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Presentaci6n

El  12 de octubre de  1992 se cumplen 500 afros
desde que Crist6bal Col6n, al servicio de la Corona
espafiola, lleg'ara a lds costas americanas.   Como
era de  esperarse,  este  aniversario  ha provocado
acaloradas  pol6micas  en  ambas  costas  de  ese
AIlantico   que   Col6n   alra.vesara  en  tres  fragiles
carabelas.   Una primera pregunta fue:  6c6mo cali-
ficardicho evento?  E.n un comienzo las autoridades
espafiolas encargadas de organizar los eventos a
realizarse en torno a este aniversario hablaron del
`encuentro de dos culturas'; pero la falta de respeto

por las  culturas  americanas que  demostraron  los
conquistadores en  los hechos hizo que este lema
fuera pronto dejado de lado por el mas neutral de
`encuentro  de  dos  mundos'.    Una segunda duda

fue: 6se trata de una celebraci6n o de una conme-
moraci6n?    Para las  autoridades  espafiolas  y las
norteamericanas -que viendo la posibilidad de ha-
cer dinero, rapidamente aunaron esfuerzos con las
primeras-,  la  duda  fue  prontamente  resuelta:  se
trataba de una celebraci6n.-

Desde  nuestra perspectiva mas que de  un  `en-
cuentro'  se deberfa hablar de  un  verdadero  `cho-
que' entre dos mundos. Dos mundos que transitaban
por  sendas  distintas,  pero  que  hubieran  podido
comunicarse de no habersido porque los represen-
tantes  de  uno  de  ellos  -el  occidental-  no  tenran
ninguna  intenci6n   de   comunicarse.      En   efecto,
Crist6bal col6n no planed su travesra como un viaje
de reconocimiento cientifico o de contacto comer-
cial; en las capitulaciones firmadas con los reyes de
Espafia aun antes de embarcarse, ya se encuentra
inscrito   el   esprritu   de   conquista  que   habrfa  de
caracterizar todos los contactos posteriores entre
espafioles y amerindios.  Que Col6n haya arribado

a otras tierra§ que las que esperaba encontrar no
Gambia en  nada dicho espfritu.  6C6mo hablar en-
tonces de un encuentro entre dos mundos, cuando
uno de ellos estaba preparado desde un inicio para
subyugar al otro?

6Existen, entonces,  motivos para celebrar este
evento?   Creemos que no'; pero sr pensamgs que
hay  mucho  por  conmemorar.     Para  los  pueblos
aut6ctonos de Abya Yala -uno de los tantos nom-
bres indfgenas que recibiera el contin6nte antes de
la llegada de Col6n-,  el  i.2 de octubre de  1992 es
una fecha para conmemorar 500 afios de opresi6n
colonial  y  republicana  y  500  afios  de  resistencia
ininterrumpida.    Con  este  ntimero  de  Amazoni'a
lndi'gena  nos  proponemos  conmemorar  la  cons-
tante  lucha de  los pueblos indl'genas amaz6nicos
de  Colombia,   Ecuador,   Perd  y  Bolivia  frente  al
invasor eur.opeo.  Lucha que bajo otras condiciones
continda adn  hoy en dra.

Pensamos, sin embargo, que esta lucha no debe
conducir a profundizar las divisiones y fomentar los
odios de este ya fragmentado continente.  La reali-
dad de la invasi6n y conquista europea de hace 500
afros  no puede ser revertida.   En  la actualidad los
parses  latinoamericanos  se  caracterizan  por  su
complejo  panorama 6tnico  y cultural,  en donde  lo
ib6rico  y  lo  indfgena  se   han   entremezclado  en
grados diversos.  La negaci6n de esta realidad solo
puede ser resultado de una miopra hist6rica. , Ante
ello creemos que la dnica posibilidad de Superar el
trauma de la conquista es mediante el  respeto de
las diferencias  mutuas;  respeto que d6  cabida en
pie  de   igualdad  a  la  multiplicidad  de  pueblos  y
manifestaciones culturales que co6xisten en cada
uno de n.uestros parses.

Amazoni'a lndrgena 3
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Dominaci6n y resistencia indl'gena en
[a Amazon]'a Noroccidenta] (Colombia),
sig[os XV.I-XVI[]

Roberto F}amirez Montenegro*

e

lntentar  realizar  trabajos  hist6ricos  de  caracter  sint6tico

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

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

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

la  regi6n  amaz6nica  colombiana)  no  fue  tan  determ`inante

como  en  otras  regiones  amaz6nicas,   los  acontecimientos

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

imposibilitando  una consideraci6n  exclusiva  a  cada  uno  de

ellos.

Por esta raz6n, en este trabajo se abordan someramente

algunos aspectos de la avanzada colonizadora europea hacia

la amazon fa colombiana y de la respuesta aborigen frente al

caractervandaljcoydestructordeaquellaempresa.Enprimer

lugarse analiza lo  que denominamos resistencia pasiva inicial

de los indfgenas amaz6nicos, quienes convocan fuerzas es-

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

mayoresdetalleselprocesodeexpansi6ncolonial,inicialmente'

decafactermilitaryposteriormentereligioso,Acontinuaci6nse

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

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

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

Elestudiodeestoscuatroaspectosdelarelaci6ncolonialse

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

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

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

colombiana.     .

La re.sistencla pasi,va

La  conquista  ib6rica del  territorio  amaz6nico  colQmbiano

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

modalidad de resistencia correspQnde a una forma de r6chazo

al conquistador europeo  mediante  la cual el  indigena intenta

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

tador.   Este  tipo  d6  resistencia  comprenderfa  la  brujerfa  o

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

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

1990:21),asfcomootraspracticasritualesy/oespiritualesque

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

amaz6nicas ante el proceso de conquista emprendido por los

ib6ricos.

Aunquenohaycertezadequetalformaderesistenciahaya

aparecido con anierioridad a la presencia espafiola, Ios relatos

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

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

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

rados.
Un  relato  lnga titulado La leyenda del pajaro dormil6n

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

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

yage. La parte inicial de la leyenda dice:

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

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

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

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

hacersetigre,puestigresehace>>.Yparaqtlenolosrobaran

sehacfanenterrar;poresoesquehayunostontosingenuos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'   Dichamedicina'eselyag6, En lanarraci6nel,yag6permite alas

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

estosnolosencuentreny,pore,lcontrario,.huyanatemorizados

al  saber  que  los  Siona  se  han  convertido  en  fantasmas.

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

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

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

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

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

Expansi6n militar y religiosa

•`Laeficabiadelaresistenciapasivaindfgenaenlaamazonfa`.

e'scuestio`nable,pbrlocuallosespafiolespudierondarin.icioal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

poblamiento  hispanicos en el oriente cdlombiano.  Las inmen-
sasposibilidades,tantodetierrasyrecursoscomodefuerzade
trabajo,   de   las   regiones   andinas  y  de   l`Qs   valles  fluviales
intercordilleranos,   el   aislamiento   gebgrajico   de   la   regi6n
amaz6nic.a coma resultado de las cafacteristicas f{si6as de la
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EEE2Est2j€-_tE Humea  do los
Andoqui®s

fi#Ei¥"fiBEH  EIurcult-u¢~-PJ2¥

Sn.Luis de• lo3 Andoquies

®sn.Jos6

El torritorio Andakf. Tomado de Friede  1967.

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

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

del n.o ke
PlcLvenecio

del Puap'O

doqu®ri'a
do  los Coaelos

Stu Froncisc
Solono         ,

ocurlp'Oyo

LO:98!ffi#

o   Pueblos  existentes

®   Probable ubicoci6n
de Pueblos desapo.
reeidos

--Cominos

Eseala :    I /  I OcO CcO
Ewborodo  pot JUAN FREDE

SnAqu3lin-Huila

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

Aunque   dichas   encomiendas   fueron   sancionadas

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

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

Mientras tanto,  desde  el  alto  Magdalena  se  organizaron
desde6po6astempranasexpedicioneshacialosrfosorteguaza

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

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

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

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

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

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

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

8  Amazonra lnd'gena

lndio Sibundoy.

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

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

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

Las correrfas apost6licas que se `emprendieron desde los

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

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

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

enfrentamientos civiles-religiosos en torno a las caracterfsticas

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

La resistencia activa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

`    En el siglo xvIll los ataquesAndakisegeneralizaron hacia

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

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

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

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

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

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

colonizaci6n  espafiola  hacia  la  amazon fa que  se trataba de

10  Amazonra lndlgena

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Intercambio `amistoso' y conflicto inter6tnico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

practica,   sino   que  se  volvieron  frecuentes   las   incursiones

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

indios  rescatados  eran  Gntregados  a  los  encomenderos que

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A manera de conclusi6n

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quer{a contarle>>

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

` Soci6logo colombianc>.   Actualmente cursa la Maestrra

de  Estudios Amaz6nicos de la Facultad  Latino Americana de Ciencias
Sociales (FLACSO).
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La economl'a colonial y su impaeto en
lag sociedades indfgenas:
El caso de la Gobemaci6n de Quijos
(Ecuador), sig[os XV]|Xvj]

A!icia Garc6s Davi]a*

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>>

Amazonla  lndrgena  15

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



-»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

Amazonra  lndi'gena 21

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



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.
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Jumandi: Fiebeli6n, anticoloniaiismo y
mesianismo en el oriente ecuatoriano,
sig]O Xvl

Lucy Fiuiz M.*

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

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



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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Antico[onialismo, mesianismo y utopia
en la sublevaci6n de Juan-Santos
Alahuallpa, siglo XVIII
(oriente peruano)

Fernando Santos Granero*

Uno  de  los  aspectos  que  mss  parecen  so.rprender  del
levantamiento deJuan santos de 1 742 es que se haya dado en
una zona aparentemente  marginal del virreinato del  Perd,  Ia
selva  central,  y  tras  un  periodo  de  dominaci6n  misionero-
colonial  relativamente  corto:  tan  s6lo  33   aFios.   Estos  dos
factores explican parcialmente por qu6 los historiadores dedi-
cados al estudio del periodo colonial perciben la sublevaci6n
de Juan Santos como un fen6meno an6malo a, en todo caso,
excepcional. Lo que se ha escrito sobre Juan Santos ha 'sido
enfocado desde la perspectiva dnica de  la se]va, o como un
fen6meno confinado a la selva. En los trabajos de los historia-
dores  del  Ande  Juan  Santos  aparece  como  una  referencia
marginal,  vincula6o  s6lo  d6bilmente  al  ciclo  de   revueltas,
rebeliones y revoluciones que caracterizan a la regi6n andina
en el siglo XvllI. En el presente artfoulo quisiera abordar este

problema sefialando el probable 6rigen de la idea de una selva
desvinculada de  la.sierra,  sugiriendo  que  en  el  siglo  Xvlll  la
selvacentraleraunapiezaclaveenelcircuitoecon6micodelos
Andescentrales,revalorandoelcontenidoanticolonialyantifiscal
del programa politico de Juan Santos, analizando las reivindi-
caciones incaicas y mesianicas de su discurso y, finalmente,

presentando algunos elementos que ilustran el desarrollo del
proyecto ut6pico de Juan Santos durante los 100 aiios despu6s
del levantamiento en que la zona qued6 libre de la dominaci6n
colonial y republicana.

El 6nfasis que se ha puesto en  el estudio.de lo a,ndino en
detrimento de! area amaz6nica es consecuencia, como lo he
intentado  demostrar  a  partir  del  caso  de  los  Chupaychu  y
Panatahua  de  la  regi6n  de  Huanuco  (Santos  1985),  de  la
ruptura que se da entre estas dos areas geograficas y cultura-
les  al  desaparecer  fisicamente  las  etnfas-bisagra  que  las
articulaban.  En  las zonas  de Jaen de  Bracamoros y del  alto
Huallaga este proceso culmin6 en el siglo Xvlll. En las zonas
de  ceja  de  montafia  de  la  selva  central  (conversiones  de
Huanuco, Tarma y Jauja),  las  relaciones de  intercambio co-
mercial  y cultural  entre  el  mundo  andino y  el  amaz6nico  se
interrumpieron  temporalmente  en  el  siglo .Xvll,  pero,  como
veremos, .el ingreso de los  misioneros franciscanos  en  1709

permiti6  que  dichas  relaciones  se  reanudasen,  adn  cuando
bajo  otro  signo.   Lo  importante  es  destacar,  como  lo  han
demostradoThierrySaignesyFrance-Marie'Casevitzparalos
Andes  septentrionales  y  centr,ales  respectivamente  (1986),

que en 6pocas prehispanicas la ceja de selva directamente, y
la selva baja por extensi6n, constituian parte integrante de un

sistema de  circulaci6n  de  bienes,  gente  e  ideas  a trav6s de
mecanismos coma el comercio, la guerra y el matrimonio, que
las unian  al  mundo andino.

Los  espafioles  intentaron  reproducir  este  sistema  en  su
beneficio-incorporando  la selva y sus pobladores al  regimen
colonial. Asf,  por ejemplo,  en el siglo XVI exist fan en Ja6n de
Bracamoros 33 encom iendas dedicadas aHavado de ore en los
rfos  amaz6nicos.  En  el  siglo  Xvll  los  habitantes  de  la zona
ccicalera de Chinchao estaban encomendados en varios veci-
nos  de  la  ciudad  de  Huanu8o.  Como  veremos,  la  zona.  de
Chanchamayo y Cerro de la Sal, escenario de la sublevaci6n
de Juan  Santos, tambi6n  estuvo ligada al  mundo andino  por
numerosos vfnculos econ6micos. La ceja de selva, y esto es
importante remarcarlo, no fue ajena al devenir hist6rico de los
Andes,  ni  en  6pocas  prehispanicas,  ni  en  la  era colo'nial.  EI
corte entre una y otra regi6n se dio probablemente a partir de
la segunda mitad del siglo xvlll con la expulsi6n de los jesuftas
de la selva norte, la desaparici6n de los Panatahua en el alto
Huallaga,  y el triunfo de Juan  Santos en  la s.elva central.  Es
reci6n  entonc;s  que  nacen  los  mitos  del  aislamiento  de  la
selva, y del gran vac{o amaz6nico. Mitos que perduran adn en
nuestros dfas.

Las etn[as de la selva central    .
y la opresi6n misionero-colonial

Tras varios intentos frustrados por sojuzgar a los Amuesha

y a los Ashaninca de la selva central durante el siglo Xvll, los
franciscanos aprendieron dos cosas: primero, que para reducir
a los indfgenas  amaz6nicos  no bastaba el fervor religioso, y
segundo,  que  la tarea  evang6lica  deb fa constituirse  en  una
empresa militar e ir acompajiada de la creaci6n de unafrontera
demografica  estable.  A  partir  del  siglo  Xvlll  los  misioneros
comenzaron a realizar sus entradas contando con el apoyo de

pequefios contingentes armadas. En algunas de las misiones
fundadas en la regi6n, como Quimirf,  Eneno y Sonomoro, se
establecieron pequefias guarniciones militares (ver mapa). Los
misioneros contaban  ademas  con  las  poblaciones serranas
fronterizas para movilizarse en 6aso de que las misiones o los
conversores fuesen atacados. Las pequeFias rebeliones tanto
Amuesha como Ashaninca fueron  aplastadas con  celeridad.
Este es el caso del levantamiento de los ne6fitos Amuesha de
Eneno de 1 712, y del alzamiento del lfder Ashaninca Fernando
Torote en 1724. Con el tiempo las misiones llegaron a contar
con las armas necesarias (cafiones, escopetas y mosquetes)
como  para  resistir  ataques  de  mayor  envergadllra  hasta  la
llegada de fuerzas de socorro desde la sierra (Santos 1980).

Los misioneros fueron igual de exitosos en crear una iron-
tera  demografica  permanente  en  .Ia  regi6n.  Casi 'desde  los
inicios de su actMdad en la selva central se preocuparon por
estimular la colonizaci6n. Esto no debi6 haber resultado diffcil,
`ya que desde 6pocas prehispanicas las poblaciones andinas
de Tarma y Huanuco mantenian pequefios enclaves en la ceja
de selva en donde se producia coca, y de donde se extraian

p]um'as, pieles y maderas. Los franciscanos apoyaron la con-
tinuaci6n  de esta practica,  a  la par que  logr?ron  persuadir a
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muchos espafioles de los beneficios que pod fan obtener asen-
tandose  en  la  regi6n.  El  resultado  fue  el  surgimiento  de  un
crecido ndmero de fundos y haciendas propiedad de mestizos

y espafioles que, coma veremos, buscaron beneficiarse con la
producci6n y comercializaci6n de coca y cafia de azt]car.

Los  regalos  de  herramientas,  tan  eficaces  y  con  tantas
ventajas  respecto  de  los  instrumentos  de  piedra  y  madera
tradicionales,   fueron   i undamentales   en   el   proceso   de
sometimiento y  reducci6n  de  los  indfgena-s de  la regi6n.  Sin
embargo,  una vez  reducjdos,  los Ashaninca y A'muesha co-
menzaron a sentir las presiones de  los  misicmeros.  Estas se
manifestaron en todos los planos: desde el religioso hasta el
econ6mico. Se proscribieron y castigaron duramente las cos-
tumbres tradicionales: las ceremonias religiosas,  que los mi-
sioneros confundieron Con simples `borracheras'; Ia poliginia,

por la cual los hombres de prestigio pod fan tener mss de una
mujer;  y  las  practicas   magico-medjcinales.   Se   impusieron
nuevas  estructuras  polfticas  y  juridicas  a  la cabeza  de  las
cuales  s6  encontraban  los  conversores  con  un  poder  muy
superior al que jamas tuvieron los lideres tradicionales indfge-
nas. Por dltimo, se impusieron patrones de trabajo basados en

principiostotalmenteopuestosalosdelaeconomfatradicional.
Todos  estos  elementos configuraban  una clara situaci6n  de
opresi6n y asf deben  haberla percibido  los indfgenas  reduci-
dos.

La pr6dica anticolonialista de Juan Santos

Si se  ha enfatizado  la vinculaci6n  econ6mica de  la selva
central con el resto del virreinato y la situaci6n de opresi6n en
I; cual. estaban inmersos  los indfgenas de la regi6n  esto se
debe a dos `razones. En primer lugar, porque la historiograf fa
franciscana pane todo el peso de la sublevaci6n de 1742 en la
figurade`Juansantos.Deacuerdoaestaposici6ntodalaculpa
del  alzamiento  recaeria  en  Juan  Santos,  ap6stata serrano,
ajeno a la zona y hasta criminal, que habrfa subvertido a los
indfgenas  amaz6nicos  en.contra de  los  misioneros  para sa-
tisfacer sus propios intereses personales.  En segundo lugar,

porque algunos analistas contemporaneos  han restado toda
importancia  a  las  r.einvindicaciones  anticolonialistas  de   los.
subjevados  para  poner  el  6nfasis  en  la  opresi6n,cultural  y
religiosa  a  la  que  estaban  sujetos.  Asi,  segdn  Varese:  «Si
Santos ha escogido la selva central, donde no hay  minas  ni
obrajes,  como  centro  de  su  movimiento,  no. tiene  par  qu6
centralizarlo alrededor de causes socio-econ6micas practica-
mehte. inexistentes.> (1973:  180). A Io cual Lehnertz agreia:

"El movimiento de Juan Santos aparece menos como un...
esfuerzoconsci;ntedepartedeloscampa(Ashaninca)par
revertir el proceso de aculturaci6n, que como la campafia
cuidadosamente  preparada  por  un  mestizo  desplazado
paraincentivarla.rebeli6ndelosindfgenasserranos.Aquellos
CampaquesiguieronaJuanSantoslohieieron,enpartQ,no
debido a las tensiones de su sistema social, sino debido a

que Santos fue capaz de ganarse la voluntad de algunos
nativos particularmente influyentes»  (1969: 152).

Estosautoresconsideranlapr6dicaanticolonialistadeJuan
Santos como.un discurso que estafuera de `contexto e`n la selva
central y que s6lb se justifica como  un  media de atraer a los
indigenas andinos a las filas del  movimiento.  Lo cierto es, siri
embargo, que la escasa documentaci6n de la 6poca sugiere

que  la  regi6n,  y  los  ne6fitos  Ashaninc?  y  Amuesha  que  la
habitaban, estaban siendo aceleradamente incorporados a la
economfa virreinal. Esta incorporaci6n se did bajo tres moda-
lidades:.1.  colonizaci6n  y  explotaci6n  de  lps  recursos  de  la
re'gi6n  par parte de  los espaFioles,  mestizos  e  indfgenas se-
rranos; 2.  trabajo de  los  ne6fitos  en  las tierras  y  los  talle+es
textiles  de  las  misiones; y  3.  imposici6n  de  la.obligaci6n  del
servicio  personal,.obrajes  y  repartos.  Analizafe  brevemente,
una a una, estas diferentes modaljdades.

Poco despu6s de la apertura de la regi6n en  1709, nume-
rosas fain.ilias espaiiolas d6 Tarma y  Huanuco establecieron
en la selva central grandes haciendas dedicadas al cultivo de
coca,tabacoycaiiadeazt]carparalaproducci6ndeaguardiente.
Junto con  ellas se  asentaron de forma mss  estable familias
indfgenasdelascomunidadesandinasvecinas,quienesdesde
tiempos prehispanicos explotaban los recursos tropicales de la
regi6n bajo el sistema de control vertical de pisos ecol6gicos.-
Entre  las  haciendas  mss  famosas  se  encontraba  la  de  los
Condes.de,Ias Lagunas, originarios de Huanuco, y la hacienda
`Chanchamayo' del Colegio de Santo Tomas de los dominicos,

quienesdesdeelsigloxvIltenfangrandesinteresesenlazonai
de Tarina. Estas haciendas parecen haber empleado la mano
de obra de los ne6fitos de las conversiones, asf como la de los
indfgenas adn no convertidos. Los intereses econ6m icos de los
huanuquefios y tarinefios en la zona deben haber sido cuan-
tiosos par cuanto ambas ciudades se disputaron el monopolio
del acceso a la regi6n durante toda la primera mitad ael siglo
XvllI.                                                                                                                               ,/

Mss adn, despu6s del fracaso de la altima expedici6n in ilitar
espafiola en 1756, y luego qu`e se cerrara herm6ticamente la
reg,i6n interrumpi6ndose todacomunicaci6n con los Andes, los
ciudadanosdeTa`rmapresionaronalasau`toridadesvirreinales
hasta  en  dos  oportunidades  (1779  y  1806)  para  que  se  re-
conquistase la regi6n. Mientrastanto los habitantes de Huanuco
intentaron  volver  a  entrar  a  la  selva  central  par  el  area  de
Pozuzo,  en donde  la presencia de  los  rebeldes  no  se  hacia
`sentir con tanta fuerza.  Esta p.rotunda rivalidad (que continu6

incluso  en  el  siglo  XIX)  es  uha  clara  muestra  d,e  que  ros
intereses econ6micos en juego eran importantes. Para estimar
cuan importantes hablfa `que estudiar no s6lo los documentos
clasicos sabre la.selva central  (cr6nicas y documentos m`isjo-
neros),  sins  la documentaci6n  sobre  haciendas  que  pudiera
existir en lbs archivos regionales de Tarma y Huanuco. Esta es
una labor que atin falta realizar.

Encuantoaltrabajoexigidoporlosmisionerosalosne6fitos,
todo  indica  que  el  mismo  se  destinaba  a  la  producci6n.de
azdcar y aguardiente, textiles y coca.  Los. in`ventarios de  las
misiones franciscanas del Cerro.de la Sal mencionan la exis-
tenciadeextensoscafiaverales.y`trapichesparalaelaboraci6n
de  la caFia.  Presumiblemente  los  misioneros  exportaban  Su

producci6n de azdcar y aguardiente a las cercanas minas del
Cerro de Pasco. En un documento de 1777-1760, cuando los
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Juan Santos expulsado a los franciscanos; convento de Ocopa.

misioneros  mante"'an  dnicamente  cuatro  de  sus  antiguas

misiones,  el  P.  Guardian  del  colegio  franciscano  de  Ocopa

solicit6 a las autoridades se eximiese a las conversiones de la

selva central  del  impuesto  sobre  el  aguardiente  (Sa'iz.1943:

18). Esto sugiere que en 6pocas anteriores a lasublevaci6n de

1742 la producci6n de azdcar y aguardiente fu6 atin mayor, y

confirma la tradici6n de exportaci6n de estos productos hacia

los  mercados  serranos.  Por  ello  no  extraFia que  el  Superior

Gobierno no le haya concedido a los franciscanos la exenci6n

solicitada.

En lo que se refiere a la coca, ya en 1713, s6lo cinco afros

despu6s  de  su  establecimiento  en  la  regi6n,  los  misioneros

dedicaron sus esfuerzos a la aperiura de un camino al Pozuzo

para facilitar el comercio de coca con los vecinos de Huanuco

(Ortiz  1967:  94).  Mss  adn,  en  6pocas tan  diffciles  para  I'os
espaFloles  como  los  primeros  afros  de  la  rebeli6n  de  Juan

Santos,  el  co-rregidor  de  Tarma  proporcionaba  tropas  para

custodiar a los grupos de mestizos serranos que iban a la ceja

de  selva  <<a  la  saca  de  la  coca»  (Loayza  1942:  229).  Las

misiones tambi6n contaban con tal.Ieres textiles en donde las

mujeres deb fan trabajar obligatoriamente un determinado nd-

mero de horas a la semana. La documentaci6n es muy escasa

y es difieil estimar el volumen de producci6n de estos talleres.
Sin embargo, es sintomatico que en su Memoria de Gobierno

el viriey Castel-Fuerte mencione que las  ne6fitas de las con-

Versionesdel'CerrodelaSalsehallabanmuybienadiestradas

en <<tejidos, fabricas y otras obras-que les son atiles>> (Fuentes

185§:121).Aguardiente,cocaytextileseranlosproductosde

mss alto valor de,cambio en la economfa interna del virreinato.

Todos eran facilmente convertibles'en el mercado serrano, y

dado que la Corona cumplia muy irregularmente su obligaci6n

de solventar los gastos de  las 'misiones, es probable qiie su

producci6n haya servido`para subvencionar la actividad evan-

96lica de ,los franciscanos.
Desde el comienzo de sus actividadesJuan.Santos «ofreci6

a todos los indios, que los librarfa de la persecuci6n, tyranfas,

y pesadas cargas de lgs Espafioles»  (San Antonio 1750a: 8)'.
Losmisionerosqueseencontrabanenlaregi6nalcomienzode

las  hostilidades afirman que Juan Santos proclamaba:  <<Que

sus Vassallos se han acabado por los Espafioles, pero ya se

acabaron obrages, panaderfas, y esclavitudes pues no ha de

permitir en su  Fleyno esclavos,  ni las demas tyranfas de los
Espafioles»   (del   Santo   y   Garcfa-1742:`59).   Entre   las

reinvindicacionesdecaracterecon6rriicodefendidasporJuan

Santos  se  encuentra   «la  supresi6n   de   mita,   obrajes  y

repartimientos» (Piva Aguero;. en Ortiz 1967: 115). Las institu-

ciones mencionadas en el discurso del lider rebelde estaban

estrictamenteprohibidasenlosterritoriosdeconversi6n,enlos

cuales se consideraba qiie los indfgenas adn no se encontra-

banpreparados,Paraserincorporadoscontodossusderechos,

pero sobre todo con sus obligaciones, al sistema colonial. Sin
embargo, existe`n numerosas evidencias de que las institucio-
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nes  que  tantos  beneficios  repc)rtaban  a  los  espafioles  en  la
sierra comenzaron a ser implantadas en la selva cantral. Esto
demostrarfa que la pr6dica de Juan Santos en`contr6 acepta-
ci6n entre los Ashaninca y Amuesha porque 6stos ya habian
experimentad6 directamente la opresi6n de instituciones colo-

      nial.estales como los.repartos, obrajes'y mitas.
A pesar de las leyes que prohibfan a los corregidores hacer

repartos  de  mercaderfas  entre  indfgenas  no  cristianizados,
6stos parecen haber comenzado a imponer su seudo-comer-
cioenlasconversionesfranciscanasporlomenosdesdel730.
EnlospapelesdelColegiodeOcopaexisten.tes,enlaBiblicteca
Nacional antes del incendio de 1943 se menciona par lo menos
un  memorial  en  el  cual  los  mi`sioneros solicitan  se  respete  la

B:°Nhibfi':i6an,8:gear::rr:eopb::r°ni:dE:,:isTe°r:::jtcu::;<:'rtn,fd°or:yeqdue:
pudieran  ser mss si  rio fuera por los  repartos  que  hacen  los

    ::r,r_e_g i_d_o_r.::.¥ p_ig :.q u:.n_:_re+P^aAT::.\ n.i t^eTg:^n:+?.uj:rjg^af^a|g.uLn^:en las conversiones>)  (Saiz 1943: 9). La solicitud parece haber
sido aprobada ya que `tambi6n se menciona un <<Decreto para

que  no se  hagan  repartos  a los  indios  de  las  conversiones»
(Saiz 1943: 13). El antagonismo entre corregidores y misione-
ros respecto de la jurisdicci6n de las misiones fu6 constante, y
a pesar de que a instancias de  los  misioneros se  expidieron
leyes prohibiendo  los  repartos  6stas fuer.on  al  parecer conti-
nuamente transgredidas.

Entre los documentos de ocopa tambi6n se\encuentra uha'
«Provisi6nparaquedenlibertadaunindiodela6onversi6nque

estaba preso en el obraje de Paucartambo por deuda>>  (Saiz
1943:16).  Este obraje ya aparece  registrado en  1616 en  una
visita  administrativa  a  la  Provincia  de  Huanuco  (Varal.lahos
1959:  268).  Pertenecia  a  Fernando  Tello,  hijo  de  Don  Juan
Te.Ilo de Sotomayor, quien en  1583 ten fa 5 pueblos en enco-
mienda  en   el   repartimiento  de  Chinchaicocha   (Varallanos
1959: 230). El obraje de los Tello, dedicado a la producci6n de

paFios,  frazadas,  bayetas  y  cordellates,  se  ubicaba  en  las
nacientes del rfo Paucartambo, una de las rutas de acceso al
Cerro  de  la Sal.  Desde  1672  este  obraje qued6  sujeto  a la

gu.ardianiaydoctrinadelaordenfranciscana(Varallanosl959:
346); esto explicaria el que los misioneros tuvieran la suficiente
influencia  como  para  exigir  la  libertad  del  ne6fito  preso  por
deudas.

La relaci6n entre el obraje y las misiones del Cerro de la Sal
no6s`deltodoclara.Comoyamencionaramos,enelsigloxv`lll
los descendientes de Juan Tello, ya con el titulo de Condes de
las  Lagunas,  expandieron  sus  dominios  hacia  las tierras  de
montaFia.  En  los  afios  de  florecimiento  de  las.  misiones  su
hacienda se extend fa desde el Cerro de la Sal hacia el norf6
hasta Huancabamba, Parara y Lucen (Urrutia 1808: 446). Sus
doininios abarcaban gran parte de lo que constitufa el territorio
tradicional Amuesha. Aparentemente la mano de obra para el
obraje de Paucartambo se reclutaba entre aquellos indfgenas
Amuesha  no  reducidos,  o  en  proceso  de  conversi6n,  que
trabajaban para la hacienda de los Tello.  El. ne6f ito preso por
deudas en el obraje de paucartambo no debe haber constituido
un caso aislado. De ser esto cierto, el endeudamiento habrfa
sido  el  mecanismo  de  enganche  utilizado  para  proveer  al
obraje de operarios. Esta forma de enganche no parece haber

sido aprobada por los misic2neros, Io cual sin duda debe haber

generado conf lictos entre 6stos y los hacendados.
Los obrajeros de Tarma, Jauja y Huanuco parecen haber

tenido gran inter6s en la pacificaci6n y ocupaci6n de las tierras
de  montafia.  Es  dif ieil  saber  si  esi:e  inter6s  se  deb fa  a  su

preocupaci6n par obtener mano de obra pa.ra sus talleres a a
una estrategia de djversificaci6n de sus actividades econ6mi-
cas.,Lo  cierto  es  que  ya  a  finales  del  siglo  XVII  el  capitan
Francisco de I.a Fuente, duefio del obraje de Hualahoyo en el
valle de Jauja, habfa financiado la construcci6n de un camino `

que  conectaba  el  .pueblo   de  Andamarca  con.   el  territorio
Ashaninca aledafio. Aiios mss ta`rde el pueblo de Andamarca
fue tomado  pc)r los  rebeldes de Juan  Santos. Otro obraje de
importancia fue el de San Juan de'Colpas en el corregimiento
de Tarma.  No  existen  datos  que permitan  atirmar que  en  61
trabajabanindfgenasdelasconversjones,peronos`eriaextrahQ

que  asf  fuese,  .ya  que  este  obraje  -del  que  se  dice  que
«producfa 6,000 pesos anuales de  arrendamiento, ten fa una
multitud   de   operarios   y   reportaba   56,Obo   peso.s»   (Silva
Santisteban   1964:   161)-,  fue  destrufdo  por  las  fuerzas  de
Santos AIahuallpa.

Pbr  Oltimo,  si  bien  no  se  puede  afirmar  con  certeza  la
existencia de la obligaci6n de la mita entre los ne6fitos, es c!aro

quehabfaalgunaformadeserviciopersonalforzadoapartedel
requerido  par  los   misioneros.   Desde  los  comienzos  de`  la
insurrecci6.n Juan Santos se quejaba de que las autoridades
espaiiolas sacaban nativos de las conversiones para llevarlos
a trabajar  a  la sierra:  «Del  Gobernador dice  que  viene  a  su
montafiacomopue;co...espantandoasusindios,yllevandolos
amarrados fuera.„ (del Santo y Garcia 1742: 58). La preocu-

paci6n del lider p6drfa pasar como ret6rica habida cuenta de
que las leyes disponfan expresamente que los correg`idores y
gobernadores de frontera no tenran jurisdicci6n alguna sabre
los territorios de  misi6n y,  par lo tanto,  estaban  inhibidos de
trasladar ne6fitos a la sierra. Sih embargo, entre los documen-
tosdeocopaanteriormentemencionadoshayunoqueconfirma
la veracidad de este hecho;'el mismo se titula: «Decreto para

que no se saquen indios de Huancabamba,  ni de las demas
conversiones» (Saiz 1943: 16). Huancabamba era una inisi6n
en pleno territorio Amuesha habitada par familias serranas y
nativas. Hasta allf llegaban los dominios de los Condes de las
Lagunas. El h6cho de que se expidiese un decreto declarando
ilfoitQ  el traslado de  indfgenas de  la selva a la sierra parece
indicar  que  este  trafico  debe  haber  sido  bastante  regular y
causado preocupaci6n tanto entre los misioneros como entre
las  autoridades  encargadas  de  velar  por .el  inter6s  de  los
ind'g?nas.

De  lo  anterior se  deduce que  los  pobladores  de  la selva
central,lejosdeestaralmargendelsistemaecon6mjco`virreinal
estaban  inmersos  en  61  a trav6s  de diversos mecanismos y

que,porlotanto,elcampoestabaf6rtilparalapr6`dicaanticolo-
nial de Juan Santos. Sin embargo, seria incorrecto reducir las
causas  del  le`vantamiento  tlnicamente  a  la  explotaci6n  eco:
n6mica suf.rida por los ne6fitos. En un reciente trabajo (Santos
1987a)  he  sugerido  que  los  efectos  desvastadores  de  las
epidemias estuvieron a la base de muchas de las revueltas y
rebeliones que convulsionaron  a la regi6n y precedieron  a la
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sublevaci6n de Juan Santos. Entre 1711  y 1718 las conversio-
nesdelcerrodelasalfueronafectadase.ncuatrooportunidades

        i:in::::!'#:%nse:;2:t:r:::t::ji:F::nJr:u:g:::i:Es::p::::e;a:snJe7:T£:¥,:#:

asolara al virreinato .del Pert] desde 1718. En las conversiones
la peste general tuvo una duraci6n de dos afros hasta 1723. Un
aiio mss tarde se di6 la rebeli6n del lider Ashaninca Fernando
Torote. En 1736-37 las misiones Amuesha y Ashanincafueron
diezmadas por una epidemia de catarro-gripe. En ese mismo

perfodo  tiivo   lugar  la  rebeli6n  de  lgnacio  Torote,   hijo  del
anterior.

Existe una clara conexi6n entre la mortalidad causada que
las  epidemias y  los  intentos de sacudirse  la dominaci6n  mi-
sionera. Gracias a las fuentes, sabemos que en gran medida
estasrebelionesfueronalentadasporlossacerdotesAmuesha

(comesha')  y  los  shamanes  Ashaninca  (sit/.r/.p/.art),  quienes
afirmaban -no sin  raz6n-que eran los misioneros quienes les
trafan  «Ias frecuentes epidemias  (que)  los consumen»  (San
Joseph  1716). Estas dltimas no s6Ic) crearon las condiciones
objetivas  para  la  organizaci6n  de  revueltas  de  pequefio  y
mediano`alcance,sinoquefir]almenteinfluyeron'enelanimode
lfderes politicos que fueron fieles servidores de los espafioles
durante muchos afros. Este es el caso de Don Mateo de Assia,

Pueblos de misi6n de las conversiones de Tarma y Jauja (Selva Central del Pera) involucradcts en la sublevaci6n de Juan Santos Atahuallpa,1742.
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lfder Amuesha de las misiones de Eneno y Metraro, a quien se

ten fa par <<indio prin?ipal», y que ayudara a sofocar las rebelio-

nes de  los dos Torote.  Durante la epidemia de  1736-37 Don

Mateo perdi6 a sus tres hija.s y a dos de sus hijos varones. El

histo`riador franciscano  A.  Tibesar  (1952)  sugiere  que  6sto

pudo haber influido en la decisi6n de Don Mateo de unirse a las
fuerzas de Juan santos, quien lo hizo <{General de sus tropas>>

(Amich  1975: 158).
Como  una  primera conclusi6n  podemos  afirmar que  las

r6ivindicacionespropugnadasporJuan.Santostuvieronvalidez

tanto para la poblaci6n. andina, como para`los indfgenas de.las

conversiones. Si bien aparentemente las cargas de repartos,

obrajes y servicio personal fu.eron menos pesadas para estos

dltimos,esevidentequelasmismas,sumadasalasquedebfan

soportar al  int.erior de  las mision'es,  y .a los efectos  ya  men-

cionados de las epidemias, sentaron las condiciQnes para el

estallido de una rebeli6n. A pesar de su origen serrano, Juan

Santos  parece  haber estado  al tanto  de  la situaci6n  de  los

indigenas  selvaticos.  Si  su  pr6dica  anticolonialista encontr6

eco entre estos Oltimos esto se debi6 a que hacfa referencia a

instituciones cuya opresi6n  hab]'an  experimentado  en  carne

propia.  Sin  6mbargo  el  carisma de Juan  Santos AIahuallpa
Apuinga.Guainacapac-nombrecompletoporelcualsedabaa

conocer-  y  su  capacidad  de  convocatoria  no  podrran  ser

explicados anicamente en base a sus argumentos de caracter

socioecon6mico. Lo que hizo de Juan Santos un lider excep-

cional fue su .capacidad para compenetrarse con el universo

religioso de los indrgenas amaz6nicos, y para satisfacer sus

expectativas mesianicas.

Aspiraciones incaicas e ideologfa mesianica
en e] discurso de Juan Santbs

Uno de los aspectos mss trabajados de la sublevaci6n de

1742  es  el  aspecto  ideol6gico  y,  en  particular,  Ia  ideologfa

mesianica como factor de movilizaci6n polftica.  Dos elemen-

tos,sinembargo,pare6enintrigaralosinvestigadoresquehan

tratado  el  tern?.   Por  un  ladQ,   6c6pro  es.que  un  mestizo

procedentedelCusco(deHuantaodeCajamarcasegtlnotras
fuentes)comoJuansantossupoencajarsudiscursomesianico

de rafoes andinas con el de las poblaciones de la selva centra'l,

hasta ser aceptado como lider indiscutible de los sublevados?

Y por otro,  6c6mo  explicar que  sus  reivindicaciones  como

descendientedeloslnkashayantenidoefectoentrelosindfge-

nas  amaz6nicos?  Estos  son  los  dos  puntos  qiie  intentar6

dilucidar en esta secci6n. Para ello me basar6 eh un analisis de

los nombres y titulos que se autoadjudicaba el rebelde, y en la

mitologfadelospueblosindfgenascomprometidosenlasuble-

vaci6n.
Desde el inicib de sus actividade`s Juan Santos estableci6

claramentequesuintenci6nera«cobrarl;Coronaquelequit6

Pizarro...  matando  a  su  padre,  que  asi  le  llama, a[  lnka,  y

onviando su cabeza a Espafia» (del Santo y Garcia 1742: 48).

Medianteestareferencia,queprefiguraelmitolnkarri,yal.usar

el nombre de Atahuallpa, el tiltimo lnka que hizo p.Ieno uso de

su poder, y a quien trata de padre, Juan Santos reivindicaba el

tftulodelnkay,porextensi6n,sulegftimoderechoalaconduc-

ci6n del antiguo imperio  incaico. Sin embargo,  autores como

Varese,  desestiman  el  impact.o  que  hubiera  podido  ejercer

dichareivindicaci6nenlamasaindfgenaamaz6nica,ysugieren

que  I'a  misma  «esta destinada  a tener suceso  mas  con  los
andinos  y  los  espafioles,  que  con. los  indios  montafieses»

(1973:  181 ).
Enuntrabajoreciente(Santosl987b)heintentadodemostrar

que asf como la regi6n amaz6nica no estuvo desvinculada de
lasierraen6pocasprehispanicas,Iafiguradellnkanoesajena

a la tradici6n oral de los pueblos amaz6nicos, y en especial de

aquellos ubicados en las vertientes orientales de los Andes. Es

asf que el  lnka aparece en la mitologfa,de todos los pueblos

indfgenas  involucrados  en  el  moviinianto  gestado  par Juan

Santos, asaber, Ios Amuesha, Ashaninka, Machiguenga, Piro,

Shipibo,  Conibo  y  Cashibo.  En  todos  estos  casos  el  lnka

aparece como un personaje divino o semidivino, con caracte-

risticas  de  h6roe  cultural,  y  al  cual  se  le  atribuyen  poderes

extraordinarios. En algunos de los mitos referentes al lnka 6ste

aparececomocreadorocustodiodelasherra.mientasydemas

conocimientos  tecnol6gicos  que  los   europ6os   les   habrfan

robado  a  los  indfgenas.  En  otros  es  considerado  como  un

ordenador del mundo; mueve piedras, Ievanta muros, y ?ons:

truye puentes.  En 6ste sentjdo el t6rmino lnka tiene 61 mismo

significadoparalosindfgenasamaz6nicosqueelsefialado'por

Arguedas para la regi6n andina. Inka es, segdn Pease, modelo

originante,  arquetipo,  y  dios  ordenador  (1976,  49).  Pero  asi

como los pobladores amaz6nicos le atribuyen caracterrsticas

positivas, tambi6n  le atribuyen  en  algunos casos  rasgos  ne-

gativos.
Elmayor6nfasisqueseponeenunouotroaspectoparece

•dependertantodeladistanciageograficaqueseparaalpueblo

amaz6nico en cuesti6n de la regi6n 'andina coma al grado de

intensidad de  las  relaciones que  estps  pueblos  mantuvieron

con  el  imperio  incaico.  En  etnfas  como  la  Amuesha  a  la

Machiguenga, que estaban en contacto directo con las avan-

zadas  del  imperio  incaico,  los  lnkas  son  representados  de

forma ambigua. Los Machiguenga los dividen en dos categQ-

rfas de espfritus: los /n*anen/., espiritus celestiales ben.6volos

creado,s por  rasorinfs/. la divinidad creadora «del soplo todo-

poderoso», y los /n*an/.er/./.te, espfritus demonfacos que moran
en las nubes y que fueran creados por K/.enf/.bahore, la divini-

dad  mal6fica (Ferrero  1967).  Para los Amuesha la figura del

lnka, conocida por el -nombre de Enc, es la de un enviado de la

divinidadsupremayato'yos,NuestroAbueloyos,queenlugar

de hacer el bien es presentado coma un pers6naje autoritario

en  lo  politico,  explotador en  lo  econ6mico,  y  represivo  en  lo

sexual (Santos 1991 ).

Por el contrario, para los Shipibo, y e.specialmente para los

Conibo, que no estuvieron en contacto directo con el imperio,

sino  que  se  relacionaron  con  el  mismo  a  trav6s  de  otros

pueblos como  los  Piro 6  Panatahua que  actuaban  de  inter-
mediarios,  la figura del  lnka es asimilada a la de la divinidad

solar Banf /nka. Esta es representada como un h6roe cultural

que enseii6 a los Conibo el arte de la pesca (Girard 193:230),

y que qispensa la lluvia (Mercier et al 1974:78).  Por t]ltimo, de
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Iamitologfadeloscashibo,cuyoscontactosconelimperiolnka

fueron  muy  d6biles  debido  a  su  aislainiento  g.eografico,  se

desprende  que  la  divinidad   BetsG  /nca  y   la  categorfa  de

divinidades llamadas /."cos (que vienen de los cuatro rincones

del mundo al igual que el imperio incaico tehfa cuatro suyos).

cumplen  un  papel  civilizatorio.  Es  a trav6s  de  sus  poderes

creadores que log Cashibo obtuvieron los con.ocimientos tee-

nol6gicos adecuados para el desarrollo de las tareas agrfcolas

y  de  la  caza:  actividades  sobre  las  cuales  se  sustenta  su
economfa.    .

En conclusi6n,  Ia figura del  lnka, ya coma personaje indi-

vidual, ya como catego[fa de entidades e'spirituales,  era una

figuraderelevanciaenlamitologfadelospueblosindfgenasde

I,aselvacentral.Sibienparaalgunosde'estospuebloslafigura

del lnka ten fa connotaciones negativas, todos ellos coinciden

en  concebir  al  personaje  como  un  ssr  divino  poseedor  de

poderesextraordinarios.Alpres6ntarsecomodescendientede
los lnkas, Juan Santos fue inmediatamente identificado coino

el personaje sagrado de sus tradiciones mfticas. Asf, cuando

desde el Gran Pajonal Juan Santos les prometi6 a sus segui-

dores<<muchaherramientaytodoslostesorosdelosespafioles>>

(Amich 1975: 156), los indfgenas vieron en 61 la reencarnaci6n
del  lnka dadivoso que venia a restituirles lo que par derecho

ancestral les pertenecfa. Si, como concuerdan la mayor parte

delosautores,JuanSantoseraoriginariodelCusco,.regi6nen

donde los lnkas.lograron penetrar y colonizar con mayor 6xito

la ceja de selva, debi6 haber conocido el enorme peso que la

figura del  lnka ten fa en las' mitologfas de los pobladores de la

selva.  Por ello,  las aspiraciones al tftulo de  lnka y al imperio

incaico expresadas en su discurso no s6Io estaban destinadas

a influir en  el  animo de  los  indigenas andinos, como sugiere

Varese,sinoaatraeryconcertarlasvoluntadesdelosindigenas

amaz6nicos.
Si bien Juan Santos se apoy6 en la atracci6n que ej.ercfa la

fiduramfticadellnka,noporellodej6deacudiralasimbologia

cristiana, que en el caso de los Andes ya habfa sido adoptada

eneltranscursodedossiglosdedominiocoloni?I,yquenoera

ajena  a  los  habitantes  de  la  selva  central  -quienes  fueron

misionalizadosdeformaintermitenteporfranciscanosydomi-

ni6os  durante  el  siglo  XVII,  y  mss  establemente  durante  la

primera mitad del siglo XVHl. Asf,  el nombre completo que se
autoadjudica Juan  Santos Atahuallpa Guainacapac Apuinga

evoca simbolos indfgenas y espafioles de un fuerte contenido

religiosoytunaprofundacargaemocional(verzarzarl989).En

ninganmomentod.esulargoenfrentamientoconlosespaFioles

reneg6 Juan Santos de la f6 cristiana. Sin embargo, 6sta i ue

articuladadetalmaneraconlastradicionesreligiosasaut6ctonas

que  termin6  configurando  una  tradici6n   religiosa  diferente,
similartalvezensusincretismoyensuvocaci6ndeautoncmfa

frentealalglesiaoficialaladelosHermanosdelaSantaCruz,

cuya influencia se deja sentir actualmente e'n la selva norte del

Perd  (Agt]ero  1988).

Juansantosnos6Iosereclam6hijodeAtahualpa,sinoque

atirmaba: {tQue cuando Dios cri6 al Sol, inmediatamente pro-

dujo a su padre, llamandolo Guainacapac, a qui6n el Espiritu

Santo  le  infundi6  su  coraz6n  con  muchos  grados  de  gracia

quedandose sin 61»  (San Antonio  1750b: 63).  Si bien  parece

existir una contra.dicci6n en sus declaraciones respecto de su

filiaci6n 6sta no es tal. Juan Santos juega ?quf en dos planos

simb6[icos: uno en el cual utiliza referentes hist6ricos y otro en

el que juega con referentes mftieos. Atahualpa, como persona-

je  hist6rico  (aunque  mitificado)  y  d[timo  gobernante  lnka,  Ie
confiere en tanto `padre' derechos reales al trono del imperio.

Gtiainacapac, en cambio, como personaje mftico creado junta

al Sol  (y emparentado con 6ste par descender de un mismo

principio) le confiere un poder divino. Sus nombres expresan
este parentesco.

En  cuanto  a  los  nombres  de  Santos  y  Apuinga,  el  lider

rebelde afirma que Guainacapac, hijo del Dios Padre cristiano,

le entreg6 un documento en el dual << Io declar6 por Monarca de

esteF}eynoconsuperioridadatodoslosF}eyes,yMonarcasdel

Mundo»  (San Antonio 1750b: 63). Con este `argumento Juan

Santos no deja de reconocer la legitimidad del Rey de EspaFia

(eyitando  de  esta  manera ser acusado  de traidor),  pero  se
coloca por encima de 61 por los derechos que  le confieren la

sangre y la divinidad. Juan santos tambi6n afirmaba que junto

con este documento Guainacapac le transfiri6 el coraz6n que

recibiera del Espfritu Santo. Mediante estas dos afirmaciones

ellfderestablecesuvfnculoconlaprimeraylatercerapersona

de la Santfsima Trinidad, alegando, de acl]erdo a las fuentes,

que:  «a  la tercera Pers6na Divina le conviene  el  nombre de

Santo...  yo tengo  por  nombre  Santos:  luego  soy  el  Espfrjtu
Santo.Mss:alaprimerapersonaleconvieneelserpoderoso...

yo tengo el nombre de poderoso, porque Apu significa esso:
luego soy el  Espiritu  Santo  Poderoso.>  (San Antonio  1750b:

63).

A esto agrega Juan Santos su vinculaci6n con Jesucristo,

declarando  que  la  Virgen  Maria  le  pidi6  a  su   hijo  que  lo

mandase  a  61  «para  que  coronandose  Rey  de  este  nuevo
Mundo  del  Perti,  fuese  el  restaurador  de  !a  ley  Divina,  ya

perdida par los Espafioles y especialmente por los Corregido-
res»  (San.Antonio  1750b: 63).  De  este modo,  al peso de su

genealogia que lo emparentaba directamente con los lnkas, y

que le ctorgaba un prestigio divjno de acuerdo a los canones
tradicionales, Juan Santos agrega el cr6dito de su vinculaci6n

con la Santisima Trinidad.
Su  nombre de pila tambi6n  evoca referentes indigenas y

espafioles.  Por  un  lado  lo  asocia  a Juan  el  bautista,  corno

enviado de la divinidad que anuncia los cambios por venir, y a

Juan el evangelista, anunciador del`apocalipsis y el milenio (e!

Pachakuf/.de los lnkas?); pero por otro, lo vincula nuevamente

aAtahualpaaquienenelsigloxvmseleadjudicabaelnombre

de Juan tal cual se desprende de un 6leo titulado <<Degollaci6n

de Don Juan Atahuallpa en Cajamarca» (Pease 1976:  121).

La  evidencia  sugiere  que  Juan  Santos  sin  renegar  del

cristianismo,  lo adopt6 y transform6, insertandolo en los mol-

des indfgenas tradiciona[es. Mas adn, en una expresi6n.enig.

matica, que en un principio no logr6 desentraFiar, Juan Santos

se declara cristiano ante dos de los primero.s misioneros que

lograron entrevistarse con 61 a poco de comenzado el Ievanta-

miento.  En  su  relato  estos  t]Itimos  consignan. que  el  lider

declaraba: «Que su casa se llama Piedra» (del Santo y Garcfa

1742:58).Laclavedeestaexpresi6npareceencontr.arseenel

versfculo42d.elEvangeli.osegdnsanJuan:«Yle.trajoaJesds,

\
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Y mifandolo Jesds, dijo: Td eres sim6n, hijo de Jonas: tu seras
llamado Cephas (que quiere decir, Piedra)» (San Juan 1 : 42).
•Sim6n,  IIamado  Cephas  o  Pedro,  f ue  uno  de  los  primeros

discfpulos de Jesds, y de  61 dijo  el  mesfas: td  eres Pedro,  y
sobre esta piedra edificar6 mi iglesia...»  (San Mateo  16:  18).
Cuando Juan Santos afirma que «su casa se llama Piedra>> , no
hace otra cosa que confirmar su adhesi6n a las ensefianzas
del cristianismo y a la iglesia de Pedro a la par que, debido al
mandato divino que recibiera, se erige en un nuevo pedro, y por
ende  en  fundamento  de  una  nueva  lglesia,  mestiza  en  su
discurso y en su praxis.

Apesardelavertientecristianadelaideologfaquepropugna,
el  discurso  mesianico  de`Juan  Santos  estaba  fi.rmemente
anclado en elementos de la religiosidad indfgena. Segdn uns
tradici6n tardfa, Juan Santos se` present6 ante los pobladores
de la selva central como hijo del Sol (Loayza 1492: 68).  Este
supuestoparentescodebi6habertenidounafuert6repercusi6.n
en el animo de las etnfas de la regi6n.  Entre los Ashaninca y
Amuesha lafigura del Sol ocupa un lugar central en el pante6n
de divinidades. Pawa entre los Ashanink.a y yomporf]orentre
lbsAmueshason`divinidadessolaresquetienenunaimportante
influencia en el destino de la humanidad. Para los Conibo, cuya
divinidad solar lleva el nombre de Bar/./nka la identificaci6n entre
6sta y Juan  Santos debi6  haber sido  adn  mss facil,  habida•cuentadequeellidermestizodeclarabasersimultanea`mente

hijo del Sol e hijo del Inca.

Este breve seguimiento de la filiaci6n que se autoatribuye

40  Amazon fa lndrgena

Juan  Santos demuestra que el  lfder rebelde sabfa tocar las
diversas fibras que Coinponfan la experiencia religiosa de los
indrgenas  andinos  y  amaz6nicos  del  siglo  XVIll.  Su  nombre
constituye un n6dulo de asociaciones simb6Iicas que le permi-
ten proclamarse simultanea o alternativamente como hijo de
Atahuallpa, el [nka hist6rico; de Guainacapac, el lnka mitico; o
del Sol,  la divinidad  aparentemente  mss generalizada tanto
entre los pueblos andinos, coma entre los amaz6nicos.  Pero
ademas,  como encarnaci6n del  Espfritu  Santo y enviado de
Jesucristo, el personaje de Juan Santos se adecu6 perfecta-
mente a las concepciones mesianicas de las etnfas de la selva
central. Los Ashaninka lo asimilaron a Kesha un ser mftico de
caracter mesianico que combina rasgos de divinidad creadora

y h6roe cultural (Varese 1973: 180). Los Piro tambi6n recibie-
rori  a Juan Santos coma a un emisario divino:  «El reunfa las
condiciones  del  salvador  y  mesfas  del  mito  Piro:  extrafio,
conocedor  de  otros  ambientes,  venido  de  lejos,  Iocuaz„.»

(Alvarez: 1970).
Por su parte, para los Amuesha Juan Santos era un enviado

de yomporf]or, la divinidad solar. De acuerd6 al mito,  yompor
F}orhabria habitado es}a tierra en tiempos remotos; luego, par
causa  de  la  maldad  y  f`alta  de  devoci6n  de  los  Amuesha,
ascendi6  al  ci.elo  convertido  en  el  astro  solar.  Unos  pocos
hombres subieron con 6l por haber llevado en la tierra una vida
correcta y devota. Los que quedaron atras se vieron sc)metidos
a pasar par el duro traJh6e de la muerte y por todas las penurias

que  caracterizan  a  la  condici6n  humana.  Sin  embargo,  de
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acuerdo al mito, un dfa yomporf]orhabrfa de regresar a esta
tierra,  o  enviar a  un  hijo  suyo,  para salvar a  los  Amuesha y
ot`orgarles el don  de  la inmortalidad. Juan  Santos,  que  en  la
mitologiaAmueshaactualesconocidocomoyomporsanto,fue
considerado  como  el  hijo  de  la divinidad  solar tanto  tiempo
esperado.

Segdn  la tradici6n,  yompor Sanfo vino  escapando  de  la
persecuci6nespafioladesdelacosta.Alolargodesuitinerario
par los Andes,  yompor Santo fue hecho prisionero varias ve-
ces;perootrastantasescap6desuceldahaci6.ndoseinvisible
y atravesando las paredes. Nuevamente la analog{a estructu-
ral entre la versi6n  mitificada de los personajes hist6ricos de
Atahuallpa y de Juan Santos se hace patente. Pease ya hizo
notar  que  la  pretensi6n  de  Atahuallpa  al  t.itulo.de  lnka  se
legitima desde el momento en que se le atribuye haber esca-
pado de la prisi6n en que lo mantenia Huascar convertido en
culebra, gracias a la intervenci6n de Amaru /n*a, un gnviado
solar  (1976:  log).   LEstarfa  Juan  Santos  al  tanto  del  mito
construido dos siglos antes en torno de lafigura de Atahuallpa,  .
aut.oadjudicandose   poderes   similares?   6.Construyeron   los
Amuesha el mito de yomporsanfo en base al difundido mito de
Atahuallpa? Estas son preguntas que par ahora no podemos
responder.

Lo cierto es que ademas de su ascend;ncia divina y de su
caracter de  mesras,  Jiian  Santos  afirmaba poseer poderes
extraordinarios.  Segtin  una carta del virrey Marqu6s de Villa
Garcia, el lider persuadfa a los indfgenas  <<que d6mina sobre
loselementos:queinfaliblementemoriranlosquelopersiguen,
quepuedeconvertirlaspiedrasenoroymetalespreciosos,que
a su lmperio tembl.ara la Tierra, por ser enviado del cielo, para
establecer el de los Incas, y expeler los espaiioles»  (Loayza
1942: 67). Ante los ojos de sus seguidores amaz6nicos Juan
Santos pose fa poderes magicos que devienen  (a la vez que
confirman)suorigendivino.Asi,porejemplo,elliderproclamaba
ante los misioneros:  "Que es poderoso para hacer temblar la
tierrayhacermilagros,comodetenerelsolparatomarvenganza
de los espaf\oles que tienen tiranizadas sus tierras>}  (Loayza
1942: 216). En este contexto los poderes que se autoatribuye
sonsimilaresaaquellosatribufdosalosshamanesamaz6nicos.

Enestesentido,algunosautoressostienenqueJuansantos
p6dria  haber sido  iniciado  como  shaman  por los  Ashaninka
(Varese  1973: 180; Castro Arenas  1973: 28). Otros surgieron
que su maestro era un anciano sacerdote andino d,e la regi6n
deHuamanga(Loayzal942:33).Lasevidenciasdocumentales
y la tradici6n oral sugieren mss bien que Juan Santos asumi6
los   atributos   y  funciones  de   los   lfderes   polftico-religiosos
Amuesha(corr}esha).Aligualque6stos.mascabamuchacoca
diciendo.«que es yerva de Dios, y no de brujos» (del Sant.os y
Garcia 1742: 58). Asimismo practicaba la abstinencia sexual y
observaba ciertas restricciones alimentari:s: «El alimento que
come es limitado.,. (y) huye del trato de las mujeres quetrae en
su compaFtfa»  (Loayza  1942: 34).  Pero  lo que otorga mayor
solidez a esta hip6tesis es que Juan santos sent6 sus real?s en
Metraro,  en  el coraz6n del territorio Amuesha,  y no entre los
Ashaninka  del  Gran   Pajonal  desde  donde  di6   inicio  a  su
movimiento. Allf vivi6,  muri6 y fu'e enterrado.

Para  los Amuesha,  Metraro  es  el centro del mundo y por

esta raz6n tiene  una gran significaci6n  religiosa.  En  Metraro
Juan Santos erigi6 un gran templo, similar al de los cornesfra'
o  sacerdotes  Amuesha.  A  este  templo  acudfan  |odos  sus
seguidoresparav6rloyparticipardelosritualesque61organi-
zaba.. Al  igual  que  los  comesha',  Juan  Santos  pedia  a  sus
seguidoresqueletrajesenofrendasde;ocaqueluegorepartfa
entre los mismos durante las ceremonias que se  IIevaban  a
cabo en su templo. A0n mucho despu6s de su muerte, en el
siglo  XIX,  los  Amuesha  y  Ashaninka  de  la  regi6n  acudfan
anualmente al centro ceremonial de Metraro para venerar sus
restos  (Loayza  1942:  XIV).  `A  diferencia  de  los  shamanes
Ashaninka y Amuesha,  cuyas pfacticas  magico-medicinales
los llevaban a tener una relaci6n `individual' y de clientelismo
con  sus  seguidores,  Juan  Santos` aparecfa  como  un  lider
politico-religioso  cuyas  pfacticas  ceremoniales  tenian   una
orientaci6n emin.entemente `social'. En esto su rol se identifica-
ba plenamente con el de los sacerdotes Amuesha.    .

El proyecto ut6pico de Jllan Santos

Hasta el in.'omento los estudios sobre el movimiento de Juan
Santos se han centrado en el analisis de sus causas, y de la
ideo,logta  mesianica que  lo  sustentaba.  No  existen  estudios
sobre lo que sucedi6 en los  100 afios posteriores al  levanta-
miento, en que la regi6n qued6 aislada del resto del virreinato.
Para llenar en parte este vacfo he abordado recientemente el
estudiodelfen6menodelasherrerfasindfgenasqueflc)recieron
despu6s de 1742, y que continuaron fun9ionando con regula-
ridad hasta fines del siglo XIX. En dicho artfculo (Santos 1988)
sostengo que subyacente al programa politico anticolonial de.
Juan Santos se encuentra un proyecto ut6pico que busca un
retorno  al  pasado  sin  par  ello  renegar  de  las  innovacic)nes
tecnol6gicas  (ni,  como  hemos  visto,   de   las   innovaciones
ideol6gicas)aportadasporloseuropeos.Esteretornoalpasado
es un regreso a los valores morales y filos6ficos que sustenta-
ban las soci6dades indfgenas, y una vuelta a la independencia
y autonomfa perdi`das. No es un retorno en el tiempo, sino el
advenimiento  de  una  nueva  era que  rescata  del  pasado  lo
mejor del mismo: Iibertad de decisi6n, reciprocidad y generosi-
dad como  normas de interacci6n  social, e igualdad  entre  los
hombres.  Es  por  ello  que  no  se  hizo  necesario  rechazar
aquellas innovaciones que se acomodaban a estos valores, y
es  por  ello  que  los  Ashaninka  y  Amuesha  siguieron,   por
ejemplo, criando ganado vacuno y cultivando caiia de azdcar
y frutales europeos mucho despu6s de expulsados los espa-
fioles.Nosorprende,entonces,quecu`andosereabri6laregi6n
a la colonizaci6n en  1847 los militares, exploradores y misio-
neros  encontrasen  21   herrerras,  o'nce  de  las  cuales  'eran
Amuesha, tres Amuesha/Ashaninka, ciho Ashaninka y dos no
identificadas.

Esta industria  metaldrgica tuvo  su  origen  en  las  misiones
franciscanas.  En un comienzo  los misioneros importaron he-
rramientas de la sierra.  Estas fueron  rapidamehte  incorpora-
das a las practicas productivas indigenas, y constituyeron una
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Horno de fundici6n de los  lndios Campas.
Tomado de naimondi,1879.

de las razones mss poderosas por la cual se acept6 la presen-

cia  misionera.  En  la  medida  en  que  las  misiones  se  fueron

consolidando,  los misjoneros fueron  estableciendo  herrerfas

en  las  cuales  se  trabajaba  el  hierro  importado  de  la  sierra.

Algunos ne6fitos fueron entrenados en el arte de la forja. Con

la expulsi,6n de los misioneros y la destrucci6n de las misiones

enl742,Ios.indrge.nassevieronprivadosdeunafuentesegura

de herramientas.
Las autoridades virreinales, conocedores del valor estrat6-

gico  de  las  herramientas,  prohibieron. a  los  indios  serranos
fronterizos todo comercio  de  estos  biene.s  con  los  rebeldes. ,

Dado  que  la relaci6n  entre Juan  Santos y  los  lideres  que  lo

apoyaban se basaba'e.n la redistribuci6n de bienes, y especial-

mente de herramientas, el lfder rebelde tuvo que idear fuentes

alte.mativasdeacoesoaesto§productos.Enunprimermomento

los  sublevados  se  proveyeron  de  herramientas  atacando  y

saqueando lo.s pueblos serranos vecinos; mss tarde, y con for-

me  se  ciment6  el  control de  los  seguidores  de Juan  Santos

sobre la zona, es de presumir que se recuperaron y volvieron

a poner en funcionamiento las antiguas herrerfas misionales,

que100aFlosmastardetantosorprendieranalosexploradores
republicanos.

Entre los Amuesha la industria metaltirgica de fun'dici6n y

forja del  hierro.fue  desarrollada por  los  comesha',  a  lideres

politico-religiosos tradicionales, en Sus centros ceremoniales

toueraAua: t6rmino que viene del espaiiol `fragua'). La asocia-
ci6n entre templos y herrerfas ya se 6ncuentra en Metraro, el

baluartedeJuanSantosd.esde1742hastaporlomenos1756.

Porlatradici6noralyporlostestimoniosescritos'delsigloXIX

se hace evidente que la producci6n de herramientas (hachas,

cuchillos, mqchetes y agujas) y de armas de hierro (puntas de

flecha)fueadaptadaalospatronestradicionalesdeorganizaci6n

social de los Amuesha.

Latradici6n oral establece que los centros ceremoniales se

ubicaban  en   los   intersticios  del   espacio  socio-geografico

Amuesha,lejosdelosasentamientoslocales.JuntoalcornesAa'

ofi.ciante  s6lo  vivfan  de  forma  permanente  su  familia  y  sus

discfpulos  mss  cercanos.  Los  seguidores  de  un  sacerdote

Amuesha pod fan  provenir de diferentes asentamientos  loca-

Ies. Lo que los marcaban como seguidores de un determinado

cornesAa'' era su asistencia regular a las ceremonias que 6ste

celebrabaperi6d'icamenteensutem`plo.Porello,laspuerahua

Amuesha deben ser consideradas como verdaderos centr.os

ceremoniales desde los cuales los comesha' irradiaban su in-

fluencia  politica,   moral  y  religiosa  sobre  los  miembros  de

diferentes asentamientos lo?ales. La tradici,6n oral establece,

asimismo,  que  muchos  de  los  lfderes-politico-religjosos  del

pasado eran herreros, y que en muchos centros ceremoniales
exist fan herrerfas. Otros, que no le eran, estaban asociados a

unconjuntodeherrerosquetrabajabanensuscentrosceremo-

niales como sus `discfpulos' o `seguidores'. Finalmente,  hubo

algunos lideres que ni eran herreros, ni estaban vinculados a

herreros.  Esta  asociaci6h  entre  templos  y  herrerfas  en  los

centrosceremonialesAmueshaaparecesuficientementeates-

tiguada en las fuentes del siglo XIX.  (p.ej. Pereira 1869: 457).

De.Io anterior se desprende que los centro; ceremoniales

Amuesha  eran  fundamentalmente  lugares  de  peregrinaje  y

asientos  de  la  autoridad  politico-religiosa  supra-local,  que

atrafanaunvolumenvariabledelapoblaci6ncircundante.Esta

atracci6n ten fa un doble caracter: por un lado en su calidad de

sacerdotes,  los comesha' convocaban a sus seguidores pe-

ri6dicamenteparalacelebraci6ndegrandesfiestasvinculadas

a  la  fertilidad  y  fecundidad  de  la  tierra,   las  cosechas,   los

animales y los seres humanos (Santos 1986; 1991 ); por otro,

en  su  caljdad  de  herreros,   los  comesha', debieron  haber

incrementado su capacidad de convocatoria y movilizaci6n en

relaci6n a la que ten fan antes de 1742-56.

El  mayor ndmero de templos-herrerfas  se  en6ontraba  en

torno al Cerro de la Sal, cerca de los yacimientos de.hierro del

rfo Paucartambo. De esta manera, esta zona, que se encon-

traba en el coraz6n del territorio Amuesha, se convirti6 en eje

de  una  serie de  redes  de  intercambio  que  vinculaban  a  los

Amueshacon los Ashaninka, Conibo, Shipibo, y Piro de los rfos

Ucayali, Urubamba, Tambo, Ene y Peren6. La sil, que desde
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6pocas prehispanicas fuera motivo de numerosas transaccio-
nes comerciales entre estas etnfas, y posteriormente las he-
rramientas  de  factura  indfgena,  constituyeron  los  productos
mss  preciados  de  este  circuito  comercial.  A  cambio  de  sus
servicios  los sacerdotes-herreros o  los  herreros que trabaja-
ban en un determinado centro ceremonial recibfan presentes
de  pescado  o  carne  ahumada,  coca,  chamairo,  adornos  y
textiles.  En  otros  casos  los  que  requerfan  de. sus  servicios
trabajaban para ellos cultivando las chacras del centro ceremo-
nial durante el tiempo que tardaban  los herreros en forjar las
herramientas encargadas.

La destrucci6n de las herrerfas afines del siglo XIX, en parte
como resultado de la estrategia indfgena que buscaba impedir

que  los .blancos  se  apoderasen  de  ellas,  y  en  parte  como
resultado de`Ia estrategia de los militares, quienes eran cons-
cientes  (como  lo   expresan   en  sus  informes)  de  que  esta
industria les confer fa un extraordinario nivel de autonom fa a los
indrgenas, puso fin al proyecto u`t6pico desarrollado a partir del
triunfo  de  las  tropas  de  Juan  Santos.  Las  epidemias,  que
nuevamente hicieron estragos entre los indfgenas de la selva
central durante la segunda mitad del siglo XIX, y las herramien-
tas  de  mejor calidad trafdas  par los  colonos contribuy6ron  a
darle  la  estocada final  a  la organizaci6n  social basada en  la
existencia  de  sacerdotes  herreros  y  templos-herrerias.  Sin
embargo,`la sublevaci6n de Juan Santos Atahuallpa destaca

por haber sido una de las mas grandes del oriente peruano y la
dnica que tuvo un 6xi{o completo:  Los cien ajios de indepen-
dencia que los indrgenas de la selvia central gozaron despu6s
de  1742 respecto del estado colonial, y posteriormente repu-
blicano,  les permitieron juntar fuerzas y experiencia para en-
frentar  la  situaci6n`.de  violencia  en   la  cual  se  encuentran
inmersos hoy en dfa.
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Efectos de las reducciones jesuiticas
en [as pob]a6iones indfgenas de    ,
Maynas y Mojos {Perd.y Bolivia)

ZulemaLehm*   .

       i; ::t:::dc:u:eq:du.:i;o;::is':;foe:r¥:.i:p:ar:is;::a::us:rfa:r;:eit::r:z:a:::a:r
civiL|es,  de  tal  manera  que  su  actividad  eva.ngelizadora  fu:
complementariaa.iaconquistamilitar;enlasegundalaactividad
mi.si'oneratiene cierta autc)nomfa, constituy6ndose en un «otro .

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

con respecto de la amaz6nfa, donde la primera.etapa -que dur6

       ;:;t:a:to:,a6r:;:ar:a:nteu;v:,,tj:uj,go::e:,a::::n;#:sjqoo::a::r;,::sscp:a;tfito:;::soe, dE:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

politica emergieron diferencias importantes. Estas diferencias

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

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

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

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

los rriisioneros.
Dehecho,losindfgenasnofuerbnagentespasivosen`este

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

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

Las misiones jesuitas de Maynas

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

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

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

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

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

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

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

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

.    ci6n;sujurisdicci6nyt6rminos,quecomprendfan elespacio
de ciento y cincuenta o doscientas leguas. ,como iezan ias
capitu[aciones.,  hoy se extiende a todas partes donde los

Amazon fa lndrgena 45

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



Padres de San Francisco anduvieren en Misi6n, par nueva
merced que hizo el sefior Virrey... a petici6n del P. Lucas de

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

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

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

[1661 I  1960).

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

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

Refiri6ndoseasanFranciscodeB`orja,losjesuitasesc`ribfan
hacia 1735:

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

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

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

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

(Figueroa [1735] 1960).

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

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

Los jesuitas no s6lo abogaron  por el reforzamiento de los

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

«lafaltadeescoltadealgunagenteespafiolaqueacompafie
con  armas  defensivas  a  los  misionerQs  cuando  entran  a

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

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

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

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

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

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

mss el padre, sino los portugueses quemando y cautivando

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

[1691]  1960).

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

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

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

siervosparaemey>>-,sepresentacontodalafuerzaquepuede

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

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

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

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

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

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

EnelcasodeMaynas,lapolfticalingt]isticadelosmisioneros

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

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

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

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

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

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

(Uriarte [1774]`1986).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anciano. Estos se nombraban en el Presbiterio, sentado el

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

sus obligaciones.

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

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

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

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

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

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

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

repitiesenlosindios;6.Queentiemposdedoctrinayplatica

estuviesen en las puhtas de sus asientos junto a la pueria

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

Que  supiesen  de  los  enfermos  y  criaturas  que  nacfan  y

avjsasen  al  padre  para  asistirles,  bautizar  y  admini;trar

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

faltasen  a  la  doctrina  ni  hiciesen  bebidas  de  convites  sin

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

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

orden;ypostsemanasanta,.hacerelMonumentoyprocurar

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

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

naci6n   misional   se   caracteriz6   por  el   elevado   ndmero   de

sublevaciones,  Ias  cuales  en  muchos casos contaron  con  la

activa participacj6n de varias naciones indigenas. Asf sucedi6,

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

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

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

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

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

•En estos casos la represi6n espafiola resultaba tan violenta

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

cuentadelosdrasticoscastigosqueseaplicabanalosrebeldes

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

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

<<habiendo vuelto  algunos  soldados borjefios en  busca de

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

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

en diferentes pueblos,cristianos, en donde dentro de poco

tiempo fueron consumi6ndose, menos tres o cuatro familias

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

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

Indudablemente,   durante   los   130   afros  de   dominaci6n

misional los pueblos indfgenas de la Gobernaci6n de Maynas

experimentaron en toda su fuerza el impacto de la conquista,

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

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

pueblos que sobrevivieron al perfodo misional).

Las misiones jesuftas de Ivlojos

iasincursionesespafiolasalaprovinciadeMojosdatande

fines del siglo Xvl.  Intentos par alcanzar el denominado Gran

Mojos a Gran Paititi se sucedieron desde principios del mismo

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

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

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

Cruzdelasierraenl561,lacualdesdeentoncesseconstituy6

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

hacia  Mojos.   La  primera  de  estas  expediciones  en  tomar

contacto  con  los  indrgenas  de  Mojos  fue  la  organizada  por

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

Aunqye  alejadas del territorio  mojefio propiamente dicho,

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

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

Francisco de Alfaro. Dichas ciudades eventualmente desapa-

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

Sierra.L`aprecariedaddelospueblosespafioles-caracteristica

delamayorpartedelasfundacionesselvaticas-,fueaanmayor

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

Mojos y  las .dificultades  naturales  impidieron  que  se  pudiese

implantar el sistema de encomiendas entre los Mojos u otras

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

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

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

sistema de dominaci6n colonial no logr6 imponerse en toda su

dureza,   los  vecinos  espafioles  de  Santa  Cruz  ingresaban

peri6dicamente  a  dicho  territorio  para  «maloquear  o  cazar

indios», llevandoselos coma esclavos para venderlos en dicha

ciudad.

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

acompafiando a la expedici6n de  1595,  hasta la instauraci6n

delaprimeramisi6`ndeLoretoen1682,transcurrieron87afios,

lo  cual `indica  lo  dificultoso  que  result6  para  los  misioneros

establecerse  en   la  regi6n   debido  tanto  a  las  cond`iciones

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

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

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

Finalmente, tres elementos parecen haber incidido de rna-.

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

numerosadelaregi6n-,paraaceptarreducirse:1.Iabt]squeda

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

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

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

y  3.   Ia  posibilidad  de   encontrar  en   los   espafioles   aliados

circunstanciales en laguerra que sostenfan con sus enemigc)s

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

reportaba c6mo los indios Mojos deseaban:

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

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

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

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

t{Doce  leguas  al  oriente  de  Santa  Cruz  eran  loos  Padres

52  Amazon{a lndrgena

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orejones de la quebrada del Ambiacu.\

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pueblo  mojefio  y  al  inter6s  que  6ste  ten fa  por  ios  nuevos

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conclusiones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.   Mientra  que   en   Maynas   la  polftica  lingtifstica  de   los

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

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

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

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

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

•  estructurales  e  incidieron  mss  profundamente  en  todas`las

esferas de la vida de los indfgenas reducidos.

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

resistencia indfgena y la 6rganizaci6n recurrehte de subleva-
ciones  de  diverso tipo y  alcance,  en  Mc)jos se  desarrollaron
modalidades de `negociaci6n' o `pactos', las cuales determina-
ron la introducci6n de cambios drasticos en los modos de vida
indfgenas,  pero  al  mismo tiempo  permitieron  a los  indigenas
impoher ciertas condiciones en su relaci6n con los misioneros.
Atln cuando estas modalidades de relaci6n fueron las predomi-
nantes, no puede descartarse la posibilidad de combinaciones
menos visibles en cada uno de estos territorios.
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Formas de dominaci6n y resistencia
indl'gena en .Chiquitos
(oriente boliviano), siglos Xvl-XVIIl

Erwin Melgar*

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

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

•La  invasi6n  espafrola  del  continente  americano  en  1492

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

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

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

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

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

lncursi6n rriilitar a Chiquitos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CQrt6porcQ.mpletolacQmu'nicaci6nconelpar\aguayyelF3iode
la P`[ata, y, sobre todo, se suspendi6 para siempre la con,quista

58  Amazon}a lndrgena

de  Matto Grosso que, \al. decjr de Azara (`1'847:  1`77),  hubiera
sido espafiol s\i el conquistador hubie,ra vivido unos afros, mas.

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

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

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

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

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

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

\

legendario  due,  al  decir  de  un  magistrado  espaiioli. era  un
monstruo que devoraba todo cuanto se producfa en un radio de
centenares de leguas a la redonda.

-:_:::::-:==:-:i:_i_:::::=:-:::-i::=::::=:=l::-::::-::=::_i::i-:=:::_::::_:i_:-::_-:::l=:==:::=:=--=--=-=:-: -:_:_==-=-:_    
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tadores, hasta la eliminaci6n fisica (genocidio) de la pQblaci6n
indfgena que se  neg6..a someterse a  la autoridad  espafiola,

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

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

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

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

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

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

graves injusticias y muerfes:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EutradasmlstomJe~s a chfault`os       ` w

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Moreno 1978: 217)

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

Entreeseajioyl723losjesuitasllegaronafundarseispueblos
de misi6n. Posteriormente se redujeron otras cuatro etnias.

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

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

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

En  1726  el  P.  Fernandez  mencionaba  a  los  siguientes

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

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

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

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

pesardeque6stosnoeranmayorfaeninuchosdeHIOspueblos
de misi6n.

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

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

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

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

Cuadro 1: La poblaci6n mislonal de ehiquitos,1768    .

Misi6n                                                                                            Poblaci6n

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

desarrolladas  por los Chiquitanos f rente  a los misioneros  no
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son  particulares  a ellos  pudiendo  ser  encontradas  en  otras
regiones de los tr6picos  americanos,  su  especificidad  puede
ser encontrada en los elementos intrinsecos al hecho de `ser
Chiquitano': las leyendas, mitos y rit.os que perduran hoy en dra
en la cosmovisi6n Chiquitana y que son manifestaci6n de una
resistencia que tiene mss de 300 afros d; antigtledad.

Cohclusiones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quebrantar por considerarlos un obstaculo para la cohcreci6n
de su proyecto.
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amaz®nia Ehdigena  se
Publicaci6n de Copal -Solidaridad con lo.s Grupos Nativos

Suscripciones ,y correspondencia
Apartado 502
Iquitos

Precio de una suscripci6n por 3 ntimerbs:
Am6rica Latina                            US $ 12.00
Europa y Estados unidos                     18.00
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