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Las r e l a c i o n e s  f r o n t e r i z a s  de Hispanoamérica en espec í -  
f i c a s  zonas de encuentro -ya s e a  e n t r e  o t r a s -  e l  f i c n  d e l  
Bío-Bío, c e n t r o  n o r t e  de Méjico, c o n t r a f u e r t e s  o r i e n t a l e s  de 
l o s  Andes b o l i v i a n o s ,  v a l l e  ca lchaquí  s a l t e ñ o  , ev idenc ian  o  
e x t e r i o r i z a n  rasgos  c u l t u r a l e s  que han s e r v i d o  de base para que ' 

h i s t o r i a d o r e s  y an t ropólogos  s e  pronuncien s o b r e  un modo de 
comportamiento f r o n t e r i z o .  

George Fos te r  s e ñ a l a :  "Es una c u l t u r a  uniforme s impl i -  
f i c a d a  y  en c i e r t o  s e n t i d o  a r t i f i c i a l ,  sacada s e l e c t í v a m e n t e  de 
l a  t o t a l i d a d  de l a  c u l t u r a  madre y que s i r v e  como vehícu lo  de 
d i f u s i ó n  para l l e v a r  a l  nuevo medio p a r t e  de l a s  a n t i g u a s  formas 
de v ida ;  pero no todas .  Esta c u l t u r a  que yo llamo de. l a  Conquis- 
t a ,  pe r tenece  a  l a  f a s e  n ive ladora  o  de s i m p l i f i c a c i ó n  d e l  
d e s a r r o l l o  de l a  c u l t u r a ,  en cuanto que l a  d i v e r s i d a d  de donde 
procede e s  reemplazada por homogeneidad en e x t e n s a s  zonas" 
 oste ter, 1954; VIII: 170). 

Alfredo Jiménez Nhñez, a l  recoger  l a  op in ión  de a lgunos  1 

a n t r o p ó l o g o s  des taca  a l  r e f e r i r s e  a  l o s  i n d i o s  tobosos  y apaches 
de América d e l  Norte: ".-. l a  c u l t u r a  de e s t o s  i n d i o s  nómades s e  
modificó como consecuencia  d e l  c o n t a c t o  y tomó a lgunos  elementos 
de l a  c u l t u r a  dominante. Baste c i t a r  e n t r e  e s t o s  Últimos e l  
c a b a l l o ,  l a s  armas de fuego y e l  ganado. Hubo pues a c u l t u r a c i ó n ,  
pero de t i p o  p a r t i c u l a r  que puede d e f i n i r s e  en l í n e a s  g e n e r a l e s  
como un proceso de adap tac ión  a  unas c i r c u n s t a n c i a s  nuevas 
mediante l a  e s p e c i a l i z a c i á n  y  e l  perfeccionamiento de c i e r t o s  
p a t r o n e s  y t é c n i c a s  c u l t u r a l e s  p rop ias .  Esa forma de reacc ión  a l  
con tac to ,  puede c a l i f i c a r s e  como "acu l tu rac ión  antagónica" 
( ~ e v e r e u x  y Loeb, 1943), porque supuso l a  adap tac ión  de elementos 
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de l a  cultura extraña, pero no de sus objetivo& o valores; más 
aún, t a l e s  elementos se aceptaban, caballo, armas de fuego, 
etc., como medios para oponer una resistencia más efectiva a la  
influencia extraña" (Jiménez Núñez. 1967, XVIII: 83). 

E l  mismo autor define en estos términos una cultura 
de frontera: " E l  contacto cultural no siempre o en todos los  
aspectos supone una adquisición o enriquecimiento por uno  o 
ambos grupos. Hay que tener en cuenta también e l  fenómeno de l a  
deculturación o pérdida de la  cultura propia s in  l a  correspon- 
diente sustitución. Este fenómeno no fue tan importante entre 
l o s  indios de l a  Nueva Vizcaya en comparación con l a s  del Méjico 
central,  pero afectó incluso a l a  sociedad dominante a través 
de la  que hemos llamaao l a  cultura de frontera. Asimismo hay 
que tener en cuenta l a  aculturación experimentada por los  miem- 
bros de l a  sociedad dominanten (Jiménez Núóez, 1967, XVIII: 
48). 

Estos autores proporcionan los  instrumentos conceptua- 
l e s  para analizar relaciones fronterizas en diferentes regiones 
de América a través de u n  método comparativo- Surgen semejanzas 
o diferencias notorias del cotejo- 

Pero se  perciben algunos rasgos en estos pueblos 
nómades o seminómades, o aún sedentarios agrícolas (ser ía  e l  
caso de calchaquies y atacameños), que son comunes. Estaría ese 
elemento de u n i ó n  en lo  que se  ha denominado aculturación anta- 
gónica y cultura de frontera- 

Del aná l i s i s  de l a  documentación surgen algunas moda- 
lidades del comportamiento hispano-mapuche en l a  Guerra de 
Arauco en los  s iglos  XVI y XVII. 

En l a  relación del capitán Alonso González de Nájera 
se  describe en forma muy exacta l o  que l o s  antropólogos denomi- 
nan aculturación antagónica. 

Señala e l  cronista español: "... con nuestras campea- 
das s e  han hecho soldados para saber defenderse y ofendernos; 
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con nuestra comunicación l e s  habemos dado consejo para saberse 
gobernar; con nuestros cabal los ,  caba l l e r í a  para superar l a  
nuestra;  y f inalmente con nues t ras  armas l e s  habemos dado ánimo 
y confianza para perseverar en e l  propósito que t ienen de acabar- 
nos de echar de todo punto de su t i e r r a n  (González de Nájera, 
1889, XVI: 169). 

E l  c i tado (mi l i t a r  destaca también que l o s  modos de 
vida de l o s  soldados que defendían l a  f rontera  en p res id ios  o 
f o r t a l e z a s  eran más precar ios  que l o s  de l o s  aborígenes. E l  
acercamiento impuesto por e l  h a b i t a t  en ambas sociedades r e su l t a  
evidente. 

Gráficamente señala e l  capi tán  español: "Obligados de 
e s t a s  consideraciones vense descalzos como l o s  indios ,  tan  
desnudos o mal arropados como l o s  indios ,  que t rabajan  más que 
l o s  indios ,  y que comen y beben y duermen mucho menos que l o s  
indios ;  y cómo l a  desnudez, t r aba jos  y hambres, hacen hacer 
muchas cuentas, en dando en é s t a  de i r s e  a l o s  enemigos, s e  van. 
a e l l o s ,  conociendo que ha de s e r  en t re  e l l o s  su sue r t e  mejoradan. 

En e l  primer decenio del  s i g l o  XVII, y como resultado 
de l a  destrucción de l a s  s i e t e  ciudades sureñas,  s e  crea para e l  
h del Bíobio. u n  e j é r c i t o  e s t a t a l  y permanente, f inanciado 
por e l  r e a l  s i tuado-  

E l  elemento humano que l o  componía e ra  heteroggneo- De 
España l legaron en e l  s i g l o  XVII 2,500 soldados (vargas,  1981: 
103)- Desde Perú y Ecuador pasaron a Chile, en l a  misma cen tu r i a ,  
alrededor de 10.250 hombres (Vargas, 1981: 146). Las l evas  eri 
Chile no r e su l t an  s i g n i f i c a t i v a s  por l a  escasa densidad de pobla- 
ción. Sólo, en e l  s i g l o  XVIII, s e  chi leniza  e l  e j é r c i t o  que 
defendía l a  l í nea  d e l  Bíobío. 

Desde u n  punto de v i s t a  é tn ico  l a  gente que guardaba 
l a  f ron te ra  s e  componía de h ispanocr io l los ,  mestizos, mulatos e 
ind ios  amigos. 

Bajo e l  marco de l a  e s t r a t i g r a f í a  s o c i z l  su proceden- 
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cia  era marginal y d e l i c t u a l -  

Sobre ese e j é r c i t o  de f rontera  y su nivel  de moral 
m i l i t a r  emiten severas opiniones capitanes y gobernadores. 
Puntos de v i s t a  muy a le jados  de l o s  c r i t e r i o s  de algunos histo- 
r iadores  contemporáneos. 

Baste c i t a r  uno de esos ju i c ios  despreciativos.  

E l  l icenciado Hernando Machado, oidor de l a  Real 
Audiencia de Santiago, en car ta  a l  monarca, en 1621, expresa: 
' l . . .  y mande V-Magestad considerar como se  osan juntar  m i l  y 
quinientos hombres españoles, mestizos y mulatos, muchos conde- 
nados por d e l i t o s  que e s  como amontonarse e l  e s t i e r c o l  y basura 
que s e  barre en todo e l  Perú y Nueva España, desnudos, descal- 
zos, hambrientos y con m i l  penalidades, y que aunque es  verdad 
hay en e s t a  guerra muchos caballeros capitanes y soldados muy 
nobles, f i e l e s  y grandes servidores de vuestra Magestad, pero 
como l o  más e s  malo, s i  s e  alborotasen mal podrían é s tos  repri-  
mirlov (~achado ,  1621, Manuscritos Medina, 122: 113). 

Las relaciones humanas ent re  grupos tan  d is imi les  que 
convivían en t e r c i o s ,  pres id ios  o fue r t e s ,  originaban u n  ambien- 
t e  de violencia,  

Se conceptuaba afrentoso,  como s e  señala en u n  proce- 
so ,  para u n  soldado u o f i c i a l  español s e r  t ra tado de indio ,  
mestizo o mulato, y s e  exigía a mano armada que l e  diesen s a t i s -  
facción de su honra (Vargas, 1981: 446)- 

Por Real Cédula de 1608 s e  l ega l i za  l a  esc lavi tud del  
indígena prisionero de guerra, pero de tlfactum" se  pract icó  en 
a l t a  escala a p a r t i r  de l a  gran rebelión de 1599. 

Coincide l a  sujeción del  indio rebelde con l a  guerra 
a "fuego y sangre" practicada en e l  primer decenio del s i g l o  
XVII por l o s  gobernadores españoles. Se interrumpe 'esa o r i e n t a -  
ción en 1612 por i n i c i a t i v a  del padre Luis de Valdivia, pero s e  
reanuda l a  guerra ofensiva y l a  esclavitud del indio en 1627 
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para p ro longarse  h a s t a  1683. 

En e s e  l a p s o  l a  g u e r r a  a d q u i e r e  r a s g o s  muy c r u e l e s .  

Un gobernador,  Alonso García Ramón, en c a r t a  a l  Rey, 
s e ñ a l a :  "... s e  l e s  hac ía  l a  g u e r r a  a fuego y a sangre  en cons i -  
derac ión  de l o  cua l  yo pronuncié a u t o  mandando a todos  l o s  
m i n i s t r o s  de g u e r r a  pasasen a c u c h i l l o  todo en cuanto en e l l a  s e  
tomase s i n  r e s e r v a r s e  l u g a r  n i  c r i a t u r a  l o  c u a l  s e  pasó en ejecu-  
c ión  generalmente y s e  pasaron a c u c h i l l o  400 y más almas" 
(García  Ramón, 1607, Manuscri tos  Medina, 113: 200-201). 

En o t r a  e p í s t o l a  a l  monarca (1608) e l  mandatario s e  
j a c t a :  con l o  c u a l  y e l  grandísimo daño que por t o d a s  
p a r t e s  l e s  hemos hecho en l a s  comidas l o s  tenemos t a n  a p r e t a d o s  
que s e  comen unos a o t r o s n  ( ~ a r c í a  Ramón, 1607, Manuscri tos  
Medina, 113: 257). 

La Guerra de Arauco a l t e r ó  l o s  modos de vida d e l  espa- 
ñol  y d e l  ind ígena  a uno y a o t r o  l ado  de l a  l í n e a  de l  Bíobío. 

' 

La e s c l a v i t u d  d e l  i n d i o  s i g n i f i c ó ,  e n t r e  o t r o s  males, 
d e s a r r a i g a r l o  de su t i e r r a ,  de su heredad-  

E l  maestre  de campo, Jerónimo de Qui roga ,  proporciona 
información sobre  d e s n a t u r a l i z a c i ó n  de mapuches y t r a s l a d o  a l  
c e n t r o  minero de Andacollo en t iempos d e l  gobernador ~ o d r í ~ o  de 
Quiroga ( ~ u i r o ~ a ,  1974: 206)- 

E l  c a p i t á n  Alonso González de Nájera informa que h a s t a  
Lima l l egaban  l o s  e s c l a v o s  vendidos ( ~ o n z á l e z  de Nájera,  XVI: 
247-248). 

Los i n d i o s  de guer ra  y l o s  i n d í g e n a s  amigos o a l i a d o s  
de l o s  españoles  p e r t e n e c í a n  a l  mismo grupo é t n i c o ,  Movidos por 
l a s  c i r c u n s t a n c i a s  s e  pasaban d e l  uno a l  o t r o  bando- Tal f u e  e l  
caso  de L i e n t u r ,  famoso &MCU mapuche. Disgustado con l o s  españo- 
l e s  porque l e  a r r e b a t a r o n  una de sus mujeres  s e  r e b e l ó  y f u e  uno. 
de l o s  más t e m i b l e s  c a u d i l l o s  d e l  a lzamien to  indígena.  
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E l  padre Diego Rosales señala que pocos d ía s  antes  de 
l a  ba ta l l a  de Albarrada e l  gobernador Francisco Lazo de l a  Vega 
s e  informó confidencialmente, "ya con dádivas y ya con e l  vino", 
de l o s  t r a t o s  que l o s  indios amigos encabezados por e l  famoso 
cacique Catumalo tenían con e l  enemigo. 

Sin embargo, l a  a l ianza  era  condicional- 

Si en e l  combate, l o s  españoles resultaban vencidos, 
sus a l i ados  indígenas s e  e asarían a l  enemigo para e v i t a r  repre- 
s a l i a s  en sus personas y en sus famil ias-  S i  por e l  contrar io  
l a s  armas españolas quedaban t r iun fan tes  mantendrían l a  l ea l t ad  
a l  gobernador  o osa les, 1877, 111: 78-79)- 

E n  esa oportunidad e l  peligro de deserción masiva fue 
soslayado pero en e l  levantamiento de 1655 l a  plaza de Arauco 
s e  plegó a l  alzamiento bajo e1 temor de se r  "maloqueados" si 
r e s i s t í a n  ( ~ u i r o ~ a ,  1979: 402)- 

Las costumbres del  indígena de uno y otro bando eran 
s imi lares .  Practicaban l a  poligamia y sacr i f icaban a l o s  pr is io-  

. neros de guerra con u n  r i t u a l  mágico. 

La sociedad mapuche e j e rc í a  una fue r t e  presión para 
as imi lar  culturalmente l a s  personas que voluntaria o forzadamen- 
t e  t en ían  que convivir con e l  indígena. 

E l  padre dominico, Fray Juan Falcon, quien cayó pri-  
sionero con l a  destrucción de Valdivia señala que a l o s  c r i s t i a -  
nos l e s  tenían  prohibido comunicarse en t re  sí,  hablar l a  lengua 
cas te l lana  y rezar. Nada que l e  h ic iese  recordar a l  indígena 
su origen huinca ( ~ r a y  Juan Falcon, 1614, Manuscritos Medina, 
11:200-201)- E l  cacique mestizo Chicaguala destaca que l a  mayor 
a f ren ta  que r ec ib ía  e l  h i jo  de mujer hispana era  c a l i f i c a r l o  de 
español, sinónimo de perro (Rosales, 1877, 111: 3q). 

Otras fuentes iriforrnan' que l o s  cautivos y deser tores  
tenían que v e s t i r s e  a l a  usanza indígena y depi larse-  
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Jerónimo de Quiroga señala  que e l  español que convivía 
con e l  mapuche más de diez años cambiaba su mentalidad y asimi- 
laba "la vida s u e l t a  y v i c iosan  del  aborigen- Los niños espa- 
ñoles capturados con l a  destrucción de l a s  ciudades sureñas s e  
casaban con mujeres indígenas y perdían e l  recuerdo de su origen 
( ~ u i r o ~ a ,  1979: 287)- 

E l  indígena adquirió de l a  cul tura  española aquellos 
elementos que l e  servían  para defenderse. A l  hacerse j ine te  
adoptó l a  s i l l a  de montar española. Consist ía en dos piezas de 
madera o f u s t e ,  recubier ta  con una almohadilla de paja. Los 
deser tores ,  generalmente mestizos, huidos del  campamento español, 
usaban l o s  arcabuces adquiridos en l a s  des t ru idas  ciudades 
sureñas. Para su alimentación, en campaña l e  bastaba a l  indígena 
con por tar  en una ta lega  a lgo de t r i g o  tostado y molido ( e l  
indio  comenzó a cu l t iva r  e l  t r i g o  y l a  cebada a l  f i n a l i z a r  e l  
s i g l o  XVI y primeros decenios del XVII). Utilizaban cueros de 
animales domésticos de .  origen peninsular (vacunos, cabal lares)  
para proteger su cuerpo del  acero español (Mogollón, 1624, 
Manuscritos Medina, 126: 98-99: 106-107)- 

E l  araucano rechazó l a  dominación española porque 
implicaba s e r v i c i o  personal. A l  en t r a r  en l a  ciudad de Valdivia 
l a  primera medida de é s t e  fue  a r r o j a r  a l  r í o  todo e l  oro recogido , 
por l o s  colonos en l a s  minas, logrado a base del  t r aba jo  s e r v i l  
indígena (Rosales, 1983, 16: 379-380). 

Por par te  del  bando español, e l  soldado f ron te r i zo  con 
l i c e n c i a s  invernales de l o s  mandos super iores  del  e j é r c i t o ,  
maestres de campo y sargentos mayores, consti tuyó una verdadera 
plaga para e l  indio  encomendado de l a  zona cen t ra l -  E l  f i s c a l  de 
l a  Real Audiencia de Santiago, don Pedro Machado de Chávez, 
señala que a l  pasar esos soldados por l o s  pueblos de indios  
forzaban a l a s  mujeres y mataban a sus padres o maridos si 
intentaban impedirlo. Raptaban a mujeres y niños y l o s  vendían 
como esclavos (Machado de Chávez, 1633, Manuscritos Medina 132: 
86-87). 

La re l ig ión ca tó l i ca  fue v i s t a  por e l  indígena como 
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instrumento de dominación española. Por esa razón fue violenta- 
mente rechazada- E l  proceso de evangelización ent re  l o s  arauca- 
nos de l o s  s i g l o s  XVI y X V I I  fue débi l ,  opor tunis ta ,  y sin 
alcanzar a i n t e r i o r i z a r  en e l  catecúmeno, su s ignif icado esp i r i -  
t u a l .  

E l  maestre de campo, Jerónimo de Quiroga, señala  que 
no cabe acusar los  de apósta tas  y s ac r í l egos  por l a s  de f i c i enc ias  
de su catequización. Opina: ''es c i e r t o  que cuando ponderamos l a  
iniquidad de e s tos  indios  contando l a  i r reverencia  que han 
tenido en l o s  alzamientos generales, donde han - quemado l o s  
templos y l a s  sagradas imágenes, bebido en l o s  cá l i ces  y hecho 
escarnio de l a s  ves t iduras  sacerdota les ,  no debemos cargar 
mucho en e s to  l a  consideración, porque tenemos mayor culpa que 
e l l o s ,  aunque l o s  que l o  ejecuten sean bautizados y tengan 
nombre de c r i s t i a n o s ,  porque como no l e s  hemos enseñado l o  que 
todas  e s t a s  cosas contienen y representan, n i  l a  reverencia y 
e l  cu l to  que l e s  deben dar,  a s í  cogen e l  c á l i z  como vaso de 
p la t a  a propósito para beber y l a  casul la  como t e l a ,  engalanán- 
dose con e l l a  en sus borracheras, s i n  odio de l a  f e ,  porque no 
l a  t ienen,  n i  conocimiento de cosa de rel igión, , ."  ( ~ u i r o ~ a ,  
1979: 282)- 

Destaca también cómo e l  encomendero burlaba, a costa 
del  indígena, l a  obligación que s e  l e  imponía a l  r e c i b i r  su 
encomienda, de propagar e l  crist ianismo, Eludían su deber a l  
hacerlos rezar en horas de descanso de modo de no interrumpir 
l a s  faenas (Quiroga,  1979: 192)- 

Los in t en tos  de pacificación del  padre Luis de Valdi- 
via (1612-1626) resul taron prematuros e incomprendidos por uno 
y o t ro  bando. E l  odio, e l  temor y l o s  in t e reses  creados impidie- 
ron l a  comunicación de ambas sociedades- Se buscó nuevamente u n  
entendimiento con l a s  dos paces de Q u i l l i n  (1641-1647) en l o s  
tiempos de l o s  gobernadores españoles Marqués de Baides y don 
Martín de Muxica. 

Pese a esas  t en ta t ivas  de pacificación e l  período 
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culmina con e l  alzamiento de 1655 de devastadoras consecuencias 
para e l  su r  del país. Pero esas primeras asambleas donde s e  
congregaban españoles e indígenas para t r a t a r  l a  paz constituyen 
antecedentes para l a  centur ia  del  XVIII, e l  s i g l o  de l o s  parla-  
mentos- 

La guerra a "fuego y sangrev y l a  esclavitud del  
aborigen pasó a s e r  cosa del  pasado. Se podría suge r i r  a t r avés  
de l o  expuesto que l a  Guerra de Arauco en su etapa colonia l  
alcanzó su climax en e l  período 1550-1683 para amortiguarse eo 
e l  s i g l o  XVIII donde tuvo mayor én fas i s  e l  intercambio ideológico 
y comercial que l o s  encuentros bél icos-  

En l a  primera mitad del  s i g l o  XVI l o s  españoles con- 
quis tan  e l  área mesoamericana. Es deci r ,  l a  costa y e l  va l l e  de 
México, Michoacán, l a  región montañosa de Oaxaca, Guatemala y 
Honduras. Lo que s e  ha denominado c iv i l i zac ión  azteca-maya. 

En e l  ~ e r í o d o  precolombino ya e x i s t í a  l a  f rontera  a l  
nor te  de Mesoamérica. La cul tura  urbana de aborígenes vestidos 
l imitaba a l  septent r ión con l o s  indios  desnudos, recolectores  y 
cazadores. 

E l  grupo é tn ico  chichimeca estaba ubicado ent re  l a  
S ie r ra  Madre Occidental y l a  S ie r ra  Madre Oriental .  Consti tuía 
u n  a rco  en t re  montañas, una zona despoblada, cubierta de tunas ,  
f r u t o  apetecido por e l  aborigen. E l  hab i t a t  e ra  de d i f i c i l  
acceso para l a  gente del  su r  y l o s  resguardos montañosos f a c i l i -  
taban l a  defensa del  t e r r i t o r i o  por l o s  indios  nómades. 

Los grupos más importantes chichimecas correspondían 
a l o s  guachichiles,  zapatecos y tepeques- Sus rasgos c u l t u r a l e s  
eran s imi la res ,  pero no reconocían una autoridad o j e fe  supremo 
e n t r e  e l l o s  porque su organización era t r i b a l  y en t r e  l a s  d i fe-  
r en tes  agrupaciones mantenían host i l idades  por su extrema belico- 
s idad-  

En 1548, s e  descubrieron minas de p la ta  en e l  despo- 
blado nortino y s e  fundó l a  ciudad de Zacatecas. 
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Dos caminos unían ese centro de población con Guadala- 
jara y México. Caravanas de colonos de d i ferente  origen é tn ico  
se desplazaban hacia e l  norte. Portaban elementos para l a  mine- 
r í a ,  ganadería, cu l t ivo  de l a  t i e r r a  y l a s  v i t u a l l a s  necesarias 
para v i v i r  en e l  despoblado. 

E l  nómade, desde sus ata layas ,  bajaba a l  l l ano  y 
saqueaba l o s  cargamentos de recuas, ca r re t a s  y carros.  

Entre 1550 y 1590 l a  guerra fue a "fuego y sangren. 
E l  p r i s ionero  de guerra era reducido a l a  esclavitud.  Presidios 
defendían l o s  centros poblados. La guerra chichimeca adquirió 
por e s tos  aspectos rasgos s imi la res  a l a  guerra de Arauco. 

Pese a e s t a s  semejanzas l a s  d i ferencias  resul tan  
notor ias ,  

La Corona no creó para l a  región un e j é r c i t o  e s t a t a l  
y permanente como en l a  l í nea  del Bíobío- E l  soldado s e  a l i s t a -  
ba anualmente para una expedición y s e  reclutaba frecuentemente 
en t re  colonos y ganaderos de l a  f rontera  (Wayne Powell, 1980: 
344). Escoltaba a l a s  caravanas y emprendía campañas contra e l  
aborigen desde l o s  fue r t e s -  

La paz chichimeca s e  alcanzó en t re  l o s  años 1590-1597. 
Se logró u n  cambio de mentalidad. Se procuró una p o l i t i c a  per- 
suasiva para ev i t a r  saqueos y muertes en es tancias  y centros 
mineros. E l  estado concedía gratuitamente alimentos y vestidos 
hasta que e l  indígena adquiriese práct icas  agr ícolas  t r a smi t idas  
por veteranos de l a  guerra f ronter iza .  Además, y e l l o  fue funda- 
mental, s e  fundaron en su t e r r i t o r i o ,  colonias de gente proce- 
dentes de l  sur ,  Cuatrocientas famil ias  t l axca te l cas  s e  ins t a l a -  
ron en l a s  t i e r r a s  de l o s  guachichiles y tepeques- Su ejemplo, 
como pueblo ag r i cu l to r  del  área mesoamericana unida a l  mestizaje 
or ig inó una variación de conducta en l o s  belicosos ind ios  nóma- 
des. Pacificada l a  zona s e  abr ió  para e l  español de l o s  s i g l o s  
XVII y XVIII una nueva f rontera :  l a  cjobernación de Nueva Vizca- 
ya, donde e l  colono se  enfrenta con los nómades cazadores de 
bisontes.  
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En e l  á r e a  and ina ,  e n t r e  l o s  años 1530 y  1534 l o s  
espa f i o l es  c o n q u i s t a n  Perú. En 1536, e l  a l z a m i e n t o  de Manco 11 
puso en p e l i g r o  e l  dom in io  c a s t e l l a n o  s o b r e  e l  p a í s  and ino .  
E n t r e  1537 y  1572  l o s  Ú l t i m o s  i n c a s  s e  r e f u g i a r o n  en V i lcabamba,  
e n  e l  A n t i s u y u ,  v e c i n o s  con  l o s  p u e b l o s  amazónicos. 

Se p o d r í a  c o n c e p t u a r  esa zona como m a r g i n a l  o  f r o n t e -  
r i z a  r e s p e c t o  a l  á r e a  n u c l e a r .  

E l  mov im ien to  m e s i á n i c o  de T a k i  Ongoy (1560 -1570 )~  
a n t i e s p a ñ o l  y  a n t i c r i s t i a n o  p a r t i ó  .de V i lcabamba-  R e p e r c u t i ó  ese 
mov im ien to ,  no  s ó l o  en l a  zona n u c l e a r  d e l  á r e a  a n d i n a  c e n t r a l  
s i n o  t a m b i é n  e n t r e  l o s  c h i r i g u a n o s  de o r i g e n  g u a r a n í  y e n t r e  l o s  
c a l c h a q u í e s  de S a l t a .  

En un i n f o r m e  de dos o i d o r e s  de l a  A u d i e n c i a  de Char- 
c a s  s e  seña la :  "-.. y a  e s t a  sazón  s e  sonó que e l  I n c a  es taba  
con fede rado  con  c a l c h a q u í  y  con  l o s  c h i r i g u a n a e s  y  que andaba 
p e r s u a d i e n d o  a  l o s  c a c i q u e s  de t o d o  e l  r e i n o  p a r a  que se  a l z a s e n n  
( ~ a r a y ,  1899: 1: 449)-  

E l  mov im ien to  que i r r a d i ó  desde V i lcabamba t u v o  r e p e r -  
c u s i ó n  armada e n  zonas m a r g i n a l e s  d e l  I m p e r i o .  

E l  i n d í g e n a  que p o b l a b a  e l  v a l l e  c a l c h a q u í  y  l o s  
c o n t r a f u e r t e s  o r i e n t a l e s  de l o s  Andes b o l i v i a n o s  se  m a n i f e s t ó  
r e p e n t í n a m e n t e  h o s t i l  a l  e s p a ñ o l -  Nada p e r m i t í a  p r e v e e r  s u  
cambio  de a c t i t u d -  

En 1562, l o s  c a l c h a q u í e s  d e s t r u í a n ,  e n  l a  g o b e r n a c i ó n  
de Tucumán, t r e s  c i udades :  Londres ,  ~ Ó r d o b a  de Ca lchaqu í  y  
Cañete, f undadas  r e s p e c t i v a m e n t e  p o r  Juan Pé rez  de Z u r i t a  en 
1558, 1559 y  1560 -  

En un documento se s e ñ a l a  que,  después de c u a t r o  
meses de a s e d i o ,  s u s  h a b i t a n t e s  ' I de te rm ina ron  de s a l i r s e  huyendo, 
l l e v a n d o  c o n s i g o  s u s  h i j o s  y  m u j e r e s ,  y s i g u i é r o n l e s  l o s  i n d i o s ,  
y ma ta ron  q u i n c e  españo les  de t r e i n t a  y  uno que eran,  y  t r e s  
m u j e r e s  españo las  y  muchos i n d i o s  c r i a d o s  suyosn  ( ~ e v i l l i e r  , 
1945: 47). 
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Por su par te ,  l o s  chiriguanos,  pueblo de origen guara- 
n i  y f ron te r i zo  a l  Imperio, destruían l o s  asentamientos españo- 
l e s  de Condorillo y l a s  Barrancas en 1564, aparentemente i n -  
f luenciados por l o s  calchaquíes (Garay, 1899, 1: 447). 

E l  alzamiento tuvo carácter  fuertemente an t i c r i s t i ano .  

En una car ta  a S.M. de l o s  oidores de l a  Audiencia de 
Charcas, en 1564, s e  señala:"--. se  confederó don Juan Calchaquí, 
cacique de l o s  d iagui tas ,  con o t r a s  provincias comarcanas repar- 
t imientos  de e s t a  ciudad, que son l o s  omagualas, casavindos y 
apatamas y o t ros  y los persuadió que s e  alzasen y matasen a sus 
amos y a s í  l o s  quisieron poner en efecto  si no fueran sent idos  
r e t i r a ron  l o s  que a l l i  estaban, y luego vino mucha gente sobre 
Suipacha adonde estaban algunos españoles y l o s  padres que l e s  
doctrinaban y l e s  hicieron huir ,  hiriendo a uno de e l l o s  y que- 
mando l a s  i g l e s i a s  y l a s  cruces y lavaban con e l  agua bendita 
sus  cuerpos hacieqdo burla diciéndoles que l e s  viniesen a decir  
e l  Ave María, y o t ros  desacatos que no son de decir-- .n (Levi- 
i i i e r ,  1922, 1: 135-136)- 

En var ios  e s c r i t o s  de l o s  jueces de l a  Audiencia de 
Charcas s e  destaca e l  paralelismo de l a  Guerra de Arauco con 
l a s  hos t i l idades  f ron te r i zas  de chiriguanos y calchaquíes. 

E l  l icenciado Matienzo, en ca r t a  a l  monarca, con 
fecha 4 de enero de 1579, señala l a s  incursiones a pueblos de 
españoles de esas e t n i a s  y l a s  compara con l a s  que s e  l ibraban 
en Chile. 

'1 - * .  

l l e r a  
Nuflo 

Señala respecto a l o s  indígenas de lengua guaraní: 
l o s  unos son indios  Chiriguanaes que habitan en l a  cordi- 
y han muerto a t r a i c i ó n  dos muy buenos capitanes que eran 
de Chaves y Andrés Manso que tenían en gobernación l a  

t i e r r a  de l o s  l l anos  que confina con l o s  mismos chiriguanaes y 
a más de doscientos españoles con e l l o s  y robándoles muchas 
armas y todas sus haciendas--. no cesan de hacer daños en e s t a  
provincia y con l a  avi lantez  que cobraron han vuelto a dar 
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ahora s o b r e  T a r i j a  y  mataron a  u n  español  que e r a  a l l í  a l c a l d e  y  
a  v e i n t e  i n d i o s  y l l e v a r o n  o t r o s  i n d i o s  c a u t i v o s  ..." ( L e v i l l i e r ,  
1922, 1: 482). 

Con r e l a c i ó n  a  l o s  c a l c h a q u í e s  des taca :  'l... l o s  o t r o s  
i n d i o s  son d i a g u i t a s  que han hecho no menos daños que l o s  c h i r i -  
guanaes y muerto t a n t a  g e n t e  y robado t a n t a  hacienda como e l l o s .  
Estos  hab i tan  e n t r e  e s t a  p r o v i n c i a  (Charcas)  y de l a  Tucumán y  
han despoblado y  desbara tado  c u a t r o  veces  l o s  pueblos que a l l í  
s e  han hecho y .  fundado por l o s  españoles  y muerto l o s  más de 
el los . - ."  ( L e v i l l i e r ,  1922, 1: 483). 

Coteja  l a  f r o n t e r a  c h i r i g u a n a  y  d i a g u i t a  con l a  mapuche 
a l  s e ñ a l a r :  "..- si l e s  dejamos t a n t o  tiempo sin c a s t i g o  s e r á  
d a r l e s  a v i l a n t e z  para que hagan o t r o  t a n t o  como l o s  de l  e s t a d o  
de Arauco d e l  r e i n o  de Chi le  y  que s e a  n e c e s a r i o  t e n e r  gen te  de 
guer ra  como l o s  hay de o r d i n a r i o  en Chi le  en que s e  g a s t e  más de 
l o  que r e n t a  e s t a  t i e r r a  como s e  hace y g a s t a  en Chile1! ( l e v i -  
l l i e r ,  1922, 1: 482). 

BIBLIOGRAFIA. 

- P d - a h & - d e . C h i e e & - M  
M a c h a d o , c l í d w L d e ~ R e U z o d e ~ ~ e e R e y ,  Mss - 
Medina, B i b l i o t e c a  Nacional,  Sant iago.  

- C a h t a a S u h k + & c i d e d o n A e o m o ~ R w r v M d d  72 dc? 
abL¿e de 7603. Mss- Medina, B i b l i o t e c a  Nacional ,  San t iago-  

- &!& dee gchUcMd& b 0  &U.% U S.M., Fuer te  de Le- 
vo, 9  de a g o s t o  de 1608, Mss. Medina, B i b l i o t e c a  Nacional,  San - 
t i a g o ,  

- ~ d ~ L ~ d o n F / r w i c i s c o M o g & y ~ a S u ~ a -  
Jtad, Lima 1 de mayo de 1624. Mss. Medina, B i b l i o t e c a  Nacio- 
n a l ,  San t iago-  - 



CULTURA, HOMBRE, SOCIEDAD (3.2.1986 

- lkddm&% p L .  h¿w & f/cay kraM Fahn, 8 de a b r i l  de 

1614, Mss. Medina, B i b l i o t e c a  Nac iona l ,  Sant iago.  

- ,  
- FOSTER, GEORGE M., Pbj2dD!~ de a- 

pk$a de ArfárLíca. E s t u d i o s  Americanos, S e v i l l a -  

- G A R A Y ,  BLAS. C!u&mGn de címmda -a a & H&&úa 
c k L ~ y ~ a & ~ d ~ P ~ ,  
Asunción. 

- GONZALEZ DE IJAJERA, ALONSO. @hwañcr y hQpVl0 de -h Gilehrra de 
ch¿ee, S a n t i a g o -  

- JIMENEZ NUÑEZ, ALFREDO, - de & b VhCOga, 
Anales  de l a  U n i v e r s i d a d  H ispa lense ,  F a c u l t a d  de F i l o s o f í a  y 
L e t r a s ,  S e v i l l a .  

- LEVILLIER, R O B E R T O ,  OLQMab q  qmph.tm m Tucurrán q Cuyo, 
Buenos A i r e s .  

- LEVILLIER, ROBERTO, P u d í e n c i a d Q C h a ( r c a s . ~ p ~ d e  
)9iaichztes y oúbuu,  doclmw& d E C M o  de luaslias, 
Madr id .  

- OUIROGA, JERONIMO DE, hhWh4 de de & m de 
Ch¿&, Compi lador  S e r g i o  Fernández L a r r a í n ,  E d i t o r i a l  Andrés 
B e l l o ,  Sant iago.  

- ROSALES, DIEGO. U!& kk~ de Va lpa ra -  
í s o .  

- ROSALES, DIEGO. Híd.¿Wtía GeMehae d& h de C m ,  l i b r o  5 
cap. X I I I  ( c a p í t u l o  o m i t i d o  p o r  V icuña ~ a c k e n n a ) ,  en H i s t o r i a ,  
I n s t i t u t o  de H i s t o r i a ,  P o n t i f i c i a  U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  de 
C h i l e ,  San t i ago .  



z a p a t e r )  LA GUERRA DE ARAUCO EN EL CONTEXTO FRONTERIZO DE ... 

- V A R G A S  CARIOLA, JUAN EDUARDO. ée e.- de'chiee w e,t &@o 
N I ,  t e s i s  p a r a  o p t a r  e l  D ip loma de D o c t o r  en l a  U n i v e r s i d a d  
de S e v i l l a ,  S e v i l l a .  

- WAYNE POWELL, P H I L I P . ~  nr26tiw MigurL& CQedena y & m- 
~~. L a ~ p l o ¿ @ m G n d e h  chdumzm . . 

(1548-1597) 
Fondo de C u l t u r a  Económica, México,  



C U L T U R A ,  H O M B R E ,  SOCIEDAD 

ABSTRACT 

The postulation i n  this essay is t o  t h a t  of a compara- 
t i v e  study of t h e  hispanic-indian f r o n t i e r  i n  Latin America. 4 
basic zones a r e  analized: the  Araucanian, the  north-center pa r t  
of Mexico, the  eas t  bolivian area  and the  calchaqui valley i n  
Sa l t a -  In each of these regions of f r o n t i e r  war brokeout aga ins t  
mapuches, chichimecas, chiriguanos and Argentine d iagui tas ,  
respect ively  . 

The e tnoh i s to r i ca l  rnethod i s  applied i n  order t o  
r e g i s t e r  the  socio-cultural  inc ident  of these  armed clashes.  

Se postula en es ta  comunicación efectuar u n  estudio 
comparativo de l a  f rontera  hispano-indígena en América Latina. 
Se analizan cuatro zonas: Araucanía, centro-norte de Méjico, 
o r i en te  boliviano y va l l e  calchaquí, en Sal ta ,  En esas regiones 
s e  l i b r ó  una guerra f ron te r i za  con mapuches, chichirnecas, ch i r i -  
guanos y d iagui tas  argent inos ,  respectivamente. 

Se apl ica  e l  método e tnohis tór ico  para r e g i s t r a r  l a  
incidencia socio-cultural  de esos encuentros bél icos-  




