicha governaeion porque es gran molestia embiallos por
el riesgo que corren el mes de abril y mayo porque se hielan
en  el paramo como se a visto muchas vezes>>  (Landazuri
1989: 385-6).

A inicios del siglo XVIl la Gobernaci6n de los Quij.os segufa
en decadencia: habra poco oro en los lavaderos y la disminu-
ci6n de la poblaci6n  indtgena hac'a poco  rentables las enco-
miendas. Esto propiciaba el abandono de las ciudades,  redu-
ciendo  la  poblaci6n  espahola,  la cual  par-.esa 6poca apenas
ascendia a 150 o 200 personas entre cl6rigos, encomenderos

y sus familias. Por otra parte, por esta 6poca se hace cada vez

mss palpable el desinter6s de  la administraci6n  espaFiola por
la  re8i6n.

Por ]a falta de datos co`rrespondientes a los prime.ros afros
de contacto c:on los Quijos se hace diffc" determinar el volumen
de su poblaci6n. S6lo a partir de la visita de Orteg6n se tienen
cifras m`as concretas. En 1576 este visitador estimaba para los
tres  pueblos  espaFioles y §us  respectivas jurisdicciones  una

poblaci6n indigena de 16,509 habitantes.  Esta cifra se refiere
s6lo  a  los  indios  reducidos  'o  en  dc>ctrinas,  no  to.mando .en
cuenta  a  los  indfgenas  no  soinetid'os,   los  cuales  Oberem
estimaba en  unos 8,000  (1980: 41 ),.   .

En la relaci6n de Lem us de 1 608, se estimaba una poblaci6n
•de 6,000 indfgenas bajo dominio colonial, lo cual indicarfa una

fuerte tendencia decreciente  de  la poblaci6n  indfgena de  la
regi6n.  Esta  se  habrfa  manifestado  mss  fuertemente  en  la

jurisdicci6n  de  Baeza  donde  la poblaci6n  existente  en  1606
representaba la quinta parte de la` existente en 1576. Entre los
factores  que  explican  esta  disminuci6n  demografica  cabe.n
destacarse el levantamiento de 1560-61 y especialmente el de
1578,  las epidemias de origen europeo,  el sistema de  reduc-
ciones,  y   las   excesivas  cargas  tributarias.   Estos  factores
contribuyeron, por un lado, a aumentar el 'ndice de mortalidad,

y porotro, a propiciar la huida de los indigenas hacia zonas atln
no conquistadas  (Landazuri  1989: 23).

El  paulatino  debilitamiento de  la presencia espafiola .y del
control  administrativo  colonial  en  la  Gobernaci6n  de  Quijos,
durante esta etapa que  hemos denominado 'militar',  no signi-
fic6  la desvinculaci6n de los'indfgenas  respecto de  la esfera
colohial.Enefecto,6stossiguieronvinculadosalmundocolonial
a trav6s de las  misiones  reljgiosas,  las cuales comenzaron a
implantarse en la regi6n a comienzo,s del siglo Xvll.  En  1660-`
61  los jesuitas se hicieron cargo de la parroquia de Archidona,
la cual abarcaba Tena y Puerto Napo. Por su parte, el area de
Quijos conserv6 sus sacerdotes, esto es, un cl6rigo en Avila y
un  fraile  dominica  en  Baeza.  Esta  divisi6n  de  jurisdicciones
eclesiasticas influy6 decididamente en los procesos por los que

pasaron los indigenas de la regi6n en 6pocas posteriores,  en
tanto  el  modelo  misional  de  los jesuftas  era completamente
diferente del de las otras 6rdenes religiosas.

EI impacto colonial en las sociedades indigenas de Quijos

Del  analisis  de  las  tres  etapas  en  que  se  ha  dividido  el

proceso  de  colonizaci6n   espaFiola   de   la   regi6n   de  Quijos
durante los siglos Xvl y Xvll, se puede concluir que el contacto
entre  indrgenas  y  espaFioles  se  produjo  en  un  cont.exto  de
violencia  generalizada.  Este  supuso  el  sometimiento  de  los
indigenas a formas y organizaci6n del trabajo diferentes a las
tradicionales, la imposici6n de nuevas formas de organizaci6n
socio-politica,   la   introducci6n  f.orzada  de   nuevos   Patrones
culturales, y la exposici6n permanente al contagio de enferme-
dades para lcis cuales los indfgenas no ten fan defensas.

Nuevas formas y org:anizaci6n del trabajo

A partirde 1 560, en que los indigenas fueron repartidos a los
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encomenderos,  6stos fueron obligados a entregar parte de la
fuerza  de  trabajo  familiar  para  la  explc)taci6n  de   minas  y
lavaderos  aurfferos,  la  re`colecci6n  de  banela,  el  cultivo  de
algod6n,  la fabricaci6n de textiles y el transporte de vfveres y

personas hacia y desde Quito.  Esto limit6  Ia reproducci6n de
sus formas tradicionales de subsistencia, basadas en la caza,
la pesca,la recolecci6n yla horticultura, a la par que signific6 la
incorporaci6ndenuevastecnologfasyactMdadesproductivas
dentrodeunaracionalidadecon6micadiferenteyenuncontex-
to de dominaci6n en el que los indfgenas se. ubicaban coma un
sector social explotado y subordinado .al espafiol:

Es necesario tambi6n tomar en cuenta que esta violencia se
manifest6  fundamentalmente  en  la  restricci6n  de  la  libertad

personal, uno de los derechos mss valorizados por las socie-
dadesindfgenasamaz6nicas.Lareducci6nencentrospoblados,
el pro`ceso forzado de sedentarizaci6n y la transformaci6n en
`siervos' de los encomenderos fueron  las causas mss impor-

tantes de los levantamientos indfgenas.
Por otra parte,  cabe  destacar  que  la presencia  espafic>la

desestructur6 el espacio amaz6nico, alterando la red de circuitos
c]e integraci6n inter6tnica y de intercambio comercial en la que
losQuijoshabfanocupadounaposici6nclavedeintermediaci6n
entre la regi6n andina y la amazon fa.

Nuevas formas de organizaci6n socjo-politjca
/

La sedentarizaci6n forzada de las poblaciones indrgenas y
el  proceso  de   nuclearizaci6n   a  trav6s  de  las  reduc.ciones-
cambiaron  las formas tradicionales  de  organizaci6n  social  y

politica.; de una organizaci6n social basada en familias exten-
sas  con  un  patr6riode  asentamiento  disperso,  los  indfgenas'
amaz6nicos  tuvieron  que  avenirse  a  formar  poblados.  No
existen datos sobre el tipo de relaciones que se daban entre las
diferentes sociedades indfgenas de la regi6n de.Quijos. Sabe-
mos que, por lo general, en la regi6n amaz6nica las relaciones
interi e  intra-6tnicas oscilaban permanentemente  entre esia-`
dos de paz y estados de guerra. Es de suponer, sin embargo,

que una vez que  las poblaciones indfgenas i ueron  reducidas
en pueblos las relaciones entre sf debieron ser readecuadas.

A  nivel  politico  se  cambiaron  sus formas  de  liderazgo,  al
imponerse nuevos tipos de autoridad. Se sabe que el poder de
los caciques -que habfa sido importante durante el siglo XVI-,
disminuy6  considerablemente,  al  punto  que  en  1608  Lemus
informaba que  los  indios de Quijos estaban  repartidos en 48

parcialidades y que no ten fan caciques.  Las nuevas autorida-
des indfgenas fueron nombradas por los espaholes de acuerdo
al modelo.de organizaci6n socio-politica imperante en Espafia

par  ese  entonces;  asf,  se  nombraron  alcaldes,  alguaciles,
fiscales  de  doctrina,   etc.   (Oberem   1980:  98).  Tal  como  lo
documentan  las  fuentes  revisadas,   estas  dignidades  eran
codiciadas por los indigenas por las prerrogativas que conlle-
vaban.

22  Amazon fa lndfgena

lmposici6n de nuevos valores culturales

/

La incorporaci6n de los indfgenas a la economfa colonial se
dio sabre la base de su `pacificaci6n' y `evangelizaci6n'. Estos
dos factores supusieron a su vez un proceso de aculturaci6n,
es  decir,  la  imposici6n  de  valores  culturales  de  la sociedad
espaFiolaatralv6sdelas`doctrinas'yelsistemadeencomiendas.

Por otra parte, se debe tc)mar en Cuenta que  no todos los
indfgenas estuvieron sujetos al dom,inio espafiol. Esto supuso
de  pariida una diferenciaci6n  entre  log  diversos  grupos  indt-

genas, que separaba a los crjstian6s de los no cristianos. Esto
asuvezinfluy6definitivamenteenlosprocesosdeconformaci6n
de  las  identidades 6tnicas  a partir de  la colonia, tal como  lo
demuestra  el  trabajo  de  Blanca  Muratorio  sobre  ?tnicidad  y
evangelizaci6n  (1982).

No existen datos sobre las len,guas que habl;ban  las so-
ciedades  indfgenas ubicadas dentro de la circunscripci6n te-
rritorial de la Gobernaci6n de Quijos, aunque se sabe qu.e estas
sociedades   ;ran   diferentes   entre  sf   (Quijos,   Omaguas,
Deguacas, etc.). Lo que se puede inferir de la situaci6n actual
de los indigenas .de esta regi6n es que a partir del siglo XVI se
inici6 un prc)ceso de generalizaci6n del quichua como primera
lengua  y,  concomitantemente,   la`imposici6n  del  castellano
como medio de comunicaci6n con  la sociedad dominante.  Si
entendemos que la lengua es parte fundamental de una cultu'-
ra,  y  que  a  trav6s  de  ella  se  transmiten  elementos  de  su
cosmovisi6n, podemos afirmar que la imposici6n-adopci6ri de
una nueva lenguafue tambi6n un elemento importante para los
cambios culturales que se dieron posteriormente.

Aunque  a trav6s  de  la  documentaci6n  no  se  encuentran
mayores referencias. a la actividad religiosa en la Gobernaci6n
de  Quijos  -especialmente durante  el siglo Xvl-,  6sta  parece
haber tenido  una fuerte influencia en la poblaci6n  aut6ctona.
En efecto, durante el levantamiento de los 'pendes' de 1578, se
encuentra en el discurso de los lideres elementos sincr6ticos -
el  diablo  aparece  bajo  la forma  de  una vaca,  el  dios  de  los
cristianos  ordena  a  los  indfgenas  expulsar  a  los  espafioles,
etc.-,   que   indicarfan   cambios   en   la  cosmovisi6n   indlgena
tradicional (Oberem  1980: 89).

Violencia b.Iol6gica

Otro elemerito a tomarse en cuenta es la fuerte disminuci6n
demografica  experimentada  par  las  sociedades  indigenas,
resultado tanto  de  los  enfrentamientos  armados y  los  malos
tratos de los encomenderos, como de la alta  mortalidad  pro-
vocada  por  la  introducci6n  y  dif usi6n  de  enfermedades  epi-
d6micas  de  origen  europeo.   De  una  poblaci6n  de  25,000

personas  (entre  indigenas  libres  y  sometidos),  estimada.en
1576 por Orteg6n, se pas6 en menos de tres d6cadas a una

poblaci6n de 6,000 personas, segdn la rela¢i6n de Lemus de
1608. Esto contribuy6 a la desestructura¢i6n de las sociedades
indfgenas.

Otroimportanteelementoasertdmadoencuentadentrodel

proceso  de  dominaci6n  sufrido  por  los  indfgenas  de  la  Go-
bernaci6n  de  Quijos  dur`ante   los  siglos  Xvl  y  Xvll,   es   las_i
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migraciones  internas  que  se  produce.n  en  la. regi6n.  En  las

primeras`d6eadas  de  1600  Ios  indfgenas  amaz6nicos ya  no
huy6n a la sierra como lo hacfan en el siglo XVI. Algunos, como
lcis Omaguas, huyen rfo abajo por el Napo hacia el Amazonas,
convirti6ndose en el grupo mss numeroso de refugiados en esa
zona. Otros se dirigen hacia la regi6n de Bobonaza, la cual se
habia convertido en una `zona de refugio' para segmentos de
diversas  sociedades  indfgenas.  En  esta zona se  produjo  un

proceso de etnog6nesis, es decirj un proceso de formaci6n de
nuevas identidades indfgenas, que dio lugar a la existencia de
nuevas  entidades  6tnicas  tales  como  los  Canelos  Quichua,
Quijos Quichua, Quichuas del Napo y Quichu'as del Curaray.

En   resumen,   se  puede  afirmar  que  el  contacto  de  las
sociedades  indfgenas  amaz6nicas  con  la  sociedad  colonial
durante  los  siglos  Xvl  y  Xvll  dio  origen  a  un  proceso  de
desarticulaci6n 6tnica, el cual debido a los factores ya analiza-
dos-rupturadelasformastradicionalesdeorganizaci6nsocio-

polrtica; ruptura de los mecanismos de solidaridad y cohesi6n
6tnica; p6rdida de los elementos constitutivos de su identidad

(1engua, territc)rio, tradici6n  hist6rica, costl[mbres, etc.)-, origi-
naron una p6rdida de capacidad par parte de estas sociedades

para reproducirse coma tales. Estos procesos de desarticula-
ci6n 6tnica no necesariamente resultaron en la desaparici6n de
estas  sociedades,  sino  que  condujeron  a  la  formaci6n  de
nuevas identidades 6tnicas amaz6nicas, ta.les coma las actua-
les etn'.as de habla quichua.

Bibliograffa

Deler, J.P. et al i 983. E[ manejo del espacio en el Ecuador,
etapas claves; Tomo I, Geogratfa hist6rica; Centre Ecuatoria-
no de  lnvestigaci6n Geografica lpGH-OUTF}EIMER; Quito.

Descalzi, F}.1982. La Real Audiencia de Quito -Claustro en
los  Andes;  Serie  Primera:  Historia  de  Quito  Colonial,  vol  11,

siglo  Xvll,  1600-1644;  Editorial  Universitaria; Quito.

Gonzalez Suarez. s/f.  Historia g`eneral  de  la Repdblica del
Ecuador(1890);Cole€ci6nclasicos;PublicacionesAriel;Quito.

(dos tomos)

Guerrero, A. y F3, Quintero.1977. <<Latransici6n colonial y el rol

del  estado  en  la  Fzeal  Audiencia  de  Quito»;  en  Revista  de
Ciencias  Sociales,  Vol.  I,  No.  2;  Escuela  de  Sociologfa  y
Ciencias   Polfticas  de.la  Universidad   Central  del   Ecuador;
Quito.

Landazuri, C.  (camp.)  1989.  La Gobernaci6n de ]os Quijos

(1559-1621); Monumenta Amaz6nica A-1 ; CE+A/IIAP; Quito.

Muratorio,B.1982.Etnicidad,evangeliza:i6nVprotestaen
e[ Ecuador -Una perspectiva antropol6gica; CIESE; Quito.

Naranjo, M.1984. <<Zonas. de refugio y.adaptaci6n 6tnica en el
oriente,siglosxvI,XVIIyxvlll»;enM.Naranjoetal,Temasde
coritinuidad y adaptaci6n cultLlral ecuatoriana;  Ediciones
PUCE; Quito.

Oberem, U.1980. Los Quijos: historia de la transculturaci6n
de un grupo indlgena en el oriente ecuatoriano,1538-1856;
Colecci6n Pendoneros No.16; lnstituto OtavaleFio de Antropo-
logfa; Otavalo.

Fienard-Casevitz,  F-M.  et  al.  1`988.  Al  este  de  los Andes  -
Relacion6s entre  las sociedades  amaz6nicas y andinas
entre los siglos XV y XVII; Edic. Abya Yala/lFEA; Quito. (dos
tomos)

F3umazo G., J.1982. La regi6n amaz6nica del Ecuador en e[
siglo  Xvl;  Colecci6n  Hist6rica;  Banco  Central  del  Ecuador;
Quito.

-,

Vargas, J.M. s/f. La economla po[ftica del Ecuador durante
la co[6nia; Corporaci6h  Editora Nacional; Quito.

• Antrop6loga ecuatoriana.   Se desempeFia como

investigadora del Area de Amazonfa del Centro de Documentaci6n
e lnformaci6n de lo§ Mcivimientos Sociales. del  Ecuador (CEDIME).
Actualmente cur§a la Maestrla de Estudios Amaz6nicos de la Facultad
Latino Americana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Ecuador.

ma7r`nfa  lndrriaha ?.i

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


