
DEL AMAZONAS:

UNIVERSIDAD COMPLUTENSEDE MADRID
FACULTAD DE C.C.POLÍTICAS Y SOCIOLOGIA

DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIASOCIAL

LOS INDIOS TICUNA

PROCESOSDE CAMBIO SOCIAL

Y ACULTURACIÓN.

FRANCISCOJAVIER ULLÁN DE LA ROSA

Madrid, 1998.



UNIVERSIDAD COMPLUTENSEDE MADRID
FACULTAD DE CC.POLiTICASY SOCIOLOGIA

DEPARTAMENTODEANTROPOLOGIA SOCIAL

LOS INDIOS TICUNA DEL AMAZONAS:
PROCESOSDE CAMBIO SOCIAL Y

ACULTURACIÓN.

MEMORIA PARAOPTARAL GRADODE DOCTOR
PRESENTADAPOR

FRANCISCO JAVIER ULLAN DE LA ROSA.

Director:

Dr. TomásCalvoBuezas.

Madrid, Septiembre1998



Agradecimientos

A lomís Calvo Buezas, por su cariño y amistad que sobrepasan la relaci6n puramente acad6mica, y por su

comprensi6n y sabiduría en la difícil tarea de dirigir esta tesis. Porque el destino nos siga manteniendo

unidos para siempre de una manera o de otra.

A mis padres, que han sufrido con la paciencia con la que s6lo saben sufrir padres y madres todas las

miserias humanas que ha conllevado este trabajo: las ausencias, las angustias, los nervios, los

maloshumores. Y por el orgullo que significa poder seguir su ejemplo con esta tesis.

A todos mis profesores del Departamento de Antropología Social, en el que me he formado como

antrop6logo.

A Rafael Diaz Maderuulo, en especial, porque ~lfue quien me inocul6 el bacilo de la antropología.

A Carlos Caravantes tambi6n, que con la dirección de mi tesina ha aportado un trabajo y asesoramiento

cientrfico importante a la culminación de esta obra.

A Ramiro Feijoo, un amigo, porque ~lencendió la chispa que ha culminado en esta explosión.

A Fernando Mosquera, antropólogo y director del PNR en Leticia, que ayudó y guló a un antropólogo

novato cuando mis lo necesitaba.



A Azulai Manduca Vazquez (San Martín de Amacayacu, Colombia), el abuelo Panduro (Mocagua,

Colombia), Max Brander Ramírez, Tito Ruiz, Antero y Leopoldo León, Noemí Albín, Argemiro Coello,

Félix Benítez (Boyuahuasú, Colombia), Luis, Sixto, Gilberto y Dalvis Antonio Ramos, Abel y Miliciano

Vento, Francisco del Aguila, Raul Aguilar y Angela Cayetano (El Progreso, Colombia), Luis Curitima

(Arara, Colombia), Rafael Díaz y Carlos Cruz Acosta (Rondiña), Gabriel Farías (El Chorro-Valencia,

Colombia), Argemiro Barbosa y Angel Vargas ( Nueva Vida, Perú), Manuel, Hernando y Ramón

Ferníndez, Alfredo Santurino (Nueva Galilea, Perú), mis principales informantes, cuyos conocimientos y

experiencias generosamente me transmitieron y cuyas voces se escuchan, espero que con fidelidad, de un

extremo al otro de este libro.

Al resto de los habitantes de las localidades citadas. Gracias por vuestra hospitalidad que jamis podré

recompensar lo suficiente y por vuestra tolerancia a la observación e interrogación de este antropólogo.

A Constantino Ramos y Jussara Gruber, del Centro Mag~ta de Benjamín Constant (Brasil), también por

su hospitalidad y por la valiosa información que compartieron conmigo.

A mi hermano Carlos, que soportó furias y cajas destempladas nacidas de la competencia por el útil de

trabajo, el ordenador. Al final lo conseguimos los dos, Carlos. Enhorabuena.

A Isabel, Miriam, Leles, Elena, Aida, Ildefonso, Carlos y Lorenzo, compañeros y amigos del CEMIRA con

quienes he tenido la suerte de trabajar y divertirme los últimos dos años. Por la tabarra que han tenido

que aguantarme con la tesis que parecía interminable.

A toda ‘m familia y amigos.



INDICE.

PRELUDIO DE ~ .......—.. 1

CAPITUI~O 1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS, METODOLOGÍA
1’ ~ ~ .. — — ........ ...... ..... 2

1.1 Obertura

1.2 Objetivosy metodologia 13
1.2.1 Objetivos 13
1.2.2Metodología 19

1.3 Marcoteóricodelos procesosdecambiosocialy
aculturación 26

Fotografías

CAPÍTUlO II. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Y XI4.14C0 ECOlÓGICO ... ...... ~ 44

2.1 Localizacióngeográficadel territorioticunaactual.
Problemas 45

2.2MarcoEcológico 50
2.2.1 Régimenclimáticodelterritorio 50
2.2.2Geomorfologíay régimenhidrológico 55
2.2.3 Flora,faunay subecosistemasamazónicos 60
2.2.4 Régimenedafológico.¿Condiciónlimitante

deldesarrollotecnoeconómico9 65

Mapas:
Mapa0: Américadel Sury el áreaticuna
Mapa1: AsentamientosticunaenBrasil
Mapa2: AsentamientosticunaenColombiay Peru.



PRIMIERA PARTE: UNA PANORÁMICA HISTÓRICA
DEL CONTA CTO T ICUNAS-OCCID ENTE......................~s

CAPÍTULO III. DE ELDORADO UTÓPICO
AL ORO BLANCO DEL CAUCRO (SIGLOS XVI-XIX) ................ 69

3.1 La Alta Amazoniaenel periodoanterioral contactocon
Occidente.Lasituaciónperiféricadelos ticunaenel contexto
politico-econóniicoprecolombino 70

3.2 PrimeroscontactosconOccidente.Lasexploracionesespañolas
enbuscadeEldoradoy la construcciónmitica dela Alta Amazonia
(1538-1560) 86

3.3.El comienzode la colonizacióndelAmazonaspor los imperios
mercantilistas.Implantacióndeunsistemaeconómicodebaseescla-
vistaen losextremosde la cuenca(1600-1686) 97

3.3.1 La zonade influenciaespañola:la colonizacióny evange-
lización de laProvinciadeMamashasta1686 104

3.3.2La expansiónde lascoloniasportuguesas
deParáy Maranhao 115

3.3.3.El Alto Amazonashasta1686. Consecuenciasdelasenta-
mientoeuropeoen los extremosde la Cuenca.Lapartici-
pación indígenaen el tráfico deherramientasy esclavos
conOccidente 126

3.4.La obramisionaldelpadreFritzy el conflictobélico
hispano-portuguésenel Alto Amazonas:El fin de los
omagua(1686-1714) 132

3.5. Inicio de la colonizacióndelAlto Amazonas:la primeraevan-
gelizacióny explotaciónde losticuna(1714-1757/67) 145

3.5.1 LasmisionesjesuitasespañolasdelAlto Amazonasdesde
el fmal delconflicto hispano-lusohastala expulsiónde la
CompañíadeJesús 145

3.5.2 Lasmisionesportuguesasdel Alto Amazonashastala
instauracióndelDírelórío de indios (1714-1757) 156

3.6 El Díretónode indiosenBrasil y el Alto Amazonashasta



la EradelCaucho(1757-1864) 164
3.6.1 La implantacióndelDiretório de indios 164

3.6.2 El Alto Amazonasylosticunaduranteel periododel
Direlorzo 173

3.6.3.Elfin delDiretório y la transiciónala EradelCaucho 184

CAPÍTULO IV. EL FENÓMENO SOCIO-COGNITIVO
DEL ATIPICO CABOCLISMOTICUNA:
UNA PERSPECTIVA PSICO-SOCIAL DE LA DOMIiNACION
OCCIDENTAlJ SOBRE LOS INDIOS. ......... ....... ....... .. 190

4.1. Introducción 191
4.2. HaciaunadefinicióndelcaboclismoIlcuna.

De CardosodeOliveiraala PsicologíaSocial 196

4.3.La formacióndela imagenestereotípicadel indio salvajevs
blancocivilizadoen la culturadominanteeuropea 201

4.4. Actitudesy sentimientos:el complejode inferioridady de
autonegacióndel indígenay la profecíadeautosatisfacción
del blanco 208

4.5.Ladominacióny explotacióncomoconcrecióndelcomplejo
total deactitudesindio/blanco.Secuenciahistórico-diacrónica
de la implantacióndelcaboclismoentrelosticuna 213

4.6. Funcionalidaddelcaboclismoatz~ico ticunacomoideología
legitimadoradelsistemade explotacióny dominación 220

CAPÍTULO V. LA ERA DEL CAUCHO (1870-1920)
Y EL PODER hEGEMÓNICO DE LOS PATRONES
CAUCHEROS SOBRE LOS TICUNA (1890-1940).............. ...... 224

5.1.La EradelCauchoenel Amazonas(1870-1920).Perspectivageneral...225

5.1.1 Esplendory caídadelcauchoenel Amazonas 225
5.1.2Lasformasdeexplotaciónintensiva

(modelodeapogeo)y susrelacionesdeproducción 232

5.2.Los ticunasy el sistemamixto deexplotaciónno intensiva
delcaucho(modelocaboclo) 249



5.3. Consecuenciasde la EradelCauchoenlasestructuras
socio culturalesticuna 265

5.3.1 La aculturaciónmaterialcreciente 266
5.3.2Los cambiosen la organizaciónpolítica.La desapari-

ción de lasjefaturas tradicionales 267
5.3.3Lareubicaciónresidencial.La desaparicióndelas

malocasprimigeniasy la dispersióndelos ticuna 269
5.3.4La aparicióndemovimientosreligiososmilenaristas 275

5.4.El conflicto colombo-peruano(1930-34):cantodelcisnede
la EradelCaucho 276

5.5. Conclusión 281

CAPITULO VI. EL FIN DEL REGIMEN SERVIL Y DE LA HE-
G-I~1~tONU~ PílTRONALL (1942—1971) ............... . —. 282

6.1.Los comienzosde la politica indigenistade losEstados
(Brasil,Colombia,Perú) 283

6.1.1 El SPIy la instalacióndelPuestoIndígenaTicunasen
Umaria9ñ(1942-1946) 283

6.1.2 Lareacciónde lospatronesbrasileños.Haciaunstatus
quodeequilibrio depoderSPI/oligarquía(1946-1960) 293

6.1.3 La intervencióndelÉjercito: Haciael fm definitivo del
régimenservil debarracónenBrasil 300

6.1.4 La accióndelEstadoenColombiay Perú 304

6.2. El papelde los agentesreligiososenla nueva
situaciónhistórica 307

6.2.lLa acciónde la IglesiaCatólica 308
6.2.2 LasIglesiasprotestantes 320
6.2.3 La OrdenCruzadaoHermandadde la SantaCruz 325

6.3.La inmigracióncomoagentede la nuevasituaciónhistórica 331

6.4. Balancefinal delperiodo 334

6.4.1 De siervosde la glebaacampesinadomarginal 334
6.4.2El impulsofinal al procesodefluvialización 335



CAPÍTULO VII. GLOBALIZACION Y ACULTURACIÓN
VS REVITALIZACIÓN CULTURAL Y CONCIENCIACIÓN

7.1 LosEstadosy el neoindigenismo.Avanceslegislativosen la
protecciónde los indígenas 347

7.1.1 El Estatutodo Indio enBrasil 348
7.1.2 La legislaciónindigenistaenColombia 352
7.1.3La legislaciónindigenisaenPerú 355

7.2. La luchapolítica de losticunasy los discursosindianistas 357

7.2.1 El ConseihoGeralda Tribu Tukunay la luchapor
la tierradelosticunasbrasileños 359

7.2.2La movilizaciónpolítica de losticunadeColombia
y la creaciónderesguardos.Reflexionessobreel asociacio-
nismoy la concienciapolítica ticuna 367

7.3. Iniciativasculturalesderevitalizaciónétnicay nuevasrefle-
xionessobreel problemade la identidadvsglobalización 375

7.4. El procesodeglobalizacióny la multiplicación
de los agentesdecambioy aculturación 383

7.4.1 Lasconsecuenciasde la concentraciónde los ticuna
enaldeas 383

7.4.2 Lamultiplicaciónde los agentesde contacto.Nuevas
reflexionessobrela incorporaciónde losticunaa la aldea
global 390

Fotografias



ÍNDICE.

SEGUNDA PARTE: LOS PROCESOSDE
CAMBIO SOCIAL Y ACULTURACION.....................I.......403

CAPÍTULO VIH . SISTEMA DE PARENTESCO Y ORGANIZA-
CIÓN POLÍTICA DE LA SOCIEDAD TICUNA ANTERIOR

...... ........... ....... 404

8.1.Planteamientosgeneralesenel estudiodelparentesco
ticuna 405

8.2.Lamitad exogámica.¿Erala sociedadticunaunaorgani-
zacióndualista? 409

8.3. ¿Erael sistemadeparentescoticunadecaráctertotémico 418

8.3.1 Definición de totemismo 418
8.3.2 Larelacióntótem/individuoy tótemclanenirelos

ticuna 421.
8.3.3 El totemismocomoreligiónprimigenia 423
8.3.4 El totemismocomosistemadeclasificaciónsocial 425

8.4. ¿Erael clanpatrilocal(kñ-a)ungrupocorporativo?.
La organizaciónsociopolíficade la sociedadticunaprecontacto 430

8.4.1 El kñ-acomogrupocorporativo.Definición degrupo
corporativo 431

8.4.2Lasfuncionesdelkñ-apatrinealenla sociedadticuna
precontacto.Especulacionesprevias 435

8.4.3 Otrasunidadesa nivel sub-clánico:¿Estabasegmenta-
do el clanenlmajes9 437

8.4.4Laspautasderesidencia:¿Constituíael Ial-a un grupo
local?.Conclusionessobreel caráctercorporativodel1w-a.. 440.

8.4.5 El ku-a comounidaddeorganizaciónsociopolitica
delosticunaprecontacto.La tesisdePacheco 447

8.4.6La significacióndelkñ-aa la luz de lasteoríassobre
la construcciónculturaldelgénero.La sociedadticunaco-
mo brídeservicesocie~yy el kí¿-a comogrupodeguerra 455



8.4.7Conclusionesfinalessobrela funcionalidady el ca-
ráctercorporativodelkñ-a 465

8.5. El intercambiomatrimonial:susefectosenla estructura
social 468

8.5.1 Lasregíasde intercambiomatrimonial 468
8.5.2Algunascaracterísticasdelmatrimonioticuna 476

8.6. La funcionalidaddel sistematerminológicodeparentesco 478

CAPÍTULO IX.DEL CLAN PATRILINEAL A LA FAMILIA
NUCLEAR COGNATICIA: LAS TRANSFORMACIONES
E’~T I~E C~ 1Ci’U~U’ ~ K A TW’ U A — ‘ ~ ~

~ LL ~~I~1t,1VIA ant rAKJtf% it~UU IIULJNA.............. — ... 485

9.1. lntroducción 486

9.2. El periododedispersiónresidencial:destrucciónde las
malocasclánicasy constitucióndeunidadesuxorilocales 488

9.2.1 Lasnuevasunidadessocialesy deparentesco:
el dominiode lauxorilocalidad 489

9.2.2El ku-a en lasnuevascondicionesdehábitat
disperso:Factoresdedesestructuracióny estrategiasde
resistenciaalapérdidade la identidadclam 498

9..3. La concentraciónresidencial.El sistemadeparentescoen
lasaldeasribereñasde la actualidad 508

9.3.1 Introducción 508
9.3.2 Laspautasde residencia 510
9.3.3 Conclusiónfmal sobrela residenciacomo

elementodeterminantedelsistemadeparentesco 520
9.3.4.La significaciónactualdelku-a en el sistemade

parentescoy lasociedadticuna 523
9.3.5El sistemade alianzasmatrimoniales:De nuevo

salea la laluz la estructuracog~iticiapor debajodelca-
parazónsuperestructuralclam 534

9.3.6Algunascaracterísticasdelmatrimonioticunaac-
tual. Susefectossobreel sistemadeparentescoy
la sociedad 548

9.3.7El compadrazgocomonuevainstitucióndeparentesco:



Sufuncionalidadenel sistemadeparentescoactual 553

Fotografias.

CAPITULO X. LA ORGANIZACIÓN SOCIOPOLITICA ACTUAL
DE LAS ALDEA.S ~ RIBERENAS.................. ............ 563

10.1. Introducción.Advertenciasiniciales 564
10.2.El igualitarismosocial. Incipientestendencias

haciala estratificación 566

10.2.1Igualitarismosocial 566
10.2.2Incipienteestratificaciónsocial 570

10.3.La organizaciónpolíticaen lasaldeasticuna. Mecanismosdecon-
trol social 578

10.3.1Caracterizacióngeneralde los liderazgospolíticosenlas
aldeasticuna 580

10.3.2Lasformasparticularesdeorganizaciónpolítica en las
aldeasticuna(Brasil, Colombia,Perú) 583

10.3.3.El parentescocomofactorelementaldesustentaciónde
lasnuevasinstitucionespolíticas 586

10.3.4Lasnuevasreligionescomofactordeestructuración
política 590

10.4. Otrosmecanismosdecontrolsocial:el complejobrujería-enferme-
dadylaburla 594

10.4.1 El complejoculturalbrujería-enfermedad 594
10.4.2Los apodosburlescoscomomecanismo

de controlsocial 606

10.5. Conclusiónsobrela organizaciónpoliticay los mecanismos
decontrolsocial:disminucióninversamenteproporcionaldela
eficaciarespectoal tamañocrecientede lapoblación 609

10.6.Másalláde la aldea:formasde relaciónsocialy po-
litica intercomunitarias 613

10.6.1Formasde relaciónentrealdeas.Los acontecimientos
socialesintercomunitarios 614

10.6.2Esquemasderelaciónentrelos ticunay las sociedades
nacionales.Perduraciónde la concienciade inferioridad.



El sentimientodedobleidentidad.
El cientelismopolítico 626

CAPÍTULO XI.LA RELIGíON TICUNA PRECRISTIANA:
SUPERVIVENCIA, SINCRETISMO Y TRANSFORMACION ..... 634

11.1. Introducción.Dificultadesdeanálisisy clasificación 635

11.2. Definición deanimismoy tipologizaciónde lossistemas
religiososamazónicos 639

11.3. La cosmologíaticuna 648

11.3.1El Universoticuna 648
11.3.2Másalládeldominiohumano:los principalesseres

y espiritusextrabumanos 654

11.4. El ciclo mitico delorigendelmundoy la humanidad 660

11.4.1La significacióndelmito 660
11.4.2El origende los gemelosmiticos 662
11.4.3El origendelos sereshumanos 663
11.4.4El mito de la lupunauniversal:el origendela luz y

delAmazonas 667
11.4.5La adquisiciónde la cultura 668

11.5. Antropología:la concepciónpolifenoménicadelalma 669

11.6. La praxisreligiosa:El chamanismo 673

11.6.1El chamanismo:fenómenohomogéneoentodo el
Amazonas 673

11.6.2La iniciacióndelchamánticuna 677
11.6.3Los gradosy modalidadesdelchamanismoticuna 678
11.6.4El brujo: alter-egodelchamán 679
11.6.5Descripcióndel ritual decuraciónchamam 682
11.6.6Análisisdel ritual chamánico:la relaciónentremagia,

tecnología,cienciay drama 683
11.6.7La aculturaciónamenazalasprácticaschamánicas 696

11.7. Lapraxisreligiosa:los ritos depaso 699

11.8. La escatologíaticuna:Discusionesentornoasunaturaleza



sincrética 701

11.8.1Lamitologíaescatológicaticuna 701
11.8.2El conceptode“justicia divina” en la religión

ticuna 704
11 .8.3Lanaturalezasincréticadela escatologíamilenarista. 708

11.9. Brevesíntesisfinal sobrela religión ticuna 726

Fotografías

CAPÍTULO ML TRANSFORMACIONES ENEL PLANO DE LAS
CREENCIAS. LOS PRIMEROS MOVIMIENTOS MILENARISTAS

12.1. Haciaun intentodeexplicacióndel fenómenomilenarista 728

12.1.1Definición demilenarismo.Diferenciaentre“movimientos
milenaristas”y “movrnnentosmesiánicos” 728

12.1.2Lasteoríassobreel milenarismo 734

12.2. Descripción,clasificacióny análisisde los primerosmovimientos
milenaristasticuna(cc 1910-1960) 744

12.2.1La secuenciacronológica.Descripciónde losmovi-
mientos 744.

12.2.2Evoluciónhistóricay análisisdelos movimientos
milenaristas 753

CAPÍTULO XIH.LAS TRANSFORMACIONES EN EL PLANO
DE LAS CREENCIAS. LOS NUEVOS MOVIMIENTOS CRISTIA-
NOS(PENTECOSTALISMO Y ORDEN CRUZADA).
ASPECTOS RELIGIOSOS DEL MOVIMIENTO DEL CGTT...........780

13. l.[ntroducción 781

13.2. Antecedenteshistóricos 783

13.2.1 Brevecronologíade laexpansiónde las iglesiasevangé-
licasen AméricaLatina:el crecimientoespectaculardel



pentecostalismo 783
13.2.2Los orígenesehistoriade laHermandadde la SantaCruz..786

14.3.Principiosdoctrinalescomunesa losmovimientosfundamenta-
lista-milenaristas 791

13.4Los rasgosdiferencialesdelpentecostaJismoy el crucismo 809

13.4.1El pentecostalismo:Lasmanifestacionesextáticasdel
EspírituSanto 809

13.4.2El crucismo:Mesianismoy fetichizaciónde la cruz 815

13.5. Buscandounaexplicacióndeléxitoy expansión
de losmovimientospentecostaly crucista 823

13.5.1Factoresexógenos:La religióncomoherra-
mientaantisubversión 823

13.5.2Factoresendógenos:Lareligióncomorees-
tructuradorsociocultural 827

13.6.Laorganizacióneclesiásticade los movimientos:La
comunidadde creyentescomounidadsociopolitica 839

13.6.1Organigramabásicodelos liderazgosy mecanis-
mosde legitimacióndelpoder 839

13.6.2La praxisdelpoder 848

13.7.Epilogo:El CGTT y la luchapor latierrade losticunacomo

epígonopolítico-civil delos movimientosmesiánicosticuna 854

Fotografias

CAPÍTULO XI V.CONCLUSIONES..........................................................857

930



NOTAS PRELIMINARES:

Todaslasfotograflasqueaparecenen estatesishansidorealizadaspor el

autor,a excepciónde aquellaen queapareceél mismo, tomadapor uno de sus

informantesticunas.

Todaslas palabrasno españolasaparecenimpresasen cursiva,asícomo

lascitasdeotros autores.

El sistema de citas y de bibliografía utilizado es el que utiliza la

prestigiosarevistade antropologíaMan.

La inclusióndefragmentosdepoetaslatinoamericanosen lascabecerasde

capítulosnace, en definitiva, de la inclinación personaldel autor a conciliar

cienciay arte.



PRELUDIO DE INTRODUCCIÓN

Y así a lo largo de tu cuerpo,
pequeña América adorada,
las tierras y los pueblos interrumpen mu besos
y tu belleza entonces
no sólo enciende el fuego
que arde sin consumirme entre nosotros
sino que can tu amor me esté llamado,
y a través de tu vida
me esté dando la vida que me falta
y al sabor de tu amor se agrega er barro,
el beso de la tierra que me aguarda.

(PabloNeruda,Losversosdelcapilán)



CAPÍTULO 1.

INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS,

METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO.

Estamos haciendo un libro,
Testimonio de lo que no decimos.

Reunimos nuestro tiempo, nuestros dolores,
Nuestros ojos, las manos que tuvimos,

Los corazones que ensayamos;
Nos traemos al libro,

Y quedamos, no obstante,
MIs grandes y mis miserables que el libro.

(JaimeSabines,Tarumba)





3

1.1 .Obertura

Enjulio de 1993, duranteun viaje al sol demedianocheen el CaboNorte,

conocía Ramiro Feijoo, la personaquehabríade prender,sm él pretenderlo,la

mechade la queseríami aventuraamazónica,aventuraquesóloahorafmahnente

llega a su estacióntérminocon la redacciónde estatesis doctoral. Ramiro era

guíade viajesy realizaba,además,sudoctoradoengeografiaen la Complutense.

Eramayorqueyo y habíaestadovariasvecesenColombia,en laAmazoniay en

el Chocó.Fue graciasa su intermediaciónqueyo acabédesembarcandoen el

Amazonascolombiano, circunstanciaque quizásno hubiera sucedido de no

haberleconocidoaél.

Esamecha,sin embargo,nuncasehabríaencendidosi no hubieraestado

alimentadaya de un fuegoprevioqueardíaenmi interior y habíaido creciendo

másy másdesdemi infanciay losjuegosen losrecreosy lasnovelasjuvenilesy

las biografiasdelos grandesexploradoresy aventurerosdetodoslostiempos:la

llama del ansiapor descubrir,por explorarel mundomásallá de los confmes

conocidospor mí y por los mios, el sueño de lo lejano, de los espacios

geográficosdesproporcionados,iinverosñniles,y de los sereshumanosque los

habitaban,sereshumanosque, enmi imaginación,no erancomonosotros,queno

podíanserlo,aspergidoscomoestabanpor eseelán queparamí teníatodaforma

de vida no occidental,no urbano-industrial.En pocaspalabras:el sueñode la

maravilla, comohorizonteidealparaescaparde la rutinacotidianade la vida de

esejoven citadino de nuestrotiempo que erayo, y que a mi se me antojaba

vacía,gris y alienante;la imagende lo maravillosobajo la formamásindefinida

del viejo mito aventurerode lo exóticoy la aúnmásconcretadelde lo primitivo.
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Esaerala razónpor la queyo, comomuchosotrosjóvenesantes,ahoray

siempre,habíaoptado por la antropologíacomo disciplina científica a la que

dedicarmis años de estudiantey como aspiraciónde proyecto vital para mi

existencia:el deseodetrascenderlasfronterasdemi propiomundo,de mi propia

sociedady culturaindustrial, rutinizada,burocratizada,racionalizada,demasiado

ordenada,parasumergirme,aunquefuesetemporaJmente,en otros mundosmás

“primitivos” dondela aventuraaun fueseposible,dondela magiaaun formara

partede la realidady no de la ficción, dondela naturalezaaunfuesenaturalezay

no un simple parque de grandes dimensiones,para experimentar, aunque

transitoriamente,otrasposiblesexistenciasviviendobajo lasreglas,los códigos,

las cosmovisiones,los elementos,de otros ecosistemasnaturalesy culturales

compartiendola vida de otrasgentesmásfascinantesporquemenosdomeñadas,

porque menos agnósticas, porque menos materialistas, porque menos

individualistas.

Mi vocaciónantropológica,comoimaginola deotrosmuchos,sedespertó

al hilo de unadesazóny un aburrimientopor la sociedady la forma de vida que

merodeaba-hijo depequeñoburguésen unasociedaddepequeñosburguesesen

su periodode vacasgordas-y de un horizonteidealistade maravillay fantasía

quedeberíaquizáhaberdesaparecidocon mi niñezpero -parami fortuna-no lo

hizo. Así, como otros muchos-insisto- antesque yo, mi circunstanciapersonal

me conducíapor el camino de la evasión, rumbo a ese El Dorado que la

generaciónde los 60 y 70 se habíaya lanzadoa descubrir—y a inventar,con

diversasvariantes-por los cuatrorinconesde la tierra: el mito de la experiencia

trascendentey únicaen el paraísoperdido,el mito de las sociedadesfascinantes

dondela vida correríamásdeprisaque en el aburrido despachode la ciudad,

sociedadesque debíanser el reflejo inversode la nuestray, por lo tanto, llevar

colgadoel cartelde“ primitivas”.

Esa era mi tesituravital, lo confieso sin ningún pudor, cuando aquel

veranode 1993, reciénterminadala carrera,me marchédevacacionesenespera
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de comenzarmi doctoradoen antropologíasocial. De nadamehabíanservido

mis incipientesleccionesde antropologíaparadeshacerel mito. Al contrario,lo

habíanreforzadoaúnmás. Me encontrabafascinadopor la ideadehacertrabajo

de campo,de hacerloa másno tardary en un entornocultural y geográficolo

másdiferentey alejadoposible.Me atraíael pensamientodequelascondiciones

fuesenlo másprecariasy primigeniasposibles,aunquetambién,evidentemente,

measustaba.Es decir,nadadeantropologíaurbanaaunquefueraenunasociedad

no occidental.A mi me atraíanlos territorios de frontera, salvajes,aquellos

lugaresqueporsuscondicionesextremasaundejabanlugarparalo desconocido,

parala exploracióny, por lo tanto,tambiénparala imaginaciónde la maravilla:

la selva,el desierto...El objetivo científico, sin pretenderdesprestigiarlo,habría

de ser el vehículo (suenamenosfuerte que excusa)paravivir unaexperiencia

única, como probablementelo había sido para Malinowsky, o para Evans-

Pritchard,a quienesyo pretendía,a mi medida,emular. Entonces,en el Cabo

Norte, precisamenteen uno de esos lugares liminales entre el espacio

domesticadopor el hombrey la naturalezamás indomable,conocí a Ramiro

Feijooy, comodecía,él encendióla mechadeestaaventura,vital y científicaa la

vez.

En efecto,Ramirohizo por mi algomásqueentretenermi viaje al lejano

septentrióncon sushistoriasde la selva: con suscontactosen el [NDERENA

colombiano(Instituto Nacional de los RecursosNaturales) me habló de la

existenciadeun programade investigaciónpararealizartrabajodecampoen los

ParquesNacionalesde Colombia, dentro de los cuales existencomunidades

indígenas.El programaofrecíaunasayudasconsistentesen alojamientogratuito

en las instalacionesdel Parque,un descuentodel 50% sobre las comidasy la

orientacióny el apoyo logísticodel personaldel mismo, ayudaque Ramiro ya

habíaobtenidoen dos ocasiones.Fascinadocomo estabapor el atractivo de la

selvaperotambiénconscientedemi inexperienciay asustadopor el granreto, el

programame parecióperfectoy, con la intervenciónde Ramiro, queeraamigo

de un directivo del JNDERENA, solicité la ayuda. En un primer momentola
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concesiónde la mismasetramitóparael ParqueBahíaSolano,enel Chocó,y yo

empecéa trabajar en un proyecto-borradorde tesis sobre el grupo indígena

emberá.Desafortunadamente,y aunqueel [NDERENA concedióel permisopara

la estanciaen el parque,no ocurrió lo mismo con la organizaciónpolítica que

defendía los interesesde las poblaciones indias de la zona, la OREWA

(OrganizaciónRegionalde los Emberásy Waunanas).Siempre recordaré la

conversacióntelefónicaquesostuveconun tal señorFabioChamapuro,director,

creo,de la OREWA poraquelentonces,enerodel 94, el cual,unasemanaantes

del proyectadoinicio demi viaje, me denegócualquierautorizaciónparavisitar

las comunidadesde sus paisanoscon argumentoscomo “Nosotms no somos

micospara quevenganadiea estudiarnos”o “Ustedesespañol,¿noescierto?.

Pues mire, todavía estamosesperandoa que nos devuelvanel oro que nos

robaron hace quinientos años”. Jamás fui al Chocó y, en sustitución, el

INDERENA me concediópor vía deurgenciala ayudapara el ParqueNacional

Amacayacu,en el TrapecioAmazónico Colombiano,la región de los indios

ticuna, a quienes,al no teneruna organizaciónpolítica muy desarrollada(al

menosno enel ladocolombiano)el organismomedioambientalconsideróqueno

eranecesariopedirpermisodeningún tipo. He deañadirqueel incidentesupuso

ya una señal de alarma que preveníaa mi imaginación repleta de ideas

preconcebidassobre los indios que lo que me aguardabaen el Amazonas

probablementeyano eraese mundoprimigenio delmito. ¿Indioscon teléfonoy

fax quedenieganel permisoparaentraren suscomunidadesdesdeun despacho

en la capital?. Quizá mi problemaera que no había leído aúnEl antropólogo

inocente. Crasoerror.

Y así fue como acabésintiendoel húmedoazotedel calorecuatorialdel

Amazonasen mi rostro, unaya lejanatardede febrerode 1994, descendiendo

por la escalerilladeun DC-9 deAviancaenel aeropuertodeLeticia, rumboami

inesperadodestino entre los ticuna, sin apenasconocernadade ellos, sin ni

siquieraun proyectoo un bocetode investigación,puesno habíahabidotiempo

materialpararecopilaro leer literaturaal respecto,y con mi mochilarepleta,a
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pesarde mi incipienteformación antropológica,de estereotiposmíticos e ideas

preconcebidassobrela selvay sobrelos indios, al encuentrodemi mismoy de lo

que la realidad, una realidad que yo anhelabamíticamenteprimigenia, me

quisieradeparar.

Y comosiemprele sucedea los hombresquepersiguenunmito, la cruel

realidadhabríade pulverizartodasmis preconcepcionesdesdeel mismoprimer

día de mi llegadaal Amacayacu.La primeranoche quepaséen la idealizada

selvaamazónicalos trabajadoresticunasdel parque,enfundadosen vaquerosy

camisetasestampadascon los más variados motivos de la cultura de masas

norteamericana(personajesde “Sensaciónde Vivir”, jugadoresde basquet)me

invitabanasalir conellosala “discoteca”deMocagua,la aldeasituadaenfrente

de la sededelparque,dondepasamosla nochebebiendoron “Tres Esquinas”y

bailando vallenatoy salsa.A la mañanasiguienteme esperabaun partido de

baloncestocon los muchachosdelpuebloy esefue tambiénel día en queconoci

a mi primer informante,Azulai ManducaVázquez,que sepresentóa sí mismo

como ‘antropólogonativo”, que me aseguróque habíaya trabajadocon once

antropólogosenSanMartín deAmacayacuy queyo hacíael númerodoce.

¿Dóndeestabanlos famososindios amazónicosde los documentalesde la

2? ¿Dóndeestabanlos tiposentaparraboscon la carapintada,los cazadoresdel

arco y lasflechas,loschamanesy los alucinógenos,lasdanzasexóticasalrededor

de la hoguera?¿Dóndeestabael trabajo original y pionero del explorador

científicocuandoaquellugarparecíala GranVía de los antropólogos?

El shockque aquellasprimerasimpresionesle produjerontanto a mis

ensoñacionesde aventura,maduradasal sol de un romanticismofantasiosoy

estereotipado,comoamis expectativascientíficasfueronterribles,la decepción,

profunda: el mundo primitivo que había venido a buscar se encontraba

contaminadopor el que intentabadejartemporalmenteatrás.No parecíahaber

manerade escaparde él . ¿Adonde,cuántomáslejoshabíaque seguirhuyendo
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para encontrarese mundo de maravilla no manchadopor los omnipresentes

tentáculosde Occidente?.“Yo- medecíaporun lado, porel máspersonal-no he

venidotanlejos, no he invertido tantoparabailarvallenatoy jugaral baloncesto

con los indios”. Y por el otro, por el lado máspragmático,me agobiabacon el

convencimientode que alil no habíagran cosaque investigarporque aquellos

indios ticuna estabanmuy “occidentalizados”,muy “aculturados”,y no tenían

suficientes“rasgosdiferenciales”que justificasen la realizaciónde una tesis

doctoralsobrelos mismos.Además,por otraparte,¿quésentidotendríarealizar

unainvestigacióndecampodondeotrosoncecientíficossociales,probablemente

conmásexperienciaqueyo, lo habíanhechoyapreviamente?.

La decepciónfue tan grandey me agobió de tal maneraque, tras una

semanaen el Amacayacu,semanaen la querealicéun parde visitas cortasa la

vecinaaldeade SanMartin y a la ya referidaMocagua,decidíregresaraLeticia

paraaclararmis ideas.La durezadel ambiente,además,me habíagolpeadosin

piedady yo, quesiemprehabíasoñadoconella, me habíaacobardadodepronto

anteestaselvaquetambiénhabíasalido delhorizontedemi fantasíaparainvadir

contodasufuerzay susinclemenciasy susmosquitosel territorio demi realidad

cotidiana.

Y este es el punto de la historia en que intervieneel segundode los

personajesclave queinfluyeron decisivay positivamenteen el éxito fmal demi

investigación:FemandoMosquera,antropólogoy directordelPNR’ enLeticia, a

quienhabíatenido la suertede conocerpreviamenteen el avión que mehabía

traídodesdeBogotá,y cuyosconsejosy ayudame fueroninestimables.Con mi

directorde tesis,TomásCalvo Buezas,a 10.000kilómetrosdedistanciael doctor

Mosquerafue para mí lo másparecidoa un segundotutor y orientadorde mi

trabajo de investigacióny la manoquenecesitabaen aquel concretoy delicado

momentoen queme debatíaenunatotal confusióny desorientaciónacercadel

motivo demi estanciaalil, apuntodetirarla toallay volvermea casa.

‘E 1 PlanNacionaldeRehabilitaciónes un organismoestataldedesarcollo.
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FueFernandoMosquera,hastaciertopunto, el queme devolvió la ilusión

por lo que se suponíahabíavenido a hacerallí: el trabajo de campoentre los

ticuna. Las varias y largasconversacionesque él y yo sostuvimosen aquella

segundasemanade mí viaje sobre los indios y sobre la región amazónica

abrieronla primera brechaen la pétrearigidez de mis percepcionesiniciales

sobre el Amazonasy mesembraronla semillade unarevoluciónmental de la

queteníala másabsolutanecesidadsi es quequenatenerel másmínimo éxito

como científico social y aun como persona:me refiero al abandonolo más

completoposible de mis mitos y mis imágenesesterotipadassobre las otras

culturasy sociedadesy, másaún, sobrela míapropia. Los consejosde Femando

Mosquerame señalaronel camino en esa dirección y la interaccióncon la

realidaden los siguientesdos meseshizo el resto. Esa fue, en defmitiva, la

lección más importanteque aprendíen aquel primer viaje al Amazonas,la

primeralecciónqueteníaqueaprendercomoantropólogoy quedespejótambién

el caminohaciami maduracióncomopersona:Aprendera mirar la realidadsin

prejuicios, a no sacar conclusionesde la misma por su aparienciaexterna,

descubrirquela gran aventuraestáen la realidadmismay no en los mitos con

que la disfrazamos,porquepersiguiendoEldoradossólo se consiguepasarde

largo por las verdaderasmaravillasque la realidadnos presenta,rebajadasy

ensombrecidaspor nuestraobsesión,como le ocurrió en su momento a los

conquistadoresen sumíticabúsquedade eselugarinexistente.

Peroesto, como digo, no fue sino algo que la realidadmismame fue

revelando paulatinamente en aquellos meses. Femando no hizo sino

convencerme y medio ilusionarmecon una propuestapara que volviera al

campo: me propusohacer una investigación en Boyahuasú,una comunidad

ticunapentecostal,y estudiarla influenciadeesemovimientoreligiosoentrelos

indios. Esteeraun temaquenadiehabíatratadohastael momentoen la región,

measeguró,paraalejar los fantasmasde los onceantropólogosquemerondaban

sin piedad,y aél le haríaun granfavor estudiandoaquellacomunidaden la que
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el PNR adelantabaun proyectopiloto de piscicultura.Fue así como abandoné

cualquier relación con el Parque Amacayacu y, con la intermediaciónde

FernandoMosquera, que me presentóa las autoridadesde Boyahuasú,puse

rumbo haciaestacomunidadcon un espíritumásoptimista,dispuestoa darme

unasegundaoportunidad.

GraciasaDios queme la di. El mesy medioquepaséen Boyahuasúme

transformócompletamente.Allí descubríun mundo increíbley fascinante que

mis ojos henchidosde sueñospreconcebidosme habíanmantenidotapadoen

aquellaprimerasemana.Descubríun mundode naturalezadesatada,dejaguares

que merodeanla aldea de noche, de caimanesy pirañasque se pescany se

comen,defervoresreligiososrayandoenel fanatismo,debrujeríasy exorcismos,

de reglasde incestoclánico, de leyendasantiguascontadasen la calma de la

noche, •de guerrilleros y narcotraficantes,de patrones blancos y siglos de

servidumbrey marginaciónindígena,del esfuerzode admirablesprofesionales

por mejorarlas condicionesde vida de aquellasgentesen un medio naturaly

social desfavorable...Y me dí cuentade lo ciegoquehabíaestadoal rechazarde

entradaaquelmundo por unospocosrasgossuperficialesqueno seajustabana

mi esquema,sin habersiquierallegadoa rascarsu interiory, un día cualquiera,

comoquien no quierela cosa, miré haciaatrásy me asaltóla certezade estar

viviendo unaaventuramaravillosa,sin alguno de los ingredientesque siempre

habíaimaginadopero conla ventajadequeerareal.Poco importabaen el fondo

si no había cerbatanas,arcosy flechas, si mis indios escuchabanla radio y

viajaban en motor fuera-borda,poco importaba si la aculturaciónestabaen

marchay el océanode occidentegolpeabacon susolasla pequeñasociedadde

los ticuna: aún así aquello era muy diferentedel lugar dondeyo venía,y las

experienciasnuevaspor vivir, lascosaspor descubrir,innumerables.

No me extenderémuchomásenreflexionesfilosóficasy personalessobre

mi experienciade campo. Disculpen los lectores si les ha parecido que me

excedía a este respecto. Sólo pretendía introducir de una maneramenos
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académicalascircunstanciasqueoriginaronla realizacióndeestatesisy ponerles

en situación para que entendierancómo llegué a peifilar el tema de mi

investigación,el procesode cambio social y aculturaciónentrelos ticuna. Yo

habíallegadoal Amazonasborrachoconel sueñodelparaísoperdidoprimigenio,

me encontrécon los ticunasy desperté.Desperté,y no sólo fui conscientede

hastaquépuntoel mito del primitivismo prístino eraun sueñoperniciosopara

nostálgicosque seniegana aceptarla existenciadel cambiohistórico (ahoray

siempre,en cualquiersociedad,pero másen estemundo nuestroque caminaa

toda velocidady haciaalgúntipo de aldeaglobal) sino queme descubría mí

mismorenegandode algunosde esoselementos“primitivos” y no occidentales

queaúnconservabanlos ticuna. Me descubríamí mismo,por ejemplo,dándome

cuentadelo horriblequeseríavivir enun mundoasediadocontinuamentepor los

mosquitos,enunmundocalientesinbebidasfrías, de comidamonótonay escasa,

de ocio simple, de fanatismoreligioso, de relacionesintersexualescontroladas,

de enfermedadesquesiegansinpiedadla vida decientosdeniños...

La segundalección más importante que aprendíen el Amazonas, y

probablementecomplementariade la primera, fue una paulatina toma de

concienciade cuán occidentalme sentíaen realidad, de cómo esacivilización

quehabíavenidoaborreciendome eraen realidadindispensable,puesformaba

parte de mí comouna segundapiel que, ahoradescubría,me doleríahorrores

arrancar.Esassonlascontradiccionesde la vida, y supongoqueno soy el primer

antropólogoenexperimentarlas.Al mesdevivir enBoyahuasúya me moríapor

beberuna cerveza,comer algo que no fuera yuca o plátano,ver una buena

pelicula en el cine pero, sobre todo, hablar con alguien que compartierami

código cultural, alguien con quien poder sentir la complicidad que con los

ticunas,apesardetodasuamabilidad,mefaltaba.

Porquecomoya decía,pordebajode lasapariencias,y apesardel relativo

grado de aculturación que los ticunas tienen, estos estan aún lejos de ser

colombianos.Losticunasiguenaúnsiendoindios,pensandocomoindiosy, hasta
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cierto punto, viviendo como tales, sin que ello tenga porque traer a la

imaginaciónimágenesde plumasy taparrabos.Ante mi tenía una sociedaden

plenatransformaciónmaterial y cultural como consecuenciade su interacción

con la sociedadoccidental,unasociedadatravesandoun momentoconfusoen el

que los elementosmás inverosímiles se mezclabancon aparenteanarquía:

economíade subsistenciacon aparatostecnológicos,brujería con creencias

pentecostalespuritanas, sectas milenaristas con narcotraficantes, reglas

matrimonialespatriclánicascon estructurasdeparentescocognaticio,fútbol con

caceríasde jaguares... Y esamezcla, esacontaminaciónde la purezaprístina,

que me había decepcionadoen la primera impresión, llegó más tarde a

fascinarmepoderosamentehastael puntodeexcitarmi curiosidadcientíficahasta

entoncesaletargadapor la experienciavital.

Saturado el momento de la experiencia exótica, la motivación

antropológica,quehastaentonceshabíasido secundaria,tomó el relevo de mi

interés y me di cuenta de que tenía ante mí un apasionantetema de

investigación,todoun complejouniversosocialpor estudiar,y dequeibaallevar

el estudio a buen puerto, no importaba cuántos antropólogos hubieran

emprendidola mismatareaantes.Quizá fue cuandodos chamanesticuname

iniciaban,enunamalocamodernaen las proximidadesdel aeropuerto,juntocon

unosh¡ppies colombianos,enel secretode la ayahuasca,quizáfue cuandovi la

panzadeun DC-9 deAviancaelevarsebramandoen la nocheal tiempo queyo

bebíael alucinógeno,cuandofui másplenamenteconscientede lamaravilla de

épocaque me habíatocadovivir: unaépocade cambiosvertiginososen la que

cualquiermixtura,inclusola másextraña,podíahacerserealidad.Y no mequedó

ningunaduda de lo fascinanteque era poderestudiareste momento único e

irrepetible.
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1. 2.Objetuvos y metodología.

1.2.1. Objetivos.

Los objetivosgeneralesdeestatesis, asícomotodala subdivisióninterna

deobjetivosparticularesy estructuracióndela misma,no seconcretóplenamente

sino hastadespuésde haberregresadode mi primeratemporadade trabajo de

campo,enmayo de 1994. Fue entoncescuandoempecéa leer toda la literatura

etnográficaque habíarecopiladoen mi viaje y a formarme una visión más

panorámicade la sociedadticunamásalláde los limites deBoyuahuasúo de los

aledañosdel Parque Amacayacu. Esa visión de conjunto me ofreció un

conocimientomásprecisodel objetode estudioy de los estudiossobreel objeto

quemepermitieronperfilar conmayornitidez los objetivosaperseguir.Pudever

el fenómenoa estudiardesdearribay tomarbuenanotade qué campos habían

sido másy cuálesmenosinvestigadospor los estudiosprevios. Con todo ello

pude elaborarun proyecto de investigacióncoherente,con unos objetivosya

concretosy determinadosque habríande servínne de guía en mi segunda

temporadade trabajodecampoquetuvo lugardejunio aseptiembrede 1995.

El objetivogeneralera,comoya sehadicho,el estudiode los procesosde

cambiosocialy aculturaciónpor los queatravesabael grupoétnicoticunacomo

consecuenciade su contactoe interaccióncon OccidenteFui conscientede la

dificultad conla queiba aenfrentarmedesdeel primermomentoenquelo situé

comoel objetivo de mi investigación.Era esteun tema complejoy de grandes

proporciones,enel quehabíande tenerseencuentamuchasvariablesy estudiar

un grannúmerode aspectosa la vez. Las particularescaracterísticasdel grupo
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ticuna, por otro lado, incrementabanaún más las ya de por sí dificultades

intrínsecasalos estudiosde contacto:la fortunamehabíapuestoanteun grupo

amazónicomuy singulary complejo, que suponíaun verdaderoreto para el

antropólogo.

A diferencia de la mayoría de pueblos amazónicos, cuyo tamaño

demográfico es pequeño (no suelen sobrepasarlos 1000 individuos) y su

distribución geográfica localizada, los ticuna son el grupo indígena más

numerosodel amazonas,unos30.000 individuos, extendidopor un territorio

inmenso(1000km deesteaoeste)inabarcableparaun solo investigador.Como

ya advertíaPacheco,el tamañode la poblaciónticunajustifica incluso,paraeste

tipo de estudiosdeconjunto,la utilización de técnicassociológicasen ayudade

las etnográficas,talescomo encuestasy estadísticas,lo que suponeun salto

metodológicoparael queno creíatenerel entrenamientonecesario.A diferencia

de la mayoría de los pueblos amazónicostambién, el territorio ticuna se

encuentrarepartidoentretrespaísesdiferentes(Brasil, Perúy Colombia), ha

sufrido unalargahistoria de contactoy colonización,que seremontaa másde

trescientosaños,y se encuentrafuertementedividida por la influenciade tres

credosreligiosos distintos y enfrentadosentre sí (catolicismo,protestantismo,

crucismo). Todo ello multiplica ingentementelos agentesde contacto, las

variables diferencialesde cambio y aculturación y, con ellos, la labor de

investigacióny relaciónde los factoresque pudierallevamosa conseguiruna

fotografia lo más exacta y panorámicaposible del fenómenosocial que se

extendía ante nosotros. Por otro lado, el propio procesode aculturación

despejabala que hubiera sido una muy grave dificultad añadida a la

investigación:graciasa este los ticuna hablabanen su mayoríay con bastante

fluidez el castellano(o el portuguésen el caso brasileño), lo cual aliviaba

enormementeel trabajode campo.

En mi ayudaveníana socorrermetambiénlos estudiospreviosrealizados

sobreel mismotemaentrelos ticuna, especialmentelos delos brasileñosRoberto
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Cardosode Oliveira (1972)y Pachecode Oliveira filho (1977y 1988)y el del

colombianoÓscarSánchez(1990) pero estos eranarmasde doble filo en mis

manospuestoque, si queríarealizarun trabajooriginal y queaportasealgonuevo

a los estudiosde cambio social y aculturaciónentre los ticuna, no podían

constituirla basedemi trabajosino,y entodocaso,una referenciaorientativaal

mismo.Fueprecisamentela lecturade las obrascitadasy de otrasmuchasque

encontraránen la bibliografia,lo queme llevó aperfilar los objetivosconcretosy

las directricesparticularesquehabríade tomarmi estudiosobreelprocesode

cambioy quesonlas quea continuaciónsiguen:

a) En primer lugar, el repasoa la literaturamepercatóde que todaslas

obras,inclusolasmásexhaustivas,abordabanel problemadel cambiodesdeuna

perspectivaregional. Aquellos que habíanhechotrabajo de campo en Brasil

analizabanúnicamentelos procesosde cambio de los ticunas localizadosen

territorio brasileño,aquellosque lo habíanhechoen Colombiade los ticunas

colombianosy otro tanto sucedíaconlos estudiosrealizadosenPerú.No existía

ningunaobra queimplicaraun trabajode campoo un análisiscomparativode la

situacióny evoluciónde los ticunaen los trespaíses,esdecir,no existíaninguna

verdaderavisión panorámicadel proceso de contacto, cambio histórico y

aculturaciónde los ticunacomogrupoétnicodotadodeun pasadoy una cultura

común y yo hice de la elaboraciónde ese análisis de conjunto uno de los

objetivosdemi tesis.En consecuencia,estatesisdoctoralnoesun estudiode los

ticunacolombianos,peruanoso brasileñossinode la e¡nia ticuna comotal, por

encimadedivisionescolonialeshistóricas.

b) En segundo lugar, tomé nota de que ninguno de los trabajosque

analizanlos procesosde cambio entre los ticunase habíamolestadonuncaen

realizarunainvestigaciónhistóricaexhaustivasobredicho proceso.Comoya he

dichomásarriba, la historiadelcontactoticunas-Occidenteesunahistoria larga,

demásdetressiglosy me parecióqueeranecesarioahondarenesepasadosi es

que queríamosencontrar una explicación plenamentesatisfactoriaa todo el
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procesodecambiooperado.Sóloconunainvestigacióndiacrónicaexhaustivase

puedeevaluarla verdaderaprofundidadhistóricade algunosde los fenómenos

que se nos aparecencomo contemporáneos.El único autor relativamente

conscientede estanecesidadhabíasido Pachecode Oliveira pero, aún así, su

análisis seguía demasiadocentrado en la parte brasileñay perdía nitidez

conformeseibaalejandoen el tiempo.En consecuencia,y comosegundoaporte

original y de complementoal conjuntode los estudiossobrelos ticuna, estatesis

sepropusoel objetivode estudiarcon la mayorprofundidadposible la historia

del contacto ticunas-occidente(y, aún más, el periodo ticunapre-contacto)y

las transformacionesque tuvieron lugar durante el mismodesdefecha tan

tempranacomoel siglo XVI.

c) En tercerlugar, la revisiónde la literatura, me reveló, comodecía,en

quécamposconcretosde la descripciónetnográficahabíancargadolastintaslos

diferentesautoresy, sm renunciaraun analisisgeneral,mepropuseconcentrar

mi lenteobservadoraen aquellosaspectosque habían sido menosestudiados

hastaaquelmomento,comoeran la religión y el parentesco.Feliz coincidencia,

esoseranlos fenómenossobrelos quehabíarecopiladomásdatosenmi primera

temporadade trabajode campo.En efecto, aunqueen aquellaprimera campaña

en Boyahuasúhabía intentado recogerel material etnográfico más diverso,

documentandotodo tipo de información, una debilidad por los estudiosde

parentesco,heredadade mi primer profesor de antropología, Rafael Díaz

Maderuelo,me habíainclinadoa investigarmásafondoaquelcampoy, respecto

a la religión, es evidente que mi propia intencionalidad al haber escogido

Boyahuasú, el propio clima de fervor que allí se vivía, la cotidianeidady

omnipresenciade lo religioso entrelos pentecostalesde eselugar, el hechode

queyo me alojaseen la casadel pastor,todo me arrastrabaa la investigación

preferentede este fenómeno. De mi plena decisión de concentrarmeen el

estudiodeestosdosfenómenosnacieronmisdos primerostrabajosetnográficos,

realizadoscon vocaciónde globos sondapara la tesis: el primero, sobre el

fenómenodelpentecostalismoenBoyahuasú,quepresentéami directordetesis
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comotrabajode doctoradoen 1995 y que, mástarde, corregidoy completado,

presentaríacomotesisparael masteren AntropologíaSocial delLondon School

of Economics(1996)y, el segundo,sobrelos efectosde los procesosde cambio

socialy aculturaciónenel sistemadeparentescoticuna, quefue presentadocomo

comunicaciónen el 1 CongresoInternacionalde Antropologíaen Extremadura

(nov. 1995), mástardeampliadoa tesinaen la facultadde Geografiae Historia

bajo la direccióndeldoctor Caravantes(mayode 1995)y finalmenteincorporado

conañadidurasy retoquesa la tesisdoctoralaquípresente.

En conclusión,a lo largo del año 1995, maduraday asimiladami primera

experienciade campo,no sólohabíallegadoa la elaboraciónde unosobjetivosy

un proyectodetesiscoherentesino quela investigaciónhabíadadosusprimeros

frutos concretos, los primeros escritos etnográficos. Los objetivos, pues,

quedabancomosiguen:

- Un objetivo general de estudio: el análisis del proceso de

contacto,cambiosocial y aculturaciónentre los ticuna como etnia en sí, por

encimade divisionesterritorialescolonialesy de periodizacionescronológicas.

Un estudioque abarcasetodoslos aspectosy nivelesde su organizaciónsocial,

(económica,política, religiosa,cultural) enel presentey enel pasado.

- Unos objetivos concretos: una mayor atención dentro de la visión

panoramica,aaquellasregionesdel espectrosocialticunaquehabíansidomenos

tratadaspor las etuografiasescritashastala fecha, como eran el estudio del

sistemadeparentescoy sustransformacionesy el de la religión y las suyas, así

comolos efectosqueestosdos importantísimosfactoresdeestructuraciónsocial

habíantenido sobreel procesode cambioy aculturaciónglobal de la sociedad.

Dentrode estosobjetivosconcretosde cubrir áreasno demasiadoinvestigadasse

contaba también el análisis de determinadosaspectosmenosconocidos de

terrenos,por ejemplo,comola organizaciónpolítica, talescomoel estudiode las

legislacionesindígenasde lostrespaíses,los mecanismospsicológicosde control
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social(incorporacióndecomplejosde inferioridad,brujería)o de los mecanismos

deinteracciónintercomunitaria(campeonatosdefútbol, botacionesdeluto, etc.).

- Unosobjetivosfinales: alcanzarunasíntesislo másprecisaposibleque

nos aporte una fotografia final simplificada de todo el procesodiacrónicoy

sincrónicoticuna,obtenerconclusionesválidasquenos permitanestableceruna

comparaciónfructíferaentreel procesodecontacto,cambioy aculturaciónticuna

y el de otros grupos indígenas amazónicoso americanos,encuadrandoel

fenómenoparticularestudiadoenun contextomásamplio;y terminarpor evaluar

las consecuenciasde la transformacióna nivel regional y, si es posible esa

comparación,a nivel continental, sopesandolos pros y los contras que el

contacto ha tenido para la población ticuna y las poblacionesindígenasde

Américaen general,asícomoaventuraralgunasprediccionessobreel futuro de

la identidadindia en laspróximasdécadas.

Con el fin de llevar a cabolos objetivosprefijadosel materialy análisis

etnográficosedispusodeacuerdoconel siguienteorganigrama:

a) Unaprimeraparte de análisishistórico en el quesepretendedar una

visión de conjunto del fenómenode contacto entre la sociedadindígenay la

occidentaldesdeel siglo XVI sin entrar apenasen los detallesparticularesdel

cambio en las estructurassocioculturalesticunas. Para este análisis, como

detallaremosen el apartadode marcoteórico,nos apoyaremosen la noción de

situación histórica de Pacheco,si bien que completadacon otros factores

interactuantesy, en consecuencia,trataremosa las dos sociedadesen contacto

comounaúnicarealidadsocialformadapor variossegmentos,interdependientes

o no dependiendodel momentohistórico: la realidadsocial generadapor el

colonialismo. En este sentido, y para comprenderlas transformacionesque

experimentanlos ticuna,seráabsolutamentenecesariovolvertambiénla miradaa

lasquetienenlugar entrelos colonizadoresoccidentalesy enestaprimeraparte
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ustedespodránobservarcomo, por esemotivo, no hemospodido por menosque

desplegarunabuenaparte de la historia generalde la conquistay colonización

delAmazonas.

h) Una segundaparte de análisis estructural en la que se irán

describiendolosprocesosconcretosde cambioen cadaunode los nivelesde la

organizaciónsocialy cultural ticuna (ecología,economía,parentesco,política,

religión) conespecialénfasis,comoya seha dicho, enel sistemade parentescoy

la religión. Se trata de un análisisque combinalo sincrónicocon lo diacróníco,

puessepretendeestudiarel funcionamientode los diversossistemas(parentesco,

político etc.) al mismo tiempo que ir explorandosus transformacionesy las

causasy efectosde lasmismas.

e) Un último capítulode conclusionesen que serecopile lo dicho en las

dos partesy se haganlas reflexionesfmales en la dirección apuntadaen los

objetivos.

1.2.2. Metodología.

Enlo querespectaalametodología,seechómanode los recursosclásicos

de la investigaciónetnográfica,sin aventurarnoscomo apuntabaPachecoen

terrenossociológicosde los queprobablementehubieramossalido mal parados.

Los métodosde investigaciónseredujeronasía las dosvertientesconocidasde la

recopilación y análisis bibliográfico y el trabajo de campo etnográfico en

solitario.

La partebibliográficasecentró enla búsquedadetodaslasmonografiasy

estudiospublicados sobrelos ticuna, tareaqueno fue fácil puessetrata de un

materialbastantedisperso,debido,enparte,a la especialsituacióntrmnacionalde

estepueblo.El trabajoderecopilaciónserealizóenambascampañasdetrabajo
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decampoy me condujo,enBogotá,hastala bibliotecadel INDERENA, la de la

UniversidadNacionalde Colombia, la de la Universidadde los Andes, la del

Instituto Nacional de Antropología, la de la SociedadAraracuarapara la

PreservacióndelAmazonas,y la bibliotecaJoséCaroy Cuervo;enLeticia, a la

bibliotecadel BancodelaRepública,la del ParqueNacionalAmacayacu,la del

Instituto IndígenaJuanBosco,la del PNRy la del ICBF (Instituto Colombiano

de PlanificaciónNacional);y en Benjamín Constant(Brasil), a la del Centro

Magúta.Más alládel trabajoenbibliotecastambiénobtuvematerialescritoen la

oficina de la FUNAI enTabatinga(Brasil) y en la del Ministerio de Agricultura

en CaballoCocha(Perú).En Leticia tuve la suertede conoceraun estudiantede

Iquitosqueestabarealizandosutesisdoctoralsobrelaspoblacionesmestizasdel

Amazonasy que me proporcionóalgún material sobre la zona peruanay, en

Bogotá,pudevisitar personalmenteaGloria Fajardo,quehabíarealizadosutesis

doctoral sobrelos ticuna, con la cual no solamentetuve la ocasiónde cambiar

impresionessinoque, además,meproporcionóalgunabibliograflaqueno poseía.

Otras monografiaslas obtuve de los propiosindígenas,a quieneslos mismos

autoresseloshabíanenviado,comoesel casodel libro deAri PedroOrosobrela

sectacrucista.Dadami falta de medios(tantode dinero como de tiempo)para

desplazarmea Iquitos, Lima, Brasilia o Sao Paulo, dondeme constaexisten

algunosotros materiales sobre los ticuna, mi recopilaciónno ha sido del todo

completa.Sin embargo,puedoasegurarqueobraenmi poderprobablementemás

del 90% de todo lo que se hayapublicadojamás sobre los ticuna y que, en

consecuencia,la base bibliográfica de este trabajo es, más que suficiente,

prácticamentecompleta.

La recogidade datosetnográficospropios se condujode acuerdoa los

principios básicos de selecciónde informantes, entrevistasy observación

participante,aunquesin ningúntipo de planificaciónrígida, algoquela práctica

me demostró como totalmenteestéril. Lo que sí se planificó con bastante

intencionalidadfue el momentopararealizarel trabajo,asi comola selecciónde

lascomunidadesaestudiar.En lo querespectaa la planificacióndel tiempo,ésta
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pretendiócubrir en dostemporadaslasrespectivasestacionesclimatológicasdel

ecosistemaamazónico:si laprimeracampañasehabíahechoen la estacióndelas

lluviasy de la crecidadelAmazonasla segundahabíadeser en la estaciónseca

parapodercompararlasdiferenciasqueel ecosistemaimponíaala formadevida

de la gente.En lo querespectaa la planificacióndel lugar,mi primeratemporada

de campo y la lectura de la bibliogratia ya me habían descubierto la

heterogeneidaddelespectrosocialticunay la necesidadderealizarel estudioen

diferentescomunidadescon el objetivode abarcarla mayorvariaciónposible.Si

la prñnera campañame había llevado, sin planificación previa, a una aldea

pentecostal,de tamañomedianoy bastanteaculturada,debía, en mi segunda

temporada,tratarde buscarcomunidadesde característicasdiferentes,es decir,

debía al menosinvestigar una aldea católicay otra crucista,una aldea más

tradicional, una aldeamás pequeñaque Boyahuasúy otra más grande. Por

último, y si queríamantenermefiel a mis objetivos,debíatraspasarlos límites

colombianosparaestudiaralgunacomunidadperuanay algunabrasileña.Todo

elloconel objetivoderealizarun estudiocomparativoquemepermitieraesbozar

tanto el esquemade conjunto de las transformacionesticunas como sus

variacionesparticulares.Demasiadasvariablesy demasiadopoco tiempo (tres

meses)paradesarrollarla investigaciónme llevaronala necesidadde encontrar

comunidadesquereuniesenensí mismasvariasdeaquellascaracterísticas.

Gracias a Dios contabacon la inestimableorientación de Femando

Mosquera, que se conocíamuy bien la región. Tras explicarle mi idea él me

aconsejólos lugares.Así comencépor El Progreso,unaaldeacolombianade

pequeñotamaño, católica y bastantetradicional. Después,tras una pequeña

incursión en Arara (católica, tamaño grande, colombiana, relativamente

tradicional), hice un viaje a Belem do Solimoes (brasileña, muy grande,

aculturación,anomiay desestructuraciónaltas,dividida políticay religiosamente

en tresfacciones:crucistas,católicosy pentecostales).Las dificultadesde idioma

me hicieron renunciara una investigación larga pero obtuve una impresión

generalmuy completade la aldeagraciasa mi observacióny a la información
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quemeproporcionóel inspectordel puestode la FUNAI. Finalmenteacabémi

investigaciónen unapequeñay remotaaldeacrucistaticunade Perú. tras una

azarosabúsquedade algunosdías que me llevó por distintas comunidades

mestizasde esepaís, todaspertenecientesa estasecta.De esamanera,y en la

medida de mis posibilidades,el trabajo de campo se habíapropuestolo que

pretendía:cubrir lo máscompletamenteposible todo el espectrode la variación

sociológica ticuna. Evidentemente, me faltó una visita a los escasos

asentamientosmalocalesque aún sobrevivenal interior de la selva,por el río

Cotuhé,el estadiomenosaculturadodel espectroticuna, pero eso era bastante

difidil dadala precariedaddemedioseconómicosdequedisponía2.Tuve,esosí,

la oportunidadde platicar con algunos individuos que habían visitado esos

lugares,comounmédicoqueregularmentelesprestaatención.

Respectoal trabajo de campo en sí, como decía, no conlíevó una

planificaciónespecialmentemetódica.En mi opinión, y a pesarde lo que los

manualesde antropologíapuedandecir, la aplicaciónde una metodologíade

investigacióndemasiadoprecisay calculadaen etuograflaesinvíableporqueel

objeto de estudio, la realidadsocial y los sereshumanosindividuales que la

construyen diariamente, no es sencillamente sujetable a condiciones de

investigaciónfijas. Uno puedeproponerserealizarn entrevistasenun díaperono

encontrara gente dispuestaa hablar contigo, uno puede quererconducir una

conversaciónhaciadetenninadostemaspero el entrevistadopuedeevitarlossi no

deseaque seconozcan,uno puededeterminarcualesson los informantesmás

fiablespero ¿conseguirápor ello queestosinformantesaccedana actuarcomo

tales?,por último, uno puededesearinvestigartal o cual acontecimientosocial

2Unadelas cosasde lasquetomasconcienciacuandoempiezasaconocerelAmazonasesqueaquellode

visitara losgruposmás“primitivos”, menoscontactados,requiere,másque de un espírituaventurero
particular,deunabilletera bienprovista Comoes lógico, estosgruposse mantienenasíporsu lejaníay
aislamiento.En elmejorde los casosllegarhastaellos suponeun viaje deuno o dos díaspor río, enel
peor, el alquiler de una avioneta.En cualquierade los dos, el costo del transporte(especialmentela
gasolina, que se cobra a precio de oro en aquellaslatitudes)es muy elevado,por encima de las
posibilidadesdeunestudiantecomoyo. Claroqueexistenformasmáslentasdeacceder,pero entonceste
encuentrascon el problemade la ¡imitación de tu tiempo. Todo eso sin mencionar los problemas
burocráticoscon el tema de los permisos que han de conceder los organismos indigenistas
correspondientes.DemasiadoparaunaprendizdeRichardFrancisBurton.
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pero muy bien puede darseel caso de que dicho acontecimientonunca se

produzcaenlasfechasenqueel antropólogoseencuentraenel lugar.

Tras unos prñnerosdías en que pretendíaplicar al pie de la letra las

técnicasquemehabianenseñadoen lasaulasy fracasé,adoptéla metodologíade

dejar que la realidadfluyera hacia mí naturalmente.Descubríque, en primer

lugar, la cosamásimportante,al margende cualquierteoría,erala empatíacon

los sujetosa estudiar.Si no existíaempatía,si no existíacomunicacióna nivel

simplementehumano,pocacomunicaciónpodríaexistir aotros niveles. Esto no

mefue dificil pues,despuésdetodo, la investigaciónno erala únicarazónpor la

queyo habíallegadohastaallí. Estabatambiénla experienciavital y fue a través

de ella, de cazary pescarconloshombres,dejugarconlos niños,deayudaralas

mujeres,derezarensustemplos,debailarensusfiestas,de comerensuschozas

y pasarhambrecon ellos,quelo demásvino por añadidura:unacomunicaciónlo

másfluida posibleentreseresdediferentesmundos,unarelacióndeintercambio

mutuode información.Y no hubonecesidaddeesquemasmetodológicosrígidos:

los informantesmás fiablesy parlanchinesvinieronsolosamí, la informaciónse

extrajo normalmenteen charlascasualeso en entrevistasgrabadasde manera

muy natural, casi como conversacionesnormales,aunqueen algunoscasos

semidirigidaspor ini haciaalgúntemaenconcreto,y por estatesisjuzgaránque

ha sidoinformaciónmásquesuficientey contrastada.

Todaslas informacionesrecogidasduranteel díapasabansin falta a mi

cuadernode campodurantela noche. Algunos temas,como el de la religión,

fueronmuy fácilesde investigar,sobretodoentrepentecostalesy crucistas,pues

suafánproselitistaconducíaalos informantesadedicarbuenapartedesutiempo

a darme a conocerlos másínfimos detallesde su credo, sus prácticasy sus

historiasde conversiónpersonales.Otros,por el contrario, resultaronalgo más

complicadosy trabajosos:para el estudiodelparentesco,porejemplo,hubo que

levantarbastantesgenealogíasy contrastarlos datosde cadainformantecon al
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menosotros dos (métododetriangulación)paraobtenerresultadosfiablessobre

la filiación clánicadecadaindividuoy surelacióndeparentescocon losdemás.

En cuantoa los informantesprincipales,estosson básicamentelos que

aparecencitadosen la páginade agradecimientosy cuyasvocesapareceránen

primera personauna y otra vez a lo largo de este libro. Aunque dichos

informantesabarcantodo el abanicode edadesy generaciones,se trata en su

mayoría de individuos varones. Confieso la dificultad que encontré para

conseguir informantesfemeninos,dificultad debidaa la mismaspautas de

relaciónsocial ticunas:lamujer se encuentrabásicamenterestringidaal espacio

doméstico, correspondiéndoleal hombre las actividadesde relación con el

exterior. Es por ello que las mujeresno estánacostumbradasa hablar con

extrañospero mucho menossi estos son hombres, ya que la mujer no debe

relacionarsenormalmenteconningúnindividuovarónqueno seasumarido. Por

todo ello las mujeres,no acostumbradasa las relacionespúblicasy enseñadas

para no hablar con hombresextrañosse mostrabanpor lo generaltímidas y

huidizasantemi presencia,dificultandocualquierlaborde investigación.Lasdos

únicas informantesque aquí se citan, Noemí Albán y Ángela Cayetanoeran

indiasticunaconun gradodeaculturaciónalto, quehabíanvivido en la ciudady,

en consecuencia,adoptabanun trato másnatural haciatui. Soy conscienteque

con la carenciade testimoniosfemeninossepierdetodaunaperspectivaparalela

y complementariaa la masculinaqueempobreceel resultadofmal del retratode

la sociedadticuna, pero hemosde reconocerque toda investigacióntiene sus

limitaciones, empezando,en este caso, por la propia adscripeiónsexual del

investigador,quemuchasvecesle cierralas puertasde determinadossegmentos

de la sociedada estudiar.

Perono sepuededecirquetuvieramalasuerte.En el cortotiempo en que

transcurriómi trabajo de campo(unoscinco mesesen total, aproximadamente)

tuvela ocasióndepresenciarla prácticamayoríadelos eventossocialesposibles:

las ceremoniasreligiosas, un exorcismo,una curación chamánica,torneosde
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fútbol, unapelazón,unjuicio pentecostal,dosentierros,unabotaciónde luto, una

reuniónde los miembrosdel CIMTRA (Cabildo IndígenaMayor del Trapecio

Amazónico),etc.y puderegresarsanoy salvo conla recompensadeléxito demi

investigaciónenel bolsillo, apesarde todaslas peripeciasquemeacaecieronen

el transcursodel trabajo de campo: a pesar de la voracidad de mosquitos,

chinches,aradoresy avispas,apesardelhambreo el hartazgode plátano,yucay

pescado,de mis gastritis,diarreasy deshidrataciones,del calorde infierno, del

ataquedeun borrachoenCuchillo Cocha,deljuicio de lasautoridadesdeNueva

Galileaparasabersi yo erael diablo,de la caceríadeltigre en la nocheoscurade

Boyahuasú,de mi caídaal río enel puertodeCaballoCocha,delataquenocturno

delos guerrillerosen JaSierraNevadadeSantaMarta, dela soledad,la nostalgia

y la extrañezaque, a fin de cuentasy aunqueuno lo hayaelegido, te asaltan

cuandote encuentrasen un mundo tan diferenteal tuyo. A pesarde todo eso,

tuve suertede vivir unaexperienciatan rica y tanmaravillosacomoesta, de la

quenuncapodria arrepentirmey quehaconducidohastaestemomentopresente

y estatesisqueaquí lesestoyintroduciendo.
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1.3.Marco teórico de los procesos de cambio
social y aculturación.

Con el Fm de alcanzarnuestrosobjetivosde análisis de los procesosde

cambio social y aculturaciónexperimentadospor los ticuna a lo largo de su

historia sehacíanecesariodotarnosde unosmínimosinstrumentosteóricosque

dirigierannuestroestudioy le dotarande la mayor precisióncientífica, dentrode

los límitesenqueesaprecisiónesposibleencienciassociales.

La búsquedade unas coordenadasteóricas,de un modelo, que pudiese

explicarel fenómenodelcambiosocio-culturalseremontaal mismoorigende la

antropologíacomodisciplina científica. Comorecordaremos~los evolucionistas

del siglo Xix como Taylor y Morgan clasificaron las distintas sociedades

humanasde acuerdoal famoso modelo salvajismo/barbarie/civilizacióny sus

diferentessubdivisiones,estableciendolazoscausalesavecesun tantoperegrinos

paraexplicarel pasode unosestadiosa otros. Las sociedadestecnológicamente

mássimples que la occidentaleran consideradascomo fósiles vivientesen el

camino de la evolucióny su destinoen la eraindustrial erael de desaparecero

integrarseeneseestadiosuperiordesociedady cultura.No esnuestrocometido

discutir aquí las muchascríticas posiblesa este modelo, empezandopor su

soberbiateleología eurocentrista,pasandopor su mitificación del progresoo

terminandopor el escasorígor científico de su antropologíade gabinete.Sólo

queríamostraerlosacolacióncomoprecursoresde los estudiosde cambiosocial

en antropología.De hecho, su prejuiciosoetnocentrismofue la causade la

reacciónposterioren la disciplina que condujo a un parcial abandonode los

estudiosdecambioendosdirecciones:
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La escueladelparticularismo histórico de FranzBoas y susdiscípulos

Kroeber, Lowie y Benedict,renunciaríaa la posibilidadde construir modelos

explicativos generalessobre la evolución y el cambio, afirmando el carácter

particulare irreductibledela circunstanciahistóricadecadapueblo.

El estructural-funcionalismo,con Malinowsky, Radciffe-Brown o

Evans-Pritchard,por su parte,pretendería despreocuparsedel problemade la

explicacióndelcambioparavolcartodosu énfasisen los estudiossincrónícosde

sociedadescontemporáneasy desarrollaríasu conocidomodelo del equilibrio

funcional de la sociedad,de tan largaperduraciónen antropología,y del cual

estabaexcluidoel estudiodelcambiohistóricogeneradoenmuchasocasionesen

y por el conflicto queconducíaa la rupturadeeseequilibrio. Así, en la mayoría

detextosde tendenciaestructural-funcionalistasepuedeobservaruna oposición

entrelasconsideracionesdeordenestructural,queposeenun valorexplicativo, y

lasdeordenhistórica,quesontratadasdeforma descriptiva,comomeroshechos

singulares,como imposibles de sujetar a explicación científica alguna por

modelosregulareso mecanismosdeanálisis.

Sin embargo,el estructural-flmcionalismoeramásherederode la tradición

evolucionistade lo queningunodesusrepresentantessehubieraatrevidonuncaa

reconocer.En el senodesuspropiostrabajossepresentabala siguienteparadoja:

querían escapardelasdificultadesqueel problemadelcambiole planteabaa sus

perfectosmodelosdeequilibrio funcionalpero seencontraron,ya enlos añosen

queestosautorescomenzarona realizarsu trabajodecampo,los de los 20y los

30, con unassociedadesen pleno procesode contacto colonial con Occidente

que, conforme avanzabanlas décadas,empezabana dar signos más y más

aceleradosde transformacióny aculturación.Quisierano no, los estructural-

funcionalistasno podían negar la evidencia del contacto generadopor la

dominacióncolonialy la expansióncapitalistay de loscambiosqueéstasestaban

produciendoen las culturas africanas. Y, para enfrentarsea ese hecho, los

teóricos de la escuela inglesa no hicieron sino retomar, consciente o
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inconscientemente,el viejo paradigmadel evolucionismoclásico: las culturas

contactadas por Occidente no fueron consideradas como meramente

contemporáneasde esta sino que fueron colocadas en la vara de medir

evolucionistay clasificadascomorepresentantesdediversosgradosdelprogreso

de la humanidad.

La culturaenvíasdetransformacióny/o aculturaciónpasabaaserdescrita

en términosde oposiciónentreinstitucionesy costumbresmásavanzadas,más

“modernas” (las importadas de la sociedad occidental) y aquellas más

“tradicionales” por no decir “primitivas” (las que derivaban de su propia

sociedad anterior al contacto). Y la descripcióndel fenómenode contacto

tambiénseajustabaal legadoteónco-metodológicodejadopor el evolucionismo,

esto es, la utilización de todo un conjunto de variables clasificatoriasque

taxonomizabanlos diferentessistemassocialesen cuadrostipológicoscon el

objetodedilucidarel gradoo estadiode transformación,deevolución,enquese

encontrabalasociedadobjetode estudioensupasode sociedad“tradicional” a

sociedad “moderna”: homogeneidadvs heterogeneidad,indiferenciación vs

diferenciaciónde funciones,statusadscritosvsstatusno-adscritos,instituciones

políticasno-centralizadasvs centralizadas,gruposde parentescode unifiliación

vs tendenciahacia sistemas cognaticios, predominanciade lo sagrado vs

secularizaciónpaulatina,etc. Porúltimo, los estructural-funcionalistassedejaron

impregnar también por la idea evolucionistadel progreso y la teleología

eurocéntrica,lo quelesimpedíaconcebirunasecuenciadeaculturacióndiferente

a la unidireccional,reconociendo,implicita o explícitamente,comoaxioma,que

los procesos de contacto habían de desembocar,inexorablemente,en la

asimilaciónde lasculturasmás“primitivas” a la culturamásmoderna,estoes,la

occidental,o desaparecer.La falla abiertaen la teoríaestructural-funcionalista

del equilibrio conla incorporaciónde los estudiosde contactoy aculturación se

intentabaremendarporotro ladoconconceptoscomoel depuntocerodecambio

social, supuestasituaciónanteriora la llegadade los europeosen la quehabría

existidoun equilibrio socialposteriormenteroto.
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Dejandoalgunascríticassignificativasparamástarde(aunquemuchasson

lasmismasquesele puedenhaceral evolucionismoclásico),el punto a señalar

ahoraescómola antropologíasocial británica,máspor imposiciónde la realidad

que por sus planteamientosteóricosde partida, introdujo en el corpus de la

disciplina los estudiosde contactointeréinicoy de aculturación(bien que ese

ultimo términono lo acuñaríanellos sinola EscuelanorteamericanadeChicago)

comoun campomásacotadodentrode los estudiosgeneralesde cambio social.

El hechotieneunaimportanciabásicaparanuestratesis,puesesenel análisisde

este tipo de procesosde cambio, los que se producencomo consecuenciadel

encuentrode dossistemassocioculturalesdistintos,y enconcretodel occidental

(comosistemaexpansivo)conlosdemás,enlos quedebemoscentramos.

La antropologíacultural americana,en esesentido, introducíaavances

en lamateriaconla acuñación,comodecíamos,del conceptodeaculturaciónen

la obra conjuntade Redfield,Linton y HerskovitsMemorandumfor the studyof

Acculturation (1936). En ella se definía aculturación como el conjunto de

fenómenosque resultancuandogrupos que tienencultura diferenteentranen

contactodirectoy continuo,conlos subsiguientescambiosen la cultura original

de uno o de ambosgrupos (Redfield, Linton et Herskovits 1936: 149). La

definición de la corriente americanarepresentadapor estos autores, con

presupuestosmásrelativistasquesuscolegasbritánicos,abríala puertapara el

resquebrajamientodelpétreomonolito del etnocentrismoal admitir queno existe

necesariamenteunadirecciónúnica en los procesoscontemporáneosde cambio

por contacto (la que apuntaba hacia la occidentalizaciónmal llamada

“modernización”) sino que el procesode aculturación es en teoría de doble

sentidoy es incorrectodesdeel puntode vista científico establecerapriori la

direcciónquepuedentomarenla prácticalos procesosdetransferenciacultural3.

~Como nos ilustra Pacheco,estudiosposterioresles dirían la razónen este sentido. EduardoGalvao
demostróen 1955 laexistenciade unaciertaaculturaciónsufridapor los caboclosmestizosde algunas
regionesamazónicasencontactoconpoblacionesindígenas(Galvao1955; enPacheco1988:30)



30

Comonos advierte,sin embargo,TomásCalvo, esaaparentesuperación

del prejuicio etnocéntrico evolucionista no era completa, pues los

posicionamientosde Redfleld, Linton y Herskovits siguen, como los de la

escuelaestructural-funcionalistabritánica,escamoteandoel temadel conflicto y

ocultando u olvidando mencionar el hecho, quien sabe hasta qué punto

deliberadamente,de que en unasituaciónde contactopor dominacióncolonial

los intercambiosnuncapuedensersimétricospuesno lo esel accesoal podery a

los recursosde los respectivosgruposqueentranencontacto(Calvo 1990:258).

Pacheco,enesesentido,entiendelos estudiosdeaculturacióndel periododelque

estamoshablandocomoverdaderosinstrumentoscoloniales,conuna aplica~ao

ideologicabemclara, diluindo a questaodequemera o grupo beneficiariode

urna troca cultural (Pacheco1988:30).

El siguienteintentodignode menciónen la historiadela teorizaciónsobre

los estudiosde contactofue el protagonizadopor Malinowsky en 1938 en una

obratituladaThedynamicofcultural changey enla que, distanciándoseun tanto

de sus colegasbritánicos, intentasuperarel esquemadualistahastaentonces

presenteenla especialidadconsuteoríade lastresrealidadesculturales.Hastala

fecha,en efecto,la antropologíahabíaabordadolos estudiosde contactodesde

unaposturabásicamentedualistacomounacuestiónde intercambiosculturales

entre dos sociedadesdistintasy dotadasde limites precisosy definidos, cuya

única posibilidaderapermanecernítidamenteseparadascomoentesdiferenteso

asimilarselaunaa la otra.. Malinowskyvino arompercon eseesquemaheredado

delevolucionismo.

Así, Malinosky argumentaque el cambio cultural en Africa no puede

entendersecomolamerayuxtaposicióndeelementosdeunacultura sobrela otra

o comola transformacióndeunaculturaen la otra sino que esnecesariodarse

cuentadequeeseprocesohageneradonuevasrealidadesculturales,sociedadesy

culturassincréticasdiferentesalas culturasmatricesde lasqueprovienen.Para

estudiarlanuevarealidadafricanaesnecesario,alinna,concebirun esquemade
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tresfasesdondeaparezcanla cultura antiguadeÁfr¡ca, la importadadeEuropa

y la nuevacultura compuesta(Malinowsky 1938: viii) puesto que en cada

situaciónde contactocultural nos encontramosno con una ni dos sinocon tres

fasesculturalescoexistentes(Malinowsky 1938: xv).

ParaMalmowskyla asunciónde estenuevoesquematripartito no supuso,

sin embargo,enmodoalgunoel abandonodel funcionalismo,ni de lasherencias

evolucionistas del mismo, sino simplemente su complejización, como se

desprendedelmétodoqueelaboróparael estudiodedichosprocesosde contacto.

Malinowsky proponíala construcciónde unatabla de tres entradasdondelas

citadastresrealidadesculturalesfuesenrepresentadaspor columnasdiversas,a

cada esfera o dominio de la cultura correspondiendouna línea con las

característicasqueasumela mismaencadaunadeesasfases.Unavez ordenados

y taxonomizadosde esamaneratodos los elementosculturales, Malinowsky

retoma el discurso funcionalista: el origen del cambio social se explica

básicamentecomorespuestaadeterminadasnecesidadessociales,las cualeseran

anteriormentecubiertaspor institucioneshomólogassituadasen la mismaesfera

de cultura, valga decir en la mismalínea de la tabla, y que, por razonesy

presionesdeterminadasderivadasdel contacto, ya no pueden seguir siendo

satisfechaspor aquellas.Malinowsky concibeasí la transformacióncomo una

situacióndedesajustetemporalgeneradapor un conflicto queseresuelveenuna

nuevasituacióndeequilibrio y, deesamanera,introduceel cambioy el conflicto

sinrenunciarasumodelofuncional.

Ni quedecir tiene que el intento de Malinowsky sigueescamoteandola

realidad del conflicto, el desequilibrio y la disfuncionalidad de muchas

situacionesde cambioy aculturación.Es, además,a todasluces,apesarde su

buenavoluntad,un modelo reduccionistay demasiadoartificioso que pretende

ingenuamentereducirla complejidaddeun fenómenocomoel del contactoentre

culturasaunamatriz cuasimatemáticay ala simplezadeunaecuacióndel tipo

X+YrZ.



32

Enfoquemosahoranuestroperiscopiosobre las aproximacionesteóricas

queseformularonen lassiguientesdécadasacercadel temadel cambiosocial y

la aculturaciónen la concretaregión delmundo quenos ocupa. Concentremos

nuestraatenciónsobrelos estudiosdeaculturaciónde los pueblosindígenasde

Latinoaméricay veamosqué tenemosque decir de ellos y que puedenestos

aportarnos.De acuerdoconTomásCalvoBuezasdesdela décadade los 40 a la

de los 6<) puedendistinguirsetres orientacioneso tentativasteórico-ideológico-

analíticasquetratande explicarel fenómenodelcambioy la aculturaciónindia y

a las él pone las etiquetasde culturalista, neomarxistay colonialista (Calvo

1990:259):

La corrienteantropológicaculturalista fue iniciadaenLatinoaméricapor

el propioRoberdRedfleld, cuyospresupuestosprincipaleseranlos siguientes:

1) Los principales cambios en las comunidadesindias se originarán

siemprepor factoresexógenos,fundamentalmentela comunicaciónde nuevos

rasgosde culturaprocedentesde la ciudad,foco deaculturaciónporexcelencia.

2) El procesode cambioy aculturaciónse sitúa, en consecuencia,en un

continuum cultural folk-urban cuyo punto inicial es la tribu primitiva, el

intermediola comunidadmestizacampesinay la etapafmal la ciudadindustrialy

occidental.

En el modelode Redfleld,que traicionainclusosu propia definición de

aculturación,el cambio pareceser siempre unidireccional, partiendo de las

sociedadestradicionales“folcklóricas” y desembocandoen la sociedadmoderna

urbano-industrial.Paracuantificarel procesodetransformación,Redfleldechaba

mano de variables de clasificación ya clásicastales como el aislamiento, la

homogeneidadcultural, etc. en un polo del continuurn y la secularización,

individualismo, etc. en el otro. Su modelo del continuumrecuerdade alguna

maneraal de las tresrealidadesculturalesde Malinowsky pero a mi entender
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suponeun pasoatrásen los avancesrelativosconseguidospor esteensu intento

por superarel modeloevolucionista.Si la combinacióndeMalinowsky resultaba

x+y ~z, la de Redfleldregresaal esquemaxz> y~> z. Ni quedecir tiene que

sobreél sepuedenlanzartodaslascríticasya realizadassobrelos otros modelos

herederosdelevolucionismo.TomásCalvo lo tachade ideológicoy teóricamente

estérily estudiosposterioresen la región del Yucatán,como los de Sol Tax y

OscarLewis, dejaronal descubiertosudebilidadempírica.

La corriente neomarxista,por su parte, pone su énfasisen la vertiente

económicadel procesodecontactoy afirma queel principalmotordel cambioy

aculturaciónde los pueblosindígenasestribaen suincorporacióna la economía

capitalistamundial y nacionaly a su estructurade clases,siendo los factores

primordiales de dicho proceso la participación directa de los indios en la

producciónnacional por medio de la proletarizacióny el establecimientode

relacionescomercialesmonetarizadasentrelas poblacionesindiasy la sociedad

capitalista.De acuerdo,pues,conel paradigmamarxista,amayor proletarización

e integraciónen la economíacapitalistamayor aculturacióne integraciónen la

sociedadmayoritaria.

Indudablemente, la corriente marxista introduce una perspectiva

enriquecedoraen los estudiosde contactoal hacerhincapiésobre un terrenono

demasiadoatendidocomo era el de las relacionessocioeconómicaspero, en

general, adolecede un reduccionismointolerable, al dejar de lado por los

económicosotra gran cantidadde factoresde aculturación,y cae en algunosde

los mismoserroresenqueincurríanotrosmodelosyadescritos.Comoobservade

nuevoTomásCalvo, elegir la proletarizacióncomo factor principal de cambio

parecesituarsearrogantementeen contrade la realidadempíricaque demuestra

que una de las característicasesencialesde las poblacionesindígenas es

precisamentesueconomíade subsistenciay suposiciónmarginalcon respectoal

sistemacapitalista(Calvo 1990: 261).
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Nosesnecesario,por otraparte,rechazarcontodavehemenciala ideade

que integraciónen el sistemacapitalistaimplica necesariamenteaculturacióny

asimilación,ideatrasla queseescondedenuevonuestropersistenteconceptode

la evolución unilineal. Casoscomo el de los indios otavaleflos de Ecuador,

convertidosapartir de los años50 en comerciantese industrialesde éxito, nos

demuestranque esposiblepara un grupo indígenaintegrarseplenamenteen el

sistemacapitalistasin pérdidanecesariade la identidadétnica. Al contrario, si

esta incorporaciónse haceen una posición ventajosa,con el control de los

medios de producción,el procesopuedeincluso servir de refuerzo de dicha

identidad,comoel casootavaleñonuevamenteasílo ilustra. Es muy importante

remarcarmuy bien estaideapuesel propiocasoticunaes otrobuenejemplode

cómo la incorporación al modo de producción capitalista no conlíeva

necesariamenteun procesoparalelode aculturación.Como se explicaráen la

primera parte de esta tesis, casi cien años de enganchede los ticuna en las

plantacionesdel cauchose acompañaronapenasde una aculturaciónpoco

profunda, restringidabásicamenteal aspectomaterial y al de la organización

socialperono al de los elementossupraestructuralesde la cultura.

Aún así, es importante señalar la validez de algunos instrumentos

neomarxistasdeanálisis,comola revisiónhechapor Althussery susseguidores

Godelier, Rey o Terray del conceptode modo de producción a la luz del

neoestructuraiismo,conceptoqueexplicaremosensumomento(vid mfra pag)

y que utilizaremosen repetidasocasionespor mostrarsemuy útil en nuestro

análisis histórico de los procesosde cambio social y aculturación ticunas,

especialmentepara explicar la coexistenciay articulación de un modo de

producciónsemiesclavistacon el modo de producción capitalistadurante la

llamadaEradelCaucho.

La terceray última corriente es la llamada colonialista, corriente que

partedeun enfoquebásicamentepolítico quesostienequeel factordeterminante
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del cambioy la aculturaciónesla persistenciade la dominacióncolonial interna

de las mayorías(o minoríasdependiendode quépaisesen AméricaLatina) de

origen europeoy mestizosobre las poblacionesindias, dominaciónque tiene

como objetivo la asimilacióntotal de estosgruposparalograr eventualmentela

homogeneidady unidad nacionalesde acuerdoa un conceptomonoculturaly

centralistadel estado.Comosecomprenderá,y aunqueel argumentono estáen

modo algunodesprovistode razones,esnecesarioevitar cualquierexplicación

monocausal,sea de estaindole o de otras, en el estudio de un fenómenotan

complejocomoesteconel quenosenfrentamos.

Si nosdetenemosaquípor un momentoy hacemosrecapitulaciónde todos

lo intentos descritoshastaahora, caeremosen la cuenta de que todos están

viciadospor unaconcepciónde principio quetodoscomparten,que seremonta

de nuevo a la primera antropología evolucionista y que, como pronto

reconoceríanmuchosautoresapartir de los 50 y 60, sehacianecesarioderribar

parapoderdesarrollarun modelocapazdemanejary explicarsatisfactoriamente

el problemadel contacto intercultural y los procesosde aculturación. Como

observamuy mteligentementePacheco,todas estascorrientes antropológicas

partende un modelo naturalizadode las sociedades(Pacheco1988: 35), como

consecuenciaquizá de la deuda que la antropologíaclásica tenía con el

evolucionismobiológico. Esta naturalizaciónimplicaba básicamenteque los

investigadores,conscientementeo no, pensaban,clasificaban,taxonomizabany

explicabanlas sociedadeshumanasde acuerdoaplanteamientosimportadosde

tas cienciasnaturales,como si de diferentesespeciesnaturalessetratasen,sm

solucióndecontinuidadentrelasmismas,estableciendolímitesnítidosy precisos

entre ellas y concibiéndolas, además, como organismos integrados y

relativamentearmónicos.

Esta era la causa fundamentalpor la que los estudiosde contacto

permanecíanaún, en expresiónde Maiinowsky, como la tierra de nadie de la
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antropología, porque los fundamentossobre los cuales estabaasentadala

construccióndel modelocientífico de sociedadobstaculizabanellos mismosla

posibilidadde unaverdaderaexplicaciónteórico-científicade los fenómenosde

contacto,que sobrevivíanapenas,puesno se podíanegarla evidenciade su

existencia,como descripcionesempincassin la menor relevanciateórica.Por

decirlo deunamaneramásgráfica:uno puedeestudiarla fisiología internade los

leones,su comportamientoetológico, sufuncionamientoy adaptaciónal medio

ambientecomo especie,y hacer otro tanto con la de los ñus pero ¿cómo

encontrarun modeloexplicativo(puestoquesetrata de especiescompletamente

diferentes,puestoque existe una discontinuidadinsalvable entre ellas) para

explicar el hechode que los ñus empiecende pronto a adquirir características

fisicas, pautas de comportamientoo formas de adaptaciónque hasta ese

momentohabíansido exclusivasde los leones?.La única posibilidadque tal

complejidadle deja entoncesa un modelo de estaíndole es la de reducir el

fenómenoa hechossimples,susceptiblesde ser analizadossegúnesemodelo

naturalizado de sociedad, y entender tal fenómeno como un mécanico

intercambioderasgos taxonómicos,valgadecir, rasgosculturales,y entenderel

cambiocomola transformación,la metamorfosis,la evolución,deunaespeciea

la otra.

Ese había sido el intento de antropologíascomo la evolucionistao la

estructural-funcionalista pero, evidentemente, el modelo era rígido y

reduccionistay hacíaaguaspor todaspartes.La antropologíano habíaqueridoo

no habíasabidoreconocerla evidenciade que las leyesquerigen la genéticay

que originan las diferenciasbiológicasnadatienenque ver conlas querigen la

culturay otorganlasdiferenciassocioculturales.No sehabíaalcanzadola simple

conclusiónde queen el terrenode las clasificacionessocioculturalesno existe

nunca una discontinuidad total entre un taxón y otro. Malinowsky había

intentado salvar esa discontinuidad pero su esfuerzo era a todas luces

insuficiente.
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La soluciónaesteproblemay. conella, la aparicióndeun primermodelo

relativamenteválido parael estudiodel contactohabíadevenirde la manode la

antropologíapolíticaprocesualista,deautorescomoGluckman,Swartz,Turnery

Tuden que, a mediados de los 50, reaccionaron contra el estructural-

funcionalismobuscandounanuevadetinición de lasunidadessocialesno basada

enpresupuestosnaturalistasfragmentarios.Así dieronconel conceptodeterreno

o campo social que ellos constituyeron en la unidad básica de análisis

antropológicoen sustituciónde las utilizadasanteriormente:criteriosespaciales

(relativo aislamiento y localización precisa de la sociedad a estudiar),

socioculturales(determinadosrasgosculturalesparticularesdeun gruposocial)o

estructurales(existencia de una estructura ideal de relaciones,siempre en

equilibrio).

El terrenoo camposocialpuedeentendersecomounaunidaddeviday no

de costumbre(Glnckman 1955: 10), como un sistemade interdependencias

compuestopor los autoresdirectamenteinvolucradosen losprocesosestudiados

(Schwartz, Turner et Tuden 1966: 6), una unidadsocial queno exige para su

constituciónlimites espacialesbien delimitados,ni unidadesen términos de

orientacióncultural sinosolamentequeseancompartidasdeterminadaspautasde

interacciónen el comportamientocotidianode los individuos. Un sistemasocial

que no es necesariamentecerrado, sino un contínuumespacio-temporalcon

algunas características sistemáticas. Las partes de esa tal unidad, en

condicionesespeqficadas,puedenexhibir varios grados de interdependencia,

tanto institucionalizada como contingente.Bajo condiciones diferentes, sin

embargo, esas mismaspartes puedenoperar como si estuviesenfuera del

sistema,independientementede otrasportesdel contínuum(Swartz, Turner y

Tuden 1966:30).

Gluckmancriticaría explicitamenteel modelode tabla detresentradasde

Malinowsky, observandoque las relacionesentre los grupos sociales y los

individuosentre sí seríanmucho mejor tratadassi fuesenabordadasno como
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eventoslocalizadosen diferentescolumnas(y asídistanciados)sino a travésdel

concepto de campo social, lo que los reuniría y pennitiría captar sus

interrelaciones.

Gluckman,al llevar a la prácticaestenuevoconceptoen su análisisdel

procesode cambioentre los zulús, revolucionóparasiemprela historia de los

estudiosde contactoy permitió su despegue.Para Gluckman era necesario

entendera los zulusy alos europeoscomoformandopartedeun único campo

socialy no comodosunidadessocioculturalesirreductiblesy discontinuas,como

formando parte de una única comunidad, la comunidadafricana-blanca en

Zululandia (Gluckmmn 1955: 10), en la quetanto el administradorcolonial

como el misionero, el comercianteo el jefe tribal se encuentranocupando

diferentesposicionesdentro de un mismo sistemade interrelaciones.En ese

sentido,consideraabsurdoetiquetardeextralocalesaquellosfenómenos(agentes,

instituciones,relaciones)quepor procederdefuerade lacomunidadlocal afectan

directamentea la vida de esta. El contactomterétnicoo intercultural no puede

concebirsesiemprecomo algo ajeno a la comunidad,como algo que viene a

trastornarsuidilica existenciaenequilibrio. En muchoscasosesecontactoesun

elementoorganizadorde lapropia comunidad,sin el cualla comunidadno sería

lo queessinootracosamuydistinta.

Gluckmanacabaasí con el tabúrespectoal equilibrio instauradopor el

estructural-funcionalismo,desarrollandola idea de que el equilibrio no es

estáticoni establesino quesurgede unprocesodialéctico progresivoenel que

los conflictosdentrode una redde relacionessonabsorbidospor (e integrados

en) otra red de relaciones (Leweilen 1985 :10). Esto no venia a acabar

totalmentecon la noción de equilibrio sino a conciliaríaconla de cambio.Por

otro lado, Gluckmantambiénadvertíade quela interdependenciae interrelación

de los diferentes actores sociales dentro de un campo no implicaba la

reciprocidadde lasrelacionesentreambos,ni queestostuvieranel mismopesoa

lahoradedeterminarlascaracterísticasy el rumbode la interaccióny, dehecho,
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advierteque en la presentesituaciónde contactocolonial esenuncaerael caso,

existiendosiempre un claro desequilibroa favor de los actoresoccidentales

(Gluckman 1955:25).

Con la formulación del conceptode camposocial encontramos,así, el

primer bocetode un modelo analíticoaceptableparaabordarel estudiode los

procesosde cambioy aculturaciónentre los ticuna. Claro estáque se trataba

todavíadeun modeloqueponíademasiadoénfasisen los aspectospolíticosdel

procesocomo para considerarloplenamentesatisfactorioy que se hacía,por

tanto,necesariorefinary completarpero,en lo esencial,habíadadocon la clave

delproblema:concebirel fenómenodelcontactocomoun objetodeestudioensí

mismo, comoun único sistemacompuestode diversoselementos(las diferentes

culturas y agentesen contacto, sus yuxtaposiciones, transformacionesy

sincretismosen relacióndiversade interdependenciae interacciónmutua)y no

comoel estudiodelsimple intercambiode rasgosculturalesentreunidadessocio-

culturalesseparadasentresípor barrerasontológicas.

Es importanteadvertir sin embargo,como así lo hacePacheco,que la

noción de campoes antesuna herramientametodológicapara el estudio del

contacto que una construcciónsociológicateórica. Y decimosesto porquees

corriente la tendenciaa confundir la noción de campocon un sustitutomás o

menosequivalentede la antiguanociónde sociedady estono esasí. El campo

social existesólo enrelacióncon las interaccionesentresuselementosmientras

que la sociedad,en teoría, tiene una consistenciamás estructural. El campo

social, segúnGluckman,puedeabarcar,asídosmássociedadeso, simplemente,

algunossegmentosdeestas.De todasmaneras,eshonradoreconocerqueeneste

sentidoexiste un relativo espacioparala ambiguedady que, en ocasiones,las

categoríasson dificiles de acotar. Para el casoque nos ocupa, por ejemplo,

podemosdecir queel camposocialesel sistemaderelacionesestablecidopor las

sociedadescoloniales regionalesdel Alto Amazonas(colombiana, peruana,

brasileña), el grupo étnico ticuna y los grupos étnicos indígenasvecinos,
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sometidosa interaccionesconaquellasprimerasy estasúltimas,pero ¿hastaqué

punto no seríatambiénvalido considerarese sistemaetiquetadocomo campo

como unasolasociedado, si se quiere,comotres, las correspondientesa cada

uno de los paísessurgidosde la colonia? o, por el contrario,¿esmáscorrecto

hablarde la existencia,por un lado, de las sociedadeso sociedadoccidentaly,

por otro, de las indígenascomo unidadesclaramentediferenciadas?.Como se

mostraráa lo largo de estatesis,razonesexistenparasostenercualquieradeesos

argumentos.

Continuandocon el desarrollodel modelo procesualista,llegamos a la

nocióndesituaciónhistóricaformuladapor Pachecode Oliveira tomandocomo

punto de partida el esquemade Gluckman. Gluckman había insistido en la

importanciade abordarel estudiodel cambio desdeuna perspectivahistórica

puestoquelos objetosde la sociologíasonhistóricosy los procesosdifícilmente

selimitan ala situaciónpresentedelcamposocial. Suinterésno erarealizaruna

meradescripciónde los acontecimientosde la historia zulú sino llegara extraer

los diferentespatronesde interrelaciónentre zulús y blancosque se habían

sucedido a lo largo de la historia. Paraél que, comodecíamos,no renunciaa la

nociónde equilibrio, la historiade unasituaciónde contactopodía considerarse

para su comprehensiónanalítica como la sucesiónde d!ferentes equilibrios

sociales (Gluckman 1955: 50) entendiendopor estos redes y patrones

relativamenteestablesde interrelación e interdependenciaentre los diversos

agentesque compartíanun mismo campo social en un contextohistórico y

geográfico determinado. Pacheco recoge esta concepción de Gluckman

denominandoa cadauno de esoscontextossituaciónhistórica, entendidaesta

como ¿¿ma cons¡ru~ao do pesquisador, urna abstra~ao com finalidades

analíticas,compostade lospadroesde interdependenciaentreos atoressociais,

dasjomese canais institucionaisde confito e dos esquemasde distribuiQao de

poderentreosdistintosatoressocias (Pacheco1988: 57).
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Diferentementea otros modelos de análisis el modelo de situación

histórica no estimula ningún dualismo (moderno vs tradicional, sociedad

nacional vsgrupoindígena),ni favorecela artificiosidadde esquemasanalíticos

que encuadranel contacto como una unidad social sui generis. En esta

concepciónel contactointerétnicoseconcibesimplementedesdeunaperspectiva

procesualy situacional,estoes, comoun conjuntode relaciones entreactores

socialesvinculadosa diferentesgruposétnicos.Esteesel acercamientoquenos

parecemáscorrectoy objetivo y espor ello que, como hizo Pachecoen su día

reapropiandoselas teoríasde Gluckman, hemosdecididoutilizar a su vez su

formulación como modelo teórico para nuestro estudio. En consecuencia,la

primerapartede estatesis,la panorámicahistórica,seorganizaráenel sentidode

Gluckman/Pachecocomo un análisis de la sucesiónde diferentessituaciones

históricaspor las queha atravesadola relaciónticunas-Occidentea lo largo de

los siglos.

Sin embargo,el conceptode Pacheco,como el de Gluckman, sigue

adoleciendode un énfasis excesivo en los aspectospoliticos del procesode

contacto,cambio social y aculturación.No en vano la tesisde Pachecoes una

tesisde antropologíapolítica. Pero la nuestrano y, sin variar sustancialmenteel

modeloteórico, sí nos parecenecesarioenriquecerlocon la inclusión de otras

variablesy factoresque tambiéncreemosinfluyen decisivamenteen cualquier

procesodecambioy aculturación.De acuerdoconDarcyRibeiro, queapesarde

su adscripciónmarxistarechazacualquierreduccionismoestéril, estosprocesos

siempre tienen lugar como resultadode la conjunción de una senebastante

numerosa de factores que él denomina compulsionesy coerciones: las

compulsiones bióticas y demográficas, las compulsiones ecológicas y

económicas,las coercionestecnológicasy las coercionesideológico-culturales

(Ribeiro 1969). Todasellasseránincluidasenel estudiodenuestrassituaciones

históricas, con especialdetalleen la situaciónhistóricacontemporáneapero,

además,añadiremosotraque suelecaerenel olvido de los antropólogos,quiza

por su falta de formaciónen el tema,y quea nosotrosnos parecefundamental.
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Nos referñnos a la coerción o factor psicológico o, más acertadamente,

psicosocial.En la primerapartede la tesissededicaráun subcapítuloala esfera

psicológicadel procesode subordinaciónticunaa la dominaciónoccidentaly a

susrelacionesdecausay efectoconla misma.

Conlaadicióndetodosestosfactores,pensamos,podremosconseguirpor

fin un retrato y un análisis del todo completo de cadasituación histórica,

resolviendoel reduccionismodePacheco.

Decir también que para determinados análisis se recurrirá

subsidiariamentea otros marcos teóricos diferentes y no necesariamente

relacionadosdirectamente con los estudios de contacto como es la ya

mencionadanoción neomarxistade modode produccióno el estructuralismo

levistrauss¡anoparael análisisde los mitosy lasestructurasdeparentesco.

Porúltimo, sehacenecesarioparacompletarestaconfiguracióndenuestro

marcoteórico de operación,advertirquerechazamosrotundamente,comoya se

habrápodido colegir, la idea de una dirección unilineal en el proceso de

aculturación,negando,por lo tanto, la existenciade un irremediabledestinode

asimilaciónparalos pueblosindígenas.Porotro lado,queremoshacerconstar,en

esta misma línea, la importancia de tener en cuenta, junto al conceptode

aculturación,el de deculturacióncomo un posible resultadoparalelode los

procesosde contacto.Entendemospor deculturaciónel procesopor el cual un

grupo o sociedaddeterminadaspierdenla mayoríade sus rasgosculurales y/o

institucionalesdistintivossin llegaraadquirirmásqueunapequeñapartede los

de la sociedadconque interactúa,insuficienteparaalcanzarla asimilacióncon

aquella.De ello sedesprendeun empobrecimientoculturalevidentey enmuchas

ocasionessituacionesdeanomiay degradaciónsocial.Uno de los resultadosen

laspoblacionesindígenas,comoadvierteDarcyRibeiro, essutransformaciónde

indios tribales, con su identidadétnica singular, a indios genéricos,que han

dejado de ser lo que eran pero mantienenuna identidad propia como un
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“nosotros” frente al “vosotros” de la sociedadnacional a la que no se han

asimilado.Es necesarioestaratentosaesteconceptoporquemuchosindiciosnos

conducena pensarque estetipo deprocesoseestanaoperandoincipientemente

entrelos ticuna.













CAPÍTULO II

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Y MARCO ECOLÓGICO

Dentro de la selva, el bosque va cerrando caminos. Los irboles caen como moscas en la
telaraña de las malezas infranqueables. Y a cada paso, tas liebres ígile del eco saltan, corren
vuelan. En la amorosa profundidad de la penumbra: el tuteo de las palomas1 el aullido del coyote,
la carrera de la danta, el paso del jaguar, el vuelo del milano y mi paso despertaron el eco de las
tribus errantes que vinieron del mar. Aquí fue donde comenzó su canto. Aquí fue donde comenzó
su vida (Miguel Angel Asturias,Leyendasde Guatemala)
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2.1 .Localización geográfica del territorio
ticuna actual. Problemas.

Los limites del territorio en el queselocalizanlos asentamientosticunasenla

actualidadson de una extensiónenorme.Probablementeestemoshablandodel

grupo étnico de más amplia localización geográlicade toda la región de la

cuencaamazónicae incluso de América en general.Hastatal punto alcanzala

extensiónde su territorio y la dispersiónde sus asentamientos,debido a un

procesomigratorioque seinició hacemásde tressiglos (Goulard 1994: 316 y

Ss), queni siquiera en la actualidadposeemosaúnun mapadel todo precisocon

la localizacióny el numerodefinitivo detodoslos asentamientosticuna(Pacheco

de Oliveira 1988:15).

El núcleocentraldel territorio ticuna, la espinadorsalquelo articulay donde

seconcentrala mayorpartede supoblación,lo constituyela franja detierra que

discurreaambasorillas del rio Amazonas-Solirnoesen la zonadetrifronteraque

conformanlos Estadosde Perú, Colombiay Brasil1. Si bien nadie discute la

evidencia de este hecho, lo cierto es que la amplisima dispersión de las

poblaciones ticunamásallá de estazonade poblamientocentral - tanto por las

riberas del mismo Amazonascomo por las de algunos de sus afluentes

(Loretoyacu,Atacuari, Yavari, 19á-Putumayo,Jutal, Japurá) - hacedificil una

delimitación exacta de susasentamientos.Los autoresdiscrepana la hora de

1 Fajardo,citandodatosdel Cccli de 1986,afirmaqueel 85’6 %de los ticunasdeBrasil selocalizanen
los tres municipiosfrontenzosde Tabatinga,BenjaminConstanty SaoPaulo de Oliven9a (Fajardo
1991:~), a orillas del Amazonas.Lo mismose podría decirde los ticwiasdel territorio colombiano,
donde,segúndatosdelaOficinadeAsuntosIndígenasdel Amazonas,el852 % se localizanaorillasde
esterío.
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delimitarla extensióndel tenitorio ocupadopor los ticunay creemosimportante

aclarar este aspecto: Si Curt Nimuendajú los situó en ambasorillas del río

Solimoes2entrelos 71<’ 15’y los 66<’ 30’ de longitudoeste(Nimnendajé1952:2-

3), Sullivan,veinteaiiosmástarde,extiendelazonade asentamientosticunaunos

170km. haciael Oeste,entrelos 72<’ 50’ y los 66<’ 30’ de longitudoeste(Sumllivan

1971: 77). Otra veintena de años después, Fajardo lleva los limites de su

territorio casi cinco gradoshacia el Este,hastalos 61<’ 22’ de longitud Oeste,

mientrasquereducelos lindesde Sullivanenel Oestehastalos 71<’ 52’ (Fajardo,

1991:3). La significativa separaciónde estastresdiferentesdemarcacionespor

espacioscronológicosconsecutivosde veinteañosbienpudierahacemospensar

que su discordanciaobedecesimplementea movimientosmigratorios de la

población ticuna, cuyo territorio de asentamientohabría ido fluctuando - y

extendiéndose- conlos añosdesdeel áreacentraldeasentamiento.Enefecto,y

comose describiráen el capítulosiguiente,la historia de los ticuna es en gran

partela historia desusmigraciones,procesoquecomoya dijimos comenzóhace

másde tres siglosy que estámuy lejos de haberacabadotodavía (Cardoso,

Pacheco,Sánchez,Fajardo, Torres, Goulard). Sin embargo, las discrepancias

obedecenmásbienaimprecisionesde los autorespor falta dedatosconcluyentes

al respecto.Es evidenteque, dadala extensióndel territorio de asentamiento

ticuna, unaclara delimitacióndel mismosólopodráseralcanzadapor medio de

censosdepoblaciónexhaustivosrealizadospor las institucionesgubernamentales

con metodologíasociológica,tareavedadaal antropólogosolitario. Estetipo de

censosno fueronrealizados,y aunasísóloparcialmente,hastala décadade los

ochenta,lo cual parecereducirlas coordenadasde Nmiuendajúy de Sullivan a

merasaproximacionesestimativasy deja a las aportadaspor Fajardo,que se

basanprecisamenteen esoscensos,como las másfiablesa priori, aunquese

hacennecesariasciertasmatizacionesal respecto.

2E1no AmazonasrecibeenBrasil elnombrede Solimoesal estedeManao&
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Segúnlos censosconsultadospor nosotros3,en la actualidadno seregistrala

existenciadecomunidadesticunas másal oestede la deBufeo Cocha(Perú), a

70<’ 47’ de longitud Oeste.La coordenadaaportadapor Nimuendajú difiere tan

sóloen 50 lan de nuestroscálculosy hastaesposibleque seacorrecta,dado el

largo período de tiempo transcurrido. Con respectoa la citada por Sullivan

supondríaaceptarla muy improbableexistenciade comunidadesticunahastala

desembocaduradel Napo, de lo cual no tenemosnmgúndato. Fajardotambién

extiendesuslimites másal oestede lo quelos datosqueaportale permiten: 120

tanmásal Oestede Bufeo Cochay, sin embargo,en el censode comunidades

ticunaqueacompaña,todassesitúanmásal estedeéstepunto.Es posiblequeen

la antiguedadexistieranpoblacionesticuna másal Oestede la coordenadapor

nosotrosaportadaperono pareceprobablequeeseseael casoen la actualidad.

En relacióncon el limite oriental la discrepanciasereducea dos cifras,

puesevidentementeSullivan sigueenestoaNimuendajú,y enrealidadtieneuna

fácil explicación:la coordenadade 61<’ 22’ de longitudOestequeofrece Fajardo

correspondea la dela comunidadticunadeLagoBeruri, (aorillas del bajoPurús,

municipio de Berun), comunidadquejunto con la de tíha do Camaleao50 1cm

másal oeste(municipio de Anori, sobreel Amazonas),seencuentranaisladasde

la última comunidadticuna al oestepor másde 600 1cm y, probablemente,no

hubieran sido registradasen la épocade Nimuendajú o correspondana una

migración posterior. La coordenadaque ofrecenNimuendajúy Sullivan, es

precisamentela deesaúltima comunidadoccidental: Maraa,enel Municipio del

mismo nombre, sobre el río Japurá(Brasil). Aún así esta es también una

comunidadque,junto con la de Japurá200 1cm másal oestepor el mismo río,

forma otro grupo de asentamientosperiféricoscon respectoal áreacentral de

concentraciónticuna, áreacentralcuyo limite orientalsesituaríasegúnnuestros

~ Datos del Cadi de 1990 para Brasil, datos de 1991 de la Oficina de Asuntos Indígenasdel
Departamentodel AmazonasparaColombiay datosde 1994 obtenidosen laOficina del Ministerio de
Agriculturadel Distrito deRamónCastilla(DepartamentodeLoreto)paraPerú.
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río Jutaí.Por lo tanto,tantounacomootracoordenada(Nimuendajú¡ Fajardo),a

diferencia de lo que sucede con el límite occidental, están basadasen

localizacionesconcretasde comunidadesticunasregistradas.No se trata, sin

embargo,de aceptaruna y rechazar la otra por obsoleta.La conclusiónque

debemossacares que la delimitación del territorio ticuna desdecoordenadas

geográficasprecisas,dadaslas característicasde dispersióny discontinuidadde

susasentamientos,no esadecuadani necesaria.

Bastepara acabarcon el apartadode localizacióngeográficadetallarlo

queya apuntábamosal principio: el gruesode la poblaciónticunase asientaen

unafranja de terrenode anchuravariablea ambosmárgenesdel curso alto del

Amazonas(bien en susmismasorillas, o bien en las sus afluentesgrandeso

medianosy en las quebradas),entrelos 20 y los 4<’ 30’ de latitud sury desdela

desembocaduradel río Atacuarienla fronteraentrePerúy Colombiahastala del

Jutalen Brasil, en los municipiosde Caballo Cochaen Perú, PuertoNariño y

Leticia en Colombia,y BenjamínConstant,Tabatinga,Sao Paulode Oliven9a,

SaoAntonio do 19a, Tonantinsy Jutaien Brasil. Ademásde estenúcleocentral

existen otras áreas periféricas de poblainiento ticuna como la de los ríos

Putumayoy Cotuhé en el municipio de Tarapacáen Colombia, y las ya

nombradasdel rio Japuráy las de los municipiosdeAnori y Beruri en Brasil,

aisladasdel resto de los territorios ticunapor otras comunidadesindígenaso

asentamientosde colonos.La discontinuidades, pues, evidente,debido a los

complejosprocesosmigratoriosquehantenido lugar en la zona en los últimos

siglos. Ni siquiera el áreacentral se salva de esta discontinuidad,pues se

encuentrasalpicadade centrosurbanosperuanos,colombianosy brasileños,de

haciendasde colonos y de comunidadesindígenasde otras etnias (yaguas,

cocamas,huitotos)productode losmismosprocesosmigratorios.Sehacepreciso

entender,pues, la delimitación del territorio ticuna no como algo compactoy
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homogéneoala maneraclásicasinoúnicamentecomoel áreageográficamáxima

dentrode la cual existenterritoriospobladospor miembrosde estaetma,entre

muchasotras. Desdeesepuntode vistano podemossinoseñalarel protagonismo

del Amazonascomoeje articuladorde eseáreay subrayarla vastísimaamplitud

de la misma,unos12001cm deesteaoeste,como factoresimportantesa teneren

cuentaenel análisisantropológicodeestaelia.
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2.2. Marco Ecológico.

2.2.1.Régimenclimáticodel territorio.

El territorio ticuna se sitúa en una zona tanto morfogeológica como

climatológicamenteuniforme, en la llamadaCuencaAmazónica.Todala cuenca

amazónicase sitúa en el dominio del clima equatorial siempre húmedo,

correspondienteal Af segúnla tipología clasificatoria de Koppen, controlado

todo el añopor la ZCTI (Zonade ConvergenciaIntertropical)y dominado,por

tanto, por los mecanismosde convergencia y convecciónde los alisios que

provocanun regimenpluvimétricorelativamenteconstante.

Este climaestámarcadosobretodo porla monotoníay la uniformidadde las

condicionesa lo largodelaño:

- Laspresionesson bajas,debido a los fenómenosde convergencia,y

máso menosconstantes,sin grandesvariaciones.Los gradientesdepresiónson

enconsecuenciapocoelevadosylos vientos,por tanto,rarosy débiles,salvo las

brisasmarinasy terrestrescuyaalternanciaregularhacea los climas costeros

algomássoportablesquelos interiores,comoesel casodel territorioticuna.

- El régimentérmicoes pococontrastado.La temperaturamediaanual

rondalos 26-27<‘C y, apesarde la lejaníaal mar, los contrastesestacionalesson

muy sutiles,siendola oscilacióntérmica de2’l <‘C enManaos(Brasil), l’7 <‘C en

Iquitos. La amplitud térmicadiurna es tambiénmoderada(32’4 O y l8’8 <‘en
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Iquitos; 370 y 18<’ en Belem) reduciéndoseaúnmásen los díasnubladoso en el

interior de la masaforestal.Estainvariabilidady moderacióntérmicasedebeen

primerlugar al valor regularde la radiaciónsolarduranteel añopero tambiéna

otrosdosfactoresquecaracterizanel climadeestasregiones:

- Los altísimosvaloresde la humedad relativa del aire, casi cercanosal

puntode saturación,quemoderanlas temperaturasextremasdiarias.Lasmedias

mensualesde lahumedadoscilanenManaosentreel 75 y el 85 %.

- La fuerte neholusidad creadapor las bajas presionesy los mecanismos

deconvección.No sesuelenalcanzarnuncalas2.000horasde insolaciónanual.

- La poca elevaciónde la Cuencadel Amazonas,dondela máximaaltura

no excedede los200metros.

Contodo, unaespecificidaddelclima ecuatorialamazónico,inexistenteen

otrasregionesecuatorialesdel mundocon similaresregímenes,esla penetración

de ocasionalesolas de aire frío desdeel sur. La existenciade una masa

continental austral, ausenteen África, junto con la ausencia de barreras

orográficastransversales,permiten la penetraciónde olasde aire polar austral,

conocidasen la zona comofriagems,cuya duraciónno suele excederde dos o

tres díasy suelenproducirse,precedidaspor chubascos,tres veces por año

duranteel invierno austral,siendoespecialmentecorrientesen junio, hacia el

solsticiodeverano.A 16<’ de latitud sur (Cuiabá)sehanregistradodescensosde

las temperaturashastalos 1’1<’, a 7<’ S.(Cruzeirodo Sul) hastalos 5<>. En las

latitudesen que sesitúanlos ticuna(de 2 a4<’ 5.) las bajadasno suelenser tan

extremas,hallandosesutopeentorno a los 9-10<’.
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- Las precipitacionessonmuy elevadas,cayendocasi siempreenforma

de tormentas,algunasviolentas, debido a los mecanismosde convección.La

extensióndelaszonasmuy lluviosashaciael interior del continenteesdobleen

AméricaqueenÁfrica paralamismalatitud. Estoparecedebersea lo planodel

relieve de la cuencaamazónica,que permiteque el aire húmedopenetremuy

lejoshaciael interior, y alas mismascaracterísticasdel Amazonasque,con sus

altísimoscoeficientesde evapotranspiracióny su zonainundablede 200 1cm de

anchura,contribuyeseguramenteal origendelaire húmedoinestable.Respectoa

las cantidadesregistradas,tenemospara estazonaa estudiarel referentede la

estaciónde Iquitos,con2.616mm anuales,y la deManaos,con2.096.

El régimen de precipitacionesno es tan uniforme como el de las

temperaturas.Si bienlaslluviassehayanbastanterepartidasa lo largo del añoy

no puede decirse que exista una estación seca (esta sería la principal

característicaque diferencia el clima ecuatorial de los climas llamados

tropicales)existenperíodosmenoslluviosos,debidoal movimientoestacionalde

la ZCTI, quepennitela invasiónde las altaspresionessubtropicales.A grandes

rasgosy en lo querespectaal régimenpluviométricosepuededividir la Cuenca

Amazónicaentresgrandesdominios:

- El dominiooccidental:en el cualseinscribela mayorpartedel territorio

ticuna recibemayor número de precipitaciones(2.616 mm en la estaciónde

Iquitos), repartidasmuy uniformementea lo largo del año con apenasuna

estaciónrelativamente“seca” de Julio a Septiembre,conocidapor los nativos

como “verano” y correspondientecon el invierno austral, cuandola ZCIT se

desplazahaciael norte.

-La Amazoniacentral: conformenos acercamoshaciala costa,al tiempo

que el total de las precipitacionesdisminuye (2.096 mm en Manaos),se van
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En palabrasde los climatólogosfrancesesEstienney (iodard es en es/os

climas superbúmedos,sin estación seca, que las condiciones climáticas se

vuelvenverdaderamenteinsalubrespara el hombre: la saturaciónpermanente

del aire, las lluvias diluviales, la constanciade la temperatura,todo concurreen

la túrmación de un medio que el hombre sopor/a difícilmente (Esfienne y

Godard 1970: 311). Medio ambiente,pues, climatológicamenteduro el que

presentael nicho ecológico de los ticuna; al menos, desdela perspectivadel

hombreoccidental.¿Setienenencuentalos puntosdevista de los nativoscuando

sehacenestetipo de afirmaciones?.La infonnaciónquehemospodido recoger

en nuestrotrabajo de campoinclina a pensarprecisamenteen lo contrario: en la

dificultad de adaptaciónde los indígenasamazónicosa otro tipo de climas, a

menosen lo que a la temperaturase refiere: segúnsuspropios testimoniosla

mayoría de los indígenasticuna que viajaron a Bogotá, donde la temperatura

raramentees inferior a lOa, enfermarony experimentaronun rechazoradical

hacia el lugar debido a las “extremosidad” de su clima. De la extrema

sensibilidaddel indígenaamazónicoa los cambiosténnicosinclusomoderados

soy yo mismotestigo:duranteel friagemde 1995, en el quela temperaturadiurna

no cayó en ningún momento por debajo de los l5~ C, una gran parte de la

poblaciónde la comunidadticunade El Progreso,dondeme encontrabaen aquel

momentorealizandotrabajodecampo,paralizótodassusactividadesproductivas

paraencerrarseprácticamentetodo el díaen suscasas.
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2.2.2. Geomorfologíay régimenhidrológico.

De acuerdocon CasasTorres, la estructurageológicade la región consiste,

enlíneasgenerales,en unafosao depresión(colmatadapor aportesterrígenos)

conformadeembudoy alargadade estea oeste,queseabre entre elMacizode

las Guayanasal norte; el Macizo Brasileño, al sur, y la cordillera Andina al

oeste (CasasTorres 1979: 212), encontrándosela parte más anchade este

embudo al pie de los Andes y viéndose estrechadopaulatinamentepor los

macizosguayanésy brasileñoconformenos movemoshacia el este,hastadejar

un corredorestructuralde unos250 lan de anchurapor dondeel Amazonasse

escapahaciael mar. Si descendemosa un análisis más concreto,y de nuevo

segúnCasasTorres, la estructurageológicade la Amazonia, homogéneaen

aparienciapor la siniilitud topográficaen toda su extensión, se resuelve en

realidad en un conjunto de fosas tectónicasde edades muy diferentes; la

Amazonia central y oriental correspondea una fosa tectónica colmatada,

dispuestade suroestea noreste,quefuncionócomo tal desde la Era Primaria.

La Amazoniaoccidental,por el contrario, se inscribe en unafosatectónicade

tipo alpino afectadapor movimientosdesubsidenciaquecomenzarondurante el

Cretácico y han continuado hasta hoy (Casas Torres 1979: 213). Esta

continuaciónde los reajustestectónicosde los bloqueshastala actualidadha

dadocomoresultadola aparicióna todo lo largode la CuencaAmazónicadeuna

seriede lineasde falla quecortantransversalmentela llanura,guiandoel cursode

muchosde los afluentesdel Amazonas.Por otro lado, tanto unacomo otra fosa

hansidocolinatadaspor materialesdetríticosdeorigencontinental,engranparte

debido a la acción fluvial, que formanuna capade enormeespesor,puesel
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zócalocristalinoseencuentraa profundidadesque van de los 2.500 a los 4.000

metrossegúnlas zonas,y otorgana toda la Cuencala uniformidadtopográfica

quele caracteriza.

En efecto,hablarde la Cuencadel Amazonaseshacerlodeunainmensa

llanura sedimentariaque, desde las costasdel Atlántico hasta las primeras

estribacionesdela cordilleraandina,a lo largodemásde3.000km, no sobrepasa

los 200 m de altitud. Relieve,pues, extraordinariamenteplanoy monótono,sin

unasolaelevaciónquemerezcael nombrede ella y sin formacionesrocosasde

ningún tipo, sólo agilizado minimamentepor las fallas transversalesque lo

atraviesan.Aunque la Cuencaestá lógicamenteinclinadahacia el este, en la

dirección de desagúede la red fluvial, la inclinación es tan insignificanteque

puedeconsiderarseprácticamentedespreciable:95 in. sobreel nivel del mar en

Iquitos, 60 m. enManaos,1.600km al este.

La gran depresión sedimentariaamazónicase encuentradrenada, de

principioa fin, porel cursodelrio Amazonasy el de susinnumerablesafluentes,

más de 500, algunos de ellos con caudalesmayoresque otros grandesríos

principalesdenuestroplaneta,comoel Congo,el Gangeso el Brahmaputra.Se

trata de la mayor redhidrográficadel mundo,desaguandoal marun volumende

190.000m3/ sg. de aguapor año medio. Las proporcionesdel río Amazonas

mismoson impresionantes.Los primerosmisionerosespañolesy portugueseslo

conocieroncomoel “Rio Mar” y enverdadquesusdimensionesle hacendigno

detal nombre.La longitud del Amazonas,que llega incluso a recibir diferentes

nombresa lo largo de surecorrido4,es de unos6.500km., su anchuraaumenta

4Marailón, hastasuconfluenciacon el Ucayali, Amazonasdesdeeste punto hastasu entradaen
territorio brasileñoen dondees conocidocomo Solimoeshasta su confluenciacon el Rio Negro en
Manaos,dondereganadefinitivamentesuapelativodeAmazonas.



57

debidoalos aportessucesivos,desdelos 1.500m ala altura de su confluencia

con el Ucayalí, a los 4.000 en Manaosy másde 10.000en su curso inferior

donde las orillas dejan de verse, produciendorealmentela sensaciónde un

verdaderomar. Parala zonaquerecorreel territorio ticunala anchuramediaes

de unos2.500m, medidosala alturade Leticia. Suprofundidades, asímismo,

muy grande:20 m. en la fronteraperuana,dondecomienzael territorio ticuna,

aumentandotambiénen direccióneste(de 50 a 80 metrosen Manaos,130 en

Obidosdondeel estrechamientodel lecho, enel puntoen el quemásseacercan

los macizosguyanésy brasileño,refuerzala potencia de enterramiento)para

disminuirensu desembocadura(2545m.). La profundidaddel lecho nadatiene

que ver, sin embargo, con su pendiente que, como ya apuntábamos,es

prácticamenteimperceptibledebidoa lo llanodel terreno: al atravesarla frontera

peruana,cuandoaunrestan3.000km hastael Atlántico, la altitud sobreel nivel

delmarno esmásquede65 m.

El Amazonasesel no de llanurapor excelencia,siendoesteel factorque

explicaalgunasde suscaracterísticasmássignificativas:la bajavelocidaddesus

aguas,que no suele alcanzarlos 3 km/li, su retorcimiento en innumerables

meandros,que pueden llegar a capturarsepara formar islas (innumerables

también),o estrangularseparadarlugaralagos,y, sobretodo, suvastallanurade

inundación,quepuedellegar a alcanzarlos 200km. de anchura,lo cual dejaa

unaenormeextensióndetierra aambosladosdel río (exactamenteel territorio

queocupanlos ticuna)amerceddesurégimende crecidas.Contodo, la zonade

inundacióndelAmazonasesmuy dificil dedelimitar,porquevaríamuchísimode

unlugaraotro. De hecho,la redfluvial amazónicacarecedeunidadhidrológica

y cadario, lo mismo el colectorgeneralque susafluentes,constituyeun caso

hidrológicoparticular. No existenen el Amazonasterrazas,al menosno en el

sentidoconqueesetérminoseaplicaalos ríoseuropeos.Enépocadeaguasaltas

el Amazonasllega a alcanzaranchurasque en ciertos lugaresson ocho o diez
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vecessuperioresalasnormalesdel río, pero esazonade inundaciónno coincide

en absolutocon lo que podríanserterrazasbajas,sino másbien con un lecho

mayormuy poco definidopor la topografla.El Amazonasy susafluentessuelen

aparecerflanqueadosde “hombreras~de materialesdetríticosacarreadospor los

propiosríos, llamadasvárzeas,que quedan inundadasdurantela crecida.Más

allá de estasvárzeasse situaría la llamada tierra firme, formadatambiénpor

materialesdetríticosperode origencontinental,quejamásseinunda.Otro rasgo

muy caracterizadodel río essu sistemade canaleslaterales,bajo el cubiertodel

bosque, llamados por los brasileños igarapés y por los hispanohablantes

quebradas. Estoscanalestienenavecesgran extensión,correnparalelamenteal

río, cortando sus afluentes, siendo vías de comunicación de fundamental

importanciaparalascomunidadesdela selva.

El régimendecrecidasde los ríosesel verdaderoindicadorestacionalde

la CuencaAmazónica,el verdaderofenómenonaturalqueregulalas vidasy las

actividadesdesusmoradores,al serel climaprácticamenteuniforme.El régimen

fluvial condicionaen gran medidaentreotras cosaslas zonasde asentamiento,

los ciclos productivos (agricultura,recolección, pesca,caza), la facilidad o

dificultad de los transportes,incluso la medida del tiempo anual para los

habitantes de estas tierras. El régimen fluvial permite incluso establecer

diferenciasentre subnichosecológicosen un ecosistemaque de no ser por su

concurso,seríaplenamenteuniforme.

Con todo, el régimen fluvial es mal conocido debido a esta diversidad

hidrológicade la quehablábamosantes.En la cuencaalta, el papelquejuegala

retenciónnival hacequeel comienzodel periodode aguasaltassesitúeal final

de la primaveraaustral(noviembre)conel deshielo,y seprolonguenhastaabril.

Esta influencia nival se diluye rapidamentecuandoel río entra en la llanura,

siendosustituidapor el régimenpluvial de lluvias ecuatoriales.En la partemás
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interior de la llanura el río presentados máximos anuales, durante los

equinocciosde primaveray otoño, que correspondena los períodosde lluvias

máximasdel solsticiode veranoen el hemisferionortey el de inviernoen el sur,

retardadospor la infunapendientey la extensióndela superficiedeinundación.

Esterégimen,sin embargo,semodificamuy rápido parapresentar,en la

mayor parte de su recorrido, un solo máximo en otoño. Esto se debe a la

disimetríade la red amazónica:Sólo en la partemásinterior de la llanura existe

un equilibrio entrelos afluentesborealesy los australes;el restodela cuenca(las

nuevedécimaspartes)esdrenadafundamentalmenteporlos afluentesaustralesy

por tanto, la potenciade susaguasestivales controlael régimen.Eseseríael

ciclo hidológicodelAmazonasa su pasopor el áreade asentamientoticuna: el

períododecrecida,o aguasaltassesitúadenoviembreamayo, tiempoduranteel

cual sevan inundandoprogresivamentelasvárzeashastala máximaextensiónde

las aguasal fmal del periodo,momentoapartir del cual las aguascomienzana

bajardenuevohastaalcanzarsusminimosenseptiembreoctubre,cuandopueden

dejaral descubiertoplayase islas,e inclusohacerimpracticablesa la navegación

alguno de los ¡garapés.La coincidenciadel periodode bajadacon el de menor

pluviosidad acrecientala sensaciónlocal de un ciclo biestacional (“verano”!

“invierno”) anual.

En todo caso,y a pesarde la ya mencionadadisimetría, la estaciónde

aguasbalasno implicadeningúnmodofuertesestiajes,comotampocoel periodo

demenorprecipitaciónpodíaconsiderarsecomoseco.El efectode la bajadade

los aportesde los grandesafluentesmeridionales,al fmal del otoño austral,es

parcialmentecompensadaporel aportede lluvias de la cuencaseptentrionaly la

crecidade susafluentes,queesbastanteprecoz.El caudal,por tanto,permanece

abundantea lo largo del año, incluso en el período de menoresaportes.En
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Obidos el caudalde estiajees de 72.500m3/s aún superioral de las másaltas

aguasconocidasdelCongo.

2.2.3.Flora, fauna y subecosistemasamazónicos.

La vegetacióneslujuriante,del tipo quesehavenido adenominarde maneras

diversas : selva semperviren~o evergreenfores¡ en inglés, selva ombrófila,

higrófila o selva de lluvia, ram Joresi en inglés, regenwald en alemán,

denominacionestodas que indican sus principales característicasgenerales:

formaciónboscosapropiade lasregionesdeclimaecuatorial,sin ritmo estacional

en el ciclo vegetativode las plantas, la renovaciónde cuyashojas se realiza

individualmenteo por ramas, dándosetambiéncasos de ciertos árbolesque

mudantodo su follaje al mismo tiempo pero sólo permanecendesnudosunos

pocosdías. Aunque podríamoscitar otras característicasgeneralesa la selva

ombrófilaensu conjunto,comola particularforma de lashojasde lamayoríade

lasespecies(hojashigrófilas, conunapequeñapunta,el acumen,paraecavuarel

excesode agua), la existenciade diferenciassubstacialesentrelas formaciones

vegetalesde los diversosnichos que componenel ecosistemamayor hará que

posterguemosla descripciónde los mismosparaincluirla en la de aquellosde la

quenosocupamosacontinuación.

Comoyahicimosobservarmásarriba,el régimende crecidasde la red fluvial

ejerce un rol de discriniinador ecológico, al dividir el ecosistemamayor en

diversosnichoso subsistemas.En primer lugar y de acuerdocon Pradahabría

quedistinguirdos tiposdeambientes:el acuáticoy el terrestre(Prada1987).



61

El ambienteacuáticoasu vez sesubdivideen dos: corrientesfluvialesy

aguaslénticas.Lasprimerasseclasificanbásicamenteen ríos blancosy negros.

Los ríos blancos,entre los que se encuentranel Amazonasy el l>utumayo,

recibensunombredelcolorblanco-verdosoquele danlas partículasinorgánicas

que arrastran,principalmentearcillas y limos, sedimentosque son depositados

anualmenteen la varzéainundable.Losríosnegrosdebenla coloraciónoscurade

susaguasa la gran cantidadde materiahumica (hojas, raícesy vegetalesen

descomposición)que arrastran.La diferenciamássignificativa parael habitante

de la regiónla constituyeel hechodeque los nos blancossonmuchomásricos

en nutrientes que los negros, lo que tiene como consecuenciauna mayor

abundanciade recursospesqueros.Al dominio de las aguaslénticaspertenecen

los lagos, conocidos como cochas o resacas en la región, normalmente

originadospor algunapequeñafosa tectónicay muy ricos en pescado;y las

tip¡shcas,vocabloregionaldeldepartamentode Loreto (Perú),queson meandros

estrangulados.

El régimenfluvial de crecidassubdivide el ambienteterrestreen diversos

nichosecológicosdependiendodelgradode inundacióna queseveansometidos.

Así, podemoshacerlasiguienteclasificación:

1) Terrenosno inundables(Tierra Firme): constituyenla mayor partede

la CuencaAmazónica.Se trata de las plataformasmarginalessituadasmásalla

de los terrenosinundablesde las orillas de los ríos y están constituidaspor

materiales detríticos de origen continental pertenecientesal Neogeno. Esta

plataformaseconocetambiéncomola “formaciónBarreiros”y estámodeladaen

plataformasescalonadasdehasta100 m de desnivelqueasciendengradualmente

hastalos 300 m. de altitud, enrasandocon las penillanurasque modelanlos

zócalosantiguos.
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La Tierra Firme es el nicho ecológico de la selva ombrófila densa

propiamentedicha. Se trata del biotopo de mayor diversidad florística del

planeta: segúnHuetz de Lemps en unas cuantas hectáreasse encuentrana

menudo200ó 300especiesdeárbolesúhferemes(Huetzde Lemps 1970:161)y

en el Amazonasconcretamentese contabilizanmásde mil. Esta riqueza del

ecosistemapresentasin embargomuchos inconvenientespara la explotación

forestaldelmismo,puestoquela dispersióndelas especiesesmuy grande:no se

encuentranjamás grandesformacionesde una sola especiearbóreay en una

hectáreaexistenamenudosólo2 ó 3 árbolespertenecientesa la mismaespecie.

Esta característicaecológica,sin demasiadaimportanciapara la sociedadticuna

primigenia,seconvertiríaenaltamentesignificativacon la inmersiónde estosen

los procesosde explotacióncapitalistadel bosque(primeray fundamentalmente

caucho,y maderaspreciosasdespués)(vid. mfra, cap.V).

La selva densaes, por otro lado, una selva estratificada.El estrato

superior,amenudodiscontinuo,estáformadopor lascimasde los árbolesde 30 a

40 metros de altura, de vez en cuandoalgún giganteque alcanzalos 50-60

metros.Estosárbolestienenun tronco recto y liso en másde susdos terceras

partesy terminanenramasqueseapartanampliamenteparaconstituir unacopa

desplegada.Los árboles de tamaño medio, constituyenun estrato bastante

continuo en torno a los 20-25 metros,poseentroncosbastantedelgadosy sus

ramas son poco desplegadas,siendosu cima más o menos puntiaguda.Los

árbolesseencuadranprincipalmentedentro de las familias de las Leguminosas,

Sapotáceas,Lauráceasy Rosáceasy entre otrasmuchaspodemoscitar como

especiessignificativaspor el rol que han desempeñadoen la economíade la

región,los árbolesproductoresdemaderaspreciosas(cedro,ceiba,palosangre)o

de látex (heveabrasilensis,heveaguianensis). Los árbolesde pequeñotamañoy

los arbustosson máso menosdensos.Este estratoinferior estáconstituidoen

buenapartepor árbolesjóvenesde los estratosdominantes,aunquetambiénpor
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palmeras,bambúes,helechosarborescentes,etc. En la supefficie del suelo la

vegetaciónesmediocre,puesel oxigenoespocoabundantey el porcentajede luz

es muy escaso(a vecesmenosdel 1%). Así, cercadel suelo la vegetaciónes

muchomenosinextricablede lo quela pinta el estereotipovulgar de selva:hay

muy pocasplantasherbáceasy el propio desarrollode los árbolesjóvenesseve

obstaculizado.Más arriba, en cambio, los árbolesestána menudounidosunos

conotrosporunamarañadebejucosy epifitas,máso menosenredados.

Cuandola selvadensaombrófila, a la que llamaremosselvaprimaria, es

afectadapor la accióndelhombre,fundamentalmentepor mediode desmontesy

roturacionestemporalesdel tipo de la agriculturade talay quema,y, trasunos

añosde cultivo, el campoesabandonadoy la vegetaciónvuelve a regenerarse

aparecela llamadaselvasecundaria.Dadala fragilidadde los suelosamazónicos

la selvano recuperajamássuformaprimigenia.El aspectode la selvasecundaria

dependedel númerode añosquehayaseguidoa la roturación:al cabode dos o

tres años consisteen un densomonte bajo de arbustosde maderablanday

crecimientorápido,unidosunosa otrospor bejucosherbáceos.Al cabode unos

diezañoslaselvaseharegeneradoperolos árbolesnuncasobrepasaránlos 15-25

metros,las especiesson muchomenosnumerosasqueen la selvaprimitiva y el

estratode arbustosy sotobosqueesmuy denso,siendola selvasecundaria,en

general,muchomásimpenetrablequela prunaria.

2) Terrenosperiódicamenteinundados:

- La restinga: esunazonadetierraalta, en el planode inundación

del río, la cual quedarodeadade aguadurantelascrecientesanualesnormalesy

sólainente se ve afectada por la inundación en los años de crecientes



64

excepcionales.De acuerdo con Huetz de Lemps, cuando el tiempo que

permaneceinundadoel terrenoesinferior a un mes, estacircunstaciano afecta

demasiadoa la vegetación,quepuedeperfectamenteadaptarsea ella (Huetzde

Lemps 1970: 168). Es por estoqueel tipo de biotopoexistenteen la restingaes

similar al de la tierrafirme propiamentedicha.

- La varzea: esla tierrasituadaenel planoaluvial de los ríos,que

es mundadaregularmentepor las crecientesanuales,segúnel régimenque ya

describíamosmásarriba. Debidoaqueel terrenopermaneceinundadoal menos

unoscuatromesesal año, el biotopocambiasensiblementecon respectoal de la

tierra firme, puesmuy pocasplantasson capacesde soportardurantesemanas

unaaireacióninsuficientede susraíces.El número de especiesdisminuyeasí

considerablemente: las varzéastienen pocos árboles grandes, no suelen

sobrepasarlos 25 m. y la mayoríade ellos estánprovistosde contrafuertesy

hastade raícesaéreas.Se encuentranciertasespeciesde tierra firme, como la

ceibao la hevea,pero preponderanespeciesparticulares y se multiplican las

palmeras,comola ashal.El sotobosqueesdenso,lleno debejucos.

3) Terrenos permanentementeinundados (El igapó): se trata de zonas

bajaspermanentementeinundadasde aguanegraácidadebidoa un mal drenaje

del suelo,esdecir,pantanos,en los quela vegetaciónadquierelascaracterísticas

de la llamadaselvapantanosa(swampfores¡).El númerode especiesy sualtura

disminuyeaúnmásen relacióna la selvade varzéay predominanlas plantas

acuáticasde sotobosque,que formanuna masaimpenetrablede vegetación.La

especiemáscaracterísticadeestenichoesla palmallamadaaguajeo canangucho

en la región (Mauritia minor Burret), cuyo fruto es comestible,por eso estas

áreasseconocenlocalmentecomocananguchalesoaguajales.
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Los ticunashabitaronprimeramenteen la selvadetierrafirme, enun área

no identificada entre el Amazonasy el Putumayo. En la actualidad,no se

conocenasentamientosticunaenla tierrafirme propiamentedicha,localizandose

suspobladosen las áreasde restingarodeadaspor la varzéaperiodicamente

inundabledelAmazonasy susafluentes.

2.2.4. Régimen edafológico. ¿Condición limitante del
desarrollotecnoeconómico?

En lo que respectaa las característicasedafológicasdel ecosistemael

predominiode los suelosrojosferralíticosescasitotal. Setratadesuelosricosen

óxidosférricos,deahíel nombredesueloslateríticoso lateritas(de later, ladrillo

en latín), conel quetambiénselesconoce.Son suelosmuy espesos,alcanzana

veceshastalos diez metrosy a veceshastamás, pero de un mediocrevalor

nutritivo, puesestánsometidosaunaintensalixiviación por la abundanciade las

lluvias. Su nivel de fertilidad es muy bajo, son pobresen salesminerales,en

particular calcio y magnesio (Huetz de Lemps 1970: 165). Aunque la

mineralizaciónde los desechosvegetalesesde 5 a 10 vecesmásrápidaaquíque

en los bosquesde la zonatemplada,el horizontehúmico esmuy fino, ya queel

humussóloseacumulacuandola temperaturadel suelopermanecepor debajode

los 25 0C. La vegetaciónnopuedeencontrarlos alimentosnecesariossalvoenesa

capasuperficialdehumus,deunos25 cms.,lo quehacequesusraícesesténmuy

extendidas.En palabrasdel biogeógrafoHuetz de Lemps la selvavive de sus

propiosdesechos,su equilibrio esprecario,por lo tanto,y si, a consecuenciade

una rOturación intempestiva,se deteriora el horizonteA¡, se reconstruirácon
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muchasdificultades(Huetz de Lemps 1970: 165). Con todo, seharíanecesaria

unadiferenciaciónentrelos suelosdetierratinney los devarzéa.Estosúltimos,

al recibir los aluvionesde los ríos, son mucho másfértiles, pero tienenel

problemadequedarinundadosunabuenapartedelaño.

Sin pretendercaer en el determinismoecológico es evidente que las

característicasbásicasde los suelos de la región - pobrezay dificultad de

regeneracióno largos periodos de inundación- parecen ser condicionantes

fundamentalesde las formasde producciónde las poblacionesamazónicasy

explicanla dominanciahastanuestrosdíasde la agriculturadetalay quema,con

las consecuenciasqueestatieneparalasformasde organizaciónsocial,por ser la

práctica másadecuadapara la explotaciónde estetipo de suelos,dadasunas

condicionestecnológicaspre-industriales.

Mucho se ha escrito sobre la pobrezade los suelosamazónicoscomo

factor limitante del desarrollocultural. Steward(1949)ya desarrollóel prñner

modelo ambientalistapara explicarpor la poca fertilidad de los suelosla baja

densidaddemográficay la granmovilidad espacialde laspoblacionesselváticas.

Igualmente fue él el primero en hacer la diferenciación entre cultura y

organizaciónsocial de varzeay de tierra finne. B. Meggers(1954)elaboraestos

presupuestosy afirma que la capacidadde sustentacióndel suelo (carrying

capacity) detenninael tipo de organizaciónsocial y politica de las sociedades

amazónicas:estashabríanlogradohistóricamentea travésdela técnicade la tala

y quemaunaadaptaciónen equilibrio con el medioambientequesemantendría

indefmidamenteen tanto en cuantono variasenlas condicionesoriginarias.La

persistenciade este stawsquo medioambientallimita así las posibilidadesde

progreso técnico y cambio dando como resultadosociedadessemi-nómadas,

escasamenteestratificadasy conbajadensidadde población.Lasconclusionesde

Meggers ignoran la otra forma de agriculiura tradicional en la Amazonia, la



67

semi-mtensivade varzéa, la cual habría sentadolas basespara un tipo de

organizaciónsocialmáscomplejaa las orillas del Amazonas,con asentamientos

permanentesde hasta8.000habitantesy sistemaspoliticos del tipo cacicazgo,

comoel de los Onori, Karipuna,Tapajoso el de los mismosOmagua,asentados

en lasáreasactualmenteocupadasporlosticuna(Whitehead,19S9).

Contodo, no sepuedeignorar la importanciacondicionantequeel medio

ambiente ha jugado y sigue jugando en el desarrollosociocultural de las

poblacionesamazónicas.Hoy en día, cuando asistimos a transformaciones

importantesde esemedio ambientecomoconsecuenciade la acciónde agentes

humanosy tecnológicosnuevos, la relaciónentreel indígenay el medio sigue

siendodeterminanteenla conformaciónde surealidadsocial.







PRIMERA PARTE.

UNA PANORAMICA HISTÓRICA
DEL CONTACTO

TICUNAS-.OCCIDENTE.

La arena de (os ciclos es la misma
e infinita es la historia de la arena;
así, bajo tus dichas o tu pena.
la invulnerable eternidad se abisma

En (os minutos de la arena creo
sentir el tiempo c6smico: la historia
que encierra en sus espejos la memoria....
(JorgeLuis Borges,Antología)



CAPÍTULO III.

DE ELDORADO UTÓPICO
AL ORO BLANCO DEL CAUCHO.

(SIGLOS XVI-XIX)

Y negros y amarillos y cobrizos,
Y blancos y malayos y mestizos
Se mirarin entonces bajo tierra

Pidi6ndose perd6n por tanta guerra
(AlfonsinaStorni,Exaltadas)
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3.1 .La Alta Amazonia en el periodo anterior
al contacto con Occidente. La situación
periférica de los ticuna en el contexto político-
económico precolombino.

A lahorade abordar la situaciónhistóricade losticunaspre-contactonos

encontramoscon la dificultad queimplica la falta deregistrosdocumentales.No

obstante,otra serie de datos de caráctermás indirecto nos permite de todos

modosreconstruirconciertafiabilidadestasituación.

Laprimeranoticiasobrelosticunasqueseconsignaen lasfuentesescritas

occidentalesla encontramosen la crónicade Cristobalde Acuña,padrejesuita

queacompafióala expediciónportuguesade 1638 al Amazonascapitaneadapor

Pedrode Texeira. Estamenciónno implica, sin embargo,que se produjeraen

aquelmomentoun contactodirecto entreoccidentalesy ticunassino tan sólo el

conocmuentode su existenciacomo pueblo que habitabaen la tierra firme,

enemigode los omaguasde las riberas del Amazonas1.Si bien españolesy

Tomoesedatode Nimuendajú.Segúnel antropólogoamericano,Acuita citesthe ~Tocunas”asbeing

enemíesof the Omaguasofthe northern bankof the Solimoes(Nimuemdajii 1952: 8). Extrañamente,
sinembargo,el etuánimoTocunasno apareceenningúnlugar de¡a crónicade MuEla, al menosno en
la versión consultadapor nosotros~que correspondeala primeraedición de 1641. En dichacrónica
hemosidentificadotrespasajesen losqueaparecenetuánimosquecreemoscorrespondenal puebloque
en la actualidaddenominamoscomoticuna,peroen ningúncasoes el citadoporNimuendain:En el
pasajenúmerounodice Acalia, hablandodelos oniaguas,queTienepor la unay la otra vandadel Rio
continuasguerras con las ProvinciasexfraAas1...] Por la vanda del Norte, tienen estosAguaspor
contrariosa los Teamas,quesegúnbuenasinformaciones,no sonmenos, ni de menosbrios que los
Curinas,puestambién sustentanguerras a loscontrarios que tienenpor la tierra adentro (Acuia
1891116411:118); es el únicopasajede los tresen que se hace mencióna relacionesbélicas. El
segundopasajehablade lospueblosquehabitaneláreadel río Putumayo,nombrandoentreellosa los
Cunas(Acula 1891(16411:124).El pasajenúmerotres, porúltimo, se refierea los habitantesdel río
conocidoenlaactualidadcomoJutaly del cualdice quellámanle losnaturalesYetaú,y tieneentreellos
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portuguesesconocían su existencia al menos desde 1638, la ubicación

interfluvial de los asentamientosticunaretrasósucontactodirectoconOccidente

hastafmalesdelsiglo XVII, cuandoel PadreFritz comienzaareducirla zonaen

misiones.

Al momento de la llegada de españolesy portugueses, los ticuna

habitaban,enefecto,un área indefinidaen la tierrafirme entreel Amazonasy el

Putumayo-19á,aorillas de lasquebradasde los alluentesdelprimeropor el Norte

y del segundopor el Sur. CristobaldeAcuñalos habíalocalizadocomovecinos

interfiuvialesde los omaguapor la vandadelNorte (Acuirna 1891116411:117)2.

SegúnJeanPierreGoulard,en 1649el misioneroLaureanodela Cruz, lasegunda

fuente documentalen mencionara los ticuna, los ubicó también, llamandolos

Jaunas,en lamismazonadela tierrafirme (Cruz1879 en Goulard 1994: 316).

Heriarte,otromisionero,los incluye en 1662 entrelos naturalesde tierrafirme,

queson infinitos (Heriarte 1964: 186) ~y SamuelFritz en 1697los sitúamonte

muchonombre.an por susriquezas, comopor la multitudde nacionesquesustento,comoson las
Tipunas.. (AculIa 1891 f1641J:125).Parecefuerade todadudala correspondenciade Cunasy Tipunas
conlosactualesticunas.Un poco másdifícil sehacesu identificaciónconlos Teamasdel primerpasaje,
perocreemosque,aúnenestavariantetandistorsionada,eletuánimosiguecorrespondiendoalmismo
grupoétnico,puestoqueningunafuenteposteriorvuelveadarnosnoticiassobreestepueblo,puestoque
sabemosporesasotrasfrentesquelosticunahabitabandehechola tierra firme al nortedelosomagna
y puestoqueningunodelosetnónimosde losrestantesgruposde la zonaarrojamassimilitudescon el
vocablo Teamaqueelde ticuna o tecuno,comoapareceen otrasfuentes.Así pues,pareceserquelos
loablesesfuerzosdel padreAcufía, quien babiasidoa la sazóncomisionadopor la Real Audiencia de
Quito pararealizarun informesobrelastierrasy pueblosdel Amazonas,chocaronseguramentecon su
inexperienciaetnográficay geográfica,lagrancantidaddegrupos¿trucos,la inmensidaddel territorio y
sudesconocimientodelas lenguasindígenas.En consecuencia,y comoeldeotroscronistasanterioresy
posteriores,surelatoestáplagadodeconfusionesenlo querespectaalaubicacióny nomenclaturadelas
etniasamazónicas.Los ticunasson citadoscomotrespueblosdiferentescon nombresdiferentes.En lo
querespectaaNimuendajó,nadaparecejustificar su error. Si bienla esenciade su afirmaciónno es
desechable,el antropólogohapuestoenbocadeAcufla algoqueeljesuitano diceensu crónica,aunque
estaseala conclusiónlógica deidentificar a Teamas,Cunasy Tapunascomola mismaetuin y unir en
una sola cita la información suministradapor separadoen los tres pasajescitados. Creemosque la
informaciónlabasó Nimuendajuno en los pasajesde Acalia sino en uno del historiadorportugués
Berredo,ensusAnnaesHistoricosdo Estadodo Maranhao,aunqueinexplicablementesela atribuyeal
jesuita.Dice,enefecto,Berredoenestaobrahablandode losoniaguas:Conser*’avaopelo bandado Sul
umacontinuaguerracon variasProvincias.sendoprincipal a dosMayorunas[..]; e na do Nortenao
encontravaomenosopposi~aonosindiosTocuna.s(Berredo 1905 [17181:286)..

2PerosegúnAcalia tambiénhabriaqueubicarlosenlasriberasdel Yutai (vid. supra,nota1)
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adentrocasienfrentede SanPablo, esdecir, la actualSao Paulode Oliven9a

(Fritz en Maroin 1988 [1738]:341).

En lastierrasribereñasdelAmazonasqueconstituyenel áreacentralde

asentamientoticunaen la actualidadselocalizaba,en cambio,a la llegadade las

primerasexpedicionesespañolasen el siglo XVI, uno de los maspoderosos

pueblosamazónicosde la historia: los omagna,etniadefiliación lingúísticatupí—

guaraní,quehabíaemigradorío arriba en oleadassucesivasdesdela costade

Brasil, ocupando diversas áreas de la Alta Amazonia, pero siempre en

asentamientosfluviales4.

Los ticunasde la épocapre-contactoeran,pues,habitantesde tierrafirme

y no ribereños como lo son en la actualidad,pero ¿habíasido estosiempreasí?.

La arqueologíaparecearrojardatossobrela fechaenquesehabríaproducidoel

asentamientode estosgrupostupí en la zona, así como sobre la historia más

remotade los ticuna. De acuerdocon Herrera,el cambio bruscode la tradición

cerámicaen el siglo XI de un estilo barrancoidea uno policromo indicaría el

momento de la invasión tupí, que habría venido a expulsar a poblaciones

ancestralesdel actualgrupo ticuna(Herrera1987:33; enGoulard 1994: 316).

Las excavacionesde Bolian en el áreaarrojaron una continuidad de senes

cerámicas“tikuna»junto alasdeestilobarrancoideenunperíodoqueva del 100

3Nimuendajúpretendedelimitar conexactitudel territorio de los tícunaprecolombinosfrom 7! 0151

(PeruatéIsland) ¡o 680 4O~ W. (Nimnendajú 1948: 713), pero ignoramosen qúe fundainentatales
demarcaciones,puesno existendatos,ni arqueológicosni documentales,quenos permitantrazarcon
precisiónningúntipodelímite.

4SegánFernandoSantos(Santos1984>: 10), la informaciónquenos ofrecenloscronistasdelossiglos
XVI y XVII nospermiteafirmarqueexistianalmenostresgruposoniagnaenlaCuencadel Amazonas:
losomagua-yetéo ‘~verdaderosomagua”,queocupabanel cursobajodel rio Cocaenlascabecerasdel rio
Napa (Acula 1891 [16411:125); los omagnadelNapo,o irimara. queteníansu centroenlaconfluencia
del Curaraycon el Napo y los oniaguadel Alto Amazonascuyo territorio se localizaba entre la
desembocaduradel Napay ladel Jutaiaproximadamente(AcalIa1891116411:115-127) (Marmu 1988
[17401:131) y en los cualesvamosa centrarnuestraatención.
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al 1.200 d.C. (Herrera 1987: 32; en G,mlard 1994: 316) lo cual lleva a

Goulard a la hipótesis de que los ticuna constituyeron originalmenteuna

poblaciónribereñaa la que la presiónmilitar de los omaguahabríaobligado

haciael siglo XIII d.C. a replegarseaunazonainterfiuvial.

Estos datos arqueológicosvienen, pues, a cuestionar la supuesta

“iriterfiuvialidad originaria” de los ticuna que afirman tantos autores

(Nimuendajú, Cardoso de Oliveira, Pachecode Oliveira, Fajardo, etc.) para

ofrecerunavisiónaunmásdinámicade laetnohistorialocal en la quelos ticunas,

asentadosen la actualidaden el territorio de los antiguosomagua,no habrían

hecho,en realidad, sino reocupar,con la desapariciónde aquellos,el “antiguo

territorio” perdidosiglos atrás.

Lo iniportantede estahipótesisesqueparececonducirnosaconclusiones

significativasque permitenreconstruircon mayor claridadciertosmecanismos

que subyacenen las migracioneshistóricasde la región amazónicaen generaly

de los ticunasen particular.La hipótesisde la retiradaticunaal interior trasuna

invasión tupí parecereafirmar la sospechade que los espaciosselváticos

interfiuviales no hayanconstituidojamás,ni antesni despuésde la irrupción

occidental,hábitats“naturales”deasentamiento,sinomásbien zonasmarginales

o periféricasalas quehansidoempujadosciertosgruposétnicosa lo largo de la

Historiapor presiónde otras etniasamazónicasmásfuerteso de la penetración

occidental.

Como la misma lógica del ecosistemapresenta,las fértiles tierras de la

varzeadebíanserlasmásapeteciblesparacualquierade los gruposhumanosque

poblabanla CuencaAmazónica3(vid. supra, cap. II). La posibilidadde una

~FernandoSantoshabladeuna luchaconstanteentre lassociedadesamazónicaspor poseerlasfértiles
tierrasribereñas(Santos1980:6)
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agriculturaseminíensivacon mayoresexcedentesy, por ende,con capacidadde

sustentarpoblacionesmás numerosas,otorgar así mayor potencial militar y

favorecerorganizacionestecnológicasy políticasmáscomplejastemapor fuerza

que convertir a las riberasde los grandesríos en el “hábitat natural” al que

tenderíantodoslos pueblosdeláreaamazónica.El control delasvíasfluvialesde

comunicacióny delcomercioquecirculabapor ellasesel otro factor decisivo.

Como demuestraFemando Santos (Santos 1980: 5-10), el mundo

amazónicoprecolombino,lejos de serun mundo cerradocompuestopor grupos

étnicosautosuficientes,habíaestablecidotodaunacomplejared interregionalde

intercambiosde diverso tipo (económicos,matrimoniales,políticos, etc.) que

hacía a las diferentes etniashastacierto punto interdependientesentre sí. Si

hemosde entenderla historia precolombinadel Alto Amazonasy, por ende,el

contexto en el que se sitúan los ticunaanterioresal contactocon Occidente,

hemosde desecharesa imagenmodernade las sociedadesamazónicascomo

unidadesaisladasy autosuficientes(tan difundida por la escuelaestructural-

funcionalistade análisisantropológico),que no es aplicablea la situaciónpre-

contacto sino, en todo caso, consecuenciade la fragmentaciónterritorial que

supusola colonizacióneuropeade la Amazonia,conla rupturade la continuidad

socialy geográficade las sociedadesindígenas.Un ejemplode esainterrelación

entre los diversos pueblos amazónicosqueda reflejado nítidamente en los

sistemasreligiosos de los mismosque presentansunilitudesmásque casuales

entre susprácticas,cosmologías,mitologíasy antropologías(vid. mfra, cap.

XIV).

De acuerdocon Santos,estaimagendistorsionada/L.] ha sidoacentuada

por la idea, también errónea, de que el medio ambiente amazónico es

homogéneoen cuanto a la distribución de sus recursosnaturalesy que esta
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homogeneidadconstituyó un obstáculopara el desarrollo de relaciones de

intercambio(Santos1980:6), pero sabemosque estono esasí: la diferenciación

de la región amazónicaal menosen tres nichosecológicosdiferentes(tierra

firme, várzeay ceja de selva) sentó desdemuy antiguo las basespara el

intercambiodeproductosdeestastresáreasentresi.

La región delAlto Amazonasprecolombinoestaba,pues,cruzadaporuna

complejaredde intercambiosquela conectabanconla zonaandinade la cejade

selva y, en última instancia, con el Tahuantinsuyu.Por poner un ejemplo

significativo, la práctica ausenciade piedraen la CuencaAmazónicageneró

circuitos de intercambio de hachasde piedra desdela ceja de selvahastala

llanura, hachasde las que las etnias amazónicaseran dependientespara su

reproducciónsocial,pueseranfundamentalestantoen la agriculturacomoen la

guerra.Lo mismopuededecirsede las hachasde cobrede fabricaciónandina,

queseencuentranentrelos omaguaal menosdesdeel siglo VIII d.C. El número

y diversidadde los productosintercambiadoseramuy grande:sal, pescadoseco,

productos silvícolas amazónicos,oro, piedra, objetos manufacturados(armas,

instrumentos,tejidos),etc.

La redde intercambiosparecehabersido de unacomplejidadtal quedio

lugaraunaciertadivisiónentrepueblos“productores”y pueblos“comerciantes”:

los primerosserianbásicamentelos situadosa ambosextremosdel circuito, es

decir, los de la ceja de selvay los de la tierra firme, y muchosde ellos se

especializaronen la producciónde una única mercancía:así, los quijos de las

cercaníasde Quito comerciabanbásicamentejoyas de oro, los seteboy los

shipibo, hachas de piedra, los yaguas,cerbatanas,etc. Entre estos pueblos

“productores”seencontrabanlos ticuna, quienesparecenhabersido especialistas
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en la elaboración del curare6 (Santos 1980: 8). Las etnias ribereñas

desempeñarona su vez el papelclavey protagónicode intermediariasentre los

gruposinterfiuvialesy los pueblosde la ceja de selva.En palabrasde Santos,

fueronestassociedadesribereñasquienescon susflotillas de balsasy canoasse

constituyeronen los grandes“comunicadores poniendoen contactoentresía

etniasdehábitaty regionesdiversas(Santos1980: 7).

La historia y la sociedadticunas pre-contactono pueden ni deben

explicarseúnicamentepor referenciaa si mismas, como entesautónomosy

estancos,sino en relación a y condicionadaspor este sistemaamazónicode

centros/periferiasecológico—económicasdel que eran parte integrante. La

condicióndepuebloperiféricoenel sistemageo-politicoy económicoamazónico

condiciona, pues, aunqueno determine totalmente, las característicasde la

sociedadticuna pre-contactoy hacenecesarioun análisis del centro de ese

sístema.

En todaestared de intercambioslos omaguaocuparonsin duda,juntocon

susvecinosribereñosorientaleslosyurimagua,la posicióndecentrodel sistema,

un papel protagonista que les hizo merecerel calificativo de “Fenicios de

América” quelesdieraHervás(en Metraux1948: 690). Su asentamientoen las

ricastierrasdevarzeay sucontroldelasmtascomercialeshizode los omaguala

sociedadmáspoderosadel Alto Amazonas7.Santosconsideraquesu dispersión

en tres gruposseparadosgeográficamente(omagua-yeté,omaguadel Napo y

6 El principal género,y el másmaravillosoes el venenoq. hacen. q. mata a qualquieranimal, por

dondequiera q. se le clave la puñta de la saetilla o virotet..] Hácenlovarios, los Lamistas, los
pinches,yameos, Mayorunas,pebaspero el mejory mássubido es el de los Ticunas(Magnin; en
Maroni 1988 117401:482).

‘~‘ Así ladescribenlodosloscronistas:La mejory másdilatada Provinciade quantasen todo estegran
Ríoencontramos,queesladelosAguas,llamadoscomunmenteOmaguas(Acuña 1891¡16411: 115).
A suaProvincia he a maisdilatada de todo o gentilismo,porque comprehendeduzentasleguas de
longitude(Berredo 1905 117181:286).
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omaguadel Amazonas)bien podríaobedeceraunaestrategiapremeditadapara

dominar las redes de intercambio que conectabanal Alto Amazonascon los

Andesecuatorianos(Santos1980:11).

La densidadde poblaciónde los asentamientosomaguaeraalta parael

medioamazónico,aunqueseadificil concretarsunúmeroexactode habitantes.

Metraux,da unacifra deaproximadamente15.000individuosparamediadosdel

siglo XVII (Metraux1948: 689), basándoseenel datoofrecidoporAcuña,y no

rectificadopor autoresposteriores(Berredo,Maroni, La Condamine,Sampaio),

que otorgabaal territorio omaguade las islas y riberas del Amazonasuna

extensiónde200 leguas,sin apenasespaciosdeshabitados8.Grohs, sin embargo,

señalacon acierto la poca precisión de las apreciacionesde los cronistas

españolesy portuguesessobre la cifra total de los omaguasdel Alto Amazonas9,

que, deacuerdocon él, debíaestarmáscercade los 10.000(Grohs1974:76).En

cualquier caso, parece fuera de duda que, a diferencia de los pequeños

asentamientosde las tribus interfiuviales (los ticuna entre ellos), de tipo

malocal’0, los omaguastemanuna base material que les permitía establecer

asentamientosmayoresdel tipo de la aldea,constituidos,segúnMetraux, por

8 continuándosesuspoblacionestan á menudo,queapenasse pierdeuna de vista, cuandoya se

descubreotra (Acula 1891116411:115).

~> Segúnesteautor, Velascocalculabaa la tribu en 1645 unos30.000individuos (¡5.000isleños, y

15.000habitantesen tierra firme), para 1681 da él una cifra de sólo 7.000personas{Velasco 1941:
379,385),unacifraquese aproxímaa la situaciónreal. ElpadreRichtercreíainclusoenla existencia
de ¡00.000Omaguas(St~kkIein 1725,t 67), Huonderloscalculabaen unos40.000(Reunder 1899:
124) (Grohs1974: 76)

10La malocaesuxiaunidadsocial típicamenteamazónica.Setratadeunagrancasa,deproporcionesy
diseilosvariablesdependiendode laetma,enlaquehabitatodoelgrupolocal, queno suelesobrepasar
los200-250habitantescomolímite máximo.La malocaseconstituyeasícomolaunidadsocial,política
y económicapor excelencia. Los asentamientosticunas interfluviales correspondíana este modelo
malocalencontrasteconlosasentamientosaldeanosdelosriberefiosomagua.
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unas50 a 60 casasdel tipo palafitico,y unos 1.000 a2.000habitantespor aldea

(Metraux 1948:698)11.

La organizaciónpolitica de los omaguacorrespondíaal tipo de sociedad

pre-estatalde jefatura,con unaincipienteestratificaciónsocial. De acuerdocon

Viéitez Cerdeña,quien a su vez lo deducede las fuentes,la estructurapolítica

estabajerarquizadaentresniveles:la capitalo cabecera,dondeel caciqueo jefe

mayor y los señores principales residían, las poblaciones dependientes

directamentede la primera,controladaspor los pequeñosjefeslocales,vasallos

del cacique,y las aldeasdonde vivía el resto de la población,compuestapor

campesinosque trabajabanla tierra (Viéltez 1992: 46). La autoridad estaba

centralizadaen la personade un cacique, cuyo cargo era hereditario, quien

controlaba el excendenleproductivo, extraído en forma de tributo, que se

almacenabaensilosograndesvasyascerámicas(Viéitez 1992:46).

De acuerdo con las crónicas, el extensoterritorio omagna del Alto

Amazonasconstituíauna única unidad política bajo la autoridadde un sólo

caciquemayor. FrayGasparde Carvajal, cronistade la expediciónde Orellana,

hacemenciónaun talAparia, sinningunadudael primerjefe omaguaconocido

por las fuentesdocumentales’2,en cuya capitalpermanecieronlos exploradores

durantecasi dosmese& FranciscoVázquez,cronistade la expediciónde Pedro

1tLasestimacionesde Metraux son denuevobastanteorientativas.Si bienno descartamosquepudiese
haberaldeasquealcanzasenlos2.000habitantes,enespeciallacapitaldonderesidíael caciquemayor,
lo ciertoesquemuchasdeellasdebieronde habersidobastantemaspequeflas.Asi Vázqueznos informa
de que la dos primeras aldeas omaguas que encuentranen su caiuino están formadas por
aproximadamente30 casas(Vazquez 1987 115611 :37).

12 ...subierona vernosunosindiosen cuatroo cincocanoas[...]; y así llegaron le dijeron comoellos

eran principales vasallosde Aparia!...] dijeron al Capitán que fueseal pueblo donde residía su
principal señor,quecomodigo,se llamabaAparia(Carvajal1992 11542J:44). Carvajalhacemención
tambiénalencuentrode Orellanacon los demásprincipales(Carvajal1992115421:46) de lacortedel
cacique,quesumabanhasta26, lo cual demuestralo nutridode la clasenobiliaria omagua:y a todos
juntos les tomóa hablar lo queprimerohabíadicho alprincipal señor,y tomóposesiónennombrede
su Majestadentodos;y losseñoreseranveinteyseis(Carvajal 1992 115421:46).
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deUrsúade 1560,aunquecreyóenun principioreconocerdosProvicias,estoes,

cacicazgos,diferentes,en el territorio omagua, llamadosCarari y Manicurz,

rectificamásadelante,reconociendoquesetratadeunaúnicaunidadpolítica 13

A diferencia,pues,de lo que sucederíamástardecuando,a la llegadade

españolesy portugueses,se pone en marcha todo un procesomigratorio que

dispersaalos omaguaporterritorios muy distantesentresí, y adiferenciade las

étnias semi-itinerantesinterfiuviales, los sedentariosomaguasribereños del

Amazonasvivieronbajo el control deuna únicaautoridadcentralenunaunidad

política territorial que tema unos límites precisosy definidos’4. Dos extensas

franjas de ribera deshabitada separabanpor el este y el oesteel cacicazgo

13 Es todounagentey un trajey ropay lengua,yunasmismasarmasy casasyropasquevisten.Son

todosestosindiosamigosy confederados,yasíparesceser todaunaprovinciayno dos,porquetoda la
poblazónva trabado,sin quehayadivisión, yqueCararí y Manicunseannombresdepueblosy no de
provincias(Vazquez1987 115611: 39).

t4Lasdiferenciasrespectoala delimitaciónde la ProvinciaOinaguason minimasentrelos cronistas
desdeCarvajalen 1542 hastaMaroni en 1740, lo quenos dice muchode la estabilidadterritorial del
cacicazgodurantetodoesetiempoasí cornonospermiteestab¡ecersusfronterassindemasiadomargen
de error. Más arriba dijimos cómo el territorio omaguase extendía aproximadamenteentre la
desembocaduradel Napoy la del iutai. Vamosahora,con ayudade lasfuentesa intentardelimitarlo
másprecisamente.CarvajalcolocaelcacicazgodeAparíamásallá deladesembocaduradel Napopero
no dadatosconcretosrespectoasuslimitesoccidentales.Suúnicodatoprecisoesquedesdelacapitalde
Apariahastael final del cacicazgoporel estelas poblacionesduraronmásdeochentaleguas(Carvajal
1992115421:52).Vázqueznosdalaprimeralocalizaciónconcretade la fronteraoestede los omagna,
la isla queél llamade Garcia,dondeencuentraalosprimerosindios,quepor ladescripciónquedeellos
hacetienenqueseromaguas,despuésde atravesarunazonadespobladade300 leguas:Estará[la isla]
másdecien leguasde labocade Cocama(Ucayali)WkLquez 1987 115611:37);y nosdaunaideade su
extensión:Dura estapoblazóndesdela Isla deGarcíahastaelcabodelo quellamamosMan¿curi,más
de cientoy cincuentaleguas(Vázquez 1987 115611: 39). Acusa, por su parte,consignael limite
occidentalde la provincia omagnacientocuarenta leguas más abajo de la desembocaduradel río
CururayenelNapo(Acuña1891 116411 : 114-115), quecoincideaproximadamentecon lacoordenada
de Vázquez.Tambiénestámuycercade Vázquezrespectoasu extensión,que ya habíamosdicho que
cifrabaen másde doscientasleguas(A~u¡fia 1891 116411: 114)pero además nosdice exactamenteel
limite de su fronteraoriental:acatorceleguasdel río Jutal,fenececon un lugar muypopuloso(Acalia
1891116411: 127). El misionerojesuitaMaroni, por su parte, situabala primera misión yurimagua
pasadoel temto<io oniaguaentreYutaíy Yapurá(Maroní 1988 117381: 131). Autoresposteriorescomo
La Condamineo Sampaio,que escribieroncuandolos omaguasya habiandesaparecidode la zona,
tomarían a Acufla como autoridad en este sentido (La Condamine 1993 117451: 671351), (Smmpaio
1985 118251:79-80).
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omaguade otras sociedadesde jefatura vecinascon las que competíapor el

controldelcomerciofluvial ‘5

Estosdespobladosparecenhaberdesempeñadola función de “tierras de

nadie”, actuandocomoun colchónquereduciríalas friccionesentre las grandes

nacionesribereñascuyo potencialmilitar iba másallá de la reducidacapacidad

bélica de los pueblosinterfiuviales, como los ticuna, capacesúnicamentede

organizarrazziasy escaramuzasde pequeñaimportancia.La fuerzamilitar de

jefaturascomola omaguao su vecinayurimaguaimplicaba,por el contrario, la

posibilidaddel desencadenamientode guerrasa gran escala.Paraevitarlo, las

etniasribereñasdebieronrecurrira la institucionalizaciónde territorios-tapóna

todo lo largo del río con guarnicionesen los extremosde susdominios. Las

distintas expedicionesque recorrieron el Amazonasvan a informar de la

existencia de estos despobladosentre grupo y grupo poderosocomo una

constanteen todo el río. Por lo demás,de la descripciónque ofreceAcuña del

último asentamientoomaguarío abajono puedesinodesprendersequesetratade

unaespeciedefortín o guarniciónfronterizadelcacicazgo:

fenece en un lugar muypopuloso,y de muchossoldados,enfin comoprimera

fi¿er~a quepor estaparte resisteel ímpeludesuscontrarios (Acuiia 1891 116411

:127)

~ Los cronistasconsignanmuybien estosdespobladosentrecacicazgos,encoyatravesíalasprovisiones
debíande serracionadas.Susdatos son tambiéncoincidentesa este respecto:Orellanaatravesó200
leguasde tierradeshabitadaentrelosomaguasdel Napoy losdel Amazonas(Santos1980:63) y desde
apocosdíasdespuésdel 25 deabril entraronenunazonadespobladaquecontinuéhastaquecomplidos
docedíasde mayollegamosa lasprovinciasde Machiparo (Carvajal1992 [1542154). Diecinueve
añosdespaés,Pedrode Urséa,bajandodesdeel Ucayali,encontraríamas de trecientasleguas,todas
despobladas(Vázquez1987 116611 36), desdelas poblacionesde Caperuzoshastala primeraaldea
omaguay un despobladoquenosdurónuevedías(Vázquez1987 [16611: 39) pasadala provinciade
los omaguas.Acuñanos relatacomotrasel último pobladoomaguaenespaciode cinquentay cuatro
leguas,ningunospueblanlasriberas delRio (Acufta 1891 116411:127).



81

Y másexplicito es aún Carvajal hablandode cierto cacizazgorío

abajo:

...yalprincipioy entradadesu tierra estabaunpuebloa maneradeguarniclon.

(Carvajal1992 [15421:62).

No hayningunadudaque esosenemigosorientalesde los omaguaseran

el puebloconocidoapartir de la evangelizaciónde Fritz comoyurimaguas,otra

poderosasociedaddejefaturafluvial a la quelos cronistasanterioressehabían

referidopor otrosnombresí6~

El poderío militar omagua, apoyado en su densidaddemográfica, sus

excedentesalimenticiosy sucentralizaciónpolítica debíahacersesentirsobrelas

sociedadesigualitariasinterfiuvialesy ocasionalmentesobre la vecinajefatura

ribereñadelos yurimaguas.Toribio Medinales otorgóel calificativo de “piratas

del Amazonas~,en referenciaa su belicoso expansionismo(Toribio Medina

16 Carvajalloshabíaconocidocomo lasprovinciasdeMachíparo,queesmuygran señory de mucha

gente(Carvajal1992:54). EsteMachiparosin dudadebecorrespondercon el Mach4faloal quese
refiereAlonsoMereadillo, capitándela primeraexpediciónespuñolaala Alta Amazonia(1538-39),de
lacual dicequeesmuybuenatierra ymuypobladaenindiosynca en oro (en Santos1980: 60) pero
queélsitúaa laalturadeladesembocaduradelNapoenelAinazonas,justodondeCarvajalhace
comenzarlosdominiosdeAparia. SeparadadeManicuri por nuevedíasde tierradeshabitadaUrsúz se
encontraríaconlaprovinciadeMachifaro,evidentementeelMach~falodeMereadilloyelMachiparode
Orellana. Dada la coincidenciade los datos de Carvajal y Ursúa parecelógico concluir que fue
Mercadillo el que erró al ubicarlos. Como ya hemos indicadonosoros,Santosidentifica a estos
Machiparocon losyurimaguasdel sigloXVII <Santos1980: 12).Por suparte,Aculladaaestepuebloel
nombredenaciónde losCuruziraris (Acufia 1891 116411: 129).Comoobservamos,las noticiassobre
pueblosy cacicazgoseranaunimprecisasen aquellasprimerascrónicasexpedicionarias.El mismo
etnónimoomaguaque recibieronlos indios de los cualesse ocupa nuestroanálisis es fruto de una
equivocaciónde Acuiia. HacenotarBerredoqueaosCambebaschamao PadreCunha(seguidotambem
do PadreSamuelFritz) Omaguaz,ou Maguaz;he cefoqueequivocadamente,por Ihe trocar o nome
pelo de outraNa~ao (Berredo 1905 [17181: 286).En efecto,el término omagnaapareceporprimera
vezenlacrónicade Carvajal,perono paraseilalaralossusodichossino a un seAortangrandellamado
Omaga (Carvajal 1992 [15421:54), otro poderosocaciquecuyos dominiosse extendíanrio abajo
pasadoslosde Machiparo,las muygrandespoblacionesymuylinda tierra deOmagua(Carvajal 1992
[15421:64), que se encontrariasituada,como muy bien indicaMetraux, por debajodel río Jurná
(Metraux1948: 689) y que, aunqueno podamosafirmarloscon segundaddebencorrespondera los
AicuareseibanomasqueevangelizóFritz.
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1894; en Santos 1980). Pero contemplar a los omagua como bandoleros

amazónicosenbuscadepillaje seríadejardecomprenderlos fundamentosde su

sociedad.Los omaguaeranmuchomásquebucaneros,y susaccionesbélicasse

sustentabanen basesmásinstitucionalizadasquela merapiratería:trasellas se

observanlaspulsionesexpansionistasdeunasociedadguerreraestratificada,con

nivelesde centralizacióny organizacionpolítico-económicaquizáproto-estatales.

Ya hemoshablado de la jerarquizaciónpiramidal de sus jefes, aunque es

imposibleespecificarenbaseaqueestabaorganizada.Viéitez habla,además,de

la existenciadeun cuerpomilitar institucionalizado[...] compuestopor todos los

varonesjóvenesal mando de la noblezay de un grupo de especialistas,

artesanos,orfebres,dedicadosa la producciónde objetossuntuariospara la

élite (Viéitez 1992: 46)’~ y de manufacturas,en especial textiles, para el

comercio’8

La guerratemacomofunciónbásicano la conquistaterritorial (el territorio

omaguapermanecióinalteradodesdela primeraexpediciónde Orellanahastala

evangelizacióndel PadreFritz, casiun siglo y mediodespués)o el exterminiode

los enemigos,sino, por un lado, el mantenimientodel control sobre las rutas

comercialesy, porotro, la capturadeprisionerosentre laspoblacionesenemigas

parautilizarloscomomanodeobraagrícola’9.

17 Del papelquejugabael oroy lasvestimentascomosignosdiferenciadoresde statussocialnos dan
cuentalascrónicas,comoelpasajeen queCarvajal relatael encuentrodeOrellanaconlos enviadosde
un grancacique,cuyo aspectodebiósin dudaimpresionara losespañolesajuzgarpor suspalabras:y
erande estaturaquecadaunoera másalto un palmo queel másalto cristiano, y eran muyblancosy
teníanmuybuenoscabellosqueles llegabana la cintura, muyenjoyadosde oroyropa(Carvajal1992
¡15421: 48)

~ Siempresorprendióaloscronistasoccidentalesel que,a diferenciadeotrospueblosamazónicos,los

omaguavisten camisetasy mantasde algodónpintadascon pincely de diversoscolores(Anónimo
1889 [1639]819).Al parecer,apartedel consumointerno,losoinaguacomerciabanlastelasdealgodón
conlospueblosvecinos:texenno solola ropaquehanmenester,sinootramuchaque lessirvede trato
para lasNacionesvecinasque con razóncodicianel trabajo de tan sutilestexedoras(Acufia 1891
116411 : 116)

19Lasmismasmotivacionesexpansivasquellevaríanalos portuguesesaocuparsu territorio enel siglo
XVIII.
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Jerarquizaciónpolítica, estratificación social, control del comercio,

supremacíabélicay baseecológica,seinterconectanparaconstituirun sistemade

feed-backen que cadaelementoalimentaa y a la vez es alimentadopor el

desarrollode los demás:el ecosistemade várzea, con sus posibilidadesde

agricultura intensiva había potenciado relativamente altas densidadesde

poblacióny mayoresnivelesde jerarquizaciónpolítica y estratificaciónsocial

quelos gruposdel interior.Estole permitióalos omaguaponerenpie un ejército

de guerrerospermanenteparadominarlasredescomercialesy asusvecinospero,

a su vez, la estructurapolitico-social es consecuenciadel dominio de ese

comercio,cuyo oro manteníasimbólicamenteel statusde la clasearistocráticay

cuyosesclavosprisionerosliberabanalos guerreros,noblesy artesanosomagua

de lastareasagrícolas.

La esclavitudentre los omaguano estabafuertementeinstitucionalizada:

no hubierandispuestodemecanismoseficientesde coerción.La esclavitudera,

como en otras sociedadesde este nivel organizacional, del tipo llamado

~doméstico’~:losprisioneroseranincorporadoscomo esclavosa la vidafamiliar

de sus captoresy eventualmenteasimiladosa la etnia mismaa través del

matrimoniocon hombresy mujeresomagua20(Santos 1980: 12). Cada familia

poseíade dos a tres esclavosque, como hemosdicho, realizabanlas tareas

agrícolas(Ileriarte,cit. Varhagen1921: 185; en PachecodeOliveira 1977:3).

A pesarde ello, parececlaroque entre los omaguade los siglos XVI y XVII

estabagestándoseunaincipientesociedadde clases.Santoscalculaqueentreel

16 y el 25%de la poblaciónde lasaldeasomaguaestabaformadapor esclavoso

descendientesde esclavos(Santos1980:12), queformaríanun estratosocial de

20 Es el tipo de esclavitud que Kopitoff y Myers han denominadodomesticslavery y que es
prácticamentegeneralen todas las sociedadesafricanascon bajo nivel de centralizaciónpolítica y
estratificaciónsocial(Kopitoff y Myers 1977).
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campesinos,mientrasen el otro extremo comenzabaa generarseuna clase

nobiliaria (Metraux 1948: 698), dedicadaa la guerray el comerciode larga

distancia.

Laspoblaciones“preticunas”anterioresala invasióntupí, si escierto que

habitaronla varzea,bienpodrían,pues,haberconstituidounasociedadsemejante

a la de los omaguade los siglosXVI y XVII, aunqueseaimposibleconfirmarlo.

Suexpulsiónhacíala tierra firme,haciael áreaperiféricadel sistemaecológicoy

económicoamazónico,hubo desuponerunareadaptaciónde susistemasocial en

muchosaspectos:densidadesde población menores, cambio de la pauta de

residenciadel tipo aldeaal tipo malocalcon quelos conocemospostenormente,

una descentralizaciónde la probable organización política caciquil y,

semejantemente,una “igualitarización” de la posible estratificación social

incipiente.

No es nuestraintención detenernosaquí en el análisisde la sociedad

ticuna precolombina,sino subrayar la importancia crucial que tuvo para la

historia de este pueblo indígenasu movimiento migratorio pendularribera-

interfiuvio/interfiuvio-ribera,y el papelfundamentalquejugaronlos omaguaen

esedesarrollohistórico. La historia de los ticunainmediatamenteanterioresal

asentamientode pobladoresblancosen la zonano nos esconocida,pero si de

algo no podemosdudares de que estaestuvoen buenaparte influida por la

relaciónde aquelloscon los omagua.Los omaguales impedíanel accesoa las

fértiles tierras de la ribera del Amazonasy al control de su comercio,

relegándolesala condiciónperiféricaen el sistemadeintercambio.

Comoya dijimos másarriba,los ticunaparecenhaberseespecializadoen

la producciónde curare,pero todos sus intercambioscomercialestenían que
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realizarsea través de los omagua,de quienesdependíanpara abastecersede

productosdel exterior. No es de extrañar,por tanto, que los ticuna desearan

apoderarsedel territorio omaguay que susprimerasmencionesen las crónicas

seanencalidaddeenemigosdeaquellos.El enfrentamientoera,sin duda,mutuo,

pueslos ticunasdebíande ser objeto de numerososraids de los omaguapara

capturaresclavos,dadasu condicióndetribu vecinaa los mismos.Estadinámica

de enfrentamiento debiómarcarprofimdamentela sociedadticunade aquellos

siglos,comolo demuestrael hechode su pervivenciaen la memoriacolectiva:

Nimuendajútodavíarecogiómitos y leyendasentre los ticuna en las que los

omaguaaparecíanrealizando incursionescontra susmalocas(Nimuendajú 1952:

116). Las relacionesticuna-omaguaoscilaban,por tanto, entre los intercambios

comercialespacíficosy lasagresionesmilitares.

A travésde los omaguael curareticuna sedistribuíapor todala Cuenca

Amazónica,hastalugarestanalejadoscomoel territorio shipibo, en la cejade

selva,y losticunasobtenían,entreotrosproductos,herramientasdepiedrade las

quedependíaenpartesu reproducciónsocial. Esteflujo requería,entodalógica,

deperíodosrazonablementelargosde estabilidad.La mayoríade los autores,sin

embargo,desdelos cronistas del XVI y XVH (Carvajal, Vazquez, Acnña,

Heriarte, Berredo) hasta los antropólogosde nuestro siglo (Nimuendajá,

Pachecode Oliveira) parecenhaberqueridoreducirla historiade lasrelaciones

interétnicasde la zonaa una crónica de conflictos, pareciendoasí olvidar la

importanciaque las relacionescomercialespacíficas,aunquedefinidas por la

hegemoniamilitar omagua,tuvieronparasuspueblos.

En lo queserefierea lasrelacionesentrelosticunay otras etniasvecinas

fluviales o interfiuviales(las tribus arawak de la ribera del Putumayo-19a,los
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mariaté,yumanay passé,o los vecinosde la tierrafirme por el oeste,los yaguas

y pebas)nadaseconoce.

3.2. Primeros contactos con Occidente. Las
exploraciones espaFuolas en busca de Eldorado y
la construcción mítica de la Alta Amazonia
(1538-1560).

El primerperiodode interacciónoccidentalcon el Alto Amazonaspuede

definirseagrandesrasgoscomo“la épocade lasexpedicionesexploratorias”.La

abre la expedicióndeAlonso de Mercadillo en 1538 y la cierra la de Pedrode

Ursúaen 1560,aunquepuedeincluirsecomoimportanteepígonoaestaépocala

del portuguésPedrodeTexeiraen 1639. La existenciadel Amazonasseconocia

desde1499, fechaen la quetresexpedicionescasi simultáneas(Pinzón,Vélezy

Diegode Lepe),buscandoun pasohaciala regiónde las especias,arribaronala

desembocaduradel río, al queseempezóaconocercomoMarañón,Río Grande

o el MarDulce. Los españolesquedaronmaravilladospor la grandiosidaddel río

pero,sin embargo,ningunaexpediciónseorganizópararemontarsucauceen los

años siguientes.SegúnMaría TeresaPérezla razónde este olvido hay que

buscarlaen la atención que acaparapara los conquistadoresla búsquedadel

estrechodel Pacifico hasta1522 y la conquistadel Perúseguidamente(Pérez

1989:23-24).

Seacomofuere, el hechoescasi mediosiglo separael descubrmiientodel

Amazonasde susprimerosintentosde exploración.Estosprimerosintentos, en
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contra de lo que cabría suponer,tendráncomo punto de partida la cordillera

andina,desdedondeel accesoeramásdificil, y no sudesembocadura,lo queen

principio hubiera parecido más lógico, porque la exploración tempranadel

Amazonasno estuvoguiadapor ningunaestrategia racional de exploración

geográficao deconquistamilitar: son exploracionesque seinscribendentrodel

espíritu caótico de la epopeyaaventurera(Santos1980: 57), cuyapretensión

últimaerala búsquedade los miticos territoriosrebosantesenoro y especiasque

la sedauríferay específerade los españoles,alentadapor la propia imagende

fascinaciónquelos indígenasandinossentíanhaciala selvacomosupropiaterra

incógnita, aun no habíadesesperadode encontraren esa última frontera del

continenteque se les abría ante los ojos, las inmensastierras virgenes de la

Amazonia,másalláde los Andes2~.Esestolo queexplicaque, al contrariode lo

que fue comúnen las exploracionesde otros grandesríos, la cuencaalta del

Amazonasfuera exploradaantesque su curso bajo, a pesarde las terribles

penalidadesquelos expedicionariosespañolestuvieronqueatravesarparacruzar

la cordillera.

En el Amazonas,los conquistadoresespañolesintentaríanencontrarmitos

cuyabúsquedaya habíaimpulsadoy propiciadootrasconquistas,mitoscomoel

del Paísde la Canelao el de Eldorado, pero que hastaaquel momento se

resistían,comofantasmasescurridizos,asusesfuerzosde rastreadoresde tesoros.

Lasprimerasexpedicionesespañolasal áreadel Alto Amazonasno tienenlugar

hastaque no fmaliza la conquistadel Perúy unavez quese ha probadoinútil

21 María TeresaPérezha resaltadola predisposiciónmitica que caracterizóal conquistadorespañol

(Pére,~1989: 65). El mito es, en efecto, el gran motor de las exploraciones,no sólo españolas,sino
occidentalesen su conjunto, duranteel siglo XVI. La mentalidadde ese siglo, a caballo entre las
fantasíasutópicas bajornedievalesy la revolución racionalista posterior, asoció al alucinantey
desconocidonuevo continentetodasu bateríade arquetiposiniticos, redobladapor el renacerde los
mitos de la Antiguedadclásica. Allí se quiso encontarla Fuentede la Juventud,las Siete Ciudades
encantadas,el Paraísoterrenal. Dentrodeesteclima, un escenariogeográficode la grandiosidaddel
Amazonasteníaquedarporfuerzapie alagestacióndelasmásdiversasleyendassobrepaísesmíticas.
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buscarEldorado en la esquinanoroestedel continente.En 1538, el mito de

Eldorado,ensuvariantedelPaísdelMeta,queno erasinoun ecodeaquel,había

llegadoaQuito desdeel Este22y fue la búsquedade estepaísmaravillosoy sus

camaleónicastransformacioneslo quealentó, comola zanahoriapuestadelante

del caballo,lasprimerasentradasquesehicieronal territorio delAlto Amazonas.

Estasentradasfueronprotagonizadas,principalmente,por capitanesmenoresque

habíanllegadotardeal repartode las riquezasy encomiendasdel Perúy que

buscabansufortunaennuevastierraspor descubrir.

Alonso de Mercadillo eraun capitánde HernandoPizarro. Comisionado

por estepara poblar y descubrira los Guancachupachosdel Alto Huailagay

sofocarla rebelióndel curacaIllatopa, seinternó en 1538 Huallagaabajo hasta

llegaral Marañón.FueasíMercadillo el primero en alcanzarlo que en el siglo

XVII sedenominaríaProvinciadeMainas,enalusiónaunatribude indiosdetal

nombre,en cuyoslimites estaríaincluido el territorio de los ticuna. Mercadillo

cayó enfermoduranteel viaje pero veinticinco de sushombrescontinuaronrío

abajo hastasu desembocaduracon el Napo. Es allí que localizaron una tal

provinciadeMach~faloque, segúnlacrónica,erabuenatierray muypobladade

indiosy rica en oro (en Santos 1980: 60). Aunque, como ya dijimos, existe

22 CarlosF. Lwnmis nosdacuentadel carácterproteicodel mito deEldorado.capazdetransformarsey

generarmúltiplesvariantesa lo largoy anchodel continente.La historiade El HombreDorado,nacida
de unaprácticareal que llevabana cabo los muiscasde la lagunade Guatavita,cercade la actual
Bogotá, llegó en forma de mito a las costasde venezuelaen 1527, treinta añosdespuésde quela
práctica desapareciese.Una verdaderacarrera se desató por encontrarEldorado: Los Welser de
Venezuelalanzaronvarias expedicionesa NuevaGranadaen buscade ese lugar en 1529 y 1530,
exploracionesqueno dieronfruto y quellevarona losconquistadoresa laconclusiónde queEldorado
debíade hallarseenelaltiplanocundinamarqués.En 1536tresexpedicionespartenala exploracióny
conquistadeCundinamarcay Boyacá:JiménezdeQuesadadesdeelMagdalena,BelailcázardesdeQuito
y FedermanndesdeCoro.BelalcazarencontróGuatavitaperono alHombreDorado.La conclusiónera
queélyel opulentoreinoderiquezasconelqueseleasociabadebíanhabersetransíadadoaalgúnlugar
másal Este,en las selvasamazónicasdesconocidas.Estatraslocacióndel mito veniaa añadirsea la
nacidaunosañosatrássobreelpaísdel Meta, cuyoorigense sitúaenlasexpedicionesparadescubrirlas
fluentesdel Orinoco: DiegodeOrdazoyedeciren 1531 queel Orinoco teniasuorigenen un lagoyque
el caminoquea eselago conducía,pasabapor unaprovinciallamadaAleta que,segúnse decía, era
fabulosamenterica enoro (Lummis 1987: 13). La transformación del mito deEldoradoen el del Metay
el fracasodelabúsquedadeesteenlazonaandinasituaronEldoradoenla inmensaregiónamazónica.
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seguramenteun error de toponiniiaal respecto,no cabeningunaduda quelos

hombresdeMercadillodebieronentrarencontactoconalgunode los cacicazgos

omagua.La mayor densidaddemográfica,complejidadsocial, poderíomilitar y

riquezamaterialde los omaguacon respectoa lastribus de cejade selvallamó,

como seexpresaenlacrónica, la atenciónde los españolesy debiócontribuira

alimentaresemito deEldorado.

Lasnoticiasquecirculabanenel Perúsobrelassupuestasriquezasde las

tierras al oriente de Quito decidieron a GonzaloPizarro a lanzaruna nueva

expediciónal Amazonas,conocidaen las crónicascomo Jornadade la Canela.

Los objetivosdePizarroparecenhabersidolos de unatriple búsqueda:un país

rico enárbolesdecaneladel quele llegabaninformacionesa travésde los indios

de la cejade selva,Eldorado,y la comunicaciónentreel Marañón, al queya

habíallegadoMercadillo, y el mar. ConestasintencionespartieronPizarroy su

lugartenienteFranciscode Orellanade Quito en 1541, con 340soldadosy 4.000

indios, bajandoporel río Cocay el Napo.El pasode los Andesfue durísimoy

muchoshombresperdieronla vida en él. Después,Pizarroseencontraríacon su

primer fracaso al no encontrarel Pais de la Canela. El extremeñoencontró

canelosallí dondelos informantesle señalaban,en lascabecerasdel Coca,pero

siempre en cantidadespequeñasy nunca concentradosen una sola área que

hiciese su explotación rentable. Por mucho que torturó a los indígenasno

encontróni rastrodeesepaísde abundancia.

Aún así,los “caneleros”siguieronadelante,guiadosaún por el brillo de

Eldorado,pero las durísimascondicionesdel medio selvático convirtieron su

avanceenunamiseraodisea:lasenfermedadesdiezmabana los españolesy a los

indígenasandinos, no hechosal medio selvático, los caballosretrasabanla

marchapor el intrincadobosqueamazónico,y aestoseañadióel hambrecuando



90

la expediciónse adentróen unavastaregión deshabitada.Es entoncescuando

Pizarro,habiendooído querío abajopor el Napohabíaunagran aldea,mandóa

Orellanacon 53 soldadosa explorary recogervíveresen un bergantínque los

expedicionarioshabíanconstruidoparanavegarporel río.

Orellananuncavolvió a buscara Pizarro.Éste, tras esperarleduranteun

tiempo,tuvo queregresaraQuito,enun viaje aúnmásduroqueel de ida, conla

creenciade queOrellanale habíatraicionado.Se inicia entoncesla aventuraen

solitario deOrellana,cuyo relatoconocemosa travésdeuno de los miembrosde

la expedición, Fray Gaspar de Carvajal, en su Relación del Nuevo

DescubrimientodelfamosoRío Grandedescubiertopor el capitánFranciscode

Orellana y de la cualmerecendestacarsealgunascosasenrelaciónal temaque

nosocupa.

La expediciónsedetuvodurantedos mesesenel territorio de los omagua

del Amazonas,en la capital del cacicazgo,dondesu caciquemayor, Aparia, les

ofreció ayudapara construirun bergantinmásgrande.Después,la expedición

parterío abajo,atravesandounadeesas“tierras de nadie” entrejefaturasde las

quehablábamos,hastallegar a Machiparo,dondeson atacadospor unanutrida

flotayurimaguaqueconsiguenrechazara duraspenas.Desdeaquíhastasu salida

al maren agostode 1542,Orellanay los suyossólo encontraronhostilidadpor

partede los indígenas.Santosexplicaestecambiode actitudhacialos españoles

comoproductodesusmismosabusos,la noticiade los cualeseratransmitidacon

rapidezde etniaenetnia.

Si bienla crónicaesprolija en la descripciónde aventurasy desventuras,

Carvajalno aportademasiadainformaciónútil sobrelassociedadesindígenaspor

las que pasó la expedición. Una de las cosasque llama poderosamentesu
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atenciónes la alta densidadpoblacionalde las sociedadesribereñas,que el

cromsta exageracon creces~.En el imaginario tardomedieval del cronista,

tierras densamentepobladas implicaban en buena lógica señoríos ricos y

poderososy así lasapreciacionesdeCarvajalsobrela densidaddepoblacióny el

potencialmilitar de los pueblosribereñoscontribuyeronalaconstruccióndeesa

Amazoniamítica que seguiríaimpulsandonuevasempresas.Es en estacrónica

dondeaparecepor primeravez la palabraomagua,queCarvajalempleano para

referirseal pueblomástardeidentificadocon ese nombresino a un cacicazgo

másabajo del río al quedescribecomo muygrandespoblacionesy muy linda

tierradeOmagua(Carvajal 1992 115421:64).De entretodoslos cacicazgosque

describeCarvajalseríaestedeOmaguael quequedaríagrabadoen la memoriade

suslectorescoetáneos,quelo asociaríanautomáticamenteal mito deEldorado.

Estaasociaciónno es de ningunamaneragratuitaporque, ademásde las

exageracionessobrehechosreales,la crónicaenteraestáplagadade noticiasy

alusionesa supuestospaísesfabulososricos en oro. De la narracióndeCarvajal

se infiereque las poderosasprovinciasfluviales son sólo reflejosde riquísimos

paísessituadosen la tierrafirme de los cualesla expediciónsólo tiene noticias

indirectas24.No semencionaexplícitamenteEldoradopero esevidenteque ese

paradigmasubyaceentodala narración.

23 Carvajalestimabael podermilitar de la jefaturade Machiparoen50.000 hombres(Carvajal1992

[15421:54).

24 [Aparia]Nosdió noticia de otro señorque estabaapartado delrío, metidoen la tierra adentro, el

cual decíaposeermuygranriquezade oro: esteseñorsellama ¡ca: nuncale vimos,porque,comodigo,
se nosquedódesviadodel rio (Carvajal1992 115421:40).Los españolesllegana entrevistarsecon
emisariosde uno de esosmiticos señoresdel interior: ..vinieroncuatro indios a veral capitání...]y
eran de estaturaquecadauno era másalto un palmo queel másalto cristiano,y eran muyblancosy
teníanmuy buenoscabellosque les llegabana la cintura, muyenjoyadosde oro y ropa [...] eran
vasallosde un señormuygrande[...] ysefueronynuncamássupimosnuevasde dóndeeranni de qué
tierra habían venido (Carvajal 1992 115421: 50). Riqueza y poblaciónvienen indefectiblemente
asociadas no tuvimos lugar de saber qué es lo que había en la tierra adentro: pero según la
disposiciónyparecerde ella debeser la máspobladaquese ha visto [...] y queestetenia muygran
riquezadeoroyplata (Carvajal1992 115421):62).
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SegúnMaría TeresaPéreztodasestasalusionesen el relato de Carvajal

obedecenaunadobleestrategiapremeditada:por unapartedespertarel interés

de la Corona haciaese territorio desconocidocon el propósito de conseguir

financiaciónparaunanuevaexpedicióncuyo mandoreclamaríaOrellanaparasí

antela Corte, por otra, despejartodasombrade traición a Pizarroo ambición

personalde la figura de su capitánhaciendoconstarcómo la expediciónno se

detuvo a explorar ninguno de esospaísesporque su cometidoprioritario era

volver acasaparainformarde losresultadosdelviaje (Pérez1989:78).

Parabruñir aúnmásel resplandordorado de las nuevastierras,Carvajal

incluye en su relato el fantástico episodio del encuentrocon las Amazonas,

leyendaqueperduraríaen lasmentesde colonizadoresy viajeroseuropeoshasta

bienentradoel siglo XVIII y quehadadonombreal inmensorí025. El pasajees

sin ningunadudaunapiezamásdesuestrategiapropagandística.Comomuy bien

ha señaladoMaríaTeresaPérez, Carvajalno dudaenrecurrira todaunaseriede

técnicasnarrativasde anticipaciónparaconcentrarla atencióndel lector en este

episodio,queseconvierteen la culminación,el cémt,del relato.El sentidode lo

maravillosoquedaasí reafirmadopor un encuentrodirecto, frentea frente, con

unade susmanifestaciones.Estáfuerade toda dudaqueel episodioestotal o

casi totalmentefruto de laplumadel cronista.En él seve reflejadala tendencia

de los escritoresrenacentistasa rescatarde las cenizaslos mitos clásicosy

ubicarlosen lasinmensidadesdesconocidasdel NuevoMundo. ¿Peropor quéel

de las Amazonasy no otro cualquiera?Carvajalno debía ser ignorantea toda

unatradición de la literaturalegendariasobreexploracionesqueasociabael mito

25Aquídimosdegolpeen la buenatierray señoríodelasAmazonas[...] queestasvimosnosotros,que

andabanpeleandodelantede rodoslos indioscomocapítanas,ypeleabanellastan animosamenteque
los indiosno osaronvolverlas espaldas,y al que lasvolvía delantede nosotrosle matabana palos,y
estaes la cab~apor dondelos indiosse defendíantanto. Estasmujeressonblancasy altas, y tienen
muylargo el cabelloy entrenzadoyrevueltoa la cabeza;y sonmuymembrudasy andandesnudasen
cueros.tapadassusverguenzasconsusarcosyflechasen lasmanoshaciendotantaguerra comodiez
indios(Carvajal1992 [15421:7940)
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de las Amazonascon fabulosasriquezaso proximidada las mismas,tradición

que habíasido iniciada por Marco Polo en su Libro de las Maravillas y que

Colónhabíaretomadoen susdiariosdeviaje parapresentarsignosdequehabía

encontradola rutahaciael Oriente~.

Orellanay sushombressalieronporfin al mary regresaronaEspaña.El

lugartenientede Pizarro seenfrentóaun juicio por traición anteel Consejode

Indias, pero resultó libre de cargos. El Consejo entendió que las diflciles

circunstanciashabíanobligadoaOrellanaa seguiradelante.Sereconocieronlos

serviciosy la valía del capitánparala Corona,y el Rey acabócelebrandocon él

unascapitulacionesal máspuroestilo colombinoenlasquesele encomendabala

conquistay colonización de las nuevastierras descubiertas,que llevarían el

nombrede NuevaAndalucía,conlos títulos deadelantado,gobernadory capitán

general.Concebidacon el ambiciosoobjetivo de conquistay colonización, la

expediciónplaneabaremontarel río desdesu desembocadura,estrategiamás

racionaly viablequelasheroicasy desangrantesentradasatravésde losAndes.

Partióla expedicióndeEspañaenmayode 1545 abocada,sin embargo,al

fracasodesdeel principio. A pesarde los esfuerzospropagandísticosde Orellana

y Carvajal, la Coronano puso demasiadoentusiasmoen la empresay, en

consecuencia,su financiaciónfue deficiente.Los datosque se poseensobre la

suertede la expediciónson escasos.Problemasde abastecimientoobligarona

recalaren Tenerifeprimero y en Cabo Verdedespués,dondeOrellana perdió

100hombresy un barco. Al parecerla expediciónno pudo encontrarel brazo

principaldel río y vagó duranteun tiempopor el laberintodeislasqueformansu

desembocadura,combatiendoa los indios, el hambrey el clima insano.Orellana

26Dela isla deMatinino dixo aquelindio queera todapobladade mujeressinhombres,y queen ella

aymucho~¡uob“, qu’esoroo alambre,yqueesmásal EstedeCanb(CristóbalCoba,enPérez1989:
82)
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moriría de una enfermedad,intentando inútilmente encontrar el paso, hacia

noviembrede 1546 y los restosde su maltrechaexpediciónarribabantiempo

despuésa la IslaMargarita.

La muertede Orellanano significó el fin de los sueñosde conquista de

Eldoradoamazónico.Al contrario, alentadaspor la narraciónde Carvajal, sus

noticias cobrabancada vezmásfuerza, comenzandoa ser incorporadasen el

discursooficial de la administraciónespañola(Santos1980: 70). Fue quizásese

auralo quehizo queFelipe II, en 1557,reservaraala Coronala prerrogativade

otorgaro no licenciapararealizarnuevasentradas.Las expedicionesa partir de

esafechaya no seránempresasprivadasde los conquistadoressino verdaderas

empresasoficiales organizadasdesdeel Virreinato del Perú. Por razonesque

desconocemos,los españolesjamásvolvieron a intentarla penetraciónpor las

bocasdel Amazonasy siguieronprefiriendo la tortuosaruta transandina.En

1557, Arias Dávila intentó encontrar Eldorado en el Huallagay en 1560 el

GobernadorPedrode Ursúa volvería a recorrerde nuevo el Amazonasen su

busca,en una expedición que bautizadapara la posteridadcomo “Jornada de

Omaguay Dorado”.

La crónicaquede la expediciónde Ursúaescribeel bachillerFrancisco

Vázquezno deja lugar a dudasde que la entradafue planeadacon el objetivo

expresode encontrarEldoradopor el río Marañónabajobasándoseen la doble

fuente de informacióndel relato de la expediciónde Orellanay el de ciertos

indios llegadosal PerúdespuésdeunaincreíblemigracióndesdeBrasil27. Por lo

demás, las noticias de Carvajal habían despertadola apetenciapor nuevos

27 ..el dichomarquésde Cañete[...] le encargóla jornadadel Dorado, conotrasmuchasprovinciasy

tierrascomarcanas,de que seteníagran noticia en losreinosdel Pirú, asíporlasgrandescosasque
dijo habervisto el capitán Orellanay losquecon él vinieron desdeel Pirú por esterio del Marañón
abajo, adondedecíanqueestabanlasdichasprovincias,comopor lo quedijeronciertosindiosbrasiles
quedesdesu tierrasubieronpor esterio arriba (Vázquez1987 115611: 26)
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objetivosdeconquista,entrelos quelos ávidosbuscadoresdereinosdestacaron

laprovinciadeOmagua,convertidadesimplecacicazgoamazónicoaexuberante

país repleto de riquezaspor la imaginación multiplicante de Carvajal y los

rumoresquehastaPerútraíanlos indiosdeotrasetuiasamazónicas28

La provinciadeOrnagua,queya dijimos queCarvajalno identificaconlos

indios quemástarderecibiríanesenombrepero a cuya construcciónfantástica

contribuyeronsin duda las noticias que de su poderosocacicazgocirculaban

entre los pueblos del Amazonas, era así imaginada y descrita con trazas

doradistasy quedópor ello ambiguamenteatrapadaen la leyendade Eldorado.

Así, si bienen la crónicade Vázquezsela señalacomounatierradiferentea la

deEldorado,la relaciónentreambasesestrecha,empezandopor el mismotitulo

querecibelaexpedición.La tierradeOmaguaessignodeproximidadaEldorado

pero estambiénun sustitutode este,un objetivoper se. Si Omaguaera tanrica

comoseladescribía¿quémásdabaentoncesestaqueaquel?.

Extrañamenteno semencionala tierrade las Amazonascomounode los

objetivosde Ursúa, apesarde quefueraeste,y no los otros, el mito que más

habría de perdurary del cual tomaría el gran río su nombre definitivo. En

cualquiercaso,la expedición,organizadasobre tan ambiciosasexpectativas,se

enfrentaríaal decepcionantecontrasteentrela realidady el mito. La crónicade

Vázquezesla deunhombrerealistay lógico desconcertadoporqueno encuentra

las ricasprovinciasde las quehablabaCarvajal. De los omaguadirá que los

indios de estaprovincia traenalgunasjoyasde orofino, aunquepequeñasy la

gentedeestasprovinciasno esmucha[...] enlaspoblacionesquenosotrosvimos

bastaque hayasieteu ochomil indios habitadores,y a lo muylargo diezmil

~ Dedan tan grandescosas del río y de las provinciasa él comarcanas,y especialmentede la
provinciade Omagua,ansi de lagranmuchedumbrede naturalescomode im¿merablesriquezas[que]
pusierondeseoa muchaspersonasde lasverydescubrir(Vázquez1987 [15611:27)..
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(Vázquez 1987115611:39), de los yurunaguaqueeranmuyruin gente,desnuda,

sin ropa, ni oro, ni plata (Vázquez 1987 [15611:40). ¡ Al menosno en la

cantidadqueellos esperabanencontrar!. Las apreciacionesde Vázquezparecen

demostrarel sentidopropagandistade la crónicadeCarvajal.

La frustración generadaentre los hombres ante tan decepcionante

contrasteentre la realidady sus fantásticasexpectativasdaria al traste con la

aventura,provocandoel famosoepisodiode la rebeliónde Lope de Aguirre. La

expedicióndeUrsúamarcariatambiénel principiodel fin de la épocadoradista.

Vázquez se encargabaen su crónica de desmentirlas leyendastejidas por

Carvajal:

Fuimospor el río casi setecientasleguas,sin queviésemoscosade lasquenos

habíandicho;yasimismoiba con nosotrosun españolde los quehabíanbajado

por el río conelcapitánOrellana, elcual no conocíala tierra, ydesatinaba:y así

la gentecomenzóa desconfiarde la noticia, teniéndolapor burla, y deseaban

volver al Piru, que decían que no habían mas que buscar (Vázquez

1987115611:42).

Al continentese le acababanlos rincones inexploradosy Eldorado no

aparecíaporningúnsitio. Ante tantosfracasosy tantoderrocheinútil dehombres

y de bienes,el virrey Toledopuso fm a las entradasexploratoriasde carácter

militar. En 1595 Sir Walter Raleigh aunbuscaríaEldorado por el Orinoco,y

puededecirseque esa expedicióncerrabacuasidefinitivamentela búsquedade

aquellautopia.
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3.3. El comienzo de la colonización del
Amazonas por los imperios mercantilistas.
Implantación de un sistema económico de base
esclavista en los extremos de la cuenca (1600-
1686).

El fm de las expedicionesespañolassupusoel inicio de un periodo de

impassepara la historia del Alto Amazonas.El ensueñode Eldorado habia

perdido su brillo y una generaciónmás pragmáticasucedíaa los utópicos

conquistadoresde la primeramitad delXVI, unageneraciónqueapostabapor la

encomiendao la plantacióncomo formas mássegurasde vida que la huidiza

búsquedade un paísde riquezassin cuento.Duranteel último tercio del siglo

XVI y buena parte del XVII los occidentalesconcentraronsus esfuerzosen

asegurarseel control, colonizacióny explotaciónde los extremosoccidentaly

orientalde la CuencaAmazónica,la cejadeselvay la desembocaduradel río, y

dejarondescansarsus sueñosde dominio sobre el inmensoterritorio interior.

Hasta 1638 ningunaexpediciónoccidentalvolvería a atravesarel territorio del

Alto Amazonas.

En el extremooccidental,los españolesfundaronentre 1538 y 1577 las

ciudadesde Jaén de Bracamoros,Chachapoyas,Moyobamba,Loja, Zamora,

Valladolid, Loyola, Santiagode las Montañasy SantaMaria de Nieva, ciudades

queformabanunaespeciede arcoen las tierrasde montañade la cabeceradel

Marañón. En 1619, con la fundaciónde San Franciscode Borja por Vacade

Vega,los espai~oleslevantabansuprimeraciudadenlaplanicieamazónica,en la
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posteriorcolonizacióny evangelizaciónespañoladel Alto Amazonas,conocida

ya entoncescomoProvinciadeMamas.

En el extremooccidentalla ocupaciónfue máscomplejay no exentade

conflicto: los portugueses,unidosa la Coronaespañoladesde1580,habríande

lucharcontralos enemigosdel ImperioHabsburgoporel control de lasbocasdel

Amazonas.Holandesese inglesessehabíanembarcadodesdefmalesdel siglo

XVI en un trafico de contrabandocon los colonos españolesde Venezuela,

comerciandoobjetosmanufacturadospor tabaco,azúcary otros productosde

plantación.La persecucióna la que las autoridadesespañolassometieroneste

contrabando,juntoconla posibilidaddeeliminar intennediarios,decidieronmuy

prontoa laspotenciaseuropeasaestablecersuspropiasplantacionesen las islas

del Caribey la costadelcontinente.

La franja costerajunto ala desembocaduradel Amazonasfue uno de los

objetivosdeocupaciónporqueaúnnohabíaempezadoasercolonizadani por los

españolesde Venezuelani por los portuguesesde Brasil. Los primeros en

establecerasentamientosestablesenel curso bajo del Amazonasno fueron, por

tanto, los lusossino los holandesesen 1599, con la fundaciónde dos fortines-

plantación,Nassauy Orange,en la desembocaduradel Xingu, trascuyosmuros

cultivaron azúcary tabaco. En 1604 los inglesesllegaban a la costa de las

Guayanas,estableciendouna coloniaen la desembocaduradel Oiapoquey, en

1610, sir ThomasRoe navegaba200 millas Amazonasarriba y fundabauna

colonia en su desembocadura.Animados por estos éxitos, los francesesse

lanzarontambiénala colonizacióny, en 1612, fundabanSanLuis enel actual

estadode Maranhao.Otra coloniainglesasurgióen los siguientesañosen el río

Tapajós,y en 1616 PeeterAdrianianfundabaun nuevoasentamientoholandés
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tambiénen la mismadesembocaduradel Amazonas.Los enemigosdel Imperio

Habsburgounieronsusfuerzasenalgunasocasiones,dandolugaral nacimiento

de coloniasanglo-holandesasy anglo-franco-holandesas.Incluso los irlandeses

llegarona fundarunacolonia.enla margennortede la liha dosPorcos.

No podia pasarmucho tiempo, sin embargo, sin que los portugueses

reaccionaranante la ocupación. El Tratado de Tordesillas establecía la

pertenenciadezuredel territorio a la Coronaespañola,pero la uniónde esta con

Portugal lo había desposeídode sentido en la práctica. Los portugueses,no

obstante,incluíanel áreadentrodesuzonade influenciay eranconscientesdesu

valor estratégicocrucial parala posteriorcolonizaciónde la cuencainterior del

río. Una expediciónnaval enviadaen 1615 al mando de FranciscoCaldeira,

duquedeAlbuquerque,expulsabaa los francesesdeMaranhaoy desencadenaba

asíunalargaguerradediez añoscontratodaslas potenciascolonialesasentadas

en la región. Los hitos fundamentalesde esteconflicto cuyo resultadohabríade

determinarla historia del Amazonasy de sushabitantesfueron la fundaciónen

1616 por los portuguesesde la estratégicaciudadde Belem do Pará, en la

desembocaduradelAmazonas, y lavictoria delGobernadorde dichaciudaden

1623 contra una flota anglo-franco-holandesa.En 1621, ante el peligro que

acechabaa la región delAmazonas,los españoleshabíancedidoa Portugal sus

derechosterritoriales,legitimandoasísusacciones.El balancefinal de la guerra,

queterminabaen 1625 conla tomadelúltimo fuerteenpoderde los holandeses

por el capitán Pedro de Texeira, daba el control total de la región a los

portugueses29.

29RobinFurneauxselialadosclavesfimdamentalesqueexplicanlavictoriaportuguesa.Enprimerlugar,
en lo que respectaa los ingleses, hasta 1649 todas las expedicionescoloniales eran empresas
comerciales,sinapoyoalgunode la corona.Losholandesesestabanalgo m~sorganizados,respaldados
porunaCompaffiadelasIndiasOccidentales,pero,encualquiercaso,tantounascomootrascoloniasse
encontrabanfuertementedesproegidasante unas tropasportuguesasenviadasdirectamentepor la
corona.En segundolugar,apartirde 1625tantoHolandacomoInglaterramanencontrandotierrasmas
atractivasdondeasentarse:Virginia y lasCarolinasempezabanaproducirun excelentetabacoperalos
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Expulsadosde las estratégicasbocasdel Amazonas,ingleses,holandeses

y francesesconservarían,sin embargo,las Guayanas,tierra de nadie entrelos

imperios españoly portugués.En 1668 la paz de Westfaliacedíala Guyana

británicaa losholandeses.

El establecimientodeasentamientosestablesy coloniasde explotaciónen

ambosextremosde la CuencaAmazónicainauguróunanuevasituaciónhistórica

en la región de consecuenciasdramáticaspara las sociedadesindígenas.La

cuencaenteradelAmazonasibaa serpaulatinae inexorablementefagocitadapor

la avidez del sistemaeconómicomercantilistaque ya se peffilaba como el

embriónde la economia-mundocapitaiistade lacualla regiónpasabaahoraaser

periferia(Wallerstein1991:190).

Disipadaslasfiebrescaliginosasde la conquistadeEldorado,los europeos

sedieroncuentaal fin deque la verdaderariquezadelAmazonasse encontraba

en otros factores:en su explotaciónagrícolay silvícola, por un lado, y en su

reserva de mano de obra servil para las haciendas,por otro. Esta última

constataciónes claveparaentenderel conjunto de los procesoshistóricos que

operaronsobre la gran mayoría de los pueblosamazónicos,los ticimas entre

ellos,hastabienentradoel siglo XX. ComobienhacenotarPachecodeOliveira,

a historia do Amazonasé menosum processode ocupa~aoterritorial do que

urna ¡ncorpora<’ao gradativa de mao-de-obraindígena a de sua capacidade

produtivaaos diferentesempreendimentosda hisiória do Brasil Colonial epós-

colonial (Pacheco1988:8).

ingleses,queen 1645 seapoderariande Jamaica,los holandesesconcentrarontodossusesfuerzosenla
conquistadeBrasil mientrasenelorienteseexpandianpor Insulindia(Furumeaux1976:52).
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El mismo argumentoes válido para la región controladapor España,

aunquecon algunasvariantes.Mientras los asentamientosportuguesesde la

desembocaduradel Amazonaseran colonias de plantación, destinadasa la

producciónde tabacoy azúcarprincipalmente,las encomiendasespañolasde la

cejade selvatemancomoobjetivo primordial la explotaciónde lasnunasde oro

y plata de la zona andina.Poco interesadosen las posibilidadesde las llanuras

amazónicas,el interésdelos españolesporla regiónerabásicamentesufuentede

mano de obra fresca para las encomiendas,lo que explica en parte que la

expansiónespañolapor el Marañón fuera lenta y tuviera un marcadocolor

misionero,y lo que explica, en parte,quePortugalacabaracontrolandomásde

las dos terceraspartes de la cuenca. En cualquier caso, tanto por el lado

portugués como por el español, el Amazonas asistía al amanecer de un

sistema económico y social basado en la reducción de las poblaciones

indígenasal estadode servidumbre.

La situación histórica cuyo nacimiento sevislumbra en estaprimera mitad

del XVII y que habría de prolongarse hastamediados del siglo siguiente, tiene,

pues,en los colonosesclavistasde Belemdo Pará, SaoLuis do Maranhaoy los

encomenderosespañolesde lacejadeselvaunode susprotagonistasprincipales,

pero no el único. Como todos los sistemassociales, el del mercantilismo

esclavistatambiéngeneró agentese ideologíascontradictoriosy opuestosal

sistema.Seríaesteel agentereligiosorepresentadopor la Compañíade Jesús,

cuyos objetivos evangelizadoreshacia los indígenas entraban en franca

contradicciónconel maquiavelismoeconomicistadelos colonos.

El siglo XVII y la primeramitaddelXVIII habíande presenciarunalucha

encarnizadaentreambosagentespor el control del apreciadorecursohumano

indigena, cada uno empeñado en ganárselo para sus propios objetivos
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imperialistas:imperialismoeconómicoel de losunos,empeñadosen explotarlos,

imperialismoespiritualel de los otros,determinadosaconvertirlosal cristianismo

y a la culturaoccidental(adecclesiamet vitamcivilemessereducti(Grohs1974:

17)). Contodo,esimportanteseñalarqueel agentereligiosono fornió enningún

momentoun frentecomúnen el Amazonas.A lo largode todoel río los jesuitas

fueron los únicos que enarbolaron con verdaderaenergia la bandera anti-

esclavista,muchasvecesincluso en contra de las autoridades,mientras otras

órdenes,comolos carmelitas,seofrecíanala dócil connivenciacon los colonos

y las disposicionesreales,sirviendode legitimadoresdel sistemadeexplotación.

En el fondo de estadesunióntan poco cristiana estabala competenciaentre

órdenesporganarespaciosmisionales.

Cogidosentredosfuegos,y comoterceragenteprincipal de la situación

histórica,seencontrabanlos Estadoscoloniales,dosdespuésdela independencia

de Portugalen 1640.Presionadospor un ladopor el imperativomoral de hacer

cumplir las leyesque protegiana los indios y que emanabande los principios

cristianosqueeranla esenciaideológicadesusmonarquíasy empujadospor otro

por lasdemandasdeunoscolonoscuyalejaníaloshacíaproclivesa la secesióny

cuyashaciendasreportabangrandesbeneficiosa las arcaspúblicas,los Estados

oscilarona lo largo del tiempo entreel apoyoa los jesuitaso a los dueñosde

esclavos. Los primerosacabaríanfinalmentepor perder la partidaen favor de

órdenesmenosbeligerantes.Por otro lado, ambosimperiosseenfrentabanentre

sí, aunqueconmayorinterésporpartedePortugal,porel controlde lacuencadel

Amazonas,utilizando,antelos escasosrecursosmilitaresconquecontaban,a las

órdenesreligiosasy alos esclavistascomoagentesde penetración.

La nueva situaciónhistóricaes, pues, un sistemadeterminadopor tres

factores: economía mercantilista esclavista, evangelización misionera y
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expansiónde los Imperioscolonialesespañoly portugués,y por las fuerzasde

accióny reacciónque se establecen entre ellos y sus respectivosinteresesen

juego,lo quellevaaenfrentarajesuitascontracolonosy otrasórdenesreligiosas,

principalmentecarmelitas,y a los Estadosa vacilar entre el apoyoa unos o a

otrosy aenfrentarseentresí utilizándoloscomopeonesensujuegodeexpansión

imperialista.

Las víctimas estructuralesdel sistemaiban a ser, en cualquierade los

casos,las sociedadesindígenas,que,en distintosgrados,seríansubordinadasal

mismo en situaciónde inferioridad, de pérdidade autonomíay, en muchos

ocasiones,de explotacióny esclavización.Su capacidadde resistenciaa la

dominaciónse mostró, en general, baja, desempeñandobásicamenteun papel

pasivoenel procesohistórico.De sutrabajoforzadoseobtendríala plusvalíaque

haríaviablela rentabilidaddelsistema.

El factor trabajo indígenaera, pues, la pieza clave que sustentabaal

sistemaperotambiénla quegenerabasuscontradicciones:la drásticareducción

de la poblaciónindígenapor la durezade las corbeasimpuestas,la brutalidadde

lasexpedicionesde captura,las guerrasintertribalesazuzadaspor el comerciode

esclavos y las enfermedadesepidémicastraídaspor los europeosconviertenel

factor trabajoen el puntovulnerablede la expansióneconómica,manteniéndose

en todo momento un desequilibrio deficitario entre el ritmo de nuevos

apresamientosy lasnecesidadesde los colonos,de losreligiososy delEstadoque

lógicamentehabíade creartensionesentreellos. La escasezde manode obra

indígena,la necesidadde conseguirlay deasegurarlafrente a los competidores,

es indudablementeel motor impulsor que aceleróla penetracióneuropeaen la

cuencainterior del Amazonas.En este sentidolos jesuitas,con su politica de

reduccionesmasivasde la poblaciónindígena,no podíansino serun freno a la
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expansióneconómicade la zona y se enfrentarona los interesesde los

propietariosesclavistas.

A partir del siglo XVII, el caminohaciael cambiosocialy la aculturación

de las culturas indias del Amazonasestabaabierto. Sus formas procesuales

habíande ser en esteperiodo la esclavización,la reducciónen misionesy el

genocidiopor explotación,enfermedadesy guerras.

3.3.1 La zona de influencia española: la colonizacióny
evangelizaciónde la Provincia de Mamas hasta 1686.

Hacia 1580,existíanya71 encomiendasrepartidasentrelos vecinosde las

reciénfundadasciudadesde la cejade selvalimítrofe con la llanuraamazónica:

Valladolid, Loyola, Santiagode las Montañasy SantaMaríadeNieva, conunos

22.270 indios (Santos1980: 158), pero el duro trabajo en las minas de oro

produjo muy pronto redt~ccionesalarmantesde la población y obligó a los

encomenderosdesde fm~iles del siglo XVI a realizar correrías entre los

asentamientosdeindígena~no reducidosparaproveersedetrabajadores.

Unos de los máscastigadosfueronlos maina, asentadosa orillas del río

Marañóna los piesdelPongodeMansenche,y de los cualesprecisamentetomó

el nombrela extensaProvinciaen cuyoslímitesseincluíael territorio ticuna. Los

indígenasopusieronfiera resistencia,respondiendoa las correríascon ataquesa

los asentamientosespañoks.Fueparapacificar la región, al mismo tiempo que

abrir la selvabajaa la encomienda,queVacadeVegaconpermisodelVirrey del
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Perú, fundó Borja en 1619y obtuvo el título de gobernadorde la Provinciade

Mamas30.El sueñodeVacaerala colonizaciónde todoel Alto Amazonas.Poco

despuésde sufundación,Vacahabíarepartido42 encomiendasde mamasentre

sugentey comenzabanlascorreríasentreotrospueblosindígenasdelMarañóny

sustributariosparaincrementarel númerodesiervos.Estascorreríascontinuaron

a todo lo largo del siglo XVII apesarde las numerosasCédulasRealesquelas

prohibían,y a pesarde la instalaciónde los jesuitasen Mainas,que seinicia en

1638.

Inicialmente, los indígenas tomaron dos posturas diferentes ante la

penetraciónde los españoles.Los directamenteafectadospor las incursiones

esclavistasreaccionaronmilitarmente: así, en 1635 cercade mil guerrerosde

distintasetnias, entrelas que destacabala de los cocama,seconfederaronpara

atacarla ciudaddeBorja; losmásalejadosde la accióndelos europeos,comoya

se dijo, se embarcaronen el tráfico de esclavosa cambio de herramientas

occidentales,lo que generó una espiral autodestructivaentre las mismas

sociedadesindígenas.Cuandolos jesuitasllegaronaMainaslos indiospudieron

optarporunaterceraalternativa:la deacogersebajo suprotección,reduciéndose

en misionesparaescaparasí de las razziasde los encomenderos.Los omagna,

que durantela primeramitad del siglo XVII habíantomadoparteactiva en el

suministrode esclavos,seacogeríanaestasolucióncuandola sedinagotabledel

30 A partir de 1638 se extendióel nombrede provinciade Mamasa todos los territorios del Alto
Amazonasy sus afluentesque quedabanbajo jurisdicciónjesuita Los linutes de la provincia son
descritospor Veigl en 1785 de la siguientemanera:Al ponientellega la misión de Maynashastala
parte oriental de lasfamosasmontañas/. -] Desdeel norte linda nuestropaisaje, casi bajo el primer
grado de latitud sur el largo río, al cual llaman los españolesPutumayo[. .1 Hacia el levante no
conocia al principio la misiónfrontera alguna, hastaque en aquella parte el podery la siempre
repetidaagresiónde losportuguesesde Gran Paráy en ¡a dejadezde los españolescondujoa que los
portuguesessiemprese extendierancon suscaseríosconplantíosarriba del río Marañón, hasta que
finalmentese asentarondefinitivamentesobrela afluenciadel río Yahuarí [...]. hacia el surtoca la
misiónaquellospaisajesqueaunsondesconocidosy quese encuentranentreellay aquella deMoxos
pertenecientealPerú(Veigl en Grohs 1974: 18)
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sistemaesclavistales hicierapasarde cazadoresa cazados.El mismocamino

habríandeseguirlosticuna.

El sueñode Vaca de Vega, que había sido la colonizacióncivil de la

ProvinciadeMainas,sedemostróinviabletrasel ataquemasivoaBorjade 1635.

El ataquefracasó pero,apartirde entonces,la zonadejódeseratractivaparalos

encomenderosespañoles,que preferiríanbuscarzonas más convenientesde

colonización. Así, el número de encomenderosresidentesen Borja fue

decreciendopaulatinamente.Si en 1620 eran42, en 1645 sólo21 y sereducíana

18 en 1661(Santos1980:160).

Desdela baseespañolade la cejadeselvala penetraciónoccidentalibaa

dejarseapartirde entoncesal ímpetuevangelizadorde losmisioneros.La Corona

española,asediadaen multitud de frentes,desangradademográficamentepor las

guerraseuropeasy con un inmensoimperio colonial queproteger,iba aaparcar

sinedie cualquiertipo deplande ocupacióny colonizacióncivil de la Amazonia

concediendoen cambio grandesprerrogativasy autonomíaa la Compañíade

Jesúsparareducirindiosenvastasáreasdelinterior delcontinente.Paraguayfue

unade ellas, fundándoseah laprimerareducciónen 1608,y el Alto Amazonas

seríala segunda.

Losjesuitashabíancomenzadosu labormisional en el áreacon el padre

RafaelFerrer,quepredicóa los omaguasy otros gruposindígenasen la década

de los 20, perono fue hasta1638queestosno desembarcandefinitivamenteen

Mamas. En los años que van hasta esa fecha asistimos a intentos de

evangelizaciónde otras órdenesque nos hablan de una cierta carrera por

establecerespaciosde influenciamisional. El mássignificativo esel realizadoen

1634 por los franciscanos fray Lorenzo Fernándezy fray Antonio Caicedo,
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porquesuviaje provocaríala posteriorexpedicióndePedrode Texeirade Belem

a Quito, de la quehablaremosmástarde,pero ningunade estaspenetraciones

daríacomo resultadola fundaciónde misionesestables.La evangelizaciónde

Mamashabíade ser organizadapor losjesuitasde Quito porla simplerazónde

quelaCoronalesotorgóel monopoliode la evangelizacióndetodoel territorio.

Esta posturade apoyo de la corona españolaa la empresajesuítica

contrastacon la mucho másdubitativa de los monarcasportugueses,siempre

dandobandazosentresurespaldoal partidoesclavistao a la CompañíadeJesúsy

la proteccióna los indios. Robin Furneauxquiere hacernosentenderque esta

diferenciade actitudentreambascoronasno radicaen un desentendimientode

los monarcasportuguesespor las condicionesde los indígenassino en el hecho

deque la manodeMadridsehacianotarmáspesadamentesobresusposesiones

extranjerasde lo que lo hacíala de Lisboa (Furneaux1970: 56) pero esta

explicación es un tanto simplista y olvida factores como las diferentes

característicasmorfológicasy posicióngeopolíticade ambosimperios.España,

trassuperiododemáximoesplendory expansióndel siglo XVI, entrabaapartir

de 1640enfrancadecadencia:Desangradaporlas interminablesguerraseuropeas

de las que saldría derrotaday con un territorio dilatadisimo, aun a medio

colonizar, para cuya defensano dispomade recursoshumanosy materiales

suficientes,desdeesamismafechahadeañadira lostradicionalesenemigosque

la asedianenAméricaunomásala espaldadesuscolonias,el Brasil de la corona

portuguesa.Portugal, por su parte, libre de enemigosdesdesu separaciónde

España y con un imperio colonial americano más reducido y compacto

conservabatodasufuerzaexpansiva.

El respaldootorgadoa losjesuitaspor la coronaespañolasólo puedeser

entendidodentro de una estrategiapolítica de contencióndel expansionismo
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portuguésconlos mediosqueen aquelmomentoestabana sualcance.Tan sólo

es necesarioobservar qué zonas del continente le fueron entregadasa la

Compañíapara darsecuentade que las razonesque subyacenson de índole

estratégica:el Paraguay,amenazadoseriamentepor las bandeiraspaulistasy el

Alto Amazonas,por el quecomenzabana intemarselas tropasde resgatedesde

Belem do Pará y Sao Luis. Por otra parte, las característicasdel territorio

controladopor España,condensidadesdepoblaciónindígenarelativamentealtas,

hacíanmuchomásfácil parael Estadovencerla presiónde los esclavistasa la

instalacióndelos jesuítas.Porel contrario,lasbajasdensidadesdepoblacióndel

territorio brasileñoy amazónicocolocarona los colonosportuguesesanteun

déficit mucho más acusadode mano de obra que el que pudieransufrir los

encomenderosespañolesdel máspobladoaltiplanoandino,y la presiónencontra

de las reduccionesfue, por tanto, mucho más encarnizadaen las colonias

lusitanas.

La elecciónde los jesuítascomopeonesde avanzadadel imperio español

y muro decontenciónfrentealos portuguesesenmenoscabodeotrasórdenesse

debió sin dudaa lascaracterísticassingularesde esaCompañíafundadapor un

ex-soldado:su ardorosoímpetu misionero, su poderíoeconómico,su eficiente

organizaciónya probadaen la recatolizaciónde Europa que emanabade su

estructura jerarquica y disciplina de inspiración militar. Los jesuitas se

considerabana sí mismos“soldadosde Cristo”, y a fe que desempeñaronese

papel para la corona española.En el Paraguay, los jesuitas organizaron

militarmente a los guaraníesy lograroncontenercon éxito los avancesde los

paulistas.En 1642, 4.000indios con armasde fuego y bajo lasórdenesde los

padresderrotabanaun ejércitode SaoPauloenUruguay.En el Alto Amazonas,

mucho más escasosde recursos humanosy con menor adhesión de las
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poblacionesindígenas,el saldoacabaríasiendo,sin embargo,positivo paralos

brasileños.

Comoen Europa,la coronaespañoladebió de serconscientede queel

precio quepagabapor los serviciosjesuitas era el de fortaleceruna orden no

vinculadaa la estructuraeclesiásticanacional, que sólo obedecíaórdenesde sí

mismay deRoma.En América,además,el optarporunaordenque, al contrario

que otras,no tolerabala sujecióndel indígenaa los colonosenningunade sus

formas,suponíaganarseconseguridadlaenemistadde los encomenderos.

La política diseñadapor la Compañíaparaambosterritorioseraen teoría

la misma, pero las circustanciashistóricaspreviasmarcarondiferenciasen la

evolución de ambasevangelizaciones.Mientras que Paraguayera un territorio

~‘virgen”a la llegadade los jesuitas,un territorio aevangelizarex novo,el Alto

Amazonasllevabaexperimentandomásde treintaañosdeconflicto entrecolonos

blancosesclavistasy tribusindígenasvíctimasdesuscorrerías.En consecuencia,

mientrasen el inmaculadoParaguay la evangelizaciónfue fácil, pacifica y

duraderay no se permitió la entradaa ningún europeoo representantede la

Corona, civil o militar, en Mainas la hostilidad generadaen los indios ante

cualquier tipo de penetracion,obligó a los jesuitasa realizarsusentradascon

apoyo militar y enfrentó a los misionerosa la dificultad adicional de luchar

contrala oposición de los encomenderosy contra las persistentesprácticasde

esclavización.La politica de acompañarlas expedicionesevangélicasde escolta

militar sedemostró,por lo demás,contraproducente,ya quela relaciónentrelos

soldadosy la poblaciónindígenasiempreconstituyóunafuentedeconflictos. La

evangelizaciónde Mamassepresentabadesdeel principio repletade escollosy

deconflictospotencialesquecomplicaronengranmaneralaobradela Compañía

deJesúsenestapartedelcontinente.
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Durante los primeros quince años, los jesuitasse concentraronen la

evangelizaciónde los mainay de los jebero.En los siguientesdecenioshasta

1686,los misionerosrealizaronsulaborapostólicaentrelastribusdel Irluallaga,

Ucayali,Tigre, Curarayy susafluentes, siguiendosiempreunamismaestrategia

deevangelizaciónquenosresumemuybienSantos:

En unaprimerainstanciaelmisionero,acompañadode varios soldadose

indígenasya cristianizados,localizabaun asentamientode indígenasinfieles. Se

capturabaa variosde ellos conelfin de enseñarlesquichuapara queen elfuturo

sirviesende intérpretesentrelos misionerosysupueblo.En una segundaetapa,y

una vezquelos intérpretesya estabanentrenados,los misionerosregresabancon

ellos a su tierra llevandonumerososregalos de herramientasy otrosproductos

europeos.A travésde los intérpreteselmisionerodebíapersuadira losindígenas

infieles que se concentrasenpara formar una misión en dondepudiesenser

instruidosen lafecristiana. El misionerodebíaasegurarlesqueni su libertad, ni

sus bienes materiales les serían quitados, y que los misioneros habrían de

protegerlostanto de susenemigosindígenas,comode los españolesesclavistas.

Finalmente, en una última etapa, estimulabaa los indígenasa queabrieran

chacrasy se construyeseuna iglesia en un sitio escogidopor el misioneroy se

daba comienzoa la tareade evangelización(Santos1980: 161)

La piedraangulardelplanmisionalde los jesuitaserala reducciónde los

indios, esto es, la concentraciónde su hábitat disperso en asentamientos

sedentariosa las orillas de los grandesríos,únicamaneraenque seriaviable la

tareaevangelizadora.Paraconseguirel éxito, la estrategiajesuitacontabacon

que los regalosde herramientaspodíangarantizarla lealtadde los neófitos, que

los indígenas mostrarían paulatinamente una inclinación natural por la
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conversión, y que los misionerosiban a poder defendera los indios de los

abusosde los españolesy, eventualmente,de los portugueses.En la práctica,

ningunade estaspresuncionesresultóajustadaala realidad.

En primer lugar, los indígenasmostraronmuy poco fervor por la

conversión.Cuandoaceptaronreducirseenmisionesno lo hicieronatraídospor

la doctrinacristianaquelespredicabanlos misionerossinopor interesesbastante

más prosaicos.Como bien apuntaGrohs, el temorpor los comerciantesde

esclavos,y el deseode tenersiempreadisposiciónherramientasdemetalfueron

las verdaderascausasdesuestadía(Grohs 1974: 17).

En ese sentido, la iniciativa de la reducciónno siemprepartió de los

jesuitas.En ocasiones,eranlos mismosindios los que la solicitaban.En otras,

debido a ese mismojuego de intereses,los indígenasse resistiana entrar en

misionese inclusopodíanintentarfrenar el avancemisional si pensabanqueles

iba a perjudicar.Santossugiereque los omaguaintentaronimpedir eseavance

durantemásde mediosiglo parapodercontrolarellos mismosla circulaciónde

herramientascon sus vecinos del medio Amazonas(Santos 1980: 162). La

entregadeherramientasalos neófitosno erasuficientetampocoparaanclarlosa

la misión. Dada supocadisposición a sometersea lasnuevasy rígidasnormas

queimponíanlos misioneros,suescasainclinaciónalaaculturación,aabandonar

sus formaspropias de vida, muchosneófitosse escapabana la selvauna vez

obtenidaesaanheladapiezadehierro.

Por otro lado, no en todaspartes los misioneros pudieronprotegerde

formaefectivaa los indígenasde los excesosde encomenderosy esclavistas,lo

quecondujoaunaperdidadeconfianzaen los mismosy aunamayorresistencia

a la reducción.A pesardecontarconel apoyode la Corona,los jesuitastuvieron
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que encararla resistenciade los encomenderos.En fecha tan tempranacomo

1641 los encomenderossolicitabanal virrey la expulsiónde la Compañíay sólo

la intervencióndelgobernadordeMamas,Vacade la Cadena,impidió queesta

seefectuase.

Las misiones de Mainas, vulnerables a los ataques esclavistasy

compuestaspor indígenas interesados, sin apenas disposición hacia la

aculturación, habíande ser por fuerza inestables.A esto se añadíael foco

adicionalde tensionesque suponíala amalganiade diversastribusenunamisma

reducción, que haría implosionar algunas misiones por enfrentamientos

interélmcos.Además, cuandolos regalosde herramientas,que empezabana

llegara los indígenaspor otrasvías(los omagua,por ejemplo,lasobteníande los

inglesesy holandesesde lasGuayanaso de los quijo) y lasofertasdeprotección,

que no teníanmedios para cumplir plenamente,comenzarona dejar de ser

eficientes,los misionerosrecurrieronellosmismosa la fuerzaparareducira los

indios.

Esta etapacaracterizadapor el empleo de métodosviolentos tiene su

inicio, segúnSantos,en 1651, con la llegadade nuevosrefuerzosmisioneros.En

un principio, los jesuitasempezarona efectuarcorreríasanualescon unaescolta

militar con el propósitode traer de regresoa aquellosneófitos que se habían

escapadode lasreducciones.Conel tiempo,lascorreríasseampliaronal objetivo

de incorporarnuevosindígenasalasmisiones,“sacándolosdelmonte”.

Los métodosviolentosde los misioneros,comoanteshabíaocurrido con

los encomenderos,notardaronenencontrarunarespuestasimilarpor partedelos

indígenas.Así, en 1663, una confederaciónde cocama,shipibo y maparinase
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levantan y destruyen las misiones de Santa María del Ucayali, Purísima

ConcepcióndeJeberosy SantaMaríadelHuallaga.

No fue hasta1669 que los misionerosno empezaronarecuperarsede la

revuelta,consiguiendomisionara los shipibo,jitipo y pano del Bajo Ucayali y

reducirlosatodosen la misiónde SantiagodelaLaguna,fundadaen 1670en el

Huallaga,a 15 millasdesuconfluenciacon el Marañón.Conel tiempo,Santiago

de la Lagunallegó aconvertirseen la capitalde la conversiónde Mamas,en el

“Cuartel Generaldel Ejército “, y fue la cabezade playa desdedonde

selanzó lacampañadeevangelizacióndel río Amazonaspropiamentedicho.

El avancequesupusola fundaciónde Santiagode la Lagunavino seguida

deun revésquehabríadeser apartir deentoncesrecurrenteen lasmisiones:en

1680 unaepidemiageneraldeviruelas,enfermedaddesconocidaenel Amazonas

hastala llegadade los europeos,afectóa todaslas reducciones.La viruela, el

sarampióny el catarro,paralas quelos indígenasno teníandefensa,fueronuna

constante de la vida misional y provocaron un verdadero genocidio. La

concentraciónde la poblaciónindígenafacilitó la difusión pandémicade estas

enfermedadescuyos efectoshubieran sido menores en las condiciones de

dispersiónpoblacional previas. A ello hay que añadir las enfermedades

endémicaslocales,comola malariay la disentería,quefueronfavorecidaspor el

privilegio que los misionerosotorgabana las orillas de los grandesríos como

lugaresdeasentamiento,rodeadasde zonasbajasinundablesdondeproliferanlos

mosquitosy lasaguasestancadas.

La epidemiadeviruelade 1680pusofm a unaetapade la evangelización

deMamas.El balancehastaesafechahabíasidoel bautismode 107.035indios,

segúnlosregistrosjesuitas,y la fundaciónde 20 reducciones(Santos1980:165).
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Un esfuerzo de gigantes si se tienen en cuenta las enormesdistancias, las

dificultadesde comunicacióny el escasisimonúmerodepadres,cuatroen 1680,

conquesecontaba.

Estaescasezde personalmisionerofue evidentementeotro de los talones

de Aquilesque explicanlasdificultadesde implantacióny consolidaciónde las

misionesde Mainas.Sin duda los jesuitasseembarcaronen unaempresaque

estabamásalládesusposibilidadeshumanasy materiales,queriendoabarcaruna

extensiónenorme de territorio y más grupos indígenasde los que podían

controlar.Los misionerosfueronentodomomentoperfectamenteconscientesde

que sus limitados medios hacíanmuy vulnerablela obra de la Compaflia en

Mainaspero, por otra parte, se veían presionadospor la urgenciade reducir

rápidamentea los indiosparaprotegerlosde las razziasesclavistasquesehacían

cadavezmásfrecuentes.Hacia 1680la principalamenazaparala regióndelAlto

Amazonasya no la constituíanlos encomenderosde Borja y la cejade selva,

cuyaenergíaexpansivasehabíaagotadoconsiderablemente,sino los esclavistas

portuguesesque desdeel Paráse internabanAmazonasarriba con un empuje

musitado.

Fue la presiónesclavistade los paraenseslo queprovocóel segundogran

impulsoque experimentaríanlasmisionesapartir de 1686. Los omaguasque,

situadoshastaentoncesen una tierra de nadie entre las zonas de ocupación

españolay portuguesa,habíanjugadoel papelde intermediariosenel tráfico de

esclavos, resistiéndosea la penetraciónmisionera,se entregabanahoraa los

jesuitasbuscandoproteccióncontrala ondaexpansivaportuguesaquealcanzaba

por esasfechassu territorio. Los omaguaabríanasí la llave de la evangelización

delAmazonas.La Compañíacomisionó al bohemioSamuelFritz paraesatarea,

misionero incansableque en los siguientesaños realizaría una de las más
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ciclópeasepopeyasmisionalesde la Historia, evangelizandoy reduciendotodas

las poblacionesindígenasde la ribera del Amazonas(omaguas,yurimaguas,

aizuarise ibanomas)enunaextensióndemásde2.000kilómetrosdeoesteaeste.

Con su penetraciónoriental, los vectoresde expansiónespañoly portugués

colisionabansobre una región, el Alto Amazonas, que había jugado hasta

entoncesel papeldecolchónentreambosImperiosy queahoraseconvertiríaen

el campodebatalladesusaspiracionesdedominio.

3.3.2.La expansiónde lascoloniasportuguesasde Para

y Maranhao.

La nueva colonia portuguesade Maranhao,nacidade las guerrascon

ingleses, holandesesy franceses,era independienteadministrativamentedel

Virreinato del Brasil, respondiendosu gobernador,con sede en Sao Luis,

directamentede Lisboay no de SalvadordeBabia.La coloniasedividió en dos

unidades:el Estadode Maranhaopropiamentedichoy la CapitaníaGeneralde

Grao-Pará,concapitalenBelemdo Pará.Desdeel primermomentoy ya antesde

la separaciónde Españay Portugal, la colonia demostróuna inusitadafuerza

expansiva.La necesidadde trabajadorespara las recién creadasplantaciones

llevó muy prontoa la organizaciónde razziascomolas quedesdetiempo atrás

realizabanlasbandeiraspaulistasenel surdelBrasil.

La actitudde la Coronaantela esclavitudfue desdeel principio bastante

ambigua.Si durantetodo el siglo XVI asistimosa la producciónde legislación

que procurabaevitar la esclavizaciónde los indígenas(1540, 1550, 1556) un

decretorealde 1587admitíala esclavizacióndeaquellosindígenascapturadosen
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guerras“justas”, estoes,guerrasdeagresiónemprendidaspor aquellos,asícomo

deaquelloscapturadospor antropófagosenguerrasintertribalesy compradospor

los portuguesesparaevitar su ingesta.Amparadoen esaley, el capitánmayor

Pedro de Texeira, veteranosobresalientede la guerra contra holandesese

ingleses,organizaen 1626 lasTropasdeResgate,financiadaspor el Erario Real,

protegidas por las fuerzas públicas y legitimadas por la participación de

miembros de órdenes religiosas. El objetivo oficial de estas tropas era

humanitario:el rescatedeprisionerosindígenasdestinadosala antropofagia.En

la práctica, sin embargo, se constituyeronen una tapaderaque legitimabae

institucionalizabala capturade cualquier indígenay su venta a los colonosa

precios fijados por el gobernador. No eshasta 1640, con la apariciónde los

jesuitasen lacolonia, quela Coronaempezaráaversepresionadaagarantizarla

protecciónrealde los indios.

Del dinamismoexpansivodel Estadode Maranhaoespruebapalpablela

expediciónqueorganizóen 1637 el gobernadorJácomeRaimundode Noronha,

bajoel mandodelcapitánPedrodeTexeira,con el objetivoderealizarunanueva

exploraciónde todo el Amazonas,cuyo curso interior permanecíacomo terra

incógnita desdela expediciónde Ursúa. Esteviaje habíasido motivado por la

llegada a Belem de Domingo Brieva y Andrés de Toledo, seglaresque

acompañabanala expediciónfranciscanaal Napo de 1636 y que, alentadospor

informes de los indígenassobre Eldorado,se habíanseparadode los frailes y

recorridotodoel Amazonasensubusca.Aunqueenlascrónicasde la expedición

de Texeira no semencionaenningúnmomentoel mito, no hay dudade quede

algunaformaEldoradodebíaestaraún presenteenel imaginariosubconsciente

deeste epígonodelos grandesexploradoresdelXVI.
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Si Orellanahabíasido el primero enrecorrerel Amazonasde Quito hasta

el mar, Texeirahabía de ser el primero en hacerlo en sentido inverso. La

expediciónportuguesa,aconipanadaporlos seglaresfranciscanos,remontóel río

entre 1637y 1638 y alcanzóQuito. A pesarde la unión de las dos coronas,la

penetraciónlusacausósuspicaciasentrelasautoridadescolonialesespañolas.La

Audienciade Quito decidió notificar al gobernadorde Maranhaoque Texeira

habíasobrepasadoel limite conel territorio español,lo cualhacíanecesariauna

nuevaexpediciónde regresohastaBelemque continuara,además,hastaEspaña

parainformar a Felipe W. Comorepresentantede las autoridadesespañolasse

comisionóal jesuitaCristobaldeAcufia paraacompañaraTexeiraensuviaje de

regresoaBelem.

El retomotuvo lugarentre1638 y 39 y esimportanteparala historia del

Amazonaspor dosmotivos:

1. La crónica que escribeAcufta sobre el viaje es el primer intento de

descripciónsistemáticay objetiva de las tierrasy pueblosdel Amazonas,y esto

no es en ningúnmodo fortuito: Recelosasanteel impulso expansionistade los

portugueses,lasautoridadesdeQuito encargaronal jesuitala confecciónde una

especiede “informe estratégico” de la región, que les permitiera evaluarsus

posibilidadesde conquistay explotación.Acuñadebíaconsignarcon claridadlas

distanciasen leguas,las provincias, los ríos, los distintos pueblos indios, su

armamento,organizaciónsocial y tecnología, los recursosnaturales y sus

posibilidadesde explotación,etc. Es en estacrónicadondese mencionaa los

ticunaporprimeravez,comoya expusimos.

Espoleadapor el acicate portugués, la exploración del gran río,

abandonadadurantesesentaaños, resucitabaasí del olvido. Las noticias de las
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expedicionesdelXVI erantanescasasy tanteñidasde leyendaquela expedición

de Texeiratuvo la consideraciónentresuscoetáneosde “Nuevo Descubrimiento

delAmazonas”,comoasífigura enel título dela crónicadeAcuña,publicadaen

1641. En ella, el jesuita aconsejabaa la corona españolala ocupacióndel

Amazonas,entre olras cosaspor su ideoneidadcomo ruta alternativapara el

transportedemetalespreciosos,evitandoel peligrosoCaribe,lleno depiratas.El

libro, sin embargo,tuvo muypocadifusión y la Corona,comodijimos, nuncase

decidió a concentraresfuerzosen la conquistadel Amazonas.Es curioso, sin

embargo,quefueraun jesuita,acuyaordensehabíadejadoel mismoañode la

expedición, 1638, la responsabilidaddel territorio amazónicoel quesugiriesela

conquistamilitar delmismo.

2. Duranteel viaje de regreso,Texeiracolocaun mojónenciertapartedel

río y tomaposesiónde todaslas tierrasal estede esepunto parala coronade

Portugal. Este acto prueba que los portuguesessí se tomaron en serio la

ocupacióndel Amazonasy trataron de legitimarlajurídicamente.La toma de

posesiónfue ratificada conun documento,el Auto deposse,firmado por Pedro

de Texeiray otrosmilitaresportuguesesde la expediciónencalidaddetestigos,

en nome deEl ReyFil¡ppe IV nossoSenhorpeíaCoroa de Portugal (Berredo

1905 [1718]: 284), cuyo original no seconserva.Un añodespuésdeestatoma,

Portugalse separabade Españay el Auto de Possese convertíaen la piedra

angular sobre la que se había de fundamentarjurídicamente la posterior

ocupaciónportuguesadelAmazonas,perotambiénenun motivo permanentede

polémicadebidoa la imprecisióntoponímicadel documento,quedejabaabierta

la posibilidada la especulacióny ala manipulaciónsobreel lugarenel quehabía

sidocolocadoel mojón.
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El documento,cuyo original no se conserva,situabael escenariode la

tomadafrontedasbocaynasdo Rio do Ouro (Berredo 1905 11718J: 283),pero

el problemaradicabaen identificar con exactitud a qué no se habíareferido

Texeira. En una época en que la descripcióngeográficay toponimica del

territorio estabaaúnen susinicios,la escuetareseñadelAuto dePosse erapoco

máso menosque unainvitación a colocar el mojón allá donde los intereses

imperialeslo dictasen.Así, los portuguesesidentificaron el Río de Oro con el

Aguarico, un afluentedel Napo, queriendoadelantarsu imperio casi hastalas

puertasde Quito (Berredo 1905 117181; Sampajo 1774 119851) mientraslos

españoles,discrepandode las razonesportuguesas,lo situabansobre el curso

principal del Amazonas,enalgúnlugar entreel Japuráy la bocadel Río Negro

(Fritz en Maroni 1734119881)~’.

31 La pretensiónportuguesasebasabaen lapropia crónicade Cnstobaide Acufia, en dondeeljesuita
mencionael citado rio, llamado Aguarico,por otro nombreRio del Oro (AcuIla 1891116411:101).
Extraliamente,sinembargo,Acufia nadadice acercadela colocacióndel mc~óny la toma de posesión.
Esposiblequeel jesuita,querepresentabalosinteresesdelacoronaespañolaenelAmazonas,silenciase
premeditadamenteel hecho,sabedorde queelAutono teniavaloren tanto no fueserefrendadoporel
rey. Es tambiénposible,sinembargo,queladichatomadeposesiónnuncaseefectuase,y el documento
hubierasido redactadoa posteriori por los portuguesesparajustificar jurídicamentesus planes de
ocupacióndetodalaAmazonia.Al noexistir otraversióndel viajede Texeiramásquela redactadapor
Acufla y al noconservarseeloriginal dedichodocumento,las únicaspruebascon lasquecontamospara
asegurarsuveracidadson lostestimoniosdel gobernadordel Estadode Maranhao,BernardoPereirade
Berredo,quienincluye unacopiadel mismoensusAnnaesHistóricosdo EstadodoMaranhao (1718)y
del cientilicofrancésLa Condamine,quienasegurahaberconsultadootracopiaenlosArchivos del Pará
(La Condamme1993 [17451:83). Desdeel primer momentolas pretensionesportuguesas,fueron
contestadascomoespeculativas.A esterespectodice el padreFritz en su diario: J..4 y comono hay
ningunoqueseacuerdepuntualmentedel sitio en dondehabíanpuestodichopadrón,pretendenahora
quehayasido másarriba de la provinciade Omaguas.(Fritz, en Maroni 1988 [17341:69). Tiempo
más tarde,La Condamine,desdeunaposturaneutral(No memetoen la Questiónde derecho,nyme
tocaa mi. En Quantoalhecho[.1) utilizaelmismorelatode Acu~aparaargumentarqueelpadrón se
erigióenlaaldeadeParaguarí,algunasleguasarriba dela bocadelRio de Tefe(La Coadamine1993
117451:83).Losargumentosde La Condaniineserianvirulentamenteatacadosporel oidor Ribeiro de
Sampaio,oficial del Estadode Maranliao.quienen su apologíade la tesisportuguesaecharíamanode
todoslos recursosracionalesy críticosposiblesparadesmontarlos del francés(Sampain1985 117741:
49-53).La critica modernahademostradoimposible,sin embargo,la identificacióndel tal Rio deOro
conel Aguanco.En la introducciónala edición inglesadel Diario de SamuelFrilz, GeorgeEdmunson,
al igual que lo hiciera La Condamine,utiliza la crónica de Acufia pararefutar, con argumentos
definitivos, la tesisportuguesay demostrarsu manipulación.Citaremosaquí solamentetres : a) los
capitanesPedroda Costay PedroBayán,queaparecencomofirmantesdel documento,jamáspasaron
porel Aguaríco.sino quepermanecierononcemeses fondeadoscon la flota portuguesaen el Napo,
veinteleguasal surde dicho rio, esperandoa que Texeira volvierade Quito. b) La fechadelAuto de
Posse,16 de agostode 1639, hacemuypoco verosímil la tesisdel Aguaríco.La expediciónsalió de
Quito el 10 de febreroy llegóaBelemel 12 de diciembre,debiendoencontrarseporagostoa mitad de
caminoentreambospuntos.c) La autoridadde Acu~a,denuevo,nosseilalaquehubodosríosconocidos
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Como ya indicamos mas arriba, el principal interésde la expansión

portuguesano erael control sobrelos territorios sinola necesidadde asegurarse

el abastecimientodemanodeobraindígena,muy vuJnerablea lamortandadante

las enfermedadesy los trabajosforzados.El mismopadreAntonio Vyera, con

cuyallegadaaMaranhaoen 1640 haciasu apariciónen escenala Compañíade

Jesús, fue conscientedesdeel principio de la cuasi-total dependenciade la

región respectodel trabajo indígena32. Algunos historiadores(Boxer 1969;

Furneaux1970)hanqueridoatribuir estadependenciaala pobrezadiferencial

de loscolonosdeMaranhaorespectoalos del Brasil, y sufalta de recursospara

importaresclavosnegros.ComoseñalaPachecode Oliveira (Pacheco1988: 9),

ese argumentoes falaz. Cuandola escasezde indígenasse hizo acucianteen

Maranhao,los colonos recurrieron sin ningún problemaa la importación de

africanos.En estosprimerosmomentos,sin embargo,el bajo costodel indígena,

al que setiene in situ, enrelacióncon el esclavonegro,hacíaeconómicamente

másventajosala utilización extensade las poblacionesindígenasaunqueeso

resultaseenunarápidadespoblaciónde ciertasáreaspor la altamortalidady las

fugas.Si por aquelentonceslos colonosde Brasil, adiferenciade los del Para,

importabanmasivamenteesclavosnegrosno eramásqueporquesuasentamiento

mástempranoen aquellacostaya habíaprovocadoel agotamientode la mina

local de esclavosindios. En el Brasil, además,la actividadde losjesuitashabía

sidoimportante,y anteel peligro de exterminiototal de la poblaciónindígenala

Compañíahabíaconseguidoreducirhacia 1600a todoslos quetodavíano habían

sidoesclavizados.

como“Ríos de Oro” y quede seralgunoelprotagonistadelAutode Posseestedebióde sersindudael
segundo,queAcu~a sitúacomoafluentedel Japuráy quesituaríael lugardeAutode Posseen donde
argumentabaLa Condamine(Aculiaen Maron¡,1988 [17341: 74).

32 A eserespectodiría eljesuita:Cativarindiosetirar desuasveiaso ourovermelhofoisempreamina
daqueleestado(e.Pacheco1988:9)
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Puestosen guardiapor el ejemplo del Brasil, los colonosde Maranhao

considerarondesdeel primerdíaalosjesuitascomounoscompetidoresmáspor

el controldel recursoindígena,que se sumabana los españolesde la ceja de

selva,a los inglesesy holandesesquebajabanporel RíoNegro,y a los paulistas

quesubíandesdeel sur,y a los queno habíaqueconcederningunatregua.La

Corona,presionadapor la realidad económica,tuvo que admitir una mayor

flexibilidad de la que le pennitía la bula papal de 1537, que reconocíay

proclamabael derechonaturalde los indios a la libertad,y su legislaciónosciló

comounpénduloentreel favorecimientoa los colonoso alos jesuitas.

Tambiénestosúltimos sevieron forzadospor lascircunstanciashostilesa

sermásflexibles en Maranhaode lo que lo estabansiendoen otros lugares.En

1640, el generalde los jesuitas,Antonio Vyera, proponíaa los colonosde Sao

Luis la transferenciade los esclavoscapturadosilegalmente-y sólo aquellos-a

reduccionesdondeserianbientratadosa cambio dequetrabajaranseismesesal

añoen lasplantaciones.En Belem, lasprovisionesrealesqueVyeratraíaconsigo

parareducirindios fueron completamenteignoradasy el jesuitafue obligadoa

presenciarel esclavizamientode la nación Poquiz sin poder impedirlo. De

regresoenSaoLuis, Vyeracompruebaconpesarquelos colonoshabíanvuelto a

las costumbresesclavistasen su ausencia,lo que le lleva a escribiral rey: O

MaranhaoeoPará ~...j é urna ¡erra onde VossaMagestadeénomeado,masnao

obedecido(Vyera en Pacheco1988: 12).

Ante la resistencia,Vyera decidiría regresara Portugalpara recabarel

apoyo de la Corona.Conseguidoeste, el jesuita desembarcabade vuelta en

Belem en 1655, acompañadopor un nuevo gobernadorgeneral, Vidal, y el

respaldolegislativode dos decretosfirmadosen 1652,el primeroprohibiendola

formacióndenuevosrescatesy la puestaen libertadde los indígenasilegalmente
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capturadosy el segundootorgandoa la Compañíade Jesúsla administración

generaldetodoslos indios del territorio. Con ello, el reyde Portugalconcedíaa

losjesuitasdeMaranhaoun estatusdemonopoliosimilar al de sushermanosde

Paraguayy Mainas.Peroal igual que en Mainas no habíasido posible repetir

exactamenteel modeloparaguayo,las circunstanciasdeMaranhaolimitaron aun

muchomás la implantacióndelproyectojesuítico.

Porun lado, el tribunal especialcreadopor Vidal paradecidir la suertede

los esclavoscapturadosilegalmentefue convertidoenunafarsapor los colonos,

quienes coaccionarona los indígenasy sobornaronal intérprete para que

testificaranquehabíansido cogidosprisioneroso rescatadosen guerrasjustas.

Por otro, la necesidadde protegera los indios de las activisimas tropas de

resgatecondujoa los jesuitasa unaestrategiade reducciónparecidaaunqueno

igual a la empleadapor los españolesen Mamasdesde1651: los misionerosse

pusieronal frentede dichas tropas para sacara los indios de sus territoriosy

asentarlosen Aldeas(nombrequetomaronlas reduccionesen Pará)cercanasa

los centros coloniales costeros. Con ello se dabainicio a los procesosde

traslocaciónindígenaquemodificaronla composiciónétnicadel territorio hasta

el fmal de la Era del Caucho.A diferenciade sushermanosde Mamas, los

jesuitasde Maranhaotuvieronqueconcederqueestosindígenasfueran,además,

obligadosa trabajarpara los colonos duranteseis mesesal año. Estoslargos

periodosdeservidumbreno sóloobstaculizaronla laborde evangelizaciónde los

jesuitas sino que los presentaronante los indígenascomo instrumentosde su

opresión.Como resultado,la influencia de los jesuitas sobre sus convertidos

nuncaalcanzóla quehabíanconseguidoenotrasregionesdelcontinente.
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Duranteaquellosaños, los jesuitasmisionaronla mayor parte del Bajo

Amazonasy sus grandesafluentes. Los colonos, entre tanto, no satisfechos

siquiera con la solución de compromiso, presionabanen Lisboa contra la

Compañía.En 1661 unarevueltade esclavistassaqueóel Colegio Jesuitaen

Belemy consiguióla expulsiónde todos los jesuitasde Paráy Maranhaoen

medio de grandesbrutalidades.La Compañíaseríarestauradael año siguiente

perolo sucedidocondujoaquela Coronasereplanteasesupolíticaconrespecto

a la esclavitudy alosjesuitas.En 1663 undecretorealapartabaa losjesuitasde

la autoridad temporal de las Aldeas, pronunciabael fin de su monopolio

espiritual en Maranhao, dando entrada a otras órdenes, y prohibía

específicamenteaVyeraresidirenMaranhaoo Pará.

Las nuevasleyes fueron en grave detrimentode la protecciónde los

indios. Los horroresde la cazade esclavosregresarony en muchasAldeas el

númerode indígenasse redujo drásticamentepor las enfermedades,maltrato o

deserciónante la mirada de frailes en connivenciacon la esclavitud.El padre

Bettendorffafirmaba por aquellasfechasque os que tem hoje 100 escravos

dentrodepoucosdias nao chegarna ter 6 (en Pacheco1988: 11). En 1679, el

péndulovolvía a inclinarsemomentáneamentedel lado jesuita,cuando,antela

denunciadeestasituaciónpor partedel obispodeMaranhao,el reydictanuevas

leyesprohibiendola esclavitudde los indios, restringiendoel periodode trabajo

obligatorio a dosmesesy restaurandola supremacíatemporaly espiritualde los

jesuitasen lasAldeas.Sutriunfo fue muy corto porqueun nuevolevantamiento

popularvolvía aexpulsara losjesuitasdeMaranhaoen 1~6M y, aunquela orden

fue restauradaen 1687, jamás recuperaronsu monopolio y las Aldeas del

Amazonasquedarondefinitivamentedivididasentrediferentesórdenes.
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En respuestaa las limitaciones impuestaspor la nueva situación, los

jesuitas cambiaron su estrategia evangelizadora, abandonando los

‘~descendimientos”de indios, cuyo objetivo habíasido controlara las tropas de

resgate,y pasandoa fijar al indígenaen suspropiosterritorios del interior a

travésde la fundacióndemisionesreligiosas.Paralelamenteaesofavorecieronla

constituciónde unaCompañíade Comerciocuyo cometidoseríala importación

de 500esclavosnegrosal añoparareducirla necesidadde las tropasde resgate.

En la tomade estadecisióninfluyó sin dudanegativamenteel apartamientode

VyeradeMaranhao,quiensiempresehabíaopuestovehementementeacualquier

tipo de esclavitud, y el hecho hace ver al mismo tiempo que tampoco la

Compañíade Jesúsestabaexentade las contradiccionesideológicascon las que

seconducíanel restode lasórdeneso lascatólicasmonarquíasde la época.

Impulsadopor los jesuitasy por la crecientenecesidadde trabajadores,el

comerciode esclavostransatlánticoincorporabaa la historia del Amazonasun

nuevogrupo humano,un nuevo actorpara su drama,que se sumaráal de los

colonosblancosy los nativosindígenas.La llegadade esclavosnegrosno frenó,

sin embargo,laspenetracionesesclavistashaciael interior. El objetivo siguiente

de las tropas de resgate apuntabaala región delAlto Amazonas,el Solimoes,

comoya empezabaaserconocidoporlos portugueses,dominadapor omaguasy

yurimaguasy aunprácticamentevirgena lapenetracióneuropea,región queera

necesariocontrolarparacerrarel pasoala expansiónespañola.A los objetivos

estratégicoy esclavistaseañadíapaulatinamenteun nuevointerés,surgidode la

tomadeconcienciade losportuguesesdeotraspotencialidadeseconómicasde la

región.

Sendosinformes de 1684 y 1686, enviados a la corte portuguesa,

recomendabanla extracciónde las denominadasdrogasdo sertao(clavo,canela,
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vainilla, cacao,pimienta,etc.), comounaempresade beneficiosmásinmediatos

y segurosquela hastaentoncesinfructuosabúsquedadeoro. El mito deEldorado

caíadefinitivamentederribadopor la racionalidadmercantilistaque seimponía.

Parallevar acabosuexplotaciónextractivala Coronareformabalasatribuciones

de las tropas de resgate,que pasabanahoraa convertirseen capatacesde la

empresaextractivaestatal,con la misión de recolectardichasdrogas, con el

trabajode los indígenaspor ellascapturados.

Siyaen 1649, 1663y 1673-74bandeirasportuguesashabíanllegadohasta

el Aguaricoy la ProvinciadeMamas,apartirde la décadade 1680las tropasde

resgate,en buscade especiasy esclavos,lanzaríanunaofensivacontrael Alto

Amazonasqueconduciríaa los omaguasapedirla protecciónde los jesuitasde

Mainas.Españolesy portuguesesllegaban,así,porlas mismasfechasa la región,

colisionando.En las décadassiguientesiba a reproducirseenel Alto Amazonas

el conflicto de interesesqueya habíatenidolugaranteriormenteen losterritorios

colonizadosde susextremos:jesuitasprotectoresde indios contra civiles que

pretendíanesclavizarlos,aunqueconunadiferenciasustancial.

La diferenciaera quebajo esteenfrentamientoya conocido seescondía

otronuevo,trascendentalparala historiaposteriorde todoel Amazonasy de los

ticunaenparticular: el de dosEstadosimperialesqueavanzaban,conlasfuerzas

en ese momento disponibles,en direccionesopuestas.Si los portuguesesno

habíantenido escrúpuloscon los asentamientosjesuíticosdel Paré, protegidos

por su rey, menosiban ateneren acabarconunasmisionesrespaldadaspor un

monarcaextranjeroy enemigo.El Autode Posseles legitimabay, por si cupiera

aúnalgunadudadequela expansiónlusapor el Alto Amazonasobedecíaa toda

una estrategia premeditada dirigida desde Lisboa, añadiremos que los

portuguesesse cuidaron muy bien de impedir que los jesuitas de Pará se
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asentaranenel Alto Amazonas,dondehubieranpodido aliarseconsushermanos

de Mainas. Un decreto real de 1694 distribuía y dividía rígidamente los

territoriosdeactuaciónde lasórdenesreligiosasenel Amazonas,relegandoa los

jesuitasal Madeiramientrasel Rio Negroeraconfiadoala Ordendel Carmen,

tolerante con la esclavitud.Religiososcarmelitasacompañaríana las tropas

portuguesasensuguerradeagresióncontralasmisionesdeFritz.

3.33. El Alto Amazonashasta1686. Consecuenciasdel

asentamientoeuropeoen los exfremos de la Cuenca. La

participación indígena en el tráfico de herramientasy

esclavoscon Occidente.

Aunquela presenciade los imperios mercantilistascolonialesaún no se

había hecho efectiva en la zona omagua-ticuna propiamente dicha, la

consolidaciónde su asentamientosobre las zonas andinasy su incipiente

expansiónpor el Alto Amazonasimplicaríaparanuestrossujetosde estudio el

cambio haciaunanueva situaciónhistórica caracterizadapor un contacto con

Occidenteque, aunquemdirecto,acarreríaconsigocambiossobre el statusquo

de consecuenciastransformadoras.

El más evidente fue el de la aparición de herramientasde hierro

occidentalesen lasredesde intercambioindígena.De acuerdocon Santos,dado

que las herramientasreducíanconsiderablementeel tiemponecesariopara las

actividadesagrícolas (talado y desbrocedelmonte), los indígenasamazónicos
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pasarona serdependientesde las mismaspara su reproducciónsocial (Santos

1980: 15).

Las consecuenciasqueanivel de la organizaciónsocial y cultural de los

pueblosamazónicostuvo estecambio tecnológicofundamentalestánfuera de

nuestroanálisisenestemomento;bastecon señalarquehubo dehaberlasy que,

en esesentido,el procesode cambio social de los ticunaprobablementehabía

comenzado incluso antes de su contacto directo con los colonizadores

occidentales.Suseconomíasy, por ende,sussociedades,se hacíandesdeese

momento dependientesde y extravertidas hacia Occidente por el gran

desequilibriotecnológicoentreambosy por ello, muy vulnerablesasituaciones

dedominación.

Desdeun punto de vista histórico-político,sin embargo,el control del

comerciode lasherramientasoccidentalespor lasetniasribereñasde losomagua

y yurimagua acrecentó en un primer momento su poder e intensificó los

conflictos interétnicosen la zona.En lo querespectaalos omagua,la evolución

deestecomercioparecehaberseguidounaseriede fasesconsecutivas:

1. En un principio el intercambio se efectuabafundamentalmentepor

intermediaciónde los comerciantesquijo que, asentadosen la ceja de selva

cercanaaQuito, intercambiabanherramientascon los omagua-yetéacambiode

productosamazónicos.

2. Posteriormente,bajando por el Napo como guías y bogas de las

expedicionesjesuitasquecomenzabanaapuntarsuexpansiónhaciael Marañón

desde 1638 en que la orden llega a Borja, los quijo llegaron a comerciar

directamentecon los omaguadel Amazonas,intercambiandoherramientasy oro
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por salquelos omaguaobteníandel Huallagay curarequeproveníade losticuna

y peba.

3. Sin embargo,a medidaque la cejade selvacomenzóa poblarsede

asentamientosespañoles, los omagua comenzaron a prescindir de la

intermediaciónde los quijo y a comerciardirectamentecon los blancos.Esto

implicó un importantesalto cualitativo en la dinámica del intercambio: los

omaguastuvieron que adaptar su estrategiacomercial a las necesidadesdel

mercadooccidentalsi queríanobtenerde él sustanansiadasmanufacturas.Y la

mercancíamásdemandadapor los colonosoccidentales era, sin duda,manode

obra servil para susrecién instaladashaciendas.Enganchados,pues, en una

dinámicade intercambiodirecto con los primerosasentamientoscolonosde la

ceja de selva, los omagua probablementeintensificaron sus tradicionales

expedicionesesclavistassobre los pueblosvecinos (pebas,yaguas,caumans,

cabachisy ticunas). Según Santos,el principal centro de comercializacióny

distribucióndeestosesclavoserael pueblodeLamas(Santos1980: 15)33.

“ Elautornoprecisafechasparaeliniciodeestadependencíadelasherramientasdehierroydela
intensificacióndel tráficodeesclavos,peroparecequesuextensiónfue lentay quelasituacióndela que
nos hablaSantosno debióalcanzarsehastamuyavanzadoel siglo XVII. Así, el padreAcusaescribíaen
1641 respectoalasherramientasqueusabanlos indiosdela riberadel Amazonas:Lasherramientasque
usan[..] sonhachaj y azuelas nofraguadaspor bue,wsoficialesen lasherreríasde J’~zcaya,sino
forjadas en lasfraguas de sus entendimientos,teniendopor maestra, comoen otras cosas, a la
necesidad.Esta les enseñóa cortar el cascomásfuerte de la tortuga[.j que curada al humo,y
sacándolaelfilo en unapiedra, lafijan en su hástil,ycon ella comocon unabuenahacha,aunqueno
contantaprestezacortan lo queselesantoja.[...] En algunasnacionessonestashachasdepiedra, que
labrada apoderde bracos, ladelgazande suerte,quecon menosrecelosdequebrarsey enmásbreve
quecon lasotrasde tortuga,cortancualquierarbol (Acufia 1891 [1641):85). La expedicióndeTexeira
representó,de hecho,el primercontactocomercialdirectoentrelosoccidentalesy losomagua,comoasí
lo demuestrael siguientepesajeen elquesepruebatambiéncomohacia1639 estosindígenasaunno se
habíanenganchadoen el tráfico esclavista:Comprávanselespaños, texidosy labradosfÁ.] pero en
nombrádolesesclavos,y apretándolesa que los vendiesen[...] aquí era el descompadrar,aquí el
entristecerse,aquí las¡razasde encubrirlos,y aqui elprocurarsezafar de nuestrasmanos~muestras
ciertasdequemáslosestimana solosellos,ymássientenelvenderlosquedeshazersede todo lo demás
queposeen(Acufia 1891(16411:120).
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Por su lado, los yurimagua,vecinosribereñosorientalesde los omagua,

apartadosdel flujo de herramientasespañolasdesdelos Andes por el control

omagua,establecieronsu propiared de intercambioscon inglesesy holandeses,

queempezabana penetrarpor las Guyanas,y tal vez con los portugueses,que

desde1616 se instalabanen la costa.Los yurñnaguaobteníancautivosde las

etniasinterfiuviales,avecespor la fuerzay otrasintercambiándolospor cuentas

hechasde caracolas,al parecermásapreciadaspor los indígenasde tierrafirme

quelas cuentasdevidrio europeas34.Dichoscautivoserandespuésllevadosrío

arriba por el Negro hastael territorio de los guaranacua,lugar hastadonde

llegaban los inglesespor los pajonalesy el río Orinoco. Como hacenotar

FemandoSantos,la extensiónde estasredescomercialeses enormey sigue

siendoimpresionanteaúnhoyen día cuandosecuentaconmodernosmediosde

transporte(Santos 1980: 16).

No poseemosdatosexactossobre la magnitudquehabríaalcanzadoeste

fenómenode ~‘autoexportaciónesclavista’~indígena,fenómenoparalelopor otra

parte al que por aquelentoncesse estabadesarrollandoentre las sociedades

costerasafricanas, pero es evidentequesusefectosvinieron a conmocionarel

mundo amazónicoprecolombino: se debió de producir una intensificación

considerablede los conflictos interétnicosy unadesintegraciónde lasrelaciones

de intercambionormales.La dependenciaindígenademanufacturasprovenientes

de la reciénaparecidatecnologíay la fuertedemandaoccidentaldemanodeobra

servil pusieronen marchaun mecanismode autodestrucciónde las propias

sociedadesamazónicas.Los pueblosde la Alta Amazonia, tanto los fluviales

comolos interfiuviales,lanzándosea la intensificacióndelcomerciode esclavos

34Estonosllevaapensarquelasetniasinterfiuviales,lejosde serexclusivamentevíctimasdel comercio
esclavista,participaronactivamenteen él. No eran,pues,las poderosasetniasfluviales las únicasque
organizabanexpedicionesparacapturaresclavos;en todocaso,monopolizabansu distribuciónperoel
deseodeobtenerlas preciadasy ya imprescindiblesherramientasde hierrodebiódeconduciraun buen
númerodeetnias,entrelascualesmuybienpudieronencontrarselosticuna,arecurrrirao intensificar
estapráctica.
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paraaumentarsusbasesmaterialesdedominio o de autosuficiencia,no hicieron

sino desangrarsus sociedades,disminuir su potencial demográficoy, de esa

manera,facilitar el caminoa la ocupacióndirectadel territorio y de esemismo

tráficodeesclavosporlos españolesy losportugueses.

Ningunode los pueblosde la Alta Amazoniafue capazde darsecuenta

que el status quo económico-politico,la situación histórica, en palabrasde

PachecodeOliveira, quesecreaen la segundamitad del siglo XVII eratansólo

unafasetransitoriahaciael dominio efectivode la región por los occidentales.

Esteno iba a hacerseesperardemasiado.La sedinagotabledemanodeobra de

las haciendasespañolasde la ceja de selva y las portuguesasdel Pará, la

separaciónde Portugalen 1640 de la monarquíade los Austrias y la lucha de

ambaspotenciaspor el dominio delAmazonas,el celoy el impetu evangelizador

de los misionerosdela CompañíadeJesús,todo ello coadyuvóal nacimientode

unasituacióndistintaenel devenirhistóricode la región.

Unanuevacorrelaciónde fuerzasestabaa punto de establecerseen la

zona, con profundasy trágicasconsecuenciaspara las sociedadesindígenas.

Exhaustaslasminasde recursoshumanosde lasquelos occidentalessesurtíana

travésde omaguasy yurimaguas,portuguesesy españolespasaríandirectamente

a la acciónconvirtiendoasusantiguossociostraficantesen las nuevasvíctimas

de su continuademandade esclavos.Habíacomenzadoel contactodirecto con

Occidente.Despuésvendríala ocupaciónefectivadel territorio. Si la segunda

mitad del siglo XVII habíavisto nacerla dependenciatecno-económicade las

poblacionesamazónicasrespectode la tecnologíaoccidental,a partir de fmales

de ese siglo, en un procesode aceleracióncrecienteque no ha cesadohasta

nuestrosdías,vamosaasistira susujeciónprogresivaa la civilización europeaen
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todos los demásnivelesde la organizaciónsocial: político, religioso, etc, así

comoal etnocidioy desaparicióndemuchasdeellas.

El hecho de que yaguas y ticunashayan sido los únicos pueblosen

sobrevivircomo grupohastanuestrosdíasde entretodoslos que poblaban su

áreaactualdeasentamientoa la llegadade los europeos”esun puro fruto de la

aleatoriedadhistórica.La explicaciónpasa,por tanto,por el conociniientode los

acontecimientosque se sucedierona partir de la irrupción de españolesy

portuguesesen suterritorio y la nuevasituaciónhistóricaqueestosupuso:como

los ticuna pasaronde ser periferia del sistema ecológico-económicode las

sociedadesamazónicasprecolombinasaperiferiaétnico-cultural-económicadela

civilización católico-mercantilistadeespañolesy portugueses.

~Mariaté,yumana,passé,peba.cauhachi,omagna,yuriniagua.
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3.4. La obra misional del padre Fritz y el
conflicto bélico hispano-portugués en el Alto
Amazonas: El fin de los omagua (1686-1714).

En 1686 el jesuita bohemio Samuel Frit..z llegaba al cacicazgode los

omaguainvitadopor suspropiosjefes,queno encontraronotraalternativacontra

las incursionesportuguesasque someterseal protectoradode la Compañíade

Jesús.Fritz había de acometeren solitario la que quizáshaya sido la más

prometeicatarea evangelizadorade la Historia, misionandoun extensísimo

territorio a ambasorillas del Amazonas.Desdeesa fecha hastael día de su

muerte en 1724 su actividadmisioneraproseguiríainfatigable a pesar de la

inmensidadde su tareay la infinidad de obstáculosque se interpusieronen su

camino.

Habíanconocidolos omaguala predicaciónfugazdedosmisionerosantes

que Fritz, los padresFerrery Cujía, que no llegarona hacerconversos.Esto

demuestrala pocainclinaciónde los omaguapor lasdoctrinascristianasy la vida

de misión, sólo aceptadacomo mal menor a la esclavizaciónportuguesa.

Interesadosentonceslos indígenasen rendirseaCristoantesquealas tropas de

resgcue,el éxito inicial deFritz fuemeteórico.En 1686 fundabala misióndeSan

Joaquínde los Omaguas,enunaaldeaen la margenizquierdadel río, enel actual

TrapecioAmazónicoColombiano,dondeconstruyeuna iglesia. Con el tiempo

San Joaquínhabría de convenirseen la segundamisión másimportante de

Mamas,despuésdeSantiagode la Laguna.Enlos siguientesdosañosvisita todas

las aldeasomaguaenseñando,convirtiendoy bautizando.La concentraciónde

estastribus ribereñasen grandespoblacionesposibilitó unatareaque, de otro
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modo,hubierasidoimposibleparaunhombresolo. Los indios delAmazonas,a

diferenciadelos de los afluenteso de tierrafirme, no necesitabanserreducidos,

no había que “sacarlosdel monte”. Fritz, a quien en esta primera etapano

acompañabanadie,ni siquierasoldados,selimitó apredicary levantariglesiasen

lasmismasaldeasdondelosnativoshabíanhabitadosiempre.

En 1688, a invitacióndesusjefes,Fritz arribaal cacicazgoyurimagua,el

famosoMachifalo de las crónicasdel XVI, vecinoorientalde los omagua,para

predicary fundarentreellosla estaciónmisionaldeNuestraSeñoradelasNiebes

de Yur¡maguas.Tambiénvisitó a las otras dos tribus ribereñascontiguas,los

aizuaresy los ibanomas,entrelos queencuentraunéxito similar. De esamanera,

Fritzhabíaadelantadoel territorio misionaldeMainasentresañoshastacercade

lasbocasdel RíoNegro. El éxito no eratodosuyo,por supuesto,sinodelmiedo

de los indígenasa los portugueses.Se encontrabaahora el jesuita con una

monstruosaparroquiaqueatender,que seextendíaa lo largo de másde 1.500

kilómetros de río. Sólo la urgencia de proteger a los indios frente a los

portuguesespuedeexplicarestairracional evangelización~ del padre

Fritz.

La reacciónde los paraensesno se haría esperar.En 1689, Fritz cae

enfermoen unaaldeayurimaguay, viéndosemorir, decidebajarrío abajohasta

algún asentamientoportugués.Tras un duro viaje, arriba ala primeraestación

misionera portuguesa en el Amazonas, la de los mercedarios de la

desembocaduradelUrubú, másal estedelRíoNegroy desdeahíesconducidoa

Belem. En esaciudad,Irasrestablecerse,denunciaantelasautoridadesla acción

predatoriade las incursionesportuguesas.El gobernadorde Maranhaodecide

retenerleprisioneroenel ColegioJesuitadeBelemhastaquela Corteen Lisboa

semanifieste.La respuestaserátajante:en 1690el ConsejoUltramarinoafirmala
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legítimaaspiraciónde Portugal al Amazonasbasándoseenel Auto dePossede

Texeiray determinaquelos nativosdel Solimoesseanpredicadospormisioneros

lusos.En 1691 Fritz eraescoltadohastalas misionesomaguaadvertidode que

deberíaretirarseinmediatamente.

Fritz desoyó las advertenciasy, tras una estanciade un año en las

misiones,el SuperiorJesuitade Santiagode la Lagunaresolvióenviarlea Lima

parainformaral virrey de lasagresionesportuguesasy solicitarayudamilitar. Se

dabaun pasomáshaciael conflicto. En 1693, cumpliendocon su amenaza,las

ropasderesgate,acompañadasporel superiorde los carmelitas,fueronenviadas

desdeBelem a tomar posesiónde las misionesjesuitasdel Solimoes pero,

diezmadosporunaepidemia,tuvieronqueregresar(Pacheco1988:15). La orden

del Carmen,dócil a los objetivosde las tropasde resgate,seríautilizadadesde

esemomentopor los portuguesescomoun instrumentolegitimadormásde su

ocupación,enestecasodesignoreligioso.

Fritz regresaa San Joaquínese mismo año de 1693 con promesasdel

virrey pero sin soldados,lo quele haceplantearseporprimeravez la posibilidad

de trasladarcontingentesindígenasa otros asentamientosmássegurosrío arriba,

posibilidadqueno seconcretatodavía.Entre tanto, fundaen 1694 dos nuevas

misiones,NuestraSeñorade Guadalupey San Pablo,las actualesFonteBoay

SaoPaulode Oliven9aen el Brasil. En 1695 otra tropaportuguesallega a los

yurimaguasy capturaesclavos.Fritz desciendea NuestraSeñorade las Niebes,

donde se entrevistacon caciquesyurimaguas,aizuarese ibanomassobre la

posibilidadde trasladarloshaciael oeste.

La misióndel PadreFritz empezabaahaceraguas,y no sólopor el frente

luso. La adhesiónde los indígenasa la misión obedecía,comohemosindicado
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reiteradamente,a interesesprincipalmenteestratégicos:conservarsu autonomía

frente a los portuguesesy obtenerherramientasde hierro, y no a una sincera

predisposiciónhacia la religión cristiana. De hecho, diez añosde predicación

apenashabíanconseguidoinculcar la másmínima instruccióncristianaen los

indios, que manteníancuasiintactassusprácticasculturales.La evangelización

extensivadeFritz volvía impracticablela aculturaciónde los nativos,siendoSan

Joaquín,donde el jesuitaresidió por periodoslargos, el único lugar dondela

predicaciónhabía obtenido algunosresultados.Por ello, cuandolos repetidos

ataquesportuguesespusieronen dudala capacidadefectivade los jesuitaspara

salvaguardarla integridadde los indígenas,algunosde sus líderes,comohabía

ocurridoantesenotraszonasdeMaynas,optaronpor sacudirsela tuteladeFritz.

Si hasta ese momento los nativos habían sido protagonistaspasivos de los

procesoshistóricosquesedesarrollabanenel Alto Amazonas,variosintentosde

reacciónlos convertíanenunafuerzamás,independiente,delconflicto.

Así, en 1697, el caciqueprincipal de los omaguas,Payoreva,sc subleva

contra Fritz y enciendeuna rebelión por varias aldeas.Un giro se produce

entoncesen la estrategiajesuitaen el Alto Amazonas,quehastaentonceshabía

sido pacífica.Fritz obtieneal fin el respaldomilitar y, conla ayudade soldados

españolese indiosya asimiladosprovinientesdeBorja, no sólo restaurael orden

enSanJoaquin(Fritz, enMaroni 1988 [1738] : 341)sinoquedecideaprovechar

la presenciacoyunturalde los soldadospararealizaresemismo añoincursiones

“reductoras” sobre las tribus de tierra firme, lo quehastaentonceshabía sido

imposible.Esta decisiónprovocaríala entradade los ticunasen el procesode

cambio social iniciado en el Amazonas.Fritz entrañacon algunossoldadose

indiosamigosa tierra de los Pevas,Caumarisy Ticunas(Fritz enMaroni 1988

117381 : 341) consiguiendotraera algunosde los primerosa SanJoaquíny a

varioscontingentesticunaaSanPablo.
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Las autoridadesno contaban, sin embargo, con recursoso voluntad

suficienteparamantenerun contingentedetropaspermanenteen las misionesy,

terminada su misión, los soldados volvieron a Borja. La política de

“descendimientos”se mostró prontomuy inestable.Empujadosa las misiones

omaguasólo por el miedo a los soldados36y por su sedde herramientas,los

indios de tierrafirme volvían a susasentamientosencuantoteníanoportunidad.

La mentalidadeinocentristadel europeoFritz fue incapazdecomprenderquelos

indiosno desearancambiarsuspatronesculturalesvoluntariamentey achacabasu

renuenciaa su naturalezasalvaje37.Por otro lado, la convivenciade distintas

etnias en un mismo pobladoinstituida por los “descendimientos” era fuente

constantede conflictos a falta de la permanenteautoridadmediadorade un

misionero38.

La resistenciade los indígenasno hacíasino aumentarla vulnerabilidad

queya sufríanlasmisionesporpartedel frenteluso.Esemismoañode 1697,una

nuevaexpediciónparaenseformadapor seissoldadosy dosreligiososcarmelitas

subeel río con la intenciónde tomarposesiónde aquellospueblos(Fritz, op.

c¡t.: 342)y establecerun fuertequeasegurarael dominiode la región.Fritz, sólo

y sin escoltamilitar, se entrevistacon ellos en la misión de San Iguacio de

Ayzuaris, defiendeel derechode la corona de Castilla a aquellastierras, y

36 Los Caumaris,antesenemigos,espantadospor elestruendode lasescopetas,prometieronde serde

allí enadelantenuestrosamigos(Frilz en Maroni 1988 117381:341)

37Parecetienenmuymalnatural, puesheusadoconellosde todos¡osmediosposiblesparareducirlos
con cariños, dádivas,y ahoracon el rigor de losespañoles;pero nada ha aprovechado,cuando las
mismasfieras masprestose amansan.En susretiros se matany consumenpor la herramientaque
recibieron de mí o llevaron de los omagua(Fntz, en Maroni 1988 117381: 34142). La misma
oposiciónmostraronlos ticunas,quese habiandadoporamigosa la tropaespañolay dabanmuestras
de no quererperseveraren la amistad(Fritz, en Maroni 1988 ¡1738J : 342) desdeel mismo aio de
1697.

~gFritz relatacomoeseañode 1697,losticunahablanmatadoa un indio panoen unarefriegay a la
hija deun caciqueoniagna,porquesupadrehabíadadonoticiade ellosy desustierrasa losespañoles
(Fritz, en Mamut 1988j17381:342)
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consigueque los portuguesesse retiren al Pará en tanto las dos coronasno

dirimanel problemadeloslímites (Fritz, en Mareul 1988[1738]: 343).

Aquello le dio algúntiempo aljesuitaparaintentarreorganizarla defensa

de suobramisional: En 1698 recibelos refuerzosdeotros dospadresaquienes

deja al cuidadode SanJoaquín,mientrasél se hacecargo de Santiagode la

Lagunaenausenciadel superior.Perolasfuerzasde resistenciaeranmuchas:En

1699 consiguesofocar,con su sola autoridady sin ayudamilitar, una nueva

rebeliónde los omaguas,quehabíanexpulsadoalos misionerosde SanJoaquín,

pero su presenciaya no bastapara detenerunanuevaincursiónportuguesaen

1700, fechaquemarcóel inicio del replieguede las misionesjesuitasdel Alto

Amazonas.Unapartede los yurimaguasy aizuaresse decideaseguiraFTItZ no

arriba. La misiónde SantaMaría delasNiebesseríaabandonaday reestablecida

en la desembocaduradelNapoesemismoaño(FIitZ, op. cit.:346).

En 1701los indígenasencontrabanun mediodecanalizarsuoposiciónala

ocupacióneuropeaen la figura delcaciqueomaguaPayoreva,que sesublevade

nuevocon ayudade caumares,pevasy ticunaslo queprovocala intervención

militar inmediatadesdeBorja. Sofocadala rebelión y capturadoPayoreva,el

caciquelogra escaparde la prisión de Borja en 1702 y soliviantarde nuevoa

algunosomaguas.Mientras, la región de los aizuarese ibanomasestabaya

completamenteamercedde los portuguesesy los carmelitasestablecíanmisiones

en la zona,legitimandola esclavizaciónde los indígenas.Un intentodeFritz por

reivindicarla provinciacomopertenecientea lacoronadeCastillafue respondido

con una agresión directa de las tropas de resgate al mando del corista fray

Antonio Andrade. En otro ordende cosas,esemismo año conseguíaFritz, sin

embargo,reducira losticunasdel río Yahuareté(Fritz op. cit.: 352)
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Los años que van de 1704 a 1707 son poco conocidosporqueno se

conservael diario de Fritz sobre este periodo. Además,Fritz fue nombrado

Superiorde Mainasen 1704 y marchóaresidiren La Laguna,dejandoal padre

SannaenSanJoaquín.Duranteesosaños,lasmisionesresistieroncomopudieron

el embatede los portugueses,ahorasiempreencabezadospor fray Antonio de

Andrade.A los anterioresargumentosañadíanahoralos lusosel hechodequesu

paísestabaenguerraconEspañaenEuropa,apoyandoal pretendienteHabsburgo

frente al monarcaBorbón quese sentabaen el trono de Madrid. En 1707 Fritz

conseguíael refuerzo de diez jesuitaspara las misionesde Mamas, pero el

desenlacefmal del conflicto se aproximaba.En 1708 Andrade llega a Nuestra

SeñoradeYurimaguas,con oncesoldadosy cienindios, enbuscadeunapartida

de ibanomasfugitivos y, al no encontrarlos,prendefuegoa la misióny selleva

presosamásde cienyurimaguas.

Estaagresiónfue la chispaqueencendióel enfrentamientodirecto entre

ambascoronas.A finalesde añola Real Audienciade Quito recibeuna cédula

real desdeEspañaordenandodespachartropaal Amazonas.En febrero de 1709

otra tropa, portuguesa,sube el río y lanza a los misionerosel ultimatumde

retirarsemásalládelos límitesfijadospor Texeirasopenadeserllevadospresos

al Pará. En vano intentaráFritz impugnar los argumentosjurídicos de los

portuguesesencartaenviadaal capitánde la tropa1usa39.

Unafuerzaexpedicionariaespañola,con unossesentasoldadosy bastante

mayornúmerode indios, encabezadapor Fritz y el capitánFernandode ltiirbide

salíael 25 deJulio de SanJoaquíncon el propósitode hacervaler los derechos

~> Dice Vmd quehan tomadoposesióncuandobajaron de Quito antiguamenteel año de 639. Vean
primero en el viaje del P. CristóbaldeAcuñaá dondela tomaron, queno esel río Naponi toda la
provinciadeOmagua,sinomuchomasabajof...] Estaposesiónni la dio ni la confirmóFelipeIV pues
cuandola tomaron, ya Portugal se había apartadode la Corona de España,y por consiguientees
ilegítimaynula(Fritz op. e¡t. 357)
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de la coronade Castillasobre el territorio y traer de vuelta a todos los indios

apresados.Allá por dondepasaba,la tropafue liberandoy llevandodevueltaa

sus territorios a los indígenasque no habían sido llevados al Paré, sino

reasentadosenestablecimientosribereñosparaquetrabajaranen la extracciónde

especias.En la misión carmelita de Guapapatéde los Aizuares liberaron a

muchosyurimaguas,enZuruité30 soldadosespañolesseenfrentaronporprimera

vezalas tropasderesgate,compuestaspor cinco portuguesesy un negro,que se

dieronpresossin luchar,rescatandoa los omaguasde cuatropueblostraídosde

río arriba (Fritz op. cii.: 360). Aizuares y yurimaguas rescatadosserían

reasentadosenel Huallaga.

La coronadeEspaña,falta de recursosy parala queel Amazonaseraun

territorio marginal, no pudo o no quiso dejar, sin embargo,un contingente

permanentede tropasen las misiones. Terminado su cometido, los soldados

regresarona Quito y Borja, llevandoconsigo a los prisionerosportugueses,y

dejandodeesemodoindefensaala misiónfrente ala reacciónde los paraenses.

Una decisión dificil de explicar ante la Historia, toda vez que la respuesta

portuguesaseadivinabasegura.Conscientedeello el padreFritz selamentabaen

sudiario:

¡Diosfavorezcaa la misión,puesquedaahorasin amparode escoltaquepueda

atajar a losportugueses,casoquesuban,comose dice, a la venganzaJ(Fritz, op.

c¡t.: 361).

Estano sehacíaesperar.En junio de 1710 Andraderemontael río con

diez canoasde guerra. Fritz ordenaevacuarlas misionesde SanJoaquíny San

Pablo pero el padre Saunaes capturadoantesde poderhuir, sus omaguas

diezmadosy él conducido preso al Pará. Ante el conflicto, las autoridades
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españolasdesamparancompletamentea las misiones. La Audiencia Real de

Quito desoyerepetidasveceslas peticionesde auxilio de Fritz alegandoquelas

cajas realesno estánpara gastos,y queesmuydificil el remitir genteapaíses

tan distantesy de climatan opuestoael de la Sierra (Fritz, op. cit. : 362). Sólo

unospocossoldadoslleg~tn desdeBorjaadefenderLa Laguna.La regiónde los

omaguay yurimaguaquedabaasí a mercedde los portuguesesy las otrora

poderosasnacionesindias se desintegraban.Se desconocesi los indígenas

hicieron frente a los portugueses.En cualquiercaso, de los que sobrevivieron

unos huyeron hacia el Ucayali y el Huallaga, los restantesvendidos como

esclavosenBelemo reasentadospor los portuguesesen las misionescarmelitas

quesustituyeronalasjesuitas.En 1710escribíaFritz:

[ji toda la Omaguaestádespoblada(Fritz, op. df.: 362); y ratificaba ~i 1712:

losomaguasestándesparramadosy casi consumidos(Friti, op. cit.: 363).

Los dos Estadospusieronfin a su enfrentamientoen el Amazonasal

mismo tiempo que en Europa,esto es, en 1714, con la firma de una paz que

obligaba a la devolución recíproca de los prisioneroscapturadosduranteel

conflicto. No hubo, sin embargo, restitución de las misiones y territorios

ocupadosdurantela guerra, a pesarde que el artículo quinto del Tratadode

Utrech restablecíael límite entrelas dos coronasa la situaciónanterior a la

guerra,apesarde lasnumerosasprotestasy presionesdela Compaflia deJesúsy

de las promesasde los portuguesesen este sentido durante las décadas

siguientes40.Ningunode losdosEstadosrenunció,de iure, asusreivindicaciones

4<> Por citaralgúnejemplo,la cartaenviadaporel misioneroAndrésdeZárateal gobernadordel Grao
Paraen1737: La CompañíadeJhesúsdeQuito jamásha cedidoelderechoquetiene,y quealpresente
ejecutoa vuestraseñoríaconsupalabrade cavallerotan christianodadaa laRealAudienciadeQuito
en su respuestadel año de treinta y cuatro, en la qual ofreze vuestra señoría que mandaría
promptamentese rretirasen de lasprovinciasde los Solimanesy Campebastodoslos basallosde la
Magestadportuguesaqueen ellosestubíesen(Zárate, en Maroni 1988117381:440).
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territorialessobreel Amazonaspero una frontera oficiosa entre las zonasde

influenciadeambascoronasquedósituadaen la bocadel río Jutaí.Parafraseando

aWinstonChurchill,jamásunaguerraluchadacontanpocosrecursosmateriales

y humanosconsiguióconquistartanto territorio paraun Estadocomola “guerra

delAmazonas”lo habíahechoparaPortugal.

El objetivo principal del conflicto no habíasido, sin embargo,el control

del territorio, sino el de sus recursoshumanosindígenas,como ya se expuso.

Durante todo el periodo, los indios del Alto Amazonassólo ocasionahuente

habíanmostradotimidasreaccionesde resistenciaala ocupación (e.g. el casode

Payoreva). Su actuaciónfundamental fue la de un factor humano pasivo,

desestructuradopor la penetracióneuropea, falto de la cohesión interna y

capacidaddeorganizaciónquehubieranimpedidosusubordinacióna losagentes

europeosquetomaronel controldelprocesohistóricoen la región.

No hay duda de que, a priori, los pobladoscacicazgosomaguay

yurimaguahubieranpodido resistir durante un cierto tiempo a la agresión

portuguesa,comolo habíanhechootrassociedadesdejefaturadel continente,los

mapuchesaraucanos,por ejemplo, o lo harían los indios de las praderasde

América del Norte en el XIX frente al poderosoejército norteamericano.

Incomprensiblemente,sin embargo, omaguasy yuriniaguas se convirtieron

voluntariamenteen sujetospasivosde la Historia, abandonandosu defensaen

manosde losjesuitasy firmandoasísusentenciademuertecomopueblo.Parece

evidente que el bajísimo número de misionerosy el tempranoinicio de los

ataquesportuguesesimpidió a los jesuitas organizar la autodefensade las

misiones, como sí habíanconseguidosus hermanosdel Paraguay.Omaguas,

yurimaguas,aizuarese ibanomasse enfrentabanasíal inicio de su exterminio,
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esclavización,aculturacióny reasentamientoterritorial,trasladadosdeun lugara

otrocomoganadotantoporjesuitascomoporportugueses.

Las consecuencias del conflicto hispano-luso son absolutamente

determinantespara la historia del Alto Amazonasen general y para la de los

ticuna, que aparecen en la escenahistórica precisamente en este periodo, en

particular. Susresultadosmásinmediatos fueron la instauración de un nueve

orden geopolitico y económico, una reestructuración general de la

composición etnográfica y demográfica del territorio debido a las

traslocaciones masivas de pueblos y al genocidio y, eliminada cualquier

capacidad de reacción de las sociedadesnativas, el inicio de un incipiente

procesode aculturación de los pueblosindígenas.

Para los ticuna, el conflicto supone el primer hito fundamental en la

historia de su contacto con Occidente,el fenómenoque puso en marchalos

mecanismosde cambiode su sociedad:despobladoel territorio de los omagua

por el genocidioy las migracionesque tuvieron lugar duranteel conflicto, los

ticunairíanpaulatinamenteocupandoesevacío, saliendode la tierrafirme para

convertirse ellos mismos en un pueblo ribereño abierto a la influencia y

dominacióneuropea41.El que fueran los ticuna y no cualquierade los otros

pueblosvecinosdetierrafirme los queseconvirtieran en la etniamayoritariade

la región no pareceprocederde unaexplicaciónestructuralsino de la mera

coyuntura histórica.Porotro lado,el conflicto establecióunadivisióndefinitiva

del territorio en dos zonasde influencia que evolucionaríacon posterioridad

hacia la forma más institucionalizadade fronterasentre Estados.El pueblo

ticuna, al emigrar hacia la ribera del Amazonasdesdelas profundidades de

la selva,quedaríaasídividido primeramente entre dospolosde influencia: el

41 Es curiosoqueel territoriode asentamientoticunaenla actualidadcorrespondamáso menos,salvo
en sulimite occidental,dondeno llegahastael Napo,conelqueocupabanantiguamentelosomagua.
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españoly el portugués;y, conel tiempo,en tres:el peruano,el colombianoy

el brasileño.Este hechoesfundamentalpara comprenderla evolución socio-

cultural del pueblo ticuna: sometidosa políticas de control primero por dos

centrospolíticosy mástardeporlostresquesurgierondeaquellos,los ticunavan

aexperimentarlaaccióndeagentesy procesossocialesdiferentesencadauno de

los diferentesterritorios, dando como resultadoprocesosde cambio social y

aculturación significativamente divergentes dentro de una cierta

homogeneidadgeneral.

Si para el Alto Amazonasindígena el fin de la guerra implicaba el

comienzodela “Era Ticuna” paralos omaguasy yurimaguassignificó su cuasi

desaparicióncomopueblos.Lasmisionesde SanJoaquíndeOmaguasy Nuestra

Señorade Yurimaguasfueron refundadasen 1712 con los contingenteshuidos

del Amazonasen el Ucayali y Huallagarespectivamente(Fritz, op. cit. : 363)

perounaseriedeprocesosprovocaríanla desarticulacióndeestospuebloscon el

pasodel tiempo. Citaremosaquí tres, referidosal casode San Joaquín:a) La

permanentepresenciadeun misionerohastala expulsiónde los jesuitasen 1767,

profundizó el procesode aculturaciónquehastaentonceshabíasido solamente

superficialb) La continuaincorporaciónde contingentesde otras etnias a la

misión y la formación de matrimonios mixtos acabó por difuminar las

identidades.En 1737 habíaen SanJoaquín,ademásde omaguas,Yameos/...]

Aunalas, Maparinas, Caumaris, Pevas, Cavaches, Icaguates, Pararas,

Mayorunas, iquitos y otras (Maroni 1988117381:372). c) Las epidemias

golpearonconrepetidasañala misión, cobrándosemuchasvidas, especialmente

lasdecatarrode 1761-62a lo queseañadíala altamortalidadinfantil42.

42A¡ revisarlos libros bautismalesde la misióndeSan JoaquindeOmaguasel P. Uriarte encontróque

en un período de 20 añosel promedio de niñosmuertospor año era de 30 a 40.1...] Indicesde
mortalidadinfantil del 100% nofueronrarosentre laspoblacionesindigenasreducidas(Smntos1980:
194)).
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Del restodelos omaguaquehuyerondelos portuguesesno sabemosnada.

El padreUriarte informa quemuchasde las reduccionesfundadaspor Fritz se

perdierondebidoaguerray enfermedades(enGrohs1974:80).Las misionesde

SanJoaquinyNuestraSeñoradeYurimaguashansobrevividohastanuestrosdías

comopoblacionesperuanasregistradasenlos atlas,peropocomásqueel nombre

quedade las tribus indígenasque les dieron origen. Resultacuriosoque seaen

Brasil, habiendosido los portuguesesquienesemprendieronla agresióncontra

los omaguas,donde se hayamantenidoviva la identidad de estos indígenas.

ConocidosenBrasil por el nombrede cambebasexistenen la actualidadcuatro

áreasindígenasreconocidaspor la FUNM enlascercaníasdeTefé quealbergan

contingentesde estaetnia, aunqueen total no sumanmás de 300 individuos

(CEDí1985/86:154-55).
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3.5. Inicio de la colonización del Alto
Amazonas: la primera evangelización y
explotación de los ticuna. (1714-1757/67).

3.5.1.LasmisionesjesuitasespaflolasdelAlto Amazonas

desdeel final del conflicto hispano-lusohastala expulsiónde
la CompañíadeJesús(1714-1767).

El escasoapoyodela coronaespañolay la escasezdeefectivosmisioneros

hicieronfracasarla megalómanaevangelizaciónde Fntz. Tras el conflicto, los

jesuitassereplegaronhastael Napo, quedandoentrela última misión de estos,

San Joaquínde Omaguasy la primera de los portugueses,Sao Paulo dos

Cambebas,una extensatierra de nadie que los jesuitaspudieronrecuperar a

partir de la décadade los treinta. La contraofensivajesuitasehizo estavez de

acuerdocon criteriosmásajustadosasusposibilidadesrealesdeevangelización:

pocasfundacionespero atendidaspermanentementepor uno o dos padres. El

progresivocesede las entradasportuguesas,debidoalas razonesya explicadas,

hacíatambiénmenosurgentela necesidadde reducira los indios, y el criterio

queprimó fue el unaevangelizaciónmásenprofundidad.

En la zouade influenciade los ticunas,al momentode la expulsiónde los

jesuitassólosehabíanfundadotresmisiones.Lamásantiguafue SanIgnaciode

Pebas, levantadaen 1733 cerca de la desembocaduradel río Napo con

contingentesdeestaetuiaalaqueprontosefueronañadiendootrasde la región,
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como caumares,cahuachis,yaguasy por último ticunas, que Uriarte cifta en

1756 en doscientos(Uriarte 1986 [17711:237). La mala avenenciaentre los

ticunasreciénllegadosy los caumaresyacatequizados,juntoconlosintentosque

en esasmismasfechasrealizóel misioneroportuguésde SaoPaulo,decidierona

la ordena establecerunareducciónpropia paralos ticunasque resolvieseel

conflicto interétnicoy evitarala expansiónportuguesahacia el oeste.Se funda

asíen 1760NuestraSeñoradeLoretode Ticunasen la desembocaduradel río

Atacuaricomobastiónmásoriental delosjesuitasespañoles(Grohs1974: 111).

La secuenciade fundacionesenlazonaquedaríacompletadaal añosiguientecon

el establecimientodeNuestraSeñoradelCarmendeMayorunas,un pocomásal

estedeSanIgnacio.Desdeesafechahastamuchodespuésde la expulsiónde la

Compañíadel ImperioEspañol,en 1767, aquellastresmisionesconstituyeronlos

únicoscentrosdeasentamientooccidentalenel área.

Comoantesen el pasado,los regalosde herramientasdehierro fueronla

estrategiamás utilizada por los misionerospara atraer a los indígenasa la

reducción.Contodo, la fundaciónno siempresellevó a cabopor estosmedios

pacíficos.Así, los mayorunasfueronreducidosen NuestraSeñoradel Carmen

porla fuerzade lasarmas43.

No pretendemosaquí un análisis detalladodel flmcionamiento de las

misiones.Desdela aproximacióngenerala losprocesosetnohistóricosdecambio

social que pretendeesta primera parte, baste decir que el régimen misional

suponíala imposiciónde unaestrategiade aculturaciónplanificada,destinadaa

romperlas estructurassocialesy culturalesnativasparacrearunanuevasociedad

43Lo cuenta Unarte en su diario, y no deja de ser una muestra de hasta qué punto losjesuitashabían
creadocierta leyenda negraportuguesaen el Amazonasque, como dijimos, oscureceun tanto la
realidad.Dice en efectoUriarte, apesarde quelos queasaltana los indiossonespsftoles,queestos
hicieronsuasaltoa loportugués(Uriarte, op. e¡t. : 286).
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indígena,destribalizaday cristianizada.La paulade asentamiento,por ejemplo,

implicabalamezcladeetniasdiferentesy la viviendaunifamiliarenperjuiciode

la comunal(Ardito 1993:50).El estrictorégimende autosuficienciaeconómica

que trató de imponersesupusoel encuadrede los indígenasen un sistemade

corbeasobligatorio y planificado (mitayos) con objeto de autoabastecera la

misión,mantenersusinfraestructurasy atenderlasnecesidadesde los padres.Era

esteun sistemaqueviolentabalasformas indígenasde organizacióndel trabajo,

generabanuevasformasde autoridadquecontrolaranlos mitayos,imponíauna

nueva división sexual del trabajo con una consiguiente modificación de la

posiciónsocialde la mujer (Golob1974:263 y Ardito 1993: 53) y fomentabala

especializaciónsocio-económicay el cambio tecnológicocon la formación de

unaclasede artesanosa tiempo total (carpinteros,herreros,albañiles) (Santos

1980:170).

La reorganizacióninfraestructuralsolo era la baseque hacíaposible la

raison d’étre de la misión: la cristianizaciónde los indígenas. La práctica

religiosaerael eje de la vida de lasreduccionesy los indios sevieron sometidos

a intensassesionesde catequesis,cuya frecuenciaerafijada por el misionero,

aunquelegalmente se establecíaen dos vecespor semanamás el domingo.

Algunospadresllegaronadisponercuatrohorasdiariasde adoctrinación,lo que

provocabael malestarde los indígenas(Mareal1988117381:284). Parafacilitar

la predicacióny lahomogeinizaciónde lasdistintasetnias,conscientesdelpapel

clave de la lengua como vehículode aculturación,los jesuitaspotenciaronel

quechua(inga) como linguafranca en las misiones,comohabíanhechocon el

guaraníenParaguay,ademásde introducirel castellano(Santos1980: 172)4k.

44Losjesuitasfueronmuy criticadosporestapolítica, siendo,dehecho,esteunodelosargumentosque
se esgrimieronparajustificar su expulsión.Lasrazonesque aduciala Compaiiia paraintroducir el
quechuaerande índolepráctico,comoque, adiferenciadel castellano,el quechuaya temael camino
medioabiertoparasu difusión, pues algunastribusde¡a cejadeselvayaconocianel idiomay sumayor
afinidad linguisticacon las lenguasamazónicaslo hacia masfacil de aprender(Uriarte 1986117711:
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Los misionerosllevarona cabounapolitica deerradicaciónmáso menos

intensade las costumbresnativas, la mayoría de las cuales consideraban

incompatiblesconunavidacristiana,utilizando enocasionesmétodoscoercitivos

como los azotes, el cepo (Uriarte 1986117711:335-6)o los trabajosforzados

(¡ibid.: 326). Que los indígenasy, en especial, las mujeres, abandonaranla

desnudez,eraunade lasobsesionesde losmisioneros.Otrasgirabanentornoala

erradicaciónde costumbresfunerarias,canibalismo,o las prácticaschamánicas.

El payé,o chamán,comorepresentanteporantonomasiade los valoresculturales

indígenasse convirtió en este sentido en el principal enemigo del esfuerzo

aculturadormisioneroy blancode susataques.Los chamanestratabanmuchas

vecesde disuadir a los nativos de vivir en reduccionesy participar en las

prácticas religiosas (Maroni 1988 [1738]: 285). Conscientesde ello, los

misioneros trataron siempre de desacreditarlospúblicamente y evitar sus

actividades. Otra institución en la que intervinieron fuertemente fue el

matrimonio, controlando,en primer lugar, la castidadprematrimonial de las

jóvenes,tratandode impedir la poligamiae interviniendoen la concertaciónde

matrimoniospor encimadelasnormasnativas.

Lamayoromenorcapacidadde imposicióndel régimenmisionaldependía

en cadacasodel tira y afloja de poderentrepadresmisionerose indígenas,lo

cual nos lleva a preguntarnoscuáles eran los mecanismosen los que se

sustentabala autoridaddelmisionerosobrelos indiosreducidosy cuáleseranlos

límitesdeestasujeción.Losjesuitashabíancontadodesdeel principio, comoya

sedijo, con la amenazade los esclavistasy el interésde los indios por obtener

herramientasparasujetarlosvoluntariamentea sureglamento.Porotro lado, la

autoridadde los padresvenía respaldadapor un podercoercitivo externocuya

113). Aunque el quechuaseperdióposteriormentetraslaexpulsiónde losjesuitas,algunaspalabrasde
estalenguahan SObrevividO hasta nuestiosdías, como numerosos topónimos, por ejemplo.
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presencia,si bienno erapermanente,sehabíadejadosentirmuchasvecesentre

los indios. Nos referimosal apoyomilitar de la Corona,que fue utilizado en

muchasocasionesparareducir indios a la fuerzao parasofocarsublevaciones

contrala autoridadde los misioneros. Peroesevidentequetodoesono hubiera

bastadode no habersedotado las misionesde ciertosmecanismosde control

social e individuosfieles a los misionerosparaponerlosen práctica,lo quenos

lleva ahablarde laorganizaciónpolítica enel senodelasmismas.

A un nivel teórico, los misionerosrespetaronla autonomíapolítica de los

indígenas,reservandosuautoridadparalas materiasreligiosasy confiandopara

la regulación del resto de los asuntos en la autoridad de los caciques,

denominadoscon el término quechuade curacas, que se constituyeroncomo

intermediariosentrelos padresy susrespectivosgruposétnicos.En la práctica,

sin embargo,la misma naturalezade la reducción como unidad económica

autoreguladabasadaen el mitayoy su objetivo central de implantaciónde un

nuevosistemade valorestotalizador(el tandemcristianismo-culturaoccidental)

erradicandoel antiguopormediodeun conjuntodenormasy medidascoercitivas

aplicadasatodos los órdenesde la vida cotidiana,chocabanfrontalmentecon

esta política de indirecí rule, limitándola bastante.Con esaspremisas, la

autoridady el control del misionero no podíandejar de sentirseen todos los

aspectosdela vida de la misión.

De acuerdoconGolob, losjesuitaspotenciaronel faccionalismodentrode

las misionescomométodode control social,por medio de una división de las

lealtadesquerompíala solidaridadgrupaly hacíamásdifícil la rebelión(Golob

1974:262).Esto sellevó acaboprincipalmentededosmaneras:
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a) La creacióndeunasfiguras (fiscalesy alcaldeso varayos)dotadasde

autoridadparagestionarlos asuntosde la misión (organizaciónde los mitayos,

mantenimientode la infraestructuramisional, servicio a los misioneros y

vigilancia de las costumbresy la labor catecumenal)dio lugar al nacimientode

unanuevaclasepolítica cuyopodery statusdentrode la reducciónemanabadel

misioneroy nodela autoridadindígenay cuyalealtadestabaportanto al ladode

los padres.Paraevitarconflictos entreestructurasparalelasde poderseprocuró

atraeral cargoacuracasopayés o aindígenasquehabíansidoeducadosdesde

pequeñosporlosmisioneros(Uriarte1986[17711: 216-17).

b) Sepriorizó la catequesisde los niños,a quienessepodíaconvertirmás

fácilmente(Ibid.: 404), lo queprovocóuna ciertarupturageneracionalcon sus

mayores,queeranmásimpermeablesa la aculturación.Los misionerosseparaban

culturalinentea padresde hijos, revirtiendo la lealtad de estos hacia ellos en

detrimentode susprogenitores.Ardito afirma que la relación con los niños se

convertíaen un mecanismode control social, puestoque ellos informabande

todas las faltasque seproducían(Ardito 1993: 51). Al hacerseadultos,estos

contingentespasaríanaserlosmejorescolaboradoresde losjesuitas.

Ademásde los propios cargosindígenas,los misioneroscontaronpara

gobernarlas misionescon la ayudade colaboradoreslaicos blancosy mestizos

(Ardito 1993: 62) o, segúnGolob, indígenascriados desdepequeñoscomo

occidentales(Golob 1974: 264). Estos personajesfueron conocidos como

viracochas,y solíanserpostulantesala Compañía(Uriarte 1986 [1771]:423)o

donados(Ibid.: 218), criadosen los colegiosy haciendasjesuitasde Quito y

preparadosespecíficamenteparaesalabor (Maron¡ 198811738]: 100). Maroni

explicabaconestaspalabrasla utilidaddesupresenciaen la reducción:
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[...] Ayudamuchísimoparael afectoyjuntamenteparael alivio delPadre

el que tenga en su compañíauno u otro Español, hombre de experienciay

conciencia,por ser muchoel temory respetoque le tienen los infieles (Ibid.

205).

Ademásde prestarapoyomoral y afectivo a los misionerosen el exilio

cultural de la reducción, los viracochas formaron el núcleo duro del poder

coercitivo en la misión. Su papel principal consistía en garantizar el

cumplimientode las órdenesdelmisionerodentrodela reducción(Ardito 1993:

63), paralo cual no dudabanen usarla violencia. Padrey viracochasformaban

asíun tándemcomplementario,losviracochasencargándosedel trabajosucio de

represión mientras el misionero se dedicaba a las labores pastoralessin

implicarsedirectamente45.

El poderde los viracochasemanababásicamentede esetemory respeto

que le tienen los infieles, actitud que a su vez se derivaba, en parte, de su

condicióndeblancosomestizoso, entérminosgenerales,de occidentales.Es ese

el último de los factoresque explica la subordinacióndel indio al misionero.

Extranjerosvenidosde másallá de los confinesde su mundo,portadoresde

conocimientos,tecnologíase instrumentosajenosasu comprensióny claramente

más complejos; altos, blancos y barbados, distintos, los misioneros, los

occidentales,generaronen el indígenaun sentido de la maravilla que los

colocaba automáticamenteen un plano superior, rodeadosde un aura de

prestigio,de respetoy depoderqueservíaala perfecciónasusintereses.

~ Tienemáseficaciaun ordensuyoque losrepetidosmandatosdesuscaciquesy aundel mismopadre,
con quien fácilmentese excusano dan por desentendidos,porque saben no ha de usarcon ellos
violenciaalguna(Maroni 1988 117341:63).
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La fuente de la quemanabala autoridadde los misionerosera, pues, en

parte,deorigencarismático.Eseprestigio sería aprovechadopor losmisioneros,

quienescon susactitudesde paternalismo,etnocentristnoy desacreditacióndel

pensamientoy culturanativasdieroninicio ala incorporacióndeuna“conciencia

de inferioridad” en los indígenasrespectode los occidentales,presentándosea sí

mismosbajo la figura del “gran padreblanco” que se arrogabauna autoridad

protectorasobre sus “hijos” indígenas“menoresde edad” con la benefactora

Imalidad de conducirlospor el buen camino de la civilización. Una estrategia

paternalista de grandes horizontes históricos, que analizaremos mas

detalladamenteen posteriorescapítulos,continuadaen los siglossiguientespor

los DiretóresdeIndiosportuguesesy los patronosde haciendasextractivaspara

limar carismaticamentelos elevados costos coercitivos de la explotación

económicade los indígenas.

En ese sentido, los viracochas eran un refuerzo a esa autoridad del

misionerobasadaenel prestigiocarismáticootorgadopor el colorde la piel y/o

la cultura occidental,unamuestraviviente de queel padreno eraun individuo

aislado, sino el representantede toda unacultura superiora la que los indios

debíanrendirsenaturalmente.Debidoa la escasezde religiosos,los viracochasse

mostraroncomo piezasimprescindiblesen la labor misional, permitiendola

continuidadde la misiónenausenciadelmisionero.

Interéspropio delos indígenas,dependenciade lasherramientasdehierro,

coerción fisica externae interna, política de faccionalismoy aculturacióny

autoridadcarismáticadel misioneroson factoresqueexplicanla sujeciónde los

indios a la reducción.La autoridadde los misionerosparaimponer su régimen

tenía, no obstante,sus limitaciones, especialmenteen esteprimer periodo de

consolidacióncon indios recién reducidos. La teoría del régimen misional
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implicabaunacapacidaddecontrolabsolutosobrelos indígenasqueno existíaen

la práctica. A pesar de todos los mecanismosde control ya expuestos,los

misioneroseranconscientesdeencontrarseenun equilibrio inestableentrelo que

queríany lo quepodíanimponera los indios, y teníanquetransigir conmuchas

cosas.

En los primeros estadiosde la reducción,los indios podían volver de

nuevoala selvaunavezconseguidaslasherramientaso hacercasoomisode la

autoridaddel padresi esteno manteníaconstantela provisión de los preciados

géneros.Así sucedióen SanIgnacio de Pebas,por ejemplo46.En estadiosmás

avanzados,la ausenciade un podercoercitivorealmentefuerte enel senode la

misión poma a los misioneros en guardia frente a aplicaciones demasiado

estrictasde lasnormas.Pareceserquelos misionerostuvieroncasisiempreclaro

que su autoridad tenía unos limites. Así, por ejemplo, en el caso de las

actividadeschamánicasseprocurabaevitar susactividadespero sin ejerceruna

presiónexcesivaque pudieracausarel malestarde los nativos (Uriarte 1986

117711:148-50).La amenazaderebelióno desercióneraun factorpresentecon

el quehabíaquecontarenel ejerciciocotidianodelpoder.Aún más:laamenaza

de asesinato.Duranteel siglo y medio que permanecieronlos jesuitasen el

Amazonassietemisionerosfueron asesinadospor los indígenas.Las crónicas

pruebanquetodaslas muertestuvieroncomodesencadenanteel malestarde los

indiosantela imposicióndeciertasmedidaspor losmisioneros47.

En esesentido, cabepreguntarsepor el alcanceaculturativo real de las

misionesjesuitas,hastaquépunto el regimendescrito fue capazde horadarla

46 [•j Y comono habíaquédarles, ingratos, no hacian casodel Padre. Convieneguardarpara ir

dándolesa su tiempo,yaúnrecatarseno veanlo quetieneelPadre.(Uriarte1986117711:237)
~ Maroni nosdiceal respectodelamuertedel PadreRichteren 1695: Originándoseha sumuertedela
altivezde losindios,queextrañabanmuchola sujeciónenque¡osteníaelPadreenorden a la doctrina
cristiana, costumbresygobiernopolítico delpueblo,enquepedíadelIosmuchapunctualidady aseo...
(Maroni 1988 ¡17381:257)
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cortezacultural de los indígenas,en nuestro caso los ticuna, y lograr una

aculturaciónduradera.El cambiode la pautade asentamiento,la convivenciacon

otros grupos étnicos, la transformación de las estructurasde autoridad

tradicionalespusieronen marchamecamsmoscon lógicos efectosde cambio

social peroen lo queserefiereala sustitucióndel sistemadevaloresnativo por

el occidental,los autorescoincidenen señalarque los indígenasno pasaronen

generalde un acatamientoexternode la norma sin llegar a profimdizar en su

comprensióny menosaún en su asimilación. SegúnArdito esto sólo llegó a

producirseplenamenteentre los niños y adultosformadosdirectamentepor el

misioneroy en las reduccionescentrales,másestablescomoLagynas,Xeberosy

SanJoaquínde los Omaguas(Ardito 1993: 66). Si esto es así para muchos

gruposcon másrazóndebehaberlosido paralos ticuna, situadosen el remoto

confmdelterritorio,y cuyaevangelizaciónseinicia apenasonceañosantesde la

expulsiónde la CompañíadeJesúsde todoslosdominiosespañoles.

Noesposibledeterminar,además,quéporcentajeexactode la tribu ticuna

fue reducido en las misionesjesuitas. En 1767 el padreUriarte calculabala

poblacióndeLoreto en800 almas(Uriarte1986[1771J: 470), casitodosticunas,

los que, sumadosalos congregadosenmisionesportuguesas,y anuevasfamilias

que se establecieronen San Ignacio despuésde 1756 (Uriarte, op.c¡t.: 248)

podíanalcanzarquizála cifra de 2.000. El númerode los quepermanecieronen

el hábitatinterfiuvial fuerade la tuteladirectade los misionerosesimposiblede

calcularperosin dudaconstituíalamayoríadel grupotribal. Pareceser, además,

que, paralelamentea la politica reductorade los jesuitas,el vacío poblacional

dejadopor la desaparicióndelcacicazgoomaguay la disminuciónde las razzias

estabaya conduciendoamigracionesespontáneasdepequeñosgruposdeticunas

hacia las riberas del Amazonasque formaban sus propios asentamientos

independientesde las reducciones,tanto en la zona españolacomo en la
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controladapor Portugal48.A las ventajasecológicasde la varzeadebeañadirse

ahora el accesoal tráfico de productos occidentalescomo causasde dicho

movimientomigratorio.

Aunquela expulsiónde los jesuitasde Mamasobedecióen principio a

factoresde política europea externosala región (imposiciónde los regímenes

ilustrados),encontróen América un campo abonadode enemistadeshacia la

Compañía,tanto entrelos laicoscomoentrelos religiosos,quela facilitó. Como

señalaSantos,lashaciendasjesuitasde Quito, que seencontrabanentrelas más

prósperasdel virreinato, hacíancompetenciadesleala los propietarioslaicosal

estarexentasde cargasfiscales,lo quegenerabafriccionesquesesumabana las

ya existentespor su oposición a la esclavizaciónindígena. Su autonomía

eclesiásticay dependenciadirecta del Papadoprovocabaconflictos con los

obispos,nombradospor la Corona.Por otro lado, el monopolioconcedidoa la

Compañíaenciertosterritorios levantabaresentimientosen otrasórdenesconlas

que rivalizaba por el control de espaciosmisionales.A todo estohabría que

sumarel hechodequeun alto porcentajede losjesuitaseradeorigenno español

(61%, segúnSantos)(Santos1980: 174).

La expulsiónde los jesuitasde Manasen 1767 implicó un paréntesisde

sieteañosdeausenciamisionalentrelosticuna. Cuandoen 1774 losfranciscanos

de Quito se hacen cargo del territorio, la evangelizaciónde los ticuna

probablementetuvo que ser recomenzada desde el principio. Con los

franciscanoslas misionesde Mainasentraronen un periodode decadenciacon

respectoal periodoanterior.Apenassehicieronfundacionesnuevasy el proceso

de evangelizaciónentre los ticuna se ralentizó. La gran aportaciónde los

48 Asentamientosde ticunasribereuiosdebieronexistir con anterioridada la fundaciónde Nuestra
SefloradeLoretopuesUriartenosrelatacómolosticunasreducidosrecientementeendichamisión eran
pescadoresdel Marañóny pescabanpejegrande (Uriarte1986117711:467),algo imposibledehaber
vivido en¡atierrafirme.
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religiososala aculturaciónde los ticima estabaaúnporvenir. Desdefines de

estesiglo XVIII y hastamediadosdel siglo XX seríael frenteeconómicode

dominacióny los agentessocialesaellos ligadoslos quehabríande empuhuar

con firmeza la batutade la sujeciónticuna a occidentey sussubsequentes

efectostransformadores.Lo mismopuededecirsedelBrasil, dondelas medidas

dePombaldesplazanapartirde 1757a los carmelitasdelpapelprotagonistaque,

comoveremosacontinuación,jugarondurantela primeramitaddelsiglo XVIII.

3.5.2..Las misiones portuguesasdel Alto Amazonas

hastala instauracióndelDiretório deindios(1714-1757).

Sobre los restosde la obra misional de Samuel Fritz, los carmelitas

portuguesesestablecieronuna serie de misionesque el científico francés La

Condaminecifraba en seis en 1743 (La Condainine1935 117451: 63 y La

Condamine1993 117451 :80) y que de oeste a este serían: Sao Paulo dos

Cambebas(actualSaoPaulodeOliven9a),Iviratuha,Tracatua,Paraguari,Tefé y

Coarí, las cinco primerasde las cualeshabríanconstituidounacontinuaciónde

las misionesjesuitas.Los datosal respectoson ligeramentecontradictorioscon

los ofrecidospor Pachecode Oliveira (Pacheco1988: 16), quien a su vez los

toma de Reis(Reis 1931:68) y quecifraríanen ocholas misionescarmelitasen

1749, añadiendoa las citadaspor el francéslasde NossaSeuhoradeGuadalupe

(actual Fonte Boa) y Sao Cristovao (despuésCastro de Avelans y actual

Ainaturá)y considerandoaCoarícomoex-misiónjesuita.

Dejandoa un lado lasposiblesrazonesde estadíseordanciael hechoes

que,haciamediadosdel siglo XVIII, los carmelitashabíanestablecidounasene
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de asentamientosestablesen la región que asegurabanla presenciaportuguesa

permanentey la explotacióneconómicadel territorio. A pesar del repliegue

jesuitahastael Napo y de quelas reivindicacioneslusassobretodo el territorio

del Amazonashabíandemantenersehastabienavanzadoel siglo (Sampaio1985

¡17741),los portuguesesnoestablecieronasentamientosmásallá del río Javaríen

los añossiguientes,quedandoposteriormenteesterío como frontera definitiva

entreambosimperios.

De acuerdoconlos designiosde la coronaportuguesa,el territorio ganado

a los jesuitasde Mamasno tardóen ser puestoen explotación,a partir de una

fórmula mixta religioso-económicaque convertíaa las misionescarmelitasen

auténticoscentroscomercialesdeexportación,a los frailes en los encargadosde

organizary gestionarel trabajode losnativosy ala evangelizaciónen la coartada

legitimadorade la sujeciónindígena.Duranteaquellasdécadas,los carmelitas,

conla ayudadesubrazoarmado,lasTropasdeResgate, sededicarona reducira

la vida misional a muchasotrasetniasquehastaentonceshabíanvivido tierra

adentro(yumana,passé,miranha,mayoruna,etc), entreellasaunapartedelos

ticuna, quevinierona poblarseala misión deSaoPaulo, y a sujetarlasaun

régimenquecombinabael trabajocon la catequesis.Con su actividad,el mapa

étnicodelAlto Amazonassetransformabaradicalmente.

Los indígenasfueron sometidosa dos tipos de corbeasen las misiones.

SegúnPachecodeOliveira unapartedel tiempo eradedicadaa la producciónde

génerosalimenticiosparala sustentaciónde la comunidad,mientrasla otraparte

se empleabaen la extracciónde productosde la selva, utilizando partidasde

indios quese internabanen la forestadurantesemanaso meseshastacompletar

un cargamento(Pachecode Oliveira 1988: 17). Ya dijimos como la corona

portuguesahabíafijado susobjetivosdeexplotacióneconómicaenel Amazonas
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en las llamadasdrogasdo sertao,verdaderaventajacomparativade la regiónque

evitabaademáshacerla competenciaa las economíasagrícolasdeplantaciónya

instaladasenel Paráy en la costabrasileña.Fiel a losprincipiosmercantilistasde

la época,laexplotacióndelAmazonasfue unaempresaorganizadaporel Estado

en base a un plan de especializaciónde producciones. La región se

especializabaasídesdemny tempranoen la economíaextractiva,sectorque

iba amarcarprofundamenteel destinodesuspueblosindígenas.

Los carmelitasjugaronduranteestaépocael papeldeagenteseconómicos

de la Coronaeneseplan, debidoaunasimplecuestióndefuncionalidadquenos

hacever Pacheco:as missoeseram mecanismosmais adeguadosa explora~ao

das drogasdo sertao (nas quais a coroa estavainteressa<k¡)do queas Tropas

deResgate(Pacheco1988: 17). Los costesenpérdidashumanasy enresistencia

de los indígenasal trabajoiban a serbastantemenorescon el régimenmisional.

Estanuevasituaciónhistóricaimplicó la reducciónpaulatinade las expediciones

eselavistasde las TropasdeResgatey su sustituciónpor actuacionesde apoyoa

la reducciónde indígenas.Su complementonecesarioyace en la progresiva

importancia de la esclavitud africana en las haciendas del Pará, cuyos

contingentesconseguirán,a lo largodelsiglo XVIII, abastecersatisfactoriamente

las necesidadesde los colonos, volviendo menos frecuentes las razzias

esclavistashaciael interior de la Cuenca49.

Las drogasdo sertaoeran exportadasen régimende monopoliopor los

frailes,dedicándoselos beneficiosa costearla manuntenciónde lapropiamisión

~‘ Todavíaen la décadade lostreinta hay mencionesde importantesexpedicionesesclavistas,comola
queeljesuitaespañolAndrésdeZáraterelatabaen 1735haciendoreferenciaalosticunasprecisamente:
[...] huviesenaquellospiratas llevado cautivosháziael Gran Pará muchaparte de algunasnaciones
mascercanas,comosonlasMayorunasy Ticunas(Zárate, en Maroai 1988117381:403).A partir de
estasfechas,sinembargo,lasnoticiasdesobrecapturasdeesclavossehacenmásescasas.
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y otros gastosde la Orden.Los productoseran compradospor intermediarios,

pequeñoscomerciantes(regatoes),queluegolos llevabana Belemdesdedonde

embarcabanparaPortugal.En 1733 eranya sietebarcoslos que salíande Pará

con productosextractivos(Goulard 1968: 88; en Pachecode Oliveira 1988:

18). El Alto Amazonas, y con él sus habitantesindígenas, comenzabasu

andaduraporla economíamercantilistade Occidentecomoproductoresserviles

del sistemay, a partir de esemomento,su destino quedabairreversiblemente

ligado a la evoluciónde lo queya sepresentabacomounaeconomía-mundoque

llevabaensusenoel embrióndel sistemacapitalista.

Atraídospor el beneficio,otros colonosblancossefueroninstalandocon

el tiempoen la regiónparaexplotarlasdrogasdesertao.Lasmisiones,contodo,

nuncaperdieronsuposicióndeprevalencia,puesmantuvieronel monopoliodel

control sobre los recursoshumanos(a ellos cabíaproveerde trabajadoresa los

colonos),de losmecanismosparaobtenerlos(las TropasdeResgate)y, enbuena

parte, del comercio(los indígenasteníanprohibido comerciardirectamentecon

los regatoes)(Pacheco1988: 17).

Los indios, por su parte, no parecen haber presentadodemasiada

resistencia a la reducción. Diezmados y desestructurados,los omaguas,

yurimaguasaizuarese ibanomassupervivienteshabíanacabadopor aceptarel

régimenservil en las misiones.Lastodavía intactastribus interfiuviales,por su

parte,renunciaronal enfrentamientoconun enemigoqueadivinabandemasiado

poderoso.En 1743LaCondamineescribía:

Hoy no existeen las orillas delMarañón ningunatribu guerreraenemiga

de los europeos;todassehan sometidoo sehan retirado al interior delpaís (La

Condamine 1993 [17451:60).
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No es, sin embargo,el temorel único motivo de la relativadocilidad de

los indios hacia la reducciónsino, como ya vimos en el casode las misiones

españolas,el propio interés de los indígenas. La visión catastrofistade la

penetraciónportuguesapresentadaporlosjesuitasespañolesdeFritz enadelante,

que no hacíanen el fondo sino defendersus interesesmisionales,oscurece

algunosaspectospositivosde lamismaquecabríatenerencuenta.Si durantelos

añosdel conflicto los indios habíanbuscadola protecciónde los españolesante

las razzias esclavistasportuguesas,el establecimientodel régimen misional

carmelitatrajo una disminuciónconsiderablede los abusosde las Tropas de

Resgatey la instauracióndeun régimendereducciónno muy diferenteal de los

asentamientosjesuitas, donde, despuésde todo, a los indios también se les

imponíancorbeas(miiayos)paramantenerla misióny atendera las necesidades

de lospadres.A pesardeestarorganizadasconunaclaraorientaciónextractivala

explotación nunca debió alcanzar en las misiones carmelitas cotas de

insoportableintensidadpuestoquelos criterioseconomicistasestabanmoderados

por los objetivosmisionales.

En contra de lo quese podríasuponera tenorde la actuaciónlusaen el

pasado,los indígenaspodríaninclusohaberencontradomásventajosoreducirsea

los carmelitasque a los jesuitas.Precisamenteporqueestabanplanteadascon

criterioshíbridosde empresareligioso-comercialy con unabuenacomunicación

fluvial quelasconectabadirectamenteconla metrópoliya Belem,la prosperidad

materialde lasmisionescarmelitasparecehabersidomuchomayorquela de sus

hermanasjesuitasespañolas,cerradasal comercioportuguéspor ley, aisladasde

suscentroscolonialespor la barrerade los Andesy organizadascon criteriosde

autosulicienciaeconómica.Aunque sometidosa la autoridady servidumbrede

los frailes,estaprosperidadtambiénalcanzabaenciertamaneraalos indios. Así
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lo apreció en 1743 un observadorrelativamenteimparcial, el francés La

Condamine,quienhizonotarel mayorbienestar,medidoenténninosdeposesión

de objetos manufacturados,de que gozaban los indios de las misiones

portuguesasconrespectoalosde lasespañolas5<>.

Y es que, como en el casode las reduccionesjesuiticasde Mamas, el

propio interésde los indios en asegurarseun aprovisionamientodeherramientas

y manufacturasoccidentalesesun factorclave paraentenderel fenómenode las

misionescarmelitas.Desde1720los indígenassehabíanvistoprivadosdeunade

susfuentesdeherramientasal construirlos portuguesesel fuertede SanJoséde

Río Negro, actual Manaos,en la desembocadurade eserío, impidiendo asi la

bajadade inglesesy holandeseshastael Amazonas.Este hecho intensificó la

necesidad del acercamiento de los indígenas a los nucleos misionales

portugueses.

Los jesuitasportugueses,por su parte, aunqueconfinadosal áreadel

Madeirapor el decretode 1694, fueronfugazmenteautorizadospor el reyJosé1

a establecermisionesen el Alto Amazonas.Así, el padreManuelde los Santos

fundó en torno a 1752 la misión de San FranciscoJavier de Javarí, en la

desembocadurade dicho río, que señalabala fronteraprovisional con España

(Uriarte 1986 [1771]: 241). Mientras la enemistadcon los carmelitas era

~ En SanPablo ISaoPaulodos Cambebasícomenzamosa ver, en lugarde casase iglesiashechascon
cañas, capillasy presbiteriosde mampostería,de tierra y de ladrillos, y verdaderasmurallas
blanqueadas.Aún más agradablementequedamossorprendidoscuando vimos en medio de estos
desiertosa todaslas indias concamisade tela bretona,cofrescon cerraduras,llavesde hierro en las
habitaciones,y de encontrarallí agujas,espejitos,cuchillos,tijeras, peinesy otrosutensilioseuropeos,
que los indios adquierentodoslos añosen Pará, durante los viajes quehacenpara llevar el cacao
silvestrequerecogenen lasorillas del río. El comerciocon Pará da a estosindiosy a susmisioneros
una aparienciade bienestarquedistinguea primera vista lasMisionesportuguesasdelasMisiones
españolasde lo alto del Marañón, en las cualesse resientende la imposibilidaden quese ven los
misionerosde la Coronade Españade proveersede ningunade lascomodidades de la vida, no
teniendocomercioalgunocon susvecinoslosportugueses,descendiendopor el río, llevandotodo de
Quito, dondeapenassi van unavezal año,y decuyapoblaciónestánmásseparadospor la cordillera
quelo estaríanpor un marde 1.000leguas.
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manifiesta, de los Santosobtuvo todo el apoyo de sus hermanosjesuitas de

Mainas para fundarel establecimiento.Fue esta la primera misión compuesta

exclusivamentepor ticunasy la primeravez que un grupo tan grandede los

mismos,treseientos,seaveníaa la reducción51.

La obra de los jesuitas portuguesesen el Alto Amazonas fue muy

rápidamenteabortada.Apenasun añodespuésde la fundacióndel Padrede los

Santos,el antijesuiticoMarquésdePombaldabainicio asuplandereformaspara

el Amazonas,que implicaba la separaciónde los misionerosde todo poder

temporal,y en 1758, siguiendocon su politica secularizadora,expulsabaa los

jesuitasde todoel ImperioPortugués.EnPara,dondelatíadesdehacíamásdeun

siglo la enemistadhacia la Compañía, los jesuitas fueron expulsadoscon

manifiesta brutalidad. La misión de San Francisco Javier de Javarí fue

abandonaday losticunassehuyeronasusbosques(Uriarte 1986 [1771]:241).

En lo que respectaa la organizaciónde la vida misional, la presencia

permanentededosmisioneroscarmelitaspor aldea,el apoyoquerecibierondel

Estado,la sujeciónmásfuertea la quepudieronsometera los indígenasgraciasa

la presenciapennanentede las TropasdeResgatey sumejorcomunicacióncon

los centroscoloniales permitió por primeravez en el Alto Amazonasacometer

una evangelizaciónpermanente,tarea que a Samuel Fritz le había resultado

impracticabley quecontinuaríaresultandomuy discontinuaenla zonaespañola

porla situaciónmarginalde lasmisionesjesuitasysussucesorasfranciscanas.

Las misiones carmelitas pretendíanconstituirse así en núcleos de

aculturaciónperdurables donde las fronterasétnicas tendieranlentamentea

51 Sacóel padre de los montescomotrescientosticunas, hizo buenacasay trazababuena iglesia

(Uriarte 1986 [1771J:241)
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difuminarse por la convivenciade los diversosgruposy el mestizaje,y los

valores occidentalesfueran poco a poco imprimiéndose al ritmo de la

catequesis.Con el tiempo,en efecto, aquellasmisionessetransformaronen los

nucleosurbanosde la región,y algunosde susantiguoscatecúmenos,mezclados

con inmigrantesnegros,blancos o mestizos,en la población destribalizada,

~‘brasilei3~izada’~de los mismos. Pero el proceso,sin embargo, había de ser

infinitamentemáslargo de lo quelos misioneroshabríanpodido imaginar.La

pérdidaen 1757 del control de las aldeasamazónicasen favor de un nuevo

régimen civil, el Diretório, habría de ralentizar el proceso de aculturación

indígena.Aunque planteadoen un principio precisamentecomo unaestrategia

integradoray aculturadora,los presupuestosiniciales del Diretório jamás se

llevaron a la práctica. Los nuevosamos de los indios, los diretores y los

terratenientescaucherosquelos sucedieron,lejos de favorecerla aculturaciónla

obstaculizaríandurantedossigloscomopartedesuestrategiadedominación.
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3.6.EI biretório de indios en Brasil y el
Alto Amazonas hasta la Era del Caucho (1757-
1864).

3.6.1.LaimplantacióndelDiretório deindios.

SebastiaoJosédeCarvaihoe Mello, MarquésdePombal,pusoenmarcha

desdesuascensiónal poderen 1750comosecretariodeEstadodeJosé1 hastasu

destitución en 1777, un ambicioso plan de colonización civil y explotación

económicadel Amazonasquesuponíaun cambio significativo en las relaciones

de produccióny en el status quo de los indígenasy traería consecuencias

fundamentalesparael futurode losmismos.

Los objetivosprioritariosde Pombaleranla integracióndefinitiva de los

vastosterritoriosdel interior de la CuencaAmazónicaal Imperio Portugués52,y

la intensificacióneconómicade los mismos. Paraello, el anticlericalministro

consideró necesario acabar con el regimen misional que, si bien había

demostradouna ventaja económicacomparativacon respectoa la actividad

puramentedepredatonade las Tropas de Resgaleque le habíaprecedido,se

presentabainadecuadopara sus pretensionesde maximizacióneconómicaal

mismotiempoqueimpedíael control directo de la regiónpor el Estado.Pombal

dispondría la introducción de un nuevo régimen administrativo civil, el

Directorio, que su propio hermano,Xavier de Mendo9aFurtado, nombrado

gobernadordeMaranhaoy Pará,seencargaríade instaurar.

52 Algo quefacilitabael Tratadode Madrid (1750)porel cual Espadale cedíaoficialmenteaPortugal
elAmazonasbastaladesembocaduradel MadeirabajoelprincipiodeuU possedetis.
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En 1757 fue publicado el Regulamentodo Diretório, que decretabala

sustituciónde la autoridad de los religiosos en las Aldeas, que pasabana la

condiciónde villas, por la de un oficial de la Corona,el Director de indios. Al

año siguiente, los jesuitaseran expulsadosdel Amazonas y los cannelitas

quedabancomo única ordencon presenciaen la zona,bien que reducidassus

atribucionesa lo meramenteespiritual.El Regulamentoestablecíaasímismouna

liberacióncolectivadel indio, condenadohastaentonces,segúnel hermanode

Pombal,al duro yugo de la cautividadperpetuaen las misiones(en Hecht y

Cockb,rn 1993: 96), lo quesignificaba su separaciónde la tutelareligiosay su

consideracióncomosúbditode la Corona.En condicióndetal sedispusoque el

indio pudieraejercerfuncionespoliticas dentrode lasvillas y el territorio, como

juezordinario, vereadorenlascámarasy otroscargos(Reis1931: 101).

La intenciónde Pombalal decretarel régimendel Diretório eradoble.

Por un lado, la consideraciónde losindígenascomosúbditosa integrarenvezde

enemigosa esclavizarera una estrategiaracionalpara absorberlos inmensos

territoriosamazónicosante la imposibilidad de unaocupaciónreal del espacio

con los escasosrecursoshumanosportugueses.En la línea de esapolitica de

integración,Pombalincentivópor decretolosmatrimoniosmixtosentreblancose

indios y fue un acérrimo defensor del mestizaje. En palabras de Hecht y

Cockburn Pombal soñabacon una Amazoniapobladapor indiosy meStizos

destribalizadosy aculturados (Itecht y Cockburn 1993: 97). Por otro, el

régimen del Directorio implicaba el control directo de la fuerza de trabajo

indígenapor el Estado,condiciónimportanteparala puestaen prácticadel plan

económicodePombal.
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De acuerdocon Hecht y Cockburn, la estrategiapombalinapara el

Amazonaspreveíaestimular la creación de enormesplantacionesde azúcar,

algodón, café y cacao que serían trabajadaspor esclavosafricanos, cuya

importación se multiplicaría, mientras las pequeñas propiedadesde los

campesinoslibres, blancosy mestizos,y el trabajo indígenacontroladopor el

Estado producían los alimentos básicos para mantener la economía de

exportación. Como complementoa esta politica Pombal creó la paraestatal

CompanhíaGrao Pará, siguiendo los patrones de la británica East India

Company,un instrumentomercantilistaparapotenciary monopolizarel comercio

de la región. En suma,el plan de Pombal propomaun protocapitalismoagrario

de exportaciónbasadoen una segmentaciónde las actividadeseconómicasque

suponíala esclavitudtotal de unos(los negros),la potenciaciónde las pequeñas

explotacioneslibres de otros (los colonos blancosy mestizos)y el trabajo

dirigido deunosindígenasen teoríalibresy súbditosde la Coronaque,dealgún

modo, sepretendíasefundieranprogresivamentecon la claseanterior conforme

fueranaculturándose,mezclándosecon europeosy asumiendoresponsabilidades

degobiernoen lasvillas.

Las disposicionesde Pombalcontaban,enefecto, con la aculturacióny

asimilaciónfinal del indígenaa la sociedadcolonial. El régimendel Diretórío

parecehabersido diseñadoen ese sentidocomo un estadiointermedioen el

caminohaciadichaintegraciónbajo supervisióndel Estado,dandolugarasía la

apariciónde unstatusdetransiciónentreel desiervo-catecúmenoindio tutelado

por lasmisionesy el decampesinolibre occidentalizadoconderechosy deberes

de súbdito que se pretendíafinalmente. Como tal estadio de transición, el

Diretório combinabacaracterísticasdel régimenanteriorconotrasquepretendían

introducirel cambio,resultandode estoaparentescontradicciones.Por un lado,

los indios eranconsideradossúbditoslibres de la Coronacon derechoteórico a
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ocupar cargos políticos pero, desde el punto de vista de las relacionesde

producción,permanecíantotalmentesubordinadosal diretor, como antes lo

habíanestadoal misionero,sin libertadparaorganizarsupropio trabajo.En su

condiciónjurídicade súbditosla producciónqueel Estadoobteníade lasAldeas

lo eraen calidadde tributo (un diezmo)y su asignacióna proyectosestatales

(construccióndefuertes,servicio enel ejército) sederivabade susdeberescomo

tales; en la práctica,poco se distinguía aquellaproducciónde una explotación

servil, puestoquelos indígenasno erandueñosdesutrabajoni revertíaaellosla

plusvalíaquegeneraban,y el servicio al Estadono se diferenciabamuchodel

sistemaespañoldela mita.

Este control inicial sobre el trabajo indígena pareceser parte de la

estrategiapombalinapara dirigir y controlarel procesode transicióndel indio a

campesinoaculturadoy hacerlodemaneraprogresiva.Pombalhabíacomenzado

por otorgarlesla libertadjurídicay los derechospolíticos,medidassin dudade

unagranfuerzasimbólica,peroesevidentequeéstaserantansolopapelmojado

en tanto que los indios carecierande cualquierautonomíaen el plano de las

relacionesdeproducción.Unprimerpasosedabaenestesentidoen 1773,añoen

que una ley pombalina establecíaque los indios tenian derecho a una

remuneraciónen dinero por los trabajosque ejercíanpara otros (Pachecode

Oliveira, 1977: 19). Estamedidano implicabaaúnla conversióninmediatadel

indígenaenbracerolibre asalariadopuestoque la decisióndeparaquiénpodía

trabajarpermanecíaen manosdel diretor que, en nombredel Estado,alquilaba

los indígenasa los colonos.

Es muy posible que, dadaslas intencionesfinales de Pombal,nuevos

decretoshubieranido liberando progresivamentea los indígenasdel yugo del

Estadoen añossucesivos.La destitucióndel ministro en 1777, sin embargo,
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impidió queel procesosiguierasumarchaprevista.Consussucesores,no sólono

seaprobaronnuevasmedidasafavor de los indios sino que algunasde las ya

existentesfueron derogadascon implicaciones de mayor sujeción para el

indígena.Una carta-regiade 1798 consideróinaplicableslasmedidasrelativasa

lasfuncionespoliticasdelos indiosdesposeyéndolesdeesederechoy decretando

queel indio tenía comoobligaciónineludibleservir al colono(PradosIr., 1963:

211;enPacheco,1977:20).

Por lo demás,inclusoantesde sudestitución,el proyectoagrocapitalista

dePombalya sehabíamostradoincompatiblecon la dinámicarealde lasociedad

colonial del Pará.Pombalsemostró poco ágil al no considerar que su plan se

apoyabaen gran parte en el correctoejercicio de su función por partede los

diretores,quesesuponíadebíandetrabajarparabeneficiode la Corona,y de lo

frágil quepodíaser su lealtad en unaregión donde el control que ejercía el

Estado era débil y las posibilidadespuestasa su alcancepara enriquecerse

grandes.La realidadsentencióen esteúltimo sentido:la disposiciónpombalina

deremunerara los díretoresúnicamenteconun sexto delvalorde los productos

y serviciosde la Aldea sin derechoa salariono sació la sed de los mismos,

conduciendoa la predeciblecorrupcióndel sistema. Los diretores se dieron

cuentade que sepodíanobtenermayoresbeneficiosenviandoalos indígenasa

expedicionesextractivasqueconel cultivo de productosalimenticiosbásicos.De

esa manerase minaba uno de los pilaresdel proyectopombalino: el trabajo

indígenano alcanzaríaparacubrir lasnecesidadesalimentariasdeun régimende

plantacionesa gran escala.Por otro lado, los diretores se embarcaronen una

venta ilegal de la producción a comerciantesindependientes-comissarios

volanteso regatoes-conlaqueobteníanun cienpor ciendesuvaloren lugardel

sextofijado porel Estado.
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LaspropiasprovisionesdelsistemadePombalarruinarontambiénel otro

pilar quehabíadesustentarla economíaagroexportadora:susplanesdecrearuna

clasede pequeñospropietariosagrícolas.Estaclasejamásse fornió. Paraello

hubierasidoimprescindibleel accesode los colonosa la manodeobraindígena,

pero el decretode 1773 haciendoobligatorio el pago en dinero a los indios se

constituyóen un obstáculo.A aquellosque quisieranalquilar indígenasse les

exigia adelantarsu salario completo.Los pequeñospropietarios,sin recursos

iniciales de capital para pagarlos depósitos,asistieronal surgimiento de un

monopoliode la manodeobrapor partede los queya contabanconrecursosde

capital, es decir, los dueñosde las grandesplantacionesdel Pará y de los

negociosextractivosen auge,entrelos que secontabanlos propiosdiretoresde

indios. La corrupcióntampoco sehizo esperaren estesentido: con el control

sobreel trabajoindígenaqueel Estadoles otorgaba,los diretoresalquilabansus

indios al mejor postor,es decir, a la oligarquíapreexistentesellandocon ellos

unaalianzaindisoluble.

La alianza de los diretores de indios con los terratenientesdaba

nacimientoasí a una oligarquía bicéfala de larga duración en el Amazonas,

oligarquía que acaparabay entrelazabaen una malla de interesesmutuoslas

fuerzas políticasy económicasde la región.A estoseañadíasuconnivenciacon

la fuerza de coerción, los destacamentosmilitares, en tanto en cuanto estos

necesitabandel trabajo indígenapara la construcciónde fuertes, comoremeros

proveedoresdealimentosy comosoldados.En algunasocasiones,el diretor y el

jefe militar eranademásla mismapersona,como enel casode la villa fronteriza

de Tabatinga, onde reside o commandantedo destacamento,e fronteiras,

incumbido da directoria da villa (Sampaio 1985[17741: 76), en otras, los

militares se dedicabanilegalmente al negocio extractivo utilizando a los
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indígenasbajo susórdenes(Marcoy 1867: 100), lo queaunabasusinteresesa los

dediretoresy terratenientesextractivistas.

El sistemadePombalsehabíaconvertido,pues,enalgomuydiferentea

lo queél habíaplaneado:

a) Sin baseagroalimentariasuficiente,el Amazonasolvidó la econonua

de grandesplantaciones.Los designiosde los gobernantesque sucedierona

Pombalno volvieron a plantearsejamásesaposibilidad. Como los antecesores

delmarqués,los estrategasdel imperiofueronmásquenuncaconscientesdeque

la ventajacomparativadelAmazonasresidíaen lasdrogasdo sertaoy quehabía

queevitar todacompetenciaa la produccionagrícolade lasplantacionesdel sur

del Brasil. El frenteextractivistasiguió siendoasíla actividadfundamentalde la

región, comolo habíasido hastaentonces,endetrimentode los planesagrícolas

de Pombaly lo seguiríasiendohastanuestrosdías,con consecuenciascruciales

parael destinode sussociedadesindígenas.

b) El monopoliode las tierras,recursoshumanos(negrose indígenas)y

capitalpor parte de la oligarquiade terratenientes-diretores,creounaclasede

trabajadoreslibres, blancosy mestizos,sin otras opcionesque convenirseen

pequenos comerciantes intermediarios (comissarios volantes, regatoes o

rnarreteiros)o enmanodeobraproletarizada.

Es sorprendentecómo las disposicionesdel Diretório crearon sm

pretenderlo las condicionesnecesariaspara el advenin¡iento del modo de

producciónquehabíade dominarla región en el siglo siguiente:la explotación

del caucho. Algunas de las grandescasasde aviadores que controlaron el

comerciodelcauchotuvieronsusorígenesenestamodestaclasedecomerciantes
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generadapor lasmedidaspombalinas,la oligarquiaterratenienteseconvertíaen

seringalista,mientrasque la masaproletarizadase constituia en la fuerza de

trabajo imprescindible,junto con los indios, para la recoleccióndel látex en

forma de servidumbreacasilladapor distintos sistemasde endeude(Hecht y

Cockburn 1993: 101).

c) Para los indígenasel Diretório no supusosino un agravamientodel

régimendesubordinaciónanterior.No sólo sehabíaesfumadola fugazesperanza

de su participacióne integraciónpolítica en las nuevasvillas sino que, privados

del moderadorinflujo de los religiosos,seveían ahorasometidosa individuos

que, aunqueen teoríaestabanallí paraprotegerlosen nombredel Estado,en la

prácticase hacíanindistinguiblesde los terratenientes,cuyos únicosobjetivos

eran la maxñnizacióndel beneficio económicopor encimade cualquiercódigo

ético. De acuerdoconJobimo regimedasaldeiasiníroduzidopeloDiretório [..]

naofoi muitofeliz. O aborigine continuavaa ser disfarQado esclavo,nao mais

dos missionarios1..] o indio trabalhavapara o diretor (Jobim, s/d: 112; en

Pacheco1988: 20).

Los fines filantrópicosdePombalhabíanconseguidoel efectocontrario,

el reforzamientode la expoliacióndel indio, convirtiéndoseel Director en seu

ladrao oficial (Bastos1975:204; en Pacheco1988:21). La escasezde oficiales

realesy su influencia en los órganosde gobierno de la coloniaconvertíansu

cargoencuasi-vitalicio,lo queacrecentabasupoder.

Lasrelacionesdeproducciónen lasvillas amazónicasy susterritoriosde

influenciano variarondemasiadoconrespectoa laspreexistentesen lasmisiones

carmelitas:los indios eranforzadosa emprenderlargasexpedicionesextractivas

organizadaspor los diretoreso terratenienteshastacompletarun cargamentode
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drogasdo sertao. A pesarde las disposicionesoficiales nuncase pagabaa los

indios ningún salarioy, en todo caso,los pagoseranefectuadosen especie,con

productosmanufacturadosde los queerandependientes(PradosJr. 1965:75; en

Pacheco1988: 21). Además de la actividad extractiva, los indígenaseran

obligadosa efectuarotros serviciosa los terratenientes,como remeros,en el

serviciodoméstico,etc.

En ese sentidono puede decirseque exista ruptura histórica entre el

régimen mixto de las misiones carmelitasdel Alto Amazonasy la nueva

administraciónlaica53.El régimendevillas amazónicaspuedeconsiderarsecomo

una continuación, en términos de dominación política y de relacionesde

producción,de la situaciónprecendente,cuya rápidaimplantaciónno hubiera

~do posiblesin todala seriedeprocesoshistórico-socialesy económicosprevios

quehabíaconducidoa la creaciónde los núcleosmisionales.Volveremosmás

tarde sobre eseargumentodel continuismosociohistóricoen la región cuando

analicemosel periododetransicióndel Diretorio al régimendehaciendasquele

sustituyó en la llamada Era del Caucho (1870-1920), tras la progresiva

desmantelacióndeaquelapartirde 1864.

~ unarupturamayorse produciría enlas misionesjesuitasdondelos indios nuncafueronexplotados
econ~nnicamente,aunque,comoyavimosal analizarlas reduccionesdeMamas,tambiénenaquellaslos
indioseranenganchadosenun sistemadecorbeasobligatorias.
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3.6.2.El Alto Amazonasy los ticunaduranteel periodo

delDiretorio.

¿Qué decir ahoraespecíficamentedel área ticuna durante este largo

periodohistórico (1757-1864)marcadopor el Diretório? ¿Cómoseconcretaen

la zona de nuestro estudio la situación social creada por las medidas

pombalinas?.Los datos que poseemospara reconstruir acontecimientoso

situacionesconcretasen el periodo son escasos,reduciéndosea dispersas

informacionesde viajeros europeosy oficiales brasileños.Mayor información

pudieraquizáobtenersedeunainvestigaciónenarchivosbrasileñosdeManaoso

Pará, investigaciónqueno nosha sido posiblerealizar.No obstante,ningunade

las monografiasbrasileñassobre esta zona (Cardoso, Pacheco) que hemos

consultadohacenapenasmenciónaotrasfuentesbibliográficasque no seanlas

manejadaspor nosotros.Aún así, los datosde quedisponemosnospermiten la

confección de un cierto panoramageneral de la situación en el áreay sus

relacionesinterétnicas.

La frontera entre los dominios españolesy portugueses,más tarde

peruanosy brasileños,quedódefinitivamentefijada en la desembocaduradel río

Javarí.Los portuguesesestablecieronallí unaguarniciónmilitar y un fuerte en

algúnmomentode la décadade los 50, sobreunaislaquepasódesdeentoncesa

denominarsedeRonda por laspatrullasquedesdeella se llevabana caboen la

frontera (Marcoy 1867: 152). Este fuerte fue muy pronto abandonadoy la

guarnicióntrasladadaa la villa de Sao Joséde Javarí, flmdadaen 1759 por el

primer gobernadorde la Capitaníade Río Negro, nuevadivisión administrativa

en la quequedabaintegradalaregión.Nadamássesabeacercadeestavilla salvo

quesecomponíaunicamenteda na~aoTecuna(Sampalo1985117741:76).Muy

probablementesetratasede la continuacióndela misiónjesuitade SaoFrancisco
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Xavier deJavari. En cualquiercaso,la historiade dicha villa parecehabersido

corta. El asentamientoacabaríadesapareciendo,pueslos viajeros del XIX lo

desconocen,eclipsado quizá por el de Sao FranciscoXavier da Tabatinga,

fundadohacia 1766 por un destacamentode la guarniciónde Sao Joséy un

númeroinestimabledefamiliasticunaenun lugaral frenteen la orilla izquierda

del Amazonas,mejor situado estratégicamente,(Marcoy 1867: 98; Sampalo

1985[1774]: 77),origende la actualciudadde Tabatinga.

Más allá de las misionescannelitaspreexistentes,que se convertían

ahoraen villas, no se crearonen el Alto Amazonasportuguésmuchasmás

poblacionesduranteel régimendel I)iretório. En 1768 sefundaSaoFernandodo

19a, sobre la desembocaduradel 19á-Putumayo,dondeno parecehaberhabido

contingentesticunas. De acuerdocon los informes del oidor de la Cámarade

Belem, Sámpaio,hacia 1774 se encontrabanpobladoresticuna en las villas de

SaoJoséde Jayán,Sao FranciscoXavier da Tabatinga,Sao Paulode Oliven9a

(antiguamisiónde SaoPaulodosCambebas)y FonteBoa (anteriormenteNossa

Senhorade Guadalupe,quehabíacambiadopor terceravez de ubicación). De

entreestas,sólo las dos primerasse componíanexclusivamentede ticunas. En

Oliven9a convivían los ticunas con cambebas(u omaguas),passés,jurís y

xumanas(Sampaio1985117741:81); en Fonte Boa, con cambebas,xámas,

xumanas,passés,conamanas,cumuramasy payanas(Sampajo1985117741:66).

Por su parte, los territorios ticunaslocalizadosen zona bajo soberanía

española,en lo que seconocíaen lacoloniacomoProvinciade Mainas,pasaron

por una serie de cambios jurisdiccionales de repercusión,aunque indirecta,

ciertamentesignificativaparael destinode los indios allí asentados.La Cédula

Realde 15 de Juliode 1802cedióla jurisdicciónde la provinciaa Lima enlugar

de Quito, de quien venia dependiendohastaentonces(Izaguirre 1925:4).En
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consecuenciael monopolio misional del Alto Amazonas, que había sido

concedidoa los franciscanosde Quito en 1774 pasóen este momento a los

franciscanosdelColegio de PropagandaFide de Ocopa,queeranespañoles.La

CédulaReal de 1802 tuvo una trascendenciacrucial, pues selló el destino

político del territorio hasta1932 al quedaresteintegradoa partir de 1821 en la

Repúblicade Perúen lugar de hacerloen la de Ecuador,por aquel entonces

miembrode laGranColombia.La independenciadePerúsupuso,porotro ladola

suspensiónde las actividadesde los franciscanosde Ocopa, por ser estos

españolesy la actividadmisionerano sereaunudóhasta1836. La concatenación

deexpulsionesdeórdenesimpidió cualquierconsolidacióndelaevangelizacióny

el procesode reducciónde los indígenasy no atrayendotampocola zona a

colonoslaicos la región volvió prácticamenteal estadoanterioral contacto.La

misión deNuestraSeñoradeLoreto, desaparecióen algúnmomentoentre 1774,

cuandoSampaiola cita, y 1830y pico, fechaaproximadaenqueMarcoysitúala

fundacióndel puestocomercialde Loreto quevino a sustituirla, regresandolos

indios a vivir independientespero ya no en la tierra firme sino en la zona de

varzéacercanaal río. Porun decretode7 dejulio de 1866la regiónmáspróxima

al Brasil se convertía en el Departamento de Loreto, desgajándose

jurisdiccionalinentedel de Maynas,lo cual desdeel punto de vista misional

implicó la partida de los franciscanosresidentes,que dependíande Borja

(Maynas), y un nuevo abandono temporal de las misiones. Toda esta

inestabilidadno hacía sino reforzar el carácterde zona marginal y apenas

evangelizadao colonizadadeestaregión fronterizacon Brasil. Hacia fmalesde

ladécadade 1860, en la riberadelAmazonasentrePebasy la fronterasólohabía

dosnúcleosdeasentamientooccidental:

- La misión de Caballo Cocha,fundadapor un franciscanovenidodesde

Pebas,y origen del centro urbano peruanomásimportantede la región en la
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actualidad, donde el fraile reunió quelquesfamilles d’Indiens Ticunas déja

caléchisés(probablemente,restosde lamisióndeLoreto)(Marcoy 1867:141).

-La guarnición fronteriza de Leticia, comenzadaa construiren 1867 y

denominadaasípor Leticia Smith, la noviadel ingenieroencargadodeconstruir

el fuertequenuncasetennmo.

- El puestocomercialdeLoreto, capitaldel Departamentoy que, aunque

jurisdiccionaimente en territorio peruano, parece haber estado habitado

fundamentalmentepor descommer~antsportugaisquifont unpetizcomercede

salsepareille,decotonnadeseldepoissonsalé(Marcoy 1867: 143).Estanoticia

es muy significativa, puesilustra el hecho de que, desdela expulsiónde los

jesuitasde Mainasy la decadenciade las misiones,este territorio ribereñose

había constituido en una franja fronteriza permeableque, prácticamente

abandonadaporPerú, quedóligadaalos circuitoscomerciales,económicosy, en

parte, migratorio/colonizadoresde Brasil54, que era su ya de comunicación

natural, a pesarde que en el tereno político los dos gobiernosrepublicanos

habíandadofin asusrespectivasreclamacionesterritorialesconla firma en 1851

de un tratado fronterizo que fijaba la línea Tabatinga-Apaporiscomo límite

definitivo entrelos dospaíses.Estaesunade lasrazonesqueexplicanquizáque

el régimende explotacióndel cauchose llevara a cabo en esta zonabajo las

mismasformas queen la contigua brasileña(cierto continuismorespectoa la

situaciónanteriory relativamentebajosnivelesde explotacióncomparados,por

ejemplo,con los métodosdepredatoriose inhumanosde los caucherosperuanos

del Putumayo). Aunque el conflicto político-religioso había fragmentadola

~ Los viajeros de mitad del XIX no consignanpresenciade colonosperuanosen esteterntono.De
acuerdocon Marcoy, los únicos pobladoresoccidentalesque encontró en el área, a excepcióndel
misionerode CaballoCocha,eranbrasilefios:los ya dichoscomerciantesde Loreto, y ciertossoldados
desertoresquevivían mezcladoscon mujeresticunasen asentamientosnberefto6(Marcoy 1867: 142).
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naciónticuna en dos áreasde influencia que los conducíanpor caminosde

cambio diferentes(la zona peruanano conoció el régimen de las misiones

carmelitasni el de los diretoresde indios), el periododelcaucho,duranteel cual

los principios económicosdel capitalismo extractivo se convirtieron en el

mecanismogobernantedelos procesossocialesen la región, lesdevolviópor un

tiempoala mismatrayectoriade transformaciónhistórica.Durantecasi un siglo,

la zona ticuna del Perú, quedaríamás vinculada económica, geográficay

socialmenteaBrasil queal estadodelqueoficialmenteformabaparte. Todo eso

terminaríacuandolos estadosnacionalesy las órdenesreligiosascomenzaran

progresivamentea hacer acto de presenciaen la región a partir del conflicto

colomboperuano enlas décadasde los treintay los cuarentadel siglo XX (vid.

¡nfra,cap.VI).

Pocasnoticiastenemos acercade la situaciónconcretade las villas, de

lasrelacionesinterétnicaso delos nivelesdedominación,explotacióneconómica

y aculturaciónqueiban desarrollandoseal interior de las mismasduranteeste

largo periodode másde un ~glo. Al respecto,por ejemplo, de las actividades

económicasy lasrelacionesdeproducciónnosdiceSampaioqueasterrase ilhas

do seucircuito [SaoPaulode Oliven9a]estaocheiasde cacáosilvestre,do qual

annualmentese fazemgrandes carrega~oespelos indios desta villa, que o

£ransportaoao Pará. O arroz crese admiravelmente.. . (Sanipaio 1985 117741:

82). SegúnSampaiotambién, en otras zonas,como el río Javarí, primaba la

recoleccióndezarzaparrillaengrandequantidade(Sampaio1985 [17741:67).

La conclusiónqueseobtienedelrelatodeMarcoyy Bates,casi un siglo

despuéses, sin embargo, el deunaregiónde escasodinamismoeconómicoen la

quesolosedaunalimitaday pequeñaactividadextractiva.Marcoynosdescribe

a los ya citadoscomerciantesde Loreto comoembarcadosen unpetit comerce
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(Marcoy, 1867: 143), intercambiando ropas de algodón (cottonades)por

zarzaparrillay pescadosalado.¿Conquiéneslas intercambiaban?Probablemente

con ticunasribereñoso conalgunospequeñoscolonosque,comolos desertores

brasileñosque mencionaMarcoy, recolectabanellos mismos zarzaparrillay

cacaoenpequenascantidades(Marcoy1867:142).

No haynoticiasde la existenciatodavíadegrandeshacendadosen este

periodoy otrasfuentesconfirmanlos bajosnivelesde actividadeconómicade la

región. Así, por ejemplo, el naturalistainglés Henry W. Batesnos dibujó el

siguientecuadrodela regiónen 1857:

El distrito entreEgoyLoreto, primerpuebloperuanoen la margendel

río, es,en verdad~el másremoto,bárbaroyescasamentepobladode toda la línea

quetrazaelAmazonasde océanoa océano.PasadoLoreto, empiezana hacerse

numerososlos indicios de civilización por el lado del Pacifico y, por el del

Atlántico, senotaelincrementode vidaapartir deEgo (Bates1985[18631: 260).

Y continúamásabajoal respectodeSaoPaulodeOliven9ay FonteBoa:

Muchasde las casaspresentanuna sólidaestructurapero, debidoa su

condicióndestartalada,el lugar ensuconjuntoproducela impresión de haber

vistotiemposmejores,al igual queFonteBoa.Losindiciosde unavidacomercial,

queen una ciudad comoEgo se detectanen seguida,no abundan,como cabe

esperar, enun rincón remotocomoeste,situado a 1.800millas o sietemesesde

viaje- entre ida y vuelta- en velerodesdeel Fará, el maspróximo mercadode

productos. Una muy corto experienciamedemostróquelos habitantesviven en

plena degradación,y~ quelos pocosportuguesesy otros inmigrantes,en vezde
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promocionarla industria, han preferidoadoptarel ociosoestilode vida de los

indios... (Bates1985 [18631:263)

Las noticiasde que disponemosparecenapuntar,pues,a un progresivo

declinar o estancamientode las actividadesextractivasen la región debido

probablementea sulejaníade los grandescentrosdepoblacióny mercado,tanto

por la vertienteatlánticacomopor la Pacífica,lo que habríadesanimadoa los

colonosa asentarseen aquellastierras, teniendocomo teman inmensasáreas

vírgenesde colonizaciónmucho máscercanasa la costa.A comienzosde la

décadadel60 ni Marcoyni Batescitan aúnactividadesdeextracciónde látex. La

prosperidadde lasmisionesde la quehabíasidotestigoLa Condamineen 1754,

consecuenciade la conjuncióndeobjetivoseconómicosy empeñoevangelizador,

habíadado pasoal estancamientode las villas bajo administraciónlaica. Es

evidente que las puras motivacioneseconómicasno bastaron durante aquel

tiempo para atraera la gente a aquellaremotaregión en la cual las mismas

autoridadesportuguesas/brasileñas,una vez estabilizadala frontera, debieron

perderel interés, comolo habíanhecholosespañoles/peruanosconanterioridad.

En consecuencia,los nivelesde colonizaciónblancay de explotaciónindígena

duranteesteperiododebierondemantenersebastantebajosconrespectoaotras

zonasen las que estuvovigente el régimendel Diretório. Los bajosnivelesde

explotaciónen comparacióncon otras regionesde la CuencaAmazónica se

constituirána partir de estaépocaen unacaracterísticasignificativay distintiva

de esta región del Alto Amazonasque marcaríadecisivamentela trayectoria

históricade losticuna.

De acuerdocon Pacheco(Pacheco1988) y Goulard (Goulard 1993)

duranteestaépocalos ticunahabríancontinuadoel procesode fluvialización

iniciado trasla desapariciónde los omagualo queno quieredecir, sin embargo
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que pasarana residir sobrelas mismasorillas del Amazonascomo lo habían

hechosusantiguosenemigos.La mayor partede la naciónticuna selocalizaría

entoncesenasentamientosmalocalesenzonasaúnde tierrafirme aunqueno muy

lejanasdel Amazonasy de los centrosde poblaciónoccidental,en respuestaa

una estrategiade los propios indios que, en palabrasde Pacheco,sería um

compromissoentre a escravíza~aoás atividades domesticas(servicios que

podíanverseobligadosaprestarsi pasabanaresidiren algunade lasvillas) ea

existenciaisolada na selva(lo que, en la práctica,les otorgabael estatutode

“indios salvajes o enemigos” convirtiéndolesen blanco de las expediciones

esclavistasquecontinuarondurantetodoel siglo XIX (Goudard1993:324)). Por

otro lado,losticunas,comoanteslos omaguas,sehabíanvueltoprogresivamente

dependientesde lasmanufacturasoccidentalesy necesitabantrabajaro comerciar

paraobtenerlas.

La situaciónquepresentabanla mayoríade los ticunasa mediadosdel

siglo XIIX no parece haber diferido demasiado,por tanto, de la de siglos

anteriores:habitandomalocasclánicas,gozandodeunaautonomíaprácticamente

total, aunquequizásenroladosesporádicamentebajo las órdenesde diretoresu

otros colonosen expedicionesextractivasde duraciónvariableque en ningún

modo podían suponer una ruptura abrupta de sus actividades económicas

(horticultura, pescay caza),a las que sededicabanla mayorpartedel tiempo.

Como se desprendedel texto de Marcoy, algunosticunasdebían comerciar

inclusodirectamenteproductosrecolectadospor ellos mismoscon los regatoes

brasileños,sin sersiquierafiscalizadospor el diretor. Eraesta,porotraparte,una

situaciónque resultabacómoda para los escasoscolonos de la región, que

hubieran carecido de medios para controlar directamentetamaña masa de

esclavosindios”.

~ Para oscolonostratava-sede urnagarantíaderápida efarta mobiliza~aode mao-de-obraa baixo
custo, semnecessirarde carregar com osgastosde organiza~aode urna entrada (ou compra)e
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Es lo que podríamosdenominarcomo un régimen de explotaciónde

“baja intensidad”, caracterizadopor un control a distancia muy débil, una

particular forma de indirect rule de la poblaciónindígenasometidaal trabajo

extractivo.La debilidadde estecontrolpuedecomprobarsesin ningunadudaen

el hechode que los ticunasiguieron entablando duranteesteperíodoguerras

entreclanesy con otros grupostribales,como la que emprendieroncontra sus

vecinosorientaleslos yaguacon apoyo de los mayarunade la orilla sur del

Amazonashacia i850 (Fejos1943:24).

El restodela poblaciónticuna, sin dudaunaparteminoritariadel grupo

tribal, lo componíanlos ticunaresidentesen lasvillas, y aquellosquesehabían

ido instaladoen las riberasdel Amazonasen pequeñasviviendasunifamiliares

desdemediadosdel XVIII. Su sujeción a los diretores y otros moradores

occidentaleserabastantemásdirecta,sobretodo la de los ticunasurbanos.Como

en el pasadocon los misioneros,algunos indios atendíanal servicio doméstico

de los europeos. El resto debió constituir el contingenteprincipal de las

expedicionesextractivistasqueseorganizabandesdeestosnúcleosurbanos.Por

lo demás, la tendencia creciente, aunque lenta, parece haber sido a la

transformaciónde los indígenasurbanosen un campesinadoasimilado,a través

de la destribalización,la disoluciónde lasdiferentesidentidadesétnicas(por la

convivencia, intercambios matrimoniales, desarticulación de las antiguas

estructurassociales,etc.), el mestizajey la aculturación.

En la épocaenqueescribeSampaiono parecequesehubieraproducido

aunen lasvillas una situacióndemestizajeo dedifuminaciónde las identidades

manunten~aode escravo-indio, além de outras vantogensagregadas(nao perder tempo, risco ou
esfor~o) (Pacheco1988: 23)
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étnicasde los distintosgrupos.Sampaionos presentaa los ticunade Oliveni~a

concentradosenun barrio apartede la vilía, lo queimplicaríala pennanenciade

un agrupamientopor etnias similar al existenteen la épocade reducciones,y

nadadicerespectoaunaposiblemezcladeblancose indios.

La Oliven9a que describe el naturalistainglés Bates, casi cien años

después,sin embargo,nos presentauna situaciónbastantediferente: el lugar

albergaa unos quinientoshabitantes,principalmentemestizose indios de las

tribus tucúnay collína (Bates1985 118631:263). Nadanosdice Batesrespecto

a los omagua,passé,jurí o xumanaquehabitabanla villa entiemposdeSampaio,

probablementeporqueestabanya asimiladosenesapoblaciónmestiza.Respecto

a los colinay losticunaquizápuedanencontrarsealgunasexplicacionesparasu

refraccióndiferencial a la asimilación: los collina eran sin duda pobladores

recientesde la villa, puesSampaiono los citaen 1774y los describe,además,en

otro lugar, comogentequenuncafoi possivelreduzir-sea aldejar-se(Sampalo

1985(17741:74); encuantoa los ticuna, esevidenteque los estrechoscontactos

que los habitantesurbanosprobablementemanteníancon el resto de la tribu,

cuyosasentamientoseranmayoritariosen el territorio querodeabaa SaoPaulo,

contribuyeronaralentizarunprocesoquehabíasidomásrápidoenel casode los

otrosgruposétnicos,másaisladosdesuscontextostribales.De cualquiermanera,

la asimilacióny el mestizajedelos ticunafueronun procesono por lento fácil de

deteneren los nucleosurbanos,e incluso, aunqueno fuera esala tendencia

dominante,fueradeellos56 . En 1857, segúnhaceconstarBates,el mismo diretor

de SaoPaulode Oliven9a,Antonio Ribeiro, eraun mestizomitad blanco,mitad

ticuna(Bates1985[18631:263).

~ (Marcoy nos hablade desertoresbrasileñosviviendo en asentamientosribereñoscon mujeres
ticuna(Marcoy1867: 142)
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El mestizaje parece haber sido, de hecho, predominante en la

composiciónétnicade lasvillas altoamazónicasduranteestetiempo.Un ejemplo

deestopuedeserel hechode queen 1857 - denuevosegúnla relaciónde Bates-

de entrelos dirigentesde Sao PaulodeOliven9asólo el sacerdotefueseblanco.

Aparte del diretor, el juiz de paz era un mestizo llamado Geraldo y el

subdelegado,un negro(Bates1985L18631:264). El mestizajeserevelócomoun

potente agente aculturador en las villas altoamazónicas,probablementeel

principal. Las poblacionesmestizadasde las villas del Alto Amazonaseran

capacesde asumirla representacióndelasfuncionesdelestado,lo quepruebasu

total asñnilacióna la culturay sociedadoccidentales.Al menosen estesentido,

el sueñode Pombalno habíafracasadodel todo. La situacióncambiaría,sin

embargo,cuandoa finales del Xlix una nuevaemigraciónde colonosblancos

retomaralasriendasde la representaciónpolíticaen la región.

Esta preponderanciadel mestizajecomo vector de aculturaciónpone

ademásde manifiestoel papelextremadamentesecundarioquejugó duranteeste

periodola acciónaculturadorade la iglesia. Conel fin del régimenmisional los

objetivosde catequizaciónhabíanpasadoa un segundotérminoy la actividad

evangelizadorade los religiosos,tanactivaen el pasado,cayóbajo mínimos.

Ya hemosdicho cómola misión deLoreto,en el Perú,fue abandonaday cómo

no seabriríaen aquellazonaningunaotrahastala fundaciónde CaballoCocha

entornoa 1860. Respectoalas villas amazónicasbrasileñas,éstasparecenhaber

sufridotambiénen lo religioso lasconsecuenciasde la decadenciay el abandono

de la región. Es cierto que semantuvola presenciade religiososen las villas

(aunqueno nosconstasi setratabade clerosecular,decarmelitas,o defrailesde

otrasórdenes)perola intensidadde la evangelizaciónestabasin dudamuy lejos

de esaespeciede catequesisplanificadaque habíancontempladolos pequeños

estadosteocráticosde lasreducciones.El hechoestáahí y es incontestable:La
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mayorpartede los ticunaconservésu religión propiahastabienentradoel

siglo XX. Si bienesciertoque esamayoríaveníaconstituidapor los ticunasque

habitabanen malocas,es también de suponerque la cristianización,aunque

estuvieraenmarcha,fueramuy profundaentrelos ticunade los nucleosurbanos

o de los asentamientosribereñossi hemosde guiamosporretratoscomoel que

BateshacedelsacerdotedeSaoPaulodeOliven9a:

.se pasabael día y la mayor parte de la nochejugando, bebiendo ron,
corrompiendoa losjóvenesy dandoa los indiosel másvil ejemploimaginable(
Bates1985118631:264).

3.63. El fin del Diretorio y la transicióna la Era del

Caucho.

La escasapresenciade la Iglesia en el territorio del Alto Amazonas

duranteel periododel Diretório seprolongóduranteel régimendehaciendasque

le sucedióen la Era del Caucho.Obedece,sin duda, en gran partea las causas

históricasya reseñadas-proyecto secularizadorde Pombal, expulsión de los

jesuitas,inestabilidadcontinuade las misionesperuanas-pero tambiéntiene su

explicaciónen la oposiciónquelos direc¡ores/~atronosdebieronpresentara la

labor de los misioneros.Es lógico que el conflicto de interesesque ya había

enfrentadoenel XVII ahacendadosesclavistasdelParáy jesuitasmanumisores

sereprodujera,aunqueconmenorvirulencia,entrelos diretores/patronosy los

religiosos, siempre predispuestosteóricamentea denunciarlos abusosde la

explotación.
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Enesacontingenciapor defendersusprivilegiosadquiridos,la oligarquía

dominantelaicaobstaculizóconscientementelos esfuerzosde la IglesiaCatólica

por trabajarcon los indios. Había, ademásde ésta,otra razónfundamentalpara

dificultar la labor de los misioneros: como trataremosde demostraren el

siguientecapítulo: la evangelizacióny consiguienteaculturaciónde los indios

contraveníalos interesesdelos dueñosdehaciendas,porcuantosocavabael pilar

ideológicoen el que sesustentabala justificación de susumisióny explotación:

el hechodequefueransalvajesno civilizados.

La seculartensiónentre hacendadosdueñosde indios e Iglesia, que

habíallegadoa momentoscríticos en siglosanteriores,continuóasí sustirasy

aflojas durante todo el régunen del Diretório, trayendo fmalmente como

consecuencialadesaparicióndel mismo. El actade defuncióndelDiretório fue

lirmada en 1864 — dos años despuésde la emancipaciónde los esclavos

norteamericanos-por el Presidentede la Provinciadel Alto Amazonas— nueva

división administrativaen que seencuadrabael territorio- cuandoéstedecide,

atendendoa muitasdenúnciaseprotestos(CoutodeMagalhaes,obispodelPará

e outros) (Pacheco1977:21), no reemplazardesdeesafecha en adelantelas

vacantesde diretoresquesefueranproduciendo.Se iniciabaasí la cuentaatrás

paraunapaulatinadesaparicióndelDiretório comorégimenadministrativo.

La situación socio-económicay la estructurade dominación que le

acompañabanpermanecieron,sin embargo,rodando por la misma vía. Los

diretores fueron sustituidospor concejosmunicipalesque, aunqueen teoría

elegidos por sufragio, automáticamentepasaron a ser dominados por los

propietariosterratenientespreexistentesy los nuevoshacendadosqueempezaban

a llegar al Amazonas— sm teneren cuentafronteras-al olor del caucho.La

alianzaclasepolitica/oligarquíaterrateniente-extractivista,básicamentecauchera
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apartir de finalesdel XIX, permanecióinalterable.Poderpolítico y oligarqula

terratenientesefundíanfinalmentede esamanera,anivel local, suprimiendola

interferenciadelos diretoresquienes,al fmy al cabo,y apesarde la alianzade

intereses,eranagentesdelEstado.En el último tercio del siglo XIX y hastalas

décadasde lostreintay cuarentadelsiglo XX, laacciónde losestadosnacionales

dejó de sentirse en la mayor parte del vasto subcontinenteamazónico,

permitiendoque los intereseseconómicosdel extractivismo ya abiertamente

capitalistapasarana dominarla región o, peor aún, sealió descaradamentecon

aquellos.

Las consecuenciasde estadefeccióno negligenciade los Estadosfueron

terribles, toda vez que la íglesia tampocofue capazde suplir ese vacío: el

Amazonasse convirtió en un territorio sin fronterasy sin ley, en el que la

maximizaciónde la producciónseconvirtióenel únicoprogramadegobiernode

la región, en el principio rector de la economía política. Para este ídolo

inmnisericorderegido por la sangredel capital no existíanconceptoscomo la

justicia social o los derechoshumanos,tansólo el incrementode susganancias.

El resultadofue la opresión,explotacióny/o esclavizaciónde los gruposy clases

másdébilesdel conjunto social amazónico:los negros,los campesmospobres

mestizosy los indios, quienesformaronel batallóndeseringueirosque sedejó

la piel en las estradasdel caucho. Y nadiepuso en marchaningúnmecanismo

paradefenderlos.El Estadobrasileño,pretendiendo,bajo presiónde la Iglesia,

acabarconunasituaciónde injusticiahacialos indígenashabíasentadolasbases

deunainjusticiamayor:sehabíaautoinmoladoenel Amazonas,habíadelegado

su representaciónen la región en favor de los propietarios particulares,

abandonandoasí a su suertea los indios, a quienesPombalhabíasoñadocon

convertiren ciudadanos,y a otras clasesexplotadas.El triunfo de la Iglesia,

comoenotrasocasiones,habíasidopírrico,puramentesimbólico.
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Ni el Estadoni la Iglesia hubierantenidofuerzastampocoparaimpedir la

explotaciónaunquehubiesenpuestosu empeñoen ello: La súbitainyecciónde

capitalquetrajoconsigoel boomdelcauchotransformóamuchosde losantiguos

o nuevoshacendadosenhombrespoderosos,derecursosrelativamentegrandes

parazonastan remotasy poco pobladas,en verdaderosseñoresneofeudaleso

neoesclavistas,dueñosdehaciendas,hombresy vidas,conejércitosprivadosque

impartían su propia justicia, cuyos paradigmasson individuos como Arana,

Fitzcarraldo, Funes,Araujo y cuyo poderquedó reificado en los esplendores

arquitectónicosde la ciudadesde Manaose Iquitos. Le quedabanal Estadolos

destacamentosmilitares, es cierto, pero estos,que seguíandependiendode la

fuerzade trabajo indígenapara su funcionamiento,y a cuyosoficiales atraían

comoal quemáslos suculentosbeneficiosde la actividadextractiva,no fueron

otra cosaque un brazoejecutorde las fuerzaseconómicasdominantes,el leal

instrumentodecoercióncompradopory conchavadoconellas.

Para los indígenasamazónicos,la Era del Caucho significó, pues, en

términosgenerales,un incrementonotableen la intensidadde la dominacióny la

explotaciónconrespectoa la situaciónprevia.El resultadofinal sesaldócon un

terriblegenocidioparatodala región, la desaparicióndegruposétnicosenterosy

la disrupciónde lasestructurasy formasdevidatradicionalesdemuchospueblos

indígenas. Es necesarioseñalar,sin embargo,que la generalizaciónoculta la

existenciadegradacionesregionalesy particularessignificativasen la intensidad

de esa explotación, que dieron lugar a situacioneslocales diferentes y a

consecuenciasmuydistintasparacadaáreao grupoindígenaenconcreto.

En la región ticunala explotacióndelcauchodesdefinalesdel XIX no

modificaría radicalmente la situación anterior. Aunque los niveles de
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explotación se incrementaron, las nuevas actividades económicas se

desarrollaronde acuerdoa un modo de producciónno muy diferenteal de los

períodosanterioresy, dehecho,herederode estos:permanenciageneralizadade

los ticuna en sus asentamientosen la tierra firme y combinación de sus

actividadesde subsistenciacon los trabajosde recoleccióndel látex y otros

productos. La región ticuna mantuvo así niveles bajos de explotación con

respectoaotrasregionesdela Cuenca,conlasimplicacionesqueesotendríapara

la sociedady la cultura indígenas.El Alto Amazonas(donde,entreotrasetnias,

se asentabanlos ticuna),nuncaalcanzóni remotamentelosnivelesde genocidio

y etnocidio o explotaciónque en otros lugaresharíanel Amazonastristemente

famosoanteel mundoy la Historia.Es estaunatesisquetomamosdePachecode

Oliveira (Pacheco1988)y quenuestropropioanálisisde la trayectoriahistórica

enel áreanosconducea refrendar.

La conclusiónmásimportantequepuedeextraersede estesubcapítulo

es, pues, la existenciaen la región ticuna del Alto Amazonasde un cierto

continuumhistóricoqueconectala estructurasocioeconómicay depoderde las

misionescarmelitasde principios del siglo XVIII con la existente duranteel

régimende haciendasimplantadodurantela Era del Caucho(1880-1920)y que

habríade sobrevivirenel áreaticunahastala segundamitad del siglo XX. Una

serie de procesosde cambio histórico conducende una a otra sin grandes

fricciones pasandopor este estadio intermedio del Diretório que hemos

analizado,convectoresqueapuntanaunamtensiflcacióncrecientede la sujeción

indígena,desuexplotacióneconómicay, relativamente,desuaculturacióny/o de

cambiode susestructurassocialesoriginarias.Y decimosrelativamenteporque,

si bienescierto queel procesoaculturadorsiguiósiempreun caminoascendente

(nunca hubo marchasatrás) el periodo del Diretorio y el régimen de las

haciendascaucherasasistieronaunadisminuciónsorprendentede suvelocidad,
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prácticamente un estancamiento.Las misiones habían sido centros de

aculturaciónintensiva, diseñadasespecíficamentecon ese objetivo. Lo mismo

pretendía en sus presupuestosiniciales el Diretorio. Las estrategiasde

dominaciónde los díretores y de los caucheros—peruanoso brasileñoses

indiferente-imprimieron,sin embargo,un frenoal procesodeaculturaciónquelo

ralentizóhastaprácticamentela parálisisdurantecasidossiglos.

Si régimenmisional, Diretório y régimen de haciendas constituyen,

decíamos,un claro continuumsocioeconómico,en lo querespectaal procesode

cambio y aculturaciónde la sociedadticuna existeunaevidenterupturaentrela

primerade las situacioneshistóricasy las dosquela sucedieron.Si en un primer

momentola proyecciónhistóricaapuntabahaciala aculturaciónde los indígenas

en el transcursodeunasgeneraciones,la falta de continuidady la debilidaddel

impulso evangelizador-tarea, como comentábamos,ya de por sí nada fácil-

frustró estatrayectoriade transformación.El continuum a este respectose

restablecióde nuevodesdefinales del XVIII pero con coordenadasde signo

contrario. Porque si hay una característicadistintiva de los regímenes de

dominaciónquesucedieronal de lasreduccionesquenosmtereseresaltareneste

estudio es que estos apenasvinieron acompañadosde un proceso de

aculturaciónparalelo.Esteprocesosólo semanifestó,comohemosseñalado,en

los escasoscentros urbanos (Sao Paulo de Oliven9a, Benjamm Constant,

Tabatinga,etc.)y básicamenteatravésdelmestizaje.Desdela desaparicióndel

régimen de reduccionesno hubo ningunatentativaplanificadapor parte de la

sociedaddominantede asimilar culturalmentea la poblacióndominada,cuya

mayoría permanecíaen asentamientosrurales, ni imponerle sus códigos de

valores.
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