
IMPACTO DE lA INVASION HISPANA
SOBRE LOS INDrGENAS RIOPlATENSES (1580-1640)

EI presente articulo es una sfntesis de la primera parte de un libro en preparaci6n

que estudia la etapa inicial de la ocupaci6n hispana del area rioplatense. En ella, como en

el resto de America, la lIegada del invasor afect6 en profundidad todas las manifestaciones

de vida existentes en el territorio, sea en el corto 0 en el largo plazo. Los ecosistemas loca-

les fueron alterados de manera notable y las poblaciones aborigenes se vieron sometidas a

una violenta punci6n demografica, a una crucial modificaci6n de sus estructuras sociales y

a una fuerte reconfiguraci6n de sus relaciones territoriales. En las paginas que siguen con-

centraremos nuestra atenci6n en el analisis de estos cambios.

Una gran cantidad de grupos indigenas fueron sefialados por las fuentes hist6ri-

cas como ocupantes de aquel espacio, sin que los "territorios" mencionados puedan ser

asignados como de uso exclusivo de ninguno.

Por su relaci6n con la ciudad de Buenos Aires, se destacan cinco de esos grupos

aborigenes: los guarani, los chana (con diversas combinaciones como chana-timbu 0 chana-

mbegua), los mbegua (tal vez parte de los chana), los querandi y los charrua. Junto a ellos,

1 Universidad Nacional de Lujan y Cicio Basico Comlin de la Universidad de Buenos Ai-
res.



las fuentes describen otros grupos (yaro, minoano, guenoa, bohane, timbu, carcarana, co-

ronda, quiloaza, colastine) cuyo contacto con los habitantes de Buenos Aires fue al parecer

menos intenso, aunque es probable tambien que algunos de ellos fueran parcialidades de

105 grupos "principales": es el caso de minoanos, bohanes, guenoa y yaro que han sido in-

c1uidos dentro de la familia linguistica charrua2• A todos ellos debemos agregar a grupos

cuyo habitat los hispanos ubicaban en las sierras de Tandil y que por ello lIamaron serra-

nos',

Algunas dificultades aparecen a la hora de establecer con c1aridad la distinci6n en-

tre todos estos grupos, tema que a desatado interesantes debates entre los investigadores'.

La similitud de las piezas encontradas en diferentes yacimientos arqueol6gicos, asi como la

variabilidad en las costumbres enterratorias, muestran un intercambio cultural intenso, al

menos entre las tribus de la lIanura y las de la porci6n inferior del Parana (querandi, mbe-

gua, chana); los guarani mantendrian cierta distancia con todas ellas. La difusi6n de algu-

nas tecnicas de caza y el usa de instrumentos similares (Ias boleadoras aparecen en casi to-

dos los grupos) tambien indican contactos intergrupales, cuando no una mas fuerte identi-

ficaci6n, mientras que la recurrencia de algunas otras pautas culturales (cortes de dedo a la

muerte de algun familiar, por ejemplo) pueden sefialar un tronce originario comun (guay-

curu tal vez) de algunos de ellos. Estos cruzamientos hacen que, con la excepci6n de los

guarani, sean los acuerdos y las alianzas intertribales 10que caracterice a los grupos indige-

nas locales mas que las situaciones de guerra.

Tambien las fuentes hist6ricas sefialan los parecidos entre los grupos contactados

por el invasor; vaya como ejemplo el comentario de Dfaz de Guzman quien, al sefialar que

cerca de la ciudad de Buenos Aires vivian varias naciones indias, destaca que

2 Hernandez, (1992: 85). Los primeros cronistas usaron la lengua guarani (palabras co-
mo querandi 0 Tubichaminf tienen este origen) para nombrar a los grupos con que se rela-
cionaron. La propia hueste de Garay incluia un numeroso grupo de indios guarani. Los
nombres que aparecen mas tarde (yare, guenoa) bien pueden ser la forma en que las tri-
bus se autonombraban y referirse por tanto a grupos ya mencionados.

3 Segun Canals Frau se llama ban serranos a los indfgenas del grupo puelche-guenaken
o patagones del norte, con los que habria tomado contacto Garay en 1582 por primera vez.

4 Vease una sintesis de ellos en Conlazo (1990) y Hernandez (1992).
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rnortales de los espaiioles. y siempre que pueden ejecutar un acto traicionero no titubean en hacerlo. Aguas mas arri-

ba hay otros Ilarnados los Timbu "5.

En definitiva, como bien senala Alicia Tapia "es imposible concebir la existencia de

culturas aborigenes como entidades cerradas, estaticas y ubicadas en areas culturales deli-

mitadas"; se daria mas bien "una elevada interacci6n dinamica entre las diferentes socie-

dades nativas porque fueron sistemas sociales dinamicos, abiertos al contacto cultural con

otros grupos indigenas y con los diferentes segmentos sociales europeos y criollos"'.

No fueron pequenos los cambios que afectaron de manera significativa al ambito

geografico, tanto por la decisi6n de los hombres orientada a adaptarlo a sus necesidades,

como por la menos voluntaria pero de todos mod os dramiltica acci6n que plantas y anima-

les ex6ticos ejercieron sobre aquel. Razones de espacio nos impiden desarrollar aqui este

aspecto del problema.

Centraremos entonces el analisis exclusivamente en las graves consecuencias que

la invasi6n europea implic6 para los grupos indfgenas dado el interes del espanol por su-

bordinarlos a sus necesidades, aunque el dominio se ejerciera de manera desigual a 10 lar-

go del continente. En el Rio de la Plata, al igual que el sur de Chile 0 el norte de Mexico,

las caracteristicas de las culturas aut6ctonas pusieron fuertes limites alas exigencias del gru-

po invasor. Pero no por ello se librarian los aborfgenes rioplatenses de sufrir profundas

transformaciones de todo tipo.

Los espanoles actuaron en toda America como si la tierra estuviera culturalmente

vacfa, s610 habitada por hombres a los cuales, si podfan servir a los intereses de los invaso-

res, se les debian modificar sus pautas socio-culturales para facilitar su incorporaci6n al sis-

tema econ6mico dominante, (objetivo que la acci6n religiosa ayud6 a cumplir) 0 debian ser

destruidos si entorpecfan aquellos intereses. No escap6 el Rio de la Plata a esta norma: en

mapas y cartas geograficas de la zona se llama desierto a las pampas habitadas por las et-



nias n6mades locales', calificaci6n que perdurara hasta el siglo XIX. sobre 105 habitantes de

tal desierto descargaran 105 blancos diversas acciones a fin de someterlos y/u desplazarlos

de su habitat.

Como en la mayoria de las regiones de America, las guerras contra el indio se ini-

cian en la region a poco de lIegados los invasores: tanto las expediciones de Solis, Caboto

y Mendoza, como las huestes de Garay tuvieron enfrentamientos violentos que implicaron

golpes a la demografia indfgena.

EI primer contacto inicia la serie tragica: a poco de lIegar al Rio de la Plata la ex-

pedicion de Solis sostiene en 1516 un enfrentamiento con un grupo guarani, tal vez en la

isla Martin Garda. Con la tercer expedici6n espanola que toea el Plata (Ia de Magallanes,

en 1520, apenas tuvo contaeto can el area) en 1526, continua la saga. En la informacion que

Gregorio Caro hizo contra su jefe Sebastian Caboto se lee

"Y despues de haber estado alii algunos dias (en la desembocadura del Carcaraiia, nota nuestra) y haber

tomado trato e conversacion con los indios de aquella tierra, estando todos pacificos e concordes, el dicho Sebastian

Caboto sin causa ni razen alguna afrente e injurio los mas principales de los dichos indios, que eran amigos, y mate

algunos dellos (...J Y asi en el dicho rio del Paraguay como en otras partes donde tome puerto hizo muchos agravios

y mal tratamientos a 105 indios, matando e hiriendo muchos dellos estando descuidados, recibiendolo los dichos in-

dios con paz y amistad"·.

Enumeremos rapidamente los com bates conocidos: en 1536, resistiendo las obliga-

ciones impuestas por el invasor, diversas tribus se coalicionaron para atacar a la Buenos Ai-

res de Mendoza en el dfa de Corpus Christi. En 1583 las luchas habidas con un grupo de in-

dios a unas cuatro leguas de fa ciudad recien fundada, Riachuelo arriba, acaudillados por el

cacique Telomian Condie producen tal cantidad de muertes de naturales que varios auto-

res han afirmado era este el origen del nombre del pago de la Matanza·.

8 "Informacion hecha en las islas Azores por el capitan Gregorio Caro contra Sebastian
Caboto" del 7/811530" cit. en Rodriguez Mo/as (1985: 151).

9 Marfany (1940: 16); Con/azo (1990: 22). Para Lothrop estos indios sedan una coali-
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Instalados ya los invasores, la violacion de pactos ocasionara nuevas luchas. EI mis-

mo ana 1583 Juan de Garay fue muerto en combate contra los querandi del cacique Guren

o Manua, alzados ante el incumplimiento de acuerdos preestablecidos; dos anos mas tarde

los espanoles ejecutaron, luego de su juzgamiento, al cacique junto a otros miembros de su

tribu'O, 10 que empujo a los querandi a la venganza, atacando Buenos Aires, aliados con in-

dios mbegua, quiloaza y guarani. Otra violacion por Garay de pactos establecidos con dos

caciques guarani (Yamandu, de las islas inferiores del Parana, y Tein, litoraleno), explica el

sitio a Santa Fe realizado por el mencionado Tein".

Los combates reconodan otros orfgenes: la necesidad de fuerza de trabajo para 10

cual debian someterse alas poblaciones locales, se desplego a traves de verdaderas expe-

diciones de caza de indios lIamadas malocas'2, como aquellas de las cuales informa el go-

bernador Valdes y de la Banda en mayo de 1599:

"desde que lIegue aqui demas de haber entendido en la residencia y enviado ados malocas, la una vez

la mitad de los vecinos y la otra la otra mitad y entre ambas veces se toparon indios de guerra y se les trajo la chus-

ma y han venido a servir, y trato de que hagan asiento en parte cierta para que se conviertan a nuestra santa fe y se

les ponga iglesia y doctrina y de la chusma que se les trajo se han bautizado cerca de 30 muchachos y muchachas y a

los que estaban antes cristianos y que sirven se les ha hecho una iglesia en cierta estancia donde se van recogiendo,,13.

cion de tribus vecinas (p. 11). Conlazo, con razonable argumentacion, sostiene que era es-
te un grupo "que venia del interior pampeano, posiblemente atraido por la instalacion de
los espanoles" (p. 22). Para Hernandez (1992: 168) se trataria de indios guarani. Lo cierto es
que, luego de su derrota, la parcialidad fue entregada al vecino Juan Ruiz de Ocana "con
tal que la doctrineis y castigueis y pongais en polida segun y como su majestad 10 manda
por sus provisiones ..." cit en Moreno (1996: 220).

12 La palabra maloca significa vivienda en guarani por 10 cual salir a maloquear impli-
caba atacar sus poblados. EI uso del vocablo se generalizo para aplicarlo a cualquier expe-
dicion de caza de indios. Conlazo ha propuesto con razon lIamarias simplemente malo-
nes ... de los blancos.

13 Carta al rey del 20/5/1599 en Museo Etnografico (en adelante ME) carpeta B, mo. 5.
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mo ciento setenta sin dejar uno con vida de los que peleaban y se trajeron otros ciento setenta muchachos y mucha-

chas"".

Entre el invierno y la primavera de aquel 1599, algunas de las parcialidades que

habian side en principio sometidas comienzan a resistirse, por 10 que el mismo gobernador

Valdes decide tomar medidas:

"Cuando el dicho gobernador parti6 al efecto en el dicho, habia enviado a los dichos soldados a asegu-

rarse de unos indios que estan alborotados y eran de los que a (hace, nota nuestra) mas tiempo que sirven en esta

tierra, tenian recogida su chusma y estaban con las armas en las manos, muchos juntos; tuvose habla con ellos y ha-

blaron con mucha soberbia; los soldados se volvieron pareciendoles que no eran parte con tantos. A la hora que es-

ta razan se escribe que son diez y ocho de Sevilla, parten (20) soldados al castigo de estos indios que est.in diez le-

guas de esta ciudad y quedaban prestando otros 20 que quedan para ir a castigar otros indios que tambien se han

alborotado 2S leguas de aqui"".

Algunas luchas implicaron el rapto de las mujeres indias: los soldados de Mendo-

za ya habian protagonizado batallas con este fin. Mas tarde, en 1602, otra matoca realiza-

da por el capitan Diego Nunez del Prado hace algunas prisioneras, entre ellas la hermana

de un cacique que entrega a otro vecino". Este tipo de violencia sum6 a la muerte en com-

bate una baja en los indices de natalidad aborigen, Tambien los j6venes y ninos fueron cap-

turados, incorporimdolos como criados a la sociedad blanca".

14 Ibid. Tal vez acciones como estas fueron las que lIevaron al sfnodo de Tucuman en
1597 a quejarse de "Ias crueldades de algunos caudillos y soldados hacen, excediendo los
Ifmites de la justicia y humanidad y piedad cristianas, y causando en los indios horror y es-
panto de los espanoles", Rodriguez Motas (1982: 18)_

15 "Relaci6n de 10 que ha pasado con un navio que liege a este puerto de Buenos Aires
a los veintinueve de julio de 1599 anos" en Anales de la Biblioteca tome IV, Buenos Ai-
res - Coni - 1905, pp. 490-496.

16 EI 24/9/1602 Alonso Munoz vecino y encomendero del cacique Caguas de naci6n du-
cembes, afirma que el cap. Diego Nunez del Prado con consentimiento de los vecinos hizo
"un compromiso para que en las malocas que se hiciesen no se repartiesen los hijos ni her-
manos y parientes del mencionado cacique" a pesar de los cual "el dicho capitan sali6 a una
maloca que hizo a la sierra (y) dio en unos indios del dicho cacique" y se apropi6 y repar-
ti6, entre otros a la hermana del cacique, que entrege al vecino Garda Vietor (AGN, sala 9,
19-1-4, folio 9).

17 Tales raptos no constituian novedad en las pr,kticas guerreras: de hecho los queran-
di, antes de entrar en combate, ocultaban a sus mujeres e hijos, Lothrop (1932: 22).
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Algunas de estas capturas tuvieron como objetivo convertir en rehenes a 105 indi-

genas apresados para obligar alas tribus a negociar y "domesticarse". En 1604 el cacique Juan

Bagual huye de su reduccion y asedia a 105 portenos. Su rebeldia se extendi6 hasta\ 1610

cuando, luego de atacar a un grupo de espanoles en el camino a Cordoba, es obligado a

someterse. En el informe al rey del 30 de abril de ese ano, el gobernador Marin Negr6n di-

ce que Ie han

"traido preso a un cacique que lIaman el Bagual con 70 vasallos que por no ser culpados con los demas vi-

nieron con una cruz a pedir paz a los soldados. si bien es verdad que Ie parece que les oblig6 el hal/arlos apo-

derados ya de sus muJeres e hijos ... "' •.

No sera esta la ultima rebeldia. En 1627, la presencia de un buque holandes en el

Rio de la Plata da pie a grupos de serranos para intentar un ataque a Buenos Aires, en alian-

za con 105 pampas. En esa ocasi6n el gobernador Cespedes organiza la represion, captura y

reduce a much os de ellos, logrando pacificar por algun tiempo la campana". Descriptos co-

mo buenos jinetes y belicosos, estes serranos lograron "alborotar" poco mas tarde (en 1635)

a 105 indios reducidos, por 10 que se envia a sus toldos una expedicion que logra hacer va-

rios prisioneros, trasladandolos a Buenos Aires'".

EI peso de esta violencia guerrera contra las tribus locales tuvo una incidencia muy

fuerte en su caida demogrMica. Algunos autores sostienen que 105 grupos querandf fueron

"practicamente exterminados en 105 primeros choques con 105 conquistadores"".

Asimismo, no puede descartarse el rigor al que eran sometidos 105 aborigenes en

el trabajo como una causa adicional de muertes. La queja del Cabildo de Cordoba en 1608

por las obligaciones laborales impuestas en Buenos Aires a 105 indios que conducen las ca-

rretas desde aquella ciudad confirma 10 dicho pues "haciendoles hacer casas y edificios y otras ocupa-

ciones en los que los tenian mucho tiempo (...) han muerto muchos indios ... "".



Sin negar la importancia de las causas arriba enumeradas, las epidemias fueron

aqu[ tambien una causa fundamental de la enorme mortandad de los indigenas en la zo-

na, aseveracion verificada por varias fuentes.

Es muy probable que se deba a la accion microbiana la suerte de un grupo guara-
ni ubicado en la zona comprendida por los rios Lujan y De las Conchas (actual Reconquis-

tal, acaudillado por el cacique Collazare". Las tierras ocupadas por esta tribu no se entre-

gan en los primeros repartos a espanoles ni criollos, tal vez como resultado de una nego-

ciaci6n con aquel cacique 0 bien por la mala calidad del suelo, mas bajo y pantanoso. Pero

ya en 16041as mercedes de tierras dadas a los vecinos Escobar y Munoz se hacen ell aquel

sitio, y es probable que la cercania con el asentamiento indigena actuara como incentivo

para establecer establecimientos rurales don de utilizarlos como mano de obra. La presen-

cia blanca se intensifica en el area por el crecimiento de la navegacion fluvial que une Asun-

cion con Buenos Aires, con resultados funestos: el P.Lozano, que visita la zona en la primer

mitad del siglo XVIII, refiere que allf

"estuvo situada la reducci6n de los guazunambis, que eran seiscientas familias, pero ni alm el sitio de su

poblaci6n se supiera si no hubiera habido curioso que mas ha de 50 alios hubiese anotado su asolaci6n,,24.

Varias epidemias se dieron en la ciudad en la epoca considerada: 1602 (viruela),

1605-07; 1609 (antrax); 1615; 1621 (viruela combinada con tifus); 1627 (viruela); 1638 (virue-

la); 1642 (tifus). En particular el "contagio' de 1605-1607 fue de suma gravedad. EI sacerdo-

te Baltasar Navarro, (quien realiza una visita a Buenos Aires en 1606) afirma que la mayor

parte de los indios han faltado

23 Hayen la zona un arroyo Ilamado Guazunambi, que para algunos autores era el
nombre del grupo: un sitio arqueologico sobre el arroyo Sarandi fue identificado por Loth-
rop como perteneciente a los "Guazunambi", grupo al que incluye entre los querandi
(Lothrop, p. 101). Sin embargo el9 de septiembre de 1610 se presenta F.de Salas ante el al-
calde Victor Casco con el indio Cuyac;ere, de nadon guarani (mencionado como de nacion
jasches en otro documento) que sucedio al cacique Aguac;a (difunto), pidiendo se Ie de po-
sesi6n (ME, carpeta B, nro. 13). La similitud en el nombre de los caciques indica probable-
mente un parentesco, que fundamentaria la filiacion guarani del grupo.

24 Lozano (1873: 142).
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indios y en un pueblo tambien muri6 un religioso nuestro que los adoctrinaba de la misma enfermedad y otro esta

en 10 ultimo; y ha sido en tanto extremo esta mortandad que se han quedado en los terminos de la ciudad de Santa

Fe por recoger los trig os y maices y otras legumbres en los campos por falta de gente y en esta ciudad de Buenos AI-

res ha dado la dicha peste con mas extremo por 10 cual han quedado los mas de los vecinos sin un solo indio y me

han certificado que las mujeres nobles y nacidas en Espana van al rio por agua y si no se les provee de remedio sin

falta se perderan estas dos ciudades ..."".

Segun la declaracion del capitan Lope Vazquez Pestana del 27 de abril de 1607, en

esos anos hubo tal mortandad de naturales que, "muri6 el servicio con las pestes". Un vecino se-

nala que de alrededor de 350 indios reducidos, han quedado solo 50; propone que para re-

mediar la falta de brazos se traigan negros de Angola". Este ultimo argumento es utiliza-

do un ano despues por el gobernador Diego Marin Negron quien en carta al rey pide se in-

troduzcan esclavos en Buenos Aires afirmando que esto permitira que los naturales "no se

acaben, porque es el trabajo que padecen tan grande que si no se repara par algun camino tengo por sin duda que

se acabaran en breve"".

Tambien el crecimiento numerico de los nuevos herbivoros facilito la reproduccion

de las epizootias, que tuvieron un destacado papel tanto en las muertes de sus portadores

como, al menos en algunas ocasiones, en la de los hombres. Asf el 24 de marzo de 1609 el

Cabildo informa que la "pestilencia que mata el ganado vacuno, ovejas, cabras y ganado de cerda", afecto

incluso a los indios, que morfan "repentinamente"".

27 Carta del 15-6-1610 en Coleccion Pena (en adelante CP) 1610. En esto no hay un api-
ce de exageracion como 10 demuestran claramente las palabras del sacerdote Lozano,
quien afirma, hacia mediados del siglo XVIII, que "Ios timbu, qui/oasas y co/astines, eran na-
turales del distrito de Santa Fe, que por pestes 0 por guerras. se extinguieron del to-
do. Eran caribes antes de domesticarse con el comercio de los espanoles" (Lozano, 1873:
428). Que la "domesticacion" fuera la causa de la "extincion" no parece interesarle al buen
sacerdote ...

28 Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires publicados bajo la direccion de Jo-
se Juan Biedma. Bs. As. -Talleres Graficos de la Penitenciaria Nacional - 1907 (en adelante
AECBA) tome 2, p. 148. Prudencio Mendoza ha atribuido esta epidemia al carbunclo bacte-
ridiano (cit. en Giberti, 1970: 30): en el hombre la muerte rapida por neumonfa que produ-
ce esta enfermedad (tambien lIamada antrax 0 fiebre esplenica) es la caracteristica que



La epidemia mas importante sufrida en la ciudad fue la de viruelas que estall6 en

1621. Esta vez casi se despuebla Buenos Aires y desde entonces nace el culto a San Roque

como patrone contra esta enfermedad. Algunos testimonios son mas que elocuentes: en el

acuerdo del cabildo local del primero de julio de ese ano, y teniendo en cuenta que el ser-

vicio de negros e indios ha muerto por la peste, se pi de que los indios forasteros y oficiales

que hay en la ciudad se repartan para hacer las sementeras. Un informe del procurador Ma-

teo de Grado, iniciado el 5 de julio con el testimonio del presbftero Don Francisco de Tre-

xo, tesorero de la Catedral de Tucuman y comisario de la Inquisici6n, es sumamente elo-

cuente:

"Dixo que habra dos meses poco mas 0 menos que comenz6 en esta ciudad una enfermedad como vigue-

las y tabardillo entre los negros, la cual fue dando tambien entre los indios y en la gente moza y criaturas nacidas en

la tierra de que morian en los principios algunas personas y despues fue tanto el rigor de la dicha enfermedad que

se pegaba como peste y muchas personas han muerto de ella en menos de veinticuatro horas sin haberse hallado re-

medio suficiente y de veinte dias a esta parte a sido muy grande el dano que ha hecho porque han muerto en esta

dicha ciudad de todo genera de personas mas de setecientas y por no poderse enterrar en las iglesias y cementerios

y por el contagio se han enterrado muchas fuera de la ciudad en parte senalada para ello y ha habido dia de diez y

seis cuerpos muertos y hasta hoy no ha cesado (...) y que mediante la mortandad tan grande que ha habido y hay de

negros e indios del servicio de las chacras y estancias de los vecinos y moradores de esta ciudad estan muchas despo-

bladas y con tener otros anos por este tiempo todos los labradores de esta ciudad hechas sus sementeras de trigo, ce-

bada ni otras legumbres sabe y Ie consta a este testigo que el dia de hoy no hay sembrado cosa de consideraci6n que

amenaza muy gran necesidad mayor que la que ha habido este ano y el pasado ... "".

EI 20 de julio se afirma que han muerto en dos meses mas de mil personas de "to-

dos estados" y siguen muriendo".

A pesar de la prevenci6n de los indios, que huyen cuando aparecen las epidemias,

los conquistadores los vuelven a exponer una y otra vez a su mortal influjo. EI 20 de mar-

zo de 1622 el gobernador G6ngora en carta al rey informa que en la reducci6n de Barade-

ro (fundada en 1615) "se han muerto de peste mas de 60 indios y otros se habian ausentado del temor de ella".

parece adecuarse al vocablo usado por nuestra fuente (agradezco a Juan Carlos Basso, me-
dico veterinario, la informaci6n pertinente).

30 AECBA, tomo 6, p. 84-86. La cifra, tal vez algo exagerada, representa alrededor de la
mitad de la poblaci6n de la ciudad por entonces, incluyendo a los esclavos e indios.
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Tambien en la del Bagual y en la de Tubichamini se han retirado por 10 mismo, pero G6n-

gora logra en el primer caso que la tribu y el cacique vuelvan a su reducci6n; tanto Bagual

como su hijo "estan Quietes y (ententes", informa31
•

Los efectos de la enfermedad no son 5610 cuantitativos: el cruzamiento de linajes

indios, reforzado por la caida demografica, y las modificaciones en torno alas jerarquias

fueron otras de sus consecuencias. En 1603, por un conflicto suscitado en torno a la enco-

mienda del cacique Ayuare perteneciente a Miguel G6mez de la Puerta, nos enteramos del

fin de 105indios de su tribu: el mencionado cacique se traslada con 105 indios del cacique

Cuyaguas a la chacra de Salas, una vez "muerta su gente per las viruelas". Ayuare se casa con una

hermana de Cuyaguas y se incorpora de esta manera a la encomienda de Francisco de Sa-

las. Este traslado motiv6 la protesta de G6mez de la Puerta". La encomienda original de es-

te ultimo era de un grupo querandf, mientras que el cacique Cuyaguas es de naci6n ducem-

bes, probablemente mbegua.

Las condiciones sanitarias de la ciudad favoredan la propagaci6n de enfermeda-

des entre quienes vivian a transitaban por ella. Aun no existian aljibes en Buenos Aires y el

agua para el consumo se extraia del Rio de la Plata. La ciudad carecfa de organizaci6n hi-

gienica colectiva y s610 se empezaban a tomar medidas aisladas de salubridad. Por ejemplo,

en febrero de 1637 un bando del gobernador Davila ordena mantener limpias las calles y

no tirar en ellas basura, pregonandose, como era la costumbre, en 105 lugares de mayor

concurrencia: conventos de Santo Domingo y San Francisco y ... en las pulperfas".

Los mataderos eran rusticos: simples corrales de madera, mal conservados dad as

las insistentes quejas presentadas en el cabildo. Los cadaveres de perros, gatos y caballos se

arrojaban a las calles donde entraban en putrdacci6n, constituyendo centros donde proli-

feraban las moscas. Lo mismo sucedfa con las vacas sacrificadas 5610 por 105cueros. Las lIu-

vias contribuian sin duda a la limpieza de edificios y veredas, aunque traian aparejadas la

formaci6n de charcos que eran tambien fecundos criaderos de moscas y mosquitos que fa-

vorecieron la propagaci6n de enfermedades epidemicas34
•

31 ME, carpeta C, nro. 14.

32 AGN, sala 9, 19-1-4 folio 49.

33 AGN, sala 9,19-1-6.

34 Assadourian, Beato y Chiaramonte: 205.



En la etiologia de las epidemias, calamidades naturales como la langosta, el grani-

zo, los incendios (el "fuego de las pampas") tuvieron sin duda algun ro!' Pero la propagaci6n de

enfermedades contagiosas tuvo un agente fundamental en el movimiento de poblaciones

fortmeas (esclavos, soldados espafioles e indios de otras provincias) que circularon por el

puerto, y un fertil campo en los indigenas, por su indefensi6n biol6gica contra aquellas. Los

navios y las carretas fueron sin duda portadores de ratas y moscas infectadas. Las pestes de

1602, 1605 Y 1642 se dieron en consonancia con expediciones militares. En los afios 1615,

1621 Y 1627, en cambio, la enfermedad apareci6 en principio en barcos negreros, propa-

gandose con rapidez a pesar de las medidas tomadas, como la que en 1621 ordena que

"todas las personas sacadores de negros y otras que los tuvieses que hubiesen venido de mar a fuera los

pusiesen en las ultimas casas del pueblo y no habiendolas se sacasen de el y se pusieran en toldos de cueros por cau-

sa de la peste"".

De poco servia, como se ve, la selecci6n que en sus lugares de origen realizaban

los esclavistas, quienes trataban de embarcar s610 los negros sanos, en especial aquellos que

hubieran sobrevivido a un ataque de viruela36•

EI origen foraneo de las pestes y enfermedades era de sobra conocido por autori-

dades y vecinos, 10cual los indujo a tomar otras medidas de relativa eficacia. En el cabildo

dell de marzo de 1611 se apoya el trueque propuesto por el vecino Antonio Fernandez Ba-

rrios: este entregaria al municipio su cuadra (que ocupaba la manzana delimitada por las

actuales Defensa, Mejico, Balcarce, Chile) a cambio de la del Hospital (Reconquista, Sar-

miento, 25 de mayo y Corrientes), argumentando el cabildo

"que seria mas util y conveniente hacerle (se refiere al hospital) en el camino que va al Riachuelo donde

este mas cerca del comercio, ya causa de que aquel es el paso por donde entran en la ciudad la gente que viene por

la mar y es donde vienen fa mayor parte los pobres enfermos ...••31•

Grandes protagonistas de la propagaci6n de la enfermedad fueron las sequias, las

cuales, al debilitar a quienes peor acceso a los recursos tenian (indios sometidos y negros

sobre todo), los exponfan sin piedad a la acci6n microbiana. Asi, la peor epidemia de vi rue-

37 AECBA, tomo 2.
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la que sufriera fa ciudad en el perfodo, coincide con la mas severa sequia de la epoca (1620-

21 ).

Un objetivo central que gui6 la politica del espanol hacia los grupos indfgenas fue

su incorporaci6n alas actividades productivas como mana de obra, tanto en actividades ur-

banas como rurales, con el resultado visible de la decu/turacionl8 indfgena. La primer distri-

buci6n de indios a los vecinos de la ciudad se hace apenas dos anos despues de su funda-

ci6n. En el documento de reparto aparecen consignados sesenta y cinco caciques, que se en-
tregan a los vecinos con sus indios. De esos primeros repartimientos la mayorfa no tuvo nin-

gun efecto: cuando no mueren victima de enfermedades los indios escapan al control bIan-

co internandose en las pampas.

En realidad una combinaci6n de elementos conspira contra los deseos del grupo

dominante: tanto los patrones culturales de los aborfgenes como una escasa capacidad mi-

litar de los hispanos para someterlos, mas un ambito geografico que brindaba herramien-

tas suficientes para la supervivencia, limitaron en gran medida la utilizaci6n de los grupos

indios como fuerza de trabajo: en 1587, el tesorero Hernando de Montalvo afirma que al

principio "venian a servir mas de seiscientos indios" pero luego de las represalias por la muerte de

Garay, se retiraron a sus guaridas en los montes". En 1603, Hernandarias impone el servicio

obligatorio de los indios desde los trece hasta los sesenta anos, con muy escasos resultados.

Otro mecanismo de deculturaci6n fue la polftica de asentar a los naturales en re-

servas cercanas, tratando de impedir su dispersi6n geografica, induciendolos al trabajo

agricola; el mismo vocablo reduccion tiene una connotaci6n espacial innegable: a los abo-

rigenes se les reduce el espacio que habitan, se les acotan sus Iimites ...y su libertad. Ya en

las Leyes de Burgos (1512-1513) se afirmaba que en las colonias "el principal estorbo que tienen los

38 "Entendemos por deculturaci6n el proceso conciente mediante el cual, con fines de
explotaci6n econ6mica, se procede a desarraigar la cultura de un grupo humano para faci-
litar la expropiaci6n de las riquezas naturales del territorio en que esta asentado y/o para
utilizarlo como fuerza de trabajo barata, no calificada", Moreno Fraginals (1977: 14).



cias tan lejos como los tienen y apartados de los lugares donde viven los espanoles".

Evidente ejemplo de la negaci6n de los derechos indigenas sobre los territorios in-

vadidos, las reducciones proliferaron en toda la America colonial. Elias implicaron no s610

la violaci6n de las formas indigenas de uso de espacio, sino tambien una importante modi-

ficaci6n de sus relaciones jerarquicas: los misioneros, para poder someter a su voluntad a

los grupos competian con los caciques y chamanes por su jefatura.

Buenos Aires no fue la excepci6n. En 1599 el gobernador D. Diego Rodriguez Val-

des y de la Banda explicara asi las dificultades de los vecinos:

"No tienen servicio los de este puerto de Buenos Aires a causa de ser los indios de esta tierra gentes que

no tienen casas ni asientos y que a puro andar tras ell os los traen y con d<idivas los sustentan y con todo eso se les

van al mejor tiempo como yo 10 he visto por los ojos por ser el tiempo de la siega cuando lIegue aqui,,40.

Es decir que tambien en la regi6n del Plata se enfrentaron dos concepciones

opuestas en cuanto alas formas de ocupaci6n del espacio. EI seminomadismo indfgena es

visto por el invasor como una limitaci6n a sus expectativas que debe resolverse. Por ello se

establecieron, bajo la jurisdicci6n de Buenos Aires durante el periodo en estudio, varias re-

ducciones, la mayoria de muy corta vida.

En 1611 la visita de Alfaro documenta la existencia de una reducci6n de indios

(probablemente querandt) sobre el rio Lujan. De otras reducciones informa al rey el gober-

nador G6ngora entre los arios 1619 y 1621:

"una nombrada San Jose del cacique Don Juan Bagual sobre el rio de Areco, dieciocho leguas, poco mas

o menos, del dicho puerto. Y otra dieciseis leguas del, tierra adentro, cerca del rio Grande de la Plata, en la "isla de

Santiago" nombrada del cacique Tubichamini. Y otra nombrada Santiago del Baradero que est<i sobre un brazo del

rio grande del Parana ..."".

41 Informe de G6ngora al rey de mayo de 1620 en ME, carpeta C, mo. 11. Sobre fa re-
ducci6n del Baradero informa el Obispo Melgar que fue fundada con caciques chanas y al-
gunos mbegua y que para 1776, cuando escribe, ya estaba "extinguida la linea de los in-
dios" (cit. en Canals Frau 1986: 274). Sin embargo esta reducci6n, fundada por Hernanda-
rias en 1616, debi6 contar tambien con guarani "de las islas", a los cuales ya estaban doc-
trinando los franciscanos.



la que sufriera la ciudad en el perfodo, coincide con la mas severa sequia de la epoca (1620-
21).

Un objetivo central que guio la politica del espanol hacia los grupos indfgenas fue
su incorporacion alas actividades productivas como mano de obra, tanto en actividades ur-
banas como rurales, con el resultado visible de la deculturaci6n38 indigena. La primer distri-
bucion de indios a los vecinos de la ciudad se hace apenas dos anos despues de su funda-
cion. En el documento de reparto aparecen consignados sesenta y cinco caciques, que se en-
tregan a los vecinos con sus indios. De esos primeros repartimientos la mayorfa no tuvo nin-
gun efecto: cuando no mueren victima de enfermedades los indios escapan al control bIan-
co internandose en las pampas.

En realidad una combinacion de elementos conspira contra los deseos del grupo
dominante: tanto los patrones culturales de los aborigenes como una escasa capacidad mi-
litar de los hispanos para someterlos, mas un ambito geogrMico que brindaba herramien-
tas suficientes para la supervivencia, limitaron en gran medida la utilizacion de los grupos
indios como fuerza de trabajo: en 1587, el tesorero Hernando de Montalvo afirma que al
principio "venian a servir mas de seiscientos indios" pero luego de las represalias por la muerte de
Garay, se retiraron a sus guaridas en los montes". En 1603, Hernandarias impone el servicio
obligatorio de los indios desde los trece hasta los sesenta anos, con muy escasos resultados.

Otro mecanisme de deculturacion fue la politica de asentar a los naturales en re-
servas cercanas, tratando de impedir su dispersion geogrMica, induciendolos al trabajo
agricola; el mismo vocablo reducci6n tiene una connotacion espacial innegable: a los abo-
rigenes se les reduce el espacio que habitan, se les acotan sus Iimites ...y su libertad. Ya en
las Leyes de Burgos (1512-1513) se afirmaba que en las colonias "el principal estorbo que tienen los

38 "Entendemos por deculturacion el proceso conciente mediante el cual. con fines de
explotacion economica, se procede a desarraigar la cultura de un grupo humane para faci-
litar la expropiacion de las riquezas naturales del territorio en que esta asentado y/o para
utilizarlo como fuerza de trabajo barata, no calificada", Moreno Fraginals (1977: 14).



cias tan lejos como los tienen y apartados de los lugares donde viven los espanoles".

Evidente ejemplo de la negacion de los derechos indigenas sobre los territorios in-

vadidos, las reducciones proliferaron en toda la America colonial. Elias implicaron no solo

la violacion de las formas indfgenas de uso de espacio, sino tambien una importante modi-

ficacion de sus relaciones jerarquicas: los misioneros, para poder someter a su voluntad a

los grupos competian con los caciques y chamanes por su jefatura.

Buenos Aires no fue la excepcion. En 1599 el gobernador D. Diego Rodriguez Val-

des y de la Banda explicara asi las dificultades de los vecinos:

"No tienen servicio los de este puerto de Buenos Aires a causa de ser los indios de esta tierra gentes que

no tienen casas ni asientos y que a puro andar tras ellos los traen y con dadivas los sustentan y con todo eso se les

van al mejor tiempo como yo 10he vista par los ojos por ser el tiempo de la siega cuando Ilegue aqui""'.

Es decir que tambien en la region del Plata se enfrentaron dos concepciones

opuestas en cuanto alas formas de ocupacion del espacio. EI seminomadismo indigena es

visto por el invasor como una limitacion a sus expectativas que de be resolverse. Por ello se

establecieron, bajo la jurisdiccion de Buenos Aires durante el periodo en estudio, varias re-

ducciones, la mayoria de muy corta vida.

En 1611 fa visita de Alfaro documenta la existencia de una reduccion de indios

(probablemente querandf) sobre el rio Lujan. De otras reducciones informa al rey el gober-

nador Gongora entre los arios 1619 y 1621:

"una nombrada San Jose del cacique Don Juan Bagual sabre el ria de Areco, dieciocho leguas, poco mas

o menos, del dicho puerto. Y otra dieciseis leguas del, tierra adentro, cerca del ria Grande de la Plata, en la "isla de

Santiago" nombrada del cacique Tubichamini. Y otra nombrada Santiago del Baradero que esta sabre un brazo del

ria grande del Parana ....•".

41 Informe de Gongora al rey de mayo de 1620 en ME, carpeta C, nro. 11. Sobre la re-
duccion del Baradero informa el Obispo Melgar que fue fundada con caciques chanas y al-
gunos mbegua y que para 1776, cuando escribe, ya estaba "extinguida fa linea de los in-
dios" (cit. en Canals Frau 1986: 274). Sin embargo esta reduccion, fundada por Hernanda-
rias en 1616, debio contar tambien con guarani "de las islas", a los cuales ya estaban doc-
trinando los franciscanos.



yes y granos, a pesar de 10 cual el gobernador constata decepcionado que en dos de ellas

no han hecho sus sementeras ni tienen va cas ni ovejas, persistiendo en su costumbre de ali-

mentarse de "potrillos, venados y caza que matan" ya que estos indios no "tienen policia en nada, los mas

andan desnudos con unas mantas de pellejos; son holgazanes, huyen del trabajo". 5610 en la reducci6n de Ba-

radero, donde a 105chana y mbegua se Ie han sumado algunos indios guarani", se practi-

ca la agricultura.

Concentraciones como estas facilitaban el control sobre las tribus, ademas de la

administraci6n civil (cada reduccj6n estaba a cargo de un espanol) y religiosa. La utilizaci6n

de la fuerza de trabajo indigena en actividades agropecuarias explica la ubicaci6n de algu-

nas de las reducc;ones: es el caso de las organizadas en el rio de Areco, cercana a varias es-

tancias. Hacia el sur, a la reducci6n de 105Tubichamini se Ie asign6 un doble papel: sujetar

posible fuerza de trabajo para las estancias del pago de Magdalena y controlar a 105gru-

pos de indios serranos no sometidos. La cercanfa de la ensenada de Barragan, utilizada con

frecuencia para el comerc;o interlope, permite pensar sobre un tercer rol del grupo en 105

trabajos portuarios que tal actividad suponfa.

Por su parte, la reducci6n del Baradero estuvo destinada a garantizar la circulaci6n

fluvial del eje Buenos Aires-Santa Fe-Asunci6n. Como ha sido senalad04
', ya Hernandarias

habia establecido en diversos puntos varias reducciones combinando la c;rculaci6n de pro-

ductos indigenas y espaiioles. Sus palabras resumen bien el caracter estrategico de tales

fundaciones:

" ...Con las reducciones que he referido queda navegable este rio por estar fundadas en la ribera de el en

puestos fertilisimos y abundosos para crianzas y labranzas y de muchas comodidades para los naturales porque ten-

dran salida de sus frutos y otras utilidades convenientes para su buen gobierno y conservaci6n y los espanoles mer-

caderes codiciaran esta navegaci6n que tantas dificultades tenia as! por la poca seguridad que hasta ahora ha habi-

do en algunos parajes donde habia indios de guerra como por ser navegaci6n deleitosa y abastecida de comida, pes-

42 En una carta de G6ngora del 20/7/1619 se informa que los indios del Baradero pro-
venfan de las "islas de Rio Grande de la Plata y labraban la tierra y en ellas tenfan doctri-
na" 10cual indica eran de naci6n guarani (ME, carpeta C, nro. 7), conclusi6n coherente con
10 narrado por el P.Lozano, quien refiere que en la fundaci6n de esta reducci6n, debida al
padre Fray Luis Bolanos, se juntaron indios "de las naciones guarani, albeguay l.i.mbegua?)
y chancY Lozano (1873: 140).



La carda demografica en las reducciones se explica por la natural aversi6n del in-

dio a ser "sujeto", pero tambien por la facilidad con que se propagaron en ellas las enferme-

dades. En la informaci6n levantada por el procurador Juan D. de Ojeda en 1606 se dice que

antes de las pestes de 1605 y 1606 habra 350 indios reducidos de los cuales quedaron para

aquel ano s610 cincuenta4S• Asimismo, en 1621 el sacerdote Juan de lIarraza se dolia de que

en la reducci6n de Tubichaminf s610 quedaran cincuenta indios. A pesar del aporte de los

oficiales reales que reconstruyen la reducci6n, en 1622 el gobernador G6ngora informa que

muchos de estos indios han muerto por las pestes y otros han huido por temor a ella, por

10cual Use los ha enviado a recoger y como par aquella parte es dilatada la tierra muy pantanosa y Ilena de lagu-

nas no se han acabado de recoger todosu
". Una reducci6n lIamada Nuestra Senora de la Estrella, ubi-

cada a quince leguas al norte de la ciudad, diez leguas antes que la del Baradero, fue fun-

dada en 1615 por Hernandarias quien afirma habra cincuenta indios con sus mujeres redu-

cidos y al cuidado de un cura franciscano47 pero ya no existe para 1619.

Los espacios donde se recluye a los indios ni siquiera son adecuados para su vida:

en la reducci6n de Baradero "se han muerto de peste mas de 60 y otros se habian ausentado del temor de

ella y par ser malo el sitio, pantanoso y anegadizo, sin lena, mala agua y tener desviado el pescadero mas

de 3 leguas, despacho algunos caciques con dos espanoles a buscar y recoger los indios que faltaban ..."".

Un rndice del grado de fracturaci6n sufrido por las comunidades reducidas es la

presencia en ellas de un numero importante de aborfgenes cristianizados. Esta condici6n

supone al menos un doble reconocimiento: por un lade al sacerdote encargado de la reduc-

cion y por otra a sus jefes naturales. En la visita alas tres reducciones indias realizada en

1620 el gobernador Gongora, encuentra un total de 461 indios adultos, de los cuales 213

47 ME, carpeta B, nro. 16. Esta reducci6n es fruto del traslado de los indios de la de San
Jose, que desaparece.

48 Carta de Gongora al rey del 20/3/1622 en ME, carpeta C, nro. 14.
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son mencionados como "cristianos" (cuadro 1): tal vez sea esta una cuantificaci6n relativa de
las tensiones que debieron generarse al interior de los grupos.

Cuadra 1/ Poblaci6n indigena en las reducciones de Buenos Aires (1620)"
Adultos 16venes

Reducci6n Cristianos Infieles Total
San Jose 59 99 70 228
Tubichamini 33 131 89 253
Baradero 121 18 58 197
TOTAL 213 248 217 678

Fuente: Informe del gobernador Gongora de mayode 1620 en ME, carpeta C, nro. 10.

Estas tensiones se revelan con c1aridad en los trabajos arqueol6gicos. En la reduc-
ci6n de Baradero, como en San Jose, los cementerios estan alejados del lugar donde se rea-
lizan las actividades domesticas y no se encuentran entierros secundarios ni ajuar funebre
10 que revela cambios debidos al adoctrinamiento religioso realizado por los sacerdotes
franciscanos. Estas modificaciones en las costumbres enterratorias indican "una modifica-
ci6n en el sistema de creencias y por 10 tanto un fuerte quiebre de la tradici6n indigena"so.

La descripci6n que realizara el P. Ovalle sobre los n6mades de la pampa permite
comprender 10 que signific6 para ellos la politica reduccional:

..Juzgan por el mayor bien de todos el absoluto y librealbedrio: vivirhoy en este lugar, manana en el otro;
ahora me da gusto gozar de la ribera y frescura de este rio, yen cansandome de el paso a otro; quiero vivirun poco
en los bosques y soledades, yen dandome gusto sus sombras salgo a los alegres prados y valles;aqui me entretiene
la caza, all' la pesca;aqui gozo de las frutas que IIevaesta tierra, yen acabandose me paso a otra, donde comienzan
a madurar los que ella lIeva;voydonde quiero sin dejar en ninguna parte prenda que me tire, que suele ser espina
que de lejosatormenta; no temo malas nuevas porque no dejo atras cosa que pueda perder; conmigo 10 Ilevotodo,
y con mi mujer y mis hijos,que me siguen donde voy,no me falta nada"S1.

49 Se incluyen en la denominaci6n de j6venes "muchachos y muchachas de edad de me-
nos de un ana hasta edad de dace anos (...) bautizados a par bautizar. .. "; a partir de los 13
anos se los consideraba adultos y debian "servir" al blanco. Queda pendiente aqui la discu-
si6n sobre el sentido que tiene para el indfgena esta "cristianizaci6n".

51 Cit. en Canals Frau (1986: 221-222). EI caracter n6made de los aborfgenes locales ha
side discutido recientemente: ver Mandrini (1992).



Esta imagen litera ria, casi idilica, puede no compadecerse con la realidad: el indio

esta sujeto al medio en que vive tanto como cualquier otra sociedad humana. Sus movi-

mientos si bien responden alas necesidades del grupo, estan limitados por los recursos brin-

dados por la naturaleza, y son, por ello, menos "voluntarios" 0 "Iibres" de 10 que el autor

deja entrever. Lo cual no obsta para afirmar que la sedentarizaci6n forzada que la reduc-

ci6n implic6 fue una clara violaci6n al usa que del espacio hacian estos grupos.

En la mayoria de 105 casas la sedentarizaci6n forzada implic6 directamente el de-

sarraigo de 105 grupos indfgenas: la ya mencionada reducci6n de Santiago del Baradero, in-

c1uy6 indios chana, mbegua y guarani y su numero inicial fue de alrededor de doscientos

cincuenta individuos; de 105 guaranies dice un informe al rey que "se trajo a estos indios hace 4

anos desde sus tierras, a 7 leguas de esta ciudad y 20 de la reducci6n,,52. AI Baradero lIegan tambien algu-

nos chana sobrevivientes de la destruida reducci6n de San Bartolome, en la jurisdicci6n de

la ciudad de Santa Fe, atacada por charrua "de guerra" y chana no reducidos53. Algunos de

105 indios del Baradero fueron otra vez trasladados cuando en 1624 se funda Santo Domin-

go Soriano, a la cual se agregaron mas tarde indios charrua54
•

La reducci6n del Tubichaminf ° de la isla de Santiago, fundada en primer lugar en

1615 y administrada por el vecino Alonso Munoz Bejarano cerca de la ensenada de Barra-

gan en la costa del rio Santiago, pretendi6 cantener a 105 grupos que respondian a ese ca-

cique y que habrian participado del alzamiento de Juan Bagual, de quien Tubichamini era

yerno, y cuyo territorio se extendia hasta unas 10 leguas hacia el sur de la ensenada. Esta

reducci6n se ha corrido hacia fa depresi6n del Salado para 1619, ubicandose sobre el rio

lIamado Todos 105 Santos". Otro caso es la reducci6n de San Jose junto al rio de Areca, re-

fundada en 1610 can 105 indios "alzados" del cacique Juan Bagual, una vez derrotados. En

1604, cuando se inicia la rebeli6n, este grupo ya estaba reducido.

52 Carta de G6ngora al rey, del ana 1620 (ME, carpeta C, nro. 10). Fue Hernandarias
qui en traslad6 a este grupo, adoctrinado por entonces por 105 franciscanos en las islas del
Delta. Las distancias senaladas en la carta coinciden con la zona ocupada por los Guazu-
nambi (entre las Conchas y Escobar) por 10 que podria tratarse tambien de ese grupo.

55 Informe del padre franciscano Fray Joan de Darieta en ME, carpeta C, nro. 9.
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EI que las reducciones se establecieran con indigenas de varios grupos senala el in-

teres del invasor por impedir su cohesi6n interna. Pero ademas, en el envio de grupos ya

deculturizados estuvo presente sin duda la intenci6n de facilitar la dominaci6n de los gru-

pos ind6ciles, practica que se emple6 desde los primeros contactos en toda America. Las di-

ficultades para dominar las etnias locales" empujaron alas portenos a traer indios guara-

ni, mas proclives a aceptar el orden espano!. Con el mismo fin, los indios querandi fueron

segregados de los grupos de indios tributarios, para evitar que les transmitieran sus senti-
mientos de rebeldfa57•

EI uso de traductores indigenas 0 espanoles fue el modo empleado para facilitar

la comunicaci6n con 105 nuevos grupos que se iban contactando: el testimonio dado en Se-

villa par Diego Garcia (miembro de la expedici6n de S. Caboto) en 1530 indica que esta

practica se despfeg6 en el Rio de la Plata apenas 105 hispanos se asentaron en la zona:

••...EI capitan Diego Garcia <--.) trujo (a Sevilla. nota nuestra) tres indios que son 105del ria de Solis. que

son libres, que son de la generaci6n de los atambures (timbu. nota nuestra) C .. ) que estos tres indios 105compraron

en el dicho ria de Solis par esclavos de otros indios enemigos suyos que son 105guaranies, que los comen, y que este

testigo, como capitan, los hizo libres a estos tres indios. y el que este testigo tiene. 10tiene para lengua para volver

a la dicha tierra ..•• 58

Otra circunstancia vino en auxilio de esta polftica de dominaci6n blanca: la lIega-

da de indios de diversas lenguas y culturas producto de las nuevas relaciones espaciales que

56 Naturalmente remisos a su sometimiento, los indigenas se apoyaron en su profundo
conocimiento de las caracteristicas geogrMicas de la pampa para impedirlo, como descubre
el gobernador Marin Negr6n en carta af rey del 15/6/1610: "estos barbaros desnudos son
mas fuertes y mas duros de domar que cuantas naciones hay en el mundo ... " 10 que expli-
ca, entre otras razones, por que la tierra es muy espaciosa y poco poblada y por estar atra-
vesada de rios caudalosos y de muy grandes pantanos y cienagas, 10 cual dificulta su some-
timiento (ME, carpeta B, nro. 13).

58 "lnformaci6n levantada en Sevilla para averiguar los indios que Diego Garcia y Se-
bastian Caboto habian lIevado a Espana desde el Rio de fa Plata" (4/1211530) cit. en Medi-
na, (1908a: 178). Los espanoles utilizaron con frecuencia a traductores de grupos ya "do-
mesticados" para relacionarse con 105 otros. Esta estrategia de acercamiento se dio desde
el inicio mismo de la invasion a America, yes fruto de la previa experiencia de la conquista
de las Canarias.



a la zona Ie imponen los intereses mercantiles de los hispanos, facilit6 la tarea de preven-

ci6n de rebeliones al tiempo que hacfa de la lengua castellana una eficaz herramienta de

deculturaci6n. En un numero diffcil de determinar, lIegan a Buenos Aires lules, diaguitas,

oleos, juries, comechingones, sanavirones, tonocotes y huarpes, ademas de los ya mencio-

nados guaran/~' incorporandose como mano de obra (forzada en algunos casos, mas 0 me-

nos libre en otros) a la economfa portena. EI protector de los naturales en una petici6n de

1605 senala que

"en las chacaras y estancias del distrito de ella estan algunos indios e indias de fa gobernacian del Tucu-

man y de Chile y del Peru en servicio de vecinos de esta ciudad que ha mucho tiempo que se sirven de ellos en sus

haciendas y granjerias; y ni mas ni menos en esta ciudad algunos indios oficiales y sin orden ni concierto que es jus-

to haya y se tenga con ellos, se ocupan y trabajan sin cuenta ni raz6n Y como ello ocasiona perjuicio a

los naturales ordena que "Ios dichos indios que as; pareciere haber forasteros y acomodados con las tales per-

sonas hagan concierto del salario que han de ganar cada mes 0 cada ano y que de ello, en mi presencia y con inter-

vencion mia, les hagan conocimiento para la seguridad de la paga y para que con el interes se puedan vestir y tratar

como conviene y que no anden distraidos y maltratados ..... 60
•

Se ve aquf que adem as de los indios alquilados en Buenos Aires por sus encomen-

deros del interior, hay un numero importante de migrantes menos temporarias de 10 que

en principio podia parecer, huidos en algunos casos de las presiones ejercidas sobre sus co-

munidades, sea en trabajo, sea en tributo 0 por la perdida de sus tierras a manos de los te-

rratenientes61
• Ya parcialmente deculturizados, estos indigenas fueron confiables para los

pobladores hispanos, por 10 cual se los emple6 en diversas actividades laborales y hasta se

les confi6 un rol en la defensa de la ciudad, como se desprende de las palabras del gober-

nador Cespedes cuando informa haber establecido dos companias de lanzas y otra de in-

fanteria mas

"otras dos de indios forasteros de a caballo de diferentes partes de estos reinos que estan sirviendo en es-

ta tierra porque los que hay en las Reducciones son mal seguros y antes conviene no salgan de ellas si hubiere oca-

sian; que 10 tengo ordenado y a un Capitan de campana que si los encontrare fuera de ellas los ahorque, que sin du-

da se juntarian con el enemigo .....6'.

62 Carta al rey del 301&'1631 en Manuscritos de la Biblioteca Nacional (en adelante BN) W 4863.
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Las migraciones de indios provocaron un proceso de rapida misegenaci6n entre

grupos muy diversos: a los matrimonios entre diferentes linajes indfgenas de la zona pro-

vocados por la carda demografica de las tribus, debemos agregarle aquellos concertados

por los forasteros, que desposaban alas indias locales, lIevandolas consigo al regresar a su

tierra. Tales matrimonios fueron desalentados por los vecinos, dado el perjuicio econ6mico

que les causaba&'. Como esta practica prohibitiva continu6 a pesar de todo, dos podian ser

las soluciones adoptadas por el indio forastero: 0 bien (obligado por su encomendero, por

ejemplo) deja a su mujer y, con ella, a su descendencia, y regresa a su tierra 0 bien decide

quedarse (fugandose de su encomienda, siempre que estuviera sujeto a ella) incorporando-

se a la familia de la esposa: en ambos casos se violenta la patrilinealidad y virilocalidad pre-

dominante, quebrandose los linajes y los vinculos territoriales.

Pueden senalarse otros dos elementos que actuaron en el mismo sentido disgrega-

torio de las culturas indias. En primer lugar la divisi6n polftica del espacio hecho por los his-

panos que conspira no s610 con fa movilidad indigena y los intercambios entre diversos gru-

pos, sino contra su unidad misma: las reducciones de Buenos Aires, C6rdoba 0 Santa Fe

afectan en algunos casos alas mismas parcialidades -hay reducciones chana tanto en Santa

Fe como en Buenos Aires y para 1617 existian al menos cuatro reducciones de indios que-
randi en la jurisdicci6n de C6rdoba- desintegrandolas, a la vez que fragmentan el espacio

indigena. En segundo lugar, aunque en pequeiia medida dadas las escasas referencias ha-

lIadas, algun papel jugaron tam bien los amancebamientos de las mujeres indias del area

bonaerense con los espanoles. Cuando en 1603 Hernandarias dicta una serie de ordenan-

zas relativas a los indios, incluye una fuerte reconvenci6n de estos amancebamientos, orde-

nando que el vecino

quiera justicia que sea y volviendo a reincidir en el dicho delito, y probandosele suficientemente, tenga perdida la tal

india, la cual desde luego doy por vaca, para encomendarla en la persona que me pareciere ...• 64.

63 En una Real Orden de Felipe III al gobernador Marin Negr6n en 1609 el rey escribe
que teniendo en cuenta "que alas indias de esa provincia de los repartimientos que estan
encomendados no se les deja libertad para casarse porque si se casa la india de un reparti-
miento con un indio de otro el marido /leva a la mujer y el encomendero, porque no Ie sa-
que la india de su encomienda, impide estos matrimonios", ordena castigar "estos excesos"
(ME, carpeta B, nro. 9).

64 Cit. En Sierra, tome II, (1981: 38). La victima de este delito, segun la ordenanza, no es
la india sino la sociedad toda, por el "mal ejemplo" que supone: la india no ganara su li-
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En suma, el desarraigo y la desestructuracion de las sociedades indias fueron los

resultados perseguidos para facilitar por un lado el asentamiento de los recien lIegados y

la hispanizacion del territorio y, por otro, la construccion de una sociedad dual y estratifi-

cada don de a los aborfgenes se les reservaba el escalon mas bajo.

Los dramaticos cambios sufridos por los grupos subordinados estan a la vista pero

0que sucedio con aquellos grupos que lograron mantener cierta independencia de la socie-

dad blanca? Tambien ellos sufriran transformaciones sociales profundas. Algunos de estos

cambios estan vinculados con la adopcion del caballo, de manera similar a 10 ocurrido en

las praderas del oeste norteamerica no. La proliferacion de este ganado, a partir del aban-

donado por Mendoza, modifico los habitos alimenticios y las modalidades de caza·s. La me-

jora en el transporte permitio utilizar viviendas de cuero mas grandes, a veces con techo y

tres 0 cuatro paredes, apoyadas sobre palos". Y aun las practicas guerreras se transforman

ya que

"Ios mas son grandes hombres de a caballo y estan prevenidos de armas de cuero de buey para sus perso-

nas y caballos. Usan lanzas, arcos, flechas, bolas y hondas y a su modo hacen los escuadrones en forma de media lu-

na y los infantes sin parar en un lugar •.•7•

EI dominio indfgena sobre los caballos esta documentado al menos desde 1599;

ese ano el gobernador Valdes y de la Banda informa al rey que los indios cercanos a la ciu-

dad

•....por un cercillo 0 cuchillo daran un caballo (...J porque como senores de la campana 10 son de dos mi-

1I0nes de yeguas y caballos que andan en ella, de los cuales comen y se sirven ...•.••.

bertad, siendo sometida a otra encomienda donde a su vez corre el riesgo, por cierto, de
ser nuevamente "amancebada".

65 Las ventajas que el uso del caballo otorgo alas tribus indigenas han sido destacadas
por Mandrini y Palermo, entre otros.

67 Carta de Cespedes al rey del 15n/1629 en Coleccion Garcia Vinas (en adelante CGV)
nro. 4835. Como se lee aqui, tambien el vacuno fue incorporado a la cultura indigena.

68 Carta al rey del 28/9/1599 en Levi/lier (1915, tomo I: 74).
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Una decada mas tarde (1611) los europeos reconocen que la cantidad de caballos

y yeguas "silvestres" existentes en las Ilanuras "han dado ocasi6n a los indios andar a caballo y estan ya tan

diestros que no les da cuidado ,ilia ni aparejo ..••.

Boleadoras y lanzas (Ias largas, de mas de 4 metros70) reemplazaron asimismo al ar-

co y la f1echa en las cacerias. En el caso de los serra nos, abandonaron por entonces la fabri-

caci6n de ceramica e "inducidos por la movilidad que les permitia el caballo se dedicaron

al pillaje, y fue entonces que, mezclados con grupos de pampas comenzaron a atacar las

haciendas y estancias de los espanoles"71. La lucha entonces entablada (y que durara dos-

cientos anos) en torno a los recursos econ6micos que sostiene el territorio, se acelerara ha-

cia fines del siglo XVII.

Otros dos trascendentes cambios producidos en la economia aborigen ligados en

parte al ganado mayor importado tienen consecuencias mas profundas. Por un lado la in-

corporaci6n de practicas mercantiles (intercambio de animales por manufacturas) que for-

maran parte de las actividades econ6micas de los indios locales al menos desde los prime-

ros anos del siglo XVII. Los intercambios fueron impulsados por los propios invasores: a los

indios que ha reducido les encarga Hernandarias capturar unas cuatrocientas yeguas cima-

rronas, cortar cerca de mil piezas de madera y quince mil canas a cambio de un pagamen-

to que nunca recibieron72. Tales intercambios reforzaron la relaci6n hispano-indigena, aun-

que la violaci6n de los acuerdos econ6micos provocara importantes conflictos.

La lista de productos que intervenian en esos intercambios no es pequefia: los

pampas lIevaban a la ciudad ademas del ganado cimarr6n y maderas ya mencionados, plu-

mas de fiandu, pieles, tejidos obtenidos en el trato con los grupos transandinos y cueros,

productos que entregaban por vino y/o aguardiente, armas, herramientas (principalmente

de hierro), yerba mate, azucar y tabaco73, ademas de los collares de cuentas de cobre 0 ve-

73 Palermo (1988: 80). No todos estos productos estaban presentes en los intercambios
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necianas que aparecen con frecuencia en los enterramientos indfgenas posteriores al con-
tacto. Algunos de estos productos eran a su vez trocados por los pampa con otros grupos
indfgenas.

En particular la incorporacion por los indios de algunos artfculos de hierro tuvo no
pocos efectos, ya que "para los pueblos cazadores, la posesion de objetos de hierro impli-
ca la posibilidad de mejorar armamento y facilita el laboreo del cuero y la madera: el uti-
laje de piedra, hueso 0 madera tiende a reemplazarse, al menos en parte, por elementos
metalicos". A los guarani de las islas, por ejemplo, les significo sin dudas un avance para la
construccion de canoas, tan necesarias para la pesca y la comunicacion. En sociedades don-
de la guerra es una constante, "el ahorro de tiempo posible gracias a los instrumentos de
hierro permitiria mayor dedicacion alas actividades ofensivas 0 defensivas; el abandono
forzoso 0 la destruccion de aldeas y sembrados a causa del enemigo podfa ser rapidamen-
te subsanado. Ademas, cuchillos, hachas y escoplos de hierro acelerarfan la construccion de
arcos, puntas de flecha de madera y mazas empleadas en los combates, y 10 mismo pasaria
con las canoas perdidas en la guerra 0 necesarias para ella"".

Otros usos de las herramientas fueron bastante negativos: B. Garda, poblador de
Asuncion en 1556, afirma que en canje por estos artfculos podfan obtenerse indias de ser-
vido; U. Schmidl dice que entre los carios 0 guaranies "una mujer cuesta una camisa, un cuchillo, una

hachuela. u otro rescate cualquiera"75. Ademas, las nuevas necesidades empujaron a los indfgenas
a mantenerse cerca de las poblaciones blancas, 10 que implico tambien una mayor depen-
dencia de aquellas. Por otra parte, el paulatino abandono de los instrumentos 0 adorn os
tradicionales implicaba tambien la desaparicion de los especialistas en su confeccion; asf,
una serie de conocimientos y tecnicas se van perdiendo hasta desaparecer en el largo pla-
zoo

EItrueque de caballos por elementos de hierro 0 vestidos pudo modificar los roles
y la distribucion del poder al interior de las tribus. En su visita alas reducciones, Gongora

del periodo en estudio; el aguardiente, por ejemplo, no ingresa al mercado porteno sino
hasta mas alia de mediados de siglo.

75 Schmidl (1997:43).
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encuentra que "andan vestidos pocos con mantas y camisetas de lana y sombreros que los espafioles les dan por

caballos; los demas indios e indias se cubren con pellejos de animales"'·, 10cual indica distinciones apoya-

das en la apropiaci6n diferencial del producido del arreo comunitario de los caballos cima-

rrones.

Por otro lado la economfa mercantil expandi6 las relaciones espaciales de los in-

dios bonaerenses con 105 araucanos a quienes proveyeron de equinos y vacunos, apoyo 10-

gistico clave para la guerra que sostuvieron contra los invasores de allende los Andes". Fa-

cilitados por la disponibilidad de animales en la pampa estos intercambios daran como re-

sultado la aparici6n de una economia pastoril indigena en las IIanuras del sur bonaerense,

proceso bien documentado para el siglo XVIII's. No sabemos cuando comenzaron los inter-

cambios sefialados, aunque es segura que para las primeras decadas del siglo XVII ya se da-

ban".

Esta construcci6n de redes de intercambio implic6 el reforzamiento de la tenden-

cia a la exogamia de los aborigenes locales: los matrimonios expresan la necesidad de alian-

zas para impedir, por un lado, posibles trabas a la circulaci6n de mercancfas, y por otro pa-

ra reforzar 105 "negocios" de un grupo con otro. Las alianzas defensivas contra grupos re-

cien venidos y hostiles alas etnias cazadoras puede constituir otra hip6tesis explicativa: la

lIegada de guaranies primero y blancos despues empuj6 al resto a incrementar tales prac-

ticas. Si 105 aborigenes que atacaron la primera Buenos Aires eran efectivamente de diver-

50S grupos, no parece extrafio que reforzaran las alianzas guerreras con intercambios ma-

77 Expandi6, puesto que a fa IIegada del blanco tales contactos ya existian: en la expe-
dici6n que realiza Garay hacia el sur en 1582 encuentra grupos indigenas que portan "al-
guna ropa de lana muy buena; dicen que fa traen de la cordillera, de las espaldas de Chile"
(cit. en Martinez Sierra, 1975: 125).

79 En 1635 el gobernador Davila instruye al jefe de una partida militar: " ...Inquirireis y
sabreis con toda particularidad si es cierto que los indios del reino de Chile pasan la cordi-
llera por esta parte y rescatan y lIevan caballos para aquel reino y de quien se valen y con
que indios comunican y en que tiempo pasan la cordillera para esta banda y hasta donde
lIegan y que genero de armas tienen y que practica tienen con 105 indios que comunican de
estas pampas y distrito" cit. en Montoya (1984: 38-39).



trimoniales. La exogamia cumple, en cualquiera de los casos, un rol politico de importan-

cia.

EIcrecimiento del ganado favoreci6 el desplazamiento hacia el area rioplatense de

otros grupos indigenas·o, enriqueciendose as! los intercambios interetnicos, que incluyeron

tambien los matrimonios mixtos. Aunque mas alia del periodo en estudio, uno de estos gru-

pos, los araucanos, producirfan importantes modificaciones en las etnias locales.

Otros animales europeos fueron adoptados por algunos aborigenes. Segun refie-

re el cronista Oviedo, los timbu

"Tienen muchos perras como los nuestros, grandes y pequenos, que ellos estiman mucha, los wales alia

no habra, y se han hecho de la casta que qued6 wando Sebastian Caboto y el Capitan Johan de Junco anduvieron

par aquella tierra"·'.

Los indigenas utilizaron al perro como apoyo a sus cacerfas de guanaco 0 nandu y

mas tarde, cuando aparece entre los pampa la economfa pastoril, para el manejo del gana-

do·'. En el informe de 1620 sobre las reducciones de la jurisdicci6n, el escribano Juan de Mu-

narriz menciona la existencia de perros, junto a otros ani males domesticos, en la del caci-

que Juan Bagual·3•

Los indigenas asentados en el area urbana 0 en las reducciones recibieron basica-

mente maiz por alimento y s610como excepci6n trigo; para los grupos originarios de la zo-

na (a excepci6n de los guarani) esto signific6 la incorporaci6n de cereales en su alimenta-

ci6n. Para aquellos que provenian de culturas agrfcolas la unica novedad en este plano fue

la ingesta de trigo. Habra que esperar que los estudios sobre los restos humanos pre y post

80 Incluso se ha sugerido que el sector comprendido entre el rio Salado y las sierras de
Tandilia se habria poblado despues de la difusi6n del ganado europeo, pues la escasez de
guanacos habria impedido la instalaci6n humana (MadrazD, 1973). Las evidencias arqueo-
16gicasafirman, sin embargo, la presencia indigena prehispanica en la zona.

81 Cit. en Lothrop (1932: 130). No esta definitivamente probada la presencia de canes
prehispanicos, aunque algunas evidencias van en esa direcci6n (ver Palermo, 1988; Silvei-
ra, 1991; Mazzanti, 1993).



conquista descubran las consecuencias nutricionales y patologicas del cambio de dieta, so-

bre todo en los grupos mas asimilados·'.

En definitiva la incorporacion de elementos europeos am plio el espacio ocupado

por los indigenas no sojuzgados permitiendoles establecer nuevas relaciones interetnicas 0

bien fortalecer las ya existentes, 10 que facilito su resistencia, hasta fines del siglo XIX, al

embate de la civilizacion blanca. Como bien sostiene Palermo, estos cambios fueron el re-

sultado de un proceso de seleccion organizado en tome a "modalidades productivas dise-
iiadas por los propios interesados"·'.

La excepcion fue la politica reduccional, que intento forzar a los indigenas a adop-

tar las formas productivas hispanas, pero su escaso exito no modifica de modo significativo

10 arriba expresado. No obstante es claro, como se ha seiialado oportunamente, que est a

politica implico una violacion evidente de las culturas indfgenas. Pero si se vuelve sobre el

cuadro 1. pueden comprobarse algunas diferencias: la reduccion de Baradero, conformada

principal mente por indios guarani y chana (estos ultimos incluso trasladados de otra reduc-

cion en la jurisdiccion de la ciudad de Santa Fe), muestra la casi totalidad de sus integran-

tes ya cristianizados, a la inversa de 10 que ocurre en las otras dos. EI caracter mas sedenta-

rio del grupo y la mayor antiguedad del contacto de las etnias con los europeos pueden ex-

plicar la diferencia. En las otras predominan los grupos cazadores, 10 que hacia muy diffcil

su sujecion, como bien 10seiialan las cronicas incluidas mas arriba. Adicionalmente es pro-

bable que la atencion dedicada a la reduccion de Tubichaminf haya sido menor, ya que se

ubica en un area muy marginal del espacio dominado por la ciudad, al menos en el perfo-

do considerado.
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