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INTRODUCCION 

Desde cl siglo XVII el grupo indigena amaz6nico campa ashininka en- 
11-6 cn contact0 con institucioncs econ6micas, religiosas y gubcmamentales, 
primero del estado colonial y luego dcl estado nacional. Dichos contactos 
constituycron manifcstacioncs particulares en lo que es actualmcnlc la selva 
central peruana, de dos grandes momcntos dc la expansion europca (cl siglo 
XVI-XVII y fincs dcl siglo XIX-comienzos del XX) que llcvaron a la consti- 
tuci6n de un sistema de circulaci6n de biencs a nivel mundial, funcional a1 
desarrollo dcl ca1)italismo europco y en  el cual sc vieron a la larga 
involucradas las socicdades tradicionalcs dc Asia, Africa, Occania y AmCrica 
(Wolf 1982) como productores de matcrias primas. En dicho proceso, a 10s 
difcrcntcs proycctos aculturativos -cxplicitos o implicitos- cohcrentcs con 
la dintimica intcma y objetivos dc dichas institucioncs, corrcspondicron dife- 
rcntcs formas dc respucsta dc la socicdad indigcna dcsde las categorias 
organizacionales y cosmol6gicas propias. Dichas rcspucstas se caracteriza- 
ron, ya por la flexibilidad extrcma en beneficio dcl intercarnbio y el estableci- 
micnto de rclaciones con las nuevas y for6neas fuentes de poder, ya por el re- 
chazo a travds dcl recurso extremo de las armas, muchas veces ligado a con- 
cepcioncs mesihicas de rctomo a ideales modelos de organizaci6n de las re- 
laciones socialcs ubicados en un mitica era dorada. Oscilando entre estos dos 
extrcmos, al interior de la socicdad indigena traditional ashininka de la selva 
central pcruana (mapa Nro. I), en busca dc asegurar las condiciones de su re- 
producci6n como sistema, se dan una serie de transformacioncs que llevan a 
cambios en la dinarnica de reproducci6n de sus bases materiales y sociales. 
Este tip0 de procesos, que despcrtaron el inter& de 10s antrop6logos a media- 
dos de este siglo en Oceania, Africa (Firth 1971: 100-lo), Norte y Sud Am& 
rica (Steward y Murphy 1976), analizados dcsde diferentes pcrspcctivas te6ri- 
cas, revelaron c6mo 10s primeros cambios por factores exogcnos en sucicda- 
dcs dc tip0 tribal de tccnologia neolitica --corn0 la quc aqui nos ocupa- se 
dan a nivel tccnol6gico y econ6mico en la forma de demanda por park de 10s 





rniernbros de estas sociedadcs de bienes matcrialcs tdcnicamentc m8s eficicn- 
tes, en particular hcrrarnicntas de hierro y acero que rccmplazan a utensilios 
tradicionales de piedra, concha o hueso. Corno consecuencia de estos despla- 
zamientos de elcmcntos tccnol6gicos tradicionales por aquellos manufactura- 
dos, se produce la pCrdida de parte de 10s conocirnicntos tCcnicos tradiciona- 
lcs necesarios para la reconslituci6n de 10s utensilios tradicionales, las condi- 
cioncs rnatcriales para la produccibn. Asi por ejernplo Steward y Murphy en 
su citado trabajo de 1956 scfialan para el caso de 10s munduruc6 (rio Alto 
Tapaj6s, Brasil), ubicados como 10s ashdninka en el Area cultural del bosque 
tropical sud-americano, la pbrdida de 10s conocimientos tdcnicos neccsarios 
para producir hachas de piedra con las cuales desmontar 10s bosques y produ- 
cir utensilios y elaborar artesas de cerdmica en las cuales cocer 10s alimentos 
a1 ser reemplazados por hachas de acero y ollas de aluminio lo que lleva a 
que neccsidades materiales b8sicas s610 puedan ser satisfechas con ayuda de 
bicnes manufacturados cuya producci6n el grupo no controla. Surgen asi ante 
la pdrdida de conocimientos tCcnicos tradicionales dependencias tecnoldgicas 
de 10s rnicmbros de estas sociedades que 10s llevan a hacerse enteramente de- 
pendientes, para reconstituir sus condiciones materiales de vida, de comer- 
ciantes y grupos dc podcr econ6mico regionales forilncos. Asi, en el contcxto 
dc un mercado rnundial en expansi6n, surgen dcpendencias tecnol6gicas que 
llevan a cambios radicalcs tanto en la organizacidn como en el destino de la 
producci6n, que ya no serA distribuida a1 interior del grupo ceremonialmente, 
o a travds de las rclacioncs de rcciprocidad cotidiana a 10s parientes, pues de 
ella se espera ahora un excedente a cambio del cual obtener aquellos bienes 
forhncos cuya producci6n el propio grupo no controla y que constituyen con- 
dici6n indispensable a la reconstituci6n de las condiciones materiales de vida 
de la sociedad traditional en cuesti6n. 

En cl caso que aqui nos ocupa, 10s carnpa ashgninka (Arawak Pre- 
andino) de la sclva central pcruana (mapa 1). el proceso de reemplazo tecno- 
16gico por el cual es involucrado en el mercado reviste particulares caracteris- 
ticas. A diferencia de otras sociedades de t i p  tribal, el particular proceso vi- 
v i d ~  por esta sociedad llev6 a que este fuera el caso de una sociedad que, en- 
tr6 en posesi6n de la tecnologia necesaria para la extraccibn, fundici6n y mo- 
delado del h icm a travCs de sus conquistadores en el siglo XVI, conocimien- 
tos tecnol6gicos que conservaron hasta finales del siglo XIX, momento de 
una nueva expansi6n en la regi6n. Esta particularidad del caso ashdninka en 
su proceso de inscrci6n en el mercado ocupa un lugar muy importante en la 
mitologia de este grupo, la que forma parte de una ideologia mesihica laten- 
te y de las reprcsentaciones de este grupo acerca de las hoy relaciones de do- 
rninaci6n politica y subordinaci6n econ6mica que sostienen respecto a grupos 



de poder regionales. Asi el objetivo del presente ensayo es mostrar el proceso 
por el cud  fuerun transformadas las bases tecnol6gicas. y por lo tanto la 
dinArnica de la reproducci6n del hoy grupo Ctnico Carnpa Ashaninka, asi 
como las representaciones socialrnente generadas por pane de 10s miembros 
de la propia sociedad ashkinka sobre dicho proceso que como mostrarernos 
constituyen explicaciones accrca de las actuales rclaciones de subordinacidn e 
intercambio desigual vividas actualmente por este grupo'. Este proceso es 
abordado a partir dcl concepto de necesidad, concepto de larga historia en an- 
tropologia de Malinowski en adelante, que aqui entendemos no como un im- 
pulso dcterminado por las caractensticas biol6gicas del individuo lo que nos 
llevan'a a una concepci6n estiitica y a la vez abstracts de las necesidades, que 
sc dan'an con indcpcndcncia dc tiempo y lugar- sino como un fcn6meno so- 
cio-cultural resultado del particular momcnto de las rclaciones entre los horn- 
brcs, y de estos con la naturaleza en la socicdad en que el individuo existe y 
es socializado. Las necesidades presentan una estructura que corresponde a 
objetos materiales, relaciones sociales y actividades concretas generadas por 
la propia socicdad o que existen en las frontcras culturales de estas. En este 
sentido considcramos con Heller que las ncccsidadcs no existen en abstract0 
sino dcntro de un contcxlo que les da un contcnido especifico. De esta mane- 
ra, considcramos la estructura de necesidades dc 10s individuos cohercnte con 
las condicioncs dc la reproducci6n material y social dc la socicdad (Hellcr, A. 
1978) surgicndo las nucvas necesidades quc transfonnan la estructura dc nc- 
ccsidadcs establccida en rcfcrcncia a un bicn o rclaci6n social nuevo, surgido 
dc cambios en el sistcma productivo o que sc prescnta en la intcracci6n con 
rcprcscntantes de otras socicdadcs. El acercamiento a1 tipo de proceso sefiala- 
do dcsde estc concepto pcrmite entender 10s efcctos de 10s reemplazos tecno- 
16gicos rcsultado dcl proccso de contacto en la transformaci6n de la d inhica  
de rcproduccidn de 10s sistcmas socio-culturalcs. En este sentido buscamos 
supcrar asi 10s limites dcl accrcamiento a partir del concepto de integraci6n, 
de discutible trasfondo etnocCntrico. Asimismo el concepto de necesidad nos 
permitc entender 10s mitos sobre el contacto europco gcnerados por estas so- 
cicdadcs a partir dc sus esquemas cognitivos propios como una respucsta a 
partir de las categorias culturales de la sociedad tradicional a la necesidad de 
entender e interpretar nuevas situacioncs en un mundo cambiante. El pensa- 
micnto mitico, entendido aqui como forma de razonamiento de tipo anal6gico 

1. El proceso de la sociedad ashhinka ha sido objeto de investigacih de diferentes inves- 
tigadores y recopiladores de fuentes hist6ricas (Loayza 1942; Tibesar, A. 1950, 1952, 
1989; Varese 1973; Lehnertz, J.F. 1969; Castro Arenas 1973; Santos, F. 1988; Barclay, 
F. 1989) en quienes nos basaremos para nuestro anilisis. 



(Levi-Strauss 1975:41), ordena y reordena, a1 generar textos miticos, aconte- 
cimientos de la historia de una sociedad o de sus miembros, adscribiCndoles 
asi un scntido, convirtiCndose en medio de explicaci6n de la situaci6n presen- 
te (Levi-Strauss ibid:43). 

Como hemos visto en otra parte (Rojas Zolezzi 1992), en un tiempo 
mitico definido dentro de la tradicidn oral de esta sociedad por medio del tCr- 
mino pciirani (que aqui traduciremos por "antiguamente") momento anterior 
a1 pasado hist6rico o devenir del grupo, se desarrollan acontecimientos que 
establcccn modelos de organizacidn de las relaciones en esta sociedad y que 
conslituyen la explicacidn dltima y justificaci6n del orden de relaciones ac- 
tual a su interior y de este con 10s demis grupos. En la cosmologia 
ashdninka, el territorio del grupo es recorrido por el rio desde intatoni (de la 
raiz vcrbal int-, comcnzar) en la sierra hasta otsitiriko (de otsiti - se sumerge) 
lugar que coincide con el punto donde se oculta el sol, ambos lugares de resi- 
dencia de difcrentcs divinidades. El rio constituye en esta sociedad el princi- 
pal critcrio de orientaci6n geogrifica siendo ubicadas personas o cosas en el 
tcrritorio dcsde el punto en que esth situado el hablante, en las posiciones 
katonko (rio arriba) o kirinka (do abajo) (Weiss, G. 1975: 251). En esta dlti- 
ma dircccidn se encuentra, cerca a otsitiriko, Pachikama, divinidad que sos- 
tiene la tierra, ayudindolo en el extremo opuesto Yompiri (divinidad que 
constituye una influencia de 10s vecinos amuesha - arawak pre-andinos). Por 
encima y por debajo de esta tierra en diferentes niveles habitan diferentes 
divinidades, siendo cl dltimo nivel inferior habitado por demonios. La socie- 
dad ashdninka actual de acuerdo a1 mito de origen desciende del shamfin que 
en el seiialado tiempo mitico se salvara flotando en una balsa con su familia 
de la gran inundaci6n causada por un gran cangrejo a1 tapar Cste la salida del 
agua a1 final dcl rio situada en otsitiriko y que destruyera a una humanidad 
anterior que desconocia las plantas cultivadas y vivia en constante guerra, en 
suma, ajcna a la cultura. Retirado el cangrejo del agujero en otsitiriko, des- 
cienden las aguas y la nueva humanidad ashininka obtiene las plantas culti- 
vadas de Luna, y 10s principales utensilios del sistema tecnol6gico de anima- 
lcs que en aquel tiempo mitico eran personas. Asi, a travCs de diferentes tex- 
tos la familia sobrevivicnte de la inundaci6n va obteniendo 10s diferentes ele- 
mentos de la cultura ashhinka traditional en la forma de dones (Rojas 1992). 
En este proceso un hCroe cultural como Aviveri contribuye a dar forma a1 
mundo actual a1 dar lugar a la distinci6n entre el dia y la noche y entre la es- 
taci6n seca y la Iluviosa a1 crear la mdsica para cada una de ellas. Aviveri 
asimismo transforma hombres en animales dando a estos sus caracten'sticas 
actualcs y mantiene a raya a 10s forineos invasores del territorio Campa 
Ashhninka convir~i6ndolos en rocas. Sin embargo sus actividades se tornan 



peligrosas para 10s propios ashaninka debido a lo cual es lanzado -por me- 
dio de una trampa de foso cavada en el suelo- hasta orsitiriko donde ayuda 
a Pachakama a sostener la tierra (Wciss 1975:309-322). En este punto, dife- 
rcntes mitos, objcto del presente articulo, que han llamado la atencidn de 10s 
investigadores en las dos dltimas dCcadas (Varese 1973; FemBndez, E. 1987) 
y de 10s cuales prescntamos nuevas versiones se remiten a1 seiialado tiempo 
mitico para dar una explicaci6n a las actuales relaciones de 10s miembros de 
este grupo Ctnico amaz6nico con 10s blanco-mestizos. 

SAL, HERRAMIENTAS E INTERCAMBIO INTERETNICO 

El tcrritorio traditional de la sociedad Campa Asha'ninka abarca tanto el 
habitat ribereiio (llanuras aluviales del Alto Ucayali y el rfo Tambo) como el 
habitat intcrfluvial (las colinas del Gran Pajonal), espacio ocupado de acuerdo 
a un patr6n de asentamicnto dispcrso de pequeiios grupos rcsidenciales com- 
pucstos por no mris de cinco familias, caractefiticas sciialada repetidamente 
por 10s misioncros dc las prirneras entradas a1 tcmtorio ocupado por este gru- 
po ktnico en cl siglo XVII, hasta el siglo XIX por viajeros y cicntificos. 

El control de este grupo sobre su temtorio y el uso de sus recursos se 
llcvaba a cabo a travCs dc dichos grupos residenciales. La organizaci6n por 
grupos localcs en esta socicdad, que 10s misioneros llamaron parcialidades a 
partir dc su expericncia en 10s andes, es algo que estos entcndicron ri4pida- 
mcnle. Cada uno dc eslos grupos esa dirigido por un jefe de grupo local, que 
exccpcionalmente podia tener influencia sobre otros grupos localcs, cuya po- 
sici6n se apoyaba cxclusivamente en su carisma y habilidad personales. Pos- 
teriormente, sobrc la base del pinkathari 10s misioneros construirian el 
cacicazgo hcreditario apuntalando esta instituci6n con su prescncia, nueva 
fuente de poder politico. El franciscano Manuel Biedma, uno de 10s primeros 
en estableccr una presencia relativamente estable en esta sociedad seliala en 
su Memorial de 1682 hablando de sus primeras entradas 

"... Los primeros que llegaron y remitieron sus embajadores fueron 
10s Pangoas, Menearos, Anapatis, y Pilcosunis, que caen y tienen 
sus habitaciones hacia la parte sur; de la parte del norte enviaron 
10s Satipos, 10s Capiris y 10s Tomirisatis. De abajo, esto es hacia el 
nacimiento del sol, enviaron d lo  10s Cobaros y Pisiataris ..." 
(Biedma, M. 1989:106). 

En esta cita reconocemos parte de la toponimia actual dentro del tenito- 
rio Campa Asha'ninka como 10s tCrminos Pangoa y Satipo. ObsCrvese un tCr- 



mino en especial: Tomirisatis. En el idioma ashfininka cl sufijo %ti, que sig- 
nifica gente, unido a un top6nimo. dcsigna a 10s individuos ashhinka que vi- 
ven en un determinado lugar. Asf, por ejemplo, tkrminos recogidos por noso- 
tros en el rio PerenC, como zotaatsuti (gcnte del rio Zotani), y Churin- 
gavenisati (gcnte del lugar llamado Churingaveni), o en el rio Pichis como 
Machurianisati (gente del rio Machuriani)~ Cocarisati (la gente del lugar lla- 
mado Cocari) designan la existencia de individuos ashininka, parientes o afi- 
nes entre si, que mantiencn relaciones de co-residencia en un mismo nampitsi 
(litcralmente, mi territorio), sector del territorio en el que mantienen el con- 
trol sobre 10s recursos frcnte a otros grupos locales. El sufijo -sati, sin embar- 
go, puede tcner una aplicaci6n mis amplia que la del grupo local, para indi- 
car niveles dc relacioncs mis arnplias dentro de la sociedad ashininka. Asi, 
encontramos terminos como Parenisati (la gente del rio PerenC) que designa a 
10s pobladorcs de las riveras y tierras adyacentes a dicho rio. Biedma, en la 
rclaci6n antes citada de sus trabajos en la zona del Perenk, tambiCn habla de 
"10s de Quiringa" (1979:179). Este tdrmino puede ser aclarado con la ayuda 
de un pirrafo de una cr6nica tardia como la de Ordinaire quien nos dice: 

"A orillas del rio ~ ~ u r h a c  existen importantes tribus de Antis, 10s 
Catongos y 10s Queringasates" 
(Ordinaire 1988: 188). 

Los tdrminos katonko y kirinka, en ashhinka significan respectivamen- 
te, rfo arriba y rio abajo. El tCrmino "queringasates" registrado por Ordinaire, 
dcsignaria a 10s grupos residenciales asha'ninka localizados rio amba, siempre 
desde cl punto en que se encuentra situado el hablante. Es necesario sefialar 
que, a nivcl de 10s grupos residenciales ubicados a lo largo de 10s nbs o en 
una misms zona intcrfluvial nunca hub0 jefaturas o cacicazgos permanentes. 
Asi, mis allh de 10s tCrminos que designan grupos residenciales especificos, 
aqucllos que designan conjuntos de estos ubicados "rio amba", "rio abajo" o 
en un determinado rio cobraban sentido en el context0 de la guerra intratribal, 
en la que 10s miembros de grupos residenciales campa ashhninka mantienen 
una relaci6n de activa violencia con aquellos con 10s que no se han estableci- 
do relaciones de alianza matrimonial o intercambio de bienes. En efecto, las 
relaciones entre 10s grupos residenciales Campa Ashhinka no eran tinica- 
mente conflictivas. Las relaciones entre Cstos se actualizaban todos 10s vera- 
nos, especialmente entre 10s meses de julio a setiembre, cuando se extrafa la 
sal gema del cerro tsiviari y se reiniciaba un ciclo de intercambios tradicional 
que involucraba a todo el grupo Ctnico y a travCs del cual, por sobre las gue- 
rras rituales, se actualizaban las relaciones entre 10s grupos locales de 10s rfos 
y zonas interfluviales del territorio del grupo, reactualizhndose las relaciones 



dcl grupo ktnico ashhinka como totalidad. Este sistema de intercambios, que 
con modificaciones persiste hasta nuestros dias, fue muy pronto entendido 
por 10s misioneros franciscanos. 

En base a infonnes misionales del primer contacto, Tibesar (1950) ha 
podido reconstruir la 16gica de dicho sistema. De acuerdo a este autor, 10s na- 
tivos explotaban tanto 10s lejanos yacimientos de sal en Ayacucho, como 
afloraciones de agua salada en el rio Pangoa, de las cuales obtenian sal por 
evaporacion. Sin embargo, la preferida por Cstos era la sal gema proveniente 
de la veta del Cerro dc la Sal, situado a una legua de distancia de la confluen- 
cia dc 10s rios Chanchamayo y Tulumayo, por ser mAs fAcil de obtener y 
transportar dada la proximidad a1 rio y por ser de sabor m6s fuerte (Mapa 
Nro. 2). De acuerdo a Tibesar, un grupo residential Campa ejercia un cierto 
control sobre 10s dcp6sitos de sal del Cerro, por cuya explotacidn 10s campa 
de otras Areas debian pagar a su cacique. La mayor parte de 10s extractores de 
sal quc llegaban a estos dep6sitos eran ashininka, existiendo una minorfa de 
Amuesha. Tibesar no encuentra indicios de que 10s miembros de otras tnbus 
vinieran a extracr el recurso directamente. Eran 10s ashAninka 10s encargados 
de procurarla a 10s piro, mochobo y remo a lo largo del sistema fluvial Ene- 
Tambo-Alto Ucayali, a travCs del trueque. Dato importante como luego vere- 
mos, sciialado por este autor, es que incluso existia un punto establecido para 
la rcalizaci6n de 10s trueques con estos grupos en unos bancos de islas en la 
confluencia del PcrcnC con el Ene, probablemente una zona neutral hasta la 
cual 10s ashtininka bajaban en grandes convoyes de balsas. Los ashhinka re- 
cibian a carnbio dc la sal "ropas, plumas, monos, aves cerhmica" entre otros 
bienes, pane de 10s cuales eran entregados a 10s ashAninka del Cerro de la Sal 
en el siguiente viaje, como pago por el derecho a extraer sal. Con la produc- 
ci6n de hachas de bronce en 10s andes y la posterior entrada en escena de 10s 
europeos, anota Tibesar, se produce una extensi6n de este sistema de inter- 
carnbio, que incluye las herramientas de acero y que fue claramente explicado 
por cl Padrc Huerta en una relaci6n de sus entradas a esta regi6n fechada en 
1691: 

" ... Estos (10s Campas) entonces llevan la sal desde el Cerro rio 
abajo en balsas de lo cual soy testigo y desde sus tierras, la trans- 
portan a otros intercambiindola por mantas de algod6n y ouas ro- 
pas, papagallos, monos y otras curiosidades. .. 
Todos estos bienes 10s traen con ellos cuando regresan por sal y 
ellos 10s intercambian con aquellos que viven en el Cerro abajo con 
las herramientas de acero que han obtenido en el intercambio por 
10s articulos que trajeron el afio anterior. De manera que estos in- 



dios reciben 10s productos de la selva y 10s uaen hasta Tarma y 
Paucartambo y regresan para aprovisionar a 10s infieles con hierro ... 
dc rnanera que todos son aprovisionados con hierro ..." (Hucrta. Ci- 
tado por Tibesar 1950: 108. Nuestra traducci61-1)~ 

El sistema dcscrito permitia una distribuci6n de la sal y las herramientas 
de hierro o acero a travCs de 10s diferentes grupos residenciales dispersos por 
el territorio ashAninka, que constituian en su conjunto este grupo Ctnico. Es 
rcvelador asimismo encontrar noticias en las diferentes crcinicas y relaciones, 
dc un sistema de trochas que articulaba todas estas zonas con el Cerro de la 
Sal; asi enconlramos, que desde el Rio Unini en el Gran Pajonal, habia una 
trocha que comunicaba esta zona con el Ccrro de la Sal (Wertheman 1907: 
202; Fry 1907:472) la cual era usada tambiCn por 10s ash6ninka del rio 
Tambo (Portillo 1901:40-41). Los del rio Ene mantienen en uso adn hoy una 
trocha que les llcva hasta la zona de Satipo. Esta zona junto con la de Pangoa 
se comunicaba antiguamente con el Alto PerenC y el Cerro de la Sal por me- 
dio de una trocha que fuera dcscubierta por 10s misioneros franciscanos hacia 
1673 (Ortiz 1978:405). Los ashhinka de la zona del Pichis a6n mantienen en 
uso una trocha quc atravicsa la Cordillera San Matias para llegar a1 PcrenC. 
De esta manera, esta rcd de caminos que comunicaba 10s diferentes valles y 
zonas interfluvialcs dcl territorio tradicional Campa Ash6ninka con el Cerro 
de la Sal constituyci la expresicin fisica en el territorio ash6ninka del mas im- 
portante mecanismo de integraci6n social de esta sociedad indigena. MAS a116 
de este Ambito, la sal cra intercambiada por trueque con 10s otros grupos 
dtnicos arawak (piro, machiguenga) y pano (shipibo, conibo) de la cucnca del 
Alto Ucayali. 

2. Si bien el tcxto original de la Relaci6n de Huerta h e ,  obviamente, redactado en espaiiol, 
solo hemos podido acceder a 61 a travis de la traducci6n a1 inglis llevada a cab0 por 
Tibesar. Fernando Santos (1980) ha demostrado que el Cerro de la Sal se encuentra en 
el limite entre el territorio Amuesha y Ashhinka. Esto nos llevaria a cuestionar la figu- 
ra, propuesta por Tibesar, de un curaca ashininka controlando el acceso a1 Cerro. Sin 
embargo, Santos admite un acceso directo por 10s ash6ninka dc 10s valles cercanos 
(Chanchamayo y Peren6) a este recurso. Asi, esto no destruye la interpretaci6n dada por 
Tibear de un acceso directo por 10s ashaninka a1 Cerro de la Sal a partir del cual se ge- 
nera el sistema de intcrcambios descrito. Asimismo Santos ha sciialado casos registra- 
dos dc expediciones guerreras de 10s cunibo y piro hash el Cerro de la Sal. Sin embar- 
go, como seiiala el autor este acceso parecc haber sido esporridico no constituyendo par- 
te de estc sistema o un mecanismo paralelo a1 descrito por Tibesar. 



EL MITO DE TSIVI, LA SAL. ASPECTOS SlMBOLJCOS DEL 
INTERCAMBIO TRADICIONAL 

Noshdninka es el tCrmino con el que un individuo designa --en el grupo 
ashdninka- tanto a sus parientes consanguineos como afines, parte de 10s 
cualcs, gcneralmente se encuentran, en raz6n de reglas de residencia 
ambilocal, en otros grupos locales diferentes a1 propio. Este tCrmino se com- 
pone del prefijo dc primcra persona no -y la raiz -shdninka, pariente. El tCr- 
mino ashhinka, se compone del prefijo de primera persona inclusiva plural 
-a y la misma raiz. Este tkrmino, que designa a todo miembro del grupo sen'a 
literalmente "nosotros 10s emparentados". El sistema de intcrcarnbios tribal a1 
interior dcl propio grupo ashdninka constituirfa por lo tanto una instituci6n 
que pcrmite reactualizar 10s vinculos sociales a1 interior de la propia sociedad 
entcndida Csta como una totalidad conformada por parientes. Esto nos permi- 
te entender el cardcter especifico de dichos intercambios, diferente a1 trucque 
que practican con otros grupos Ctnicos. A diferencia del trueque, que es una 
relacidn que se practica en vista a obtener una ventaja neta de individuos fue- 
ra de la propia sociedad, 10s intercambios entre miembros del grupo 
ashdninka se estableccn dentro del h b i t o  de la reciprocidad positiva (Sahlins 
1983:212-14). Si entre parientes ccrcanos se da una reciprocidad gencralizada 
en quc la obligaci6n de rctribuir es implicita y caractcrizada por su vapedad, 
10s intcrcambios usualmcnte practicados entre individuos ashdninka de dife- 
rentcs grupos locales, que no constituyan paricntes, se sitdan dcntro dcl dmbi- 
to de la reciprocidad positiva aunque caractcrizdndose por la entrega del equi- 
valente dcl objeto rccibido dcntro de dcterminado plazo. Asi, en la instituci6n 
de 10s ayompari, literalmente, nosotros 10s amigos, la relaci6n entre la pareja 
de individuos que realizan intercambios se diferencia del mero trucque situa- 
do en el h b i t o  dc la reciprocidad negativa por constituir una forma de repro- 
ducir las relaciones entre individuos de diferentes grupos locales, que hacen 
del conjunto de Cstos una sociedad. De la lectura dcl citado testimonio dc 
Huerta podcmos afirmar que la distribuci6n de las hcrramientas dc hierro en 
el grupo ashCininka se realizaba en el siglo XVII en base a este tipo de reci- 
procidad. Este sistema, aunque con cambios, se mantiene hasta hoy realizan- 
do las mismas funciones integrativas. 

La institucidn del intercambio tradicional ashdninka tiene expresi6n en 
la cosmologia de este grupo, en la cual a1 inicio del tiempo la hermana de un 
hombre se transform6 en la Sal del Cerro, eje del sistema de intercambios, 
siendo entonces compartida por todos 10s miembros del grupo Ctnico entendi- 
dos como afines potenciales: 



Antiguamente (piirani) la sal (Tsivi) era una persona. Antiguamen- 
te (piirani) 10s mosquitos (kinlyotzi), 10s omairos (ovaui), todos 10s 
prijaros (tzimeri), 10s pAjaros carpinteros (chrunanio) eran personas. 
Dicen que antiguamente han visto que venian por 10s riachuelos 
para cargar sal y se iban por la orilla dcl PercnC. Habian oido decir 
que la sal daba buen sabor a la comida, como (por ejcmplo) a 10s 
peces barboncs (shcvori). Ella (la sal) vino caminando por la orilla 
dcl rio Peren6 (y a su paso) fue nombrando 10s difcrentes riachuclos 
(que desembocan en 61): rio cangrejo (osherkini), Zutziki (sotziki), 
ivirini (Ubiriki), todos 10s riachuelos. Sus manos eran saladas. Por 
eso 10s mosquitos la seguian. A uno de sus hermanos (oyhiri) su 
mano llena de granos le producia asco. Entonces se fue. Como era 
alta iba por la orilla de 10s rios y 10s cruzaba (sin dificultad). Pero 
10s demris no la podian seguir y se regresaban. Lleg6 a otro 
riachuelo, sac6 un gran pez barb6n y comi6. Tenia otro hcrmano. 
Este le pidi6 que echara sal al caldo del barMn. Ella meti6 la mano 
en la olla y lo sa16. Pero a oua persona le dio asco. Dijo: c6mo 
varnos a comer sucio. Sin embargo otros muchos comian a escondi- 
das 10s granos de su mano. Los gui6 h a m  que llegaron a1 llamado 
rio de la sal, tsiviari, donde 10s paisanos comieron grandes peces 
barbones. Alli se sent6 y dijo: asi permanecer6 acfi. Saqucn ahora 
sal. Aquclla de la que sacibamos sal era tan lijera como la madera 
del palo de balsa. La golpeaban con palo de balsa (para sacar sal) 
sin matarla porque era muy grande. La golpeaban solo con un palo 
balsa pucs pensaba que entonces seria lijera y no iba a pcsar (a1 
transportarla). Pero despu6s otro se molest6, la quiso matar y la 
golpe6 en la espalda con una piedra. La sal entonccs se encogi6 y 
se hizo (pesada) como las picdras. 
(Sr. Garcia, C.N.Huacamayo-Peren6 1986). 

En este texto tradicional, en un tiempomitico en que 10s animales eran 
hombres, la sal, pcrsonificada en la figura de una mujer, establece a su paso 
rio arriba por el PcrenC la toponimia del territorio Campa Ashhinka a1 dar 
un nombre a todos 10s riachuelos de 10s cuales 10s grupos residenciales de 
esta sociedad toman sus nombres. La sal es hermana de dos ashAninka, uno 
que la repudia y otro que la acompafia y adereza su comida con la sal. En su 
recorrido es seguida por algunos ashhinka que desean la sal y es repudiada 
por otros que la consideran una suciedad. Finalmente llega la rfo de la sal 
tsiviari, ubicado a1 pie del Cerro de la Sal, a donde desde entonces deben 
acudir 10s ashhinka por este recurso. Desde entonces todos cornparten a esta 
mujer herrnana de un ashhinka, relaci6n anAloga a una de afinidad. La parte 
final del texto es explicativa de las dificultades del transporte de la sal. El 
fatigante peso de este product0 que debe ser transportado a grandes distancias 
para el intercambio se explica por un hecho del pasado, la muerte de tsivi 



golpeada por una piedra que la convierte en un objeto tan duro y pesado 
mmo esta. 

EL CAMBIO TECNOWGICO COMO MECANISMO DE DOMINACION 

A difcrencia de lo ocurrido cn otras arcas dc misicin en Sud America, en 
que ademis del discurso evangelizador se dieron condiciones objetivas para 
que la poblaci6n indigena se acogiera a las misiones como la caza de escla- 
vos practicada por 10s hacendados y a la guerra con grupos indigenas mbs po- 
derosos (v.g.las misiones jesuitas de Mainas), en el caso de las misiones 
franciscanas del Cerro de la Sal a1 no darse estos factores 10s misioneros de- 
bieron emplear como linico medio para concentrar y asentar a la dispersa po- 
blaci6n la pcrsuaci6n y el ofrecimiento de mejores condiciones de vida en di- 
chos pueblos. Elemento fundamental de dicha estrategia, dirigida a una pobla- 
ci6n de horticultores, cazadores y recolectores fue como ha sefialado Tibesar 
(1952:25), la entrcga de hachas y machetes de acero que mostraron una ma- 
yor eficiencia en las actividades de roza y quema y la instalaci6n de homos 
de fundici6n y fraguas para rcpararlas y a ~ n  fabricarlas. Esta estrategia, em- 
pleada tambiCn en Mainas como en otras misioncs se dio sin embargo de ma- 
ncra pcculiar en el caso dc la selva central: en un context0 en que la propia 
socicdad ashdninka habia dcsarrollado un elaborado sisterna dc intcrcambios, 
por el cual obtcnian y distribuian este tip0 dc bienes sin cacr en la dcpcndcn- 
cia hacia un dcterminado grupo, dicha estrategia se dio unida a la bljsqueda 
del control dcl llamado Cerro dc la Sal, eje de dicho sistema. 

Dentro dcl sistcma dcscrito, ambas categon'as de biencs, la sal y las he- 
rramientas de hierro, no se prescntaban dc manera independiente una de la 
otra, sino como eslaboncs de una cadena de intcrcambios sin 10s cualcs el sis- 
tema no funcionaba. Asi, durante 10s siglos XVII y XIX 10s franciscanos in- 
tentaron dcsarticular dicho sistema a fin de situarse como intcrmediarios entre 
ambos recursos y 10s grupos nativos y de esta manera lograr sus ascntamiento 
y rcducci6n en pueblos de misi6n. 

Cuando Fr. Jer6nimo JimCnez, el primer franciscano en establecerse en- 
tre 10s pobladores nativos del Cerro de la Sal, ingresa a la zona en 1635 por 
Huancabamba, existian comerciantes establecidos en Tarma quienes adquin'an 
tejidos de 10s nativos (C6rdoba y Salinas 1957:451). Asi, no es una casuali- 
dad que al ingresar el franciscano Biedma en 1676 por una segunda ruta des- 
de la sierra de Jauja por Comas y la sierra de Andamarca hacia Sonomoro 
(Mapa Nro. 2), encontrara que 10s nativos le ofrecian gran cantidad de tejidos 
(VCase Biedma 1989: 106). Por ambas rutas llegaban probablemente las herra- 



mientas de hierro, como 6ntes de la llegada de 10s europeos lo habian hecho 
las hachas de bronce (Casevitz et.al. 1,1988:86) y de andresita (Elick 1969:9). 
Scghn Tibesar, muy pronto 10s misioneros concibieron el plan de controlar 
10s yacimientos dcl Cerro de la Sal a travCs de pueblos-reducci6n estrategica- 
mente situados. Por medio de este plan, esperaban lograr el control de 10s in- 
digenas de toda la cuenca del Alto Ucayali. 

Los primeros intentos de 10s misioneros de situarse como intermediaries 
entre 10s bienes que constituian 10s ejes del sistema de intercarnbios desarti- 
culdndolo generaron violentas respuestas de la poblaci6n nativa. Asi, ante el 
establecimiento de una misi6n en Pichana en 1674, punto desde el cud, como 
seiiala Tibesar, 10s misioneros podian controlar el trhsito que 10s nativos del 
Ene y el Tambo realizaban todos 10s aiios en la estaci6n seca (Junio a Se- 
tiembre) al Cerro de la Sal (Tibesar 1989:32-33), la respuesta indigena no se 
hizo de esperar: el cacique de la recidn fundada reducci611, instigado por el 
cacique del Cerro de la Sal mata a 10s sacerdotes en ella. La formulaci6n ex- 
plicita y la aplicaci6n m8s ambiciosa de este proyecto se dard s61o bajo la di- 
recci6n de Biedma. En una sene de cartas dirigidas a su superior, el Comisa- 
no de Misioncs Feliz de Como entre 1685 y 1687, Bicdma seiiala, como par- 
te de una estratcgia global para lograr el asentamiento y reducci6n de la po- 
blaci6n, el tomar el control dcl Cerro de la Sal de manera que Csta s61o pu- 
dicra ser cxtraida por nativos que vinieran de rio abajo autorizados por 10s 
misioneros. Asimismo, Biedma seiiala como medida necesaria el control del 
punto de la confluencia de 10s rios Perend y Ene, lugar de nacimiento del 
Tambo, desde el cual 10s misioneros podrian controlar 10s intercambios 
intertribales de sal y herramientas de hierro (Biedma 1989:161 y ss). Como 
medida complcmentaria a estas, segcin Tibesar, en esta Cpoca 10s misioneros 
planearon montar en el PerenC, una fundidora y una forja para elaborar el hie- 
rro de yacimientos descubiertos en las inmediaciones del Cerro de la Sal y fa- 
bricar herramientas (Tibesar, A. 1989:48-9). De hecho en 10s documentos co- 
rrcspondicnlcs a las postcriores entradas dc Bicdma a 10s piros y conibos dcl 
Alto Ucayali se encuentran diversas referencias a fraguas que se trataba de 
transportar e instalar en la zona (Biedma 1989: 166; Rojas, F. 1989: 178; 
Amich 1988: 125). Los misioneros hasta ese entonces, se habfan limitado a 
entregar a la poblaci6n nativa herramientas de acero con la finalidad de 
atraerlos, flujo de utensilios que corn'a paralelo, e incluso podemos pensar, 
que era incorporado al sistema de intercambio intertribal. Mediante esta estra- 
tegia 10s misioneros franciscanos buscaron dar un paso mAs all6 de la entrega 
de estos bienes y controlar por completo el suministro de estas a las poblacio- 
nes de la selva central. 



En la implementaci6n dc esta estrategia, Biedma habia logrado avanzar 
incluso hasta el Alto Ucayali. Sin embargo, todo estc primer avance misional 
se picrde con su muerte en 1687 cuando intenta fundar una misi6n entre 10s 
Piro dcl no  Tambo. Cicrtamente, 10s intentos de desarticulaci6n del sistema 
nativo dc intcrcambios, no constituyeron el Cnico detonante de rebeliones de 
este tipo. El m& importante h e  la secuela de cpidemias que se desat6, como 
sefiala el propio Bicdma en su conocida Relaci6n de 1682 (1989:148), tan 
pronto fueron reducidas las poblaciones indigcnas en 10s pueblos de misi6n 
ante el detcrioro de las condiciones ecol6gicas y sanitarias. Todos estos as- 
pectos de la problcmiltica estarian detrPs de la muerte del P. Huerta y sus 
comp~cros ,  sacerdotcs y militares, en el Cerro de la Sal en 1694, en un dlti- 
mo y dcsespcrado intento por controlar el C c m  dc la Sal en este periodo. 

Desde el periodo que va de 1709 -fecha de la nueva fundaci6n de 
Quirimi y Cerro de la Sal- hasta la rebcli6n de Juan Santos Atahuallpa en 
l742,los franciscanos logran finalmentc avanccs sustantivos, si bien siempre 
dcntro de una estratcgia que busc6 controlar el acceso a 10s recursos clave se- 
Aalados, hcrramicntas dc accro y sal. Este pcriodo se iniciaria bajo la dircc- 
ci6n dc Fr. Francisco dc San Jose, hombrc expcrimentado en misiones de po- 
blaci6n tribal en Mexico y America Ccntral (Lchncrtz 1970:48). Este experto 
misioncros, retomado el plantcamicnto dc Bicdma, elabor6 una estrategia ba- 
sada en ascgurar el control sobre cl Ccrro dc la Sal (Tibcsar 1952:24-25). 
Con este objctivo, organiz6 el avance misional en trcs frcntcs: norte (dcsde 
Huanuco hacia 10s Amuesha), centro (desde Tarma hacia Chanchamayo, diri- 
gida a 10s Campa Ash6ninka) y nor-este (dcsde Jauja a Andamarca y de alli 
hacia el no  Pangoa). Por medio de esta estrategia 10s misioneros lograron 
estabilizar el triangulo entre las lineas de puestos misionales desde Pangoa y 
la conflucncia del Peren6 con el Ene hasta 10s Andes (Lehnertz 1969:50)3. 

3. El avance misional en este periodo no se dio sin embargo sin tropiezos. Nuevas epide- 
mias que se desataron entre 1721 y 1724, coletazo dc las que se dieran entre 1718 y 
1722 en 10s Andes (Santos 1987) llevan a nuevas rebeliones. Asi, en 1724 el curaca 
Torote hizo matar a 10s sacerdotes franciscanos de la recien fundada misi6n de Jesds 
Maria. A1 parecer segdn Amich (1989: 137) hubo hostigamiento de 10s Piro asentados 
rio abajo y es posible que esta nueva fundaci6n hubiera sido percibida como un nuevo 
intento de control del trifico de bienes entre esos grupos. A pesar de estos reveses, en 
1727 10s franciscanos retoman a1 Bajo Perenk desde Jauja. En 1730 el P. La Marca res- 
taura Jeslis Maria y funda Catalipango, estableciendo asi nuevos controles sobre las re- 
des de intercambios. Luego en 1933 el propio La Marca descubre el Gran Pajonal y en 
1733-36 esta regi6n es misionalizada junto con el rio Tambo. Dato importante en este 
avance es la colaboraci6n en la entrada al Gran Pajonal dcl caciquc amucsha dc 
Nijandaris, Don Mateo de Assia lo que nos indica conexiones de la poblaci6n de esta 





Tibesar en su anaisis de la estrategia misional en este period0 seliala como 
fundaciones clave dentru del conjunto de asentamientos fundados por 10s mi- 
sioneros, tres pueblos de misi6n en especial a travCs de 10s cuales buscaron 
asegurar el control sobre le Cerro de la Sal: el primero en Quimiri (punto de 
enlace y comunicaci6n con la sierra) el segundo en el mismo C e m  de la Sal, 
y el tercero en el puerto de Eneno donde la sal extraida era llevada por 10s 
nativos para scr transportada rio abajo en balsas (Tibesar 1952:24). Esta nue- 
va estrategia, debemos subrayar, guarda tambiCn relaci6n de continuidad con 
la esbozada por 10s misioneros en tiempos de Biedma en tanto que 10s fran- 
ciscanos buscaron nuevamente lograr el control militar del Cerro de la Sal. 
Asi, en 1716, Fr. Francisco de San Joseph, en calidad de Presidente de la 
Conversi6n de Cerro de la Sal, envia un informe a Fr. Joseph Sanz, Comisa- 
rio General, solicitando apoyo militar para la toma del Cerro de la Sal (San 
Joseph 1716 En Izaguirre 1921 - 29 T-II:277-289). Asimismo se insistird en 
lograr el control de la estrategica confluencia del Perene con el Ene, ya que 
en 1723 en fundada es ese punto la estaci6n de Jesds Maria. Un aspect0 im- 
portantes de esta nueva estrategia serfa la instalaci6n de homos de fundici6n 
y herrerfas en 10s pueblos de misi6n. Asi, por esos aiios es instalada en la 
nuevamentc fundada misi6n de San Francisco de Pichana, que como ya he- 
mos visto era punto estratCgico en las comunicaciones de 10s ashhninka rio 
abajo y el Cerro de la Sal, una fragua, como consta en un padr6n levantado 
por el propio Francisco de San Joseph en 1924 (Santos 1980:92)4. Las he- 
rrerias constituirian en la estrategia misional, como ya Biedma habia 
entreveido, un elemento de atracci6n de la dispersa poblaci6n indigena 
amazdnica al pueblo-misi6n. Sin embargo a diferencia del perfodo anterior 

zona con aquella dcl Cerro de la Sal posiblemente vinculadas a1 sistema de intercam- 
bios. Este avance sin embargo no deja de darse sin nuevas resistencias: en 1737, el 
curaca de Catalipango, Torote (hijo del anterior Torote sedalado) se rebela como su pa- 
dre en alianza con 10s Piro en ese puesto misional y el de Sonomoro. Una vez m k  la 
localizaci6n del puesto misional muy ccrca de la confluencia de 10s rios Ene y Tambo 
probablemente fue entendido como un impositivo control sobre 10s intercambios entre 
estos gmpos. Esta vez sin embargo entran en acci6n tropas traidas de la sierra, ante lo 
cual Torote escapa a1 rio Tarnbo donde se refugia entre 10s Piro. A pesar de estas resis- 
tencias 10s misioneros avanzan y en 1737 ya empiezan a entrar nuevamente a1 Tarnbo y 
a1 Alto Ucayali. En 1742 se da el alzamiento de Juan Santos antes de que la zona se 
consolidara a travCs de las relaciones econ6micas con las haciendas que se fueron insta- 
lando en 10s valles de Vitoc y Chanchamayo (Lehnertz J. 1969:lOl-3) y las posibles re- 
laciones sugeridas por F. Santos con 10s obrajes ubicados en Tarma (V. Santos 
1980;1988). 

4. Es necesario sedalar aqui que a comienzos del levantamiento de Juan Santos, y en con- 
cordancia con la estrategia general presentada en 10s escritos de Biedma ya analizados, 
10s franciscanos pidieron a1 gobiemo colonial el establecimiento de varios fuertes en 



en el que el hierro era trabajosamente transportado desde la sierra (Rojas, 
F:178; Oniz 1978:54), 10s misioncros se propusicron explotar 10s yacirnientos 
dc hologislo por entonccs dcscubicrtos en las inmediaciones dcl Cerro de la 
Sal (Ortiz 1969,1:314). De haber logrado desarticular el sistema de intercarn- 
bios tradicional a travCs del control de 10s yacimicntos de sal y el control ab- 
solute dcl acccso a las herramientas de accro a travCs de las fraguas y herre- 
rias instaladas en las misiones, 10s misioneros habn'an logrado establecer una 
relaci6n de subordinaci6n y depcndencia de la poblaci6n indigena hacia ellos, 
lo que nunca se k g 6  a dar. Muy por el contrario, en el context0 de la rcbe- 
li6n de Juan Santos, el conocimiento tecnol6gico introducido por 10s misione- 
ros contribuy6 a consolidar la autonomia de 10s grupos residcnciales ubicados 
en las inmediacioncs de 10s yacimientos de hierro y de aqucllos con 10s que 
Cstos mantenian relaciones de intercarnbio. 

SACARAMENTARO 

Scgdn Tibcsar uno de 10s dctonantes de la rcbcli6n de 1742 fueron las 
cpidcmias que azotaron la poblaci6n indigcna de la zona desdc 1721 en ade- 
lantc, efccto tardio dc las que entre 1718 y 1722 habian asolado 10s Andes 
centralcs, lo que llcv6 a que amplios sectores de la poblaci6n ashininka y 
amucsha se plcgaran a la causa de Juan Santos. Investigacioncs mas recientcs 
(Sanlos 1897) confirman csta hip6tesis. Juan Santos, indigena andino, habia 
enlrado hasta cl Gran Pajonal con ayuda dc 10s Piro proclamindose rey Inca 
desccndicntc dcl dltimo gobcrnante del Impcrio, discurso quc podia tener 
poca significacibn para una poblaci6n que, si bien habia estado en contact0 
con dicho impcrio, nunca estuvo subordinado a este. Sin embargo, las epidc- 

puntos estratkgicos sefialados por ellos. Entre dichos puntos se seiiala el Cerro de la Sal 
con la explicita intenci6n de controlar la extracci6n de este product0 y otro en la con- 
fluencia de 10s rios Perend y Ene, lugar desde el que podian controlar el trinsito de 10s 
indigenas de 10s grupos arawak y pano que, como henlos ~ncncionado, todos 10s aiios en 
en el centro de  la estaci6n seca (entre julio y setiembre) llegaban de rio abajo a 
intercambiar bienes diversos por sal. Asimismo 10s misioneros solicitaron el estableci- 
miento de otros fuertes para controlar 10s carninos indigenas ya mencionados que unian 
Satipo y Pangoa al Alto Peren6 y el Gran Pajonal con esta dltima zona (Lehnertz, J. 
1969: 99). La administraci6n colonial, debido a que a diferencia de Mainas, la selva 
central no constituia una zona en peligro de caer en rnanos del rival imperio portuguds, 
habia desestimado 10s pedidos franciscanos realizados desde la dpoca de Biedma de 
construir fuertes en la zona. S610 mucho mis  tarde ante 10s progresos del avance 
misional y ante la experiencia del alzarniento de Torote, en 1737 es constmido el primer 
fuerte en la zona en la estaci6n de Santa Cruz de Sonomoro, con 4 piezas de artilleria y - 15 soldados (V. Loayza, F. 1942: 51-52, 82-83 y 146-147 Citados por Lehnertz 1969). 



mias seiialadas ademas de 10s n'gidos modelos de organizaci6n impuestos por 
10s misioncros dcbicron hacer aparecer a este lidcr fordneo como una alterna- 
tiva. En 1752, a diez aAos de iniciada la rebelih, es apresado por las tropas 
realistas un mestizo que habia sido capturado por 10s hombres de Juan Santos 
en una incursidn a1 pueblo andino de Uchubamba y llevado por estos a 
Metraro, residencia del rebelde. Su testimonio cons~ituye uno de 10s pocos 
registros del discurso de este lider. Segiin el testigo, Juan Santos se declara- 
ba hijo de Dios o Dios mismo, duefio de la tierra autotituliindose "Apo Capac 
Huayna, Jesds Sacramentado" (Loayza, F. 1942:207). Este aspect0 de su dis- 
curso, en el que al parecer se presenta como una figura anaoga a la de Cristo 
en las representaciones catdlicas de lo sagrado, debid haber tenido significado 
para la poblacidn ashhinka, que para entonces habia sido misionada por es- 
pacio de cien aAos y que aceptd el mantenimiento de las iglesias y el ritual 
catdlico a instancias del propio Juan Santos durante la rebelidn (Loayza, F. 
1942:40). Por otra parte, la figura de la  llegada del hijo de Dios que 
reordenad el mundo no era ajcna a la cosmologia ashaninka en la que Itomi 
PavB, e l  hijo del sol, ocupa un lugar destacado (Weiss 1975; Brown y 
Fernhdez 1990). La gesta de Juan Santos, lider mesihico, ocupa un lugar en 
la tradicidn oral ashhinka. Pmeba de ello es el siguiente texto, recogido por 
nosotros en el valle del Peren6, acerca de una divinidad guerrera de nombre 
Sacaramentaro, que luch6 contra 10s pobladores andinos y 10s espaiioles: 

Asi antiguamente (piirani) vinieron 10s serranos (chori) cuando 
aqui vivia el llamado Sacaramentaro, alli en el lugar llamado 
Mapiniki. DcspuQ vinieron 10s ashininka a luchar contra 10s serra- 
nos (chori). "Vayamos a terminarlos, a matarlos a 10s serranos". 
DespuCs ellos vinieron a combatirlo, a pelear contra este 
Dios(Pava) que tenian aqui. Alli estin 10s blancos (virako- 
chapayeni) en la orilla de Mapiniki, alli esdn las piedras. Vino el 
Dios (Pava) y 10s convirti6 en piedras y 10s atacaron 10s demis 
ashininka. Dijo(un ash8ninka):"Los blancos le mataron a nuestro 
Dios (Pavi). Vayamos a combatirlos". Otro dijo: "Hijos cuidense 
de 10s blancos y de 10s que llaman serranos que nos engafian con 
sus bocas embarradas de sangre". Los esperaron en ese cerro. AllA 
fueron 10s curas y llegaron para convertirlos. Ahora (dijeron 10s 
ashininka): "Vamos a matarlos a 10s blancos". Vieron c6mo fueron 
a combatirlos, a matarlos. Asi s610 quedaron aqui vivos dos serra- 
nos (chori). El Dios (Pavi) habia dicho: " No 10s vamos a extermi- 
nar", "no 10s terminen de matar pues son mis hijos". A 10s demb, a 
10s curas y kos soldados 10s habia convertido en piedra blanca. El 
Serrano (chori) como no habia otra mujer con quien pudiera casarse 
se uni6 a su hermana y tuvieron hijos e hijas. Asi volvieron a au- 
mentar (en nlimero) haciendo hijos y muchas familias. Tuvieron 



hijo, nieto, nuera y siguieron aumcntando m h .  Solo enue ellos se 
casaban 10s serranos. Ahora son muchos. Dicen que Sacaramentaro 
ashrininka y Dios (Pavi) 10s mat6 a 10s serranos (chori) cuando en- 
uaron aqui a1 bosque, a 10s montes. Y 10s ashininka 10s cornbatie- 
ron porque recordaban que ellos mataron a su Dios ashininka que 
les dirigia (pavara jevatziriri ashininka). Asi comenz6 la guerra 
contra 10s serranos (chori). El Dios (Pavi) Sacaramentaro ayud6 rB- 
pidamente convirtiendo a 10s serranos en piedra". 
(Sr. Juan Garcia, C.N.Guacamayo, PerenC,4/6/86) 

La relaci6n entre el titulo autoimpuesto por Juan Santos Atahuallpa y el 
personaje del texto aqui presentado no deja lugar a dudas. En 61, el narrador 
hace un interpretaci6n de 10s hechos del pasado de la misi6n cat6lica y el es- 
tablccimiento de poblaci6n blanca y andina en el PerenC, ubicando 10s actos 
de SacaramentaroIJuan Santos en un tiempo mitico (phirani) anterior a1 pasa- 
do histdrico adscribiendo a estos un valor explicative de la situaci6n actual de 
fuerte colonizaci6n andina en el tenitorio Campa AshAninka. El texto es reco- 
rrido por dos oposiciones fundamentales: una temporal en tCrminos situaci6n 
original- situacidn actual y una espacial respccto al lugar de origen de 10s di- 
fercntes grupos Ctnicos distinguidos en la narraci6n en terminos nativos- 
forAneos: 10s ashdninkas nativos de la selva alta opuestos a blancos y andinos 
forhncos. Esta segunda oposici6n estA recorrida por otras que otorgan una va- 
loraci6n detcrminada a cada grupo. El propio grupo Ctnico ashhninka recibe 
una valoraci6n positiva estando vinculado a una divinidad que 10s dirige; por 
el contrario 10s blancos vinculados a 10s sacerdotes y 10s andinos son califica- 
dos de embusteros, valoraci6n negativa. Hasta este punto Sacaramentaro 
mantiene a raya a 10s invasores convirtiCndolos en piedra. Ash en este texto 
se asimilan a Sacaramentaro/Juan Santos 10s atributos de otro heroe cultural 
ashhinka, Avircri, quien convertia en la mitologia ashAninka a 10s colonos y 
comerciantes blancos y andinos en piedra (Weiss 1975:315). Vestigio de este 
episodio son, segdn el narrador las grandes rocas blancas ubicadas en 
Mapfniki, cerca a Metraro, lugar en donde, como hemos sefialado, Juan San- 
tos estableci6 su base principal. Las pasajes subsiguientes del relato explican 
el carnbio de situacibn: Sacaramentaro es muerto y 10s ashdninka atacan a 10s 
forAneos hasta casi exterminarlos. Pero era el propio Sacaramentaro quien lla- 
maba hijos a 10s andinos oponiCndose a la idea de un exterminio de estos. 
Asi 10s hermanos andinos sobreviviente son dejados con vida. Sin embargo, a 
pesar de ello, 10s dos hermanos andinos no se asimilan al grupo mediante re- 
laciones de alianza matrimonial con 10s ashPninka uniCndose por el contrario 
el uno a1 otro en un incest0 originario que da lugar a1 surgimiento de un gru- 
po aparte. Este crece en el ndmero de sus miembros hasta finalmente predo- 
minar en el bosque y la montafia. Asi, en este texto a travCs de la figura de 



SacaramentamIJuan Santos, es explicada la situaci6n de actual predorninio de 
la poblaci6n forinea andina en el temtorio ashihinka. 

EL MITO DE INKA COMO INTERPRETACION DE LA DEPENDENCIA 
TECNOWGICA 

Como parte de las estrategias que la Corona implement6 para controlar 
la rebcli6n, el Virrey Manso de Velasco orden6 el corte del intercambio de 
herramientas de acero por productos amaz6nicos de las poblaciones alzadas 
en armas para asi provocar el abandon0 del lider y su muerte a manos de sus 
propios seguidores (Fuentes, M. 1859:105). Ante esta situaci6n. como una 
forma de proveerse de estos vitales utensilios para sus seguidores, Juan San- 
tos asumi6 una doble estrategia. Por una parte organiz6 riipidos ataques a las 
poblaciones andinas en las que le principal both estaba constituido por di- 
chas herramientas.ademiis de ganado; por otra parte, bajo su direcci611, las he- 
rrerias del Cerro de la Sal desarrollaron una actividad sin precedentes a fin de 
satisfacer la demanda. De acuerdo al testimonio de Casimiro Lamberto, cam- 
pesino de origen andino capturado por Juan Santos en la frontera con la pro- 
vincia de Tarma y que luego de plegarse a la rebeli6n fuera capturado y ajus- 
ticiado, Juan Santos tenia a "esta gente socorrida de buena herramienta de Es- 
paiia y lcs tcnia dicho que nosotros 10s veniamos a engaiiar con herramienta 
pcquciia y podrida" y que Cste contaba con su propia herreria en el pueblo de 
Mctraro, que fuera misi6n Amuesha" (Mateos, S. 1987:152-3). De acuerdo a 
F. Santos 10s misioneros franciscanos instalaron fraguas en la zona de las mi- 
siones Amuesha y Campa del C e m  de la Sal habiendo sido entrenados como 
herreros hacia 1725 indigenas de estas sociedades por espaiioles y mestizos. 
El conocimiento tCcnico relativo a la forja de metales obtenido a travCs de 10s 
aiios de misi6n pas6 a integrarse al sistema tecnol6gico neolitico de estas so- 
ciedades si bien a travCs del surgimiento de un nuevo tip0 de especialista, de- 
positario de este conocimiento. Pmeba de ello es que hacia 1847 --durante la 
campaiia militar de conquista del Cerro de la Sal- 10s expedicionarios en- 
contraron en dicha zona doce herrcn'as algunas en ruinas pero la mayor parte 
en funcionamicnto con las cuales transformaban el mineral de hologisto obte- 
nido en yacimientos cercanos a1 Cerro Sal. S e g h  Santos a estas doce regis- 
tradas en fuentes documentales dcben sumarse otras nueve de las que infor- 
mantes amuesha y campa ashiininka han dado noticia (Santos 1988:lO-13). 
Asi, a1 decir de un fundidor de hierro que participaba de una de estas expedi- 
ciones militares, sociedadcs indigenas amaz6nicas poseian en aquella Cpoca 
"una industria que nosotros no hemos podido alcanzar despuCs de 300 afios 
de civilizaci6n" (Ciirdenas, J. 1870:28). 



El acontccimicnto de la sistemCitica dcstrucci6n de las hcrrcrias por par- 
tc dcl ejdrcito y 10s colonos, tuvo como efccto la pCrdida por parte de las so- 
cicdadcs amucsha y ashaninka de conocimientos tecnol6gicos y la desapari- 
ci6n del grupo de especialistas depositario de estos, que de otra manera hu- 
bicran constituido las bases de un desarrollo autogestionario de estas pobla- 
ciones, dltimo elemento del lcgado de Juan Santos (Santos, F. 1988). Estos 
hechos, que constituyeron parte de las estrategias para romper l a  
autosuficiencia de las sociedades tradicionales y crear sobre esta base relacio- 
nes de intercambio asim6trico y dependencia son interpretados en la tradici6n 
oral ashaninka a la luz de la situacidn actual que emerge de esa Cpoca. Con- 
versando con uno de mis informantes acerca del intercambio de bienes con 
10s colonos este espontinearnente me refiri6 el siguiente texto: 

"Nosotros antes sabiarnos hacer ollas y machetes. Lo que pas6 tiene 
que ver con 10s Inkas. Asi como su ayudantc del Inka dirigia eso. 
Porque me han contado a mi que antes, en el Peren6 habian paisa- 
nos ashininka que sabian hacer herramientas de hierro. Habia una 
gran miquina, como homos, con la que hacian. Los que trabajaban 
alli eran j6venes todos paisanos campas, ashininka, que sabian ha- 
cer herramientas. Pero tenia que ser gente pura, que no tenia con- 
tacto con mujercs. S610 hombres. Pcro si alguno dc ellos tocaba a 
una mujer entonces la miquina avisaba, hacia sonido. Entonces el 
que dirigia la miiquina tenia que ver. Porque si alguno cometia el 
error dcjaba de funcionar. Por eso tenia que scr paisano serio y no 
cualquier travieso. Pero ese paisano que estaba a cargo fue captura- 
do por 10s que antes llamibamos blancos y 10s serranos. Ellos hi- 
cicron que les ensefiara c6mo hacer ollas y machetes. De eso se han 
aprovechado. Los hornos, las miquinas, estaban por San Ram6n, 
entre 10s fundos Francia y GCnova, en el lugar que llaman ahora 
Chunchuyacu, la sangre de 10s chunchos. Alli era su sitio de 10s 
paisanos. Y alli fue que lo capturaron. Hubo una pelea grande, 
combate fuerte y mataron a muchos paisanos. Por eso ese lugar se 
llama asi. Esto me lo cont6 David Shingari, que ya es finado. El me 
dijo le contaron viejos que habian visto eso." 
(Sr. Guti6rrez C.N.Churingaveni 10/3/89) 

El ciclo de  Inka en la mitologia ashininka, obvia influencia andina, se 
remite al proceso descrito. Una vez m8s el texto adscribe un determinado sig- 
nificado a acontecimientos que formaron parte de la historia de 10s ashaninka 
y 10s personajes guardan relaci6n con 10s hechos que formaron parte de la re- 
beli6n dcl autoproclamado Inca, Juan Santos Atahualpa para dar una explica- 
ci6n a la situaci6n presente vivida por este grupo. Este texto recogido en el 
valle del PerenC, en el cual se establece una relaci6n estrecha entre 10s acon- 



tecimientos hist6ricos y la interpretaci6n indigena, guarda relaci6n con el tex- 
to del ciclo de Inka rccogido por Weiss (1975:419-425) e n  la zona del r h  
Tambo. De acuerdo a Cste, Inka era un shaman (sheripiari) que t e ~ a  el cono- 
cimicnto de la producci6n de herramientas. Los blancos virakocha, desde la 
zona rfo abajo (Kirinka) provocaron una gran crecida o inundaci6n que cu- 
bri6 10s cerros m& altos, cerrando el paso del agua en otsitiriko, punto en 
donde el no inicia su recorrido por 10s mundos subterrdneos. Inka dio aviso a 
todos 10s ashaninka de la inundaci6n per0 nadie le crey6. Este se salv6 en 
una balsa, la que naveg6 rfo abajo donde fue atrapado por 10s blancos. Alli 
vive actualmente. Desea regresar per0 10s blancos viracocha no se lo permi- 
ten. Los soldados le hacen regresar. De acuerdo a1 texto, 10s viracocha no sa- 
ben fabricar pistolas y rifles, pues es Inka quien 10s fabrica, ademds de las 
cuentas negras para collares. Segtin el narrador, si 10s blancos y 10s soldados 
le dejaran volver, 10s ashaninka sabrfan hacer rifles, p6lvora y municiones 
pues PachAkama les enseiiarfa. Pero no lo dejan ir para que 10s ashbinka tra- 
bajen todo el tiempo para ellos, a1 tener que pagar por estos bienes. 

El texto recogido por nosotros en el PerenC establece al inicio una estre- 
cha relaci6n entre el Inca y 10s encargados de dirigir las fraguas 10s que son 
descritos como sus ayudantes. Entre 10s amuesha, esta funci6n segdn F. San- 
tos estuvo a cargo de 10s comesha, sacerdotes tradicionales de esta sociedad 
indigena. Los pasajes del texto que nos describen una ideal organizaci6n de 
10s grupos de trabajo en la fraguas ashhinka nos llevan a pensar que en este 
caso el especialista a cargo del proceso tCcnico es entendido como alguien 
que mantenia particulares relaciones con lo sagrado, lo que es reafirmado por 
la comparaci6n con el segundo texto en que el Inka -un shamdn- es el co- 
nocedor de las tCcnicas de producci6n de herramientas. Asf mismo, la idea de 
que quienes lo ayudaban en la fragua eran j6venes, 10s asimila a la figura de 
aprendices, y las prohibiciones sexuales a las que estos se encontraban some- 
tidos, corresponden, a las que en la cultura ashAninka se practican para asegu- 
rar el Cxito de las actividades shamanicas reservadas a 10s hombres y espe- 
cialmente a 10s novicios en triinsito de convertirse bajo la direcci6n de un in- 
dividuo experto, en shamanes. Asi, el Cxito de la fo rja de herramientas impli- 
caba que 10s operarios no se encontraran contaminados por el contact0 con 
una mujer, en estado de pureza ritual y la forma en que estaban organizados 
presenta las caracteristicas de la relaci6n entre un especialista ritual y sus 
aprendices. Las maquinas parecidas a homos constituyen una referencia a las 
fraguas de tip0 catal5n introducidas por 10s misioneros y de las que A. 
Raimondi nos ha legado un dibujo (Raimondi, A. 1879,111: 437). 

El final del texto del PerenC nos remite al hecho de la sistematica des- 



trucci6n de las fraguas hacia 1870. Este acontecimiento en el texto del rfo 
Tambo aparccc bajo la figura de la captura de Inka rncdiante la estratagcma 
de 10s blancos que provocan una inundacidn a1 cerrar la salida del agua. La 
imagen de la inundaci6n nos rernite a1 mito de origen de 10s ashdninka como 
pueblo que desciende del shamdn sobreviviente de la inundaci6n originaria 
que destruy6 una humanidad anterior. En el rnito de Inka, la inundaci6n y 
destruccidn de una humanidad anterior constituye el inicio de una nueva 6po- 
ca en que respecto a la anterior las relaciones se invierten: quienes antes po- 
seian la tecnologia del hierro la pierden y 10s que no la tenian la poseen hoy 
ilegitimamente constituyendo una fuente de poder ilegitimamente obtenida. 
Asi, 10s acontecimientos hist6ricos son reordenados para brindar una explica- 
ci6n a la situaci6n actual por la cual 10s ashdninka han perdido la tecnologia 
para la producci6n de las herramientas y ollas de acero debihdolas obtener 
de 10s colonos. Esta meditaci6n final es mis clara en el segundo texto: el en- 
cargado de las fraguas es apresado por 10s blancos 10s cuales desde entonces 
poseen este conocimiento en exclusividad, apropiado ilicitamente. Asi, tanto 
en el texto recogido en el PerenC como en el del Tambo, la situaci6n de de- 
pendencia tecnol6gica es explicada a traves de la figura de Inka. 

EL MITO DE PACHAKAMA: LA INTERPRETACION DEL INTERCAMBIO 
DESIG UA L 

Si bien a finales del siglo XVIII se establecieron algunas haciendas en 
el valle de Vitoc, el tdnsito a travCs de 10s valles de Chanchamayo y PerenC 
no fue reabierto sino hacia finales del siglo XIX, en que se realizaron una se- 
rie de exploraciones militares y cientificas. Sen'a uno de estos exploradores, 
el polaco Wertheman quien formulara la clave de lo que sen'a el medio mis  
eficaz para la incorporaci6n de 10s nativos a la dindmica del capital rnercantil. 
Asi seiiala dentro de sus propuestas al gobiemo en 1877 que: 

" ... 10s chunchos (en este caso 10s ashhinka) que creo podrian en- 
War pronto en la senda de la civilizaci6n a la que se les podri atraer 
con herramientas de labranza, porque carecen de la industria del 
fierro, peculiar a 10s de Paucartambo ..." (Wertheman 1877: 119) 

Desde finales del siglo XIX en la zona del Alto Ucayali, Tambo y 
Palcazu se habian venido instalando en haciendas, patrones vinculados a la 
extracci6n del caucho habilitados por las casa comerciales de Iquitos, y que 
mantcnian relaciones con 10s ashdninka, Amuesha, Piro, Shipibo y Conibo. 
En la linea de la citada apreciaci6n de Werthernan, Ordinaire en 1882, nos 
presenta el testimonio de Guillermo Frentzen, colono de origen alernh dedi- 



cad0 a la extncci6n del caucho que tenia 60 familias nativas entre arnucshas 
y ashhinka trabajando para dl en el no Palcazu: 

"OLTOS colonos no han podido conseguir de 10s Antis (en este caso. 
Amuesha y Ashdninka) un uabajo util. Todo mi secreto, me dijo 
don Guillermo es crearles necesidades para procurarles luego, como 
precio de sus servicios el medio de satisfacerias. Es asi que les ha- 
bia regalado seis escopetas y les vendia la pblvora. Los Antis saben 
fabricar enteramente sus vestidos o cushmas, para 10s cuales 10s al- 
godoneros que se ven cerca de 10s panguchis (chozas) proveen la 
materia prima. Pero hilan sin rueca y tejen en el mis rudimentario 
telar. Y como necesitan, en estas condiciones un tiempo considera- 
ble para confeccionar la tela de la cushma 10s tejidos de fabrica tie- 
nen a sus ojos un gran valor. En la Cpoca de mi viaje muchos su- 
frian de oftalmia, ma1 frecuente y contagioso en la montaiia. Don 
Guillermo aceleraba su curacion lavandoles 10s ojos con una lijera 
solucicin de alumbre. No necesito decir que pagaban con caucho 
este remedio asi como algunas otras sustancias farrnacCuticas de las 
cuales les habia hecho apreciar su uso ..."( Ordinaire 1988:90) 

Este secreto scria uno de aquellos compartidos a voces por un grupo, en 
este caso el dc 10s patroncs caucheros. Las relaciones entre patrones e indige- 
nas amaz6nicos que empezaron a surgir con el boom de este producto hacia 
1870, se mantendrian mas allA del auge de la explotaci6n de este producto 
hasta 10s aiios 19605. En este proceso, la estructura de necesidades de 10s 
miembros de la sociedad ash6ninka como en muchas otras sociedades indige- 
nas amazdnicas, fue cambiando: a medida que estas relaciones se fueron ex- 
tendiendo a 10s diferentes grupos residenciales en 10s valles y zonas 
interfluviales, se fue realizando en el sistema tecnol6gico tradicional de la so- 
ciedad ashhinka el reemplazo de las hachas de piedra, surgiendo asi la pri- 
mera y fundamental dependencia de 6stas respecto a la sociedad national: 
aquella respecto a las hachas, cuchillos y machetes de hierro. Asi, es en el pe- 
dodo del caucho que al parecer es quebrada la autosuficiencia de esta socie- 

5 .  Ciertamente el sistema no oper6 sino s610 en un inicio sobre la base de relaciones paci- 
ficas. Con el boom, 10s patrones tuvieron ma irnperiosa necesidad de mano de obra que 
s6lo pudo ser satisfecha por la violencia en una regi6n donde no existia un mercado de 
trabajo. Sin embargo la correria se fund6 sobre esta misma estrategia bbica: a cambio 
de la mercancia esclavos, 10s guerreros indigenas a las 6rdenes de 10s patrones obtenian 
bienes tales como hachas, machetes, escopetas, ollas de metal y tejidos de algod6n (v. 
Bodley 1970: 102-10). El sistema de patrones continu6 para sucesivos booms de pro- 
ductos tropicales. 



dad para satisfacer sus neccsidades. En sociedades indigenas amaz6nicas 
como la ashhninka, de tecnologia neolitica, el conjunto de 10s utensilios que 
constituyen la base tecnol6gica del sistema, a travds de 10s cuales son satisfe- 
chas las necesidades de las unidades domdsticas, son construidos de s6lidos 
fibrosos (madera, hueso), s6lidos flexibles (bcjucos, lianas, cortezas de drbo- 
les, fibras de algod6n) y aglutinantes vegetales siendo aquellos dtiles cortan- 
tes y punzantes empleados para cortar, raspar, pulir o perforar (ademds del 
fuego empleado para endurecer por calentamiento, ablandar o eliminar parte 
del material), en suma aquellos empleados en la transformaci6n de dichos 
materiales, 10s que haccn posible la reconstituci6n continua de la base tecno- 
16gica de la sociedad. En el caso campa ashhninka registramos 75 utensilios 
tradicionales a travCs de 10s cuales son satisfechas las necesidades de alimen- 
taci6n (utensilios y aparatos empleados en la agricultura, la caza, la pesca y la 
recolecci6n),de transporte (tanto para transporte por el rio como para acarreo 
por 10s senderos del bosque), necesidades de transformaci6n y consumo de 
10s alimentos, necesidad de protecci6n y acomodaci6n del cuerpo humano 
(tanto para la producci6n de vestimentas como de habitaciones). Podemos de- 
cir, sobre la base de nuestras observaciones, que al haber sido reemplazados 
10s utensilios cortante, punzantes, rasgadores, lijas que tradicionalmente satis- 
facian lo que podemos llamar la necesidad tCcnica de producci6n de utensi- 
lios por herramientas manufacturadas industrialmente de hierro, ningdn uten- 
silio traditional es hoy producido sin la participaci6n de una herramienta ob- 
tenida de la sociedad mayor. En consecuencia en la actualidad esta sociedad 
no puede reconstituir las bases materiales de su existencia como tal sino den- 
tro de una situaci6n de subordinaci6n a comerciantes que constituyan grupos 
econ6micos y de poder regionales relaci6n a travks de la cual obtiene las he- 
rramientas de hierro y acero que satisfacen la insoslayable necesidad tCcnica. 
Si Carlos Fry, hacia 1907, reportaba adn la existencia de hachas de piedra en- 
tre 10s ashdninka ubicados en 10s afluentes del rio Urubamba (Fry, C. 1907: 
472), y Tessman (1930) seiialaba ya el reemplazo de estas en el PerenC a fi- 
nes de la dCcada de 1920, Elick presenta un inventario del menaje domdstico 
de tres farnilias ashininka en el Pichis llevado a cab0 en 1951, en el cual en- 
cuentra adn en uso titiles cortantes y punsantes tradicionales como mandibu- 
las de pirafia, dientes de pecari, cuchillos de hueso, bambd y madera y agujas 
de huesojunto a nuevos elementos como trozos de vidrio de botellas rotas, 
cuchillos, hachas y machetes de acero. Asimismo, seiiala haber observado en 
la zona el uso de conchas de bordes cortantes como raspadores y piedras para 
cortar (Elick, J. 1969: 96). Las hachas de piedra ya habian sido reemplazadas 
y en la actualidad de acuerdo a nuestras observaciones 10s dtiles cortantes y 
perforantes tradicionales reportados por este autor han sido reemplazados en 
todos 10s valles por hachas, machetes y cuchillos de acero habikndose perdido 



el conocimiento tCcnico para la fabricaci6n de estos y dhdose asi inicio a1 
recorrido por el camino de las dependencias que entonces ya no podr5 ser 
desandado. El resultado de este proceso, 10s reemplazos tecnol6gicos seiiala- 
dos, constituyen pues, la base de la actual subordinaci6n del grupo Ctnico 
ashAninka a la sociedad mayor (Rojas 1990). 

Hacia finales de la dCcada de 10s 1960, el sistema de patrones y hacen- 
dados que dominaban la mano de obra nativa y mestiza localmente en selva 
alta y baja, entra en crisis como efecto de politicas gubemamentales. Si tras 
el perfodo del caucho las politicas del estado respecto a la Amazonia habian 
tenido por dnico objetivo el mantenimiento de la presencia estatal en una re- 
gidn considerada estratkgica por motivos geopoliticos, entre 10s aiios 60 y 70 
ante 10s graves conflictos sociales generados por la estructura agraria del &-ea 
andina, caracterizada por la gran propiedad y el flujo migratorio a las ciuda- 
des, el estado alienta la migraci6n hacia la selva -vista como vAlvula de es- 
cape alternativa a una reforma agraria- a trav6s de diferentes estrategias: 
una agresiva politica vial, incentivos a la industria en la zona a traves de 
exoneraciones tributarias y cdditos de foment0 agropecuario. Si bien la resul- 
tante no fue la industrializacidn de la regi6n sino el increment0 de la importa- 
ci6n y el comercio, el reforzarniento del sector comercial y el crecimiento del 
mercado en la regi6n llev6 a que 10s comerciantes de las ciudades 
incrementarhn su capacidad de habilitacidn rompiendo con el monopolio del 
comercio detentado localmente en el Area rural por 10s patrones (Barclay 
1991:65-69). Asimismo en la selva alta el poder concentrado en 10s terrate- 
nientes se resquebrajd bajo la presi6n de 10s nuevos colonos que se constitu- 
yeron en un amplio contingente de pequeiios y medianos agricultores acepta- 
dos como interlocutores por el estado. Asi, a medida que el sistema de patro- 
nes y hacendados fue decayendo en la Amazonia hacia 10s aiios 60 (Barclay 
1991:69-70), 10s ashhninka como 10s demAs grupos nativos amazbnicos, lo- 
graron el ingreso direct0 a1 mercado como productores de bienes agrfcolas o 
como jornaleros obteniendo ingresos ya no en bienes agricolas, como hasta 
entonces bajo 10s patrones, sino en dinero6. 

6. El proceso de expansi6n del mercado en el drea ocupada por 10s ashaninka y el 
reordenamiento de las relaciones sociales en ella definiendose como espacios mercanti- 
les se di6 a diferentes ritmos y present6 caracteristicas diferentes para cada valle y zona 
interfluvial. Asi, en el valle del Peren6 es el proceso de disolucidn ante la presidn de 
10s colonos en 10s aiios 60 de una empresa agroexportadora de capitales ingleses, .la 
Peruvian Co., constituida a principios de siglo, dedicada a la producci6n de caf6 en gran 
escala en sus plantaciones la que lleva a1 surgimiento de un espacio mercantil en dicha 
zona (Manrique 1982; Barclay 1990). En el valle del Pichis a partir de 10s aiios 40 la 
colonizaci6n y la crisis de 10s patrones caucheros por la caida de 10s vrecios llev6 a la 



Los reemplazos tecnol6gicos se hicieron mayores ampliandose la estruc- 
tura de necesidades a medida que, como seiiala Bodley, 10s ashininka entra- 
ron a1 mercado principalmente con la finalidad de adquirir bienes manufactu- 
rados (Bodicy 1970:145). Asi, las ollas de ccrh ica  fueron reemplazadas por 
las de aluminio en muchas zonas con la consiguicnte pCrdida de 10s conoci- 
mientos tCcnicos para producirlas surgiendo asi estos nuevos bicncs como una 
necesidad insustituible; 10s recipientes de calabaza para liquidos vicncn sicn- 
do reernplazados paulalinamente por aquellos de plhsticos y vidrio. En el con- 
texto de relaciones sociales mis amplias surgen entonces nuevas necesidades 
como las de vestimentas acordes con 10s cAnones de la sociedad nacional 
(exigencia para ser tratado como alguien "civilizado"), medicinas para nuevas 
enfermcdadcs que no pueden ser tratadas por 10s medios tradicionalcs, la edu- 
caci6n formal nccesaria para un mayor conocimiento del mundo exterior con 
el consiguiente pago de servicios y adquisici6n de libros y cuadcmos, y la ne- 
cesidad de noticias recientes de dicho mundo obtenidas a travCs de un radio. 
Asi, el rccmplazo tecnol6gico lleva a nuevas necesidades, que solo pueden 
ser satisfechas a trav6s de un mercado en expansi6n que lleva a nucvas de- 
pendcncias, esta vez frente a grupos de poder regionales que controlan 10s 
precios dc 10s productos agn'colas y el nivel del jornal en la rcgi6n. 

Es necesario sefialar tarnbiCn como elemento importante en este proce- 
so, que la reorganizaci6n de la produccibn con la finalidad de generar deter- 
minados excedentes lleva a la disminuci6n del tiempo dedicado a la pr5ctica 
de las actividadcs productivas sobre las cuales tradicionalmente descansaba la 
satisfacci6n de las necesidades de alimentaci6n como la caza, la pesca y la 
recolecci6n. Asi, este proceso no s610 lleva a la pCrdida de las tCcnicas de 
construccibn de utensilios sino paulatinamente a la de 10s conocimientos 
etno-ecolbgicos, etno-zool6gicos y etno-bothicos necesarios para la realiza- 
ci6n exitosa de dichas actividadcs, refomindose asi la dependencia de las re- 
laciones establecidas con el exterior. 

Una vez mis 10s ashaninka realizan en sus mitos una interpretaci6n del 
proceso descrito. En el aiio de 1986, en la zona dcl Peren6 recogimos la si- 
guiente versi6n del mito de Pach&arna7: 

definici6n de un espacio mercantil vinculado a la producci6n de achiote y barbasco 
(Elick, J. 1969). mientras que en 10s rios Tambo, Alto Ucayali (Villasante 1983) y Ene 
la d inhica  econ6mica estuvo ligada a la extracci6n maderera. Finalmente, en 10s 80 el 
emacio mercantil se extiende a la zona interfluvial del Gran Paional con 10s 6ltirnos mo- 
vimientos de wlonos dedicados a la agricultura en la zona. 

7. Diferentes autores (Weiss 1975, Varese 1973 Chevalier 1982) han seiialado que el ciclo 



"Anliguamenle (pairani) tres sheripiari emprendieron un viaje para 
visi~ar a Pachikama, que ida y vuelta duro veinte afios. A1 partir 
uno de ellos le dijo a su esposa que no tuviera relaciones sexuales 
con ouos hombres. Los ues sheripiari se fueron no abajo (Kirinka) 
por el PcrcnC llevando maiz y porongos (Pachaka). Rio abajo 
(Kirinka) enconuaron dos agujeros por 10s que entraba el agua, uno 
a la derecha y ouo a la izquierda. Tiraron el maiz y se fueron por la 
derecha siguiendo 10s granos. En el agujero estuvieron mucho tiem- 
po. Se pusieron 10s porongos pachaka sobre la cabeza para no ser 
mordidos por 10s grandes murciClagos piri que alli vivian, del tama- 
fio de cotorras. DespuCs de seguir por el agujero mucho tiempo, se 
encontraron con el gran cangrejo (antarite oshero) que les cerraba el 
paso. Como no 10s vio, no 10s agarr6. La esposa no habia tenido re- 
iaciones con ouo hombre y por eso el hombre pudo pasar. El gran 
cangrejo retir6 su gran tenasa y siguieron. Alli miraron a lo lejos 
rio abajo (Kirinka) y vieron que alli estaba el llamado Pachtikama. 
Dejaron en el camino la balsa y le llevaron lo que habian traido, 
pcnsando en lo que iban a llevarse. Tocaron sus sonkari (flautas de 
pan) y Pachhkama se alegr6. Les dijo: ya hijos mios, han venido 
ach ahora. Alli donde estin ustedes son mortales. En cambio aqui 
ahora no se conoce la muerte, no se ven dolores, no sabemos dor- 
mir, no anochece. En tu pueblo, de donde vienes ya anocheci6. 
Mira el reloj d6nde esd, ya anocheci6 en tu pueblo. Aqui donde es- 
tas ahora no anochece. PachBkama les pregunt6 con que finalidad 
habian venido donde 61. Le explicaron que querian llevarse las co- 
sas que les hacian falta. Asi les dio una gran casa donde estaban to- 
dos 10s machetes y collares. PachAkarna les dijo que alli en esa tie- 
rra no se usaba la palabra ashhninka, ni cuiiado (an9 ni suegro 

mitico de Pachikama o Pachakamaite constituye la interpretaci6n nativa de las relacio- 
nes de dominaci6n vividas por este grupo. Nuestro anilisis, realizado en base a una 
nueva versi6n recogida por nosotros y a la luz de 10s nuevos datos etnogrifkos presen- 
tados busca hacer una aproximaci6n a1 lugar dado en la interpretaci6n nativa de 10s he- 
chos que llevan a dicha relaci6n de subordinaci6n y dominaci611, al proceso de reernpla- 
zo tecnol6gico. Debemos sefialar aqui que tomamos distancia de la Gltima de estas in- 
terpretaciones realizada por Benavides (1986) quien presenta la hip6tesis de  que 
Biedma, a su ingreso a1 territorio ashininka, fue tornado por Pachikama, siendo esta di- 
vinidad tecnol6gica hoy en dia una "mitificaci6n" de este personaje histcirico. Debernos 
decir que 10s textos citados por esta autora no presentan elementos par pensar que 
Biedma hubiera sido tomado por una divinidad siendo por lo demk la hip6tesis. que re- 
vela una pobre concepci6n acerca del mito y sus funciones, indemostrable. Muy por el 
contrario, tenemos evidencia en Weiss de que 10s franciscanos que viajaron rio abajo 
fueron percibidos hasta cierto punto como intrusos potencialmente peligrosos: una gran 
roca cerca a la naciente del rio Tambo es considerada un franciscano convertido en pie- 
dra por Avireri a1 haber tratado de impedir que 10s ashaninka sacara sal de una 
afloraci6n de agua salada (Weiss 1975314). 



(koki) sino que sc les llamaba a todos hermano (iyC) y hermana 
(chooki). Les dice que se queden en ese lugar, quc Ics guslaria. Los 
hombres salieron para regresar a su pueblo. En el camino de retor- 
no, enconlraron el pueblo del sarampi6n. Alli se agrupaban toda 
clasc de enfermcdades: sarampi6n, el dolor dc ojos, las diarreas. 
Todas las enfermedades sc enconuaban cn ese pueblo. Sarampi6n 
10s quiso atrapar pero 10s tres shcripiari soltaron rcspcctivamente un 
paujil thamiri, un trompetero chakami y una pava sankatzi. Saram- 
pi6n les pidi6 estas mascotas y mientras las tomaba se escaparon. 
Los tres hombres llegaron asi a donde termina la tierra, donde esd  
el cerro mitzicharini. Este trat6 de capturarlos pcro cruzaron un rio. 
Lucgo llegaron a1 pueblo de pichoitzi. Este sheripiari lcs dijo como 
volver a su lugar, pues 61 conocia el camino para ir y volver de 
PachAkama. Este les indic6 que durmieran. Asi pasaron la montafia 
y llegaron a su tierra. Pero en el camino estaba el sabio Korinto. 
Uno de 10s hombres toc6 la trampa que Cste habia puesto, rompi6 el 
bcjuco de Csta y fue amarrado por tsta. Dos de 10s sheripiari pasa- 
ron, y durmiendo llegaron a donde estaba la perdiz panava. El hijo 
dcl sabio Korinto, duefio de la trampa, encontr6 a1 hombre y pens6 
que era el pijaro inchatank6nari. El hombre se qued6 quieto y em- 
pez6 a pcir de manera que o k r a  mal. El hijo de Korinto pens6 en- 
tonces que habia pasado mucho tiempo en la trampa desde el dia 
anterior y que se estaba descomponiendo. Lo amarr6 y lo llevo a su 
casa. Korinto se fue abajo (a la chacra) por yuca para comer con 
esta a1 sheripiari. Este entonces convenci6 a1 nifio de que lo desata- 
ra. A1 dcsatarlo tir6 el bejuco con que lo habian amarrado y Cste se 
convirtid en todas las culebras que vemos ahora como la venenosa 
loro machako Kinthonka. Les pregunt6 a 10s dos nifios por d6nde 
llegar a donde estaba su suegro (donde residia). DespuCs 10s ahogo 
a ambos en la corriente pues sus padres estaban rio abajo a donde 
habian ido a traer (la raiz no comestible) Kinashi que usaban como 
si fuera yuca. DespuCs se fue. Llegd a donde las gentes a las que 
les llaman viciosos del masato piarentsi, 10s borrachos. Uno le dijo 
que mataria a su hermana por haberlo capturado amarrado. Pas6 ese 
lugar y lleg6 a donde estaba la pava Kentsoti. Esta cuando lo vio le 
dijo que mataria a su hermana con una flecha por haberle tenido 
amarrado. Este le dijo que no tocara la caja tsiv6 que iba a encon- 
trar en el camino, y que debia pasar agachado (porque era el panal 
de las avispas sani). El hombre empez6 a pasar. Pero Korinto le 
perseguia tumbando 10s irboles. El hombre pas6 y lleg6 a donde 
estaba la perdiz shirintzi. Korinto toc6 la caja tsiv6 y todas las avis- 
pas salieron y le picaron haciCndolo regresar por donde habia veni- 
do. La perdiz shirintzi le dijo que habia visto pasar a 10s otros 
ashhinka (con quienes habia hecho el viaje) y que llegaria a1 a m -  
decer a donde estaban, donde la perdiz panava, para descansar alli. 



Le dio de comer su pechuga y el hombre partio donde la perdiz 
panava que era su cuiiado. Aili le cont6 el viaje. La perdiz trajo 
leiia para hacer fuego, y calentarse. La perdiz panava, como es su 
costumbre durmi6 abajo y el hombre durmi6 en la parte alta de la 
casa. Pero como habia amontonado la leiia en desorden, la perdiz 
panava casi se quema. El hombre trat6 de apagarla y su cuiiado 
panava se convirti6 en pijaro y se fue volando hacia un rinc6n de 
la chacra. La perdiz panava le dijo que esta era su casa, pero que no 
debia hacer choza de caza para flechar animales y nada debia lle- 
varse de alli a su casa hasta que el no se fuera. Luego el hombre se 
fue y siempre lo vio por donde iba caminando y donde hacia su re- 
fugio de hojas. El hombre (finalmente) lleg6 a su casa, muy flaco. 
Encontr6 a su esposa, la que casi se llega a casar con otro hombre. 
(Sr. Manuel Gaspar,CN. Huacamayo,Rio PerenC, 10/6/86). 

Diferentes pasajes de este texto requieren de algunas explicaciones. Los 
viajeros del mito, son shamanes sheripiari, que a travCs del consumo de pasta 
de tabaco y otras plantas corno el ayahuasca se considera que llegan a tener 
la capacidad para establecer una relacidn de comunicaci6n con 10s seres po- 
derosos tas6rentsi, en este caso, Pachhkama. En el texto, 10s tres shamanes 
realizan un viaje a donde esth Pachhkama en una balsa, shintsipa. Se hace uso 
de la figura de la balsa para hablar del viaje del sheripiari a 10s tas6rentsi con 
ayuda del psicotr6pico kamarampi o ayahuasca. En otros casos, es empIeada 
la methfora de la escalera o el bejuco que le permiten ascender a1 cielo. El 
viaje de retomo (desde el punto donde se encuentran con otro sheripiari), 
toma la figura del viaje del shaman en trance a lugares lejanos a1 ingerir 
psicotr6picos, proceso a1 que el narrador alude cuando seiiala que 10s 
sheripiari duermen. 

De acuerdo a nuestros informantes, 10s ashhninka consideran que cuan- 
do un individuo o sus hijos se enferman o sufren accidentes grandes, ello se 
debe a que la esposa ha dejado de quererle y tiene relaciones con otro hom- 
bre. De ahi que a1 emprender su largo viaje, lleno de peligros, el sheripiari 
exija a su esposa serle fiel. 

Como hemos seiialado anteriormente, 10s ashgninka acostumbran reali- 
zar durante la temporada seca, largos viajes para realizar intercarnbios de bie- 
nes. En este texto, el largo viaje para visitar a Pachhkama, puede ser entendi- 
do como una visita de intercambio, ya que segfin se seiiala en el texto ellos 
llevan objetos para traer otros. Asi, la relaci6n establecida con Pachhkama es 
entendida en tCrminos anhlogos a una relaci6n de intercambio. Segtin hernos 
podido observar, es costumbre en este grupo que a la llegada de visitantes, 



aiincs reslcs o potenciales, Cstos correspondan a las atencioncs recibidas ofre- 
ciendo a 10s dueiios de casa durante el momento en que todos beben masato 
piarentesi con m6sica de la flauta de pan sonkari, costumbre a la que alude el  
pasaje de la llegada a la tierra donde se encuentra Pachbkama. PachAkama es 
considcrado un ashbninka, llevbndose a cabo intercarnbios con 6ste por medio 
de 10s cuales son obtenidas cuentas de  vidrio para hacer collares y machetes, 
todos bienes provenientes del mundo blanco-mestizo. Pachbkama sin embar- 
go, es dueiio de estos objetos, presentando a 10s viajeros una casa donde se 
encuentran todos 10s collares y machetes. 

La lectura de  otro texto referido a PachAkama, recogido por nosotros en  
el mismo aiio que el anterior nos permite entender mcjor las funciones de  
este personaje: 

"El es dueiio de la tierra que sostiene. Se llama Pachikama. Dicen 
que cuando se mueve, puede moverse la tierra. Cuando se para pue- 
de moverse tambiCn la tierra. Asi era antes. Le veian antes cuando 
iban 10s hombres. Alli esd no abajo. Dicen que le han visto senta- 
do. No se movia. Si vas de visita para verle te da un petate y te 
dice sitntate. El se sienta en la tierra cuando quiere sentarse. Si no 
quicre se queda parado. Si se sienta mucho tiempo van a crecerle 
rakes. Por eso no quiere sentarse mucho rato. Si hace lo contrario, 
va a hacer que la tierra se mueva mucho. Asi era antiguamente 
(pGirani), muchos se iban a verle. Dicen ahora no mueve nada sen- 
tad0 arriba Cjeiiokini). No pisa la tierra sentado. A 61 le pusieron 
para que cuide la tierra. Sigue sentado ahora. A el le pusieron corno 
padre. Son dos. Uno se llama Pachikama. DespuCs otro se llama 
Yompiri. Pach6kama esd no abajo (Kirinka). Yompiri a1 contrari6 
esta rio arriba alli en Oxapampa. El tambiCn sostiene la tierra. A 
ambos 10s hicieron antiguamcnte antes que a la tierra. Les pusieron 
para que cuide la tierra. Muchos iban a verle y le llevaban collares. 
Antiguamente se escuchaba su nombre. Ahora quizi van a verlo. 
Pero ya no se escucha su nombre. Lo van a ver sin embargo, a1 lla- 
mado Yompiri. Esti ahora convertido en piedra. En cambio el lla- 
rnado Pachiikama es una persona. Dicen que esd sentado y que no 
camina pisando fuerte sino con las puntas de sus pies. Si 61 parara 
con fuerza, bien pisado, puede moverse la tierra. (A Yompiri) mu- 
chas personas iban a visitarle, a festejarle y se ernborrachaban con 
masato piarentsi. Dicen que cuando le vieron 10s chori (andinos) 
excavaron para sacarlo de su lugar per0 no han podido. Lo movie- 
ron un poco y se movi6 la tierra. Desputs quisieron hacerle un hue- 
co para hacerlo explosionar con dinamita y vieron que sali6 sangre. 
Un viracocha (hombre blanco) quiso sacarlo y hacerle una casa bo- 



nita para adorarlo. Pero no han podido. 
Muchos amcesha van ahora a adomlo. DequCs 10s andino chori le 
hicieron su casita bonita. Antiguamente (pairani) iban a adorarlo. 
Ahora pocos van". 
(Sr. J. Garcia C. N. Huacamayo 4/6/86). 

Weiss presenta una versi6n similar, aiiadiendo que 10s ashihinka consi- 
deran que el gran terremoto de 1947, que destruyera las carreteras mhs im- 
portantes de la zona fue producido por un movimiento de Yompiri, habikndo- 
se salvado la tierra de su total destrucci6n debido a que Pachikarna se qued6 
quicto. Yompiri, habna sido convertido por Avireri en piedra. Avireri como 
ya hcmos seiialado es una divinidad ashhninka que tenia el poder de transfor- 
mar crcativamente a las cosas y que en diferentes ocasiones transform6 a di- 
ferentes individuos ashhninka en piedra como tambien a andinos y blancos 
defcndiendo el terrirorio ashhninka. El ciclo de Avireri recogido por Weiss 
nos afirma el carPcter de PachPkama como un ser enraizado a1 suelo a la ma- 
nera de un hrbol para sostener a1 mundo. Avireri cae en una trampa preparada 
por su hermana y su cuiiado en venganza por habcr transformado a sus hijos 
en monos y nidos de termitas y abejas. Atrapado en el agujero, cava un tdnel 
subterrdnco que lo lleva hasta otsitiriko, el lugar donde el no termina su reco- 
rrido por el territorio del grupo ashhninka y cae por un agujero a 10s niveles 
inferiores del mundo. Alli se encuentra con Pachhkama. Una enredadera es- 
tranguladora envuclve a Avirevi inmovilizrfndolo, dhndole una apariencia si- 
milar a Pachhkama, quicn se encuentra enraizado a1 suelo. Este lo invita a 
quc le ayude a sostencr el mundo (Weiss 1975:323-326). Significativamente, 
el lugar por el que se@n Weiss 10s ashrfninka seiiala que Avireri cay6 hasta 
llegar al final dcl no, se encuentra en el Alto PerenC. Yompiri como seiiala el 
texto ashrfninka es una divinidad Amuesha. Fuentes citadas por el historiador 
franciscano Dionisio Ortiz (1969:426) seiiala que en la primera dCcada del 
prcsente siglo, en la zona de Oxapampa, cerca a1 rio Palmazd, existian unos 
monolitos que eran adorados por 10s nativos. De acuerdo a1 antrop6logo 
R.Ch. Smith (1981), en la dCcada de 10s aiios 50 este centro ritual fue violado 
por colonos que buscando oro supuestamente oculto por 10s nativos, deniba- 
ron y destruyeron varios monolitos del conjunto. Este antrop6logo particip6 
en la dCcada de 10s 70 en un intento de revitalizaci6n de este culto, aconteci- 
miento a1 cual a1 parecer el texto presentado hace alusi6n a1 hablar de un 
viracocha que intentara hacer una casa para Yompiri. Dentro de la cosmolo- 
gia amuesha, Yompor Yompiri (nuestro padre Yompiri), tendria como en el 
sistema Campa ashhninka la funci6n de sostener la tierra. Sin embargo en el 
caso ashdninka, esta funci6n es otorgada tambiCn a PachPkama, dhdose la fi- 
gura de dos divinidades que sostienen la tierra en 10s puntos extremos del te- 
rritorio tribal, situadas no  arriba (Katonko) y rio abajo (Kirinka). La oposi- 



ci6n entre una y otra divinidad sin embargo, no es dnicamente de posicidn 
gcogrAfica, sino que Csta sc sitlia a diferentc planos. Volviendo a1 texto pre- 
sentado en primer tCrmino, existe una oposici6n en terminos consanguinidad- 
afinidad. A todo lo largo dcl texto, por mcdio de la figura de la esposa fiel, la 
rcgidn de rio arriba (Katonko) es considerada el espacio de las rclaciones de 
afinidad, elcmento reforzado hacia el final del texto a travCs de la figura de la 
bdsqueda durante el rcgreso del camino que llcva a1 sheripiari a la casa de su 
suegro (Koki) y el pasaje del encucntro con su cuiiado, la perdiz panava. Por 
el contrario, como ya hemos scfialado, la tierra habitada por Pachdkama es 
considerada la negaci6n dc la afinidad, donde todos se relacionan entre si a 
travCs de las categonas de la consanguinidad. Junto a esta oposici6n, existe 
otra en tCrminos positivo-negativo. Rio arriba se encuentra el tenitorio en que 
se encucntran las diferentes enfermedades como el sarampibn, las diarreas y 
10s dolores de ojos, ademis de seres malevolentes como el monstruo canibal 
Korinto. Por el contrario, rio abajo se encuentra la tierra "sin mal" en donde 
no cxiste la nochc, ni la muerte, ni las enfermedades. Finalmente, existe una 
oposici6n en tCrminos de presencia-ausencia de colonos andinos y blancos. 
Yompiri no arriba se encuentra en territorio colonizado por la poblaci6n an- 
dina, en que el dueiio y encargado de cuidar la tierra es agredido por estos. 
Por el contrario Pachdkama, no abajo, es dueiio de las hcrramicntas de acero, 
hachas y machctes, y cucntas de vidrio, biencs que no amba, s6lo son obteni- 
dos de la invasora poblaci6n andina y blanca. En la cosmologia ashdninka, el 
hombrc blanco, viracocha, se encuentra asociado a1 mundo bajo la superficie 
dcl agua, ya que sc considera que sali6 de las profundidades de un lago al ha- 
bcr sido pescado por un ashdninka con una camada dc pldtano, matando en- 
tonces a muchos miembros del grupo (Varese 1973:124). Se encuentra asi 
asociado a 10s scres malcvolentes del mundo de abajo. Tenemos entonces una 
oposici6n entre 10s dones divinos y bienes obtenidos de seres en Oltimo tCr- 
mino forheos y malevolentes. Una versidn de este mito recogida por Varese 
en el Gran Pajonal nos brinda elementos adicionales para entender el signifi- 
cad0 de las relaciones de intercambio con estos Oltimos. De acucrdo a esta 
versi611, Pachdkama es dueiio de 10s espejos, y 10s machetes y las hachas, 
siendo 6 tos  enviados por la divinidad a 10s ashhinka para que Cstos puedan 
hacer sus chacras. Sin embargo, estos dones divinos son llevados a 10s 
ashaninka por 10s andinos chori y 10s blancos viracocha, ya que todos 10s 
ashdninka que antiguamente sabian c6mo llegar a Pachkama han muerto y la 
ruta ha sido obstruida por 10s palos de las balsas de estos forineos, quienes 
por el contrario en la actualidad les venden estos bienes (Varese 1973:311). 
Como hemos dicho lineas amba, Pachikama es considerado un ashilninka, y 
la relaci6n con Cste - por la cual en un tiempo legendario se obtenfan estos 
bienes de 61 - se daba en 10s tknninos de una relaci6n de intercambio equili- 



brado, dentro del Ambit0 de la reciprocidad positiva a1 interior del grupo 
Ctnico como pane dcl sistema de ictz:canS:c t:zdicior,al uycmpuri. Asi, el ci- 
tad0 pasaje de la versi6n recogida por Varese opone la naturaleza de la rela- 
ci6n entre 10s ashbninka y Pachbkama, situada en un tiempo legendario, a la 
de aquella establecida en el momento actual con 10s colonos blancos y 
andinos, con 10s que se establece un intercambio fuera del Ambito de la reci- 
procidad. Esta nueva relaci6n es entendida como un trastocamiento o inver- 
si6n del orden inicial de las relaciones, a1 seiialar que Cstos obstaculizan el 
desarrollo de la relacidn inicial reciproca para establecer relaciones de nuevo 
t i p ,  no reciprocas, fundados en el robo del don y por lo tanto consideradas 
ilegitimas. 

CONCLUSIONES 

Hacia el siglo XVII, las hachas y machetes de hierro traidos por 10s eu- 
ropeos, aparccieron en las fronteras culturales de la sociedad ash6ninka, como 
una altemativa a la satisfacci6n de una necesidad que podemos llamar tCcni- 
ca, de transformaci6n de 10s matenales para la produccidn de utensilios con 
10s cuales realizan las actividades que satisfacen el resto de las necesidades 
materiales: la agricultura, caza, pesca, recolecci6n, construcci6n de habitacio- 
nes y utensilios para la producci6n de vestimentas. La mayor eficiencia tCcni- 
ca de estos nuevos utensilios frente a las hachas de piedra y 10s utensilios 
cortantes y punzantes de concha, madera y hueso, 10s convirti6 en deseables a 
10s ojos de 10s indigenas como un medio para satisfacer sus necesidades ma- 
teriales con una menor inversi6n de tiempo en las actividades seiialadas. 

En un principio, las herramientas eran adquiridas por 10s miembros de 
esta sociedad, a travCs de un sistema de trueque con 10s miembros de la so- 
ciedad colonial y distribuci6n a1 interior de la propia, sin que su adquisicidn 
implicara relaciones de subordinaci6n a grupos forAneos. La estrategia 
misional franciscana en la selva central busc6 dar un paso mils allA en las re- 
laciones de la sociedad colonial con 10s indigenas amaz6nicos de la cuenca 
del Alto Ucayali, proponihdose como meta la desarticulaci6n del sistema de 
intercambios tradicional que tenia como eje central la sal gema del Cerro de 
la Sal, establecihdose entonces efectivamente relaciones de subordinaci6n de 
estas sociedades hacia ellos. 

El fracas0 del proyecto misional de esta Cpoca parad6gicamente llev6 a 
que elementos de esta estrategia, 10s homos y fraguas construidos e instalados 
por 10s misioneros en 10s pueblos reduccidn con la finalidad de explotar fuen- 
tes locales de hierro, se constituyeran, en el context0 de la rebeli6n de Juan 



Santos, en la base de una mayor independencia de una pane de estas pobla- 
ciones que entonces satisfacieron sus riecesidades tkcnicas mediante el mane- 
jo de estos conocimientos tCcnicos que se sumaron a 10s de esta sociedad de 
tecnologia neolitica, si bien en las manos de un gmpo de especialistas. 

Con la destrucci6n de estas herrerfas -y la consiguiente pCrdida de es- 
tos conocimientos- ante nuevos avances colonizadores a fines del siglo 
XIX, y el reclutarniento forzado de la poblaci6n indigena durante el boom del 
caucho en este siglo, que son establecidas efcctivamente relaciones de subor- 
dinacidn a scctores ibrAneos. En ese contexto, la estructura de necesidades de 
esta sociedad varia a1 llevarse finalrnente a cab0 el rcemplazo de 10s utensi- 
lios cortantes tradicionales de esta sociedad por herramientas manufacturadas 
industrialmente de hierro. Esta primera dependencia lleva a que la 
reconstituci6n del conjunto de 10s utensilios de 10s que depende en gran me- 
dida la rcproducci6n material de la sociedad, dependa de la adquisici6n de 6s- 
tas. Todo ello en un contexto en que la adquisici6n de estos medios implica 
el mantenimiento de rclaciones de subordinaci6n de esta sociedad ante secto- 
res de la sociedad blanco-mestiza lleva a cambios en su mod0 de reproduc- 
ci6n. 

Con el fin de obtener las herramientas de hierro, entre otros bienes, ne- 
cesarias para ascgurar la reproducci6n del propio sistema social, se opera en 
las unidades domksticas ashdninka- unidadcs productivas de esta sociedad- un 
cambio radical en el destino de la producci6n y la fuerza de trabajo. Asi, la 
unidad domCstica ashdninka dejad de producir finicamente para satisfaccidn 
de sus propias necesidades materiales y sociales para producir un excedente 
destinado a sectores fuera de la propia sociedad (lo que conllevara cambios 
en la forma de organizaci6n del trabajo y la intensidad de su uso de 10s recur- 
sos del medio) y dirigird pane del trabajo de sus miembros a unidades pro- 
ductivas ajenas a1 propio sistema (fundos, haciendas). Los cambios en la utili- 
zaci6n del tiempo y la organizaci6n del trabajo llevan a una paulatina pdrdida 
de 10s conocimientos acerca de 10s recursos del bosque y sus usos, que llevan 
a su vez a reforzar la dependencia sobre las relaciones hacia fuera. 

Ante la crisis de 10s patrones en 10s aiios sesenta, 10s ashininka empie- 
zan en la segunda mitad del siglo a entrar como productores agn'colas de un 
mercado en el que el precio es fijado por grupos de poder regionales, por lo 
tanto corno precio - aceptantes a1 igual que 10s campesinos andinos instalados 
en el antiguo temtorio ashdninka. En este contexto, la estructura de necesida- 
des en esta sociedad se amplia afin mds desarrollandose en la poblaci6n 
ashAninka nuevas necesidades que ya no pueden ser satisfechas a travCs de la 



propia producci6n sin0 por medio de bienes a 10s que s61o se puede acceder a 
trav6s de un mcrcado en expansidn. As:, en la bdsqueda del acceso a estos 
bienes 10s ashdninka generan excedentes que ya no tienes por destino el pro- 
pio grupo sin0 grupos forheos. Asi, la forma de reproduccidn de la sociedad 
ashdninka cambia para adecuarse a una situaci6n en que la reproducci6n del 
sistema tradicional depende de sus relaciones con la sociedad mayor. 

Dentro de este proceso, 10s ashininka elaboran 10s ciclos miticos de 
Sacramentaro, Pachikama e Inka en 10s que como hasta aquf hemos podido 
apreciar, a partir de las categon'as que pautan las relaciones sociales al inte- 
rior del propio grupo, estos interpretan el proceso de reemplazo tecnol6gico 
ya analizado y dan una explicaci6n a1 proceso por el cual se encuentran 
involucrados en reIaciones de nuevo tipo, de subordinaci6n e intercambio 
desigual, con grupos de poder fodneos, relaciones a las que adscriben un sig- 
nificado. Es necesario seiialar, que esta percepcidn de la realidad presente, se 
enmarca dentro de una concepci6n mesiinica de la realidad y de la historia 
(V. Hobsbawn 1974:94). Se Cree que existe la posibilidad de que Inka retome 
y con Cste el estado de cosas que fuera cambiando por acciones realizadas por 
10s blancos viracocha de acuerdo a 10s mitos. Asimismo, durante nuestras 
estadias en el PerenC pudimos escuchar noticias de shamanes sheripiari que 
en el pasado habian preparado un largo viaje n'o abajo en busca de la tierra 
sin mal en que habita Pachikama. Esta concepci6n , establece entonces 10s li- 
mites de esta interpretaci6n de la realidad presente a1 momento de la defini- 
ci6n de una prictica politica concreta a travCs de la cual afrontar las relacio- 
nes de subordinaci6n econ6mica y dominaci6n politica que el grupo vive. Si 
bien estos elementos ideol6gicos estuvieron presentes en la rebeli6n de Juan 
Santos, en la realidad cambiante de esta sociedad indigena aparecen nuevos 
elementos ideol6gicos y formas de organizaci6n surgidos de las relaciones 
con la sociedad mayor a partir de las cuales se definen nuevas formas de or- 
ganizaci6n (asociaciones, federaciones) a travCs de las cuales son presentadas 
las reivindicaciones de 10s ashaninka como grupo. 



AABY, P. Y HVALKOF, (Eds.) 
1981 Is God an American? Copenhagen, IWGIA. 

ADAM, LUCIEN 
1890 Arte de la lengua de 10s indios Antis o Campas. Paris, J. 

Maisonneuve libraire editeur. 

AMICH, P. Jose OFM 
1988/1854 Historia de las Misiones del Convento de Santa Rosa de 

Ocopa. Iquitos, CETA. 

BARCLAY, F. 
1989 La Colonia del PerenC. Capital inglCs y economia cafetalera 

en la configuraci6n de la regi6n de Chanchamayo. Iquitos, 
CETA. 

BARCLAY, F. y SANTOS,F. 
1980 "La conformaci6n de las comunidades Amuesha" En: 

Amazonia Peruana, Vol. 111, Nro. 5, Lima pp. 43-74. 

BARCLAY, F., RODRIGUEZ, M., SANTOS,F., VALCARCEL,M. 
1991 Amazonia 1940-1990. El extravio de una ilusi6n. Lima, 

CISEPA-Terra Nuova. 

BENAVIDES, M. 
1986 "La usurpacidn del Dios Tecnol6gico y la articulaci6n tem- 

prana en la selva central peruana: herrarnientas, misioneros y 
mesianismo" En: Amazonia Indigena Nr. 12, Lima pp.3- 12. 



BIEDMA, Manuel OFM 
1989/1682 La Conquista Franciscana del Alto Ucayali. Iquitos, CETA. 

BODLEY, John H. 
1970 Campa Socio-Economic Adaptation. Ph. D. Dissertation, 

University of Oregon 

BODLEY, John H. 
1972 "A transformative movement among the Campa Indians of 

Eastern Peru" En: Antropos 67 (Friburg) pp.220-228. 

BODLEY, John H. 
1973 "Deferred exchange among the Campa Indians" En: 

Anthropos 68 (Friburg) pp.589-596. 

BROWN, M.F. 
1991 "Beyond Resistance: A Comparative Study of Utopian 

Renewal in Amazonia" En: Ethnohistory 38:4 pp. 388-413. 

BROWN, M. y FERNANDEZ, E. 
1991 War of Shadows: The Struggle for Utopia in the Peruvian 

Amazon. Berkeley and Los Angeles, Univ. of California 
Press. 

CAPELO, Joaquin 
1895 La via Central del Perk Lima. 

CARDENAS, JosC 
1870 Exploraci6n del rio Peren6 por el Coronel don Jose CArdenas. 

En: Larrabure y Coma T-111 

CASEVITZ-RENAND, F- M, SAIGNES, Th. y TAYLOR, A.C, 
1988 A1 Este de 10s Andes. Relaciones entre las sociedades 

amaz6nicas y andinas entre 10s siglos XV y XVII 2 tomos. 
Quito, ABY A-Y ALA-IFEA. 

CASTRO ARENAS, M. 
1973 La rebeli6n de Juan Santos. Lima, Ed. Milla Batres. 

CERRON, J. 
1985 Diagn6stico del desarrollo de la selva central. Lima, CIPA, 

MIMEO. 



CHEVALIER, J. 
1982 Civilazation and the Stolen Gift. Capital, Kin and Cult in 

Eastern Peru. Toronto University. 

CLASTRES, Pierre 
1974 La SociCte Contre L'Etat. Recherches d'anthropologie 

politique. Paris, Les Editions de Minuit. 

CORDOBA Y SALINAS, D OFM 
1957 Cr6nica Franciscans de las Provincias del Peni. Washington, 

Academy of American Franciscan History. 1288 pp 

ELIADE, M. 
1959 Herreros y Alquimistas. Madrid, Taurus. 

ELICK, John 
1969 An ethnography of the Pichis Valley Carnpas of Eastern Peru. 

Ph. D. Dissertation, University of California, Los Angeles, 
Microfilm. 

FAO/WORLD BANK 
1983 Report of the Chanchamayo-Satipo Rural Development 

Proyect. Rome, Mimeo. 

FIRTH, Raymond 
197 1 (195 1) Elements of Social Organization. London, Tavistock. 

FLORES GALINDO, A. 
1988 Buscando un Inca. Lima, Ed.Horizonte. 

FERNANDEZ, E. 
1984 "La muerte del Inca. Dos versiones de un mito ash8ninkaW 

En: Anthropol6gica Nro.2 (Lima) pp.201-208. 

FERNANDEZ, E. 
1987 "Los ashaninka y 10s incas. Historia y mitos" En: Anthropo- 

16gica Nr.5. (Lima) pp.335-356 

FUENTES, Manuel (ed.) 
1859 Memorias de 10s virreyes que han gobemado el Peni durante 

el tiempo del coloniaje espaiiol. Lima, T-V. 



FRY, Carlos 
1907 "Diario de 10s viajes y exploraciones de 10s rios Urubamba, 

Ucayali, Amazonas, Pachitea y Palcazu". En: Larrabure y 
Correa, Vol-XI, Lima, pp.369-589. 

HELLER, Agnes 
1978 Teoria de las necesidades en Marx. Barcelona, Ed. Peninsula. 

HOBSBAWM, E. 
1974 Rebeldes Primitives. Barcelona, Anel. 

IZAGUIRRE, B. OFM 
1922-29 Historia de las Misiones Franciscanas y Narraci6n de 10s pro- 

gresos de la Geografia en el Oriente del Perk Lima, 14 Vols. 

LARRABURE Y CORREA, C. 
1905 Colecci6n de leyes y decretos del departamento de Loreto. 

Lima, Imp. La Opini6n National, 18 tomos. 

LATHRAP, D. 
1970 The Upper Amazon. London, Thames and Hudson. 

LEHNERTZ, J.F. 
1969 Cultural Struggle on the Peruvian Frontier: Campa- 

Franciscan Confrontations 1595-1752. M.A.Thesis.University 
of Winsconsin, 220p. 

LEHNERT2,J.F. 
1972 "Juan Santos: Primitive rebeld on the Campa frontier (1742- 

1752)" En: Actas del XXXIX Congreso Intemacional de 
Americanistas, Vol. IV. Lima. 

LEROI-GOURHAN, Andre 
1943 L'Homme et la MatiCre. Paris, Albin-Michel. 

LEVI-STRAUSS, Claude 
1975 El Pensamiento Sdvaje MCxico, FCE. 

LEVI-STRAUSS , Claude 
1982 Mitoldgicas I. Lo Crudo y lo Cocido. MCxico, FCE. 



LEVI-STRAUSS, Claude 
1984 Mitol6gicas 111. El origen de las maneras de mesa. MCxico, 

Siglo XXI. 

LOAYZA,F. (ed) 
1942 Juan Santos, el invencible. Manuscritos del aiio de 1742 a1 

ai5o de 1755. Lima, Ed. Domingo Miranda. 

MALINOWSKI, B. 
1948 Una Teoria Cienlifica de la Cullura. Bs. As., Ed Sudamerica- 

na. 

MATEOSBEATRIZ Sara 
1987 Un modelo de conversi6n franciscana: las misiones del 

Pangoa (Siglo XVII-XVIII). Ts.Br.Universidad Catdlica del 
Perii, Lima. 

ORDINAIRE, Olivier 
198811892 Dcl Pacifico al Atlhtico y otros escritos. Iquitos, CETA. 

ORTIZ, DIONISIO OFM 
1969 Chanchamayo (2 tornos) Lima. 

ORTIZ, DIONISIO OFM 
1978 El PerenC. Lima, Ed. San Antonio 

PAYNE, David (ed). 
1983 Estudios linguisticos de textos ashhinka. Lima, ILV. 166 p. 

PORTILLO, P. 
1901 Las montaiias de Ayacucho y 10s rios Apurimac, Mantaro, 

Ene, PerenC, Tambo y Alto Ucayali. Lima, Imp. del Estado. 

RAIMONDI, Antonio 
1879 El Perii. Historia de la Geografia del Perti. Lima. 

ROJAS, Francisco 
198911691 "Declaraci6n y Diario que hizo D. Francisco de Rojas 

GuzmAn y Salazar ...." En: Biedma, M. 1989. 



ROJAS ZOLEZZI, Enrique 
1990 Pachikama, Inka y el origen de las herramientas de acero. 

Dones divinos y reemplazo tecnoldgico en un context0 de 
subordinacidn econdmica e intercambio desigual. El caso de 
10s Campa Ashdninka de la Selva Central. 2 tomos. Ts. Lic. 
Univ. Cat6lica del Peni. Lima. 

ROJAS ZOLLEZZI, Enrique 
1992 "Concepciones sobre las relaciones entre 10s gCneros, mito, 

ritual y organizaci6n del trabajo en la unidad domCstica 
Campa Ashdninka". En: Amazonfa Peruana (Lima) Nro. 22. 

SAHLINS, Marshall 
1983 Economia de la Edad de Piedra. Madrid, Aka1 

SAHLINS, Marshall 
1988 Islas de ~ i s t o r i k  La muerte del CapitAn Cook. MetAfora, an- 

tropologia e historia. Barcelona, Gedisa. 

SANTOS GRANERO, F. 
1980 Vientos de un Pueblo. Sintesis hist6rica de la etnia Amuesha. 

Siglos XVII-XIX. Ts. Lic. PUC. Lima. 

SANTOS GRANERO, F. 
1988 Templos y herrerfas: utopia y re-creacidn cultural en la 

Amazonia Peruana (Siglos XVIII-XIX). En: Bull. Inst. Fr. Et. 
And., XVII, Nro.2 pp.1-221 

SINAMOS 
1975 Comunidades nativas de la Selva Central. Diagn6stico Socio- 

econ6mico. Lima. 

SMITH, R. CH. 
1981 "The Summer Institure of Linguistics: ethnocide disguised as 

a blessing" En: Aaby y Hvalkof (eds.) 198 1. 

SMITH, R. CH. 
1982 "Muerte y caos / salvaci6n y orden. Un analisis filosdfico 

acerca de la  mdsica y 10s rituales de 10s Amuesha" En: 
Amazonfa Indigena Nro. 12, Lima, pp.3-13. 



STEWARD,J., Murphy, R. 
1977 (1956) "Tappers and Trappers: parallel processes in 

Aculturation" En: Steward, J. Evolution and Ecology. Essays 
on Social transformation. Univ. of Illinois, pp.151-179. 

SWENSON, Sally 
1986 "El impact0 de la agricultura comercial en las comunidades 

nativas del Perend". En: Amazonia Indigena Nr. 12 Lima 
pp.3-13/ 

TESSMAN, Gunther 
1930 Die Indianer Nordost-Peru. Hamburg (Traduccibn manuscrita 

del Museo de la Cultura Peruana de Lima). 

TIBESAR,A. OFM 
1950 "The salt trade among the montaiia indians of the Tarma 

Area of Eastern Peru" En: Primitive Man, Washington, T- 
XXIII pp. 103-108 

TIBESAR, A. 
1952 "San Antonio de Eneno: a mission in the Peruvian Montaiia". 

En: Primitive Man, vol. 25, pp.23-39 

TIBESAR,A. OFM 
1989 "La Conquista del Peni y su frontera oriental" En: Biedma, 

M. OFM 1989. 

VARESE, Stefano 
1973 La Sal de 10s Cerros. Lima, Retablos de Papel. 

VILLASANTE,M. 
1983 Impacto del Sistema de habilitaci6n y enganche en la organi- 

zaci6n comunal y familiar de Betania, C.N. Campa 
Ashininka del rfo Tambo (Junin). Ts. Lic. Univ. Cat6lica. 
Lima. 

VILLAS ANTE, M. 
1985 "La habilitacidn y el enganche en el rio Tarnbo: presiones y 

limites a1 proceso de homogenizaci6n social de 10s Campa" 
En: Amazonfa IndSgena Nro. 9, Lima pp. 6-9. 



WEISS, Gerald 
1975 Campa Cosmology. The world of a forest tribe in South 

America. New York, Anthropological Papers of the Museum 
of Natura History. 

WERTHEMAN, Arturo 
1877 "Exploraci6n de 10s rios PerenC, Tambo y Ucayali por el in- 

gcnicro don Arturo Wertheman". En: Larrabure y Correa T- 
I11 Lima. 

ZARZAR, Alonso 
1987 "Apo Capac Huayna, Jesus Sacramentado: Mito, utopia y 

milinarismo en el pensamiento de Juan Santos Atahualpa. 
Lima, CAAAP. 

WOLF, ERICK 
1982 Europa y la gente sin historia Mexico, FCE. 


