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Resumo
Nesta comunicação, tentamos demostrar como o processo de escravidão indígena, no Oriente Boliviano e 
no Paraguai, se desenvolveu por mais de dois século, com o propósito de dimensionar sua verdadeira im-
portância nos processos de formação da fronteira. A analise do avanço e retrocesso das frentes de conquista 
tanto espanhol como português, nos permitirá compreender o impacto e as transformações deste processo, 
na reconfiguração espacial dos grupos indígenas até o século XVIII.

Palavras-chaves: escravidão indígena, Oriente Boliviano, Paraguai, missões de Chiquitos, missões Guarani.

Resumen
En esta comunicación, intentamos demostrar cómo el proceso de esclavitud indígena, en el Oriente boli-
viano y en el Paraguay, se desarrolló por más de dos síglos, con el propósito de dimensionar su verdadera 
importancia en los procesos de formación de la frontera. El análisis del avance y retroceso de los frentes de 
conquista tanto español como portugués, nos permitirá comprender el impacto y las transformaciones de 
este proceso, en la reconfiguración espacial de los grupos indígenas bien entrado el siglo XVIII.

Palabras-Clave: esclavitud indígena, Oriente Boliviano, Paraguay, misiones de Chiquitos, misiones Guara-
níes.

La esclavitud indígena se llevó a cabo en todos los territorios de América donde 
los conquistadores lograron establecerse y fue la primera fuente de mano de obra disponi-
ble que sentó las bases económicas para sostenerse en las nuevas fundaciones. El comercio 
de esclavos era algo corriente y admitido en España y si bien había declinado durante 
toda la Edad Media, “recibió un nuevo impulso a partir del siglo XV a causa del naciente 
capitalismo, la creciente demanda de mano de obra y la exploración de Africa negra, que 
proporcionó los medios para satisfacer esa demanda.”(Dominguez Ortíz 2003:1). Son bien 
conocidos los resultados de la primera etapa de la conquista española causando gran mor-
tandad a la población de las islas de Haiti y Santo Domingo con el comercio emprendido 
por Colón y sus sucesores ante la inexistencia del oro tan buscado. Las guerras contra los 
indígenas que se resistían a la conquista pacífica proporcionaban una buena cantidad de 
esclavos por apresamiento directo o intercambio, y a pesar de las prohibiciones impuestas 
por la Corona española esta costumbre perduró en los territorios de frontera hasta media-
dos del siglo XVIII, 

1 Investigadora y Docente del Instituto de Antropología, Sección Etnohistoria, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires.
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En esta comunicación, intentamos demostrar cómo el proceso de esclavitud in-
dígena, en el Oriente boliviano y en el Paraguay, se desarrolló por más de dos síglos, con 
el propósito de dimensionar su verdadera importancia en los procesos de formación de 
la frontera. El análisis del avance y retroceso de los frentes de conquista tanto español 
como portugués, nos permitirá comprender el impacto y las transformaciones de este pro-
ceso, en la reconfiguración espacial de los grupos indígenas bien entrado el siglo XVIII. 
Trabajamos con un cuerpo documental variado: crónicas, cédulas reales, cartas annuas y 
memoriales de los religiosos para ambas regiones2. La categoría de indio esclavo aparece 
mencionada en todas las fuentes tempranas y se refiere a los indios apresados en guer-
ra, desnaturalizados, cautivos o prisioneros en oposición a “indios amigos” o “nuestros 
aliados”. Son todos aquellos que por derecho a la guerra ofensiva pueden ser cautivados, 
esclavizados y asesinados en el campo de batalla. Aparecen también como “piezas” con la 
obligación de servir de por vida a su dueño o amo. Con el proceso de evangelización y más 
tarde el avance de los indios del Chaco sobre los territorios ocupados durante el siglo XVII 
y XVIII, se resinifica la categoría de “cautivo” para designar un español o un indio cristiano 
que ha perdido su libertad, y diferenciarlo de los “esclavos” o “piezas” reservado solamente 
para los indios infieles de otra nación que se resisten a la evangelización y a vivir bajo las 
normas de las misiones o de los pueblos de indios. Cuando pensamos en la categoría de 
“indio esclavo”, la definimos como aparece mencionada en todas las primera fuentes para 
los Andes y para el Paraguay: “indios apresados en guerra, que pueden ser privados de 
su libertad, desterrados de su territorio y factibles de ser vendidos o intercambiados para 
servir a un solo dueño”, en oposición a la categoría de indios amigos o aliados repartidos 
en encomienda. Así es como a medida  que avanzamos en el siglo XVII, la categoría de es-
clavo remitirá únicamente a los indios “infieles” o “piezas” apresados en guerras defensivas 
llamadas “guerras justas”, donde es factible hacer prisioneros amerindios que no han sido 
evangelizados y que representan un peligro potencial para las ciudades de frontera. A pesar 
de estar expresamente prohibida esa práctica, la forma de legalizar la tenencia se va hacer 
desde un primer momento con la posesión de títulos de indios “yanaconas” en los Andes, 
(sin referencia a una comunidad de origen), una categoría que aún no ha sido suficien-
temente problematizada para esa región y en Paraguay, en las llamadas encomiendas de 
“yanaconas o  indios originarios”. La diferencia con los indios de encomienda es que deben 
trabajar de por vida para sus dueños de sol a sol. 

La expediciones esclavistas llevadas a cabo por los bandeirantes en el área plati-
na y en la región de los andes, fueron abordados desde bien temprano por Affonso de E. 
Taunay (1924-1959), en relación al poblamiento del litoral paulista. Los trabajos de Jhon 
Monterio (1994), Manuela Carneiro da Cunha (1992) y María Regina Celestino de Almei-
da (2001) lo hicieron en relación a Rio de Janeiro. Para la frontera da área platina, tenemos 
los trabajos de Alvarez Kern (1984), Erneldo Schallemberg (2010) y Tau Gaulin (2001) 
y para la frontera oeste, podemos citar los trabajos de Tiago Kramer de Oliveira (2008), 

2 Ulrico Schmid (1993 [1564]). Cabeza de Vaca (2007 [1551], Ruiz Díaz de Guzmán (2010 [1612]), Fernández (2004 [1726]), Enrique 
Finot (2010 [1939]), Garay (1899), Aguirre (1988 [1793]), 
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Alessandra Resende (2008), Joao Ivo Puhl (2008) e Ione Castilho (2012) porque se refieren 
todos ellos a las prácticas de cautiverio indígena.   

En contraposición, en la historiografía de Paraguay, Argentina y Chile, el proceso 
de apropiación de mano de obra indígena esclava y sus circuitos de intercambio solo re-
cientemente se está revelando como un campo de investigación a profundizar. La mayoría 
de los historiadores que analizaron el siglo XVI, mencionaron la existencia de esclavos 
pero no problematizaron sobre este punto. En el imaginario histórico, existe la idea que 
todos los indios fueron integrados a la sociedad por el mestizaje o por el régimen de enco-
miendas, y que la esclavitud indígena, existió solamente en la primera etapa de conquista. 
La continuación de este proceso en los siglos XVII e XVIII, queda oculto por la historia de 
los esclavos africanos claramente los únicos con ese estatus reconocido3.

En el área de la Auraucanía en Chile tenemos los trabajos de Jaime Valenzuela 
(2009) y Jimena Paz Obregón Iturra (2009), para la región del chaco argentino, la inves-
tigación pionera de Ana María Lorandi (2000) sobre el servicio personal como agente de 
desestructuración del Tucumán Colonial y las investigaciones más recientes, de Carina 
Lucaioli y Sergio Latini (2014) sobre los circuitos de cautiverio en la frontera de Santa Fé 
para el siglo XVIII. Todos ellos abordaron el tema de las guerras en la frontera, la desnatu-
ralización de grupos y el traslado a otras regiones para ser vendidos o intercambiado en las 
ciudades donde existía una fuerte demanda. A continuación presentamos las principales 
medidas que tomo la Corona a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII, para erradicar esta 
práctica sobre todo en el corazón de su administración colonial aunque tuvo cierta tolerar-
la en los espacios marginales en las regiones de fronteras problemáticas. 

La legislación Indiana para el Virreinato del Perú

La Corona Española se preocupó, en el siglo XVI, de prohibir el cautiverio, el 
rescate, la venta y el traslado de indios a otras regiones, y el alquiler para las minas y para 
las haciendas, buscando también erradicar los abusos de los trabajos forzados, el cepo y los 
castigos corporales.

Con las Leyes Nuevas se abolió el derecho de poseer indios esclavos llamados de  
“servidumbre personal” y se mandó que todos los indios fuesen considerados “vasallos 
libres” para  impedir  la desnaturalización de indígenas destinados al trabajo en Potosí, el 
comercio con niños y mujeres cautivados que aparecen en la legislación como “yanaconas”. 
y la prohibición de intercambiar sus dueños.  Las ordenanzas de la Audiencia del Plata 
son a favor de tenerlos ocupados al servicio de los españoles y sujetos a ellos, mas con-
templan alguna forma de remuneración. La legislación Toledana buscó limitar la libertad 
y la dispersión de todos los amerindios para controlar la mano de obra indígena y extraer 
excedente para la Corona. Todos ellos debían ser reducidos en aldeas con la obligación de 
prestar servicios a su encomendero, o como yanaconas de por vida, estatus que escondía 
el trabajo esclavo. 

3 Véase Susnik 1971, Sánchez Labrador (2010). Chavez (1968), Avellaneda Perusset (2006),  Avellaneda (2004), Telesca (2010)
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Legislación indiana para Perú contra la esclavitud Indígena

Cedulas Reales Contenido Obstáculos

1540,  15 de Junio 
C.R. a Vaca de 

Castro

Prohibición de la práctica de cautivar 
indios por rescates o en la guerra, y 
sacarlos de las provincias y llevarlos 

a otras partes para su venta o alquiler 
para las minas y las haciendas.

Limitar los excesos de los Capitanes 
en las entradas a los nuevos descubri-

mientos

Numerosos impedimen-
tos o limitaciones en la 

práctica

1541, 28 de Enero 
C.R. a Pizarro

Prohibición de pasar indios de tierras 
cálidas a tierras frías. 

Se siguió practicando 

con los indios apresados 
en guerra justa 

1541, 7 de octubre 
C.R. a Pizarro

Se manda que los encomenderos del 
Perú no alquilen sus indios

La práctica no se puede 
controlar

1543, 31 de mayo 
Ordenanzas de 
Vaca de Castro 
para el Cusco

Se intenta limitar los trabajos forzados, 
prohibir el cepo y las cadenas, el mal-

trato y las heridas. 

Prohibición en tomar niños y mujeres 
como yanaconas 

Prohibición del trabajo forzado en las 
minas, solo si el yanacona lo hace de su 

propia voluntad 

Abusos de poder de las 
autoridades coloniales y 
no se les paga nada a los 
yanaconas por sus servi-

cios

Las Leyes Nuevas 
de La Gasca

Un 10% de los indios yanaconas pue-
den trabajar en las minas. No se puede abolir

1549, 7 y 22 de 
febrero C.R.

Prohibición de enviar mitayos a las Mi-
nas y supresión del Servicio Personal

Se sigue mandando in-
dios de encomienda a las 

Minas
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1549 Junta en el 
Perú sobre  escla-
vos, saca de indios 

y traslados

Se prohíbe el traspaso de los indios 
yanaconas de una mano a otra. 

Se manda juntar en pueblos a los in-
dios de los llanos

No hay posibilidad de 
quitar el Servicio Perso-

nal hasta no reemplazarlo 
por esclavos

1552, 23 de enero, 

Constituciones 
para indios Primer 
Concilio Limeño

Organización de pueblos, repartimien-
tos de los indios, entre encomenderos 
y jurisdicciones entre prelados y clé-

rigos, se regula el acceso a la mano de 
obra indígena. 

Suspensión de la Retasa 
se vuelve al Servicio Per-

sonal 

1555, 3 de octubre 
C.R. para el virrey 

Andrés de Hur-
tado

Se ordena realizar visitas, nombrar 
corregidores, abolición del Servicio 

Personal
Imposible de hacerlo 

cumplir

1558, Ordenanzas 
del virrey Cañete 
para la ciudad de 

Cusco
Que los indios encomendados puedan 
ser admitidos como descubridores de 

minas y explotadores y regula la forma 
de beneficiar coca. Se ordena tributar 
en oro y plata para obligar a los indios 
a volcarse compulsivamente en las mi-

nas

En la práctica no se lle-
va a cabo la explotación 
privada indígena se hizo 
siempre a través de un 

español que tenía la con-
cesión de la Mina. 

1561 Ordenanzas 
de la Audiencia de 

la Plata

A favor de mantener a los yanaconas 
ocupados por los españoles y sujetos 
siempre a ellos respetando sus dere-

chos de brindarles una remuneración. 
1562, 25 de mayo,  

Ordenanzas de 
las minas de 

Guamanga de Polo 
de Ondegardo

Los indios se pueden alquilar para 
pagar sus tributos y se intenta limitar 
los abusos sobre los pedidos extraor-
dinarios, la falta de pago de los jorna-
les, estadías prolongadas por exigir el 

reemplazo

Los indios prefieren el 
servicio personal que 

abogar por una remune-
ración justa. 

1563, 2 de diciem-
bre, contra el Ser-

vicio Personal

Se reitera la prohibición del servicio 
personal y del trato esclavistas, sin 

paga, ni alimentos, solo lo indispensa-
ble para su vestir y sustento

1569 18 de octu-
bre, Ordenanzas 
sobre los benefi-

cios de coca

Que los indios que van a esos benefi-
cios no lo hagan contra su voluntad, se 

les pague por sus servicios. 

Se aspira a que los yana-
conas paguen tributo y 
que ingresen en la Caja 

Real.
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Ordenanzas de 
Toledo

Se busca limitar el abuso de los es-
pañoles en las minas, los tambos.,

los obrajes y batanes, los indios de mita 
y los yanaconas

En las regiones de frontera, la manera de perpetuar la esclavitud y lucrar con la 
venta de indígenas fue posible gracias al argumento de “la Guerra Justa” contra los grupos 
que se enfrentaban a los colonos y se resistían a la evangelización. Hasta finales del siglo 
XVII se realizaban entradas en territorios donde vivían los grupos aún no colonizados y 
una vez derrotados eran esclavizados con el consentimiento de las autoridades coloniales y 
de los religiosos. En el siglo XVIII, los ataques de los “infieles” a los asentamientos rurales, 
perpetuaron las entradas en su territorio aunque también se instauraron épocas de paz 
donde se realizaban intercambios con los grupos rebeldes.  

Mapa de Chiquitos

Las primeras entradas en territorio indígena en el siglo XVI, desde Santa Cruz  
promovieron la venta y el intercambio de esclavos con la región de Potosí y de Charcas en 
el Alto Perú. En el otro extremo, la fuerte demanda de mano de obra indígena del puerto de 
San Vicente y la necesidad de contar con mano de obra para la subsistencia, impulso tam-
bién las primeras entradas de captura desde Asunción. La venta de los esclavos, trajo im-
portantes beneficios, que permitieron conectar ambas ciudades con los principales polos 
económicos más cercanos y crear una economía de intercambios para adquirir productos 
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de primera necesidad, construir las primeras estancias de ganado y transformar las tierras 
en productivas4. 
  
Expediciones desde Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra siglos XVI, XVII y XVIII

Expediciones Fecha Entrada

Antón de Gastos 1563 Entrada a Moxos desde Cochabamba ma-
lograda

Diego Aleman 1563 Entrada a Moxos desde Cochabamba ma-
lograda

Luján 1565 Entrada a Moxos desde Cochabamba ma-
lograda

Diego de Mendoza 1568-1572 Somete a los Itatines
Juan Pérez de Zurita 1572-1580 Entrada a Moxos

Lorenzo Suarez de Figueroa 1580-1593
Primera entrada a los Moxos

Guerra contra los Timbús y los Chirigua-
nos 

Juan Torres Palomino 1595 Entrada a los Moxos truncada

Gonzalo Solis de Holguín 1595-1597
Somete a los chiriguanos desplazándolos 

hacia el sur de Santa Cruz. Entradas malo-
gradas a Moxos

Beltrán de Otazu y Guevara 1597-1599 Guerra defensiva contra los itatines en la 
región comarcana de Santa Cruz la Vieja

Gonzalo Solis de Holguín y 
Juan de Paredes 1599-1601 Guerra defensiva contra los Chiriguanos al 

mando del capitán Juan de Parede
Juan de Mendoza Mate de 

Luna 1601-1604 Entrada a Moxos desastrada

Martin Vela Granado 1604-1605 Incursión hacia los parechis, fundación 
de San Francisco de Alfaro, traslado de la 
antigua Santa Cruz a hasta la llanura de 

Grigotá
Martín de Almendras Hol-

guín
1605-1607 Guerra ofensiva contra los chiriguanos y 

posterior cautiverio y redistribución
Gonzalo de Solis Holguin 1617 Entrada a Moxos pasando por los tapa-

curas y torococies hasta los ríos Baures e 
Itonamas

José Cayetano Hurtado de 
Avila

1619 Entrada a los Itonamas para traer cautivos.

4 Véase sobre la esclavitud temprana y los grupos indígenas de esa región Garcia Recio (1988 [1612]). Julien (2008), Combés y Peña 
(2005), Combés (2013), Vázquez Machicado (1992), Parejas Moreno (2011)
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Nuño de la Cueva 1619-1623 Fusión de Santa Cruz y de San Lorenzo es-
trategia defensiva contra los chiriguanos

Gonzalo Solis de Holguín 1624 Entrada a Moxos con final desastrado
Antonio de Rojas 1628 Guerra ofensiva contra los chiriguanos con 

licencia del gobernador Cristóbal de San-
doval y Rojas, se acomete contra sus pobla-

ciones y se toman cautivos
Francisco Rodríguez Peinado 1638-1639 Guerra contra los Mamelucos que arriba-

ron hasta las tierras de los chiquitos
Lorenzo Dávila de Herrera 1647-1655 Guerra ofensiva contra los yuracarés y chi-

riguanos.

Apertura del camino hasta Sta. Cruz la Vie-
ja  para buscar sal.

Jorge del Vivero Maldonado 1656-1660 Guerra ofensiva contra los chiquitos por 
haber asaltado un ingenio azucarero y cau-

tiverio
Alonso de Coca 1660 Expedición contra los chiriguanos

Juan de Arredondo 1667 Expedición a Mojos, resultado 222 cautivos
Benito Ribera y Quiroga 1672-1676 Entrada al río Ypacani en busca del Gran 

Paititi, llegada hasta el río Aguapey. 
Juan Gerónimo de la Riva 

Agüero
1680-1686 Guerra defensiva contra los chiriguanos

Noticias de entradas de Mamelucos para 
esclavizar indígenas en la chiquitanía cen-

tral y en los Llanos de Manso
Agustín de Arce y de la Con-

cha
1686-1691 Refuerzo de la defensa de la ciudad de San-

ta Cruz contra los chiriguanos. Inicio de 
reducciones en la Chiquitanía

Diego Sánchez del Castillo 1691-1692 Entradas de malocas para cautivar a los 
indígenas y someterlos a servidumbre

Juan Robledo de Torres 1692 Guerra y derrota a los bandeirantes llega-
dos a las proximidades de San Javier

Pedro Gálvez Ordoñez 1702 Guerra contra los bandeirantes en el río 
Paraguay y prisión a mercaderes de Char-

cas que intentan comerciar baratijas con los 
indios contra esclavos

Gabriel de Acuña Eguez 1709 Intento de apoderarse de los indios de 
servicio de los cruceños habidos de forma 
irregular. Expedición punitiva contra los 
indígenas puyzocas por el martirio del je-

suita Lucas Caballero
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José C. Hurtado de Mendoza 
y Dávila

1717 Entrada a Moxos para repeler Bandeirantes 
y saca de 2000 indios itonamas

Francisco de Argomoza y 
Ceballos

1729

1735

1741

Guerra contra los mamelucos y entrada 
ofensiva contra los indígenas en las inme-
diaciones del río Paraguay. Alzamiento de 
chiriguanos en las inmediaciones de Santa 
Cruz y guerra ofensiva con participación 

de vecinos, misioneros e indígenas.

Prisión a los Bandeirantes de Cuyaba ave-
cindados en San Miguel

Alonso Berdugo 1760-62 Expulsión de los mamelucos que entran en 
Moxos

Cuadro elaborado por la autora en base a (Finot 2010), (Lasso Varela 2010) y (Sanabria 
Fernández 2008)

Los sucesivos gobernadores de Santa Cruz durante los siglos XVI, XVII, y XVIII, 
alimentaron este comercio con sus entradas en territorio de infieles, capturando a los in-
dígenas rebeldes, y distribuyendo entre sus capitanes los esclavos y otorgando cédula de 
indio yanacona para legalizar la posesión. A partir de 1679 cuando se prohibió la guerra a 
los indios “infieles” en todo el territorio americano, los colonos en las ciudades de frontera, 
se aferraron al último recurso viable, la necesidad de esclavizar a los indios “barbaros” para 
evitar sus ataques a sus poblaciones.

En un primer momento las entradas tuvieron lugar desde Cochabamba hacía la 
región de Moxos, mas luego, se organizaron desde Santa Cruz donde se cautivó a los chi-
riguanos, chiquitos, Itatines, Itonomas y yuracarés. Una de las consecuencias de la presión 
conquistadora fue el incremento de las guerras intertribales entre los distintos grupos ame-
rindios de la región para obtener ellos también cautivos e intercambiarlos con portugueses 
y mercaderes españoles en la región de Charcas a cambio de productos de herramientas de 
metal, armas y ropa.  Estas empresas de captura se hacían una vez por año con el consen-
timiento de todos los  gobernadores de Santa Cruz para alimentar un mercado local y un 
circuito de intercambios que revitalizaba la economía local. Los reclamos de los cruceños 
a las autoridades por indios de encomiendas son permanentes y los permisos otorgados  
terminaban alimentando el mercado de compra y venta de esclavos para otros destinos.  
Un esclavo indio valía 100 pesos, cinco veces menos que un esclavo negro. 

En la región del Paraguay las principales entradas se hicieron en el siglo XVI en 
la  búsqueda de metales preciosos y frente a su inexistencia la principal recompensa fue la 
captura de indígenas para su tenencia o comercialización. A pesar de lo incierto de estas 
expediciones, todos querían participar en ellas porque era permitido el apresamiento de 
amerindios, principal beneficio para los milicianos y sus acompañantes, los indios amigos. 
Las mujeres con sus hijos conformaron la parte más importante del botín de guerra. Los 
gobernadores legalizaba la posesión de los esclavos otorgando cédula de encomienda de 
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yanaconas u originarios y los indios recibían su parte que luego intercambiaban con los 
españoles.

La importancia de ese comercio en el siglo XVI fue tal, que permitió una base 
económica sólida para proseguir la expansión de la conquista y fundar otras ciudades, 
como Santa Cruz, Ciudad Real, Villa Rica y Xeréz, Corrientes, Santa Fé y la segunda Bue-
nos Aires. Pero al final la apropiación desmedida de cautivos provocó de parte de las au-
toridades coloniales el cierre definitivo de la ruta atlántica. La frontera era percibida como 
un espacio de límites difusos con el imperio Portugués, donde existían numerosos pueblos 
de indios hostiles a la penetración española atrapados entre los dos frentes de conquista el 
español y el lusitano.

Al final del siglo XVI, la resistencia indígena ponía en peligro la permanencia de 
los conquistadores en Asunción a pesar del mestizaje inicial.  

Principales entradas de conquista y pacificación en el siglo XVI desde Paraguay

Entradas Lugar Guerra contra Resultados

1531 Entrada de Ale-
jo García

Llegan hasta Tara-
buco en los Andes, 
Pcia. De Charcas

Varios grupos Trae esclavos cha-
nés

1537 Entrada de Juan 
de Ayolas

Al piedemonte an-
dino

chiriguanos y chanés Esclavos chanés 
cargados de metal

1538. Entrada de 
Irala en búsqueda de 
Juan de Ayolas

Isla en el Puerto de 
San Fernando

payaguas payaguas esclavi-
zados sin precisión 
de número

1539. Revuelta gene-
ral en Semana Santa

Asunción Los caciques comar-
canos de Asunción, 
Ibitirusú, Tebicuary y 
Monday

Indígenas mujeres 
entregadas como 
esclavas para esta-
blecer la paz 

1541 Revuelta de los 
guaraníes de Ipané a 
cargo de Alonso Ri-
quelme

Provincia de Ipané Pueblo de Tabaré 8000 indígenas en-
tre mujeres y niños
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1542 Entrada explo-
ratoria de Irala 

A la tierra de los Ore-
jones y Xarayes

Al norte del río 
Paraguay Puerto de 
los Reyes

gandules Despojos de los 
indios amigos

1543 Entrada de Al-
varez Nuñez Cabeza 
de Vaca

A seis leguas de 
Asunción

guaycurús Esclavizan más 
de 400 mujeres y 
niños guaycurús

1543-1544 Entrada 
de Alvarez Nuñez 
Cabeza de Vaca

Hasta la tierra de 
los xarayes o guatos

payaguás, Esclavizan paya-
guás y 3000 xa-
rayes, 

1543-1544 Entradas 
de Hernando y Fran-
cisco de Ribera

Hasta la tierra de 
los xarayes o guatos

guajarapos y guatos s/d 

1545 Entrada de Ñu-
flo de Chávez

Al norte del río 
Paraguay

mbayás s/d 

1547-1549 Entrada 
de Irala y de Ñuflo de 
Chávez a la provincia 
del Chaco y del Perú

Hasta las serranías 
del Perú

timbúes, chiriguanos  
y otros grupos co-
marcanos

Mujeres chirigua-
nas esclavizadas y 
otros indígenas

1553 Entrada de Irala 
y Ñuflo de Chávez 

Puerto de San Fer-
nando hasta Perú

mbayás, frentones o 
negogayés

Indios esclavizados 
o adquiridos…

1554 Entrada de Irala 
al Guayrá

Por el río Tebi-
cuary y Paraná ar-
riba del Salto

Indios tebicuarenses  
paranaenses y tupíes

tupíes esclavizados

1556 Entrada de 
Ñuflo de Chávez al 
Guayrá 

Por el río Paraná, 
Paranapanema, 
Tibajiva

Contra los indios en 
tierras de los pinales, 
de palmares

Son apresados in-
dígenas tupíes y se 
empadronan caci-
ques de los grupos 
guaraníes

1557 Entrada de Ñu-
flo de Chávez por el 
norte y al oeste del 
río Paraguay

250 leguas al nor-
te en tierra de los 
xarayes y de los 
chiquitos

chiriguanos, paya-
guás

gorgorotoquis, chi-
quitos  

Se esclavizan mu-
chos indígenas y se 
reparten entre los 
españoles

1557 Entrada y fun-
dación de Ciudad 
Real

Sobre el Paraná en 
la boca del Pequirí

Empadronamiento 
de todos los indios 
comarcanos

Se reparten enco-
miendas entre 70 
vecinos

1557 Entrada de Ñu-
flo  de Chávez y de 
Hernando de Salazar

340 leguas al norte 
del río Paraguay

xarayes, perebancas, 
corvinas, ortugueses, 
otoñes, pamones, 
xamarecocies y chi-
quitos

Se toman numero-
sos esclavos
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1559 Entrada de 
Ñuflo  de Chávez y 
fundación de La Bar-
ranca

Provincia de los 
gorogotoquis y 
chanés y de los to-
maguazis

Pacificación de los 
gorogotoquis y de los 
grupos restantes

Apresamiento de 
indígenas y empa-
dronamiento de  
una parte de ellos a 
su gente

1559 Alonso Riquel-
me y Ruy García 
Mosquera

Regreso a la ciudad 
de Asunción desde 
el oriente Peruano

Guerra contra los 
chiquitos y agaces

Apresamientos y 
esclavización

1559-1560 Entrada 
de pacificación de 
Francisco Ortíz de 
Vergara y Felípe de 
Cáceres

Pronvicia de Acay 
y de Acaraíbas 
comarcas del río 
Aguapey

guaraníes comarca-
nos

Numerosas muer-
tes y esclavización 
de indígenas

1560 Entrada de Her-
nando de Salazar 

Provincia de los 
tomaguazis y sus 
comarcas 

Pacificación de los 
tomaguazis y jores y 
sus comarcas

s/d

1560-61 Entrada de 
Ñuflo de Chávez y 
segunda fundación 
de Santa Cruz de la 
Sierra

Provincia de los 
gorogotoquis

Pacificación de los 
gorogotoquis y otros 
grupos

Apresamiento de 
indígenas y empa-
dronamiento gene-
ral y adjudicación 
de encomiendas

1561 Entrada de 
Alonso de Riquelme 
al Guairá y al Paraná

Ciudad Real y sus 
inmediaciones, rio 
Ubay, río Paraná

A los grupos comar-
canos, y del Paraná 

Apresamiento de 
caciques e indíge-
nas, empadrona-
miento general

1563 Entrada de pa-
cificación de Alonso 
Riquelme y de los 
Guaycurús

Provincia del 
Guayrá

A los guaraníes co-
marcanos hasta el río 
Aguapey

Apresamiento ge-
neral de muchos 
grupos 

1564 Entrada de Ñu-
flo de Chávez desde 
Asunción a Santa 
Cruz con numerosa 
gente de Asunción

Región de Santa 
Cruz y río Aguapey

chiriguanos e indios 
encomendados de las 
comarcas de Santa 
Cruz

s/d

1566 Entrada de 
Alonso Riquelme  y 
Ruy G. Mosquera

Región del litoral 
para asegurar las 
tierras y chacras 
aledañas

agaces Apresamiento y 
esclavización de 
numerosos prisio-
neros

1567 Entrada de Die-
go de Mendoza desde 
Santa Cruz 

Región de los in-
dios guaraníes pro-
venientes de Itatin 
asentados al este de 
río Paraguay

guaraníes, itatines Matanza general 
y esclavización de 
3000 indios itatines
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1568 Regreso de 
Felipe de Cáceres al 
Paraguay

Desde Santa Cruz 
hasta Asunción

guaraníes, itatines y 
payaguás

Trueque de cauti-
vos

matanza y esclavi-
zación de itatines

1569  Entrada de 
pacificación de Ruy 
Díaz Melgarejo 

Al Guayrá y regre-
so a Asunción

guaraníes del Guayrá 
y del Paraná

Apresamiento de 
esclavos

1570 Entrada de Feli-
pe de Cáceres al Rio 
de la Plata

Corrientes, Fuerte 
de Gaboto, Río de 
las Palmas y vuelta 
a Asunción

guaraníes de la re-
gión de Corrientes

s/d

1570 Entrada de 
Alonso de Riquelme 
al Guayrá

Hacia el norte y re-
gión de Mbaracayú

Varios grupos guara-
níes confederados

Matanza general y 
esclavización 

1573 Juan de Garay 
fundación en Santi 
Espíritu

Sobre el río Paraná Guerra a los indios 
comarcanos

Empadronamiento, 
s/d

1579 Campaña mi-
litar  de pacificación 
de Juan de Garay al 
norte de Asunción 

Sobre el río Jejuy guaraníes y nuaras Se tomaron prisio-
neros

1582 Campaña mili-
tar de pacificación de 
Juan de Garay 

Al norte de Asun-
ción

en los campos de 
Xeréz

nuaras y nuguaras Son empadronados 
y dados en enco-
mienda

1591 Campaña mi-
litar de pacificación 
de Pedro Lapuente y 
Pedro de Vera y Ara-
gón

En el Tebicuary, 
Paraná y Corrien-
tes

Indios guaraníes de 
la región del Paraná

s/d.

1592 Campaña mi-
litar de pacificación 
de Alonso de Vera y 
Aragón

En el Tebicuarý, 
Paraná y Aguapey

Indios guaraníes del 
Paraná y regiones 
aledañas 

Se encomiendan 
los indios rebela-
dos como yanaco-
nas perpetuos   

1592-1593 Campaña 
militar de pacifica-
ción de Bartolomé de 
Sandoval

Entre los indios del 
Paraná

Indios guaraníes del 
Paraná y regiones 
aledañas

Son empadronados 
y son repartidos en 
encomiendas
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1598-1599 Campaña 
militar de pacifica-
ción de Hernandarias 

En el río Paraná y 
en el Aguapey

Indios guaraníes del 
Paraná y regiones 
aledañas

Son empadronados 
y repartidos en en-
comiendas

Cuadro elaborado por la autora en base a Ruiz Días de Guzmán, ([1612] 2010), Schmidl 
([1567] 1993), Cabeza de Vaca ([1551] 2007), Aguirre ([1793] 2003)

Sabemos que las reducciones jesuitas representaron un nuevo frente de coloni-
zación interno que tuvo como fin incorporar a la mayoría de los grupos indígenas en su 
interior a fin de pacificar y controlar la región, frente a las primeras entradas de los ban-
deirantes. La alianza con los guaraníes basada en privilegios especiales y armas de fuego 
para la defensa de su propio territorio, permitió la creación de numerosas misiones en las 
provincias del Guayrá, Paraná, Uruguay, Tape e Itatin que representaron un freno a las 
expediciones esclavistas de los portugueses, A pesar del éxito de esta alianza, los lusitanos 
arrasaron en sus sucesivas entradas con las misiones del Guayrá, Tapé e Itatin, y solo para-
ron sus incursiones en 1718 con el descubrimiento de oro en Cuiabá y en el río Guaporé. 

A través del testimonio del padre Xarque en 16875, sabemos que los jesuitas uti-
lizaron de forma periódica, las milicias guaraníes dirigidas por sus caciques, para incor-
porar nuevos grupos dispersos en las reducciones y cuando estos no accedían procuraban 
intercambiar esclavos por rescates, regalar a sus caciques y convencerlos que los visitasen. 
Pero ante la negativa abierta de integrar las misiones, utilizaron el enfrentamiento armado 
y tomaron prisioneros, principalmente mujeres y niños, incorporándolos por la fuerza al 
servicio de una familia. 

5 Tres fueron los métodos mencionados por Francisco Jarque, la compra por rescates de indios prisioneros, canjeándolos por tabaco, 
lienzo o maíz, envío de las milicias guaraníes a los grupos alejados para convencerlos o traerlos por la fuerza y las expediciones de 
misioneros a tierras lejanas y las negociaciones para rescatar a los indios adquiridos que serán llevados a las misiones. Véase Jarque y 
Altamirano ([1687] 2008). 
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Las reducciones de Chiquitos

El proceso de reclutamiento y de incorporación de indígenas tuvo las mismas 
características en las reducciones de Chiquitos y de Moxos.  Joao Ivo Puhl, al investigar los 
métodos de conversión de las misiones de chiquitos ve como los indios reducidos van a 
cautivar grupos cazadores recolectores. Por consiguiente, al ampliar su predominio terri-
torial actuando en un amplio radio de acción, se enfrentaron a los guaycurúes y a todos los 
grupos que encontraban refugio en esa misma banda del río Paraguay.

Por otra parte, el profesor Akira Saito que ha investigado la guerra indígena y la 
expansión misional en Moxos durante los siglos XVII y XVIII, concluye que los jesuitas 
supieron aprovechar la organización para la guerra de los moxeños para expandir sus re-
ducciones cautivando todos los indios infieles, que pasaban a integrar las parcialidades dos 
caciques, dándose en las reducciones, una continuidad de las prácticas de incorporación 
de cautivos de las guerras intertribales.  
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Cuadro de las entradas de jesuitas y chiquitos en territorio de indios infieles 
(1717-1765)

Años Reducciones Entradas
Resultados

1717 San Rafael A los curucanes 211 almas sobrevivientes de las malocas 
lusitanas.

1717 San Rafael P. Zea a los orero-
batás Consigue apalabrar para reducirlos.

1717 San Rafael P. Zea a los careras 16 almas son incorporadas.
1717 San Rafael A los bacusones 480 almas son incorporadas.

1717 San Javier A los guarayos 
Una parcialidad es apalabrada con rega-
los, pero solo los siguen dos parejas jóve-

nes.
1717 San Javier Sin especificar 130 almas huyen de la peste.
1718 San Javier A los guarayos Sin resultados.
1718 San José A los zatienos A la llegada de los chiquitos huyen.

1718 San Juan A los cucarates 95 almas de cucarates (cucutades) son 
convertidas.

1718 San Javier A los guarayos Alianza; se llevan algunos parientes.

1718 San Javier A pueblo de fugiti-
vos de Santa Cruz Sin resultados.

1723 San Juan Entrada a los cucuta-
des c/ P. Castañares

Se funda San Ignacio de Zamucos, con los 
cucutades y los zamucos.

1723 San Ignacio A los zatienos c/ P. 
Castañares

200 almas se incorporan luego de hacer 
las paces con los zamucos y recibir rega-

los.

1729 San Ignacio A los ugaroñes c/ P. 
Castañares 300 almas se incorporan.

1729 San Ignacio Otras expediciones Logran atraer algunos indígenas ugaroñes 
que quedaban esparcidos.

1729 San Rafael A lo Curacanés Los taus traen algunos curacanés huidos 
en 1719.

1730 San Rafael A los Taosios  Los taus traen 13 curacanes huidos re-
cientemente.
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1730 San Rafael A los bazarocas 

Se enfrentan con los Bazarocas que los 
flechan y huyen. Hacen truque de comida 
y objetos y solo consiguen traer a cambio 
9 infieles paresisios (paresis) de idioma 

desconocido.

1730 La Concep-
ción

200 indios a los puy-
zocas y a los payco-

nes 

Enfrentamiento  y persecución. Vuelven 
con 82  puyzocas cautivos entre hombres, 
mujeres y párvulos, y 80 paycones. Total 
162 almas de ambas naciones. Se les re-

parten cuchillos y vestimentas.

1730 San Juan A los caypotorades 
Alianza con un cacique que es llevado a 
la misión apalabrado y agasajado con la 
entrega de muchos regalos; es el cuarto 

intento.   

1731 San Juan A los caypotorades 
c/ P. Contreras

Con muchos indios cristianos llegan al 
campamento, que es abandonado. Se 

encuentran, les piden regalos y luego los 
flechan. Terminan rescatando a 24 almas 
-mujeres y niños-, a cambio de cuñas y 

caballos.

1731 San Ignacio Dos partidas a los 
ugaroñes 

La primera trae 150 almas y la segunda 87 
almas.

1731 San Javier A los baures
De las 177 almas que consiguen llevar a la 
reducción, 36 mujeres -casadas y solteras- 
se escapan (por nostalgia de sus maridos 

y familias).

1731 La Concep-
ción A los baúres Conquistan a 49 baúres.

1731 San Miguel A los guarayos Conquistan dos partidas de guarayos de 
92 y 8 indios, respectivamente.

1731 San Ignacio A los terenas c/ P. 
Castañares

Escolta de 300 Zamucos y Ugaroños. Al-
gunos Terenas se escapan, instan a otros 
para atacar a los neófitos. Caen caciques 
de ambos lados. La mayoría de los llega-

dos al pueblo se escapan.

1731 San Ignacio A los terenas c/ P. 
Castañares

300 neófitos alcanzan a tres familias fu-
gitivas y se les ofrecen numerosos rega-
los. Intercambios amistosos. Descuido y 

muerte a los neófitos.

1732 San Ignacio A los carapaenos c/ 
P. Contreras

Escolta de 12 zamucos y 160 ugaroños 
regresan con 40 carapaenos.
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1732 San Ignacio A los terenas c/ P. 
Contreras

Escolta de 8 zamucos con armas de fuego. 
Son hostigados y fracasan.

1732 San Rafael A los quidabones
Traen 80 quidabones y 12 morejones, y 

muchos bárbaros anónimos por la entra-
da de los portugueses.

1733 San Rafael A los quihones 
Traen algunas familias quihones huyendo 
de los portugueses. Los hombres regresan 
y traen otros 159 al resto de la parcialidad.

1733 San Rafael A los cupuies y za-
rapaes 

En las proximidades del lago Xarayes. 
Fracasa pues no los encuentran. Viven en 

bandas.

1734 San Rafael A los guihones Llegan algunos a la misión. Son regalados. 
Los  acompañan y traen a 159 almas.

1734 San Rafael A los guihones 
Van en búsqueda de nuevas almas y traen 
otras 46. Al año siguiente muchos se esca-

pan y vuelven a su modo de vida.

1734 San Juan A los tunachos Enfrentamiento de palizada y dos neófitos 
muertos.

1734 San Juan A los caypotorades Enfrentamiento de palizada y 20 neófitos 
muertos.

1734 San Javier A los omonomacas
Enfrentamiento y son llevados cautivos. 
Piden regresar y luego les hacen guerra a 

sus acompañantes.

1734 San Miguel A los parisis
Llegan después de los portugueses, que 
los han esclavizado para llevarlos a las 

minas de oro.

1735 San Miguel A los terenas c/ P. 
Castañares

Se enfrentan a los caipotoradas y matan al 
cacique principal de los zamucos. En ven-

ganza matan 150 enemigos.

1735 San Rafael A los morejones Estos fueron cautivados por los mamelu-
cos.

1735 San Miguel A los guarayos Traen 250 guarayos pacíficamente, de los 
cuales muchos huyen.

1736 San Ignacio A los carapaenos Asaltos en el camino. No los pueden en-
contrar.

1736 San Javier A los burillos c/ P. 
Castañares

Se adelantan 60 neófitos; alboroto; huyen 
y solo traen  17 cautivos.

1739 San Javier A los tunachos Vuelven luego de tres meses con las ma-
nos vacías.
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1739 San Miguel A explorar el terri-
torio

Escolta de 250 neófitos. Solo encuentran 
aldeas vacías; no encuentran rastros de 

naciones.

1739 Concepción A los quivichos c/ P. 
Sreigner

Escolta de 260 neófitos. Anteriores inten-
tos fallidos (muertes y guerras). Fracaso 

por inundaciones y lluvias.

1739 San Ignacio
Al Pilcomayo 

c/P. Chomé

70 leguas exploradas y regreso por miedo 
a los Tobas, por ir con jóvenes poco ex-

pertos en armas de fuego.

1739 San Juan 
Socorro a la expedi-
ción al Pilcomayo c/ 

P. Chomé

25 neófitos morotocos baqueanos persi-
guen a los Tobas. “Centinelas del río”, en 
dos formaciones, asaltan su aldea sobre 
el río Yavevirí y regresan con 20 cauti-

vos que no pueden huir  -son mujeres y 
niños-.

1740 San Juan y 
San Ignacio

Al Pilcomayo c/ P. 
Chomé

Salen con 70 morotocos y otros zamucos; 
toman cautivos.

1740 San Miguel A los guarayos
Salen 200 neófitos. Encuentran solo al-
deas desiertas. Traen 34 parabaros y el 

resto se resiste.

1740 Concepción A los quivichocas 
Salen 260 neófitos y los siguen de regreso 
45 Baures escapados de las misiones de 
moxos, que tenían miembros de su mis-

mo grupo en ese pueblo.

1741 San Miguel Pueblo asaltado por 
los tobas

Son repelidos; dejan lanza clavada en 
señal de que regresarán.

1741 San Rafael A los parisis Traen tres cautivos; el resto se fue con los 
portugueses.

1742 San Ignacio
Es nuevamente asal-
tado por los tobas a 

caballo

Se toman dos cautivos, que son conduci-
dos al pueblo de San Juan para que no se 

escapen.

1743 San Miguel Se incorporan gua-
rayos 

Vuelven los huidos y traen a sus parientes 
por causa de los portugueses.

1751 San José A los ugaroños Regresan, luego de dos meses, sin nadie.

1751 San Igancio A los bárbaros Los sorprenden; muchos se escapan; otros 
75 se entregan.

1751 San Juan Reciben algunos 
bárbaros Se escapan bien lejos de los pueblos.

1751 San José A los bárbaros fugi-
tivos Logran apenas regresar con 44.
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1753 San Miguel A los bárbaros a 120 
leguas

Los indios los flechan y los obligan a re-
troceder.

1753 San Juan 
A los caypotorades 

c/ P. Esponella
Huyen todos y solo logran cautivar a unos 

pocos.

1754 San Juan y 
San José

A los caypotorades 
c/ P. Esponella

Sale con 300 neófitos para cercarlos. Dan 
muerte a dos neófitos. Se les hace embos-

cada y se los gana con regalos y dones. 
Planes para una fundación cerca del río 

Paraguay.

1755 Santiago A los tunachos c/ P. 
Patzi Son atacados por los tunachos.

1756 Santiago A los tunachos c/ P. 
Troncoso

Trajeron 19 cautivos, entre mujeres y jó-
venes.

1756 San Juan A los caypotorades Sin resultados.

1757 Santiago A los tunachos c/ P. 
Lardin

Se busca el sitio para fundar Sagrado Co-
razón. 

1758 Santiago A los tunachos c/ P. 
Troncoso

Se les propone formar un nuevo pueblo. 
Se lleva a sus mujeres, que se resisten, lle-
vándoselas de regreso. Quedan sus hijos 

de rehenes.

1759 Santiago
A los tunachos 

c/ P. Troncoso

Consiguen traer una parcialidad de los 
tunachos a Sagrado Corazón. Algunos 

huyen al poco tiempo.

1760 Santiago A los caytoporades 
c/ P. Patzi Solo lo siguen algunas familias.

1760 Santiago
A los imones 

c/ P. Troncoso

Con 200 y 112 neófitos de San Juan. Se 
rinden los caytoporades; traen 302 indí-

genas.

1760 Santo Cora-
zón

Al río Paraguay c/ 
P.Chueca Se alistó un grupo de 300 neófitos.

1760 San José A los terenas
300 indios recorren 100 leguas. Faltos de 
agua, regresan con 90 infieles de otra na-

ción.

1760 Santiago 
A los caypotorades 

c/ P. Misionero
Salen 100 neófitos y traen 20 indios; los 

demás no quieren ir.

1760 San Juan A los ugaraño y Za-
muca Huidos de las misiones.

1763 Santiago A los caypotorades y 
Tunachos 

Residuos de los que el año anterior se ha-
bían agregado a ese pueblo. Se juntaron 

95 indios dispersos por el monte.
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1763 Santo Cora-
zón

A los guaycurúes 

c/ P. Guash

Invita a 36 guaycurúes para que lo sigan y 
cuando llegan cerca de la estancia matan 

al religioso; otros 9 neófitos roban y cauti-
van 6 mujeres.

1763 Santo Cora-
zón

A los guaycurúes 

c/ P. Chueca
Escolta de 400 soldados, pero no logran 
alcanzarlos ni recuperar a los cautivos.

1764 Santiago Al norte c/ P. Tron-
coso

Con 200 chiquitos al mes encontraron a 
unos indios que no hablaban la legua y 

fueron guerreados, sufriendo bajas y heri-
dos. Regresaron sin nada.

1764 Santo Cora-
zón 

A los guaycurúes 

c/ P. Patzi y el P. 
Chueca

Con 700 indios regresan luego de dos me-
ses, en la incomodidad de los pantanos, 

sin avistarlos.

1764 Santo Cora-
zón A los imones

De los 400, solo 100 quisieron venir; los 
otros 300 fueron diezmados y cautivados 

por los guaycurúes.

1765 Santo Cora-
zón

Los guaycurúes son 
hechos prisioneros

A la llegada a la estancia de La Cruz fue-
ron hechos cautivos 296 y trasladados a 

otras reducciones.
Fuentes: Cartas anuas de 1735-1742, 1743-1750, 1751-1756 y 1757-1762 y Documentos de 
la Provincia del Paraguay 1762-1767 en Matienzo (et al.), 2011.

Las Cartas Annuas de Chiquitos investigadas no dejan dudas sobre los procedi-
mientos en la organización de expediciones para cautivar/evangelizar a los infieles. Entre 
los años 1717 y 1765, se pueden reconstruir 81 expediciones organizadas por los indios 
chiquitos, donde se incorporaron por cautiverio un grupo muy grande de parcialidades y 
grupos étnicos diferentes. También el análisis de estas incursiones, nos permitió identificar 
un modus operandus común en todas ellas:

Para expediciones de exploración y contacto entre parcialidades conocidos o gru-
pos dispersos, se reunía un grupo de una misma misión. Las milicias podían reunir entre 
200 o 300 indios chiquitos armados con arcos y flechas envenenadas, lo que revela a ne-
cesidad de contar con una fuerza defensiva importante frente a otros grupos, una partici-
pación masiva de diferentes parcialidades en esas entradas con capacidad de confederarse 
para reforzar su propia defensa. 

Las expediciones podían durar de dos a tres meses y en algunas misiones se ha-
cían hasta dos entradas anuales a diferentes territorios.  En cada expedición se hacían un 
promedio de 50 a 100 cautivos y algunas veces se duplicaba.  Los enfrentamientos termina-
ban siempre con la captura de mujeres e infantes que eran llevados a las misiones y dejados 
en custodia con los jefes que los distribuían entre las familias de su parcialidad.  Sucedía 
que grupos enteros o una parte decidían fugarse e volverse al monte, y para evitar a fuga de 
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los más rebeldes, se los trasladaba preferentemente con los ojos cubiertos a otra reducción 
donde desconocían el territorio. 

Los misioneros participaban de estas entradas solo cuando el motivo principal 
obedecía a las directivas expresas de los Provinciales: realizar entradas con el propósito de 
fundar una nueva reducción, encontrar una vía de comunicación a través del río Paraguay 
y Pilcomayo, o enfrentarse a un enemigo superior para poder pacificar la región en vista 
de realizar una nueva reducción. Para enfrentar un enemigo más poderoso como los Guay-
curúes o los Chiruguanos, se juntaban varias reducciones que llegaban a reunir setecientos 
o mil indios de diferentes grupos. 

El intenso patrullaje de los chiquitos en un territorio cada vez más grande, aca-
bó con las entradas de los españoles y los chiriguanos pasaron a ser los principales pro-
veedores de esclavos en la región de los andes. Los grupos cazadores recolectores que se 
encontraban al este fueron expulsados de sus territorios tradicionales y empujados a la 
frontera con los portugueses que intentaron atraerlos con el intercambio de bienes. Mas la 
descubierta de las minas de oro y la instalación de Cuiaba y Vila Bela, amplío  el circuito 
de asaltos e intercambios de esclavos,  entre portugueses, indios y españoles, y también 
fortaleció las alianzas entre grupos indígenas sobre el eje del río Paraguay, principalmente 
los payaguas, mbaya, guaycurúes y abipones, aumentando los asaltos en las estancias, vol-
viendo insegura la navegación y las vías de comunicación terrestre. Los chiquitos también 
competían con los grupos del chaco y su red de intercambios de cautivos con las ciudades 
españolas y por eso los guaycurúes intentaron varios veces asaltar a reducción más próxi-
mas de su territorio.  

El refuerzo de la defensa militar a partir de 1740, también restringió la movilidad 
de los payaguás y mbayás-guaycurús que solicitaron una reducción con los jesuitas para 
alcanzar la protección de los religiosos. La misión de Belén al norte de Asunción, les per-
mitía circular libremente por la ciudad, practicar sus asaltos a escondidas de los religiosos 
y de las autoridades y tener un lugar seguro donde refugiarse. El padre Sánchez Labrador 
en su crónica6, señala que los indios chiquitos llegaban hasta las orillas del río Paraguay 
y cautivaban mbayás y más al norte chanás próximos a Cuiabá, Los guaycurúes tomaban 
guanás o chañés por esclavos y los payaguas apresaban esclavos negros y oro dos portugue-
ses que intercambiaban a los españoles de Asunción. Por su parte los abipones de las inme-
diaciones de Santa Fé en alianza con los indios lenguas y tobas, llegaban hasta Asunción 
para asaltar  las estancias y aprovechaban la paz con las ciudades de Corrientes y Santa Fe 
para realizar sus intercambios. 

De ese modo las tribus del Chaco fueron extendiendo sus intercambios y el co-
mercio de cautivos en un amplio arco territorial bajo su domino gracias a las redes inter-
tribales para abastecer las ciudades españolas y el enclave portugués hasta mediados del 
siglo XVIII donde la presión de las milicias profesionales de las ciudades y la instalación 
de fuertes ejercieron un quiebre cada vez más grande en la libertad de sus movimientos. 

6 Véase Susnik (1971)
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Palabras finales

Para concluir podemos afirmar que existió en los siglos analizados un fuerte pro-
ceso de esclavización indígena tanto en Paraguay como en el Oriente boliviano y la región 
del Chaco, por una demanda sostenida de cautivos indígenas durante todo el período ana-
lizado. Numerosos grupos étnicos y parcialidades fueron aniquilados, otros sufrieron des-
plazamientos forzados a otras regiones para ser vendidos como esclavos siendo las mujeres 
y los niños siempre los más afectados por una mayor demanda. 

Las entradas de los bandeirantes y la creación de las reducciones en Paraguay y en 
la Chiquitanía, no mejoró la situación al contrario agravó las guerras intertribales por la 
mayor presión de los indios milicianos con sus expediciones de captura para integrar gente 
nueva a las misiones. Tanto en Paraguay, Chiquitos y Moxos, la estrategia de incorporación 
fue similar a todas: de forma pacífica con presentes y compra de cautivos, o por la fuerza de 
las armas, donde los grupos reducidos reforzaron su poder político incorporando nuevos 
miembros a sus parcialidades y manteniendo viva la guerra, en defensa del espacio territo-
rial funcional a los intereses de los jesuitas.

Para los españoles el comercio de cautivos dejo de ser una práctica lucrativa con 
la instalación de las reducciones y las prohibiciones a la guerra contra los barbaros en 
1720. También para los portugueses dedicados a la exploración de las minas de oro. Los 
grupos indígenas vencedores en las guerras intertribales, como los chiriguanos supieron 
aprovechar la fuerte demanda de los centros mineros y sus haciendas para seguir con un 
comercio lucrativo, sobre el río Paraguay. También los guaycurúes utilizaron la demanda 
de las ciudades españolas y su debilidad militar para crear una red de intercambios de cau-
tivos con otros grupos, alternando los períodos de paz con los asaltos para retroalimentar 
sus intercambios. 

Al comparar las prácticas de cautiverio y su importancia a ambos lados del río 
Paraguay, podemos visualizar como se fueron dando las relaciones interétnicas entre es-
pañoles, indígenas, bandeirantes y religiosos durante casi tres siglos y comprender que 
la esclavitud indígena y sus canales de comercialización, conformaron un proceso irre-
frenable articulado por diferentes intereses y protagonistas según las épocas, espacios y 
circunstancias, responsable de la caída demográfica y de la desestructuración étnica de 
numerosos grupos en ambas regiones. Nuevas investigaciones localizadas en los territorios 
de frontera focalizadas sobre esta temática nos permitirá, sin duda, profundizar más aún, 
para comprender la dinámica de este proceso en toda su amplitud y su articulación con 
otras regiones.  
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