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1. Presen tacibn 

El territorio amaz6nico fue escenario durante 10s siglos de domina- 
cion colonial de un complejo proceso de asimilacion por parte de EspMa y 
Portugal. Arnbas potencias europeas, enarbolando derechos juridicos en un 
caso y presencia real en el otro, incorporan la Amazonia a1 enorme conjunto 
de territonos que poseian. Para el logro de sus fines, 10s mecanismos de con- 
quista y colonizaci6n tuvieron que asumir nuevos rasgos y exigjeron de la 
poblacion europea o mestiza abocada a la tarea, una integracion d i n h i c a  y 
sincronica en relacion con el dificil medio que pretendian someter. 

Las pulsaciones de las estructuras politicas, economicas, sociales y 
aun mentales de 10s grupos humanos en accion colonizadora, tuvieron que 
su frir alteraciones a1 contact0 con el tropic0 amaz6nico. Asi, el interesante 
proceso de penetracion luso-brasileiio a1 interior de las extensas selvas amazo- 
nicas durante la Cpoca colonial manifest6 margenes de adaptation a1 medio 
natural y desbord6 largamente 10s compromisos suscritos con la corona espa- . 

Wola. Por otra parte, la presencia espafiola manifest6 marcada preocupacibn 
catequizadora, ocasional inter& aventurero e indiferencia administrativa. 

Observando 10s procesos de penetracion y colonization notemos que 
es el papel del hombre y de sus mecanismos de integracion a1 ambiente lo 
que va a determinar la definicion de 10s limites politicos y la absorcion de la 
region a1 dominio europeo. 

El diseiio de 10s hitos fundamentales del proceso de penetracion y 
dominio luso-brasileiio, 10s avatares de la accidentada presencia espaiiola y 
las condiciones de la integracion hombre-medio en la Amazonia Colonial son 
materia del presente trabajo y parte de una investigacion mayor. 

2. A lgunos puntos fu ndant en tales del proceso 

El rio Amazonas sera la via fundamental de penetracion a1 vasto hin- 
terland amazonico. Por un lado 10s espaiioles, descendiendo de las estribacio- 
nes andinas Y, por otro lado, 10s portugueses remontando el rio. 



Los primeros descubrimientos y exploraciones relacionan a Espaiia 
con el Amazonas; en 1500 Vicente Y h e z  Pinzon descubre el delta del Ama- 
zonas y se introduce en el estuario, bautizindolo con el nombre de Santa Ma- 
ria de la Mar Dulce, otro explorador de 10s prirneros que llegaron a1 Brasil, 
fue Diego de Leppe quien subio algunas leguas las aguas del gran rio. 

Entre 10s portugueses, a principios del siglo XVI, surcaron las aguas 
del delta navegantes como: JoBo Coelho, Jo5o Lisboa, Diego Ribeiro y Fer- 
nZo Frois. Tratabase de expediciones de reconocimiento o product0 de las 
contrariedades climaticas que empujaban a 10s navegantes a esas costas. Pre- 
sencia momentinea que no dejo huellas salvo las referencias de 10s propios 
navegantes y tripulaciones. 

Segun el Tratado de Tordesillas casi toda la region norte del Brasil co- 
rrespondia a Espafia; solo las mkgenes orientales del estuario quedaban en 
posesi6n del Portugal; pero, a1 igual que en otras regiones, 10s portugueses se 
encargaron de no darle cumplimiento, y aprovecharon el carnino fluvial para 
internarse en la selva. 

Establecidos 10s espafioles en el Peru, despuCs de recorrer 10s contra- 
fuertes andinos y de dominar a1 lmperio de 10s Incas, las noticias de ricos im- 
perios y lugares maravillosos a1 otro lado de la cordillera, 10s irnpulso a des- 
cender a la selva buscando el "Pais de la Canela" y, sobre todo, "El Dorado", 
fuente inagotable de riquezas. 

Las primeras expediciones espafiolas que toman contact0 con la 
Arnazonia, no logran penetrar mucho, resintiendo las grandes dificultades 
que la naturaleza irnponia. Entre 10s prirneros estan Pedro de Candia y Pedro 
Anzures de Camporedondo quienes, en 1533,exploran la region del Madre de 
Dios y el Beni. Tenemos tambien a Alonso de Alvarado que se introduce en 
las regiones pr6ximas al MaraA6n y, finalrnente, Alonso Mercadillo y G6mez 
de Alvarado en 1539, quienes llegan a1 Huallaga. 

Es indudablemente la expedicion de Gonzalo Pizarro, quien parte del 
Cuzco en busca del Pais de la Canela, la que sienta las bases de la dominacion 
espafiola en la Amazonia pues de ella se desprende la obra descubridora del 
Capitin Francisco de Orellana. Fue Cl quiCn navegando del Napo y del Ama- 
zonas llega a1 mar el 26 de agosto de 1542. 

Del lado portuguCs nos encontramos con unos "Apontamentos" de 
cierto Diego Nuiiez, dirigidos a1 Rey JoZo 111 sobre un viaje a1 Peru y su par- 
ticipacion en la expedicion de Mercadillo a las cabeceras del Amazonas, lle- 
gando incluso a mencionar a Machifaro. Existen discrepancias en torno a 



este misterioso explorador portugu6s; alguna noticia sobre 61, trae la Rela- 
ci6n de Martin de Om6 (Setiembre de 155 1) a1 Consejo del Key, en la que se 
puede leer lo siguiente: 

"Del Perti vyno por el afio pasado un pasajero na- 
tural portugu Ps que se dize dornyngo nunes natural 
de Moron ques Junto a la Raya de Castilla el qua1 
trujo de veynte a treynta m yll dttcados esta andan- 
do persuadiendo a1 Rey por una conquista por el 
Brasil para por ally entrar a las espaldas del Cuz- 
co. . ." (I). 

Sobre 61 no se puede decir mas, de todas maneras parece que su viaje 
no pudc alcanzar el Arnazonas, so10 informarse a travCs de 10s indigenas. 

En 1543 la Corona espaiiola da la primera y unica muestra de intento 
de delimitacion de 10s territorios portugueses y espalioles. En efecto, el Ern- 
perador Carlos V mando colocar en la boca del rio Oyapoc una columna de 
rnirrnol blanco con leyendas en la que se declara delimitacion de dorninios. 
Fue ese monument0 ripidamente cubierto por la maleza y perrnanecib olvi- 
dado por casi dos siglos hasta que fue descubierto, en 1723, por una expedi- 
cion portuguesa. 

Todavia no podfa pensarse en comunicacion entre Peni y Brasil a lo 
largo del Arnazonas, a menos que fuera por indigenas. Corroborando esa afir- 
macion, encontramos en la copia de una carta del Virrey Marques de Montes- 
claros (1  2-4-1 6 12)  ciertas referencias a1 desplazamiento de indigenas proce- 
dentes de Brasil, informa que: 

" . . .llegaron a la ciudad de Clzaclzapoyas por el 
afio de 49 hasta trescientos indios que dixeron ser 
del Brasil y haver salido mucha mayor cantidad 
acaudillados de 10s espaiioles que murieron en el 
camino y que todos venian Iiuyendo de las veja- 
ciones que recivian de 10s Portugueses conquistado- 
res de aquella Provincia decian haverse embarcado 
en el R i o  Marafibn que corre cercano a sus tierras 
y en el mismo que se llama de Orellana. . .dieron 
grandes nuevas de su viaje siempre rio arriba en 

(1) Apud BUARQUE, Sergio.. . Visao do Paraisa R i o  de Janeiro, J. Olympio, 1959  
c. IV ,  pp. 97 - 9 8  
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que gastaron diez aiios encarecieron la diversidad y 
multitud de naciones que havia topado y particu- 
lannente la rique~a de una Provincia que llamaron 
Omagua Los vecinos de Chachapoyas Los entre- 
tuvieron y dieron avisso a1 Presidente Gasca que 
por hallarse entonces ocupado en la pacification 
Deste Reyno no pudo divertirse en otra deman- 
da" ( 2 ) .  

S e g h  esta informacion vemos que dos anonimos espafioles hicieron 
el viaje desde la tierra de portugueses hacia el Penl; habrian sido 10s segundos 
en surcar el gran rio. Las fechas son las que llevan a colifusi6n, dicen que el 
arribo de 10s indios se produjo en 1549 y que recorrieron la region en diez 
aiios, lo que implica que en 1539 partieron desde establecimientos portugue- 
ses en el Atlintico; pero, por esa fecha, 10s Iusitanos solo frecuentaban la re- 
gion ocasionalrnente sin tener ningim pueblo fundado. Es por eso que de ha- 
berse producido el viaje de los indigenas desde el f rash, habria sido en fecha 
muy posterior, probablemente entre 1544-46, y de ninguna manera viajaron 
diez aAos. 

Siguiendo la recapitulaci6n de sucesos que hace el Virrey Montescla- 
ros nos encontrarnos con que Gomez Arias Dhvila realiza una entrada a la sel- 
va desde la ciudad de Leon de Huhuco, fracasando en su intento. Llega el 
aiio 1558 y el Marques de Caiiete encarga la jornada de Omagua o el Dorado 
a Don Pedro de U d a .  

Ursua inicio su empresa desde la provincia de 10s Motilones en donde 
por su causa, se despoblo el pueblo de Santa Cruz, siguiendole todos 10s habi- 
tantes a la expedicion. Lo mismo ocurrio con la gente de Juan de Salinas (en- 
cargado de poblar la provincia de Yaguarsongo) que estaba estacionada en el 
rio Cocama. Incrementada la fuerza, Ursua torno el Amazonas pero, a pocos 
dias, el primer0 de enero de 156 1 fue asesinado, usurpando el mando Lope 
de Aguirre. En medio de tumultuosos acontecirnientos en 10s que menudea- 
ron 10s asesinatos y rencillas, prosiguieron viaje en dos bergantines hasta que, 
el 14 de Julio de 156 1, llegaron a1 mar (3). 

A partir de esa fecha 10s espafioles d.ejaron de saiir a1 Atlantic0 por el 
Amazonas; solo algunas expediciones descendieron de 10s Andes fracasando 

(2 )  Archivo M.R.R.E.E. Lima Arch. 6,  Gav. 3 

(3 )  Sobre la expedici6n de Pedro de Ursda y Lope de Aguirre, v6anse 10s trabajos de DEL 
BUST0 DUTHURBURU, JOG Antonio. 



en sus interitos de poblar. DespuCs de reconocer el rio Amazonas hasta en 
' dos oportunidades, 10s espaiioles se olvidan de la region sin intentar ninguna 
tentativa seria de ocupaci6n; como sefiala Ernani Silva: 

". . .de seguro porque, a h  si sabian, como se decia 
en esa kpoca, que "el Brasil era la continuacibn del 
Peni" entre las principales posesiones de AmPrica 
del Sur y la vasta planicie amazonica se erguia ese 
entrave gigantesco que era el macizo andirzo, obs- 
taculo natural que acarrearia siempre las mas duras 
dificultades a la comunicaci6n de  esas dos dreas" 
(4). 

La situacion en ese entonces podia resumirse de la siguiente manera: 
10s espaiioles afincados en el Peru y Rio de la Plata se detuvieron ante la mu- 
ralla andina, no bajando a la selva humeda y malsana; 10s portugueses ocupa- 
dos como estaban en las costas atlanticas, prestaban poca atencibn a la region 
donde desembocaba el Amazonas; y finalmente aparecerin 10s ingleses y ba- 
tavos que, en ocasiones, desembarcaban en las regiones que mas adelante se 
conoceran con el nombre de Guayanas. 

Unificadas las dos Coronas ibCricas en 1580, todo el territorio arnazo- 
nico quedo bajo el dominio espafiol comenzando la conquista y poblamiento 
con el siglo XVII. A partir de 1600 espafioles y portugueses empiezan a pene- 
trar en las selvas amazonicas. Del lado espafiol, misioneros, descienden de 10s 
Andes para catequizar a 10s indigenas de la selva baja; es el caso del Padre Ra- 
fael Ferrer que recorre la region habitada por 10s Cofanes y la desembocadu- 
ra del rio Huallaga; lo mismo del lado atlintico, 10s portugueses empiezan a 
visitar y a desembarcar frecuentemente en el estuario, y con razon, pues 10s 
comerciantes ingleses y holandeses habian fundado factorias en la costa des- 
de 1594, tratando de comerciar con 10s naturales. 

No obstante la union hub0 desentendimientos entre portugueses y es- 
pafioles. Con respecto a la Amazonia, la politica de 10s soberanos fue distinta 
a la que presentaban en el Plata. Mientras que Cste estaba abierto a 10s espa- 
fioles, el Amazonas no lo estaba (a pesar de ser 10s prirneros en surcarlo); por 
lo tanto interesaba a 10s monarcas espafioles lograr el control del territorio y 
la navegaci6n; lo contrario sucede con 10s portugueses a quienes les interesa- 
ba tener cerrado el Amazonas y en cambio poder penetrar el Plata. . 

(4 )  SILVA BRUNO, Ernani. . . Historia do Brasil. Amazonia Sao Paulo, Ed. Cultrix, 
1966. p .  29. 



A partir de 1615 emprendieron 10s lusos-brasilefios, por orden del 
Rey de Espafia, la conquista y ocupacion de la costa norte. La metropoli dis- 
puso que se hiciese una jornada al Gran Para y Rio de las Arnazonas para 
arrojar defmitivamente a 10s extranjeros de alli, puesto que este Wimo caia 
en la demarcacion de Castilla. Se organizo una expedicion de doscientos 
hombres al mando de Francisco Castelo Branco, quienes fundan la primera 
poblacion en la margen derecha del rio Guarna, comenzando la construction 
del fuerte de Presepio y alrededor algunas casas; nacia asi Belem del Gran Pa- 
ra. 

De esa manera, se daba cumplimiento a una serie de ordenes emana- 
das por el Consejo de Estado de Espafia. Acerca de esto, en un manuscrito ti- 
tulado "Pareceres do Conselho do Estado da Espanha a respeito da empresa 
do Maranhao, 16 15", podemos encontrar varias copias de oficios que mues- 
tran la preocupacion del Consejo por la presencia de 10s franceses en el Mara- 
fion (entikndase zonas circundantes a la desembocadura del Arnazonas); asi 
en el oficio de diez de Mayo de 16 15, se dice que: 

". . .no se pierda punto en el remedio de lo del rio 
de las Amazonas pues el hacerse con facilidad con- 
siste en la brevedad vikrzdose por 10s avisos que lo 
que se ha intentado lzasta aora ha sido por gente 
mercantil y de poca substancia y assy importa apre- 
surarlo. . . " (5). 

Los distintos oficios muestran la preocupacion del Consejo de Estado 
por la situacion del Marafion; se contempla el envio de gente, incluso de mil 
soldados que estaban prontos para ir a Chile. Todo ello no va a ser necesario, 
las fuerzas luso-brasilefias logran contrarrestrar la penetraci6n francesa. Fue 
por consiguiente la amenaza extranjera la que incentivo la poblacion y con- 
quista de la provincia del Maraiion y la boca del Arnazonas. Desaparecido el 
peligro europeo, quedaba aun el indigena; poco a poco 10s naturales de la re- 
gion fueron aceptando a 10s portugueses, per0 no sin pretender destruir la 
pequefia poblacion del Pari en 1619. 

En 1621 el Rey Felipe IV decreto la creaci6n del estado del Mara- 
fion que comprendia 10s territorios de Ceara, Piauhy, Marafion y Para; subor- 
dinandolos directarnente a1 gobiemo de Lisboa. Las razones que tuvo fueron 
principalmente a causa de las dificultades de comunicacion que tenia con las 
poblaciones costeras del Brasil y la facilidad de la directa ruta entre Maraiion 

( 5 )  B.N.R.J. 8 ,  2 , 2 9  (Simancas. Sec. Estado Leg. 250). 



y Lisboa. De esta manera esos territorios adquirian una situation similar a la 
del Estado del Brasil, que dur6 hasta 1760. Felipe IV encargo a 10s lusos-bra- 
silefios la conquista y poblamiento de la costa septentrional. 

Las repercusiones de esta disposicibn fueron in~portantes, favorecien- 
do  indudablemente el proceso colonizador portuguCs y no a1 espafiol; gracias 
a ello se incorporaran extensos territorios a1 dominio portugu6s, territorios 
que pertenecian a Espaiia por el Tratado de Tordesillas. 

La politica de 10s Felipes para con el Brasil puede considerarse que 
f ~ ~ e  guiada por la idea de una union perenne con Portugal, y para lograr esto 
concedio cierta autonomia tendiente a acercar mis  10s lusitanos a Espafia. 
La politica fracas6 con respecto a 10s dominios americanos ya que se conser- 
vo intacta la identificacion con la Corona portuguesa. Los Felipes, en vez de 
favorecer la penetracion espafiola en 10s territorios que por derecho les co- 
rrespondia, permitieron y hasta apoyaron la expansion portuguesa, proba- 
blemente con el deseo de contentar a 10s portugueses del Brasil y de que se 
convirtieran en fieles vasallos. Para la defensa y conservation de estos territo- 
rios, inclusive organizaron grandes expediciones conformadas por espaiioles 
y napolitanos como las que se dieron contra 10s holandeses invasores. 

A pesar de esa politica de preocupacion especial y defensa de 10s in- 
tereses de sus "leales vasallos portugueses", no se consiguio la identificacion 
plena entre 10s habitantes del Brasil y 10s de Espafia. Muerto Felipe 111, su 
sucesor Felipe IV siguio desarrollando la misma politica con respecto a1 Bra- 
sil. Fue durante su gobierno que se expandio mas la Colonia lusitana afectan- 
do duramente 10s intereses territoriales de Espafia. 

Y 10s Portugueses "con el celo que siempre tienen de aumentar su 
Corona", como decian 10s espafloles, empezaron a introducirse rio abajo. 

Mientras que del lado del Para se desplazaban militares y funciona- 
rios, del lado de 10s Andes, el mayor esfuerzo de penetracion lo realizaban 
unos pocos misioneros y algun espafiol como Diego Vaca de ~ e g ' a  quien orga- 
nizo una expedicijn en 16 19, que encaminandose por el rio Santiago, llego a 
Maynas y fundo el poblado de Bo rja. Esta empresa de positivo resultado des- 
perto el apoyo del Virrey del Per& Principe de Esquilache, tal como cuenta 
en su RelaciBn de Gobierno (6). Antes, en 1610, ya se habia dado autoriza- 
ci6n a un tal Alvaro Henriquez del Castillo para que poblase Motilones y Ta- 
balosas, pero a1 parecer no tuvo Cxito. Todo esto mostraba un cierto inter& 

(6) Relaci6n de  Gobierno del Principe de Esquilache. Pub. por FUENTES p. 106 del T.I. 



de las autoridades limeiias para con la exploraci6n de las lejanas tierras sel- 
v5ticas y la catequizacibn de sus habitantes. 

Los misioneros, a pesar de su corto niunero, mostraron actividad. Los 
franciscanos del Convento de San Pablo en Quito organizaron viajes como el 
de 1632 a 10s Sucumbios y el Putumayo. Destacaban como misioneros por 
esos aiios Francisco Anguita, Juan de Casas, Domingo Brieva, Pedro de Mo- 
ya, etc. 

Fue una de estas expediciones misioneras la que trajera como conse- 
cuencia la realizacion de la m b  importante expedicion portuguesa durante la 
Cpoca felipina. En efecto, dos legos franciscanos: Fray Domingo de Brieva y 
Fray AndrCs de Toledo despuCs de pasar innumeras peripecias, con muerte 
del capitin de 10s soldados que 10s acornpaflaban: 

". . .entrandose en una pequeiia Embarcacibn se 
ofrecieron a la voluntad de las corrientes y despub 
de muchos trabajos, necesidades, y corzflictos obtu- 
vieron el lauro de su empresa, llegando a la Ciudad 
del Para, que erztorzces era dependiente una con la 
Capitania del Maraiion; y residiendo su Goberna- 
dor en San Luis passaron a informarle de lo que ha- 
bian descubierto y obsewado en su Viage" (7) .  

El Gobernador Jicomo Raimundo de Noronha despu6s de escuchar 
10s informes de 10s franciscanos, dispuso regresasen a Quito por el mismo ca- 
mino, organizando una expedicion para que 10s acompaflase. Se prepararon 
cuarentisiete canoas grandes, setenta soldados luso-brasileiios y mil doscien- 
tos indios, nombrando por "cabeza y caudillo de todos" a Pedro Texeira, 
Capitin de su Majestad. 

La expedicion partio el 28 de Octubre de 1637 de Belem, realizando 
el peligroso carnino no sin contratiempos. Texeira dispusq que se adelantasen 
a1 grueso de la expedicion ocho canoas a1 mando de Benito Rodriguez. Des- 
puCs de largo viaje, las tropas portuguesas se asientan en Payamino (proxima 
a las estribaciones and-inas) en junio de 1638, adelantindose a Quito Domin- 
go de Brieva, quien: 

"Hizo con la Real Audiencia mandhse que se pro- 
veyese toda la armade mucho regalo de comidas y 

( 7 )  JUAN, Jorge y ULLOA, Antonio. . . Relacion Hislorica del Viaje a la America Meri- 
dional. Madrid, Imp. Marin, 1748. L. VI, C.V, p. 522. 



mantenimentos; y orden para que 10s portugueses 
mbs principales se fuesen a la ciudad de Quito, 
donde entraron diez y seis y Jireron recibidos con 
grandes fiestas y regocijos. 
Estos se continuaron con la entrada que hizo a la 
misma ciudad a pocos dias el General Pedro Te- 
xeira" (8). 

Pero si la llegada de la expedition fue causa de regocijo en 10s habi- 
tantes de Quito, no lo fue para las autoridades y para el Virrey de Lima. Co- 
mo seiiala Mozans, si bien las dos Coronas estaban unidas, persistia la descon- 
fianza, adernas de que consideraban que el carnino seguido por Texeira abri- 
ria las puertas del Pefi  a piratas holandeses e ingleses (9). 

Informado el Virrey Conde de Chinchon de tal acontecimiento, dis- 
puso que 10s portugueses retornaran a1 Par& por el misrno camino, arguyendo 
que en esa region se necesitaban soldados para defenderla contra el holandCs; 
mandb que la Real Audiencia de Quito proveyera todo lo nece~ar io '~ara  su 
sustento y que regresaran con ellos dos jesuitas para que informaran a1 Rey, 
de 10s parajes por 10s que habian transitado. 

Asf las cosas, Texeira se prepar6 para el retorno no sin antes solicitar 
que Fray Domingo de Brieva lo acompaiiase, solicitud que fue atendida por 

- el Provincial de 10s franciscanos. Partio en febrero de 1639 y llegando a la 
confluencia del rio Napo con el Aguarico, fundo de acuerdo con instruccio- 
nes reservadas del Gobernador Noronha, la poblacion de Franciscana y colo- 
cb sefial. Si bien fund6 el poblado a nombre de Felipe IV de Espaa ,  lo hizo 
para la Corona de Portugal; intentandose asi convertir esa zona en el limite 
de 10s territorios espaoles y portugueses. Como seiiala ir6nicamente el Padre 
Velasco. 

"Preretendieron pertenecerles hasta la boca del Napo, 
sin rnbs derecho que el de 10s gastos de la armada de 
Tejeira, y fue mucho que no  alegasen tambikn de- 
recho hasta la ciudad de Quito, donde entr6 Tejei- 
ra corno vasallo y sti bdito de Espaiia " ( 10). 

(8 )  CORDOVA, SALINAS, O.F.M. Fray Diego de. . . Cronica Franciscana de lasprovin- 
cias del Peru. MBxico, Edit. Jus. 1957. L.I. c .  XXXIII, p .  273.  

( 9 )  MOZANS, H.J. . . Along the Andes and Doum the Anzazon. New York, Appleton 
AND Co.,  1911 .  c .  XXIII, p .  480.  

( 1 0 )  VELASCO, Juan de. . . Historia del Reino de Quito. Guayaquil, Cromograf. S.A.,  
S.f. L.V, c .  XII, p .  119.  



Los expedicionarios llegaron a la ciudad de Belem, despuks de mu- 
chas peripecias, el dia 12 de diciembre de 1639. 

Apartandonos de 10s acontecimientos, debemos contemplar las con- 
secuencias e importancia de ese dilatado viaje. A 10s pocos aiios de realiza- 
do, el Virrey Marques de Mancera hacia un anilisis de la expedicion, puntua- 
lizando que 10s frailes y soldados que bajaron a1 Para (Brieva y sus compaiie- 
ros), lo hicieron sin autorizacion real, trayendo como consecuencia el abrir 
aquel camino del que "10s portugueses intentaron .hacerse platicos"; per0 
lo mas importante, segun 61, fue que les permitieron a 10s portugueses 

". . .que boluiesen a bajar por donde auian subido; 
pues si la causa de venir los Portugueses fue, como 
evidentemente se entiende, para reconocer el viage 
a1 Perh, mhs reconocido le auian de tener boluindo 
a bajar por la misrna parte" ( 1 1). 

Termina el Virrey diciendo que sea como fuera el dafio estaba hecho y reco- 
mienda a su sucesor mucha prevencibn y cuidado. 

La expedicibn de Texeira fue un intento de contrarrestrar 10s avances 
de 10s misioneros espafioles procedentes del Pen3, que ya por esa ~po'ca ha- 
bian empezado a fundar misiones en el Amazonas. La vision del Gobernador 
Jhcomo Raimundo de Noronha lo llev6 a ordenar la expedicion de motu pro- 
pio, ya que no habia ninguna orden superior desde Madrid. Para llevar de re- 
greso a seis soldados y dos frailes no era necesario montar una expedicion de 
casi mil quinientos individuos. Desde el inicio mismo del problema ya se mo- 
vian ciertos intereses, de 10s que no puede dejarse de lado el deseo de enta- 
blar relaciones comerciales con 10s espaiioles del Pefi. Lo cierto es que la ex- 
pedicion permitio a 10s portugueses poseer una serie de conocirnientos irn- 
portantes acerca del Amazonas, que mas adelante utilizaran en su expansi6n, 
aparte de que con las poblaciones fundadas se llevaba el limite de las tierras 
portuguesas cientos de leguas hacia occidente. 

Como sefiala Cortesao en base a una serie de documentos, la expedi- 
ci6n de Texeira fue esencialmente de naturaleza politica, con el expreso pro- 
p6sito de marcar 10s limites del Estado. Tan claro estaba ese objetivo que 
aun le pareci6 quedetras de ello habia una iniciativa, que partia de Lisboa, 
tomada por el partido nacionalista que ya estaba preparando la restauracion 
de la independencia portuguesa (12). 

( 11 )  Relacion de Gobierno del Virrey Mancera. Pub. por POLO. PP. 63-64. 
( 12 )  CORTESAO, Jaime. . . The Greatest Bandeira of the Greatest Bandeirante. En:  The 

bandeirantes, New York, A. Knopf., 1965 p. 107. 
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Con el viaje de Texeira termina tambih  el mito de la Isla de Brasil 
que consideraba ese territorio como una gran isla delimitada por el Rio de la 
Plata, el Tocantins y el Araguaia. El conocimiento de la region a~nazonica da 
un salto gigantesco y la consecuencia fue la elaboration del primer mapa del 
Ammazonas realizado por el piloto de la expedicion, aunque posteriormente se 
perdio. 

La restauracion portuguesa de 1640 coincide con 10s entretelones fi- 
nales de la expedicion de Texeira, y da comienzo, tambiCn, a1 avance lusitano 
por el Amazonas. Penetracion que resultaba ya de iniciativa de colonos o de 
religiosos, ambos buscando indigenas, unos para catequizarlos, otros para es- 
clavizarlos. Ya preveian tal situation 10s frailes espafioles Acufia y Artieda 
que habian pasado a Espafia a informar a1 Rey y se habian visto envueltos en 
10s problemas de la rebelion portuguesa. El Padre Acufia es su Memorial sefia- 
la premonitoriamente: 

,' . . .si sucediese que 10s portugueses que estcin en  la 
boca de este rio (que todo se puede presumir de su 
poca cristiandad y menos lealtad) quisiesen, ayuda- 
dos de algunas naciones belicosas que tienen suje- 
tas, penetrar por 61 arriba hasta llegar a lo poblado 
del Perti, o nuevo reino de Granada, aunque es ver- 
dad que por algunas partes halIaran.resistencia por 
otras muchas la hubiera m u y  poca, por salir a pue- 
blos faltos de gen te " ( 1 3 ). 

Lo que decia el Padre Acufia puede decirse que se cumplio en parte, 
a lo largo de 10s aiios que van de 1640 a 1750, kpoca de expansion, en que 
soldados, misioneros y colonos, empezaron a recorrer el Arnazonas y sus 
afluentes logrando, por poco, 10s portugueses plantar sus padrones fronteri- 
zos en las estribaciones mismas de 10s Andes. 

Despu6s de la separacion del Portugal de la Corona de Espafia se plan- 
teo un ambiente de conquista y aventura en relacion con el Amazonas portu- 
guCs. DifundiCndose por Europa la fama de las riquezas del Marafion, afianza- 
da por las antiguas leyendas de Manoa y El Dorado, que impulsaban a 10s 
hombres a conquistar la Selva. Llegaron gentes procedentes del Portugal a ha- 
bitar los pocos poblados de la region y se dedicaron a desarrollar actividades 
lucrativas. 

( 13 )  ACURA, Cristobal de. . . Descubrimiento del Amazonas. Buenos Aires, Emec6 Edi- 
tores, 1946 p. 113.  



Una de  las principales, sino la principal actividad, era la captura de in- 
digenas, que llego a convertirse en un verdadero agente de poblamiento. Co- 
nocidas las caracteristicas de la region del Amazonas, product0 del viaje de 
Texeira, el poblador maraiiense se lanz6 a la captura del indigena para solu- 
cionar un problema de mano de obra que crecia conforme aumentaba la po- 
blacion y la importancia de las ciudades, especialmente Belem. 

Esa actividad no nace independientemente de las demb, el colono se 
lanzaba a la Selva a buscar productos como la canela, el clavo, la zarzaparrilla 
y otras especias, per0 a la vez, capturaban a 10s indigenas necesarios para la 
realizacion de 10s trabajos manuales o sin6 10s llevaban a las poblaciones del 
litoral y 10s vendian a 10s mercaderes, quienes 10s llevaban a las plantaciones 
del litoral brasileiio. 

El colono necesitaba a1 indio dentro de ese ambiente sumamente difi- 
cil que era el selviitico, no solo lo necesitaba para las labores domCsticas, sino 
tambiCn para sus viajes, para cuidar sus pequefias embarcaciones, para la fa- 
bricacion de sus utiles y herramientas, etc. En base a esos principios, o mejor 
dicho necesidades, se realizaban las entradas, la mayoria particulares per0 
t ambien algunas por cuenta del erario regio. 

Dentro de ese esquema, Belem do Para surgia como un nuevo foco de 
expansion, convirtiendose en la Sao Paulo de la Amazonia. Partiendo de ella, 
numerosos grupos se dirigian a1 interior a travCs de 10s rios, finico camino 
con aptitud para ser utilizado. Tambien, de alli, se buscari llegar a1 Perk 
funcionando esto como un imln atractivo por el cud, 10s mis  ansiosos de ri- 
quezas, buscaban calmar sus aspiraciones. 

A1 lado del cazador de indios y "coletor de drogas do sertao" (espe- 
cias) estaba el misionero, que ya desde el period0 de dominaci6n espaiiola, 
se habia hecho presente en el Pari. Fue con la llegada de 10s prirneros jesui- 
tas en 1653, que la actividad misional empez6 a desarrollarse activamente, 
en especial a traves de la acci6n de 10s catequistas que establecieron 10s lla- 
mados "aldeamentos" de indigenas: aldeas que dependian espiritualrnente 
de 10s misioneros y que estaban en el interior de la selva. Como sefiala Erna- 

6 ' ni, 10s . . .aldeamentos, establecidos en plena selva, a partir del S. XVII, 
constituyeron de hecho 10s nzicleos de poblamiento interior de la Amazo- 
nia" (14). 

Los misioneros, especialrnente 10s jesuitas, desarrollaron actividades 

(14) SILVA BRUNO, Ernani. . . Op. cit. p. 53. 



de indole econ6mica, entre ellas la organization de la crianza de bovinos que, 
desde 1644, se llevaron a Belem; tarnbikn se dedicaron a la explotacion y ex- 
traccibn de las especias y ciertos tipos de cultivo. En buena cuenta 10s misio- 
neros, operando a1 servicio del Estado, facilitaron la obra de expansion y de 
dominio portuguds, congregando a selvicolas dispersos, desplazitndose para 
llevar adelante la catequesis y defendikndoles del inter& esclavista del colo- 
no, generhdose a causa de esto ultimo, un secular conflict0 entre colono y 
misionero, especialmente jesuitas que eran 10s m b  celosos defensores del in- 
dio (1 5). 

Del lado espaiiol 10s prirneros jesuitas estaban desarrollando actividad 
misionera por esa kpoca teniendo como base a1 poblado de San Francisco de 
Bo rja, fundado por Don Pedro Vaca de la Cadena. Desarrollaron tanto las mi- 
siones, que en 1681 ya habian catequizado a 10s omaguas qde a la sazon se 
defendian de 10s ataques de 10s portugueses, con tan poco Cxito que l a  pobla- 
ci6n disminuia constantemente. 

Como refiere el Padre Velasco, en 1682 10s omaguas fueron sorpren- 
didos por 10s portugueses, quienes mataron a algunos, y se llevaron cautivos 
a muchos. Los omaguas 10s persiguieron hasta alcanzarlos y despuds de una 
dura lucha, mataron a la mayor parte de 10s portugueses y libertaron a todos 
10s cautivos de su gente. Estaba de misionero entre ellos, el Padre Lucero quien 

"Hizoles saber que sus enemigos eran 10s portugue- 
ses del Gran Pard, de quienes era necesario que vi- 
viesen con cau tela " ( 16). 

Este acontecimiento muestra c6mo se realizaban las luchas entre sel- 
vicolas y portugueses y como, a pesar de la ventaja que les daban sus armas, 
10s portugueses eran derrotados. 

En 1685, llega a 10s omaguas el Padre Samuel Fritz, aleman de naci- 
miento, quien de inmediato realizo una vasta labor misionera que le permi- 
ti6 tener, despuks de tres aiios, mas de cuarenta mil indios catequizados, des- 
de la boca del Napo a1 Rio Negro. Uno de 10s problemas que tuvo que en- 
frentar dicho padre, fue el de las invasiones portuguesas, a1 decir del P ~ d r e  
Bayle, el hecho de juntarlos en poblacion, tenia graves inconvenientes, sien- 
do el mayor el de excitar la codicia de 10s portugueses avezados en la caza 

(15)  FERREIRA REIS, Arthur.. . A ocupacao portuguesa do  uale Amazonico. En: A 
Epoca Colonial. Sao Paulo, Dif. Enr. d o  Livro, 1972 L.V., C.I., p. 265 del T.I. 

(16)  VELASCO, Juan de. . . Op. cit. c.  XII, p. 121.  



del indio, convirtiendose el pueblo en un corral en donde tenian en sus ma- 
nos a 10s infelices (1 7). 

Enfermo el Padre Fritz por 10s trabajos y fatigas por las que pasaba, 
decidio bajar a1 Para en 1689. Los portugueses desconfiaron del sacerdote de- 
bid0 a su manifiesta oposicion a 10s avances en direccion al Peru, m b  aun 
cuando protesto energicamente por 10s ataques que realizaban a 10s indige- 
nas. El gobernador lo detuvo mantenihdolo preso por algun tiempo, lo que 
motivo las protestas del sacerdote ante la Corte de Lisboa, que de inmediato 
ordeno su libertad y su restitucion a las misiones. 

La autoridad portuguesa le puso una escolta compuesta por un oficial 
y siete soldados, quienes lo acompafiaron en su viaje, pese a que el Padre 
Fritz 10s instaba a regresar. Llegando a1 pueblo de Mayavara, ultimo de 10s 
yurimaguas, el Padre Fritz insto nuevarnente a 10s portugueses, para que re- 
gresaran. 

". . .y el oficial le respondid entonces diciehdole, 
que el no haberlo hecho hasta aquel tiempo era 
porque llevaba orden de su Gobernador para tomar 
posesidn de aquellas tierras hasta la de 10s Omaguas 
inclusive en nombre del R e y  de Portugal porque 
eran de su pertenencia " ( 18). 

El sacerdote protesto ante esa resolucion del oficial portugu6s, quien 
aparentemente convencido, retrocedio algunas leguas mas abajo en donde de- 
jo una sefial y dijo que hasta ahi pertenecia al Portugal. Alarmado el Padre 
Fritz por estos acontecimientos, comunico el caso a1 Gobernador de Maynas 
Don Josi de  Vega acordando ambos, el viaje del sacerdote a Lima para infor- 
mar a1 Virrey. Gobernaba a la sazon el Conde de la Monclova quien atendio 
las noticias y opiniones del sacerdote per0 sin mostrarse partidario de la de- 
fensa de aquellas tierras, llegando a responder al Memorial del Padre Fritz, 
con las siguientes palabras: 

"Que mediante ser 10s portugueses cristiartos catd- 
licos como 10s Esparioles, y gente belicosa no  se le 
ofrecia medio para hacerles contener en sus limites 
sin llegar a rompimiento; el cual era excusado en el 

( 1 7 )  BAYLE, Constantino S.J. . . Dcscu Dridores Jesuilas del Amazonas. Madrid, 1940. 
p. 14. 

(18 )  JUAN, Jorge y ULLOA, Antonio d e . .  . .Voticias Secretas de Amfrica. Londres, 
Imp. R.  Taylor, 1826. P .  11, C.V. ,  p. 375.  



presente caso mediante que aquellos bosques no 
fructificaban cosa alguna en lo temporal a1 Rey  de 
EspaAa " (19). 

Jorge Juan y Antonio Ulloa no pueden evitar el asombro ante tales 
hechos, indicando que tales palabras son propias de un hombre independien- 
te y no de un ministro y Gobernador General del Rey de Espafia. Asi las 
preocupaciones y recomendaciones del Padre Fritz no fueron escuchadas por 
la autoridad virreinal, persistiendo la amenaza de 10s portugueses no solo a la 
obra misional penosamente lograda, sino a la integridad de 10s territorios es- 
pafioles. 

Las misiones espaiiolas siguieron las huellas del Padre Fritz. Entre 
1702 y 1705 penetraron en el Solimoes (parte del Amazonas que empieza en 
la desembocadura del Yavari). En 1708 por Orden Regia 10s portugueses.de- 
salojaron a 10s misioneros espafioles de la zona a pesar de sus resistencias. 

El Padre Velasco menciona la llegada a las misiones de una gran expe- 
dicion por el aiio 17 10. Estaba compuesta de mil quinientos portugueses y 
cuatro mil indios de guerra. Esa enorme fuerza tenia la intention, segun 61, 
de ocupar todos 10s poblados hasta la boca del Napo. Coincidio el momen- 
to  con la retirada del Padre Fritz, quien dejo en su lugar a1 Padre Juan Bau- 
tista Sanna a1 cuidado de las cuarenta poblaciones. La expedicion cay6 so- 
bre los primeros poblados capturando miles de indios, a pesar de las protes- 
tas del sacerdote espafiol. Con esta expedicion, segun el Padre Velasco, Es- 
pafia 

"Perdib todos aquellos paises de que se apoderaron 
desde entonces, aunque no  hasta la boca del Napo 
como en el intento, hasta muy poco meno3, donde 
en un gran recodo del Marafibn estaban 10s pueblos 
de San Pablo y San Javier de Omaguas. Desde alli 
fueron dejando soldados en posesibn y poco des- 
p u b  hicieron fortificaciones en diversas partes con 
buenos presidios, por si la Espafia intentase recupe- 
rar lo que era suyo " (20). 

La expedicion que menciona el Padre Velasco fue la que salio del Pa- 
rB por 1709 a1 mando de Correa de Oliveira, segun lo registra el "Compendio 

(19) Ibidem P. 376. 

(20) vELASCO, Juan de. . . Op. cit. c. XII, p. 124 



das Eras da Provincia do Para". La consecuencia fue que Espaiia perdio sus 
temtorios a1 oriente de la desembocadura del rio Yavari, no volviendo a re- 
cuperarlos despues. 

De esa manera, 10s limites del Brasil Colonial se iban dibujando, por 
encima de todo lo estipulado en Tordesillas; y nuevamente 10s misioneros 
fueron olvidados por la corona espailola que no entendia que eran 10s bnicos 
elementos en reafirmar 10s derechos de la zona. Ampliando sus temtorios 
mediante tratados (Utrecht 17 13 y 17 15), por el norte hasta el rio Oyapock, 
alejando a franceses e ingleses de la boca del Amazonas, y por el sur en pose- 
sion de Sacramento, comenzaban a caducar incluso diplomiticamente, 10s 
derechos espafioles determinados por el antiguo Tratado de Tordesillas. 

Otro acontecimiento que viene a reafmar la posesion portuguesa en 
el corazon de la Amazonia, fue la expedition de Francisco Melo Palheta. El 
11 de noviembre de 1722 partio el portuguds en una galera, tres galeotes y 
una canoa en direction a1 Madeira con la intention de recorrer el rio hasta 
sus nacientes y s e a n  Magalhaes 

' 6  . . . en busca de nuevos caminos fluviales que faci- 
litasen la comunicacibn entre el Pard y las posesio- 
nes espafiolas del Peni, cuyas inagotables minas de 
plata eran, en ese tiempo, causa de no pequefia en- 
vidia de la metropoli portuguesa. . . " (2 1 ). 

Salieron del Para unos 130 portugueses entre blancos e indios, con 
40 bocas de fuego quienes despuCs de un viaje bastante riesgoso, entraron en 
contact0 con las misiones de Mojos el 8 de agosto de 1723. 

Los sacerdotes espafioles impididronles el paso a pesar de 10s pedidos 
del oficial portugues, quien tarnbi6n escribio a1 gobernador pidiendole que 
impidiese a 10s espafioles pasar aguas arriba de la confluencia del Itenes y el 
Baures, por ser esa tierra portuguesa. Demas esta decir que 10s jesuitas no es- 
peraban la llegada de portugueses por el Madeira ya que su avance se daba a 
lo largo del rio Itenes o MarnorC, alarmindose por que a partir de ese mo- 
mento se podia esperar una invasion por ambos lados. Como en esos casos 
acontecia, 10s jesuitas enviaron comunicaciones y advertencias a todas las 
autoridades locales y a1 Virrey, llegando la noticia hasta Madrid en donde fue 
motivo de debate en el Consejo de Indias. 

( 21 )  MACALHAES, Basilio de. . . Expansao Geogmphica do Brad Colonial. Sao Paulo, 
Comp. Edit. Nacional, 1935. p. 223  



De esa manera se establecia el nexo entre el Amazonas y la cuenca pla- 
tina, convirtikndose el Madeira, en vfa de acceso a 10s territorios del Mato 
Grosso. Siguiendo la ruta de 10s rios Amazonas, Madeira, MamorC, Paraguay, 
etc., podian llegar a1 Atlhntico, dindole unidad al temtorio en expansi611, 
confiriCndole, a pesar de lo ocasional de esas primeras entradas, el aprovecha- 
miento y posesion de grandes territorios, que despuCs defenderin con una 
red de establecimientos militares y comerciales. 

Por otra parte, en 1729, el capitin Mayor del Para Antonio Marrei- 
rosy manda una pequefia expedicion compuesta de quince soldados y dos sar- 
gentos a1 mando de Belsior Mendes de Moraes con la orden de remontar el 
Arnazonas, entrar en el rio Napo hasta la desembocadura del Aguarico, para 
descubrir el sitio donde Pedro Texeira habia fundado el pueblo de Francisca- 
na y certificarse de la subsistencia del padron puesto por dicho capitin. Des- 
puCs de largo vide, en enero de 1730, Mendes de Moraes da cuenta a su go- 
bernador de que encontro el padron, restaurindolo por asi exigirlo su estado 
e instalindolo solemnemente, levantando constancia que firmaron todos 10s 
presentes entre ellos el Padre Juan Bautista Ju l ih ,  que estaba de visita (22). 

El Padre Velasco no menciona una expedicion portuguesa por esa 
fecha, per0 si refiere que en 1732 se form6 una gran armada compuesta no 
tanto de soldados, sino de pobladores, clue tenian la intenci6n de establecer- 
se en algunos lugares del Yavari en adclante, pretendiendo llegar incluso al 
Rio Aguarico. Ulloa y Juan en sus "Noticias Secretas" dan cuenta de tal em- 
press y sefialan que a instancias de 10s jesuitas (resistencia armada, segun el 
Padre Velasco), consiguieron que no funden poblacih en Rio Aguarico. De 
ordinario, 10s misioneros elevan su voz de protesta ante la Audiencia de Qui- 
to, no siendo escuchados. A1 final Juan y Ulloa afirman lo siguiente: 

"No debemos culpar el atrevimierzto de 10s Portu- 
gueses eri internarse en tierras que no kt? correspoiz- 
den, rnediarzte provenir esto del descuido y omi- 
s i h  con que 10s espal'ioles 10s consienten " (23). 

Ante 10s continuos ataques portugueses Jorge Juan y Antonio Ulloa 
consideran de que el remedio esta en apoyar a las misiones del Amazonas, ya 
que por carecer del auxilio suficiente (en cuanto a ntisioneros, armas, solda- 
dos, etc.) no pudieron llegar hasta la desembocadura del Amazonas; redu- 
ciendo a todas las naciones que poblaban sus orillas. Los portugueses del Para 

(22; MONTEIRO BAENA, Antonio. . . Cornpendio das Eras d o  Prouincia dopar&. 

(23) JUAN, Jorge y ULLOA, Antonio de. . . Noticias Secretas de America. p. 578 



con la fuerza de  las arnlas y cl apoyo de autoridades. ya sea en tropas dc rcs- 
catc (caza de indios) o cn penetraciones militares. frustraron 10s propositos 
de 10s jcsuitas. que de rcalizarse hubieran incorporado mayor cantidad dc tc- 
rritorio para Espaiia y defendido con Cxito el que desde antiguo poscian 
(Yavari-Kio Negro). Los cientificos tambikn resaltaban la labor de 10s jcsui- 
tas en ese campo. convirtiendosc en solitarios dcfensores de la soberania es- 
pafiola en esas regiones (24). 

Otra medida a tomar. scgim Juan y Ulloa, era quc cn la ciudad de 
Bo rja hubicse una poblacion numerosa. capaz dc tomar las a m a s  y acudir al 
pronto auxilio de  cualquier lugar amenazado, indicando tambien quc cl que 
gobicrne Maynas dcbia tencr a su disposition un cucrpo dc  tropa prcparatlo 
en todo ticmpo para actuar. Para llcvar gentc a las Icjanas ticrras, proponc el 
traslado a la region de  delincuentes y vagos, tambien sefiala la necesidad del 
envio de armas y la gente experimentada en la milicia, capaz de dirigir una tro- 
pa en esas condiciones y en un ambiente hostil. (25) En realidad las medidas 
propuestas eran las mas adecuadas para contener a 10s portugueses; ya que la 
Corona espaiiola no desarrollaba una politica de colonizacion y poblamiento 
en el Amazonas. como la queen esos momentos estaba haciendo el Portugal; lo 
menos quc podian hacer cra protcger a las nlisiones y aumcntar la exigua po- 
blacion de las pocas ciudades existcntcs, para que en caso de pcligro pudiescn 
reaccionar vivamentc. Pcro las tan cspcradas escoltas de soldados no van a 
aparecer en la Amazonia espaiiola hasta d c s p ~ k s  de 1750 en fonna perma- 
nente. 

El recorrido que en 1736 hacc cl Visitador dc la Compafiia de Jesi~s. 
Padre Andrks de Zaratc, contribuyc a la rcorganizacion de las asoladas misio- 
nes, y sus protestas ante 10s "perversos cat6licos de nombre portugueses" Ila- 
man la atencion de las autoridades acerca de las olvidadas regiones selvaticas. 
Pero la obra del Padre Fritz, quc aiios antes con tanto trabajo realizo. sc pcr- 
dio casi totalmente ya que el territorio de 10s Omaguas, fruto dc sus dcsvclos. 
pcmlanecio definitivamente ocupado por 10s portugucses. 

Acerca de estos problemas existe una carta que envio el Gobcrnador 
del Marafion y Gran Para, Joao de Abreu de Castellobranco, a1 Provincial de 
la Compafiia de Jesus cn Quito. En este interesante documento datado en Pa- 
ra a 18 de setiembre dc 1727, resalta el Cobernador portuguCs la sin razon 
del clamor de 10s jesuitas y cl poco fundamento de su posicion de defensa de 
10s intereses espaiioles. La argumentation del portugubs cs nluy interesantc. 

(24) Ibidem. pp. 385 - 386 

(25)  Ibidem. pp. 388 - 389 
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rcfiltando la validcz de Bulas Apostolicas en cuanto que  ellas mismas fueron 
dcsobeclccidas por 10s cspafioles en 10s ataques sorpresivos a 10s portuguescs 
dc Sacramcnto. Mas adclante seiiala que: 

". . .quando Y.R. ma corn os seus R.dos P.es que- 
iruo cotlterse clerltro dc scos justos l h i t e s ,  posso 
prorneter u V. R.mu qtestaruZ) tutlto mais Segtlros 
quul~to 1?1uis d e ~ u r i ~ ~ u t l u ~  as terms de S. M0g.d Cu- 
tlrolicu. . . " (26). 

Aqui  no  seiiala cl Gobcrnador cualcs eran 10s justos limites, probableniente 
debe cntcndersc que  era la antigua "poblacion" de Friinciscana, fundada por  
Tcxeira. Prosiguicndo con la carta y probablcmente ante la mencion que  ha- 
cian los Padres a las Bulas dc Alejandro VI y a Tordesillas, respondera con 
toda razon cl p o r t u g ~ ~ k s  que le admiraba que ellos recurrieran a un funda- 
mcnto "tie que nunca se quizcraG valer os mesmos Reys Catholicos" (funda- 
mcntando asi cl utipossidetis portugues), y agrcgando mas adelante, en un 
phrrafo quc no podemos pasar por alto por la simplicidad y contundcncia dc  
SLI razonamiento, lo siguiente: 

Todos 10s dcfcctos clc la dcmarcacion mcdiante lineas imaginarias 
convenida en Tordcsillas, rcsaltan ante la arg~~nientacion de  Abreu. Y n o  po- 
dia faltar tampoco la menci6n de  Texeira, considerada como la que  sent6 10s 
vcrdaderos limitcs occidcntales a la Amazonia portugucsa. La refutation quc  
hacc el argumcnto dc que Texcira tom6 poscsion por el Key d e  Espafia (ar- 
gumento nlanejado en cl s. XIX dentro cle 10s problemas limitrofes), la basa 
en el Tratado d e  Paz dc 1668 en el que el Rey de  Espafia otorga a la corona 
portugucsa cuantas tierras tuvicra bajo su control antes d c  1640. Era el caso 
de 10s tcrritorios amazonicos dependicntcs del Estado del Marafion y Gran 
Par6 que a su vez estaba bajo cl control dirccto dc Lisboa. Terniina el Gober- 
nador recordandolcs cuales eran 10s limites del Obispado de Quito y ofre- 
ciendoles que conforme olvidcn aumcntar sus dominios temporales (recalca 
que  el Reyno de  Dios no  era dc este Mundo), les permitira extender SLIS doc- 
trinas hasta el Para. 

(26) Carta de Joao de Abreu de Castellobranco a1 Provincial d-e la Compafiia d e  Jesus 
de la Provincia de Quito. B.N.R.J. Sec. Mss. 4,2,21 (Porto) p.  2 

(27)  Ibidenz P. 3 



Es interesante notar como la fundarnentacion de Abreu es mas propia 
de un diplomatico que de un military funcionario; caracteristica que se pue- 
de notar frecuentemente en las autoridades portuguesas de la Amazonia a 
partir del siglo XVIII, desde la preocupaci6n de la Corte de Lisboa por con- 
servar y aun incrementar sus territorios. Nada m h  adecuado a esos fiies que 
contar con un equipo de militares y funcionarios que, llegado el momento, 
puedan actuar con iniciativa y determinacion. 

El ultimo suceso en conmover la Amazonia antes del fin de  la prime- 
ra mitad del s. XVIII, fue el paso del cientifico y naturalista franc& La Con- 
damine quien por el aiio de 1743 navego el Amazonas desde sus nacimientos 
hasta Belem. Las apreciaciones de La Condamine dan una visi6n impartial 
del estado de 10s pueblos y misiones espaiioles en ese tiempo. 

Asi, para esa Cpoca 10s portugueses habian fundado gran cantidad de 
poblados no  solo a lo largo del Rio Amazonas, sino tarnbih  de sus afluentes, 
remontando el Madeira hasta el Per& el Rio Branco hasta 10s establecimien- 
tos ingleses de Guayana, el Rio Negro, etc. Por esa Cpoca se ubica el origen 
de Manaos, 10s poblados de AiraB, Moura, Poiares, Barcelos en el Rio Negro, 
y Tefe, Silves y Sa6 Paulo de Olivenca (la mas occidental) en el Amazonas. 
Contrasta esta situacion con la de las misiones espaiiolas donde casi no ha- 
bian blancos, salvo los Padres y unos cuantos pobladores. 

El historiador brasilefio Tocantins trata de explicar esta situacion a 
travCs de dos motivos principales: un factor economico, emanado por el fra- 
caso de la esperanza de encontrar un Pais de  la Canela o El Dorado; y un fac- 
tor geografico (causa mas importante segun el autor), por el que 10s Andes se 
convirtieron en una barrera casi inexpugnable que impedia una relacion din& 
mica con la arnazonia espaiiola. 

Los portugueses no  enfrentaron esos problemas, surcando 10s rios pu- 
dieron llegar hasta las estribaciones andinas sin ninguna oposicibn salvo la ac- 
titud decisiva de 10s misioneros jesuitas. Hacia donde se expandieron 10s luso- 
brasilefios siempre encontraron la resistencia de 10s Padres de la Compafiia; y 
ese duro escollo desaparecera mas adelante cuando asuma el poder en Portu- 
gal el Marques de Pombal, cuya politica tendra decisiva influencia en la Ama- 
zonia lusitana. 

Si bien despues de 1750 no se montan grandes expediciones contra 
10s espafioles y casi no se avanza m h  en cuanto a territorio, es importante 
para la Amazonia portuguesa esa etapa (1750-1800), porque en ella se conso- 
lida la posesion de todo el territorio adquirido y se alteran las condiciones so- 
ciales y economicas de la region. La paralizacion de la expansion tiene su ori- 



gen fundamentalmente en el despierto inter& de,la Corona espaiiola por sus 
territorios selvaticos y en la firma del Tratado de Limites con el Portugal 
(1750) que si bien no ternlina con el problema de la delimitation fronteriza, 
debido a su posterior anulacion, da las bases de 10s lhderos limitrofes. 

Esta dltima etapa que nos ocupa, esth influida por la dinimica poli- 
tics del Marques de Pombal, verdadero motor de una renaciente actividad ul- 
tramarina del Portugal, basada en el despotismo y mercantilismo ilustrado. 
Esa politica se deja sentir decisivamente en la Amazonia gracias a la presen- 
cia del hermano de Pombal, Francisco Xavier Mendoca Furtado, con10 Go- 
bernador de 10s territorios amazonicos. 

El sello caracteristico de esta etapa es la preocupacion por el proble- 
ma indigena, Pombal pone hfas is  en el cumplimiento de todas las disposicio- 
nes sobre proteccion indigena, niejorando su situacion con respecto a las eta- 
pas anteriores. Las disposiciones emanadas por la Corona, presentan un in- 
ter& por conferir ciertas libertades a 10s indigenas en la creencia que eso 
aumentaria su rendimiento en el trabajo, el axioma a aplicar seria el siguien- 
te: cuanto m i s  protegido el indigena mis  rendimiento en el trabajo. 

Para poner cn practica esos proyectos se enliten cantidades de orde- 
nes regias entre las clue se destacan, por su importancia, las relativas a la liber- 
tad definitiva de 10s indios y la cesacion del poder temporal de 10s misioneros 

. en las aldeas Cjunio 1755). Indudablemente que esta actitud genero un con- 
f l i c t ~  con 10s religiosos, especialniente con 10s jesuitas que no acomod8ndo- 
se a1 nuevo rCgimen, fueron expulsados del Brasil en 1759. Para desprestigiar- 
10s se les acus6 de practicar el contrabando con misioneros espafioles y de no 
reconocer mas patria que su orden. 

Cesando la influencia misionera, las aldeas fueron promovidas a la 
condici6n de  villas, ostentando pomposos nombres portugueses (v.g. S%o Pau- 
lo de Olivenca, Castro d'Avelas, etc.). Se instituye el llamado "Directorio" 
por el cual la administracion lo ejercen 10s propios pobladores a travCs de un 
director. Se favorece t a m b i h  el casamiento entre indigenas y blancos, cuyos 
hijos, como sefiala las ordenanzas ''sera'o reputados por naturais clesde Reino 
e nele hdbeis para oficios e Ilonras" y la prohibicion expresa de "ridiculiza- 

.rem os referidos Tapes (naturales) e outros semelhantes, chamandollres bar- 
baros" (28). 

Mientras tanto, las misiones espafiolas no  se recuperaban de 10s ata- 

~ 

(28) CARNEIRO DA CUNHA, Pedro. . . Politica e Administraccio de 1640-1 763. En: 
A Epoca Colonial (T. XI) Sao Paulo, Dif. Enr. do Livro, 1973 C.I., p. 41 



ques  de principios de siglo. A partir de  1770. sc nota una preocupacion crc- 
ciente por  las lnisiones y funcionarios. La preocupacion por las incursioncs 
portuguesas continua latente. asi en un documento titulado "lnfonue d e  Es- 
t ad0  floreciente de las Misiones d e  la Gran Pampa y Montaiias dcl Sacramen- 
t o  en el Reino del Pcru, por  el Colegio Apostolico de  Kcligiosos Francisca- 
nos". compuesta por  Francisco Alvarez. en la cual el autor  describe con prc- 
cision cl sistema que  ticnen a1 realizar sits avanccs, calificandolos de oportu-  
nos  ya  que  

Para impedir el ataque portuguds y la pdrdida dc  las niisiones sc in- 
ccntivo el desplazamiento dc  gentc y la fi~ndacion clc nucvos poblados. Asi 
por  ejemplo se favorecio la pcnetracion por la zona cle Pozuzo en tiempos clcl 
Virrey Agustin dc  Jauregui. especialmentc cuando se telnia que 10s portuguc- 
scs puclieran llegar hasta el Ucayali y desccndcr al sur. Para evitar esc pcligro. 
sc planeaba comunicar el r io  Pozuzo con cl Mairo y cstableccr ilna poblacion 
fortificada en  esa zona (30). 

Evidcntcmente, la expulsion de 10s jesuitas constituyo un cluro golpc 
para el Estado de las misioncs de  Maynas. Kctirados 10s saccrdotcs, 10s indi- 
g e m s  amenazaron con abandonar las misiones internandose en la Selva. Es 
opor tuno  sclialar las funcstas consccucncias quc  sc habrian ocasionado dc 
producirsc durante esa dpoca, las incursioncs portugucsas. pcro la situation 
curopea, 10s acuerdos logrados por  cl Tratado dc  Madrid y la dcdicacion dc  
10s portugueses tlel Para para solucionar sits problcmas intcrnos, cvitaron csos 
problemas. La crcacion del Obispado de Maynas contribuyo a solucionar csos 
pcrcanccs. 

( 2 9 )  MAURTUA, Victor. . . Juicio de Limites enlre el Peni y Bolivia. Prueba Peruana. 
Barcelona, Imp. Menrich, 1906 pp. 283-284 del T.X. 

( 3 0 )  Relaci6n de Gobierno del Virrey Jauregui. Pub. por LORENTE pp. 139-142 del 
T. 111. 



La actividad desarrollada por Francisco Rcquena. Gobcrnador Genc- 
ral de  Maynas, file causa principal dc que la politica de Madrid virasc rumbo 
con respccto a sus ticrras anlazonicas. Requcna, Gobcrnador durante muchos 
afios, envio constantes infonncs a Madrid acerca dc la situation cn quc sc en- 
contraban 10s territories a su cargo. tanto en lo quc rcspccta a lo temporal 
como a lo cspiritual: en el primer caso. abogando por la incorporation d c  
Maynas a1 Peru y cn el scgundo. plantcando el problcma de  las misioncs (3 1 ). 

I:avorccio Kcquena, cl dcsarrollo cle expeciicioncs a1 interior, viajando 
el mismo hasta 10s m8s apartados rincones de su gobernacion. Es d e  sumo inte- 
r& la corrcspondcncia cntrc Kcquena y 10s I'adrcs Narciso Girbal y Manucl 
Sobrevilla durante 10s alios 1797-94 quc sc cncitentra en el Mercurio Peruano 
(respecto a 10s viajcs tlc ambos patlrcs por  cl Ucayali y el An~azonas). Entrc 
10s planes d c  Girbal y Kcquena no podcmos pasar por alto la idca dc cons- 
truir barcos armaclos para cl ~nc jo r  control cle la rcgion ya que 

Lan~entablcmente la idea, ya puesta en prrictica dc antiguo por 10s 
portugueses, no  sc Ilegari a aplicar cn Maynas pcsc a 10s dcsvelos de Rcque- 
na. Kccien durante la ctapa republicans, sctcnta alios dcspuds. surcaron cl 
Amazonas las prinicras cmbarcaciones urnladas, vigilando las fronteras oricn- 
tales dcl pais. 

Si bien 10s infornles acerca de Maynas iban y vcnian de Maclricl, poco 
sc hacia por dotar  a esa region de una dcfensa militar acorcic a su dilatada ex- 
tension, su poblacion y naturaleza del terreno. Pcro si 10s espariolcs estaban 
dcscuidados en esc sentido, 10s portugueses, gracias a la accion de Mendonca 
Furtado y SLIS sucesores, lograron montar  itria red defensiva admirable de  
acucrdo a las dificultadcs que tuvieron que  solucionar. 

( 3 1 )  A1 respecto existe una copia manuscrita (lamentablemente inconclu&) de la "Des- 
cripci6n de la Provincia y Misiones de Maynas" en el Archivo del M.R.R.E.E. Arch. 
94, Gav. 2 

(32) FUENTES, Manuel. . . Biblioteco Peruana Lima, Felipe Bailly, 1861. p .  61 del 
T. 11. 



A la defensa militar corria pareja la preocupacion por el desarrollo 
economico tanto en el occidente amazonico (manufacturas, aceite y mante- 
quilla de  tortuga, etc.) como en el Bajo Amazonas (astillero de Belem. desti- 
lerias, etc.). En cuanto a las poblaciones, existian numerosas, especialmente 
en occidente, per0 como seiialaEmani, tratabase de un precario poblamento 
que se esbozaba a la sombra de 10s fuertes y que en su mayoria carecian de 
numerosa poblacion y ocupaciones estables: solo Barcelos, Serpa, Tefe, y 
Borba justificaban la categoria de ciudades en el lado occidental (33). Con- 
trastabase asi, su situation con la del bajo Amazonas: en donde estaban or- 
ganizados como en las d e m b  regiones del Brasil en base a propiedades. in- 
dustria, mano de obra negra, comercio activo, mientras que en el occidente 
so10 se dedicaban a manufactura y actividades extractivas y en donde el in- 
digena n o  podia sobreponerse totalrnente a-la atraccion de la selva que lo 
empujaba a abandonar la poblacion y lanzarse a ella. 

Por eso el gran esfuerzo realizado durante la etapa pombalina, va a 
ir perdiCtndose a fines del siglo XVIII. El factor que influyo en el desarrollo 
de las poblaciones ya establecidas, es la desercion de 10s indigenas para el 
monte, consecuencia de 10s nlalos tratos y de las luchas entre tribus. Por 
eso Maw, a1 pasar por el lugar afios despuks, ernitira interesantes opiniones 
comparativas entre lo que vio en 10s dominios espaiioles y lo que vio en 10s 
portugueses. Sefiala que 10s indios del Peru eran mas listos para el trabajo. sc 
les notaba satisfechos, admira la labor que 10s jesuitas habian desarrol!ado. 
Termina diciendo: 

"Unu cosa se puede aji'rnzui', y es que el sisterna 
atlop fudo poi' 10s Espurioles para con 10s indios fire 
n m y  superior ul yue 10s blancos adopturon para 
con Ios infelices naciorzules del Yu1.6, J. consecirerz- 
cia de ello hu sido ~ i n a  supc~riori~lad evidctlte en el 
caracter de 10s irzdio~ del Peni " (34).  

Vision imparcial que confirma la existencia de problemas latentes en 10s do- 
minios arnazonicos del Portugal que ya habian cesado de expandirse, dete- 
niendose ante fronteras ya delimitadas. 

Si la amazonia portuguesa tuvo a un brillante gobernante como Fran- 
cisco Xavier de Mendoca Furtado, 10s dominios arnazonicos tuvieron a un 

(33) SILVA BRUNO, Emani. . . Op. cit p. 83 

(34) LISTER MAN, Henrique, Narration do Passagem do Pacifico oo Athantico. Liver- 
pool, I m p .  B. Wright, 1831 p. 287 



Francisco Kcquena, cada uno cn su tiempo, dcdicados a1 desarrollo de  10s te- 
rritorios bajo su mando y cclosos servidorcs dc sus monarcas. Con 13s i~ltimus 
pugnas en cl Kio Ncgro y en cl lca o Putu~nayo, concluye la expansion luso- 
brasilelia en relacion con 10s dominios dc Espaiia dibujrindose 10s contornos 
quc tcnclrli cl Brasil hasta la obtcncion dc su inclepcndenci~~ ya cntrado en si- 
glo XIX. 

Muchas conclusiones pueden suscitar la prescntaci6n de 10s hitos niAs 
importantes del proceso de incorporaci6n de la Amazonfa a1 dominio euro- 
peo. Ciertos rasgos generales pueden esbozarse fdcilnien te, resaltando la agre- 
sividad y el dinamismo del proceso de expansi6n luso-brasilefio y la pasivi- 
dad y el anquilosamiento de 10s mecanismos coloniales de Espaiia. 

Entre las posibles interpretaciones del conflict0 amaz6nico colonial 
y de 10s resultados concretos que asume para Espaiia y Portugal, estA la ex- 
plicacion clirnatica. Es evidente que la expansion es un ejeniplo claro de 
adaptaci6n del hombre a1 clima, llegando a presentarse el "coniponente 
tropical" y el mestizaje como factores decisivos. En ese sentido la expansidn 
luso-brasileiia pudo desarrollarse en tanto estaba en contact0 con el tr6pi- 
co;  apenas penetraba en zonas altas y andinas la tendencia se invcrtfa, a 
pesar de la tecnologia que se podia poner en juego. Caso inverso sucedia 
con 10s espaiioles quienes solo ante la nieta de la catequizacion (misione- 
TOS), o la posibilidad de la inmensa riqueza (El Dorado), penetraban en la 
Selva, mostrando en ello una permanente aversion a1 trdpico, debido a1 oro 
y Areas templadas que tenian en el Pacifico (en cambio que poco tenian 
10s portugucses en las costas del Brasil, salvo las grandes desembocaduras 
de 10s rios). 

Si bien es cierto que existen otros elementos que podrian explicar el 
inter& de espaiioles y lusitanos en la colonizacion amazonica, llimense, por 
ejemplo, riqueza minera en un caso o necesidad de mano de obra en el otro, 
es la relacion hombre-clima en su adaptacion o asincronia lo que nos llama la 
atencion. Como seiialalnos hace a l g h  tiempo, respecto a espaiioles y portu- 
gueses en la Amazonia. 

". . . el clinla surgi6 como una barrera, pero el grupo clue te- 
nfa experiencia en el tropico, que se integraba racialmente con 
10s naturales, que podfa desanollar nuevos tipos de agricultura 
y que poseia un celo colonizador, tenia que imponerse prime- 
ro". (35) 

Asf, al margen de 10s tratados, de la .capacidad rnilitar o 10s recursos 

(35)  ROSAS MOSCOSO, Fernando. . . Climate and expansion in the Amazon region in 
the 16 lh, 17 lh and 18 lh cenluries. En: Abstracts o f  the lnternacional Conferen- 
ce on Climate and History. Norwich, 1979. p. 92 



econ6micos, fue el hombre el elemento de la defmici6n y fue el clima la 
fuerza paraddjica que hizo posible la expansi6n y el dominio en las tierras 
amaz6nicas. 






