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La política de reducciones es conocida como una de las medidas más drásticas de la 
colonización española en América. Se trata de concentrar o “reducir” aldeas autóctonas 
dispersas, para formar pueblos de mayor escala. El motor impulsor de esta política era la idea 
arraigada en la tradición clásica de que, como los hombres son seres sociales, se harán 
plenamente hombres sólo viviendo en pueblos. Este proyecto “civilizador” fue puesto en 
práctica en un área de gran extensión por parte de agentes civiles y eclesiásticos con miras a la 
dominación política, la explotación económica y el control ideológico. Este simposio tiene 
como objetivo analizar los impactos de la política de reducciones sobre la sociedad indígena 
en los dominios españoles de Sudamérica. Entre los numerosos intentos ejecutados en este 
continente, dos han atraído particularmente el interés de los historiadores: las reducciones 
toledanas de la región andina y las misiones jesuíticas del Río de la Plata. Dados nuestros 
conocimientos actuales, éstas constituyen los puntos de referencia básicos para nuestra 
discusión; no obstante, prestaremos atención a otros casos menos estudiados para dar un 
tratamiento balanceado al tema. Nos proponemos comparar diversos casos para elucidar 
tendencias generales y características particulares. Existen un buen número de estudios de 
casos, pero no se han realizado serios intentos de comparación y síntesis. Esta falta de visión 
global nos ha impedido llegar a un consenso acerca de la significación histórica de las 
reducciones. ¿Esta política contribuyó a poner los cimientos de la dominación colonial? o 
¿fue sólo un episodio más entre otros esfuerzos fracasados? ¿La sociedad indígena se 
transformó radicalmente bajo el régimen reduccional? o ¿aun así logró conservar su esencia? 
Obviamente la respuesta varía según los casos. Pero deberíamos esclarecer la extensión y el 
porqué de esta variación. En la historiografía contemporánea, la política de reducciones suele 
presentarse como unitaria y unificadora. En cambio, queremos resaltar su multiplicidad y 
diversidad. Los funcionarios civiles y los religiosos tenían metas diferentes y el conflicto 
entre ambos repercutía en la evolución de la política. La reacción de los indígenas tampoco 
era unitaria. Muchos opusieron resistencia, mientras otros consintieron vivir bajo el nuevo 
régimen, y algunos aun se apropiaron del modelo y crearon “anexos” a la imagen de los 
pueblos matrices. Por lo tanto, en este simposio, la cuestión ya no es decidir sobre si las 
reducciones fueron un éxito o un fracaso, sino aclarar el funcionamiento de esta institución 
multifacética en medio de diferentes intereses y determinar sus implicaciones para la sociedad 
indígena. 
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3910 - De la reducción al pueblo: procesos de conformación de grupos y territorios a raíz de 
la creación de los pueblos reducción de Catacaos, Sechura y Colán, en la costa de Piura 
 
Autor / Author: 
Diez, Alejandro (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú)  
 
Las reducciones toledanas debían formar pueblos para ordenar a las poblaciones civilizarlas y 
controlarlas. La creación de un pueblo suponía una serie de cambios en la organización 
política y territorial de los pueblos indígenas y también en su vida cotidiana. En esta ponencia 
queremos precisamente problematizar el proceso de creación de los pueblos producto de las 
reducciones, queremos preguntarnos qué cambios eran necesarios para convertir una 
reducción en un pueblo. Los pueblos de indios eran creados bajo los modelos de pueblos 
españoles (y europeos), conformados por poblaciones enraizadas en los territorios, que se 
rigen por reglas de residencia continua y muchas veces una única identidad –con excepción 
quizás de los pueblos en los que existían poblaciones con confesiones religiosas diferentes. 
No era posible reproducir el mismo modelo con poblaciones que originalmente tenían 
patrones diferentes de ocupación del espacio, pertenecían a unidades étnicas y políticas 
diferentes y que por último hablaban idiomas diferentes. La formación de los nuevos pueblos 
en América suponía una extraña álgebra en la que se tenía que generar unidad en el marco de 
las diferencias, transformando y adaptando instituciones, generando múltiples equilibrios 
entre la tradición y las reglas hispanas de organización de la sociedad y también entre los 
diversos grupos indígenas obligados a residir en un mismo ámbito social y político. Nos 
proponemos analizar este proceso en un pequeño grupo de pueblos costeños del norte del 
Perú, entre fines del siglo XVI y fines del siglo XVII, analizando el proceso de conformación 
de los pueblos a raíz de las reducciones a partir del análisis de dos grandes grupos de 
preocupaciones: la conformación de la población y la conformación del territorio. De un lado 
analizaremos las transformaciones y adaptaciones operadas en y entre los grupos de indígenas 
reducidos al pueblo (parcialidades), analizando su demografía, procedencia y sus 
características; prestaremos particular atención a las lógicas de alianza, herencia y parentesco 
en el supuesto que el pueblo cambia las reglas de constitución de los grupos así como al 
tratamiento y el proceso de incorporación o separación de las poblaciones de forasteros. Del 
otro, nos preocuparemos de los términos del pueblo reducción y de los problemas de 
propiedad y acceso a los terrenos y tierras adyacentes a los mismos y las disputas entre los 
grupos reducidos al pueblo pero también con los españoles e indígenas de pueblos vecinos. 
Desde ambas ventanas procuraremos identificar factores, agentes e instituciones que 
permitieron la conformación de las reducciones en unidades sociales y territoriales 
funcionales que posteriormente conoceríamos como pueblos. 
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3996 - El debate sobre las reducciones en el siglo XVII y la lucha indígena por el control de 
sus recursos 
 
Autor / Author: 
Glave, Luis Miguel (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España)  
 
La ponencia trata de los debates sobre las reducciones a partir de la primera campaña de 
composiciones de tierras (1593) y las nuevas leyes sobre el servicio personal y el trabajo de 
los indios (1601 y 1609). Se trataba de un nuevo proceso colonial, una vez que el momento de 
las primeras reducciones de la visita general del virrey Toledo, se daba por concluido y fue 
objeto de presiones y objeciones desde distintos sectores. El sistema colonial se encaminaba 
hacia una crisis de cambio. Esto se expresaba en los planteamientos sobre la reducción 
general que se daban en arbitrios particulares, algunos asumidos por la corona, los intentos de 
llevarla adelante, particularmente para Potosí y su mita, los fracasos sucesivos de los mismos 
y las respuestas de los indígenas a esos planteamientos. Paralelamente al debate acerca de la 
reducción y la mita, se produjeron distintos momentos de nuevas composiciones de tierras que 
compelieron a la población en el espacio y produjeron el avance de la gran propiedad agraria 
y el despojo de los pueblos de sus recursos. Nuestro foco de análisis será el de las respuestas 
de los indios a la subordinación colonial que se expresaba en esas acciones reducidoras. Esta 
respuesta de los naturales tuvo distintos momentos en el siglo XVII. La ponencia se centrará 
en lo que pasó en la década de 1660-1670, cuando llegó al gobierno colonial el virrey Conde 
de Lemos. En esa coyuntura, los curacas del área sujeta a la mita potosina, agitaron sus 
demandas en defensa de sus colectivos y de sus derechos, frente al incremento de la presión 
de los distintos agentes coloniales. Junto a los reclamos indígenas, un grupo de funcionarios 
civiles manifestó un tardío pensamiento lascasiano que inspiraba sus propuestas de reforma y 
control de la corrupción. Estudiaremos los planteamientos de algunos de estos curacas, 
particularmente los de don Gabriel Fernández Guarache. Este mallku de la provincia de 
Pacajes, del pueblo de Jesús de Machaca es la mejor expresión de la figura del curaca andino: 
rico, ladino, capitán de la mita, gobernador de su pueblo por varias décadas. Su vida sin 
embargo estuvo también sujeta a las presiones coloniales sobre las autoridades étnicas: 
prisiones, persecución, embargos, obligación de enterar la mita en dinero suplido de sus 
propios recursos. Gracias a un conjunto de memoriales que se conservan en el Archivo 
General de Indias, podremos reconstruir algo de la historia de la lucha indígena por el control 
de sus recursos frente a las presiones de la crisis colonial. 
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4208 - ANTECEDENTES Y EXPANSIÓN DE UN MODELO MISIONAL EN LAS 
FRONTERAS IBEROAMERICANAS: LAS MISIONES JESUÍTICAS DEL PARAGUAY 
 
Autor / Author: 
Wilde, Guillermo (CONICET, Buenos Aires, Argentina)  
 
La experiencia de los jesuitas entre los guaraníes ha sido objeto de una abundante bibliografía. 
Particularmente en los últimos años el abordaje de la Provincia Jesuítica del Paraguay ha 
enfatizado especialmente una perspectiva etnohistórica que puso énfasis tanto en los llamados 
“procesos de etnogénesis” como en los aspectos de la acción indígena que contribuyeron a la 
definición de un modelo de acción misional y un tipo particular de pueblos de reducción, 
estratégicamente ubicados en zonas de frontera entre los imperios ibéricos. La formación de 
dichos pueblos conllevó importantes transformaciones demográficas, políticas, territoriales y 



económicas, apuntaladas por el despliegue de mecanismos de homogeneización de la 
población indígena bajo categorías jurídicas y clasificaciones étnicas útiles a la administración 
colonial. Los antecedentes y expansión de este modelo misional no han sido suficientemente 
considerados desde un punto de vista que integre el nivel local con el geopolítico global. 
Aunque existen trabajos clásicos sobre las tensiones e influencias de las provincias jesuíticas 
peruana y brasileña en la formación de la provincia paraguaya, dicha perspectiva no ha sido 
suficientemente articulada con procesos locales de interacción, el ensayo de métodos 
diferentes de misión y la trayectoria específica de ciertos jesuitas y líderes indígenas. 
Este trabajo propone entonces recuperar el debate sobre los antecedentes y la expansión del 
modelo misional paraguayo, poniendo énfasis en:  
a) la dimensión geopolítica que visibiliza no solo la tensa unificacióin de las coronas ibéricas 
en el momento de formación de las primeras misiones del Paraguay, sino también las 
rivalidades entre las diferentes provincias jesuíticas actuantes (Brasileña y peruana)  
b) la influencia del modelo reduccional de Juli, en el espacio andino, en la formación de las 
primeras misiones del Paraguay, centrándose en la acción particular de algunos jesuitas, como 
Diego Torres Bollo, cuyo rol fue determinante en la creación de la nueva provincia,  
c) las características y reacción de las poblaciones indígenas en las principales zonas de 
acción misional del primer período, tanto a la estrategia jesuítica de acercamiento pacífico 
como a la política de homogeneización y relocalización poblacional, que acabó por imponerse 
ante el avance de los bandeirantes y los sectores criollos de la sociedad colonial,  
d) la contribución de las transformaciones demográficas y políticas a la consolidación y 
expansión del modelo misional,  
e) la operatoria de las clasificaciones étnicas y la introducción de heterogeneidad cultural 
dentro de la misión, por medio de la incorporación de población llamada “infiel”,  
f) la proyección de dicho modelo de acción misional hacia otras regiones, especialmente 
Chiquitos, con el objeto de conectar espacios distantes dentro del Imperio español, y 
establecer una barrera de contención al avance portugués. 
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4370 - Estudio preliminar sobre la estructura de los cacicazgos de indios guaraníes en las 
misiones jesuíticas del Río de la Plata: análisis de los padrones (1657-1801) 
 
Autor / Author: 
Takeda, Kazuhisa (Museo Nacional de Etnologia, Kasukabe, Japan)  
 
Los estudios relacionados con la historia de las misiones jesuíticas del Río de la Plata son 
abundantes y tratan de diversos temas, pero la mayoría no ha dejado de brindar una imagen 
estática y homogénea de los 30 pueblos guaraníes basada, en demasía, en las crónicas 
jesuíticas. En realidad cada pueblo se estableció según sus propias circunstancias y tiene 
distintas características. La consulta de padrones, documentos históricos todavía inexplorados 
y fundamentalmente diferentes de las crónicas, contribuye a la aclaración estos detalles 
desconocidos hasta el momento.  
  El padrón es la lista nominal de indios guaraníes preparada con ocasión de la visita de los 
funcionarios españoles a los pueblos indígenas. En él se encuentran registrados los nombres y 
los apellidos de los guaraníes tomando por unidad las familias, que a su vez se agrupan 
tomando por unidad los cacicazgos. Mediante la investigación en varios archivos en 
Argentina, Paraguay y Chile, reuní alrededor de 200 padrones de 30 pueblos, elaborados 
desde 1657 hasta 1801. Algunos investigadores han utilizado padrones en sus estudios, pero 
nunca se han analizado sistemáticamente y cronológicamente todos los padrones existentes.  



 Los padrones aportan una gran cantidad de información para comprender mejor los 
cacicazgos de cada pueblo, aunque son escasos los intento. Puesto que el análisis exhaustivo 
del número y la envergadura del cacicazgo desde el punto de vista cronológico pone de 
manifiesto las semejanzas y diferencias de los pueblos guaraníes, el análisis de los padrones 
es urgente para abrir una nueva dimensión en el estudio de las misiones guaraníes.  
 Todavía es necesario mucho tiempo para poder analizar en profundidad la totalidad de los 
padrones. Esta ponencia, en primer lugar, intenta explicar la procedencia, el año de 
confección y las características generales de todos los padrones. En segundo lugar, presentar 
el método -en estado experimental-, que utilizaré para analizar los padrones y, finalmente, 
mostrar algunos resultados parciales, fruto de este experimento, citando algunos pueblos 
guaraníes como ejemplo. 
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5193 - El sueño de la reducción: los Chonos y etnias australes en el modelo misional jesuítico 
 
Autor / Author: 
Moreno, Rodrigo (Universidad Adolfo Ibáñez, Viña del Mar, Chile)  
 
Cuando hablamos de misión en Chiloé, no sólo entendemos por ello a la evangelización que 
los jesuitas hicieron en la etnia Huilliche, principales habitantes del archipiélago meridional. 
Si bien dicha misión fue siempre considerada exitosa por la Compañía de Jesús, hubo 
simultáneamente otras realidades pastorales que no cabrían en esa categorización, porque los 
jesuitas intentaron aplicar modelos reduccionales en etnias que habitaban el extremo sur de la 
Isla grande y en el particular el archipiélago de los Chonos y cuyos resultados distan mucho 
de los que se obtuvieron en la misión circular a los Huilliche.  
 Los jesuitas, al poco tiempo de establecida la primera misión experimental en el Archipiélago 
de Chiloé, iniciaron la exploración hacia el sur del archipiélago donde hallaron un pueblo 
canoero que habitaba principalmente desde el Corcovado hasta archipiélago de los Chonos en 
un área de unos 10.000 km2. Pocos numerosos al momento del primer contacto con el 
europeo y con un sistema económico y de supervivencia precario que les obligaba a realizar 
vida itinerante en el litoral, su número no debió ser mayor a unas quinientas personas 
(Martinic, 2005).  
 Los misioneros, al realizar su primera experiencia misional con ellos, percibieron que realizar 
el modelo evangelizador similar al huilliche era imposible, puesto que el nomadismo de los 
chonos imposibilitaba el trabajo del modelo volante o circular, ya que dicho método requería 
un sedentarismo mínimo que esta etnia austral no tenía.  
 Por esta razón es que la misión con los chonos se hizo de forma esporádica, hasta que con el 
aumento del contingente misionero y las mejoras económicas para el auto sustento del 
proyecto misional de Chiloé, se optó por fundar una reducción en la isla de Guar, experimento 
en que los jesuitas pusieron mucha atención pero que finalmente fracasó.  
 De igual forma, otros proyectos de reducción realizaron los jesuitas con otras etnias australes, 
y tampoco abandonaron la idea de que el experimento de los Chonos podría funcionar, sin 
embargo, los últimos intentos fueron frenados por la expulsión de la Compañía de Jesús del 
territorio en 1768. domingo, 21 de agosto de 2011 
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5678 - Las cofradías y la reconfiguración de las relaciones sociales en los pueblos de indios 
tras la implantación de las reducciones en el corregimiento de Huaylas (1570-1650). 
 
Autor / Author: 
Zuloaga, Marina (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú)  
 
Uno de los efectos indirectos más significativos provocados por la implantación de las 
reducciones en el mediano y largo plazo fue el progresivo asentamiento de población de 
distintas calidades –indios forasteros, españoles, mestizos y castas- en muchos de los pueblos 
fundados en la década de 1570 por Toledo alterando significativamente la base demográfica 
de los pueblos de indios y desbordando ampliamente el molde institucional toledano con que 
fueron creados. Esta heterogénea población llegó a sobrepasar, en numerosos casos, a la 
población de indios originarios lo que afectó significativamente la esencia misma de las 
reducciones, pensadas y proyectadas como exclusivas “repúblicas de indios”. El 
establecimiento permanente de habitantes de diversas calidades étnicas y su estrecha 
convivencia en los pueblos de indios generaron novedosos problemas y desataron fuertes 
tensiones que se hicieron más patentes por la inexistencia de instancias políticas que 
permitieran encauzarlas institucionalmente pues el principal órgano previsto, el cabildo, era 
exclusivo de los indios originarios. Con el transcurso del tiempo la población no india y 
también los indios forasteros fueron desarrollando vínculos de pertenencia cada vez más 
fuertes con sus pueblos buscando mecanismos alternativos a través de los cuales expresar y 
canalizar esa identificación. Esta ponencia se centrará en el análisis de este proceso que tuvo 
profundas consecuencias en el moldeamiento económico y social de la vida de los pueblos de 
indios en el corregimiento de Huaylas entre fines del siglo XVI hasta mediados del XVII. En 
ella se mostrará cómo la Iglesia de los pueblos se fue convirtiendo en el referente fundamental 
de las nuevas identidades surgidas por el avecindamiento de indios forasteros, españoles, 
mestizos, negros y castas en los pueblos de reducción. El protagonismo de las instituciones 
eclesiásticas – particularmente las cofradías- muestra cómo, a falta de otros mecanismos 
institucionales que vertebraran a toda la población, la iglesia del pueblo se fue convirtiendo en 
el elemento clave en la creación del nuevo orden social que hizo posible la convivencia de 
grupos étnica, política, social y económicamente diferenciados. 
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5891 - Cabildos y cofradías en las reducciones de indios del Virreynato del Perú 
 
Autor / Author: 
Penry, Sarah Elizabeth (Fordham University, Bronx, USA)  
 
En el último cuarto del siglo XVI la corona española introdujo a las indias un proyecto de 
trasformación masiva: la concentración de los sujetos indios del rey en nuevos pueblos con 
instituciones de gobierno y religión proveniente de Castilla. Con calles y plazas rectilineares, 
iglesia, culto a los santos, y gobierno por ayuntamiento, estos nuevos pueblos no sólo 
reformaron el espacio vivido, sino crearon repúblicas con auto-gobierno y un fragmento de 
soberanía propia a los vasallos del Rey y de Dios. Pero pocos años después de esta 
repoblación forzada, los burócratas y sacerdotes españoles con bastante frecuencia reportaron 
que los indios habian ausentado, regresando a sus chacras, o huyendo a otros pueblos de 
indios o a las ciudades españoles. De hecho, los indios peruanos no ocuparon a sus nuevos 
pueblos en una manera castellana, y esto ha sido, para algunos investigadores, prueba de que 
la política de reducciones fue un fracaso. Sin embargo, recientes estudios han demostrado que 
la gran mayoría de las reducciones de la época del virrey Toledo—incluyendo gran número de 



pueblos anexos fundados mas tarde—existen todavía, con el estatus de lugares clave para los 
indígenas: ejes donde ser reune el gobierno local, y el espacio donde se celebran las fiestas de 
los santos. Aparentamente, a pesar de ser forzosos, elementos centrales de la cristiandad, y 
auto-gobierno al estilo de los ayuntamientos españoles, fueron adoptados por los indios para 
servir sus propios fines. La ponencia arguye que fue precisamente la recepción y adaptación 
por los indígenas de las instituciones de cabildo y cofradía que convirtieron las reducciones de 
meras agrupaciones forzadas en nuevos colectividades sociales permanentes. Es cierto que los 
andinos no se hicieron cristianos ni tampoco habitantes urbanos en la manera castellana, y por 
eso muchos españoles no fueron capaces de reconocer los indígenas como legitimos vasallos 
del rey o cristianos verdaderos. Pero cabildo y cofradía fueron claves para la creación de las 
estructuras de sentimiento que hicieron de las reducciones lugares significativos para los 
andinos. 
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5962 - Santiago del Cercado y el barrio de San Lázaro: dos mundos indígenas de la Lima 
colonial 
 
Autor / Author: 
Amino, Tetsuya (Universidad de Tokio, Japan)  
 
En la ponencia, intentaré analizar varios aspectos históricos y coyunturales que se observaron 
alrededor de la formación de una reducción urbana del siglo XVI, denominada « Santiago del 
Cercado » , enfocándome, en particular, en un grupo de indios que moraban en el barrio de 
San Lázaro y que se convirtieron, repentinamente, en un blanco de la reducción forzosa del 
gobierno colonial. Estos indios, violentamente reducidos a un nuevo espacio que fue creado 
por el Virrey y que estaba custodiado por los jesuitas, aprovechándose del acontecimiento 
milagroso de la imagen de Nuestra Señora y de la enérgica actividad de su cofradía, 
consiguieron el retorno definitivo a su antiguo barrio, después de azarosos denuedos. A través 
del análisis de los manuscritos hallados en los archivos, tales como los testamentos dejados 
por ellos mismos, trataré de captar la fisonomía verdadera de la población indígena de la urbe 
limeña, sus potencias económicas, sus enérgicas negociaciones políticas y, asimismo, su 
nueva identidad de ser indios “autónomos” en la sociedad colonial. El fenómeno observado en 
aquella coyuntura nos indica que el retorno de estos indios del Cercado a su antiguo barrio 
coincide justamente con lo que se estudia en los casos de las reducciones serranas 
contemporáneas, donde muchos indígenas, aborreciendo la vida impuesta desde arriba en las 
reducciones, intentaban fugarse a los “pueblos viejos” o fundar nuevos anexos para recuperar 
su autonomía perdida. Por lo tanto, el caso que analizo en la ponencia nos ofrecerá un valioso 
punto de vista para comparar varios tipos de « reducciones hispanoamericanas » . 
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6250 - Las reducciones indígenas: ¿instrumento de etnocidio o espacio de etnogénesis? 
 
Autor / Author: 
Saito, Akira (Museo Nacional de Etnología, Suita, Japan)  
 
Con frecuencia, los historiadores han subrayado el carácter “etnocidiario” de la política de 
reducciones. La han calificado como una imposición unilateral de las normas europeas cuyo 
objetivo era liquidar de una vez el modo de vida “bárbaro” de los indígenas. Paralelamente los 



efectos de las reducciones se han evaluado negativamente. Se ha afirmado que la sociedad 
indígena se desestructuró bajo el régimen reduccional y que su identidad y su memoria se 
borraron para siempre. También se ha señalado que las reducciones provocaron migraciones 
masivas de la población indígena, que los pueblos fundados tuvieron una corta vida y que la 
política en sí resultó un fracaso. Por otra parte, en el campo de antropología se observa una 
evaluación diferente. Según algunos investigadores, las reducciones sirvieron de “matriz” 
para la formación de las comunidades indígenas de hoy. Se ha argumentado que los indígenas 
acabaron por asimilar los elementos claves de las reducciones como la vida urbana, el consejo 
municipal, el cristianismo, etc. Además se ha sostenido que con el tiempo, las etnicidades 
autóctonas cayeron en el olvido y que dentro de las reducciones, se formaron nuevas 
identidades comunitarias. Esta ponencia propone sintetizar estas dos evaluaciones opuestas. 
La política de reducciones contenía en sí una contradicción. Por una parte, se podría 
considerarla como uno de los primeros intentos del Estado moderno para vigilar y controlar a 
sus súbditos en todos los aspectos de su vida. Por otra parte, esta política tenía su origen en 
una institución medieval: municipio. Las reducciones eran un ensayo de transplantar el 
modelo de municipio con su forma de gobierno republicano a América. Estas dos 
características contribuyeron a que las reducciones sirvieran tanto de instrumento de etnocidio 
como de espacio de etnogénesis. 
 
Palabras clave / Keywords: reducciones, etnocidio, etnogénesis 
 
 
6936 - Los incas orejones dentro de las reducciones huamanguinas, siglos XVI y XVII 
 
Autor / Author: 
Mizota, Nozomi (Universidad Doshisha, Takatsuki, Osaka, Japan)  
 
Cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, Huamanga era un espacio multi-étnico donde 
se encontraban, entre los grupos originarios, muchos mitimaes de diversos orígenes 
transplantados a la región bajo la política incaica. Entre ellos había varios grupos de los 
orejones, llamados "incas de privilegio", como Antas, Acos o Quiguares orejones. Con la 
caída del Tahuantinsuyu se quedó fijo este panorama étnico, pero la población huamanguina 
incluso estos mitimaes-orejones pronto enfrentaron las alteraciones de su espacio social a 
través de la fundación de las reducciones. Los documentos coloniales cuentan, aunque de 
manera fragmentaria, la existencia de estos orejones en diversas zonas de la región de 
Huamanga como curacas de algún pueblo. Sin embargo, todavía no se han aclarado ni 
calificado bien la influencia y el impacto de la política de la concentración poblacional sobre 
ellos, sus posiciones y relaciones o interrelaciones dentro o fuera de las reducciones. Por lo 
tanto, me gustaría analizar la influencia y la concecuencia de las reducciones sobre los 
indígenas enfocando algunos orejones que entre los orginarios se arraigaron en la zona. 
 
Palabras clave / Keywords: Huamanga, reducción, incas orejones, mitimaes 



7905 - Convivencia y mutua dependencia: Lima y los pueblos de indios de su comarca entre 
los siglos XVI y XVIII. 
 
Autor / Author: 
Teresa, Vergara (Universidad Nacional Mayor de San Marcos / Universidad Catolica del Perú, Lima, 
Perú)  
 
El objetivo de la ponencia es mostrar la relación establecida entre la ciudad de Lima y los 
pueblos de indios de su comarca entre los siglos XVI y XVIII. En primer lugar, interesa 
analizar el impacto de la presencia de la ciudad para las poblaciones de los valles del Rímac, 
Chillón y Lurín durante el siglo XVI. Los cambios que serán motivo del análisis se 
encuentran relacionados principalmente con la demanda de mano de obra y productos de la 
ciudad sobre sus valles. En segundo lugar, se abordará la fuida relación que se establece entre 
la ciudad y los pueblos de indios en los siglos XVII y XVIII. En conclusión, el objetivo de la 
ponencia es mostrar la relación de interdependencia que a lo largo del periodo colonial se 
estableció entre la ciudad de Lima y los pueblos de indios de su comarca. 
 
Palabras clave / Keywords: Lima colonial, reducciones, población indígena, relaciones 
económicas, relaciones sociales. 
 
 
8874 - Del pueblo viejo al pueblo nuevo. Las reducciones, los indios y la extirpación de 
idolatrías en el siglo XVII 
 
Autor / Author: 
Rosas Lauro, Claudia (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú)  
 
En el cuadro de tensiones que a nivel local produjeron las campañas de extirpación de 
idolatrías, es necesario incluir el rol que cumplieron las mismas reducciones, que fueron 
escenario de este proceso y una piedra angular en la política del Estado español frente a los 
indios. Su establecimiento fue parte de la instauración del sistema colonial y tuvieron como 
principal objetivo el control de la población indígena para el cobro del tributo, la organización 
de la mita y la evangelización. 
 Si bien los especialistas han señalado la vinculación entre la extirpación y la fundación de 
reducciones como medio para evitar que los indios vuelvan a sus prácticas idolátricas, no 
profundizaron en el conflicto que se dio entre el pueblo viejo y la reducción, ni relacionaron 
este hecho con la polémica que desataron las reducciones en esta época y sus implicancias 
económicas y políticas a nivel de la política general en el Virreinato del Perú. En este sentido, 
la presente ponencia busca analizar el rol que cumplieron las reducciones en el proceso de 
extirpación de idolatrías a mediados del siglo XVII, su estrecha relación con el debate que se 
dio en torno de ellas así como las implicancias del mismo y finalmente, los posibles efectos de 
la política de reducciones en la identidad religiosa indígena. 
 
Palabras clave / Keywords: reducciones, población indígena, extirpación de idolatrías 
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