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RESUMEN 

 

Se ha realizado un estudio de aproximación acerca de la intervención de guerrillas 

y montoneras de la comunidad indígena de Cayna, que es un tema olvidado, pese a 

que esta comunidad tuvo una contribución significativa con hombres para formar parte 

del ejército libertador, en la sede de la Doctrina de Cayna y en la viceparroquia de San 

Miguel de Cauri de la actual provincia de Lauricocha; el objeto de estudio fue la 

intervención de las guerrillas y montoneras de la comunidad indígena de Cayna en la 

Independencia del Perú, entre 1820- 1824; el propósito fue precisamente  evaluar la 

intervención de las guerrillas y montoneras de la comunidad indígena de Cayna en el 

proceso de la independencia de Perú de 1820 -1824. Se utilizó el método documental 

histórico, bajo los parámetros del enfoque sociocrítico de la investigación cualitativa, 

apoyado de la técnica documental y como resultados se tiene: los aspectos de 

organización, intervención, enrolamiento al ejército regular, participación como 

auxiliares del ejército regular, cooperación en los proceso de comunicación, espionaje, 

apoyo económico con provisiones, también como mano de obra de cargueros, 

cuidadores, guías, cocineros, leñeros, tejedores, escarmenadores, vigías y curanderos. 

Se concluye que la intervención de las guerrillas y montoneras de la comunidad 

indígena de Cayna en el proceso de la independencia de Perú de 1820 -1824, fue 

significativa en el aspecto organizacional, contribución económica, identificación 

política, organización militar y participación de varones y mujeres en el ejército 

regular. 

 

Palabras claves: Comunidad, Indígena, Guerrilla, Montonera  
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ABSTRACT 
 

An approximate study has been carried out on the intervention of guerrillas and 

Montoneras of the indigenous community of Cayna, which is a forgotten topic, despite 

the fact that this community had a significant contribution with men to be part of the 

liberating army, at the headquarters of the Doctrine of Cayna and in the vice-parish of 

San Miguel de Cauri in the current province of Lauricocha; The object of study was 

the intervention of the guerrillas and Montoneras of the indigenous community of 

Cayna in the Independence of Peru, between 1820-1824; The purpose was precisely 

to evaluate the intervention of the guerrillas and Montoneras of the indigenous 

community of Cayna in the process of independence of Peru from 1820 -1824. The 

historical documentary method was used, under the parameters of the socio-critical 

approach of qualitative research, supported by the documentary technique and as 

results we have: the aspects of organization, intervention, enlistment in the regular 

army, participation as auxiliaries of the regular army, cooperation in the 

communication process, espionage, economic support with provisions, also as labor 

for freighters, caretakers, guides, cooks, woodcutters, weavers, scrapers, lookouts and 

healers. It is concluded that the intervention of the guerrillas and Montoneras of the 

indigenous community of Cayna in the process of independence of Peru from 1820 -

1824, was significant in the organizational aspect, economic contribution, political 

identification, military organization and participation of men and women. in the 

regular army. 

 

Keywords: Community, Indigenous ,Guerrilla, Montoneras 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la historia de la humanidad los conflictos sociales siempre estuvieron 

presentes, uno de ellos es el fenómeno de las guerrillas y montoneras que surgió como 

consecuencia de las intervenciones de los sectores populares que buscaban justicia 

social y una mejor calidad de vida. Estos hechos casi en todos los pueblos donde 

hubo injerencia de poder de unos sobre otros se presentaron de manera frecuente. En 

nuestro país, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, ha habido una serie de protestas 

sociales, los mismos que fueron reprimidos violentamente por parte de quienes 

hegemonizaban el poder político. En ese contexto surgió                     el fenómeno de las guerrillas 

y montoneras, sobre todo al promediar los años de 1820, cuando se                   

presentaron las corrientes libertadoras del norte y del sur, primero con el general don 

José   de San Martín y luego con el libertador Simón Bolívar Palacios. Los primeros 

episodios en nuestra región datan desde el 6 de diciembre de 1820, en sus memorias 

José Segunda Roca en relación con la Primera Campaña del General Arenales, 

describe la presencia de cientos de guerrilleros en las cumbres que rodean a la ciudad 

de Pasco. Igualmente, en las cartas del famoso guerrillero José María Guzmán a José 

de San Martín están expresados la presencia de las Guerrillas y Montoneras el famoso 

guerrillero de Huaypacha. Después de la Independencia de Pasco, los pueblos que 

comprendían esa subdelegación se organizaron en guerrillas y montoneras y uno de 

ellos fue la Doctrina de Cayna; sin embargo, la historia oficial hasta ahora ha 

ignorado la enorme contribución de los indígenas de esa comarca, que hoy pertenece 

a la provincia de Ambo del departamento de Huánuco. Durante el proceso de la 

independencia esta doctrina contribuyó significativamente a su consolidación; sin 

embargo, es ignorado por la historia nacional, regional, por instituciones educativas 

como institutos, universidades e incluso por los propios investigadores y, por los 

profesores de historia y geografía. Como tal no contribuyen al fortalecimiento de la 

identidad regional ni nacional, porque está ausente en la enseñanza de la historia local 

y regional de nuestro departamento. Este hecho me motivó a estudiar los aspectos 

medulares de la intervención de guerrillas y montoneras de la comunidad indígena 
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de Cayna en la independencia del Perú 1820-1824. Por esta razón propuse algunas 

preguntas orientadoras para el proceso del trabajo investigativo: ¿Cómo fue la 

intervención de las guerrillas y montoneras de la comunidad indígena de Cayna 

durante la independencia del Perú 1820 - 1824? Como preguntas específicas 

tenemos: ¿Cuál fue el espacio geográfico en donde se desarrolló la intervención de 

las guerrillas y montoneras de la comunidad indígena de Cayna en el proceso de 

independencia del Perú?, ¿Cuáles fueron los antecedentes históricos sobre la                 

intervención de las guerrillas y montoneras de la comunidad indígena de Cayna en 

la independencia de Perú?, ¿Cuáles fueron los aspectos socioeconómicos más 

resaltantes  durante la intervención de las guerrillas y montoneras de la comunidad 

indígena de Cayna en  la independencia de Perú?, ¿Cuáles fueron los aspectos 

sociopolíticos que destacaron durante la intervención de las guerrillas y montoneras 

de la comunidad indígena de Cayna en la independencia del Perú?, ¿Cuál fue la 

ideología de las guerrillas y montoneras de la comunidad indígena de Cayna durante 

su intervención en el proceso de la independencia del Perú? Estas preguntas 

estuvieron orientados al objeto de estudio acerca de la intervención de las guerrillas 

y montoneras de la comunidad indígena de Cayna en la Independencia del Perú, 

entre 1820- 1824. Como  finalidad se precisó los conceptos básicos, se fijó temáticas 

inherentes a las guerrillas y montoneras en la comunidad de San Pedro de Cayna 

durante el proceso de la independencia nacional, cuyas categorías principales fueron 

el contexto geográfico e histórico y la argumentación teórica acerca de las guerrillas 

y montoneras en el proceso histórico de los pueblos del sistema global. Para la 

consolidación de este estudio precisé como metodología de trabajo la técnica del 

documental histórico, toda vez que gran parte de la información se encuentra en la 

Colección Documental de la Independencia del Perú, que se halla en el Archivo 

Regional de Huánuco, Archivo de la Nación, el mismo que utilizamos mediante la 

visita virtual. Asimismo, para la prospección geográfica se visitó, en directo, el 

espacio geográfico por donde recorrieron los guerrilleros y montoneros y 

complementariamente se utilizó Earth Google, para visitar sus espacios inaccesibles 

que ya no pude concretizar durante nuestro trabajo de campo. Como recursos 

complementarios para la consolidación del recojo de datos se utilizó una cámara 

fotográfica, cuaderno de notas, fichas bibliográficas, altímetro y brújula, este último 
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para fines de orientación. En el trabajo de gabinete se ha utilizado el método histórico 

deductivo lógico para el procesamiento de los datos obtenidos y el método 

hermenéutico para la interpretación de los datos obtenidos. Un hecho singular del 

presente trabajo es haber visto el hecho histórico como un todo. En ese contexto se ha 

realizado el análisis de categorías y subcategorías, el análisis topológico, la teoría 

implícita y la argumentación hermenéutica. 

Los resultados se sintetizan en cuatro capítulos que indico de manera sucinta 

a continuación: 

Capítulo I, trata sobre el planteamiento de investigación y contiene los propósitos del 

estudio, la viabilidad, justificación y las preguntas orientadoras. 

Capítulo II, contiene el marco teórico referencial, los antecedentes del estudio, las 

bases teóricas, epistemológicas, antropológicas, conceptuales y la delimitación de 

categorías y subcategorías. 

Capítulo III, trata el aspecto metodológico, como la perspectiva metodológica, el 

diseño metodológico, delimitación de estudio, el modelo de investigación, el proceso 

de triangulación, el trabajo de gabinete, la acción de los participantes, muestreo 

cualitativo, técnicas e instrumentos de recojo de datos. 

Capítulo IV, están los aspectos del análisis del discurso o contenido, análisis de 

categorías y subcategorías, el análisis topológico, las teorías implícitas, argumentación 

hermenéutica y las categorías emergentes. 

El presente trabajo se ha realizado en el marco de mi formación profesional y 

ante la necesidad de contribuir al saber histórico. Por otra parte extiendo mis 

agradecimientos a los miembros del jurado revisores de tesis. Asimismo a mi asesor 

de tesis, quien a pesar  de su recargada labor académica se tomó un tiempo para absolver 

mis dudas e inquietudes. Mil  gracias a todos. 

 

 

 

La tesista 
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CAPÍTULO l. PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

A mediados del siglo XVIII en el mundo se produjeron acontecimientos 

políticos liderados por los sectores populares en busca de su liberación ante la opresión 

de los grupos conservadores liderados por los reyes, como lo ocurrido en los países 

europeos que con mucho acierto nos describe en Wikipedia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Siete_A%C3%B1os (del 10 

de mayo de 2022) “la Guerra de los Siete Años (1756-1763), Francia 

perdió su imperio colonial en la India y América” 

Igualmente, durante este siglo en España empezó el reinado de los Borbones, 

como la nueva familia gobernante que se propuso modernizar el anticuado y 

moribundo sistema colonial del reino hispano y para ello implementó una serie de 

reformas. En la historia Universal se conoce como las famosas “reformas borbónicas”, 

cuya política generó en Hispanoamérica una serie de conflictos sociales, políticos y 

económicos generando protestas de los sectores autóctonos y en los diversos contextos 

de América en el escenario del dominio español. Sin embargo la reforma no fue nada 

agradable para los colonizados, toda vez que generó protestas violentas sobre todo de 

la masa indígena que fue el más afectado con la restructuración del tributo indígena y 

el nuevo remensuramiento de tierras, es decir, la nueva titulación. Los indígenas se 

organizaron en montoneras para defender sus derechos de propiedad y ante la 

prepotencia se vieron obligados a enfrentarse violentamente y en ese contexto aparecen 

las guerrillas como un barco armado de la población popular. El historiador Manuel 

Burga nos refiere sobre la situación de los nativos: 

La sociedad indígena sufre, también importantes cambios cuantitativos y 

cualitativos. En primer lugar, después de la gran peste de 1720 la población indígena 

comienza a recuperarse y a fines del siglo XVIII, se orienta claramente hacía el 

crecimiento. Dentro de esta subsociedad, como se le suele denominar, se había 

producido un proceso de diferenciación social. Los linajes de curacas, como los 

Chuquiwanca de Azángaro o los Condorcanqui de Tinta se habían enriquecido. La 
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explotación de la tierra, el comercio y el arrieraje les había permitido acceder a la 

cultura del blanco y a una mejor comprensión y conocimiento de la realidad andina 

colonial. (pp. 83-84). 

La presencia de los nuevos líderes con mejor conocimiento de la realidad de 

sus pares sometidos a la más cruel explotación indujo a la organización de guerrillas y 

montoneras y defender sus espacios que le pertenecían desde tiempos inmemoriales y 

rebelarse, estar sumergidos en la mita, la servidumbre, el yanaconaje y el sistema de 

pongos que fue una verdadera explotación                        del hombre por el hombre, sencillamente 

por ser indígena. 

De acuerdo a los antecedentes de la lucha contra la opresión y abuso de los 

funcionarios de la corona con tributos impagables en todo nuestro territorio, podemos 

sugerir que el proceso de independización no se inició con la llegada de San Martin en 

Pisco, sino que esto fue un complemento que determinó los resultados vistos hasta la 

fecha, por consiguiente, el protagonismo de la población indígena, dirigidos por 

algunos hacendados, alcaldes, caudillos criollos, entre otros; remonta desde hace 

muchos años atrás aunque con algunos golpes fallidos, pero que hicieron remecer la 

organización española. 

Según Marissa Bazán (2020) En nuestra historiografía independentista se 

dieron dos importantes etapas. 

La primera de carácter regional, en donde la intervención de las montoneras fue 

un hecho inminente y fundamental y la segunda de carácter continental en donde la 

llegada de San Martín y Bolívar fue el complemento final para la determinación de 

nuestra independencia. 

Estos hechos fueron alimentados y apoyados por la organización de guerrillas 

y montoneras quienes ya estaban encaminando de manera rudimentaria el pensamiento 

de revolución en años anteriores y de quienes se pormenorizó poniéndolos en la sombra 

de la historia durante muchos años y dando lugar y reconocimiento a personajes criollos 

que, si bien es cierto encabezaron y dirigieron la causa emancipadora pero que también 

fueron los pueblos quienes dieron mayores aportes en cuanto a la lucha para lograr la 

emancipación, por esta razón en esta investigación se enfatizó la importancia de la 
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intervención de la masas indígenas, dándoles lugar y haciendo hincapié al 

reconocimiento y valoración de los mismos. 

En la nueva edición de la colección documental de la independencia del Perú, 

en el tomo V del volumen I referente a guerrillas y montoneras, Dunbar (2018), 

menciona que: 

Durante el proceso de emancipación la población se encontraba dividida por 

diferentes factores, un grupo de peruanos estaban sumados a las fuerzas realistas 

quienes trataban de mantener el orden dentro del gobierno colonial, mientras que otro 

grupo se disponía a luchar a favor de causa emancipadora, en este segundo punto el 

protagonismo de las masas indígenas no restó importancia a pesar de que las 

condiciones en las que se encontraban no eran tan favorables. 

Durante el proceso histórico surgido en nuestra región se ha identificado 

diversas problemáticas, tal es así que, al indagar sobre una verdadera intervención de 

la población indígena de manera organizada en el proceso independentista de nuestra 

región, no se logra concretar en su totalidad una investigación de índole íntimo, 

detallado y completo; por tanto, lo que busca esta investigación es identificar y detallar 

la información verídica, sistematizarla y brindar un aporte de carácter transcendental 

para la historia de Huánuco, así como también se busca indagar sucesos 

transcendentales, transmitir dicha información y demostrar lo importante que fue la 

intervención de las guerrillas y montoneras dentro del proceso de independización. 

1.2. Preguntas orientadoras 

 

1.2.1. Pregunta orientadora general 

¿Cómo fue la intervención de guerrillas y montoneras de la comunidad 

indígena de Cayna en la independencia del Perú 1820-1824? 

 

1.2.2. Preguntas orientadoras específicas 

¿Cuáles fueron los espacios geográficos de la intervención de las guerrillas 

y montoneras de la comunidad indígena de Cayna durante la independencia 

del Perú de 1820 a 1824? 
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¿Cuáles fueron los antecedentes históricos de la intervención de las 

guerrillas y montoneras de la comunidad indígena de Cayna durante la 

independencia del Perú de1820 a 1824? 

¿Cuáles fueron los aspectos socio económico de la comunidad indígena de 

Cayna durante la intervención de las guerrillas y montoneras en la 

independencia del Perú? 

¿Cómo fue el aspecto sociopolítico de la intervención de las  guerrillas y 

montoneras de la comunidad indígena de Cayna en el proceso de 

independencia del Perú? 

¿Cómo fue el aspecto ideológico durante la intervención de las guerrillas y 

montoneras de la comunidad indígena de Cayna en la independencia del 

Perú en 1820 -1824? 

 

1.3. Objeto del estudio 

La presente investigación ha tenido como objeto de estudio la intervención de 

las                                         guerrillas y montoneras de la comunidad indígena de Cayna en la Independencia 

del Perú, entre 1820- 1824, comprensión del departamento de Huánuco de la 

República del Perú. Como finalidad se precisó los conceptos básicos, se fijó temáticas 

inherentes a las guerrillas y montoneras en la comunidad de San Pedro de Cayna 

durante el proceso de la independencia nacional. Bajo estas premisas se ha 

caracterizado en tres grandes temáticas; el contexto geográfico, el histórico y la 

argumentación teórica acerca de las güerillas y montoneras en el proceso histórico de 

los pueblos del sistema global. 

 

1.3.1 Propósito general 

Evaluar la intervención de las guerrillas y montoneras de la comunidad 

indígena de Cayna en el proceso de la independencia de Perú de 1820 a1824. 

 

1.3.2 Propósitos específicos 

a. Ubicar los espacios geográficos de intervención de las guerrillas y 

montoneras de la comunidad indígena de Cayna durante la 

independencia del Perú de 1820 a 1824. 
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b. Evaluar los antecedentes históricos de la intervención de las guerrillas 

y montoneras de la comunidad indígena de Cayna durante la 

independencia del Perú 1820 - 1824. 

c. Evaluar el aspecto socioeconómico de la comunidad indígena de 

Cayna durante la intervención de las guerrillas y montoneras en la 

independencia del Perú. 

d. Analizar el aspecto sociopolítico de la intervención de las  guerrillas 

y montoneras de la comunidad indígena de Cayna en el proceso de 

independencia del Perú. 

e. Evaluar el aspecto ideológico durante la intervención de las guerrillas 

y montoneras de la comunidad indígena de Cayna en la independencia 

del Perú de 1820 -1824. 

 

1.4. Justificación e importancia del problema 

El estudio de las guerrillas y montoneras es un tema ausente en la historia 

regional de Huánuco, a pesar de su enorme contribución durante el proceso de la 

independencia. Igualmente, en las instituciones educativas dado su ausencia genera un 

sesgo importante para la consecución de la identidad nacional y regional y el 

reconocimiento a los principales protagonistas del acto independentista durante 1820 

a 1824, por lo que fue muy necesario investigar e incorporar contenidos a la historia 

regional. Asimismo, la presente investigación tiene como propósito brindar información 

y conocimiento al lector, ya que el tema es poco estudiando en las instituciones 

educativas y se constituye en un aporte importante en la historia regional y nacional, 

de la misma forma es un referente para continuar realizando estudios en lo que refiere 

a la historia regional y generar expectativas sobre nuestra historia peruana. 

Así como también se especificó los detalles de cómo fue la intervención de las 

guerrillas y montoneras de la comunidad indígena de Cayna en el proceso de 

independencia del Perú durante los años de 1820 a 1824, y cuáles fueron las causas, 

desenlaces y repercusiones que se generó a nivel nacional y regional, considerando 

que nuestra historia, en su conjunto, está sujeta a diversas variaciones, descubrimientos 

y nuevas investigaciones. 
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1.5. Viabilidad 

La presente investigación fue viable porque el ámbito geográfico donde se 

produjo la intervención de las guerrillas y montoneras se encuentra dentro de la 

jurisdicción del departamento de Huánuco en la provincia de Ambo, cuyos lugares son 

cercanos y accesibles al estudio de campo. 

Se contó con un buen contingente de información documental y bibliográfica en 

la colección documental de la Independencia del Perú, reeditado con motivo del 

Bicentenario de nuestra Independencia. 

De la misma forma también se contó con el apoyo del asesor de tesis que es 

una persona especialista en la materia. y los docentes responsables del proyecto 

formativo. 

 

1.6. Limitaciones: 

Poca disponibilidad de tiempo para realizar las investigaciones necesarias dentro 

del periodo establecido del año académico a causa de los compromisos asumidos en 

las instituciones educativas en donde realicé las prácticas preprofesionales; sin 

embargo, se hizo uso óptimo del tiempo. Otra de las limitaciones fue la pandemia del 

Covid 19, que limitó la movilización a las áreas de estudio. 

Poca disponibilidad de recursos económicos para sufragar los gastos que implicó 

el proceso de la investigación en el periodo del cronograma de actividades, sin embargo, 

se logró superar esta dificultad al contar con el aval económico de familiares y 

préstamos realizados por amistades, de esta manera se logró concretar y culminar 

satisfactoriamente la investigación. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1 Marco contextual 

El espacio geográfico donde se desarrolló la investigación se circunscribe en la 

actual comunidad campesina de Cayna, comprensión de la provincia de Ambo, del 

departamento de Huánuco. Cuyos límites actuales son: por el norte con el distrito de 

San Pedro de Chaulán; por el sur los distritos de la provincia de Daniel Alcides Carrión; 

por el este con el distrito de Huácar de la Provincia de Ambo; y por el oeste con San 

Miguel de Cauri de la provincia de Lauricocha. Esta comunidad tiene una población 

promedio de 3 704 habitantes en conformidad al último censo de población y vivienda 

y tiene una extensión de 166,05 km2. Su topografía es accidentada y diversificada con 

picachos andinos, abras profundas, pequeñas llanuras, pampas, faldas llenas de pastos 

e ichus, con variedad de microclimas que le dan una fisiografía particular. La actividad 

principal de sus habitantes es la agricultura, complementado con la ganadería y un 

pequeño sector que se dedica al comercio. Un singular hecho que le distingue son sus 

microclimas y que es un hábitat propicio para el cultivo del maíz, alimento bastante 

consumido por los integrantes de la comunidad. Destacan en su espacio el legendario 

cerro Rondoní y sus lagunas de Segsococha y Huarpay, escenarios donde fueron 

protagonista las guerrillas y montoneras durante la gesta independentista. 

Igualmente, Cayna se remonta a un origen histórico ancestral, en cuya 

jurisdicción se encuentran los famosos complejos arqueológicos de Quiu, Rondoni y 

muy cerca de ella el famoso centro astronómico de Yurichuccho los grandes depósitos 

de colcas. De acuerdo a las referencias de Iñigo Ortiz de Zúñiga (1 562), muy cerca de 

ella se encontraba la famosa vivienda de Juan Chuquiyauri principal curaca de los 

Yachas. Durante la colonia fue cabeza de Parroquia y en el proceso de la 

independencia fue un núcleo importante que cobijó al ejército libertador del norte, 

liderado por Simón Bolívar y sobre todo por el venezolano Don Antonio José Francisco 

de Sucre, como también el legendario Guillermo Miller y los jefes guerrilleros patriotas 

como Jacinto Risco, Isidoro Villar, Francisco de Paula de Otero y un sinnúmero de 

hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas en favor de la causa independentista, que 

están referidos en la parte de los aportes de la presente tesis. 
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2.2 Antecedentes del estudio 

Referente a las güerillas y montoneras de la comunidad de Cayna no se ha 

encontrado un estudio específico, pero existen estudios de otras realidades acerca de 

las guerrillas y montoneras en el escenario de nuestro país. 

 

A nivel internacional 

Escolar (2018). En su artículo titulado “La república perdida de Santos 

Guayama. Demandas indígenas y rebeliones montoneras en Argentina, siglo XIX” 

artículo científico presentado y publicado en estudios atacameños. Arqueología y 

Antropología Sur andinas revista científica de historia 1 CONICET-IANIGLA de la 

Universidad Nacional de Cuyo Mendoza, quien concluye lo siguiente. 

Pese a la consideración anárquica de las rebeliones montoneras de la segunda 

mitad del siglo XIX, la insurrección lagunera puede entenderse como una resistencia 

estatal y republicana en diversos sentidos. 

Primero, porque se arraigaba en una tradición política y jurídica local que había 

articulado instituciones de gobierno, representación política y mediación estatal local 

en un contexto de ausencia o trabajosa construcción de un estado organizado y legítimo. 

Esta institucionalidad estatal y a la vez comunitaria, era deudora de una experiencia 

colonial previa de demandas, adaptación y creación política indígenas, entendiendo 

como tal calificativo no a la preexistencia de un “grupo étnico” sino al núcleo de 

legitimación de intereses colectivos, la adscripción identitaria y la jurisprudencia 

invocada en sus demandas. 

Segundo, porque si bien esta experiencia estatal fue en gran medida derrotada por 

un nuevo proceso colonial republicano hacia las décadas de 1860 y 1870, hasta el 

último momento pugnaron por el reconocimiento de estas tradiciones y autoridad y su 

incorporación burocrática en la estructura del nuevo sistema de Estado, intentando 

preservar sus derechos territoriales indígenas. Los laguneros parecen haber construido 

o reclamado estatidad de un modo consistente y continuo, negociando demandas con 

los poderes gobierno provincial; derecho, autonomía y justicia, o movilizándose 

militarmente. La insurrección de Guanacache, en la que se inserta Guayama como 

referente visible, se explica en gran medida por la crisis luego de la derrota del ejército 

y gobiernos federales, de los canales de negociación por las tierras, derechos e 
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incorporación estatal que habían estado operativos para los laguneros desde principios 

del período independiente. 

La guerra, sin embargo, como el propio discurso de Guayama sugiere, no fue 

necesariamente considerada una “revolución” contra el gobierno o la gobernabilidad, 

sino como un recurso necesario para salvaguardar una legitimidad política previa. Las 

autoridades locales, que lo fueron también del gobierno provincial en comunidades que 

todavía eran catalogadas como “reducciones”, habían aportado apoyo militar a cambio 

de autonomía desde la formación del Ejército de los Andes del general San Martín y a 

lo largo de las guerras civiles. Esta participación (como en general la relativa lealtad 

política al gobierno provincial) había estado ligada a demandas por el respeto y 

legalización de la propiedad de sus tierras en tanto indios. En cierto modo las 

aspiraciones y discursos de los funcionarios locales, jueces, comisarios y subdelegados 

fueron continuadas por Guayama por una vía insurreccional y retomadas con 

posterioridad a su muerte. (pp. 158-157). 

Esta investigación nos ha servido como premisa para poder entender de qué 

manera se organizaban las guerrillas y montoneras en otros contextos y circunstancias 

y de cómo se relaciona con nuestra historia nacional. 

Monterrubio (2015). En su tesis doctoral titulada La guerra de la independencia 

en Segovia y su entorno (1808 1813)” presentada y sustentada en el instituto 

universitario de historia simancas de la Universidad de Valladolid para optar el grado 

de doctor, arriba las siguientes conclusiones: 

Es interesante comentar también que siendo Segovia una provincia con la 

población muy dispersa, lo que es especialmente interesante, que, siendo un territorio 

plagado de fortificaciones, desde pequeños castillos hasta plazas fuertes, sugiere en 

ningún caso resistencia a la ocupación más allá de la lucha irregular y la resistencia de 

carácter civil. No hubo conatos de resistencia desde las poblaciones a ser ocupadas 

militarmente, la resistencia vendría desde la organización en la clandestinidad. Pero 

no entendamos con todo esto que el periodo fue tranquilo en cuando a lo que se refiere 

al enfrentamiento armado, la guerrilla estuvo muy presente y activa. 

La investigación ha entrado una de sus partes en las guerrillas segovianas durante 

el conflicto. Este sistema de combate no es en absoluto un invento de esos años, existía 
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desde la antigüedad, pero es la primera vez que se generaliza por todo el territorio de 

un Estado. Es un acontecimiento que responde principalmente a dos motivos: 1) el 

desprestigio que sufría el ejército, sobre todo por la constantes derrotas y su 

demostrada ineficacia en la lucha contra los franceses, y 2) el hecho de que las tropas 

invasoras dieron un trato denigrante a la población española, principalmente a la rural, 

de la que se aprovecharon para sus aprovisionamientos de todo tipo, podemos decir que 

la organización de la resistencia y de la lucha armada respondió, al menos inicialmente, 

a la autodefensa y no al patriotismo. (pp. 509,510) 

En el caso de Segovia podemos afirmar los citados motivos fueron los que 

originaron el nacimiento de varias guerrillas, formadas por un número muy importante 

de segovianos y liderados por carismáticos jefes. Estas guerrillas son poco conocidas 

como en la actualidad, aunque ha incrementado una cantidad considerable de 

documentos que han permitido conocer su labor durante los cinco años que duró la 

guerra en la provincia. 

Las guerrillas segovianas como la mayoría de las que proliferan por el país, actuó 

no solo contra el ocupante francés, sino también contra los malhechores que 

hostigaban a los viajeros, igualmente estas Partidas se coordinaron en la medida de lo 

posible con el ejército regular para sus acciones. En definitiva, podemos asegurar que 

la forma de actuar de las partidas de Segovia no disco a penas de las formas del resto 

de las guerrillas españolas. (p. 510) 

Políticamente es complicado ubicar a los líderes segovianos ya que no existe a 

penas documentación referente a ello. Solo podemos ubicar a ciencia cierta a Juan de 

Abril, un liberal convencido que lo demostró a lo largo de su vida. Del resto solo 

podemos, en el mejor de los casos, sospechar sobre su ideología, aunque no podemos 

asegurarlo de ninguna de las maneras. Entre las partidas que actuaron en la provincia, 

provenientes de otros lugares, lo tenemos un poco más fácil pues existen caso como el 

de “el empecinado” o merino, famoso liberal el primero y destacado absolutista el 

segundo. Por lo general, y visto el devenir posterior de algunos guerrilleros segovianos, 

la lucha armada irregular en Segovia responde a la autodefensa y su organización está 

marcada por las pautas generales del movimiento guerrillero español. 
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El levantamiento guerrillero es una respuesta de autodefensa ante una situación 

ilegítima que violaba los derechos de una población empobrecida y vilipendiada por 

el antiguo régimen. 

En definitiva, la guerra de la independencia en Segovia, y en todo el país, supuso 

un momento de cambio en el cual antiguas formas no terminaban de desaparecer y las 

nueva no lograban su definitiva implantación (p. 511) 

Las conclusiones que anteceden refieren generalmente a como se originaron las 

guerrillas dentro del contexto europeo y cuales fueron la razones por las que se 

organizaron, aunque de manera clandestina y poco conocidas como en América latina, 

estas ideas me ayudaron a entender y realizar una investigación de manera más 

integrada y generalizada dándome así otros puntos de vista y otros enfoques en cuanto 

a las guerrillas y montoneras. 

 

A nivel nacional 

Scanilla (2021), Estudioso de la University of Illinois at Urbana-Champaign. En 

un interesante estudio de rigor científico presenta un artículo, titulado “Ni con Lima ni 

con Madrid. Guerrillas rurales en la guerra de Independencia del Perú”, que se publicó 

en la Revista del Instituto Riva Agüero de Lima Perú. Es un artículo científico, donde 

el autor bajo el enfoque cualitativo en su modalidad documental histórico analiza la 

participación de las guerrillas y montoneras en la gesta de la independencia nacional. 

En la parte de la conclusión nos refiere: 

A veces, estos coincidieron con los intereses del ejército realista y a veces lo 

hicieron con los del Ejército Libertador. Eso no significa que no apoyaran la 

independencia del Perú, más bien impulsaron acciones que buscaban modificar 

su vínculo con la autoridad existente, ya fueran de uno u otro bando. Lo hicieron 

apremiados por una coyuntura cambiante, pero también atentos a las 

oportunidades que esa coyuntura ofrecía de reacomodo dentro de la estructura 

de poder político local y regional. En ese sentido, la guerrilla fue una clara 

expresión de la voluntad local, tanto de los nuevos liderazgos que emergieron 

como de la oportunidad de establecer una nueva forma de hacer política (p.188). 
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Ciertamente es un documento acucioso que analiza los diversos procesos en 

la que participaron los indígenas durante el proceso de la independencia nacional. Estas 

conclusiones me han servido como referente para contrastar el argumento didáctico. 

Bejarano (2012) Es su tesis realizada para optar el grado de magíster, bajo el 

título de “las montoneras en la emancipación, como recurso didáctico en las ciencias 

sociales: historia”, el estudio ha sido realizado bajo el modelo cualitativo en su enfoque 

socio crítico, donde resalta la heroica resistencia de los hombres del ande, que pelearon 

desde los inicios de la independencia en busca de una justicia social y acabar con el 

yugo español, destaca los diversos pasajes de la resistencia andina desde 1534 con la 

resistencia del Inca Illathopa en Huánuco y en 1536 en el Cusco con Manco Inca. El 

autor destaca en su tesis los diversos acontecimientos que se produjeron durante toda 

la vida colonial y como eje central de su tesis se centraliza en los procesos de la 

emancipación nacional, en donde la participación indígena fue decisiva a través de los 

líderes guerrilleros. Pone énfasis que pese a los esfuerzos desplegados concluido la 

independencia fueron los más perjudicados con la independencia nacional que por el 

contrario el grupo opresor se encontraba incólume en una parte de su conclusión nos 

dice “Todo el heroísmo de nuestros soldados y de nuestros montoneros no bastó esa 

vez para liquidar el pasado” (p. 256). Efectivamente fue uno de los pasajes más tristes 

de la historia nacional de los movimientos indígenas pese a su enorme participación en 

la gesta libertadora de la independencia nacional. 

Esta tesis me ayudó en gran manera para profundizar el marco teórico y 

contrastar con la discusión en lo referente a la intervención de las guerrillas y 

montoneras de Cayna. 

Ramírez (2019) Es su artículo académico publicado en la revista Ciencia 

Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos bajo el título “Próceres 

campesinos en la guerra de la Independencia del Perú”. En este artículo el autor 

describe de manera detallada la participación de los líderes guerrilleros en la sierra 

central de nuestro país. Entre ellos destaca a Marcelino Carreño, Quispe, Ninavilca 

Cayetano Quiroz, Micaela Bastidas Puyucahua, María Parado de Bellido, Emeteria 

Ríos de Palomo; asimismo describe el rol preponderante que cumplieron los 

morochucos en la gesta de la independencia en la región de Ayacucho y finalmente 
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explica las atrocidades que cometían los integrantes del ejército español con los 

indígenas y las personas que colaboraban con el ejército rebelde llamados libertadores. 

En una parte de su pasaje en relación con los conflictos bélicos que se llevó a cabo 

entre españoles e indígenas nos dice: 

En la emboscada de Quillapata, en marzo de 1821 después de la acción 

destructiva en Concepción, los jefes españoles Valdez y Ricafort decidieron 

regresar a Lima por Canta, en Ataura los indígenas mal armados y peor 

organizados sufrieron una carnicería feroz, unos 400 murieron en el choque y 

otro tanto en la mortífera persecución (p. 250). 

En realidad, nos describe un conjunto de hechos violentos que se venía 

produciendo por parte de los españoles contra la masa indígena. Este aporte ha 

permitido reforzar mi conocimiento y me ha servido para contrastar con nuevos 

hallazgos durante la discusión científica de nuestra investigación. 

Espinal (2020). En su tesis titulada “Guerra y guerrillas en los Andes centrales. 

Perú, 1820- 1824” presentada y sustentada Para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Historia, en la Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Profesional de 

Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nos presenta las siguientes 

conclusiones: 

Estimamos que la lógica de la guerra de guerrillas cambió a raíz de la 

implementación de la Campaña Final. Simón Bolívar buscó que los jefes 

guerrilleros y sus unidades armadas fueran incorporados (en masa) al Ejército 

Libertador; con ello, se debía normalizar las técnicas de guerra y supeditar los 

intereses locales al proyecto nacional independentista. En ese orden, las guerrillas 

serían útiles al ejército hasta la conclusión de la guerra. No obstante, las 

deserciones masivas, el ocultamiento de suministros y hombres aptos para servir 

al ejército y la desobediencia hacia algunos oficiales de la patria fueron 

repertorios de acción colectiva de resistencia frente al robustecimiento del poder 

militar. Este tipo de escenario no pudo ser desmontado del todo en las provincias 

del Perú. Fue el legado de la independencia del Perú, en materia política y militar, 

para las sociedades rurales. Si bien la victoria militar fue para el ejército patriota, 

y varias de sus unidades armadas con las del rey (con su logística) fueron 
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desmovilizadas y sus oficiales fueron licenciados e incorporados al andamio 

burocrático del gobierno, el régimen patriota no pudo domesticar por completo 

a las máquinas de guerra de las comunidades rurales. La militarización y la 

politización de las sociedades locales, ocurrido durante la guerra de 

Independencia, hicieron necesario el empleo de las guerrillas en situaciones de 

violencia o cuando se requería negociar (por la fuerza) con el gobierno de turno. 

Esta forma popular de lucha política fue vigente hasta finales del siglo XIX, con 

la creación de un Ejército profesional.  (p. 127, 128) 

De acuerdo a las conclusiones de esta investigación afirmamos que han existido 

cambios de actitud en cuanto a la participación de las guerrillas y montoneras, una en 

donde se desempeñaban de manera rústica, pero con una ideología más clara, mientras 

que en la otra, una vez incorporadas dentro de las tropas libertadoras perdieron la 

esencia de sus ideales gracias a los cambios que sufrieron como nuevos mandos, 

nuevas reglas nuevos intereses entre otras razones, y esto implicó las deserciones en 

masa de muchos indígenas claro está que no a todos les sucedió lo mismo. Para poder 

realizar una investigación más a profundidad ha sido necesario conocer cómo se han 

suscitado las organizaciones de estos grupos guerrilleros, por eso estas conclusiones me 

han sido de utilidad para encaminar y brindar los pormenores en lo que respecta a esta 

investigación. 

 

2.3 Bases teóricas: 

Para el argumento teórico nos basamos en teoría científica de la historia, la 

antropología y las disciplinas colaterales como el folclore, los datos geográficos y los 

diversos fundamentos que se ha planteado a lo largo de la cultura universal siendo uno 

de ellos la teoría acerca de las guerrillas y montoneras. 

Guerrillas y montoneras 

El término guerrilla y montonera es una acepción que tiene largos antecedentes 

en la historia universal los primeros actos de la guerrilla se encuentran a decir de los 

informes de la base de datos Enciclopedia libre de Wikipedia (2022) en los 

acontecimientos históricos de los romanos, los persas, las aventuras de Alejando 

Magno. Los pueblos se organizaron para resistir ante la arremetida de los opresores, 
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como era característica de las sociedades esclavistas, más tarde los feudalistas y los 

capitalistas, es decir durante todo el proceso de la denominada civilización humana se 

produjeron una serie de actos de abusos, saqueos, robos, confinamiento de propiedades, 

secuestro de esposas, hijas e hijos, generando airadas protestas de los pueblos 

sometidos. Estos hechos se produjeron en diversos lugares donde imperaba el 

sometimiento de los vencidos y fue durante todo el proceso histórico. Sin embargo, la 

categoría guerrilla adquiere una connotación histórica durante los albores del siglo 

XIX. Concordando con (Prada, 2008) diremos que la palabra guerrilla adquiere la 

categoría militar durante la invasión de los franceses a España en el siglo XIX con 

Napoleón Bonaparte quien tomo prisionero al rey Carlos IV y a toda la corte y les 

confinó en Bayona como estrategia de humillación a la corona española, hecho que 

motivó la resistencia del pueblo en defensa de su territorio y la dignidad de sus 

gobernantes. El mencionado autor en un pasaje de su disertación nos dice “Al analizar 

el fenómeno guerrillero es necesario definir el concepto de “guerrilla”, que se relaciona 

con el de “guerra irregular” o “guerra pequeña” “(p. 47). Efectivamente está asociado a 

las guerras informales, coyunturales circunstanciales que surgieron como respuesta al 

tirano, invasor o abusivo militar, conde, duque, archiduque, que en Europa era 

frecuente que estos grupos realizaban contra los indefensos sectores populares de las 

poblaciones mayoritarias. El mismo autor en otro pasaje de su argumentación nos dice: 

La palabra guerrilla (o guerra pequeña), que aparece por primera vez en el 

Diccionario de Sebastián de Covarrubias en 1611 y que se utilizó en las ediciones 

sucesivas del Diccionario de la Real Academia de España a lo largo del siglo 

XVIII, se define como “encuentro ligero de armas u operaciones militares 

secundarias”. La guerrilla se compone de partidas de paisanos armados que actúan 

organizadamente, por lo general en operaciones de hostigamiento al enemigo. A 

su vez el término “partida” se relaciona también con el de guerrilla y el de 

“cuadrilla” con el fenómeno del contrabando (p. 47). 

Compartimos los argumentos de Molinar en la forma de su percepción teórica 

acerca de las guerrillas y montoneras. Precisamente esta fue la naturaleza de la 

organización de las guerrillas y montoneras de nuestra área de estudio. Otro autor que 

enfoca los argumentos teóricos de defensa de los pequeños espacios territoriales como 

es el caso de Eguiluz (2013) quien, en su artículo titulado, Aproximación a una teoría 
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socio-política de las pasiones y los sentimientos: l@s comuner@s de Milpa Alta, D.F. 

vistos desde la perspectiva de los “Sentimientos de la Nación””. Estudio realizado en 

México nos dice “Dolió la pérdida de las tierras, del agua, de los bosques, la imposición 

de una cultura punitiva, el desprecio por las imágenes sagradas, la oposición al 

gobierno autónomo” (p. 175). Efectivamente uno de los grandes problemas de las masas 

indígenas fue el problema de la tierra, considerando que los españoles se fueron 

apropiando de las mejores parcelas de las tierras de cultivo y de pastoreo en detrimento 

de la masa indígena, no sólo en México sino en nuestro país, porque los métodos 

utilizados por los españoles fueron casi los mismos procedimientos. Pero a ello 

debemos agregar el abuso en los trabajos de los obrajes, las mitas mineras, mitas de 

plaza, los sistemas de pongajes, la servidumbre con despreciables métodos de 

sometimiento a los sectores autóctonos en nuestra patria. Estos hechos motivaron el 

surgimiento de organizaciones, primero en la modalidad de montoneras y luego en la 

modalidad de guerrillas y montoneras. Un hecho que resaltar fue la resistencia de Juan 

Santos Atahualpa en la zona de Tarma, Chanchamayo, parte de Pasco y Huánuco, 

donde mediante la modalidad de organización en grupos pequeños al que le 

denominaron como las guerrillas y montoneras resistieron por espacio de 20 años entre 

1742 y 1762. Evidentemente fue un referente importante en la sierra central y oriental 

de nuestro país. En el Perú hubo varias protestas populares contra el abuso español, en 

diversas formas de expresión algunos con toma de tierras, otros con enfrentamientos 

violentos, los terceros con y militares llamados despectivamente como guerrilleros que 

no respetaban al sistema imperante establecido en la colonia. (Roel, 1988) describe de 

manera minucioso donde destacan los movimientos de Quito en 1766, Sicasica en 

1770, Pacajes en 1771,   Santiago de Chuco de 1773, Chumbivilcas en 1774, Villa de 

Llata en 1776, los acontecimientos de Urubamba de 1776, entre otros que culminó con 

la gran rebelión de Túpac Amaru en 1780 en la zona sur de nuestro país y más tarde en 

nuestra región con la denominada revolución de Huánuco de 1812. Pero en Huánuco 

hubieron otros acontecimientos trascendentes como el grito de Cayna motivo de 

estudio de esta investigación y evidentemente durante la intervención de los 

comuneros de Cayna durante la presencia del ejércitos libertador del Norte , bajo el 

liderazgo de Simón Bolívar Palacios y la estrategia trazada por don Antonio José de 

Sucre, quien de acuerdo  con nuestra información preliminar recorrió toda la quebrada 
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del Huallaga, y las subcuencas de Huariaca, Chaupihuaranga, Higueras entre otros y 

en ese trajinar estableció zonas estratégicas siendo escogido la comunidad de Cayna 

para recoger víveres para la alimentación de las tropas dado su ubicación estratégica, y 

la segunda zona muy cerca a Cayna la zona conocida como Cuartel Pampa ubicado en 

la jurisdicción de los actuales distritos de Jesús y San Miguel de Cauri  lugar que sirvió 

para el entrenamiento militar de las tropas que se reclutaban en los confines alto 

andinos de nuestro departamento. 

 

Contexto histórico 

La historia del Perú está sujeta a una serie de contradicciones de orden interno y 

externo, dentro de esta dinámica se encuentra las guerrillas y montoneras, que 

emergieron durante la gesta emancipadora de nuestro país, ligado a los sectores 

populares compuesto básicamente por indígenas. Durante el siglo XVIII la corona 

española estuvo dirigido por el sector de la monarquía denominado los Borbones, 

quienes se propusieron modernizar a la decadente corona que habían dejado sus 

antecesores los Hansburgos y sus funcionarios virreinales, donde el resonante distintivo 

fue la corrupción en todos los niveles de la administración colonial, donde estuvieron 

comprometidos los virreyes, corregidores, miembros de la audiencia, y funcionarios 

de diverso orden entre ellos destacaban los corregidores de los indios y ciertamente 

también un sector importante de los curacas. Durante este siglo la corona borbónica 

dedica especial atención a la conservación de sus dominios en América entre ellos los 

virreinatos del Perú, Río de la Plata, Nueva Granada y México incluido sus capitanías. 

Las reformas borbónicas estuvieron orientados a la restructuración de los dominios 

geográficos de los nuevos virreinatos, la administración de los núcleos mineros, el 

control del comercio, la reestructuración política, el remensuramiento de las tierras 

nativas, el pago de nuevos tributos, la acentuación de la servidumbre, la restructuración 

del dominio del clero, y la redistribución del dominio de la administración virreinal 

como el caso de las intendencias, subdelegaciones y partidas. Estos hechos generaron 

una serie de contradicciones de orden económico, político, social y cultural, los mismos 

que recayeron como peso en las comunidades indígenas con graves consecuencias de 

disminución demográfica, pobreza, miseria y la pauperización generalizada de la 

población, tratando este tema (Burga, 1982) en un capítulo titulado Sociedad Colonial 
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(1580-1780), nos refiere “en el mundo rural se había producido cambios sustanciales. 

La costa norte a partir de 1720 había caído en una crisis agraria que tendría una 

duración secular. Los trapiches fueron abandonados y las poblaciones esclavas se 

envejecieron y deterioraron progresivamente” (p.82). Efectivamente esta crisis no 

sucedió solo en el norte, sino que se extendió a todo el territorio del virreinato y en el 

caso particular de Huánuco, las serranías alto andinas fueron azotados por una sequía 

incesante que empeoró la situación económica y social de las comunidades indígenas 

entre ellos Cayna. 

Evidentemente este fenómeno estuvo asociado a otros acontecimientos que 

se venía produciendo en la metrópoli, en los virreinatos de Río de la Plata y Nueva 

Granda, donde las contradicciones de índole principal y secundaria se fueron 

agudizando paulatinamente. En otro pasaje de su disertación (Burga, 1982) nos 

describe de la siguiente forma: 

Ya en Europa se había diseñado claramente la geografía del surgimiento del 

capitalismo industrial. España estaba al margen de esta geografía y más bien 

aparecía ya como un país subdesarrollado y dominado por las economías más 

modernas. España dentro del concierto de potencias europeas, pasa a un segundo 

plano, e incluso algunos llegan a considerarla como una prolongación del 

Gibraltar africano y no como la parte más occidental de Europa. Los orgullosos 

franceses sostenían que Europa termina en los Pirineos (pp. 80-81). 

Efectivamente España atravesaba por una serie de contradicciones de orden 

interno y externo en ese escenario se había descuidado en cuanto a los avances 

tecnológicos de los procesos de industrialización que más tarde le ha de traer 

consecuencias funestas. Igualmente, sus colonias estaban mentalizadas con ideologías 

conservadoras y de fidelismo como el caso del Perú. Esta situación externa se tradujo 

como un problema interno en el seno de las colonias con graves consecuencias para 

los sectores populares sobre todo la masa indígena que generó protestas a lo largo y 

ancho de los virreinatos de Nueva Granada, y del Río de la Plata. En ese escenario de 

hechos en Europa se produce acatos revolucionarios de protesta sobre todo en Francia 

que se consolida con la revolución de 1789, 1792, 1793 y 1794, respectivamente. Estos 

acontecimientos repercutieron tremendamente en España, sobre todo con Napoleón 

Bonaparte a la cabeza que asumió el dominio, apresó a la corona, le obligó la firma de 
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la constitución de Bayona y más tarde la constitución doceañista de 1812. Mientras esto 

sucedía, en América sobre todo en los virreinatos de Río de la Plata y Nueva Granada 

se gestaron Juntas de Gobierno con tendencia separatista a excepción de nuestra patria 

que expresaba su fidelidad a la Corona Española. Sin embargo, en los sectores 

dominados como eran los indígenas, y las diversas castas se generan acciones de 

protestas aisladas, como la revolución de 1811 en Tacna con los hermanos Zela, la 

Revolución de 1812 en Huánuco con las figuras de Juan José Crespo y Castillo, 

Marcos Durand Martel, los hermanos Rodríguez, José Contreras entre otros que ponían 

en tela de juicio la fidelidad que expresaban los habitantes limeños, cusqueños, 

trujillanos y arequipeños. La masa indígena en ese escenario busca líderes para 

continuar sus luchas. Pero estos acontecimientos de protesta son sofocados con 

violentas represiones por parte de los colonialistas a través de sus ejércitos 

acantonados en los diversos núcleos estratégicos de preservación del orden virreinal. 

Estos hechos fueron los causales para que las poblaciones indígenas se organizaran en 

grupos para defenderse del sometimiento en que se encontraban donde generalmente 

el trato que recibían eran de castigo, con azotes, encarcelamientos, torturas, asesinatos, 

confinamientos en las mitas mineras y obrajeras de los españoles ricos a donde eran 

trasladados por la fuerza, como es el caso de las minas de San Cristóbal de Yauricocha 

en Cerro de Pasco, la Mina de Mercurio de Huancavelica, o ser  trasladados a lejanos 

lugares como Hualgayoc y Potosí en la lejana Bolivia. 

Después de la revolución de 1812 en Huánuco, de 1811 en Tacna y 1814 en 

Cusco, las masas indígenas recogen las estrategias de Juan Santos Atahualpa, quien se 

había adelantado en su lucha mediante la guerra de Guerrillas en la región de la selva 

Central entre Tarma, La Merced, el Gran Pajonal, parte de Cerro de Pasco y Huánuco. 

Estas enseñanzas fueron un referente importante para los indígenas de nuestra patria y 

empezaron organizarse primero en la modalidad de montoneras y después con la 

organización de guerrillas. Estas estrategias fueron reforzadas con la contribución de 

los integrantes de los ejércitos del sur con José de San Martín, donde vinieron 

personajes entrenados en técnicas de guerra desde Europa como el inmortal Crosby 

que murió en las pampas de Junín años más tarde con el ejército de Bolivia. Igualmente 

vinieron otros estrategas con el ejército libertador del Norte con Bolívar y el legendario 

Antonio José de Sucre, como el imperecedero Guillermo Miller, a ello es necesario 
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sumar nombres como el de Francisco de Paula de Otero, Isidoro Suárez, Isidoro Villar 

y entre otros, quienes como estrategia de guerra empezaron a reforzar la organización 

de guerrillas pueblo por pueblo con la finalidad de controlar el espacio de dominio y 

que se constituyeran en aliados estratégicos para consolidar la expulsión de los 

españoles. 

En este contexto las guerrillas y montoneras a lo largo y ancho de la sierra central 

se organizaron y en el caso concreto de Huánuco fue descentralizado en varios 

escenarios y siendo el más resaltante el de Cayna, pues esta comunidad fue cabeza de 

doctrina y como tal una parroquia principal que tenía una jurisdicción a todos los 

pueblos alto andinos. Sobre este caso (Scanilla, 2021) nos dice “Estas rebeliones 

tuvieron múltiples causas, pero se basaron fundamentalmente en la presión tributaria 

que la existencia del reparto sumado a la indiscriminada apropiación de tierras generó 

en las comunidades indígenas” (p. 60). Cuyas apreciaciones de la autora concuerda 

con nuestro argumento, Uno de los factores que motivó la organización de las guerrillas 

fue para oponerse al maldecido tributo. En un artículo basado en la revisión de fuentes 

bibliográficas de la Colección Documental de la Independencia (Bazán, 2020) refiere; 

“El ambiente de injusticia, había convertido a la violencia en un instrumento, mediante 

el cual, imaginaron encontrar una salida rápida para mejorar su situación” (p.142). 

Como asevera la autora muy aludida a las guerrillas como respuesta política y militar y 

que paulatinamente se van consolidando, con la llegada de Bolívar se vieron 

fortalecidos, los estrategas del ejército libertador del norte concibieron la necesidad de 

tener un aliado inmediato y vieron las comunidades indígenas y por consiguiente se 

dedicaron a organizar a lo largo y ancho del territorio nacional y en nuestro 

departamento uno de esos núcleos fue Cayna. Al promediar entre los años de 1821 a 

1824 tanto las montoneras como las guerrillas estuvieron debidamente organizados 

gracias al trabajo tesonero del Inglés Guillermo Miller quien visitó a las diversas 

comarcas de nuestra patria y en particular las zonas alto andinas de Huánuco como el 

caso de Cayna. Pero no solo Miller sino los líderes y jefes como don Antonio José de 

Sucre quien hábilmente eligió Cayna como el centro de operaciones para el 

almacenamiento de víveres para el ejército independentista al que el pueblo respondió 

con altura de patriota y todas las comunidades apostaron por contribuir con su aporte 
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material y personal a favor de la liberación del yugo opresor. En este contexto jugaron 

importantes formas de contribución y también dificultades de orden económico, social 

e ideológico Estas premisas nos conducen auscultar acerca de las guerrillas y 

montoneras plantear nuestro argumento preliminar por aspectos que a continuación 

detallaremos: 

 

Aspecto socioeconómico. 

En el proceso histórico de nuestro país y nuestra región entre los años de 1821 y 

1824, fue el tema del aspecto socioeconómico. Como consecuencia de la guerra toda 

la economía nacional de la población indígena en particular se había sumido en la 

pobreza y la miseria. La agricultura fue esquilmada casi por completo a consecuencia 

de los cupos de contribución que solicitaban tanto el ejército realista como el grupo 

patriota. Es necesario recalcar como ya indicamos en páginas que preceden que los 

acontecimientos económicos están ligados a lo que ocurría en la metrópoli (López, 

1982) nos dice: 

Y no es que, como ha querido la historiografía tradicional, este contexto actúe 

como causa externa del fenómeno de la independencia. Las modificaciones en 

la estructura socioeconómica occidental (pasó del capitalismo mercantil al 

capitalismo industrial; auge de la burguesía industrial -comercial, especialmente 

inglés) y sus expresiones jurídicas políticas (régimen democrático) e ideológicas 

(liberalismo) no solo generan el clima de la transición, sino que desencadenan 

fuerzas que el “antiguo régimen” no puede ya contener, aunque ponga en 

práctica un calculado sistema de reformas. Esas fuerzas, a cuya formación han 

contribuido las relaciones coloniales entre Europa y América, son controladas 

desde Europa (p.92). 

Efectivamente este fenómeno se traslució durante los inicios de nuestra vida 

independiente, para 1824 en el Perú existían 29 casa comerciales inglesas ubicados en 

los principales núcleos urbanos como Lima, Trujillo, Arequipa, Cusco y Cerro de 

Pasco, que muchas veces monopolizaron el comercio interno sobre todo el aspecto de 

la alimentación como era la papa y el maíz alimentos predilectos de las masas 

indígenas. Los indígenas que estaban acostumbrados al comercio del trueque de noche 
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a la mañana se vieron obligados a utilizar la moneda como única transacción, hecho 

que generó la agudización de la pobreza en toda la serranía peruana y particularmente 

en Huánuco y en el caso concreto de Cayna, se expresó este fenómeno, en el abigeato 

y los asaltos en las llamadas tocanas como única forma de sobrevivencia. Sin embargo, 

al margen de esta pauperización, en los documentos de la Colección Documental de la 

Independencia (Campos et al., 2018) encontramos importantes contribuciones 

indígenas a favor de la causa independentista con sus contribuciones forzadas en la 

colecta de víveres a favor del ejército libertador y Cayna fue uno de los núcleos de este 

recojo que, estuvo a cargo de la población en general bajo el control de las guerrillas y 

montoneras. La economía de Cayna históricamente durante la colonia y en la vida 

republicana ha estado basado en la agricultura de sembrío de papa, maíz, variedad de 

hortalizas de orden familiar; esta actividad agrícola se complementaba con la pequeña 

ganadería y la presencia de pequeñas casas comerciales que estuvieron controlados por 

los sectores criollos y el clero. La presencia del ejército libertador y realista dejó casi 

en ruinas a la comunidad, sobre todo en la etapa final de la campaña libertadora que 

venía dirigiendo Bolívar y bajo la jefatura de Antonio José de Sucre. Los efectos fueron 

pobreza y miseria humana en el más completo abandono, sobre todo en los años de 

1822, 1823. En realidad, fue una verdadera catástrofe para las masas indígenas de 

Huánuco y el país en su conjunto. En ese contexto socio económico pelearon las 

guerrillas y las montoneras teniendo como sueño un destino mejor para ellos y sus 

hijos que lastimosamente no le fueron halagüeños. 

 

Aspecto socio político 

Al promediar los años de 1820, el Perú estuvo dividido en grandes sectores por 

un lado la republica de españoles y la otra por la republica de indios. Pero en el 

contexto de orden político oficial seguíamos bajo la jefatura del virrey y cuyo control 

estuvo organizado en Intendencias, Subdelegaciones y Partidas que concluía en 

doctrinas parroquiales. En cada uno de estos organismos virreinales estaba el 

representante de la corona española, que controlaba el orden político y social de los 

pueblos del Perú. En el lado de la republica de indios los antiguos curacas que en la 

colonia se conocía como caciques fueron sustituidos por los alcaldes indios quienes se 
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encargadas del control político a la masa indígena. En ese contexto se produjo la 

llegada de don José de San Martín y más tarde Simón Bolívar, con algunos cambios 

de orden político, como la instauración del Protectorado durante el mandato de San 

Martín, que en la práctica sólo gobernaba los departamentos de Lima, Chancay, la 

Costa, Tarma entre otros, pero la mayor parte estuvo en manos de los virreinales. El 

incipiente protectorado no pudo manejar el control político porque no hubo 

compromiso de independencia y fue obstaculizado por la casta gobernante. En una 

interesante apreciación histórica (Flores Galindo, 1982) nos dice: “La carencia de una 

clase burguesa hizo de la republica sólo en apariencia un Estadio burgués. La 

democratización de la vida republicana fue obstaculizada por el militarismo y hasta por 

los propios legisladores” (p.109). Esta realidad se fue trasluciendo en todo el territorio 

de la republica concretamente en sus primeros años cuando nuestra patria sufría la 

codicia de la casta criolla conservadora y fidelista que coyunturalmente habían 

capturado el poder como es el caso del Márquez de Torre Tagle y José de la Riva 

Agüero, dicho sea de paso, nuestros primeros gobernantes. Esta indiferencia para con 

el destino de nuestro país del interior quedo a la deriva, a merced de la casta “gamonal” 

y del insensato clero como dice José Carlos Mariátegui en sus Siete Ensayos de 

Interpretación de la Realidad Peruana. Es decir, nuestro país quedo a la deriva y al 

abandono. Entre 1820 y 1824 en el seno de las comunidades indígenas se va gestar un 

sentimiento anticolonial y muchos de los líderes indígenas optaron por organizarse 

militarmente a lo que la historia nacional conoce como la presencia de los guerrilleros 

y montoneros, que en realidad fue algo así como las actuales rondas campesinas de 

organizaciones de autodefensa. En nuestra región en toda la zona alto andina se 

organizaron los indígenas y muchos de ellos se volvieron en aliados del ejército 

libertador del norte sobre todo con la presencia del Inglés Guillermo Miller, quien les 

organizó en fuerzas militares ocultas en el seno de las comunidades indígenas y sean 

capaces de enfrentarse en el momento necesario a las huestes realistas como en efecto 

sucedió en muchos parajes del territorio de la república. El control político en la 

comunidad de Cayna recayó en la autoridad de los tenientes gobernadores y los 

alcaldes indios que través de sus líderes llamados principales administraron el control 

político de su comunidad. En el campo social se va traslucir la expresión de la pobreza 

como ya indicamos en la parte del aspecto económico. En su magistral narrativa 
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(Flores Galindo, 1982) nos refiere: “En el camino entre Lima y Cerro de Pasco estaban 

apostados varias bandas a la espera de los arrieros. Tablada de Lurín y la Legua en el 

límite entre Lima y Callao, eran entonces parajes difíciles frecuentados por 

salteadores” (p.115). Este fue un fenómeno social como respuesta a la indiferencia 

política frente a quienes pelearon por la independencia nacional. Sobre este tema social 

(Varallanos, 1937) en su interesante libro Bandoleros en el Perú nos refiere: 

Las luchas internas que provocó el caudillismo trajeron anarquía del país, el 

desconocimiento de la Ley, la poca vigilancia en el manejo de la administración 

pública y convulsionaron a los espíritus, en muchos de los que, con fe, 

surgieron instantáneamente tendencias latentes encontradas en estas 

oportunidades motivos para delinquir y así es como, confundiendo los “ideales” 

de sus caudillos se desviaron para caer en bandoleros (p.19). 

Esta descripción del historiador de Huánuco nos está refiriendo un problema 

social, que las masas indígenas arrastran por siglos, pero en el proceso de la 

independencia exigieron justicia social. Aunque este historiador trata despectivamente 

los hechos de las guerrillas y montoneras, en otro pasaje de su argumentación dice: 

Las montoneras salieron, en la primera época de republicana hasta 1860, 

señaladamente de la costa, de las campiñas, y como estas gentes, en su mayoría, 

eran descendientes de los negros, este factor antropológico contribuyó al arraigo 

y difusión del bandidaje. Las montoneras eran, pues, los bandoleros accidentales 

disfrazados con la política, Por ello es grande la confusión entre los guerrilleros 

- montoneros – y los bandoleros de verdad. El revolucionario y el bandolero 

peruano asaltan bancos, saquea bodegas, arrean ganados, matan, violan, 

incendian, quedan fuera de la ley (p.20). 

Los argumentos de Varallanos tienen poca consistencia, pues alude al aspecto 

racial, y que estos para un buen entendedor son los negros que por naturaleza les 

caracteriza y no quiere ver que el problema social no discrimina al negro, indígena, 

mestizo. El hambre, la miseria y la discriminación afectaban a todos sobre todo en la 

sierra y no solo en la costa como argumenta el historiador huanuqueño que al parecer 

no revisó bien las fuentes. 

Lo cierto es que entre los años de 1820 a 1824 los pueblos del interior del país 

viven una desesperación económica, con una inestabilidad política y grandes trastornos 
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sociales y el en caso de Cayna este problema no fue ajeno, de allí que se observa 

cambios permanentes de sus autoridades sobre todo los tenientes gobernadores que a 

partir de 1821 van a ganar fuerza en el mando de los pueblos indígenas en nombre 

del gobierno central. Cuya práctica perdura hasta nuestros días. 

 

Aspecto ideológico 

Durante la consolidación del proceso emancipador entre 1820 a 1824 se observa 

algunos aspectos ideológicos que repercuten en la vida de los pobladores, del conjunto 

de mensajes ideológicos que circularon las comunidades indígenas, hubo algunos que 

repercutieron de manera positiva y negativa en la vida de los pueblos entre ellos destaca 

los siguientes: 

 

a. Ideología andina 

Fue una vieja herencia que durante siglos perduró, el concepto de amor a la pacha 

mama, a la tierra que le vio nacer, el amor a la chacra, al espacio de su hábitat, a la 

geografía de su entorno social, a su paisaje natural, a la flora y la fauna de su 

comunidad, de sus recursos hídricos y mineralógicos, que tuvieron el sentido de 

preservarlo, cuidarlo y protegerlo ante las adversidades que se les presentaba, esta 

ideología expresada en la acción colectiva, de solidaridad, respeto, ayuda mutua, de 

compañerismo, el respeto por la naturaleza, estuvo impregnado en la memoria 

colectiva de sus habitantes y bajo esta premisa se produjeron la organización de las 

güerillas y montoneras en las diversas comunidades del ande y en particular en Cayna 

y sus entornos. 

 

b. Ideología del clero 

Esta fue impuesta desde los sus inicios de la conquista a través de la 

evangelización y la catequización de sus habitantes mediante la prédica, los bautizos, 

confirmaciones, matrimonios, misas domingueras en las iglesias donde el cura fue el 

orador principal que inducía a una prédica de amor a un Dios omnipotente todo 

poderoso que está presente en todas partes pero que el hombre no puede percibirlo y para 

entenderlo tuvieron que leer la biblia o escuchar las misas domingueras en los pulpitos 

de los templos. Esta ideología orienta el mensaje individualista, personal, que les 
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inducia al respeto a la tolerancia y tener la esperanza de una vida mejor después de la 

muerte y para salvar el alma tenían que confesar sus pecados, no faltar el respeto al 

amo o al patrón de la hacienda o la propiedad que ostentaba por lo general el español 

rico. Para la prédica de estos mensajes instituyeron en los diversos pueblos y comarcas 

iglesias y templos, La zona de difusión en nuestra área de estudio fue la Doctrina de 

Cayna, donde el clero jugó un papel importante en el adoctrinamiento de la cultura 

occidental, como las fiestas patronales, la celebración de la semana santa, las 

procesiones y por cierto la difusión de las cruces en todo los lugares visibles del pueblo 

como en las entradas y salidas, en las puertas de los cementerios, en los techos de las 

casas, en la cima de los cerros más elevados como expresión de dominio sobre los 

dioses andinos. En los inicios de la vida independiente el clero se dividió en dos grupos 

los seculares y conservadores, los primeros se adhirieron a la protesta de los indígenas 

y los segundos curas conservadores que predicaban indicando que las protestas era un 

pecado, era falta de respeto a Dios. Bajo estas dos concepciones se organizaron las 

guerrillas y montoneras en el primer caso tenemos algunos curas guerrilleros como el 

caso de Bruno terreros y de Juan Santos Atahualpa. En el caso de Cayna también se 

vislumbra ambos sectores, por ejemplo, su participación durante el grito de Cayna. 

 

c. Ideología liberal separatista. 

Después de la Constitución doceañista de 1812 en España y sus colonias 

empezaron a surgir adherencias al pensamiento liberal. (Roel, 1988) describe de 

manera acuciosa las colonias americanas en el virreinato, Nueva Granda, incluido las 

capitanías generales de Panamá, Venezuela y la Audiencia de Quito empezaron a 

gestarse la organización de Juntas de gobierno como los depositarios del poder de 

Fernando VII, el nuevo monarca prisionero de Napoleón en España. Igual situación 

sucedió en el virreinato del Río de la Plata, incluido las audiencia y capitanías, como 

el de Uruguay y Bolivia donde se fueron gestando actos de protesta y el 

surgimiento de Juntas de Gobierno de carácter fidelista a la corona española 

representado por Fernando VII. Estas formas de organización estuvieron distantes en 

el virreinato del Perú en ese entonces liderado por Fernando de Abascal, quien hizo 

todo cuanto estuvo a su alcance para sofocar los brotes internos y sobre todo los 

externos. Es decir, el pensamiento liberal llegó al Perú y se concentró en los sectores 
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criollos y de la clase alta, que mayormente expresaban su fidelidad a la corona 

española. Por el contrario, con Abascal a la cabeza de la clase rica de Lima organizó 

ejércitos para sofocar a los brotes libertarios de la zona sur de nuestro país como 

Bolivia, Buenos Aires y Chile, este último dependía en su condición de Capitanía del 

virreinato del Perú. Si eso ocurría en la clase gobernante y conservadora, igual sucedía 

con la clase media e incluso con las masas indígenas, que después de la revolución de 

Túpac Amaru retrocedieron en sus protestas hasta los años de 1811 en Tacna, 1812 en 

Huánuco y la 1814 en Cusco. En estos pidieron justicia social en nombre del Rey de 

España, pero no separarse de la corona española. El pensamiento liberal separatista en 

la mente de los pobladores de Cayna se hallaba distante en cuanto a su contenido y 

forma, salvo algunos entusiastas del clero en Huánuco, como el caso de Marcos 

Durand Martel, Aspiazu, Ledesma y Villavicencio, de quienes se dice que fueron los 

gestores ideológicos de la revolución de 1812 en Huánuco, que a nuestro entender es 

un entusiasmo patriotero de los historiadores regionales. Y en el caso específico de 

Cayna no se vislumbra en los documentos que se viene revisando. 

 

d. Ideología conservadora 

El pensamiento conservador en nuestro país se había impregnado con bastante 

fuerza, gracias a la acción del clero, la imposición de los criollos, mestizos como 

también de los líderes andinos como el caso de los curacas y más tarde principales 

alcaldes indios. Es decir no solo en la casta de criollos ricos asentados en las principales 

ciudades coloniales como Huánuco, expresaban la fidelidad a una estructura social de 

condes, duques, duquesas, caballeros y hasta mayorazgos, sino también la propia clase 

media de la colonia fueron eminentemente conservadores con la ideología 

conservadora que concebían que la situación social estuvo instituido por un ser 

supremo todo poderoso y que no se podía alterar en nada, las diferencias sociales y 

políticas obedecían a un mandato divino. Esta forma de pensar se tradujo en las 

comunidades indígenas de nuestra patria con bastante arraigo, de allí que la única 

preocupación debía de ser salvar al alma para un mejor destino en el más allá. La gente 

pensaba que no se podía alterar los mandatos divinos, revelarse contra las injusticias 

equivalía rebelarse contra Dios. Durante casi los 300 años de colonia se vivió bajo estas 

premisas. Al promediar los 1820 la gente en su mayoría concebía estas concepciones 
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conservadoras y retrogradas y de allí muy pocos apostaron por adherirse a la gesta 

emancipadora sobre todo de la casta criolla y española asentado en los principales 

núcleos productivos. En Cayna un sector de la masa indígena entre 1821 a 1824, rompe 

con esta forma de pensar y se organizan en la modalidad de guerrillas y montoneras, 

pero gracias a la influencia de algunos europeos y criollos venidos de fuera como 

Guillermo Miller (inglés), Francisco de Paula de Otero (Buenos Aires- Jujuy), 

Custodio Álvarez, (Argentina), Bruno terreros (criollo residente en Lima) etc. 

 

2.4 Bases conceptuales 

En el presente trabajo de investigación se utilizó las siguientes categorías de 

incidencia concurrente, los mismos que son inherentes nuestra acepción teórica: 

Guerrillas 

En la tesis de (Lawrencia, 1929) la palabra guerrilla es utilizada para designar a 

la guerra llevada a cabo por bandas de manera irregular y desorganizada: 

equivocadamente escrita “guerrilla” es el diminutivo español de guerra. En nuestro 

vocabulario académico peruano se considera guerrilla a la agrupación de indígenas 

organizados en pequeños grupos y que participan en los enfrentamientos bélicos, pero 

de manera circunstancial. En la historia del Perú aparece en diversos contextos, durante 

la gesta de la independencia, en la guerra con Chile, en los actos de protesta en 1965 y 

1980 adelante. 

Montoneras 

Son organizaciones indígenas algo así como los grupos de autodefensa para 

preservar y defender la integridad de su comunidad. En un interesante pasaje de la 

historia acerca de los montoneros una estudiosa bonaerense (María Rosa, 1869) nos 

dice “las montoneras crece al acoplar voluntarios: pocos pueden contar sus cargas las 

tropas del ejército de línea compuestas de enganchados y condenados a servir en las 

armas “(p.59). Efectivamente en sus inicios así se originaron. 

 

Cayna 

Comunidad campesina de origen preínca, inca y colonial, asentado en la 

provincia de Ambo del departamento de Huánuco. Durante la colonia fue cabeza de 
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una doctrina conocido como la Doctrina de Cayna, es decir, fue cabeza de una 

parroquia, durante la independencia fue un centro de recojo de víveres, sobre todo 

durante la marcha del ejército libertador del Norte con Simón Bolívar a la cabeza y fue 

la segunda sede organización de guerrillas y montoneras. 

Almacenamiento 

Lugar de despensa de los productos de pan llevar. Los comuneros de Cayna 

tienen una larga data de almacenamiento de productos, como es el caso de las colcas 

de Yurichuccho, complejo arqueológico que se halla muy cerca de la capital del actual 

distrito de Cayna. 

Autodefensa 

Es una organización de un grupo de personas para solucionar los conflictos de 

manera directa por la propia organización. Son experiencias ancestrales, que en sus 

inicios apareció como grupo de montoneras. Luego se fueron organizando a manera de 

rondas y hoy son conocidos como grupos organizacionales para preservar el orden y la 

disciplina de sus integrantes. 

Andes 

Se entiende al conjunto cordilleras a manera de cadena de montañas que 

se bifurca desde la costa occidental en el continente sudamericano, y atraviesa 

un importante espacio de nuestro territorio, donde han establecido como hábitat 

un conjunto de compatriotas, como son los pueblos alto andinos de Huánuco y 

de la sierra central. 

Ejército Libertador 

Es el conjunto de hombres entrenados en técnicas y estrategias de guerra, que 

enarbolaron la bandera de la liberación de los pueblos oprimidos durante la colonia. En 

el caso de tema de estudio se entiende en dos corrientes la sur dirigida por el general 

José de San Martín y la del Norte liderado por el enigmático Simón Bolívar Palacios y 

bajo sus contribuciones se logró la independencia nacional. 
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Comunidad 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), el termino comunidad 

refiere al conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes. Es 

decir, que una comunidad se constituye por la agrupación de seres humanos -también 

otros seres vivos- que tienen elementos en común, como idioma, costumbres, ubicación 

geográfica, gustos, corrientes de pensamiento, etc. Esta definición en primera medida 

será la que asumamos para referirnos al concepto de comunidad. (Padilla Llano) 

Mercedes Causse Cathcart (2009) afirma que el término comunidad puede aludir 

a un sistema de relaciones psicosociales, a un agrupamiento humano, al espacio 

geográfico o al uso de la lengua según determinados patrones o hábitos culturales. Es 

decir, que comunidad para esta autora, es un grupo humano enmarcado en un espacio 

geográfico determinado que comparte, en lo fundamental, comunión de actitudes, 

sentimientos y tradiciones y unos usos y patrones lingüísticos comunes. (Padilla Llano) 

Indígena 

Es aquel que pertenece a un pueblo originario de una región o territorio donde 

su familia, cultura y vivencias son nativas del lugar donde nacieron y han sido 

transmitidas por varias generaciones. 

La palabra indígena deriva del latín indígena que se compone de inde que 

significa “de ese lugar” y gens que significa “población” por lo tanto la palabra se 

refiere a una población de un lugar determinado. 

Los indígenas son los habitantes originarios de un territorio y se agrupan en 

diferentes pueblos indígenas que tienen su propia cultura, lengua y tradiciones. 

Chasquis 

Los chasquis funcionaban como mensajeros o postas, esto es, que uno llevaba 

un mensaje hasta un punto, en donde le esperaba otro mensajero que recibía el correo 

y continuaba su recorrido; empero, esto dependía de la zona recorrida (Espinosa 396) 

Según (Valdano 2011) Los chasquis son cuerpos o fuerzas productivas que crean 

la comunicación del espacio y tienen la habilidad de disminuir la separación 

temporal. Mantienen también informado al inca y, por lo tanto, equivalen a medios de 

control de los espacios lejanos. p.55 



43 
 

En palabras del Inca Garcilaso de la Vega, escritor, historiador y cronista 

peruano: "Chasqui llamaban a los correos que había puestos por los caminos para 

llevar con brevedad los mandatos del rey, y traer las nuevas y avisos que, por sus reinos 

y provincias, lejos o cerca, hubiese de importancia. Los llamaron chasqui, que quiere 

decir trocar, o dar y tomar, que es lo mismo, porque trocaban, daban y tomaban de uno 

en otro, los recaudos que llevaban. No les llamaron cacha, que quiere decir mensajeros, 

porque este nombre lo daban al embajador o mensajero propio que personalmente iba 

de un príncipe a otro, o del señor al súbito". 

Runa o gente 

Se refiere a persona indígena de América, este viene del quechua idioma conocido 

también como runa simi, compuesto de (hombre, varón, persona ser humano, gente) y 

simi boca o sea lengua del hombre. 

Trochas o camino o chaquinani 

La palabra trocha se refiere a un sendero angosto que sirve de atajo entre dos 

puntos que están comunicados por un camino que da demasiadas revueltas o es 

demasiado largo para llegar allá. Muchas veces se trata de un sendero abierto en la 

maleza, que, aunque más incómodo, es mucho más recto y breve, la idea es de algo 

que une dos puntos de manera directa. 

2.5.    Bases epistemológicas o bases filosóficas o bases antropológicas 

 Base epistemológica. 

Las guerrillas y montoneras es un tema que se estudia desde diversos ángulos y 

perspectivas disciplinares, para el caso de esta investigación hemos contado como 

premisa fundamental estudiar en base a las diversas disciplinas para entender en su 

integridad la concepción del hecho histórico en torno y para el efecto se ha utilizado la 

teoría científica de la transdiciplinariedad. Este trabajo se enfocó en entender el tema 

de las guerrillas y montoneras de Cayna como parte del proceso histórico del siglo 

XIX que se produjeron en Europa, América, el Perú , Huánuco y Cayna 

respectivamente, Para entender la temática de las guerrillas y montoneras de Cayna se 

hace necesario conocer la historia de los acontecimientos que se produjeron en Europa, 

América y el Perú y como estos hechos repercutieron en el escenario de Cayna a través 
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de la presencia del ejército unido de Venezuela, Colombia y el Perú y de cómo los 

líderes se organizaron en la modalidad de Guerrillas y de montoneras en todo el 

escenario del mundo andino. Igualmente es necesario entender el comportamiento y la 

actitud del hombre del ande desde una óptica antropológica, en el proceso de la 

independencia nacional, así como sus actos de solidaridad, identidad con la tierra que 

les vio nacer y el compromiso con su grupo social y familiar y este fenómeno se fue 

contribuyendo a la causa independentista. Es menester pues entender la concepción de 

amor a la patria del hombre andino, su identidad con la tierra que les vio nacer. 

Igualmente, para la ejecución de la presente investigación se utilizó los datos de la 

geográfica, la topografía, economía y los aspectos morfológicos, es decir de las 

condiciones de vida material y de cómo contribuyeron en la toma de conciencia y la 

participación de los pueblos en los procesos de la guerra durante los años de gestación 

de la independencia nacional. Es necesario pues comprender la diversidad geográfica 

de los andes, sus vías de comunicación, sus potreros y escondites, el trajinar de sus 

gentes en la altiplanicie cerca a los picachos andinos compuesto de inmensas breñas 

y de cómo esos espacios les fueron de mucha utilidad el traslado del ejército 

libertador durante la última campaña militar a postrimerías de las famosas batallas 

de Junín y Ayacucho. 

Una disciplina importante en comprender el fenómeno de las guerrillas y 

montoneras es lo concerniente al aspecto etnográfico, de cómo estos andinos con un 

legado histórico de amor a la mama pacha, al jirca, al yacu y a los kamak, fueron 

preservando sus costumbres, tradiciones, formas de vida, creencias, estilos de 

vestimenta, tipos de alimentación, es decir pese a la alienación que se impuso con la 

religión católica, a la pauperización de su condición humana supieron mantener por 

siglos su filosofía colectivista del ande y como lo utilizaron durante la independencia 

este viejo saber que se encontraba depositado en el saber colectivo de la comunidad, 

precisamente      Cayna fue uno de esos escenarios donde se conservaba por siglos la 

conciencia colectiva acerca de la importancia de la libertad , la solidaridad y la 

cooperación que sus ancestros los incas les dejaron como herencia y que las nuevas 

generaciones los mantienen de generación en generación.  

En conclusión nuestra premisa epistémica parte de una concepción científica de 

manera transdisciplinar de las ciencias sociales como única vía de entender la 
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complejidad de las mismas y para terminar en el análisis global se utilizará la 

metodología trazada por la rama de la filosofía en lo concerniente al materialismo 

histórico y dialéctico y por consiguiente se estudiará y analizará en el informe, las 

contradicciones de tipo fundamental y secundario, las internas y externas y para ellos 

se hará uso de las categorías científicas como de causa y efecto, de lo singular y 

particular, de la esencia y la forma y de lo particular y lo universal. 

Bases antropológicas 

En el presente estudio es necesario comprender la vida práctica del hombre en 

dos contextos históricos, la primera referida al hombre andino con una filosofía de vida 

centrada en la naturaleza a través de la mama pacha, donde el pensamiento principal es 

el amor a la tierra a través de una educación basado en la enseñanza de mayor a menor 

y bajo los principios de solidaridad, ayuda mutua como la minca el, ayni, la tuma o el 

huaje; el sentido de propiedad colectivista, lo que brinda la naturaleza les pertenece a 

todos, a la comunidad, los ríos, montes, lagunas, lagos, cordilleras, moyas, pastos 

naturales áreas de cultivo, el aíre, y el espacio les pertenece a todos, Es decir el sentido 

colectivista de la vida. Esto es un principio andino donde se debe tener presente en la 

argumentación teórica de la presente investigación. Una segunda premisa es el acto 

solidario de los hombres del ande, entender la ayuda mutua, hoy por mi mañana por ti, 

premisa fundamental para entender la vida del andino sobre todo en las comunidades, 

y precisamente este saber filosófico fue entendido por quienes lideraban el ejército 

independentista durante los años de la emancipación del yugo español de allí que la 

participación de las comunidades fue decisiva para el triunfo del ejército patriota en las 

batallas de Junín y Ayacucho y parte de este saber están retratado en la proclama de 

Bolívar de aquel 2 de agosto de 1824 en la Pampa de Sacramento en la comunidad de 

Rancas de la provincia de Pasco. 

Estos argumentos antropológicos se contraponen con la otra forma de pensar de 

la cultura occidental, practicada por los criollos, mestizos y españoles, donde la 

premisa fundamental está en la propiedad privada, lo personal cuando el individuo dice 

es mío, mi propiedad, me pertenece, que trastoca con el sentir de las comunidades 

andinas. Igualmente, la concepción occidental es la depredación de recursos, a través 

de la caza, la pesca, la explotación de los recursos naturales como la práctica minera, el 



46 
 

envenenamiento de los ríos, lagos, lagunas, manantiales, quema de pastos, bosques y 

montes se contraponen con el sentir y la práctica del hombre del ande. 

Finalmente, para la cultura occidental lo primordial es el dinero, el 

enriquecimiento a costa de otros, mediante actos violentos y vedados que no respeta lo 

ajeno ni lo comunal, sino en su mente está el saqueo, el robo, la violencia, el racismo, 

la segregación, la humillación al más débil en contraposición la concepción andina 

protege la vida, la salud el bienestar colectivo e individual. En la comunidad de Cayna 

se practicaron estas dos concepciones antropológicas por un lado los criollos 

mestizados y españoles pobres que se asentaron en dicho lugar practicaron los saberes 

de la cultura occidental y, las comunidades mantuvieron su cultura ancestral basado 

en el respeto, la solidaridad, y la identidad con sus ancestros y su terruño y bajo estas 

dos premisas fundamentales se explica los resultados de la presente investigación de la 

intervención de las guerrillas y montoneras en la comunidad de Cayna durante  los 

años de 1820 a 1824. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1.   Paradigma de la investigación 

Este trabajo de investigación se enmarcó en el campo de las ciencias sociales en 

su variante historia. En este caso la intervención de las guerrillas y montoneras durante 

el proceso de la independencia nacional entre 1820 y 1824. Ese objeto de estudio nos 

condujo a revisar documentos históricos, revisión de fuentes bibliográficas, visita a los 

repositorios científicos y al contexto geográfico, que nos ha permitido una minuciosa 

evaluación de los datos que se obtuvieron y para ello se hizo utilidad de los 

procedimientos de definición, clasificación, división, explicación, argumentación, 

refutación, demostración, exposición y la sustentación de la investigación. Todo ello 

se encaminó a un paradigma cualitativo en su variante socio crítico, donde se utilizó 

como parte de la interpretación científica las leyes dialécticas de unidad y lucha de 

contrarios, la negación de la negación y la ley del tránsito de cambios cuantitativos a 

cualitativos. En el proceso del análisis de datos se utilizó las categorías científicas, para 

entender en su verdadera acepción la historia de las guerrillas y montoneras de Cayna. 

Estas categorías son la causa y efecto, la ley de forma de relaciones entre los 

fenómenos, lo singular, lo particular y lo universal; la necesidad y causalidad; la 

esencia y la forma y la posibilidad y la realidad. Todo ello nos enmarcó bajo los 

parámetros de los métodos de inducción, deducción, el análisis y la síntesis. 

 

3.2 Perspectiva metodológica 

Para la presente investigación de acuerdo a nuestro objeto de estudio se utilizó 

la investigación documental, porque hemos estudiado desde una retrospectiva 

histórica acerca de la intervención de las guerrillas y montoneras en la independencia 

nacional, cuyos datos se hallaron en los centros y repositorios de información, como: 

bibliotecas, archivos comunal, regional y nacional, las bases de datos de Alicia 

Concytec, Science Direct, Scopus, Laten Índex, Google académico entre otros  

núcleos  de información. 
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Dado que, en la argumentación epistemológica de la presente propuesta se plantea 

entender en el objeto de estudio desde una perspectiva transdisciplinar. Se hizo 

necesario complementar con un segundo método de investigación cualitativa en lo 

concerniente a la información oral que se recogió en el seno de la actual comunidad y 

para ello se utilizó el método etnográfico, sobre todo para comprender la cultura 

histórica de los habitantes del pueblo de Cayna. Este método fue útil para explicar la 

categoría del contexto histórico y las subcategorías del aspecto socioeconómico, 

sociopolítico e ideológico. Y en el trabajo de gabinete se utilizó los métodos de 

inducción, deducción, el análisis y la síntesis, teniendo como premisa global lo 

fundamentado en el paradigma de la investigación cualitativa en su variante socio 

crítica. 

3.3. Diseño metodológico 

La investigación se basó en el siguiente diseño que fija la ruta de trabajo: 
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De conformidad al diseño que precede se siguió10 pasos a seguir durante nuestro 

trabajo de investigación, se mencionó cada acápite en los siguientes parágrafos: 

 

a. Delimitación del objeto de estudio 

La primera premisa que se ha tenido fue nuestro tema de estudio en base a las 

líneas de investigación establecida para el pregrado a través del Vicerrectorado de 

Investigación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán en concordancia al 

Diseño Curricular de la Escuela profesional de Ciencias Históricos Sociales y 

Geográficas, así como a los temas propuestos por los docentes responsables del 

proyecto formativo Evaluando y reflexionado sobre la Historia Nacional y Mundial. 

En concordancia a estas indicaciones se fijó que nuestro estudio se enmarcaba a la 

intervención de guerrillas y montoneras de la comunidad indígena de Cayna en la 

independencia del Perú 1820-1824, por ser este tema de mucha importancia para la 

formación de la identidad y la conciencia nacional y además de ser un tema inédito en 

la historia regional de Huánuco. 

 

b. Fijación del modelo de investigación 

Dado la naturaleza de nuestro objeto de estudio y en coordinación con los 

docentes del proyecto formativos y el visto bueno del asesor de tesis se consensuó 

trabajar con el modelo cualitativo en su variante socio crítico. 

 

c. Visita a los centros y repositorios de investigación 

La primera actividad fue buscar información en los diversos repositorios con la 

indicación de los profesores responsables del proyecto y de mi asesor de tesis, con la 

finalidad de tener mayor dato y una primera premisa fue encontrar la Colección 

documental de la Independencia en 106 tomos y en particular el Tomo 5, volúmenes 

1, 2, 3, 4 y 5 donde existe abundante información sobre las guerrillas y montoneras 

durante la independencia de nuestro país 1820 a 1824. 
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d. Triangulación de datos, métodos y teorías en el gabinete. 

Al conseguir abundante información en los documentos se fijó por conveniente 

contrastar la primera información y se realizó siguiendo las siguientes premisas con los 

enfoques planteados por los autores que están referidos en los antecedentes de estudio 

de la presente tesis, sus objetivos, la metodología los resultados que obtuvieron y a las 

conclusiones a que arribaron. 

 

e. Recojo de información oral, escrita y fotográfica en la comunidad. 

Consistió en recoger información en los diversos centros y repositorios de 

información. 

Como repositorios digitales, archivo regional de Huánuco, biblioteca de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Biblioteca Nacional en su versión digital 

por ejemplo la Colección Documental de la Independencia del Perú, fuente de primera 

mano que hoy se encuentra al alcance de cualquier investigador. 

f.  Segunda triangulación en base a los datos de información y las teorías 

acerca de las guerrillas y montoneras. 

En esta fase del diseño se contrastó las diversas teorías históricas sobre las 

guerrillas y montoneras durante la fase de la independencia, en concordancia a nuestro 

objeto de estudio, donde están delimitados por objetivos. 

g. Trabajo de gabinete, uso de métodos de inducción deducción, análisis y 

síntesis, con intervención del Asesor. 

Es un trabajo propiamente de gabinete donde se procesó toda la información con 

el visto bueno del asesor de tesis. 

h. Discusión y conclusiones 

Es la parte imprescindible del trabajo donde se ha contrastado la investigación 

con otros trabajos y he detallado las limitaciones en mi tesis. 
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i. La Sustentación de la tesis 

Se concretizó en acto público en presencia de los jurados evaluadores. En 

donde se hizo la defensa de nuestra investigación. 

3.4. Ubicación geográfica o delimitación de la investigación: 

La comunidad de Cayna está ubicado en el distrito del mismo nombre, tiene una 

población de 3 528 habitantes según datos del último censo de población y vivienda, el 

espacio geográfico tiene una densidad de 22,600 km2, su superficie comprende 15 600 

hectáreas y 156,00 k2. Se encuentra ubicado a una altitud de 3 326 metros sobre el 

nivel del mar, se halla ubicado entre las coordenadas de latitud 10. 2725, longitud 

76.3886, latitud 10° 16´21´´ sur y longitud 76° 23´19´´ oeste. Esta comunidad 

incorpora centros poblados de Quiu, Colpas, Cayna. En flora y fauna tiene los mismos 

que tiene las provincias de Huánuco y Ambo. Su topografía es accidentada, siendo lo 

más importante la sub cuenca de Rondoní. Su actividad principal es la agricultura 

basado en el cultivo de la papa y el maíz en particular, seguido de una pequeña 

ganadería y el comercio local conocido por los lugareños como “tiendas”. 

Jurisdiccionalmente pertenece a la provincia de Ambo, del departamento de Huánuco, 

ubicado en la región centro de nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1 Espacio geográfico de la Doctrina de Cayna entre los años de 1820 a 
1824, adecuado al mapa levantado por Mack Bird en 1966. Inserto en el Tomo I de 
la Visita de Iñigo Ortiz de Zúñiga de 1562, sección Anexos 
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3.5. Participantes. 

La participación de los involucrados en la investigación se identifica de la 

manera siguiente: 

a. Autoridades y miembros de la comunidad en su condición de 

informantes. 

En la presente investigación participaron autoridades de la comunidad de Cayna, 

como alcalde, gobernador y el principal de la población en su condición de presidente 

de la comunidad campesina, 2 miembros de la directiva y 5 persona mayores 

integrantes de la comunidad. 

5 autoridades 

5 miembros mayores de edad de la comunidad. 

b. Responsables de la investigación. 

Participaron en la consecución del presente trabajo las siguientes 

personas: 

a. Asesor Dr. Nicéforo Bustamante Paulino y la suscrita en su condición de 

tesista y dos compañeros de estudio que me apoyaron en el recojo de información para 

la sistematización de la presente tesis 

 

c. Docentes y autoridades académicas 

Las autoridades que contribuyeron de manera indirecta con el presente trabajo 

son: 

2 Docentes responsables del proyecto formativo, 2 autoridades de la Facultad el 

Director de Escuela y el Director de Investigación y un personal administrativo de la 

biblioteca de la Unheval que me orientó la consecución de las fuentes de información. 

Por la naturaleza de la investigación ha estado centralizada en la revisión documental, 

la información de los integrantes de la comunidad solo es referencial. 
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3.6. Muestreo cualitativo: 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los documentos 

históricos, referente a la intervención de las guerrillas y montoneras en el proceso de la 

independencia nacional entre los años de 1820 a 1824 en la comunidad de Cayna. Cuya 

información está centralizada en los archivos de índole regional y nacional. En 

consecuencia, la muestra de estudio fue por conveniencia, y se ha considerado los 

siguientes criterios: 

Criterio a. Archivo Regional de Huánuco, donde se conservan documentos 

relacionados a la participación de Huánuco y en ella se seleccionó 5 documentos 1 por 

año en el siguiente orden: 

 

a. 1820 1 carpeta de encuadernado. 

b. 1821 1 carpeta de encuadernado. 

c. 1822 1 carpeta de encuadernado. 

d. 1823 1 carpeta de encuadernado. 

e. 1824 1 carpeta de encuadernado. 

se hizo esta selección dado la amplitud de la información 

Criterio b. Archivo General de la Nación entre 1820 a 1824. Principal centro de 

información de nuestro país donde están almacenados los documentos relacionados a 

la temática de estudio. En ella se estudió 5 carpetas en el siguiente orden. 

f. 1820 1 carpeta de encuadernado. 

g. 1821 1 carpeta de encuadernado. 

h. 1822 1 carpeta de encuadernado. 

i. 1823 1 carpeta de encuadernado. 

j. 1824 1 carpeta de encuadernado. 
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Criterio c. Colección documental de la independencia Nacional 

Esta colección está compuesta por 106 tomos, donde están recuperados la mayor 

parte de las documentaciones inherentes a la colección de la independencia Nacional. 

Para el caso de la presente tesis se ha utilizado los Tomos III con sus volúmenes ,1,2,3 

y 4 y el Tomo V, volúmenes 1,2,3,4,5,6 y 7 respectivamente: En conclusión, nuestra 

muestra de estudio ha estado estructurado en la forma siguiente: 

 

Muestra de Estudio 

 

CENTRO DE INFORMACIÓN AÑO 
CANTIDAD 

DE 

INSUMOS 

TIPO DE 

DOCUMENT

OS 

TOT

AL 

 

 

 

Archivos regional y nacional 

1820 2 

carpeta

s 

Archivos 2 

1821 2 

carpeta

s 

Archivos 2 

1822 2 

carpeta

s 

Archivos 2 

1823 2 

carpeta

s 

Archivos 2 

1824 2 

carpeta

s 

Archivos 2 

Colección Documental de la 

Independencia Nacional 

1820-

1824 

Tomo 

5 

Volúmenes 

1,2,3,4, y 5 

5 

MUESTRA DE ESTUDIO 

TOTAL 

4 

AÑOS 

13 

insumos 

Varios 15 
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 En conclusión, la muestra de estudio está constituida de 15 fuentes de 

información, de acuerdo a la muestra cualitativa por conveniencia. Sin embargo, dado 

la complejidad de la información estuvieron centralizados en la Colección Documental 

de la Independencia del Perú 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Por la naturaleza de la investigación y los tipos de categorías y subcategorías se 

utilizó los siguientes instrumentos de recolección de información. 

 

a. Técnica de la observación. 

Esta técnica se utilizó para recoger la información del contexto geográfico y las 

sub categorías referidas en relación a las condiciones de vida material, de ubicación, 

clima, flora, fauna, latitud, altitud., recursos hídricos y mineralógicos. 

Como instrumentos se utilizó, el cuaderno de notas, las fichas de recojo de datos, 

el tablero de escritura, la cámara fotográfica, el altímetro, la brújula y filmadora. 

b. La Técnica de fichaje. 

Esta técnica se utilizó para recoger información acerca de la categoría contexto 

teórico acerca de las guerrillas y montoneras y el contexto histórico y las subcategorías 

como los aspectos socioeconómico, sociopolítico e ideológico acerca de las guerrillas 

y montoneras. 

Los instrumentos utilizados son ficha de resumen, ficha textual, cuaderno de 

notas y las fichas de análisis de datos. 

c. Análisis documental 

Esta técnica fue útil para procesar los datos recogidos durante nuestro trabajo de 

campo, por consiguiente, he hecho uso en el trabajo de gabinete durante la 

sistematización de la información. 
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3.8. Análisis de los datos: categorías y subcategorías 

Dado las características de esta investigación y orientado a la disciplina científica 

de la historia, y al modelo cualitativo en su variante socio crítica, para el análisis de los 

datos se utilizó las categorías científicas de causa y efecto, la esencia y la forma, lo 

particular, lo singular y lo universal; igualmente la realidad y la posibilidad: Para ello 

se utilizó la técnica de la triangulación concerniente a las fuentes en concordancia a 

las categorías y sub categorías del objeto de estudio como es el contexto geográfico, 

contexto teórico de las guerrillas y montoneras y el contexto histórico con sus 

respectivas subcategorías indicadas en la presente investigación. Esta triangulación 

hace referencia al objeto de estudio, metodología, información científica (marco 

teórico), datos recopilados, estrategias utilizadas, los enfoques en la discusión y la 

parte de las conclusiones. 

Igualmente, para la sistematización de los datos se utilizó el Atlas Ti, 

fundamentalmente para los resultados, la discusión y las conclusiones. 

3.9    Consideraciones éticas: 

En la realización de la investigación se ha tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones éticas: 

a. En el aspecto epistémico 

La información referida se sujetó en respetar la autenticidad de la teoría 

consultada donde se hizo referencia al autor y su parte con la debida citación como lo 

establece las normas APA. 

b. En el aspecto de consistencia y replicabilidad. 

Los resultados del trabajo se sujetaron a una crítica y autocrítica, la autora estuvo 

en apta condición de defender los argumentos teóricos planteados y su consiguiente 

replica en los escenarios donde se expusieron los resultados de la investigación. 

c. Conformabilidad. 

Esta investigación se ha sujetado a la conformidad del asesor de tesis y luego a la 

validación de la información por parte de los jurados revisores que estuvieron 
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conformados por destacados docentes de la Escuela Profesional de Ciencias Histórico 

Sociales y Geográficas y finalmente, el trabajo fue sometido al control electrónico de 

la auditoria del turnitin desde la fase del proyecto. 

d. Relevancia. 

Los resultados de esta investigación han sido novedosos en relación a los otros 

trabajos que ya fueron realizados, por consiguiente, como autora garantizo la calidad 

y relevancia de los resultados. Toda vez que en los resultados se demuestra nuevos 

datos de los protagonistas de la independencia del Perú. 

 

 

e. Factibilidad y viabilidad. 

Esta investigación estuvo dentro de la posibilidad financiera y académica, toda 

vez que la suscrita es de especialidad de Ciencias Histórico Sociales y geográficas y 

además conté con la buena disposición de mi asesor, quien es experto en el manejo de 

la historia regional. 

f. Transpirabilidad o aplicabilidad 

El resultado de esta investigación sirvió para contribuir como un nuevo acervo 

científico en el campo de la historia, será útil y estará a disposición de la comunidad 

académica para la profundización del estudio y para los maestros para la 

diversificación de contenidos temáticas en la educación básica y universitaria de 

nuestra región. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis de discurso o contenido 

La investigación se enmarcó en el contexto de la intervención de las guerrillas y 

montoneras de la comunidad indígena de Cayna entre los años de 1820 a 1824. En ese 

escenario los temas prioritarios fueron el aspecto geográfico, el aspecto teórico y el 

contexto histórico con el propósito de ubicar en su dimensión conceptual cada uno de 

los contenidos, para el efecto se ha utilizado como discurso el uso de las categorías 

científicas de causa y efecto, de contenido y forma, lo singular y lo universal. Estas 

categorías científicas como precisa Konstantinov (1976) ha permitido tener una visión 

global de los hechos históricos durante la gesta independentista. El espacio donde se 

llevó a cabo los hechos históricos tiene una singular topografía accidentada con 

diversidad de microclimas y espacios particulares que sólo se puede ver en el territorio 

de los pueblos de la comunidad de Cayna. Esta singularidad geográfica ha permitido 

una producción pecuaria de subsistencia para el indígena que sin embargo en el marco 

de la contradicción entre hispanista y andinistas se produjeron grandes enfrentamientos, 

unos por defender el terruño y otros por apoderarse de estos preciados recursos. 

 

Por otro lado en el contexto teórico de las guerrillas y montoneras, se ha 

estudiado desde tres perspectivas, primero considerando la teoría de la lucha de clase, 

donde el argumento principal y el motor de la historia es la lucha de clases entre 

oprimidos y opresores, pero en el caso de nuestro país no sólo fue esas dos categorías 

de ricos y pobres, sino abarcó dos concepciones diferentes, entre los opresores que 

eran los españoles como los vencedores de la conquista y por otro lado los vencidos 

expresados en la masa indígena autóctona. Si bien es cierto esta tesis ya fue  

argumentada por los historiadores marxistas, consideramos en el presente estudio 

que no fue la definitiva, pero si tomamos en cuenta para el análisis de las categorías y 

subcategorías. Una segunda tesis que se ha planteado en el presente estudio es la teoría 

de los líderes como los hacedores de la historia, que también estuvo presente en el 

contexto de la intervención de las guerrillas y montoneras de la comunidad indígena 
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de Cayna, pues los que condujeron el proceso en esa comunidad fueron sus líderes 

expresados en alcaldes, curacas, principales, tenientes gobernadores, y por cierto 

jefes de guerrillas. Esta premisa nos conduce a la teoría de la lucha de clases que se 

complementa con la teoría de los líderes. Igualmente, en lo concerniente a la tercera 

tesis de ver el hecho histórico como parte de una totalidad. Esta teoría esta precisada en 

el presente estudio en su gran parte; entendemos que la historia hay que entender como 

un hecho que forma parte de una totalidad y el caso de la Intervención de las guerrillas 

y montoneras de 1820 a 1824, se circunscribe que los acontecimientos de Cayna 

forman parte de lo que ocurría en el Perú en su conjunto que pugnaba por su 

emancipación nacional. 

 

En relación al contexto histórico el presente estudio se centraliza en los 

principales hechos de las guerrillas y montoneras en Cayna; como forma de 

organización militar, participación en el ejército regular, participación como espías, 

intervención como mensajeros. principales líderes, su relación con las expediciones de 

las corrientes libertadoras; aspecto socioeconómico, agricultura, ganadería, comercio, 

aspecto socio político, presencia de las autoridades hispanas, presencia de las 

autoridades independientes, contradicciones internas; aspecto ideológico, influencia 

conservadora del clero, influencia de la ideológica andina, influencia liberal europea. 

Estas sub categoría serán explicadas en los siguientes acápites, pero utilizando las 

categorías científicas referidas en las líneas que preceden. 

En este contexto el estudio se ha centralizado en el análisis de fuentes 

documentales, como cartas, oficios, informes, apreciaciones, directivas, decretos y 

leyes, cuyos documentos están centralizados en la Colección Documental de la 

Independencia del Perú, básicamente el Tomo V, volúmenes 1,2,3,4,5,6, y 7; 

igualmente en lo concerniente al Tomo III, volúmenes 1,2,3, y 4 respectivamente. En 

cuanto a otros documentos se ha revisado el archivo regional, concerniente a la 

emancipación nacional y en el Archivo de la Nación algunos documentos que están 

virtualizados en relación a las guerrillas y montoneras del Perú. Este estudio se 

centralizó en la Biblioteca de la Universidad donde se encuentra la Colección 

Documental de la Independencia de manera completa. Igualmente se ha utilizado la 

carta geográfica para poder delimitar los espacios donde se desarrollaron el accionar 
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de las guerrillas y montoneras y complementaria a ella se ha utilizado el Earth Google, 

para navegar en cada uno de los espacios de la antigua demarcación territorial de la 

comunidad de Cayna. Esto ha permitido la toma de fotografías aéreas., que se adjunta 

en la sección de anexos. 

 

4.2 Análisis de categorías y subcategorías 

Para el presente estudio se planteó tres categorías; el contexto geográfico, el 

contexto teórico y el contexto histórico, con el propósito de tener mayor aproximación 

a la realidad de la intervención de las guerrillas y montoneras de la comunidad indígena 

de Cayna entre los años de 1820 a 1824. En esa apreciación se ha desarrollado las 

subcategorías en función a la categoría madre. En consecuencia, la presente 

investigación se centraliza en tres grandes ejes temáticos que a continuación 

explicamos cada una de las partes y sus componentes temáticos o subcategorías de 

estudio. 

 

De conformidad con las categorías y subcategorías planteadas en este trabajo de 

investigación los resultados del trabajo de campo y documental son los que se indica 

a continuación, para mayor ilustración se adjunta mapas, croquis y fotografías. 
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PROBLEMA OBJETIVOS CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

¿Cómo fue la 

intervención de 

guerrillas y 

montoneras en la 

comunidad indígena 

de Cayna durante la 

independencia del 

Perú 1820-1824? 

Evaluar la 

intervención de 

las guerrillas y 

montoneras de la 

comunidad 

indígena de Cayna 

en el proceso de 

la independencia 

de Perú de 1820 

1824 

Contexto 

geográfico. 

1. Ubicación 

1-1 Latitud 

1-2 Longitud 

1-3 Altitud 

1-4 Limites 

1-5 Clima 

1-6 Recursos hídricos 

1-7 Recursos 

mineralógicos 

1-8 Población 

Cuál fue el espacio 

geográfico durante la 

intervención de las 

guerrillas y 

montoneras de la 

comunidad indígena 

de Cayna en la 

independencia del 

Perú 1820 1824? 

Ubicar los espacios 

geográficos durante 

la intervención de 

las guerrillas y 

montoneras de la 

comunidad 

indígena de Cayna 

en el proceso de 

independencia del 

Perú de 1820 a 

1824. 

Contexto 

teórico 

1. Teoría holista 

de la historia. 

2. Teoría de lucha de 

clases. 

3. Teoría de líderes 

en la historia 

¿Cuáles fueron los 

antecedentes históricos 

de la intervención de 

guerrillas y montoneras 

de la comunidad 

indigena de Cayna en 

la independencia de 

Perú de 1820 a1824? 

Evaluar los 

antecedentes 

históricos de la 

intervención de las 

guerrillas y 

montoneras de la 

comunidad 

indígena de Cayna 

en la independencia 

del Perú 1820 a 

1824. 

Contexto 

histórico 

1. Etimología de 

guerrillas y 

montoneras. 

2. Antecedentes. 

2.1 Internos. 

2.3 Externo. 

3. Principales hechos 

de las guerrillas y 

montoneras en          Cayna. 

3.1 Forma de 

organización           militar. 

3.2 Participación en el 

ejército regular, 

3.3 Participación 

como   espías, 

3.4 Intervención 

como           mensajeros. 

3.5 Principales líderes. 

3.6 Su relación con 

las expediciones de 

las corrientes 

libertadoras 

4. Aspecto 

socioeconómico. 

a ¿Cuáles fueron los 

aspectos socio 

económicos más 

resaltantes durante la 

intervención de las 

guerrillas y montoneras 

de la comunidad 

indígena de Cayna en la 

independencia de Perú 

en 1820- 1824? 

Evaluar el aspecto 

socio económico de 

la intervención las 

guerrillas y 

montoneras de la 

comunidad 

indígena de Cayna 

en el proceso de la 

independencia del 

Perú de 1820 

1824. 
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   4.1 Agricultura 

4.2 Ganadería. 

4.3 Comercio 

5. Aspecto Socio 

Político, 

5.1 Presencia 

de las 

autoridades 

hispanas. 

5.2 Presencia de las 

autoridades 

independientes. 

5.3 Contradicciones 

internas 

6. Aspecto ideológico 

6.1 Influencia 

conservadora del 

clero. 

6.2 Influenci

a de la 

ideológica 

andina. 

6.3 Influencia 

liberal europea 

 

¿Cuáles fueron los 

aspectos 

Analizar el aspecto 

sociopolíticos que sociopolítico de la 

destacaron durante la intervención de la 

intervención de las guerrillas y 

guerrillas y montoneras 

de 

montoneras de la 

la comunidad indígena 

de 

comunidad 

indígena 

Cayna en la 

independencia 

de Cayna en el 

del Perú 1820 1824? proceso de 
 independencia del 

 Perú 1820 1824. 

¿Cuál fue la ideología 

de 

Evaluar el aspecto 

las guerrillas y 

montoneras 

ideológico durante 

de la comunidad 

indígena 

la intervención de 

de Cayna durante el las guerrillas y 

proceso de la montoneras de la 

independencia del Perú 

de 

comunidad 

indígena 

1820 1824? de Cayna en la 
 independencia del 

 Perú en 1820 1824 

 

4.2.1 Contexto geográfico 

Ubicación 

El contexto de estudio estuvo centrado en la antigua Doctrina de Cayna, 

comprensión de la diócesis de Huánuco. Fue costumbre en la colonia llamar 

distritos a las parroquias dice Berroa, (2009); Para 1820 Cayna era cabeza de 

Parroquia y con una Vice parroquia en el actual distrito de San Miguel de Cauri 

de la actual Provincia de Lauricocha. Los curatos conocidos como anexos 
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comprendían los actuales pueblos de Quío con su Santo Patrón el señor de 

Exaltación de la Cruz; Colpas con su Santo patrón San Juan Bautista, Coquín 

con su Santo Patrono San Lázaro, Yamor con su patrón Santiago Apóstol; Yapac 

con su Patrón Invención de la Santa Cruz , Tangor 

con su patrona Santa Isabel; además este pueblo contaba con dos capillas Santa 

Cruz y Carmen y finalmente Paucar con su patrona Inmaculada Concepción y su 

capilla el señor de Cahuac. Estos dos últimos curatos hoy pertenecen a la 

Provincia de Daniel Carrión del departamento de Pasco. La Doctrina de Cayna 

se constituyó en la jurisdicción de la antigua Nación Yacha, el Hanan en la parte 

de Cayna y el Urin en la parte de Cauri, en cuyo escenario se constituyeron 

pequeñas comarcas de indígenas. En su Historia de Huánuco Varallanos (1959) 

precisa que además estas parroquia albergaba a pequeños pueblos conocidos 

como caseríos entre ellos destacan Chucchuc, Utcush, Masquín, Parcoy, 

Lauricocha donde destaca el río Chacachincha que servía de lindero con el pueblo 

de Yanahuanca y Yanacocha; centros poblados de Rondoní, Jircancancha, y 

Huishilgo, Estos dos últimos hoy en la comprensión del distrito de Colpas. 

Posteriormente con la creación de la Provincia de Ambo por Ley N° 1598 del 

Congreso de la república (1912) se produjeron nuevas demarcaciones y 

separación de pueblos como el caso de Tangor y Paucar que fueron incorporados 

a la provincia de Daniel Carrión del Departamento de Pasco. 
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Fig. N° 02 Espacio geográfico de la Doctrina de Cayna entre los años de 1820 

a 1824, adecuado al mapa levantado por Mack Bird en 1966. Inserto en el Tomo 

I de la Visita de Iñigo Ortiz de Zúñiga de 1562, sección Anexos. 

Latitud 

La doctrina de Cayna se encontraba ubicado a Latitud: -10.2725 

Longitud: -76.3886 Latitud: 10° 16' 21'' Sur Longitud: 76° 23' 19'' Oeste, 

promedio, variando de acuerdo a su geografía accidentada y a su distancia 

topográfica. 

Altitud 

La sede de la doctrina se encuentra ubicada a 3 326 metros de altitud 

promedio, en los picos más altos como Rondoni, Ángel Ríos, Padre Gaga, 

Culli culli y Pinculluyoj, Licupunta, Patahuasi, San Cristóbal, el Cerro 

Yurichuccho, donde se encuentran las famosas Colcas del territorio Hanan 

Yacha. Además destacan los siguientes cerros Como Calla, Anyanga, Cerro 

Rayumaganán, Huarutupi, Cerro Piedra Imán, Cerro Sillapata, Cerro 

Jurimachay, Socoyacu, Cerro Potosí Cerro Jupaypunta, Cerro Llapac, Cerro 

Pirapira, Cerro Yachica, Cerro Tallapata, Agujache, Chacachinche, Rumicruz, 

Ocshapunco, Cerro Aunquinmulle, Cerro Patahuasi, Cerro Charapacha, 
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Yanatambún, Cerro Chupapunta, Cerro Pan De Azúcar, Cerro Condorcancha, 

entre otros la altitud  sobre pasa los 5,500  metros sobre el nivel del mar. 

Límites 

El área en estudio limitaba por el norte con la Doctrina de Huánuco, por 

el sur con las doctrinas de Tapúc y Daniel Carrión, por el este con la doctrina de 

San Rafael y por el oeste con las doctrinas de Jesús, Margos. 

Clima 

El clima de la antigua doctrina es variado y está en función a los pisos 

altitudinales, en las zonas llamadas cuchus o kuchus es templado, en las zonas 

abiertas altinas es frígida; igualmente en el día en la mayor parte del año se 

constata templado y en las noches un intenso frio. 

Recursos hídricos 

En la antigua doctrina de Cayna hoy disminuido en territorio como 

comunidad campesina alberga importantes recursos hídricos como: la Laguna 

Cunto que se encuentra debajo de la cordillera Culiculi, las lagunas Estanco, 

Quiulacocha, Jacash, Huancacocha, Huarpuy, Sesgococha, Cocha, Wiracocha, 

Chiquiacocha, entre otras pequeñas lagunas. De estas lagunas nacen diversos 

riachuelos, formando microcuencas que en su trayecto forman pequeños oasis 

de vida, donde los indígenas de aquel entonces se posesionaron. Actualmente en 

ese escenario se encuentran los parajes según la Municipalidad distrital de 

Cayna, (2021) éstos centros poblados son : 

 

Acococha, Agomarca, Alpamarca, Ananyacu, Aquilayoc, Aquintana 

Arco, Rantahuagan, Asiacyacu, Atahuachanga, Atahuilca, Batan, 

Capayan, Casacancha, Cascay, Cayna, Chauca, Chegrapata, 

Choglipiag, Chogopucro, Chora, Churayoc, Collparagra, Colpacorral, 

Cristo Pobre, Curcay, Curral Pampa, Curupata, Cutipampa, Cuyoc, 

Estanco, Gochagocha, Gorgoyan, Hacienda Huertas, Huachococha, 

Huancahuasina, Huancaysho, Huanra, Huarpuy, Huayhuayan, 

Huaynonga, Huayrapampa, Jacan, Jatucucho, Limacucho, Linda, 

https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/agomarca/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/agomarca/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/ananyacu/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/batan/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/capayan/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/casacancha/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/cascay/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/cayna/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/chauca/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/chauca/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/choglipiag/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/choglipiag/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/chora/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/chora/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/collparagra/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/collparagra/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/cristo-pobre/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/estanco/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/gochagocha/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/gorgoyan/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/hacienda-huertas/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/huachococha/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/huancahuasina/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/huancaysho/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/huanra/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/huarpuy/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/huarpuy/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/huaynonga/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/huaynonga/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/jacan/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/jacan/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/limacucho/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/limacucho/
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Lucmaspata, Masquín, Mitoyacu, Ocopampa, Pachachaca, 

Pachaiulanca, Pacharanca, Palahuayra, Parco, Patahuasi, Punku, 

Puntahuasi, Putaga, Quepayacan, Quío, Quirococha, Quishuaragra, 

Quishuarpata, Raihuan, Ramos Ragra, Rapac, Rauca, Rayguan, 

Retamayoc, Rondoni, Sebada, Shilon, Jaujaypata, Shocosh Pampa, 

Caique, Shushunya, Sirpichen, Suyhuapata, Tacta, Tishgo, Tisho, 

Urcutunan, Utcupata, Uchcu Ushcu, Utcush, Ututu, Yanacocha, 

Yuncura; 

 

Desde estos escenarios discurren pequeños riachuelos que llevan el 

nombre de los parajes. La mayoría de ellos son los efectos del desagüe de las 

lagunas que se indica en líneas que preceden y el efecto del deshielo de las 

escarchas nocturnas de las altas punas, que en las noches llegan a 10° bajo cero. 

Otros parajes que se encuentran en la jurisdicción de la Doctrina de Cayna de 

1820 son los actuales centros poblados que se encuentran en el actual distrito de 

Colpas como muy bien describe la Municipalidad del distrito de Colpas, (2020): 

Acquian, Agobamba, Bella Huamalí, Candercanchi, Candercanchi, Caqui, 

Cayán, Choglohuayin, Chogoragra, Chucchuc, Chuchucocha, Chugchupampa, 

Chuspicocha, Colpas, Contuyoc, Coquín, Gagajuchusga, Garahucro, Gayan, 

Gochamachay, Hago, Huachag, Huacrarumi, Huamanchuan, Huampun, 

Huancabamba, Huancana, Huancaroni, Huari, Huaruy / Huaroy, Huaupaca, 

Huayhua, Huayungoto, Huilapaccha, Ichugjirca, Ilaurata, Jahuish, Jilcacancha, 

Jircancancha, Jupay, Lagcha, Lagchi, Laurupata, Mallagay, Oyon, Pachacha, 

Paco, Paragsha, Picón, Pogli, Puchcay, Pumatagta, Purupuru, Querochaca, 

Quisuarucro, Rachacancha, Ragchahogo, Rampon, Taraucancha, Tauribamba, 

Tayapata, Tingo, Tumashuayin, Uchic Yapac Uchucyapac, Ucro Marca, Yamor, 

Yanacocha, Yanalpa Coquín, Yanaquihua, Yanaututo, Yapac y Yuragchaga. 

 

Esto también está bañado por pequeños riachuelos según don Sergio 

Córdova Herrera, (2003) son el Rampón que nace de la cordillera Rondoní con 

sus afluentes los riachuelos Chucchuc y Huancán. El río Yamor que nace de la 

cordillera de Huamali y también el río Yapac que nace en la cordillera de 

https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/lucmaspata/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/masquin/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/mitoyacu/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/ocopampa/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/pachachaca/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/pacharanca/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/palahuayra/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/parco/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/patahuasi/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/punku/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/putaga/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/quepayacan/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/quirococha/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/quishuaragra/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/quishuaragra/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/quishuarpata/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/quishuarpata/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/ramos-ragra/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/ramos-ragra/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/rauca/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/rauca/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/rondoni/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/sebada/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/shocosh-pampa-caique/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/shocosh-pampa-caique/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/shushunya/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/sirpichen/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/suyhuapata/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/tacta/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/tishgo-tisho/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/urcutunan/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/utcush/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/yanacocha/
https://mapas.deperu.com/huanuco/ambo/cayna/yuncura/
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Yanacocha. Otros ríos son el Ishkaysenga que nace en las alturas de Yamor y es 

afluente del río Colpas que es el río principal. Existen lagunas y muchos 

manantiales, entre los principales tenemos la laguna de Yanacocha, Oyoncocha 

Huamali y Huaychaococha. 

 

Flora 

En la flora destacan los siguientes recursos, que ya está referido en el 

Libro la Nación Yacha, Territorio, Historia, Cultura e Identidad en Huánuco que 

describe   Bustamante, (2015). En esta obra el aludido autor hace gala de su 

amplio conocimiento del territorio de los Yacha, y con minuciosidad hace el 

inventario de la flora nativa de la zona, lo tomamos al pie de la letra dado que 

Cayna durante la época de la autonomía pertenecía a la Nación Yacha: 

Hongos (hongo o tuclish) Gagachira. Papel cortado. Acelga. Antarraga. 

Berros de agua u oguru. Cashahuaman. Cola de caballo o mogo-mogo. 

Curpa curpa. Chiluar. Escorzonera, Estrella o cuncush. Gallu-gallu. 

Gapichinya. Garbanzo. Garbancillo. Llauro. Huchangana. Huamanripa. 

Huiro-huiru o huira-huira. Jancarragacha. Jaramulaca. Jirkanpurej. 

Lancahuasha Llantén. Macha-macha. Mascón o cachu. Mashua silvestre 

o mashua-mashua. Ñupo. Ocas silvestres. Olluku silvestre. Ortiga o 

ishanca. Pachamulaca. Pachamuñá. Paja, goza, ichu Papa silvestre. 

Papagora. Pichiuquita. Quinua-quinua. Rima-rima. Ruibarbo o portaga 

Baillon). Shagapa. Además, Sietesabios. Tamya gaya, Taulegsha. Tutora 

o junco. Uluyma Verbena. Wishcashjacha. Walmish. Yareta Cantuta, 

gantu o gantuhuayta Capulí o shupla. Cardo. Cortadera o laya Chamana. 

Chilca de la puna Chilca de la puna Chipa, chips o mutuy Chuná Guayaba 

Huamanpinta Marco o artemisia Matara. Muñá Murmuya Puya 

Raimondi. Retama Tara Taya Tuna Tuyu. Zanahoria o shiraca Aliso 

ramrash Casuarina. Ciprés, Molle, Quinual, quenual, queñoa Quisuar, 

Sauce. Saúco o rayán Cabuya azul Huaguru Huallanca Huarango Nogal 

Pumaparuksun, Barracaza (p, 95). 
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Igualmente, en otra parte de su inventario asevera de la existencia de 

otros recursos florísticos como la Papa blanca, Uqa, Arracacha, Llakun, 

Mashwa, Camote, Ulluku, Muña, Pimienta, Chincho, Wakatay, Walmish, 

Maguey verde, Sábila, Cabuya, Carrizo, Cabuya azul. 

 

Fauna 

En relación a la fauna igualmente tomamos los apuntes referidos en el 

Libro la nación Yacha que describe el Dr. Bustamante (2015) nos indica lo 

siguiente, que corroboramos durante nuestro trabajo de campo: 

Fauna europea: porcino, asnal, caballo, mula, gato, ovino, caprino, 

aves de corral, vacuno. Fauna nativa: garza mora o huagya, gavilán o 

anca, gaviota o qiwlla, golondrina, gorrión o pichuichaca, grulla, 

huaychua halcón o Huamán, ibis andino o yana manaú, jilguero, kulli-

kulli, lechuza o tuku, pájaro carpintero, pito o akakllu, pato, perdiz o 

chakwa, picaflor o jirish. tamya pishqu, tórtola o culcush, tupaq, 

zorzal o yukish, murciélago o chinchi, vagre, chalhua, trucha, rana, 

sapo o rachak, culebra de puna, lagartija o shulac, cuy, tigrillo, ratón, 

picuro, venado, vizcacha, ardilla, sapo, comadreja o waywash, gato 

montés u ushgo, lobo del río o gara-lobo, pum, leoncillo o león 

americano, taruca, venado gris de cola blanca o luichu, vizcacha o 

wishcash, zorrillo, mofeta o añas, zorro o atog, ahuash o corcovado, 

bandurria o gogán, cernícalo o quilicas, colibrí, cóndor, cutupiu, piu, 

cutupiu, chusheg, dominico o algay, flamenco o parihuana, frailesco 

velador o liclish, gachgas, gallinazo o huiscul, ganso andino, huachua 

o huallata (p, 97). 

 

Recursos mineralógicos 

Durante nuestro trabajo de campo y consultando al libro la Nación Yacha 

tenemos los siguientes vestigios de minerales, panabasa argentífer, malaquita, 

galena argentífera, calcopirita, bournonita, filipsita, siderosa, limonita, fierro 

oligisto, galena antimonial, limonita manganesífera, blenda, pirita, marmatita, 

azurita, calcopirita, cuarzo, Amiento (p,98). 
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4.2.2 Contexto teórico 

Teoría holista de la historia en relación a la intervención de las guerrillas y 

montoneras en Cayna 

 

Para entender el fenómeno de las guerrillas y montoneras de Cayna entre 

1820 a 1824, es pertinente entender sus diversos enfoques, desde el campo 

ideológico, político, económico, sociológico, antropológico, lingüístico e 

histórico. O Podemos entender el fenómeno de la guerrillas y montoneras desde 

el aspecto económico, político, social, cultural, y educativo. Es decir como un 

todo, tal como nos asevera ( González (2007) es “la manera de ver las cosas 

enteras, sin la idea de fragmentación, en su conjunto, en su complejidad, pues de 

esta forma se pueden apreciar interacciones, particularidades y procesos” (…) 

que conforman el todo” (p,341).En el caso de la intervención de la guerrillas y 

montoneras de Cayna se hace necesario entender en su conjunto, considerando 

que uno de los factores determinantes para el surgimiento de las guerrillas y 

montoneras fue las condiciones materiales de existencia que se traslucía en la 

situación económica de la población indígena que, atravesaba condiciones de 

pobreza y miseria y obligado a pagar tributo al encomendero, al kuraka y las 

autoridades representantes de la corona, donde se apreciaba el sometimiento de 

la población indígena por parte de los españoles y criollos que se asentaron en la 

ciudad de Tarma y Huánuco y consiguientemente en las cabezas de doctrina 

como en el caso de Cayna, donde el poder político de los gamonales locales 

representado en el cura, el corregidor, los administradores del fundo de los 

españoles, con la complicidad de las autoridades de la Intendencia de Tarma y de 

la Subdelegación de Huánuco, se cometía todo tipo de abusos. En ese contexto 

se constata en Cayna la presencia de dos culturas bien diferenciadas por un lado 

el pensamiento europeo expresado en el Cura, el corregidor, los dueños de las 

estancias o haciendas y por otro lado la masa indígena con su propia cultura 

basado en la reciprocidad, la ayuda mutua y su inquebrantable rebeldía se 

expresa en su forma de resistencia con la continuidad de sus culturales ancestrales 

de ayuda mutua como el ayni, la minca, la tuma y que la única forma de resistir la 
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opresión es la acción colectiva y la solidaridad de clase y de raza frente al opresor 

español asentado en su entorno inmediato. En Cayna como en cualquier otro 

lugar se observa no sólo la resistencia cultural sino la diferencia de clases y de 

razas, donde el español se siente superior a lo nativo y a lo autóctono y por otro 

lado el indígena pugna por acceder a esa posición social y concibe que la forma 

de alcanzar es mediante la recuperación de su dignidad como ser humano y 

accediendo a la educación de allí que se encuentran reclamos permanentes por 

acceder a la educación al que el cura aprovecha para enajenar y alienar con el 

conformismo y la esperanza de una vida mejor en el cielo. Desde estas premisas 

la historia de las guerrillas y montoneras concebimos como hecho que forma 

parte de la totalidad de los acontecimientos ocurridos entre 1820 y 1824 en los 

parajes descritos en la parte del contexto geográfico. Entender el proceso 

histórico de Cayna entre 1820 a 1824 es entender la complejidad del proceso 

histórico de los pueblos andinos durante la gesta independentista, de manera que 

la intervención de las guerrillas y montoneras es un componente del todo. Esto 

supone ver la historia de Cayna en su totalidad y complejidad. 

Teoría de la Lucha de clases en relación a la Intervención de Guerrillas y 

montoneras de Cayna en la independencia del Perú. 

Un segundo aspecto a considerar es la teoría de la lucha de clases que se 

produjo en Cayna durante la intervención de las guerrillas y montoneras entre 

1820 a 1824. Cayna se constituyó en la cabeza de la Doctrina y con una sub 

parroquia en San Miguel de Cauri, ubicado en la actual provincia de Lauricocha, 

como el núcleo principal en su seno albergó a españoles y criollos pobres pero con 

privilegios sociales por el color de su piel y su procedencia social y foránea, 

quienes en su mayoría vivían en Huánuco, Tarma, Cerro de Pasco dedicados al 

comercio y algunos a en Lima para acercarse al poder virreinal y por otro lado 

estaba la masa indígena posesionado en sus pequeñas parcelas de tierra, con 

obligaciones de trabajos como la mita de plaza, mita minera en el núcleo minero 

de Rondoní y sus aledaños, cuyos testimonios del trabajo forzado en la que 

laboraban están los restos de los molinos del procesamiento mineral, y mita 

obrajera éste último ubicado en la capital del actual distrito de Colpas y un 
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pequeño sector en Quío. Estas mitas tanto mineras y obrajeras se constituyeron 

en verdaderos centros de opresión de la masa indígena, pero a ello debemos 

agregar el despojo de sus tierras de cultivo y de pastoreo. En ese contexto se 

produjo serias protestas personales y colectivas de los indígenas de Cayna, 

Colpas, Yapac, Quío, Yamor, Chucchuc, entre otros y por otro lado estaba la 

presencia de los opresores asentados en Cayna como patrones, amos y señores 

casi al estilo del sistema feudal que a su vez estaban protegidos por el curaca que 

era en muchos casos cómplice del abuso del patrón, los representantes del cabildo 

de españoles e indios y curas. Es decir, se produjo la lucha de clase del indígena 

de Cayna contra la presencia de los opresores y abusivos españoles. La teoría de 

la lucha de clases se fundamenta en la teoría marxista de interpretación de la 

historia de los pueblos en un pasaje interesante acerca de los actos 

revolucionarios de Huánuco se encuentra una información descrita por Ella 

Dunbar Temple, acerca de los hechos de la doctrina de Cayna previa a la 

Revolución de 1812 en Huánuco, en su bien argumentada documentación de la 

CDIP Conspiraciones y Rebeliones en el siglo XIX (1972) precisa: 

En un documento acerca de la rebelión de estos pueblos se dice 

“circunscrita al alzamiento del pueblo de Cayna y sus adyacentes o anexos, 

Coquín, Yamor, Cauri, Tangor y el importante obraje de Colpas, distante 

once leguas del Cerro de Yauricocha y de activa intervención en los 

sucesos revolucionarios. Por lo que toca a la doctrina de Cayna, del partido 

o distrito capital de Tarma, Gonzáles de Prada menciona que “hace doce 

años, poco más o menos, tuvo otro alzamiento y no obstante haber sido 

destruido” “ha sido uno de los que con mejor disposición ha entrado en el 

presente” (p, 31). 

Los maltratos que sufrían los indígenas fue caldo de cultivo para las 

protestas populares, que gestaron enfrentamientos permanentes contra sus 

opresores y esta acción en la mayoría de las veces lo hacían de manera colectiva. 

En consecuencia, en la intervención de las guerrillas y montoneras se constata la 

lucha de clases, que evidentemente no fue absoluta. La rebelión de los de Cayna 

fue básicamente por los maltratos, en otro pasaje del documento recogido en 
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torno a la rebelión de Huánuco CDI, en el tomo volumen 4, dice: “Cayna empezó 

a conmoverse, ·y estos indios saquearon una haciendita que tenía en aquella 

jurisdicción Don Domingo Mirmanda, Gallego de Giria, Yamor, Margos, 

Chaulán, y Cayna a seducir a la gente por mandato de su general” (p,202). 

Ciertamente estos episodios expresan la lucha de clases existente en la Doctrina 

de Cayna. Porque de acuerdo al materialismo histórico las masas hacen la 

historia, Konstantinov, (1976) precisa las clases avanzan, las masas populares 

representan la principal fuerza motriz de la historia” (p,613). Los hechos 

argumentados en la cita precedente se confirma la tesis marxista y por 

consiguiente debo afirmar sin lugar a dudas que en Cayna se produjo la lucha de 

clases entre opresores y oprimidos es su contradicción principal. En otro pasaje 

de las rebeliones tempranas de Cayna por los años de 1812 en el tomo III, 

Volumen 4 aprecia un argumento que dice: “En esta Provincia la Doctrina de 

Cayna se alzó, e hizo profugar a su Cura dándole en un pasquín tres días” (p, 207). 

En ese mismo volumen podemos constatar la lucha permanente de los indígenas 

del pueblo de Cayna, donde incluso una parte del clero expresa su desacuerdo 

con las acciones de los virreinales “En Cayna también desobedeció el Licenciado 

Don Fernando Gaytán, y siguió con la Administración con la voz de los indios, 

produciéndose con este buen Cura por palabra y por escrito” (p,211). Todos 

éstos argumentos lo que nos demuestra es la lucha permanente de los pueblos 

por su liberación. 

Teoría de líderes en la intervención de las guerrillas y montoneras de Cayna 

Si bien es cierto que en nuestro argumento precedente de la lucha de clases 

es contundente; también es verdad que en el caso de Cayna la lucha por la 

emancipación estuvo conducido por sus líderes. En el proceso de la gesta de 

rebeliones desde antes de 1820 Cayna fue protagonista de los actos de rebelión en 

un informe que figura en la CDIP, tomo III volumen 2, donde el Sargento Mayor 

de apellido Talancha nos dice “los citados Pérez, y Rodríguez le dieron razón a 

dicho General a su presencia de que habían ido al Partido de Huamalíes, y a los 

Pueblos” (p. 56). Como es evidente en todos los grupos humanos siempre existen 
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personalidades con mayor credibilidad y talento que sus semejantes confían. En 

el caso de la Intervención de Cayna en el proceso de la Independencia del Perú, 

constatamos algunos líderes Jacinto Risco, Francisco de Paula de Otero, 

Custodio Álvarez, Guillermo Miller, quienes se dedicaron a la organización de 

las guerrillas y montoneras en todos los pueblos alto andinos, entre ellos la 

Doctrina de Cayna. En la colección documental figuran algunos nombres desde 

1812 en adelante como los siguientes: Gregorio de la Cruz, Pio Quinto y 

Cipriano de la Cruz indios del pueblo de Cayna, (p, 645) , también destacan, 

Gregorio Evaristo del de Huacar; José Eustaquio Alcalde de Campo del mismo 

Huacar, Francisco Antonio el de Acobamba, Mariano Camacho el de Cayna, 

quienes fueron los iniciadores de la organización de protestas contra la opresión 

que más adelante se constituyeron en la base de las guerrillas y montoneras de 

Cayna. 

 

4.2.3 Contexto histórico 

Etimología de guerrillas y montoneras guerrilleros 

La palabra guerrilla de acuerdo a la real academia española significa 

“partida de tropa ligera, que hace las descubiertas y rompe la primera 

escaramuza. 

Otra acepción de la palabra guerrilla es partida de paisanos por lo común 

no muy numerosa, que al mando de un jefe particular y con poca o ninguna 

dependencia de los del ejército, acosa y molesta al enemigo y una tercera 

acepción significa pedrea, que quiere decir combate a pedradas entre dos grupos 

de muchachos. Los antecedentes más  tempranos de la organización guerrillera 

se encuentran en el Imperio Romano y los primeros siglos de la edad media. 

Por ejemplo, los Viriatos y Corocota que aparecían y desaparecían después 

de una intervención en algún acontecimiento militar y en la edad en el historial 

de don Pelayo y sus seguidores contra los musulmanes en Asturias o los vascones 

contra Carlomagno en Roncesvalles. Otro episodio de la guerrilla en España es 

durante la invasión Napoleónica, donde muchas provincias de España se 

organizaron en la modalidad de guerrillas y montoneras para expulsar a los 
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franceses durante la intervención de napoleón Bonaparte. En nuestro país al 

iniciarse la gesta emancipadora surge las guerrillas y montoneras desde la rebeldía 

de Juan Santos Atahualpa en la región de Perla de los Andes, Chanchamayo, 

Trama y algunos espacios de Pasco y Huánuco. 

Durante la presencia de las corrientes libertadoras del norte y del sur las 

primeras gestas surgieron durante y después de la Primera Campaña de Arenales 

a la Sierra del Perú en 1820, en el contexto inicial de la Guerra de la 

Independencia del Perú. A partir de ese entonces sobre todo con la presencia del 

Libertador Simón Bolívar creció a lo largo ancho de la sierra central de nuestro 

país entre ellos la Doctrina de Cayna. En su tesis de maestría (Bejarano 2012) 

hace alusión otra experiencia y asevera que: 

«Tales cuerpos de fuerza irregular que por su orden disperso llámese 

guerrillas; por andar en partidas sueltas, “partidarios”; por su falta de 

reglas, disciplina y ejecución, “cuerpos francos” –denominados en 

España simplemente “guerrilleros” y en Francia, “franco tiradores” o 

chuanes– fueron, por los españoles que guerreaban en el Perú 

bautizados con el dictado de “Montoneros”, por su modo y manera 

especial de embestir y lidiar; sin plan previo, a no ser el dañar al 

enemigo, privarlo de recursos, dificultar su marcha, hostilizar durante 

ésta, favorecer su deserción, fatigarlo, abrumarlo, destruirlo, caso de 

ser posible; y, en todo extremo, hastiarlo, desesperarlo, de asalto en 

asalto, apareciendo y desapareciendo, para reaparecer en seguida, 

siempre en orden colectivo, gregario en MONTÓN. De ahí la 

denominación de “Montoneros” que les pusieron a las guerrillas 

peruanas en la Guerra de la Emancipación y después consagrado con 

sello definitivo por el uso y por el tiempo». (p. 5) 

Entonces se podría inferir que el término guerrillas y montoneras tiene 

un amplio alcance en cuanto a la significación de sus orígenes y del mismo modo 

tiene un trasfondo significativo en nuestros acontecimientos históricos de 

nuestra tierra, tal y como lo explica en el siguiente párrafo, nos dice que: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_campa%C3%B1a_de_Arenales_a_la_sierra_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_campa%C3%B1a_de_Arenales_a_la_sierra_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_del_Per%C3%BA
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Al hablar de las montoneras nos estamos refiriendo a ese conjunto 

múltiple de grupos humanos explotados que en su mayoría eran 

indígenas y mestizos esclarecidos de nuestras regiones peruanas, 

hubo también entre los que se sumaron a la causa de la guerra, 

esclavos, zambos y mulatos libres. Encontramos también en las filas 

de los montoneros patriotas a no pocos criollos y extranjeros amantes 

de la libertad humana, que concurrieron a desbaratar a las fuerzas 

virreinales del colonialismo feudal español. Pero con mayor 

frecuencia encontramos a indígenas comuneros, arrieros, pequeños 

empleados, artesanos y desocupados. Naturalmente, también hubo 

uno que otro bandolero, atraídos por la causa y ex-soldados que se 

enrolaron a filas de montoneros para luchar contra la opresión y 

expulsión de los colonialistas españoles. (Bejarano Barrientos) 

 

Antecedentes externos: 

a. La Rebelión de Huánuco de 1812. 

En la historia no hay cosas aisladas ni circunstanciales, sino son hechos 

concatenados de generación en generación, de hechos tras hechos uno de ellos 

evidentemente son los acontecimientos de la Revolución de Huánuco de 1812, 

que merece nuestra atención por estar ubicado muy cerca a la Doctrina de Cayna 

de la Subdelegación de Tarma. En una interesante conferencia Talancha (2022) 

nos refiere: que es importante mencionar el sistema colonial injusto de Huánuco, 

como uno de los principales antecedentes libertarios del yugo español, que la 

historia regional de Huánuco registra a la población indígena, de los panatahuas, 

los hombres de Huamalíes, de los hombres de Ambo que han protagonizado esta 

revuelta el 1812. Talancha (2002) nos sigue mencionado que, esta revolución se 

produjo en medio de la crisis de la monarquía española provocada por la invasión 

de Napoleón Bonaparte que dio lugar a la formación de las juntas de gobierno 

tanto en las penínsulas como también en las colonias. La revolución doceañista 

se produjo también en circunstancias que se agravó los abusos de las autoridades 
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españolas contra la población mestiza, indígena al prohibirles la exportación de 

productos agrícolas y sobre todo la venta del tabaco, era notorio y evidente los 

abusos en los que incurrían tanto el subdelegado del Partido de los Panatahuas 

de Alfonso Mejorada como también el subdelegado del partido de Huánuco 

Diego García. El monopolio que ejercían los españoles europeos respecto del 

tabaco se suma a una nueva prohibición aplicada a la exportación de los 

productos de la agricultura como la coca la chancaca las frutas, el tabaco la 

ganadería y sobre todo el aguardiente quedando prohibido venderlos en Huánuco 

y Cerro De Pasco sin autorización del subdelegado García, obviamente que esta 

disposición afecto directamente a la población indígenas los cuales quedaban 

obligados a vender sus productos exclusivamente a las autoridades españolas ya 

que se convirtieron en los únicos compradores autorizados frente a esto los 

españoles europeos aprovecharon las circunstancias para comprarles los 

productos a precios irrisorios para luego almacenarlos los productos y 

revenderos en escases a precios más elevados dando se pasó a una serie de 

especulaciones económicas. las medidas económicas dictadas desde Lima en 

nada afectaba a algunas familias españolas privilegiadas como era el caso de la 

familia Llanos que se encontraba emparentados con el subdelegado de Huánuco 

como tal se encontraban exonerados de estas obligaciones manteniendo sus 

privilegios y aplicando medidas y acciones abusivas y de manera impune estas 

acciones generaban el descontento de la población y sobre todo del sector 

indígena ante estas medidas consideradas abusivas los indígenas de Pillao, 

Acomayo, Santa María del Valle, Panao, Malconga, Pachabamba, Pomacucho 

Churubamba, todos dirigidos por el mestizo José Contreras se dirigieron a la 

ciudad de Huánuco y después de cruzar aquella noche más larga el histórico 

puente de Huayopampa que cruza el río Huallaga comenzaron a ingresar a la 

ciudad enfrentándose a la tropas coloniales dirigidas por el sargento mayor Don 

Manuel Talancha que en vano trataron de impedir el paso e ingreso de los 

insurgentes que en poco tiempo lograron controlar la ciudad asaltaron el cuartel, 

depusieron al subdelegado Diego García y se cometieron una serie de 

acontecimientos que es importante enfatizar porque fue propios de su cultura 

política de la población indígena, muchas veces hay consideraciones que 
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catalogan este comportamiento como de gente bárbara como de gente 

incivilizada como acciones incivilizada, pues consideramos que dentro de su 

cosmovisión e ideología era algo propio e innato era una expresión propia de la 

cultura política indígena y por eso es rechazado estos adjetivos denigrantes 

contra nuestra raza que ha gestado este movimiento libertarios y se ha producido 

obviamente saqueos en la iglesia a la tienda de los gobernantes de entre los 

chapetones, obviamente hubo pillajes asaltos en la casas en las hacienda de los 

españoles que prácticamente se pusieron en huida hacia Ambo, San Rafael, 

Huariaca sobre todo hacia Cerro De Pasco y Tarma en busca de protección y 

auxilio. 

 

Se trató de un movimiento libertario, de un movimiento insurgente 

obviamente con un carácter de acción descontrolada pero que era propio de su 

expresión política, la historia registra que el sajego se prolongó el 23 y el 24 

entre el pánico y la confusión de la gente provocando pues la huida de muchas 

familias sobre todo de la elite huanuqueña: Es importante enfatizar que la 

revolución de 1812 ha tenido el aporte de todo los grupos sociales de todos los 

sectores del clero conformado por los religiosos y sacerdote de las doctrinas y 

partidos como por ejemplo el patriota Fray Marcos Duran Martel ,Mariano 

Asquesú, Ignacio Villavicencio, los principales líderes de la revolución 

doceañista fueron los criollos que movilizaron a los indígenas en su afán de 

expulsar a los españoles europeos que ostentaban casi todo los cargos y las leyes 

bajo su beneficio, la dirigencia del movimiento libertario a cargo de los criollos 

entró a una profunda crisis por la traición de Domingo Berrospi por ello asumió 

prácticamente por obligación el liderazgo el regidor entonces Juan José Crespo y 

Castillo, en la revolución doceañista los indígenas recibieron cierto respaldo de 

los criollos y mestizos que andaban descontentos con la administración colonial. 

Esta revolución con su junta de gobierno ha tenido una duración desde el 

22 de febrero hasta el 18 de marzo, y la pregunta es qué hubiese pasado si esta 

revolución hubiera tenido éxito si no hubiera sido revelada la segunda batalla de 

ambo, 
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A raíz de la cruenta represión los indígenas fueron dispersados, el 

intendente de Tarma en ese entonces José Gonzales Prada avanzó hasta la 

hacienda de Quicacán donde estableció su cuartel, hay que puntualizar que la 

famosa hacienda de Quicacán era propiedad de Don Eduardo Lucar y Torre que 

había llegado a Huánuco justo en 1812 cuando estalla la revolución, finalmente 

el 21 de marzo de 1812 después de doblegar a las fuerzas patriotas el intendente 

Gonzales Prada ingreso a la ciudad de Huánuco siendo recibido por el cabildo 

por el clero y por los prelados de los conventos. Estos acontecimientos sirvieron 

como punto de partida para la consolidación de las guerrillas y montoneras de 

Cayna durante la gesta independentista de nuestra patria. Durante estos hechos 

Cayna hizo su contribución militar sobre todo en la toma de Ambo y a partir de 

allí se fue gestando los actos guerrilleros y cuando llegaron San Martín y Bolívar 

sus intervenciones se constituyeron en elementos básicos para la consolidación 

de la independencia nacional. 

b. Antecedentes internos 

 

En la comarca de Cayna se produjeron diversos acontecimientos de 

rebeldía por parte de los indígenas, el hecho más sonado es el denominado grito 

de Cayna que se produjo en la Doctrina del mismo nombre en los obrajes de 

Colpas, Quiu y las comunidades Indígenas Yamor y Llapa, quienes ante los 

abusos que cometían los dueños de los obrajes se rebelaron violentamente, existe 

un testimonio en la CDIP, tomo III, volumen 1 donde se expresa taxativamente 

lo siguiente: 

 

Al alzamiento del pueblo de Cayna y sus adyacentes o anexos, Coquín, 

Yamor, Cauri, Tangor, y el importante obraje de Colpas, "distantes once 

leguas del Cerro de Yauricocha" y de activa intervención en los sucesos 

revolucionarios. Por lo que toca a la doctrina de Cayna, del Partido o 

distrito Capital de Tarma, González de Prada menciona que "hace doce 

años, poco más o menos, tuvo otro alzamiento y no obstante había sido 

destruido" "ha sido uno de los que con mejor disposición ha entrado en el 

presente".(p, 31). 
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Es decir de acuerdo al argumento el grito de Cayna se produjo por los años 

de 1800, que fue reprimido violentamente como todos los otros acontecimientos 

indígenas, este hecho quedó gravado en la memoria colectiva de los indígenas, 

de allí su solidaridad con los levantamientos de Huánuco de 1812 que vieron 

como una opción para su liberación. Gonzáles Prada se jacta de la sanción 

ejemplar que hizo con los indígenas de Cayna aduciendo que fue la mejor 

disposición de su autoridad. El documento donde se aprecia este acontecimiento 

pertenece al Archivo de la Real Audiencia de Lima, que consta en el 75 fs. y versa 

sobre los actos criminales seguidos en el Cerro de Yauricocha contra D. Mariano 

Cárdenas, D. Manuel Rivera y el religioso ausente Fr. Mariano Aspiazu, donde 

se hace hincapié de los acontecimientos de Cayna. Evidentemente esta doctrina 

albergó en su seno a gente comprometida con la causa indígena, uno de ellos fue 

el Alcalde indios don Mariano Camacho, quien fue uno de los dirigentes de la 

revuelta a principios del año de 1800, y que para los juicios de 1812 estaba preso 

en la cárcel de Cerro de Pasco. 

 

Otro hecho colateral a la parte interna es la rebelión de Juan Santos 

Atahualpa en las zonas de Tarma, Cerro de la Sal, Chanchamayo, Perené, el Gran 

pajonal, cuyas acciones llegaron hasta las alturas de Huánuco y Pasco y 

consiguientemente los indígenas de Cayna estaban influenciados por estos 

acontecimientos. Un hecho que destacar de la rebelión de Juan Santos Atahualpa 

fue precisamente la Guerra de Guerrillas, entre la ceja de Selva y las altas 

montañas de la sierra y que esta estrategia duró cerca de 20 años entre 1742 a 

1762. En una interesante narración Ortiz (1969) recoge las apreciaciones de 

Lorente que dice “Se hallaban en el pie más brillante veinticinco pueblos, cuyo 

vecindario iba en aumento; los salvajes conocedores de los tejidos y otras 

prácticas adelantadas; las valiosas haciendas en relación con Jauja, Tarma y 

Huánuco, todo ofrecía en aquellas fértiles montañas el más lisonjero porvenir a 

la cultura evangélica” (p.143). Efectivamente Juan Santos Atahualpa fue gran 

conocedor de los secretos de las altas montañas serranas y de las profundidades 

de la selva y como tal condujo con basto acierto la guerrilla en el territorio de su 

mando. Esta experiencia sirvió de referente para la organización de la guerrillas 



80 
 

y montoneras de Cayna y emularon hacer la resistencia en los altos picachos 

andinos como buenos conocedores de los secretos de la cordillera y un caso 

específico fueron las punas de Cayna, Colpas, Yamor, Yapac entre otros pueblos 

indígenas que encierran una topografía espectacular y que por esos parajes solo se 

puede transitar si se conoce los caminos de enlace entre pueblos, pero también 

encierran enormes riesgos para el desconocido y por tanto Cayna fue un núcleo 

importante para la organización de la guerrillas y montoneras de los indígenas, 

que se establecieron en zonas estratégicas como grandes conocedores de los 

caminos, puentes, pendientes, cuevas y tambos circunstanciales que 

establecieron en los diversos pasajes de las punas de Cayna. 

 

Principales formas de organización de las guerrillas y montoneras en la 

región central del país. 

 

La organización de las guerrillas y montoneras del Perú, sobre todo en la 

sierra central y de la Doctrina de Cayna en particular, merece especial atención, 

pues su sistema de organización no fue único sino variado y con diferentes 

nombres, tales como Ella Dunbar nos describe en la (CDIP, 1972): 

 

“Partidas cortas" o "Partidas pequeñas", que a tenor de algunos 

documentos parecen haber sido de observación, y según otros textos se 

diferenciaban por el número de sus integrantes; 

"Partidas francas", en algunos casos para el servicio de propios o vigías; 

" Partidas de galgeros"; Partidas volantes"; "Partidas de observación"; 

"Partidas de avanzada"; "Guerrillas veteranas"; " Partidas del ala 

derecha”; "Partidas del ala izquierda"; "Cordones de guerrillas"; 

"Divisiones de partidas de guerrillas", integradas por cuatro cuerpos de 

cien miembros, etc. No faltan las denominaciones originales en esas 

guerrillas y montoneras, algunas de las cuales solicitaban el 

reconocimiento de sus nombres. Entre estas, figuran los ''Lanceros del 

Sol"; la "Partida de la muerte” (p,17). 
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Estas organizaciones fueron variando de lugar en lugar, en caso de Cayna 

estuvieron organizados por centros poblados, había guerrilleros y 

montoneros de Cayna, Quío, Yamor, Yapac, Colpas, Chuchcu, Cauri, 

Tangor, Paucar, es decir de acuerdo al dominio de su espacio geográfico. 

Inicialmente fue de manera espontánea sobre todo para defenderse del 

abuso de los patrones o amos que estaban expresados en los dueños de los 

pequeños minifundios y de los obrajes y núcleos mineros como la Colpas, 

Quío, Rondoní y ciertamente del núcleo de la Doctrina es decir Cayna. A 

quienes los españoles y criollos tildaron de bandoleros o abigeos y como 

tales fueron perseguidos o encarcelados. En son de justicia estos 

montoneros y guerrilleros muchas veces asaltaban las propiedades de 

españoles y criollos para aplacar el hambre de su familia o de su comarca, 

de allí el epíteto de bandoleros. Cuando llega el general don José de San 

Martín y más tarde Simón Bolívar se organizan como fuerza militar 

irregular de las comunidades indígenas en dos variantes unos como 

partidarios de la independencia y otros como partidarios de la Corona o 

de las autoridades virreinales. Cada uno de estos grupos se organizaron a 

través de sus líderes, pero por lo común eran elásticas las organizaciones, 

en algunas ocasiones los que dirigían eran los montoneros por lo general 

liderados por sus  p r in c ip a l e s  y ocasionalmente por los alcaldes 

indios y en otros casos por los jefes de guerrillas que tomaban el nombre 

de comandante Dumbar nos pone de ejemplo a Toribio Dávalos que 

contaba con su partido de montoneros y en otros casos de personas que 

ostentaban grados de Comandantes generales, Comandantes, coroneles, 

capitanes, sargentos, mayores cabos y rasos muy similar a la organización 

del ejército. Pero a su vez estos estaban organizados como Comandantes 

de avanzada de la patria, comandantes de los bravos; capitán de la patria, 

otros estuvieron organizados como escuadrones de cazadores; 

escuadrones de lanceros, guerrillas de caballería. Este sistema informal 

que, surgiendo en los pueblos de la sierra central del país, fue hábilmente 

utilizado por el libertador Bolívar a diferencia de don José de San Martín 
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quien tenía desconfianza de las organizaciones de las masas andinas por 

el temor de ser rebasado a su proyecto monarquista y que los indígenas 

apuesten por un cambio estructural, como San Martín tenía que cumplir las 

directivas de la burguesía Bonaerense y chilena no quiso comprometerse 

con los indígenas. Pero cuando llegó Bolívar vio como uno de los mejores 

aliados a las guerrillas y montoneras para liquidar al ejercito del Rey y por 

tanto los incorporó en sus planes políticos y militares, y como tal fue 

encomendado Francisco de Paula de Otero, José Fernández Prada, Isidoro 

Villar, quien fue comandante General de la Sierra central y se puso en 

contacto con los principales jefes guerrilleros como: Quispe Ninavilca, 

Dávalos, Rafael Gavino, evangelista Vivas, y un poco más tarde el general 

Guillermo Miller, Vidal, Elguera, Ayulo, Marcelino Carreño, Pedro José 

Gonzáles, Cayetano Quiroz, Faustino Aliaga, Bruno Terreros, José María 

Guzmán, José Carlos Chilliguanca, Miguel Uscanoa Champi, Miguel 

Caxayanni, Rómulo Cuyubamba, Francisco Mayta, Manuel Chuquiaure, 

Gabino Uribe, Tadeo Téllez, José Estanislao Cárdenas, Manuel Arancibia, 

Francisco Paula Muñoz, Julián Urquieta, Joaquín Requejo, Manuel 

Bayona, clemente Jara, Antonio de la Serna, Pedro José Bernuy, Pablo 

Marticorena entre otros. 

 

Estos jefes guerrilleros actuaron en toda la sierra central del país, en el 

espacio de los actuales departamentos de Junín, Lima provincias, Huancavelica, 

Ayacucho, Huánuco y Huaylas respectivamente. 

Las guerrillas y montoneras se organizaron en todo el departamento de 

Tarma a partir de la llegada de Bolívar al Perú, el encargado de este proceso fue 

Francisco de Paula Otero, quien desde la colonia tenía un amplio conocimiento 

de toda la población de Pasco y Huamalíes, pues se dedicaba al comercio y uno 

de los núcleos de su comercio fue las minas de San Esteban de Yauricocha y su 

proveedor principal fue el corregimiento de Huamalíes. 
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Participación en el ejército regular 

Las guerrillas y montoneras fueron vistos como un aliado estratégico por 

el alto mando militar del ejército del norte, Sucre como buen estratega consideró 

que para consolidar el triunfo necesitaba de cuatro componentes, primero del 

ambiente geográfico del pueblo de Cayna, este era propicio a los levantamientos 

del tipo de guerrilla o montonera; y los indios habían dado reiteradas muestras 

de su belicosidad en anteriores y muy señaladas ocasiones y en sus continuos 

alborotos contra los jueces y los curas; segundo, los insumos para enfrentar la 

guerra contra España en el Perú; tercero de soldados para incrementar el grueso 

del ejercito libertador y cuarto del conocimiento de los espacios geográficos por 

donde tenían que movilizarse el ejército libertador. Esos insumos no estaban en 

Lima sino en el interior del país, fundamentalmente en las áreas productivas de la 

sierra central. Además, en este sector del Perú estaban concentrados los nuevos 

brotes de protesta después de la revolución de Túpac Amaru y no olvidemos que 

la rebelión de Huánuco trastocó mucho con la política de Abascal que incluso 

condujo a éste Virrey se retirara del mando del virreinato. Bolívar comprendió 

todas estas necesidades y como tal se vio en la necesidad de organizar las 

guerrillas y montoneras que ya se había gestado con bastante insistencia en el 

protectorado de San Martín y segundo a los más calificados de las guerrillas ser 

incorporados al ejército regular. Estas medidas permitieron encomendar a 

personalidades, en el norte a cargo de Faustino Sánchez Carrión, Para el sur fue 

encomendado el legendario Guillermo Miller y para la sierra central donde 

Bolívar tenía confianza a Francisco de Paula de Otero, que era el jefe político de 

Tarma de aquel entonces que ostentaba el cargo de Presidente, y a Antonio 

Álvarez de Arenales, consideró la tremenda valía que tenía Francisco de Paula de 

Otero. En carta que le dirige a José de San Martín el 30 de julio de 1821 le dice 

textualmente consignado en el tomo V, volumen CDIP( 1972) dice “me previene 

con el Presidente Otero, y ni él ni otro alguno que conozca aquel territorio, su 

clima, esterilidad fuera del reducido valle y demás remarcable circunstancia no 

pueden opinar contra lo que él ha informado ni proponer arbitrario” ( p, 343). 

Efectivamente Otero era un gran conocedor de las condiciones de vida material de 
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la sierra central particularmente de toda la Intendencia de Tarma que con San 

Martín se convirtió en Departamento, donde estaban incorporados los actuales 

departamentos de Junín y Huánuco. 

 

Las primeras incorporaciones de las guerrillas y montoneras de la 

doctrina de Cayna al ejército regular se producen en el año de 1822. En carta 

dirigida por Francisco de Paula de Otero a Tomas Guido, secretario de Guerra y 

Marina del ejército independentista, le consigna la relación de los guerrilleros y 

montoneros de la Doctrina de Cayna como a los siguientes: 

 

Manuel Gregorio, Tomas Esteban, Antonio Basilio, Manuel Patricio, 

Mariano Tolentino todos ellos de la comarca de Colpas; Mariano Cámara, 

Mariano Tolentino, José Alberto, Adrián Murguía, de Cayna; Mariano Rosales 

de Chucchucocha; José Inocente, Simón Esteban, Agustín Bruno, estos tres de 

Colpas; Tomas Trujillo de la comarca Paucar; Benito Tito, Gregorio Poma y 

José Manuel Chilca de la zona de Coquín; Marcelo Cárdenas de San Miguel de 

Cauri; Francisco Rosario, y Manuel Rosas Landaverde de la zona de Yamor; José 

Anacleto, Juan de Dios Aponte, José Manuel, Hipólito Romualdo, José Mariano, 

Patricio Lázaro, y José Apolinario de la zona de Tangor. Este es el primer 

contingente de la cooperación de los indígenas de Cayna al ejército regular 

independentista. Este hecho demuestra la intervención de la Doctrina de Cayna 

a favor de la causa nacional. 

 

Participación como espías y mensajeros 

A parte de su contribución militar, los indígenas de la doctrina de Cayna 

se constituyeron en excelentes mensajeros de comunicación de la situación 

política y militar de su entorno sobre todo del desenvolvimiento del ejercito 

realista, acerca de los infiltrados y cómplices con la corona española; que por 

cierto un sector importante de la población no estaba de acuerdo con separarse 

de España, entre ellos destaca los curas, los criollos acomodados, los mestizos , 

castas e incluso los propios indígenas acomodados como los alcaldes indios que 
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eran los antiguos curacas de la doctrina. Pero el hecho es que otro sector mucho 

más importante decidió solidarizarse con la acción libertadora del libertador don 

Simón Bolívar y consiguientemente con sus operadores como don Antonio José 

de Sucre, Francisco de Paula de Otero, Isidoro Villar y por cierto el legendario 

Guillermo Miller, quienes tenían excelente comunicadores y espías dentro de 

estas comunidades. En carta dirigida a Don Pedro José Bernuy Cura Castrense 

de las Partidas de Guerrillas, documento que se halla en el Tomo V , volumen 4 

existe varios pasajes sobre el rol de los espías, de don Pedro Berny le decía 

CDIP, (1972)“ Usted espía al centro de los enemigos de toda su confianza, y 

que examinen con la mayor viveza la situación de aquellos” (p, 100). En otro 

pasaje el mismo personaje expresa CDIP (1972) “sin olvidarse de hacer internar 

lo más cerca que sea posible, espías de toda su confianza, a fin de que, estos 

impongan a Usted extensamente de todo” (p,101). Igualmente, don Juan García 

Gallego en carta dirigida a Francisco de Paula de Otero le dice CDIP (1972) 

“otro día lo hará con más forma información mandando espías exploradores de 

mi compañía” (p,479). Así mismo otro personaje comprometido con la causa 

nacional de nombre Bernardo Antonio Delgado le escribe a Francisco Paula de 

Otero y le dice “por las noticias que he tenido por los espías las mismas que 

Vuestra Señoría me anuncia en su nota de 20 del corriente que acabo de recibir 

CDIP (1972)” (p,510). Es decir, estos espías al mismo tiempo cumplían como 

mensajeros de los pueblos hacía los jefes militares. Los jefes de las guerrillas y 

montoneras enviaban mensajes casi precisos y detallados de las diversas 

actividades de lo que ocurría en la jurisdicción, al promediar abril de 1823 don 

Antonio Fuster del pueblo de Cayna le comunica a Francisco de Paula de Otero 

y le anuncia el siguiente mensaje: 

Pueblos comprehendidos en mi mando hubiesen podido ocurrir, por la 

entrada de los enemigos al Cerro de Yaricócha (sic), y de consiguiente por 

falta de mulas, para la conducción de ellas, se an comvenido 

voluntariamente a labrár los cordellátes para vestir a la Tropa de su propria 

lána sin gravár al Estado, y hemos quedado avenidos según la más, o menos 

porción de sus havitantes del número de v aras que an de contribuir a la 

mayor brevedad, (p,296). 
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De la cita se desprende que por medio de este tipo de mensaje se les 

informaba a los jefes militares inmediatos y estos a su vez a los del alto mando 

militar, de tal manera que estaban enterados de los pormenores de la labor de 

los distintos actos de la población. En otra comunicación del pueblo de Cayna 

se aprecia el siguiente mensaje “En días pasados remití del Pueblo de Tangor 

Doctrina de Cayna doscientas quareinta y dos varas de cordellate de igual 

calidad, y no he tenido contesto si se ha recibido ó nó” (p, 505). De estas citas 

podemos concluir que los pueblos de la sierra central tenían una fluida 

comunicación con los jefes militares libertarios y los representantes de las 

comunidades como los principales, tenientes, curas, alcaldes indios y demás 

personalidades, no solo de Cayna sino de toda la sierra central como se constata 

en las citas precedentes. 

 

Principales líderes y su relación con los líderes de la expedición Libertadora 

del Norte. 

Durante los acontecimientos del proceso de la independencia en la 

doctrina de Cayna destacaron algunas personalidades que tenían relación con los 

independentistas, que es pertinente que la historia les conceda un espacio, entre 

ellos tenemos a los siguientes: 

 

José Antonio Fuster, como principal de Cayna , José Espinoza como 

Teniente Gobernador; Pedro de Sierra, como principal de Tangor, Alejo Guerra, 

Teniente Gobernador de Cayna; A estos líderes locales hay que sumarle a los 

artífices de la expedición libertadora con la presencia de Antonio José de Sucre, 

el General O’cconor, Custodio Alvites, Jacinto Risco, Isidoro Villar, Guillermo 

Miller, Francisco de Paula de Otero, Jacinto Lara, José María Córdova, y por 

cierto José de la Mar, Faustino Sánchez Carrión y el General Simón Bolívar 

Palacios. Estos dos últimos  no llegaron al espacio de la Doctrina de Cayna, pero 

estuvieron en Ambo y Huacar que luego marcharon por la ruta de Huariaca a 

Pasco. 
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Los años de 1823 y 1824 el accionar y el contacto de los guerrilleros y 

montoneros de la sierra central se hizo intenso. Antonio José de Sucre por orden 

de Bolívar conjuntamente con Francisco Burdett O´Connor Y permanecieron en 

Huánuco entre el 11 de enero al 6 de febrero de 1824. En ese transcurso 

estudiaron la ruta que debía seguir el ejército libertador y fijaron dos centros de 

concentración, el primero ubicado entre Cauri y Jesús en la zona de Ocsharagra, 

que es una planicie abundante en pasto, ichu y agua, que hoy se denomina 

Cuartel Pampa, allí aún se visualiza algunos rastros de la presencia del 

campamento que dejaron los expedicionarios, en ese lugar estuvieron entre 

marzo a julio de 1824. La selección de esta zona fue por la presencia de buen 

pasto y agua para la caballería, y el ganado vacuno y el lanar que traían desde 

la zona de Huallanca, Llata, Aguamiro, Baños y de los otros pueblos aledaños, 

pero además la zona fue un espacio estratégico para el aclimatamiento de la tropa 

y para el entrenamiento militar de los recién incorporados al ejército. Esta zona 

pertenecía a la Viceparroquia de Cauri y a la Doctrina de Cayna, el lugar es una 

zona estratégica para la comunicación con los pueblos de Yanahuanca, Cayna, 

Huánuco, Baños, Huallanca, Llata y Huaraz la segunda fue la sede de la 

Doctrina de Cayna, éste último se eligió para la provisión de los productos de 

pan llevar como papa, maíz, cebada, hortalizas, frejoles, habas y además 

pequeños productos de alimentación inmediata como las hortalizas. A esta sede 

cooperaron todos los pueblos aledaños pertenecientes a la Doctrina, como 

Cayna, Coquín, Chuchuc, Yamor, Yapac, Tangor, Paucar, Quío entre otros que 

pertenecían. Esta zona también fue elegida por ser una zona estratégica para el 

traslado de la tropa que, solo la gente que conoce podía transitar y eso era vital 

para sorprender al enemigo y ciertamente la topografía de todo el espacio de 

Cayna siempre fue accidentada, y alberga hasta ahora interesantes nichos 

ecológicos e inmensas zonas de potreros que solo pueden circular en esos 

espacios la gente conocedora de la zona. Los jefes militares del ejército 

libertador tuvieron una fuerte ligazón con los líderes de la comarca y ciertamente 

los lugareños les apoyaron como guías y conductores para el traslado de la tropa, 

el almacenamiento de productos y su traslado a la zona de Rancas para agosto 

de 1824. 



88 
 

Intervención de las guerrillas y montoneras de la doctrina de Cayna con el 

ejército regular del libertador Simón Bolívar. 

 

Como parte de su política a fines de 1823 el Libertador Simón Bolívar se 

estableció en Pativilca y luego se trasladó a Trujillo como una segunda estrategia 

política y militar; la organización de su ejército en el norte del país, en el espacio 

de los actuales departamentos de Cajamarca, Lambayeque y Trujillo en 

particular. Entre esos escenarios destaca Huamachuco, donde Bolívar en una 

Junta de guerra decide abrir la ruta de Huánuco por la zona de la cordillera y para 

ellos era necesario el apoyo de la gente que conoce la zona, a fines de 1823 la 

concentración de las guerrillas entre la sierra norte y centro de nuestro país ya 

contaba con el asesoramiento de los jefes militares del ejército libertador, éstos 

jefes se trasladaron a diferentes contextos, pero en estricta coordinación con los 

jefes guerrilleros y montoneros, en el grafico No. 03 se puede visualizar esa 

estrecha coordinación entre la población indígena y los libertadores colombianos 

que se encontraban afanados en consolidar sus propósitos conjuntamente con 

algunos jefes militares peruanos que habían desertado del ejercito realista entre 

ellos destacaban el general José de la Mar, Andrés Santa Cruz, Francisco Vidal, 

Agustín Gamarra, y por cierto Faustino Sánchez Carrión, a quien la historia 

oficial le atribuye los méritos de haber organizado la legión peruana sobre todo 

con los voluntarios del norte como Cajamarca, Otuzco, Huamachuco entre otros. 

La preocupación fundamental era conocer las rutas de acceso al escenario de los 

pueblos y el potencial económico que tenía cada pueblo, como se puede observar 

en el siguiente croquis. 
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Figura N° 03 Escenario geográfico de la presencia de 

guerrillas y montoneras en la sierra central y norte 

Fuente: Conferencia Nicéforo Bustamante Paulino con motivo del 

bicentenario de la presencia del libertador Simón Bolívar en el Distrito de 

Simón Bolívar de Rancas- PASCO, de 2020 

Bolívar como parte de su plan fija la ciudad de Huaraz como la nueva 

sede para seguir organizado su ejército, las tropas de su mando estuvieron 

establecidos entre la zona de Cajabamba y Cajatambo y con cuerpos de 

observación y de espías indígenas hasta la zona de Huánuco. Estos guerrilleros 

eran grandes conocedores de las zonas estratégicas que facilitó con información 

a los jefes militares. Bolívar después del acuerdo de Junta de Guerra en 

Huamachuco como ya indicamos en líneas que preceden decide abrir la campaña 

por las zonas alto andinas de Huánuco.  Pero esas ruta tenían que hacerlo por la 

cordillera y era la más complicada pasar de Huaraz a Huánuco donde el enemigo 

principal era el soroche por la falta de oxígeno para los soldados que están 

acostumbrados en vivir en las zonas bajas; pero también para el aclimatamiento 

de los animales de carga que en cantidades conducían cada cuerpo del ejército, 

Cuando hoy observamos desde Earth Google la zona en verdad es altamente 

riesgosa y peligrosa donde solo puede transitar la gente que conoce la zona. En 
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cumplimiento a los acuerdos de la Junta de Guerra Antonio José de Sucre se 

traslada a la ciudad de Huánuco conjuntamente con su adjunto Francisco Burdett 

O´connor y en ese trayecto los guerrilleros y montoneros fueron sus escoltas y 

le acompañaban como guías de ruta para llegar a Huánuco. 

Figura N° 04 Ruta del Batallón Voltígeros y Vencedor al mando de 

Pedro Guash e Ignacio Luque consecutivamente 

Fuente: Conferencia Nicéforo Bustamante Paulino con motivo 

del bicentenario de la presencia del libertador Simón Bolívar en 

el Distrito de Simón Bolívar de Rancas- PASCO, de 2020 

 

a. Ruta del batallón Voltígeros y Pichincha 

Estuvo bajo el mando de Pedro Guash de origen venezolano. En el mapa 

que precede se constata con línea roja. Este contingente se trasladó desde Aquía, 

Huallanca, Baños, Paragsha, Cuartel Pampa en este último fijaron su 

campamento en plena intemperie y se dedicaron al entrenamiento, aclimatación 

de la tropa, incorporación de los guerrilleros, almacenamiento de víveres para la 

tropa, confiscación de ganado ovino, vacuna, caprino y caballar de los pueblos 
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vecinos a la zona. Se reclutó a las mujeres de las zonas del sector indígena que 

habitaban en el entorno de Cuartel pampa, para lavanderas, cocineras, hilanderas, 

tejedoras, otras como curanderas y concubinas para los soldados. Los varones 

fueron encomendados a recoger ichu que fue el principal combustible para el 

abrigo en las noches heladas y para cocer los alimentos, también fueron 

encomendados a degollar el ganado vacuno, para el acopio del lanar, recoger 

bostas, champas, y servir de vigías en las zonas altas para dar aviso del 

movimiento de las guerrillas y montoneras del Rey y el ejército regula español 

que merodeaba desde la zona de Jauja con José Carratalá. En esta zona 

concentraron ganado vacuno y lanar gracias al abundante pasto que tiene la zona. 

En tanto el batallón Pichincha a cargo de Manuel León viene por la zona 

de Chiquián, Cajatambo, de esa zona viene por las alturas de la actual mina de 

Uchuc Chacua, Pomayarus, Andachaca, Uchumarca y la hacienda Pacoyán y 

llegar a Rancas como estaba establecida las instrucciones de Bolívar. En todo 

este trayecto los guías y espías fueron los guerrilleros y montoneros indígenas. 

 

b. Ruta seguida por el Batallón Vencedor 

Estuvo a cargo Ignacio Luque de nacionalidad colombiana en el mapa 

está especificado con línea azul y siguió la ruta Huasta, Chiquián, Pacllón, 

Queropalca, Escalón, el peligroso pasaje del Balcón de Judas y la famosa cuesta 

de Huarasnane que se posesionan sobre la altura derecha del río Nupe, de allí 

pasaron Ocsha Cruz, siguieron muy cerca al actual caserío de Antacolpa, 

Lauricocha, Huamash,  Shingwa, Huarautambo y Yanahuanca. 

 

c. Batallón Rifles 

Estuvo a cargo de Arthur Sandes, sigue la misma ruta que el Batallón 

Vencedor, sólo que viene por turnos unos tras otros. 

 

d. Ruta del primer Batallón Bogotá 

Este grupo con Antonio José de Sucre, partió de Huaras, Chavín de 



92 
 

Huantar, Olleros, Llata, Aguamiro, Huallanca, Pachas, Choras, Chavinillo, 

Baños, Jesús, Cauri, Cayna y Yanahuanca. Este grupo vino escoltado por 

guerrillas y montoneras. 

 

 

e. Ruta del Batallón Caracas 

Se describe en línea azul y siguió la ruta Huaylas, Huaraz, Chavín de 

Huantar, Llata, Pachas, Cuartel Pampa Huaylas, Jesús, Margos, Yacus, Higueras 

y Huánuco. 

 

Figura N° 05 Ruta del Batallón Bogotá al mando de Antonio José de Sucre y el 

Batallón Caracas. 

 

Fuente: Conferencia Nicéforo Bustamante Paulino con motivo del 

bicentenario de la presencia del libertador Simón Bolívar en el 

Distrito de Simón Bolívar de Rancas- PASCO, 2020 
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f. Ruta de Francisco Burdett O’connor desde Cayna 

El segundo escenario del ejercito libertador fue la sede la Doctrina de 

Cayna de esa responsabilidad estuvo Francisco de Paula de Otero y Francisco 

Burdett O’connor, quien trazo el plan por los pueblos de Tangor, Paucar, San 

Pedro de Yacan , Paucar, Chaupimarca, Tapúc, Vilca bamba, Cuchis, Quisuar 

Cancha, Pichuicancha, Cocar, Gorgoríon, Alcacocha, Rancas y la famosa Pampa 

de Sacramento donde el libertador Bolívar lanzó su famosa Proclama, el 2 de 

agosto de 1824, previa a la batalla de Junín del  6 de agosto de 1824. 

 

Figura N° 06 Ruta recorrida por el General Francisco Burdett O’connor 

desde Cayna 

Fuente: Conferencia Nicéforo Bustamante Paulino con motivo del 

bicentenario de la presencia del libertador Simón Bolívar en el 

Distrito de Simón Bolívar de Rancas- PASCO, 2020 
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g. Ruta de Antonio José de Sucre desde Yanahuanca a Junín 

El segundo hombre de mayor importancia del ejército libertador y el 

verdadero organizador chuán, de la expedición visitó casi todos los pueblos de 

la zona alta de las hoy provincias de Ambo y Daniel Carrión , desde Yanahuanca 

marcho por Chipipata, Palca, Pumapa, Cuypan, Tambopampa, Shiushana, 

Pacoyán, Rancas, Pampa de Sacramento, Cerro de Pasco y Junín donde se ganó 

la batalla a José Canterác en la faldas entre los pantanos del lago de Junín y las 

faldas del cerro Chacamarca, donde existen vestigios de los antiguos habitantes 

de la punas de Junín como podemos ver en la figura 7. 

Figura N° 07 Ruta de Antonio José de Sucre de Yanahuanca hasta 

Junín a postrimerías de la proclama de la pampa de sacramento. 

Fuente: Conferencia Nicéforo Bustamante Paulino con motivo 

del bicentenario de la presencia del libertador Simón Bolívar en 

el Distrito de Simón Bolívar de Rancas- PASCO, 2020 
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h. Ruta del Libertador de Simón Bolívar Palacios desde Huánuco a 

Pasco. 

Bolívar con su estado mayor vino a Huánuco por la zona de Olleros, 

Aguamiro, hoy capital de la provincia de Dos de Mayo, de esa zona se dirigió a 

Obas, Chavinillo, y de allí por la antigua ruta donde transitó el ejército 

conquistador español, llegando a Huánuco el 9 de julio de 1824, donde el 

cabildo lo recibió como el “hijo preclaro de América”. Llegó a esta zona 

acompañado del general Andrés Santa Cruz, como jefe del Estado Mayor y 

Faustino Sánchez Carrión como integrante de esa comitiva. En Huánuco Bolívar 

dio un trascendental decreto disciplinario borrando del escalafón militar a 300 

jefes y oficiales peruanos de Lima que por no querer acompañar a la comitiva 

libertadora en la sierra central y tener más conducta hispanista que peruana. 

Entre ellos se encontraba el Ministro de Guerra, Conde Juan de Berindoaga, que 

posteriormente fue fusilado por alta traición a la patria, pues este ministro tenía 

conversaciones secretas con los realistas conjuntamente con el Presidente 

Márquez de Torre Tagle, que también se va refugiar en los Castillos del Callao 

donde controlaba José Ramón Rodil. Bolívar en Huánuco se enteró de manera 

minuciosa de las principales rutas por donde marcharía su ejército. Tomó todas 

las precauciones del caso, ordenó que las comunidades limpien caminos, 

reparen puentes, fijen tambos en determinados parajes, proveen agua fría en los 

caminos y tambos para aplacar la sede de la tropa, hicieron tostar cientos de 

arrobas de maíz y carne asada para el fiambre de la población uno de esos 

reductos de provisión fue la doctrina de Cayna, personalmente Bolívar no llegó 

a Cayna pero si Antonio José de Sucre el verdadero artífice de la organización 

de las comunidades indígenas, conjuntamente con los militares como el Inglés 

Guillermo Miller, quien fue nombrado jefe de las guerrillas de Huánuco y Yauri, 

la segunda quincena de junio llegó a Huánuco conjuntamente con Francisco 

Burdett O’connor y recorrió todos los pueblos entre ellos la Doctrina de Cayna.

 Bolívar desde Huánuco marchó por Pillcomarca, Ambo, Huacar, San Rafael, 

Huariaca y Pasco, Rancas y Junín tal como se parecía en el mapa No. 08. 
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Figura N° 08 Ruta Recorrida Por Simón Bolívar Desde Huánuco hasta 

Pasco 

 

Fuente: Conferencia Nicéforo Bustamante Paulino con motivo 

del bicentenario de la presencia del libertador Simón Bolívar en 

el Distrito de Simón Bolívar de Rancas- PASCO, de 2022 

 

Aspecto socioeconómico 

La Doctrina de Cayna estaba conformado por pequeños curatos, 

cuyos habitantes se dedicaban a la agricultura con el sembrado de papa de la 

más alta calidad, maíz de primer nivel 

sobre toda la zona de Colpas, oca olluco, mashua, tawri, cebada, trigo y avena 

en menor medida, cereales, como frejoles, Calabazas, en la parte baja zapallos. 

Estos productos eran para el consumo indígena y en algunos casos para el trueque 

entre los habitantes de las zonas altas y bajas. Igualmente, en Cayna se dedicaban 
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a una pequeña ganadería en las zonas de puna y se criaban porcinos, vacunos, 

caprinos, ovejas, y asnal, para el transporte. En las zonas como Cauri y Paucar 

estaban los camélidos sudamericanos que perviven hasta nuestros días. Este 

animal fue bien cotizado para la producción de lana, cuyo producto fueron 

conducidos a los obrajes de Quío, Colpas, Michivilca y Cauri, en donde se 

confeccionaban bayetas, jergas, frazadas, chompas, mantas, fustanes, ponchos y 

que estos productos servían para el comercio hacía las minas de San Esteban de 

Yauricocha hoy Cerro de Pasco y la de Mercurio en Huancavelica. Estas tres 

actividades, como la producción agrícola, ganadera y de los trabajos artesanales 

sobre todo de los obrajes de Colpas y Quío fueron los que proporcionaban al 

ejercito independentista. La doctrina de Cayna, así como los otros pueblos 

vecinos tenían que cooperar con el ejército libertador con la provisión de víveres 

y animales de carga. El teniente Interino señor Heres el 24 de junio de 1824 

desde Huánuco dispone una comunicación a los pueblos vecinos para apoyar al 

ejército libertador, en el Tomo V, volumen 6 CDIP (1972) reza un documento 

que a letra dice: 

 

Su Excelencia el Libertador se há servido conferir comición al Señor 

Coronel Don Francisco de Paula Otero para que en esta provincia. y la 

de Paseo proporcione ausilios de todo jenero para el ejercito, y Su 

Excelencia manda que las ordenes que en las espresadas provincias 

diere el Señor Otero sean 0bedccicias. como si emanasen de Su 

Excelencia mismo (p,9). 

El alto mando militar dio órdenes precisas y directivas para que los 

pueblos puedan cooperar con la causa nacional y como tal la Doctrina de Cayna 

cooperó con el ejército de la siguiente forma en el aludido documento, CDIP, 

1972, p 11). 
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En el distrito o partido de Cayna: 

 

 

En papas 138 fanegas 

En leña 435 cargas 

En carneros 115 carneros 

En vacas 175 vacas 

En maíz 176 fanegas 

En trigo En Trigo 

En sal 

arrobas 

020 arrobas. 

 

 

En realidad todos los pueblos alto andinos estaban obligados a cooperar 

con la causa nacional, en otro pasaje de las instrucciones que da en Yanahuanca 

el general Antonio José de Sucre al Coronel Gonzáles en el Tomo V, volumen 

6 de la  CDIP (1972) se dice : 

 

De las cuatrocientas cargas de maíz de Cayna se dejarán las ochenta que 

hay en Lauricocha. las cuarenta que hay en Yacos y Margos. veinte que se 

pendran en Quio y Chaulan y ciento, ó ciento cuarenta que quedarán en 

Cayna para las mulas del parque las demas se destinan para Pasco y 

Rancas (p,14). 

 

El estratega del ejercito libertador, es decir Antonio José de Sucre desde 

Yanahuanca dispone instrucciones precisas en relación a la Doctrina de Cayna 

y de manera taxativa en el Tomo V, volumen 6  de la:  CDIP (1972) dice: 

En cada uno de los Pueblos de Quia. Cayna. Tangor y Paucar se 

aprontarán dos mil quinientas raciones. es decir, para el 9, 1º, 11 y 12 en 

que vendrá por esa ruta una columna de infantería y el parque se queda 

en Cayna y consumirán todos los rastrojos de maíz, la paja de trigo de la 

cosecha y maíz que les dará a razón de cuatro piensos la arroba (p,15). 
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Estos hechos se producen en julio de 1824, cuando Antonio José de Sucre 

toma todo tipo de precauciones para que marche el ejército y Cayna tuvo que 

socorrer con su población según los requerimientos que les hacían. En otra parte 

del mismo documento reza otro testimonio de don 

J.M Olaechea y menciona en la CDIP (1972): 

 

En las varias Partidas que Usted ha remitido se hán entregado hasta el 

dia mil cincuenta y cinco cabezas de ganado bacuno entre chicos y 

grandes, todas pertenecientes á la Doctrina de Cayna á que fue destinado; 

por el acopio que Usted há hecho se conoce la actividad, y celo con que 

se há desempeñado, el que recomiendo al Comandante de su Cuerpo para 

que lo tenga presente (p, 189). 

 

Estos donativos eran mayormente de tipo comunal es decir la 

responsabilidad recaía en toda la población y los encargados de su cumplimiento 

fueron los jefes guerrilleros y montoneros, pero hubo personas que no pudieron 

cumplir con sus donativos dado a su pobreza, entonces les asignaron otras 

responsabilidades, como cargueros, leñeros, cocineros, lavanderos, limpiadores 

de camino, moledores, matadores de vacunos, arregladores de camino. En otro 

interesante pasaje se encuentra el cumplimiento de una de esas funciones, en la 

CDIP (1972) dice “que ponga en la Hacienda de Yanacocha cuatrocientas á 

quinientas cargas de leña” (p,199). En este caso les están asignando el recojo de 

leña y unos cuatrocientos pobladores, para que durante la noche se abrigue la 

tropa o simplemente para el preparado del rancho. 

Aspecto político 

La Doctrina de Cayna hasta 1784 pertenecía al Corregimiento de Tarma, 

posteriormente al crearse las intendencias también perteneció a Tarma y al Partido 

o Subdelegación de Pasco y como tal estuvieron gobernados, por el Intendente de 

Tarma, que fue José Gonzales Prada, en la subdelegación de Pasco estuvo a 

cargo de Manuel Antonio de la Mata y en lo militar a cargo de José Nicolás de 
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Lezuna y en la Doctrina de Cayna estaba administrado por un Alcalde Indio. Pero 

a partir de diciembre de 1820, Tarma es gobernado por un Presidente don 

Francisco de Paula de Otero, la Subdelegación de Pasco por Ramón de Arias 

como Alcalde y Juez de la tierra, toda vez que Cerro de Pasco jura su 

independencia el 7 de diciembre de ese año. En la doctrina de Cayna aparece 

don José Antonio Fuster como teniente gobernador y el señor José Espinosa 

como principal. Y Como Alcalde Indio destaca los recuerdos a don Mariano 

Camacho, a quien informa el Cura Francisco Guarda al Intendente de Tarma, José 

Gonzales Prada sobre los acontecimientos de 1800 en Cayna, CDIP ( 1972a) así 

reza en el documento inserto en la colección documental de la Independencia 

del Perú, Tomo III, volumen 4, relacionado a las conspiraciones y rebeliones en 

el siglo XIX. El hecho es que las propiedades de la hacienda del Gallego don 

Domingo Mirmanda fueron saqueados al promediar 1790- a 1800, donde 

Camacho participa conjuntamente con otros indígenas, acontecimiento que se 

conoce como el “grito de Cayna”, por cuyo hecho el sufrió reprimendas de su 

protector el cura Francisco Guarda. En 1812 se hace al desentendido con la 

rebelión de Huánuco, pese a tener comunicaciones directas con líderes de la 

rebelión de Huánuco. En la CDIP, (1972a) reza una información que dice “En 

esta Provincia la Doctrina de Cayna se alzó, e hizo profugar a su Cura dándole en 

un pasquín tres días” (p, 207) . Efectivamente la comunidad estuvo en 

movilización en contra de las malas autoridades y los abusos que realizaban los 

patrones en el obraje de Quío y Colpas así como en la sede la doctrina. En 

ese contexto aparece la figura del cura Fernando Gaytán que expresa su 

solidaridad con los indígenas, por lo que es denunciado por su homologo 

Francisco Guarda. Por otra parte, pese a la defensa asolapada de Francisco 

Guarda, Mariano Camacho fue sentenciado a realizar trabajos forzados en las 

minas de San Esteban de Yauricocha de Cerro de Pasco, así figura en la sentencia 

y relación de los alcaldes indios de la rebelión de Huánuco de 1812 en el Tomo 

III volumen 4 de la CDIP, (1972a). En tanto de Fernando Gaytán no se tiene 

noticias de su continuidad. Por otro lado, para 1822 aparece el nombre de Pedro 

Robinsón, como recepcionista de los donativos que realizaban las comunidades, 

CDIP, (1972b) así reza un documento en el Tomo V, volumen 3. En 1824 ejercía 
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el cargo de teniente gobernador don Alejo Guerra quien tiene activa cooperación 

con la organización de las guerrillas y montoneras de su jurisdicción y 

consiguientemente con las autoridades del ejército libertador. Igualmente, el 

cargo de Alcalde Indios lo ejercía el señor Tomás de la Cruz quien estaba 

encargado de la provisión de víveres para la alimentación de la guerrillas y 

montoneras. Otro personaje es José Sierra, quien estuvo encomendado a 

organizar directamente a las guerrillas conocidos como los cívicos, en interesante 

pasaje Alejo Guerra en su condición de Teniente gobernador de Cayna le 

informa Paula de Otero y le dice: le informa en el Tomo V, volumen 6 (CDIP, 

1972b, p.285 ) : 

 

para cumplir como debo, nombre al Theniente de Cibicos Don José Sierra 

pase a los Puntos de Cauri, Yacos y Margas ha colectar el Ganado que 

voluntariamente se están prestando los vecinos de: los Pueblos; 

Haciendome cargo como debo, con la bibacidad de los Pueblos, restantes 

que: a mi Tenencia corresponden. 

 

Don José Sierra un indígena natural de Cayna, que hizo su contribución 

patriótica solicitando donaciones de los pueblos que le fueron asignado, este 

humilde campesino que entrego su tiempo 

a favor de la causa independentista, no solo solicitando donaciones, sino 

cumpliendo el papel de arriero de ganados de tipo, merece un sitial en la historia 

de nuestra patria. En ese contexto el ejército libertador se posesionó de Cayna a 

mediados de Julio de 1824, cargo de Francisco Burdett O´cconor, Guillermo 

Miller, Jacinto Lara y el propio Antonio José de Sucre en su paso a Yanahuanca. 

 

Presencia de las autoridades independientes 

Sin embargo a partir de 1820 en Cayna aparece la figura de Isidoro Villar 

y Francisco Paula de Otero como los verdaderos organizadores de la guerrillas y 

montoneras no sólo de Cayna sino de todos los pueblos de la circunscripción del 

departamento de Tarma y a partir de 1824 a cargo de Guillermo Miller, quienes 
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caminaron pueblo por pueblo, caserío por caserío sobre todo para diagnosticar 

la capacidad colaborativa de la población indígena, las rutas de comunicación, 

las bondades de los potreros para esconder a los animales como ovinos, caprinos, 

vacunos y caballar que eran bien codiciados por el ejército realista como también 

por los patriotas y la única forma de proteger fue guardar en lugares seguros. 

 

Presencia de las autoridades legales y contradicciones 

Por otro lado en Cayna estuvieron establecidos los representantes del 

cabildo de indios, cabildo parroquial y ocasionalmente el cabildo de españoles 

conocido como notables. En estos cabildos se tomaba la participación del pueblo 

en cualquier tipo de accionar. Destacan entre ellos don Manuel del Burgo, y el 

padre Fray Francisco Helmes, quienes eran identificados con la corona española y 

consiguientemente con las autoridades virreinales, eran los ojos y oídos de los 

realistas, pero además conminaban a la población para no adherirse a la causa 

independentista, no sólo a los pueblos de Cayna sino a otros de la Subdelegación 

de Pasco. En una comunicación a Francisco de Paula de Otero, Isidoro Villar a 

cerca de los curas Cayna refiere en la CDIP (1972) en el Tomo V, volumen 3: 

 

Contra· el cura de Cayna Don Manuel del Burgo. y el Padre Fray 

Francisco Helmes. sobre su conducta política que se les observó en los 

pueblos de Parí, Vico y Paseo como quedará inteligenciado Vuestra 

Señoría del contenido de ellos, remitiendo a dicho Padre para que 

delibere Vuestra Señoría lo que estime conveniente (p,137). 

 

En relación a la actitud de estos curas en otro pasaje de la colección se 

tiene el informe de Francisco de Paula de Otero a Tomas Guido donde le explica 

las actitudes que venían asumiendo los curas, en el Tomo V, volumen 3 refiere: 

CDIP (1972) 

 

Quando los enemigos en esta última imbación ocuparon el Cerro, se 

me dió parte por el Ca pitan de Partida Don Nicolas Zarate que el cura 



103 
 

coajutor de Cayna .Don Manuel del Burgo, habia llegado al pueblo de 

Pari en compañia del Padre Fray Francisco Helmes; y que se proferian 

con poco decoro acia las autoridades superiores, ordené se reciviese 

informacion , y resultando conforme a lo que se me decia de oficio, 

fuesen remitidos a esta Comandancia; lo que no se efectuó por haberse 

pasado el cura Burgo á Cayna, mas el Governador del Cerro (pp, 210-

211). 

 

Era casi permanente estos sucesos de actitudes y comportamientos de las 

autoridades políticas y religiosas con el grupo independentista, por un lado los 

defensores de la corona como en este caso representado por los curas y el 

gobernador y por otro los que apostaban por la liberación de la opresión; un 

típico caso de contradicción antagónica en el seno de las comunidades como el 

de Cayna y otras comarcas andinas. 

El héroe de la tradición oral 

La antigua generación contaban a través de la tradición oral del 

patriotismo del oficial Domingo Pérez, quienes narran han escrito algunos 

relataos no bien documentado uno de ellos es Walter Santa Cruz Ponce quien en 

su libro Ambo Tierra Generosa, nos dice Santa Cruz (2005) : 

 

Registrado en las brillantes páginas de la historia Cayneña se halla la figura 

del valiente ciudadano Oficial Domingo Pérez, quien, resaltando su 

verdadero patriotismo, en horas difíciles para la peruanidad supo con 

hombría luchar, en los campos de Junín y Ayacucho escenario de templado 

patriotismo hay Altares del deber. Uno de los puntuales para esta victoria 

en las pampas de Junín fue precisamente éste Cayneño en las filas de la 

caballería quien contribuyó decisivamente en el triunfo de las fuerzas 

patriotas. No conforme con ello siguió su ruta aureolada al sur, para coronar 

a la patria con los lauros de gloria en Ayacucho.” (p,80). 
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Evidentemente es una buena pista los aportes del señor Santa Cruz, tan 

solo no cita fuentes de donde obtuvo esa información. En la colección 

documental de la Independencia no figura su nombre; no dudamos del aporte, 

pero en historia con datos. Sin embargo, para la memoria colectiva seguirá siendo 

su héroe que luchó por la independencia nacional. 

 

Aspecto ideológico 

En el campo ideológico en la Doctrina de Cayna primó dos culturas, el 

primero la presencia de la cultura andina, mantenida de generación en generación 

por los indígenas a lo largo del proceso histórico colonial, manteniendo las 

costumbres y tradiciones como la práctica de la cultura gastronómica basado en 

la vigencia de los potajes andinos del cuy, papa caldo, poqte, cancha, lushqu, 

tawri o chocho, shancapa, papa locro, jacapicante, en los momentos 

ceremoniales de corte de cabello, cumpleaños, a la danza andina, que se hacía 

durante tuchikuy, donde uno tiene que demostrar la habilidad de conseguir el 

jacamichi y beberlo con el aguardiente, o el walpacaldo para las actividades 

mañaneras, etc. Muchos de ellos perduran hasta nuestros días. Igualmente las 

costumbres de papamury, urya, raway, chiwi, shuyunaku, takllanakuy o yapiar. 

Igualmente las costumbres. Un hecho fundamental de la comunidad de Cyana es 

la práctica de los lazos de solidaridad, ayuda mutua expresados en la vigencia de 

la minca, wuaje je, la tuma, el yanapakuy. El cultivo de reglas ancestrales de ama 

sua, ama kella y ama llulla, y ciertamente el ushananjampi en los famosos 

Sancaywaisis. En la zona de Tangor muy cerca al complejo arqueológico de 

Wakan cercaa las orillas del río Huertas se encuentra un cóncavo conocido hasta 

la fecha como el Sancaywasi, que en otras palabras era la cárcel perpetua para 

aquellos que infringían las normas establecidos por la comunidad. Igualmente, 

en Cayna aún perviven los mitos cuentos y leyendas como el duelo entre los 

poderosos jircas de Rondoní, Vinchos y Paglajanca, el mito a la Mamaraywana. 

Bajo estas premisas diremos para 1820 a 1824 existía un fuerte compromiso con 

la ideología de la tradición andina, hecho que permitió la adición de muchos 

indígenas a la causa libertaria, con los lazos de solidaridad, ayuda mutua, la 

convivencia colectiva, reciprocidad, propiedad colectiva de la comunidad. 
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Por otro lado, está la ideología occidental, basada en las costumbres 

europeas, como el bautizo, la confirmación, la misa, las pleitesías religiosas 

como persignarse, agachar la cabeza cuando circula el cura, poner cruces en las 

casas, en la entrada y salida del pueblo, asistir a las misas de manera cuasi 

obligatoria los días sábados y domingos donde el cura exhortaba con su sermón 

tratando de interpretar la biblia, realizar procesiones. Igualmente, sus costumbres 

gastronómicas urbanas, como desayuno, almuerzo, lonch, cena, el refrigerio del 

café a mediana mañana o para dormir. Las charlas nocturnas, los juegos de 

naipes, ocasionalmente los bailes entre familiares. Pero la premisa fundamental 

de la cultura occidental fue el individualismo, el personalismo, la propiedad 

privada, el respeto al patrón, al cura, a las autoridades y guardar la esperanza de 

una mejor vida en el cielo. Y el rasgo fundamental de este sector fue la propiedad 

privada, la pertenencia personal, el dinero, la codicia, el egoísmo, el racismo y el 

desprecio a la cultura nativa 

 

De estas dos premisas deducimos que entre 1820 y 1824 en la Doctrina 

de Cayna convivían ambas culturas, los primeros preservando la herencia de sus 

ancestros y en busca de su libertad y los segundos imponiendo sus creencias para 

perpetuarse en el espacio que no les pertenecía. Cuando llegó las ideas liberales 

de emancipación e independencia los primeros en su mayoría apostaron por 

adherirse a las huestes de Bolívar y este el caso de los indígenas de la Doctrina 

de Cayna y de otros pueblos andinos que lucharon sin miramientos por sacudirse 

del yugo español en su mayoría y hubo también que no quisieron separarse del 

dominio español, fundamentalmente los mestizos, cholos, y criollos. 

 

4. 3.  Análisis de topología 

Nuestra premisa fundamental que la topología como método de interpretación 

de una realidad concreta, como nos refiere (Guzmán (2009) se fundamenta en los 

hechos controversiales y se constituye en acontecimientos de ruptura, dispersión, 

accidentes, mentiras, perversidades, errores y recubrimientos” (p, 35). Efectivamente, 

los acontecimientos producidos en la Doctrina de Cayna entre los años de 1820 a 1824 
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están plagados de rupturas entre el sistema imperante colonial y la rebeldía indígena 

por liberarse, proceso que se caracterizan por los accidentes humanos y políticos, 

mentiras y verdades del hecho histórico, perversidades de parte de quienes 

administraban el régimen colonial y por otra parte los errores que venían cometiendo 

nuestros compatriotas en creer como verdad las mentiras ideológicas y los 

ofrecimientos políticos para solucionar sus problemáticas. En otra parte de su 

argumento Guzmán (2009) sostiene que: 

 

El relato histórico forma parte integral del devenir de la historia, en cuanto 

operador intensivo del poder. En términos generales, el discurso interpretativo 

de la historia asume tres tipos de disposición enunciativa que se corresponden 

con tres estratos socioculturales distintos, tales son: el discurso teológico-

poético, en la antigüedad, que fundamenta las prácticas de dominio en el 

‘derecho de conquista’; el discurso jurídico-filosófico, en la Edad Media, 

justifica el ejercicio del poder monárquico en el ‘derecho de soberanía’, y el 

discurso histórico-político, en la época moderna, legitima el sistema de poder en 

el ‘derecho de representación’ del origen racial, de las tradiciones instituidas y/o 

de la voluntad popular (p,36). 

 

Ciertamente el caso de la Intervención de las guerrillas y montoneras de Cayna 

entre los años de 1820 a 1824, se centra en la diferencia de clases, el problema del 

indio, el blanco y el criollo, de cuyo escenario no estuvieron exentos las castas como 

los cholos, mulatos, zambos, chinos y rechinos, que en gran medida estas últimas se 

encontraban indiferentes con sus amos, quedando a la vanguardia de la resistencia el 

indígena y para ello se organizaron en el espacio geográfico de su área de dominio en 

la modalidad de guerrillas y montoneras, dos categorías sintácticas que son explicadas 

en el presente trabajo en la sección del análisis de categorías y sub categorías. En ese 

contexto nuestra explicación topológica se centra en precisar el espacio geográfico con 

sus respectivas subcategorías, que están relacionados a los acontecimientos históricos 

de defensa al territorio que como herencia les legó sus ancestros. Por otro lado está la 

categoría histórica del derecho a la rebelión indígena en busca de una justicia social y 

sobre todo a la subversión armada en la modalidad de guerrillas y montoneras que se 
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llevó a cabo en el Perú de 1820 y consiguientemente en la comunidad indígena de 

Cayna. En ese contexto nuestro análisis topológico se limita a describir el espacio 

geográfico con todos componentes, adjuntando los aportes cartográficos como mapas, 

fotografías, croquis e imágenes de recopilación histórica. Igualmente, la parte 

documental se enmarca en estudiar e interpretar los documentos de la Colección 

Documental de la Independencia del Perú, para el efecto de su interpretación y análisis 

se ha utilizado las fichas de recopilación de datos y análisis. Pero de todas estas 

premisas nuestro análisis prioriza el aspecto del contexto geográfico. 

 

4.4.   Teorías implícitas 

En el contexto de las teorías implícitas, que son básicamente las autobiografías 

y los hechos episódicos. En la historia oficial de nuestro país están retratados los datos 

biográficos de los principales líderes de la gesta emancipadora y de la independencia 

nacional, como la del Libertador Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Guillermo 

Miller, Francisco de Paula de Otero, Jacinto Risco, Marcelino Carreño, Bruno 

Terreros, entre otras personalidades que enumerarlos sería bastante tedioso. En tanto 

los actos episódicos están relacionados a la intervención de la guerrillas y montoneras 

Cayna, como los hechos del grito de Cayna que se sucedió entre 1799 y 1800 del siglo 

XVIII y XIX, o los acontecimientos de la rebelión de Huánuco de 1812, como también 

el accionar de Juan Santos Atahualpa (1742-1762) mediante la modalidad de Guerra 

de Guerrillas que se produjo en el escenario del Corregimiento de Tarma. Durante la 

intervención de las guerrillas y montoneras, se hallan los castigos que se aplicaban a las 

prisioneras del lado contrario y de cuyos hechos se ha descrito en la sección de 

categorías y subcategorías o resultados de contenidos. Entre ellos destaca la captura de 

los curas don Manuel del Burgo y el padre Fray Francisco Helmes, quienes fueron 

capturados en la Doctrina de Cayna por ser contrarios a la gesta independentista. 

Igualmente sucedía con la acción de los jefes oficiales del ejército realista, como por 

ejemplo la tortura y el fusilamiento de María Valdizán en Cerro de Pasco, por haber 

alojado a los patriotas, sobre todo a Antonio Álvarez de Arenales. Estos episodios 

repercutieron en muchos indígenas de manera negativa o positiva y en algunos casos 

obligó a los indígenas a huir de la presencia de ambos contendientes sea del ejército 
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libertador o realista. En el caso de nuestra área de estudio estuvo muy ligado a la 

Subdelegación de Pasco y más tarde al departamento de Tarma. 

 

4.5. Discusión Argumentación hermenéutica y otro de las categorías 

emergentes. 

Propósito general 

En base a nuestros resultados del trabajo de campo y la revisión documental, 

nuestro estudio se centralizó en la identificación de la intervención de las guerrillas y 

montoneras de la comunidad indígena de Cayna en el proceso de la independencia de 

Perú entre los años de 1820 -1824. En este estudio se utilizó el método documental 

histórico, bajo los parámetros del enfoque sociocrítico de la investigación cualitativa, 

cuyos procedimientos seguidos fueron el uso de la técnica documental y se constató la 

intervención de las guerrillas y montoneras de Cayna en el Proceso de la independencia, 

en los aspectos de organización, intervención enrolamiento al ejército regular, 

participación como auxiliares del ejército regular, cooperación en los proceso de 

comunicación, espionaje, apoyo económico consistente en la provisión de víveres para 

el ejército independentista, y como mano de obra de cargueros, cuidadores, guías, 

cocineros, leñeros, tejedores, escarmenadores, cargueros, vigías, y curanderos. 

Nuestro trabajo se ha diferenciado de Escolar (2017) quien en su argumento 

centraliza las demandas y tradiciones políticas indígenas de origen colonial, que 

fue protagonizado en las rebeliones montoneras federales de las décadas de 1860 y 

1870 del s. XIX. Es un estudio basado en enaltecer la participación indígena de 

herencia hispana, básicamente de tipo disciplinar contextualizado en tiempos 

posteriores y por supuesto en espacios de diferente cultura mixtificada. Igualmente, 

Monterrubio (2015). En su tesis doctoral titulada “la guerra de la independencia en 

Segovia y su entorno (1808 1813)”, cuenta de manera historicista los acontecimientos 

de Segovia en España durante la Invasión Napoleónica, tesis que está referido a otro 

contexto geográfico y cultura diferente a nuestro tema de estudio. 

Nuestro estudio se diferencia de estos dos por entender de manera integral el 

proceso histórico de la intervención de la guerrillas y montoneras en la independencia 
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nacional entre 1820 y 1821, no solo en la parte militar sino en diversos hechos, desde 

contribución de víveres, reclutas para el ejército, intervención de la población en su 

conjunto como se detalla en la sección de resultados del presente estudio, cuyos hechos 

se expresaron en sus aspectos económicos, sociopolíticos y culturales. Donde la 

rebeldía y la resistencia de la cultura Andina fueron decisivos para la consolidación de 

la independencia nacional. 

Pero es necesario puntualizar que compartimos con los autores: Prada (2008); 

Espinal, (2020). En su tesis titulada “Guerra y guerrillas en los Andes centrales. Perú, 

1820-1824”, (Ramírez, 2019) Es su artículo académico publicado en la revista Ciencia 

Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos bajo el título “Próceres 

campesinos en la guerra de la Independencia del Perú”. (Bejarano 2012) Es su Tesis 

realizada para optar el grado de magíster, bajo el título de “las montoneras en la 

emancipación, como recurso didáctico en las ciencias sociales: historia”. En cada uno 

de éstos argumentos históricos tratan de la participación de la guerrillas y montoneras 

de manera general y con bastante inclinación historicista y tratando de rescatar la 

participación indígena en el proceso de la independencia nacional. Nosotros 

coincidimos en muchos pasajes de estos hechos, tan sólo que nuestro trabajo está 

centralizado a un espacio específico en la jurisdicción de la Doctrina de Cayna, cuya 

doctrina fue escenario de la presencia del ejército libertador del norte y sobre todo de 

la enorme contribución de los indígenas en las modalidades de Guerrillas y montoneras 

que surgieron con bastante incidencia a partir de 1820 con la presencia de Antonio 

Álvarez de Arenales en Pasco a cuya Subdelegación pertenecía la Doctrina de Cayna y 

toda esa Subdelegación incluido Cayna se adhirieron a la jura de la Independencia del 

7 de diciembre de 1820. 

En función a los propósitos específicos 

Un aspecto medular de nuestro trabajo ha sido la identificación del espacio 

donde se llevó a cabo el proceso de la intervención de la guerrillas y montonera, que 

inicialmente se presentó como un tema enigmático, luego de consultar a Bustamante 

(2015) en su Libro la Nación Yacha, quien describe de manera minuciosa los límites 

de la jurisdicción y manifiesta que los Yachas se dividieron en dos grandes sectores el 
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Hanan que estuvo posesionado en el pueblo de Tangor, muy cerca de Cayna y el Urin 

en la comarca de Yachasmarca, cerca al pueblo de San Miguel de Cauri. El aludido 

autor indica que el principal escenario era el Hanan donde el curaca principal para 1562 

fue Juan Chuquiyauri y el secundario el Urin, cuyo escenario fue Yachasmarca con 

Antonio de Guaynacapcha. En estos espacios los españoles instituyeron las doctrinas. 

En el espacio de los Hanan se fundó Doctrina de San Pedro de Cayna y fue la cabeza 

de parroquia y en el espacio de los Urin se fundó la Viceparroquia de San Miguel de 

Cauri y así funcionó durante todo el proceso colonial. Durante nuestro trabajo de campo 

y la consulta bibliográfica de la CDIP (1972) constatamos que le intervención directa 

de las guerrillas y montoneras, también fue en dos escenarios de esa doctrina, primero 

en la sede la Doctrina es decir en la actual ciudad de Cayna y el segundo en las punas 

de Cuartel Pampa en el distrito de San Miguel de Cauri. Dado que estos dos actuales 

distritos están ubicados bajo la jurisdicción del departamento de Huánuco, el primero 

en la Provincia de Ambo y el segundo en la Provincia de Lauricocha. Estos dos 

distritos ubicados en la antigua jurisdicción de los Yacha cuentan con buenos recursos 

naturales; como muy bien describe Bustamante acerca de la flora, fauna, los recursos 

hídricos y la contextualización de los límites. Igualmente, durante el trabajo de campo 

verificamos las aseveraciones de Bustamante, y coincidimos con la descripción 

geográfica y de las condiciones de vida material de la antigua Doctrina de Cayna. 

Cuyas bondades contribuyeron significativamente en el desplazamiento de las 

guerrillas y montoneras, así como del ejército regular de los jefes militares como simón 

Bolívar, Antonio José de Sucre y de su estado mayor; éste último el verdadero estratega 

militar pues quien caminó, organizó y planificó detalladamente las necesidades de su 

comitiva. 

Por otro lado en relación a la evaluación de los antecedentes históricos de la 

intervención de las guerrillas y montoneras de la comunidad indígena de Cayna durante 

la independencia del Perú 1820 – 1824; se tiene que estos a lo largo de los siglos XVII 

, XVIII, y XIX protagonizaron diferentes modalidades de protesta desde lo judicial, 

religioso y legal, como estas modalidades no dieron frutos incursionaron a las acciones 

violentas como es el caso de la revolución de 1812 en Huánuco, en donde los líderes 

como Mariano Camacho, quien tenía comunicación directa con los frailes 

revolucionarios de Huánuco. En una interesante conferencia Talancha (2022) nos dice 
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que este acontecimiento se produjo por buscar la justicia social, ante los abusos 

constantes de parte de los españoles a quienes la población les conocía como los 

chapetones. Tan sólo el autor se centraliza en Huánuco como escenario principal de 

los acontecimientos. Si bien podemos compartir esa problemática que sucedía en todo 

el territorio del virreinato del Perú, y que precisamente se agudizó como consecuencia 

de las reformas borbónicas que el rey y la nobleza española decidieron para sus 

colonias, como la reestructuración del sistema tributo y la venta de tierras vacas a los 

españoles que llegaban para consolidar los propósitos reformistas de la corona pero a 

sangre y fuego como el caso de las comunidades indígenas de Huánuco que 

desencadenó en la revolución de 1812. Por otro lado, en relación a los antecedentes 

internos de la doctrina de Cayna se encuentra el denominado grito de Cayna, que se 

produjo el año de 1799 a 1800 del siglo VXVIII. Talancha sesga esta parte, no lo 

considera pese a que fue un acontecimiento trascendental en la Doctrina de Cayna, 

sobre todo en los obrajes de Colpas, Cauri y Quío y por supuesto en las demás 

comarcas de la jurisdicción, destacando entre ellos la invasión a la hacienda de los 

Mirmanda en Cayna. Igualmente, un hecho importante fue la guerra de Guerrillas de 

Juan Santos Atahualpa, precisamente en la jurisdicción del repartimiento de Tarma, que 

más tarde se constituyó en Intendencia. En ese escenario se desató una de las 

revoluciones más trascedentes mediante la modalidad de guerra de guerrillas y duró 20 

años bajo el liderazgo de Juan Santos Atahualpa, cuyas acciones repercutieron a la 

Doctrina de Cayna en la jurisdicción de San Esteban de Yauricocha y por su puesto 

en la zona sur de Huánuco, en lo que son las actuales provincias de Ambo y Pachitea 

en lo concerniente a la zona selvática. Evidentemente las apreciaciones de Talancha 

son significativas, pero no concluyentes y además está planteado desde la concepción 

historicista. Un hecho significativo de nuestro estudio es ver la intervención de las 

guerrillas y montoneras desde una perspectiva total, es decir como parte de un todo. 

La evaluación del aspecto socio económico de la comunidad indígena de Cayna 

durante intervención de las guerrillas y montoneras en la independencia del Perú, es la 

tercera temática de la presente investigación en ese contexto, donde se ha constatado 

de acuerdo a las fuentes que la situación económica de la comunidad estuvo basado en 

la agricultura, comercio, y una pequeña ganadería a excepción de la hacienda 

Lauricocha en San Miguel de Cauri donde primaba la ganadería basado en la cría de 



112 
 

ganado vacuno, lanar y caballar complementado con la agricultura de la puna como el 

cultivo del shiri (tubérculo) de puna para el chuño, que dicho sea de paso fue una 

actividad importante para el comercio a los centros mineros de San Esteban de 

Yauricocha y la mina de mercurio en Cerro de Pasco y Huancavelica respectivamente. 

López (1982) En su apreciación de la economía a los inicios de la vida republican 

precisa una serie de datos, sobre todo de la intervención del capital foráneo después de 

la independencia y deja a un segundo plano las condiciones económicas de los sectores 

indígenas. Al iniciar los años de 1820 a 1824, el naciente estado peruano atravesaba 

por una crisis económica, pues no había caja fiscal, tampoco teníamos garantizado los 

préstamos internacionales; el préstamo de 1 200,000 libras esterlinas que José de San 

Martín se prestó de los bancos e Londres fue insuficiente y no llegó todo, sino por 

partes y en bono; pero el naciente estado necesitaba dinero para sufragar los gastos de 

la guerra de la independencia. Es en ese contexto que Bolívar centra sus ojos en la 

cooperación de los habitantes de la naciente república, pero se da con la sorpresa que la 

clase dirigente no tenía compromiso con la independencia y además fue corrupta porque 

se apropiaban indebidamente de los pocos recursos que ingresaba al erario nacional. 

Entonces la única esperanza fue la colecta nacional de víveres de los pueblos de la sierra 

norte y centro, donde estaban concentrados la mejor producción agropecuaria, entre 

ellos la subdelegación de Pasco, a donde pertenecía la Doctrina de Cayna para los años 

de 1820 a 1824. Si bien es cierto la ciudad de Cerro de Pasco se encontraba enclavada 

en la zona minera frígida, pero esta subdelegación contaba con excelentes centros de 

producción como las doctrinas de Chacayán, Tapúc, Paucartambo y Cayna que en su 

topografía encierran ricos nichos ecológicos y pequeñas microcuencas donde se 

encontraba el potencial agrícola de la zona, por lo que Antonio José de Sucre como 

buen estratega puso su puntería en la cooperación de estas comunidades indígenas, 

como efectivamente sucedió. En la parte de los resultados se sintetiza la cooperación 

que realizó la Doctrina de Cayna a favor de la independencia nacional. Esta 

cooperación consistió básicamente en la provisión de papa, maíz, quinua, oca, olluco, 

mashwa, chocho, especerías alimentarias de todo tipo, cuyos requerimientos fueron 

subsanados sin miramientos por parte de los dirigentes de las montoneras y guerrilleras 

de los pueblos que comprendían la Doctrina de Cayna. Lo que López (1982) sostiene 

es fundamentalmente la economía después del proceso de la independencia, que dicho 
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sea de paso es un buen aporte para la historia económica de nuestro país, pero para el 

caso de la Doctrina de Cayna es sustantivamente               ausente. 

En lo concerniente al análisis del aspecto sociopolítico de la intervención de la 

guerrillas y montoneras de la comunidad indígena de Cayna en el proceso de 

independencia del Perú, se tiene la decidida participación de la población en su 

conjunto, organizados en diferentes actividades, como guerrilleros, montoneros, 

autoridades oficiales de alcalde indio, principal, teniente gobernador, chasqui, espía. 

Estas organizaciones de la población estuvieron coordinadas por las autoridades 

oficiales, como el Presidente del departamento de Tarma después del 29 de noviembre 

de 1820, fecha en que Francisco de Paula de Otero asumió el referido cargo, y en las 

comunidades de las doctrinas de Paucartambo, Chacayán, Tapuc, Cayna fue 

encomendado de don Isidoro Villar. Estas dos autoridades además tenían contacto 

directo con los jefes del ejército independentista del norte bajo el liderazgo de Simón 

Bolívar Palacios. Después del 1 de setiembre de 1823 fecha en que hace su arribo 

Bolívar a nuestra patria la coordinación política con los indígenas fue en incremento 

pero para ello necesitaban contactarse directamente con las masas indígenas 

establecidas a lo largo y ancho del país, de allí que Bolívar con su Estado Mayor se 

concentró en Pativilca, luego en Trujillo con la finalidad de estar más cerca a los 

indígenas del norte, donde según la historia oficial Basadre (1968) fue Faustino 

Sánchez Carrión fue uno de los abanderados de la organización militar en el norte del 

país; posteriormente por decisión política y estrategia se trasladó a la región de 

Huaylas, de donde prepara la ofensiva contra Canterác que se encontraba en Jauja con 

el grueso del ejercito realista. En ese proceso Bolívar encomienda como parte de su 

política a Antonio José de Sucre, quien viaja hacía Huánuco y surca los picachos alto 

andinos visitando casi todos los pueblos alto andinos de Huánuco y Pasco entre ellos la 

Doctrina de Cayna. En Cayna y los otros pueblos se empeña a organizar y reforzar a su 

ejército de línea, pero para ello tuvieron la necesidad de incorporar a la masa indígena 

y ser preparados y entrenados por los oficiales encargados entre ellos Francisco Burdett 

O´cconor , quien recorrió Cayna y las comarcas de Yamor, Colpas, Yapaca, Coquín, 

Chuchuc, Tangor, Paucar y Cauri respectivamente y la zona de Cuartel pampa donde 

entrenaba el ejército regular preparaba y entrenaba a los incorporados. Sin embargo, 

las decisiones políticas a nivel nacional fueron difíciles, sobre todo en la clase 
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emergente, a partir de 1823 se produce el rompimiento de la unidad nacional, 

surgiendo por un lado los partidarios de José de la Riva Agüero y por otro lado los 

partidarios del Márquez de Torre Tagle. Sobre este caso Varallanos (1959) en su 

historia de Huánuco nos habla del caudillismo limeño que genero un desconcierto 

nacional. Esta división efectivamente generó un desconcierto en la masa indígena sobre 

todo en los guerrilleros y montoneros que se encontraban desconcertados con la 

situación de la política nacional, pues en la Subdelegación de Pasco, van aparecer 

algunas voces que respaldaban a Riva Agüero y otros a Marquez de Torre Tagle, y un 

tercer grupo sustantivamente indígenas respaldan a Bolívar. En la doctrina de Cayna 

la población indígena apuesta por la liberación del yugo español que era cruel e 

inhumano en el trato con los sectores nativos de allí su adherencia con sus guerrilleros 

y montoneros y por cierto la preocupación de los jefes militares norteños de 

comprometer a la organización de los indígenas en los propósitos libertarios va ser 

decisivo; a diferencia de José de San Martín que desconfiaba de la organización 

de los indígenas y había el temor y desconfianza que este sector pidiera cambios 

radicales con la independencia nacional. 

Finalmente, la evaluación del aspecto ideológico durante la intervención de las 

guerrillas y montoneras de la comunidad indígena de Cayna en la independencia del 

Perú en 1820 -1824. Es un tema medular la mayoría de los estudiosos omiten este 

aspecto, de acuerdo a nuestros resultados de indagación documental, en la Doctrina 

de Cayna estuvieron dos corrientes ideológicas bien diferenciadas, por un lado los 

representantes del clero que en su mayoría eran hispanistas, como el caso de Don 

Manuel del Burgo. y el Padre Fray Francisco Helmes. Quienes en pleno proceso de 

los movimientos independentistas hacían campañas contra los jefes militares 

venezolanos colombianos y despotricaban de comunidad en comunidad contra las 

guerrillas y montoneras. Igualmente, un sector del clero fue solidario con las 

injusticias que vivían los indígenas como el caso de Fernando Gaytán, quien postulaba 

una justicia social en la Doctrina de  Cayna. En ese contexto discrepamos con la forma 

de ver los hechos históricos con el prestigioso historiador Flores Galindo (1982) quien 

postula las diferencias ideológicas desde la óptica de la discriminación social de parte 

de los españoles contra los indígenas. 
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Categorías emergentes 

 

Dentro del análisis contextual geográfico e histórico de la Doctrina de Cayna, 

aparecen algunas temáticas que requiere ser profundizado como el caso de los datos 

biográficos de los principales líderes como Mariano Camacho, Fernando Gaytán y 

sobre todo el grito de Cayna de los años de 1799 a 1800 que se produjo en la hacienda 

de los Mirmanda y los obrajes de Quío y Colpas respectivamente. Un segundo tema 

emergente es lo concerniente a los obrajes, entre ellos la industria artesanal, las 

condiciones de trabajo, el papel de los niños y las mujeres en este engorroso sistema 

de trabajo colonial. Y un tercer tema que en el presente estudio no se ha abordado 

es lo referente al comercio que tenía los habitantes de esta Doctrina con los mineros 

de Cerro de Pasco, las minas de mercurio de Huancavelica y la zona de Potosí en la 

actual República de Bolivia. 
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CONCLUSIONES 

 

Durante la gesta de la Independencia Nacional la participación de las 

comunidades indígenas fue bastante alentador. En ese contexto la intervención de las 

guerrillas y montoneras de la comunidad indígena de Cayna en el proceso de la 

independencia de Perú de 1820 -1824, fue significativo y patriótico. 

a. El espacio geográfico de intervención de las guerrillas y montoneras de la 

comunidad indígena de Cayna durante la independencia del Perú de 1820 a 

1824, comprendía los actuales distritos de Cayna, Cauri, Yamor, Coquín, 

Yapac, Chuchuc, Colpas, Tangor, y Paucar, cuya topografía es accidentada y 

con diversidad de nichos ecológicos y microclimas. 

b. La intervención de las guerrillas y montoneras se sustenta en dos antecedentes 

históricos, primero el grito de Cayna de 1790 y 1800 y los acontecimientos 

de Tarma, La Merced, Chanchamayo, la Perla de los Andes y parte del 

territorio de Pasco y Huánuco (Ambo y Pachitea región selvática) con la 

guerra de guerrillas de Juan Santos Atahualpa que duro 20 años y repercutió 

de manera favorable para la rebeldía de las comunidades indígenas. También 

tuvo enorme influencia la revolución de 1812 de Huánuco. 

c. La contribución económica de la población indígena de Cayna, en ese 

entonces conocido como Doctrina, fue bastante significativa al donar víveres 

para la alimentación del ejercito independentista, consistentes en cargas de 

papa, maíz, trigo, cebada, habas, oca, olluco, mashwa y tawri o chocho. 

Igualmente contribuyeron significativamente con mano de obra como 

cocineros, arrieros, guías, tejedoras, escarmenadoras, espías, pastores, 

cargueros, lavanderos, sastres, etc. 

d. En la Doctrina de Cayna fue bastante compleja el aspecto sociopolítico 

durante la intervención de la guerrillas y montoneras de la comunidad 

indígena de Cayna en el proceso de independencia del Perú, como consecuencia 

de las contradicciones que se produjo en la clase dirigente nacional y que este 

fenómeno repercutió negativamente en la organización de las guerrillas y 

montoneras. 
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e. En el contexto ideológico durante la intervención de las guerrillas y 

montoneras de la comunidad indígena de Cayna en la independencia del Perú 

en 1820 -1824, se constata dos escenarios por un lado la ideología 

conservadora propugnada por el clero regular asentado en la sede la Doctrina 

de Cayna y por otro lado la vigencia de la ideología andina expresado en las 

protestas en busca de una justicia social. 
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REFLEXIONES FINALES O SUGERENCIAS 

El presente trabajo se ha realizado en un contexto especial, como es la restricción 

de la circulación a las diversas comunidades, que por los efectos del COVID 19, 

estuvieron restringidos en las comunidades, hecho que nos limitó un mayor 

acercamiento con los integrantes de las comunidades. Por lo que nos limitamos más al 

uso documental de fuentes bibliográficas de los archivos y la biblioteca central de la 

Unheval. Hecho fundamental para la consecución del presente trabajo fue la magnífica 

cátedra de mis docentes del proyecto formativo Desarrollando la Prospectiva Histórica 

del Perú y del Mundo, quienes con la erudición de sus informaciones me puso en 

contacto con las primeras fuentes de información, hecho que me fascinó, dado que 

permitía la profundización de mis conocimientos en mi especialidad en relación a la 

guerrillas y montoneros en la antigua jurisdicción de la Doctrina de Cayna, conocido 

como comunidad indígenas. En verdad existe abundante información que no ha sido 

posible sistematizar todos los datos y la concretización de mis intencionalidades, por 

lo que me permito sugerir los siguientes: 

 

a. La Universidad Nacional Hermilio Valdizán a través de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, con su Escuela Profesional de Ciencias Histórico 

Sociales y Geográficas deben gestionar la declaratoria de héroes nacionales a 

los campesinos que ofrendaron sus vidas en favor de la independencia 

nacional como el caso de Mariano Camacho, Domingo Pérez y Fernando 

Gaytán. 

b. Los directivos de la Escuela Profesional de Ciencias Histórico Sociales y 

Geográficas como parte de su extensión universitaria deben incentivar a las 

autoridades y a la comunidad, construir bustos en la plaza principal de la 

ciudad de Cayna como un acto de reconocimiento a su entrega por la causa 

nacional. 

c. Los docentes de la especialidad de Ciencias Histórico Sociales y Geográficas 

y de Historia y Geográfica deben elaborar plaquetas informativas sobre los 

sucesos de Cayna para que la nueva generación conozca a sus principales 

héroes. 
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d. Es necesario que la universidad nacional como parte de su política 

institucional fomente actividades de extensión universitaria en el seno de la 

comunidad fomentando la difusión de los acontecimientos y hechos de la 

historia regional, entre ellos la intervención de las guerrillas y montoneras en 

la comunidad de Cayna. 

e. Los docentes de Historia y Geografía de las instituciones educativas de 

Cayna, Colpas, Quío, Tangor, Paucar, Yapac, Coquín, Chuchuc y Cauri, 

deben centrar la enseñanza de Ciencias Sociales en base a los acontecimientos 

de la gesta de la independencia, para fomentar la identidad regional y la forja 

de la conciencia nacional. 
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Anexo 01 Álbum fotográfico 

Fig. N° 09 Distrito de Cayna vista desde el espacio aéreo de Earth Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 10. Plaza principal de Cayna, antigua sede de Doctrina. 
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Fig. N°11. Distrito de Colpas donde estuvo asentado el obraje principal 

de la Doctrina de Cayna. 
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Fig. N° 12. Vita panorámica de la comunidad de Coquín, pueblo 

de origen colonial, una de los escenarios de las guerrillas y 

montoneras. 
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Fig. N° 13. Comunidad de Santiago de Yamor, antiguo 

pueblo colonial escenario de las guerrillas y montoneras. 
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Fig. N° 14. Comunidad de Quío, escenario de guerrillas y montoneras de la 

Doctrina de Cayna. 
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Fig. N° 15. Comunidad de San Miguel de Cauri, antigua Vice 

parroquia, en cuyas punas se encuentra Cuartel pampa, donde 

se asentó el ejército Libertador del norte con Antonio José de 

Sucre 
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Fig. N° 16. Comunidad de Paucar, escenario de las guerrillas y 

montoneras de la Doctrina de Cayna, lugar por donde se 

camina hacía la ciudad de Yanahuanca. 
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Fig. N° 17 Pueblo de Tangor, sede del Kuraka Juan 

Chuquiyauri, paso obligado a Paucar, escenario de los 

guerrilleros y montoneros de 1820 a 1824. 
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Anexo 2 Evidencias de la Colección Documental de la Independencia del Perú 

 

 

 



132 
 

Anexo 3 Matriz de discursos (Categorías y subcategorías). 
 

 

PROBLEMA OBJETIVOS CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

¿Cómo fue la intervención 

de guerrillas y montoneras 

en la comunidad indígena 

de Cayna durante la 

independencia del Perú 

1820-1824? 

Evaluar la 

intervención de las 

guerrillas y 

montoneras de la 

comunidad indígena 

de Cayna en el 

proceso de la 

independencia de Perú 

de 1820 1824 

Contexto 

Geográfico. 

1. Ubicación 

1-1 Latitud 

1-2 Longitud 

1-3 Altitud 

1-4 Limites 

1-5 Clima 

1-6 Recursos hídricos 

1-7 Recursos 

mineralógicos 

1-8 Población 

Cuál fue el espacio 

geográfico durante la 

intervención de las 

guerrillas y montoneras de 

la comunidad indígena de 

Cayna en la independencia 

del Perú 1820 1824? 

Ubicar los espacios 

geográficos durante la 

intervención de las 

guerrillas y 

montoneras de la 

comunidad indígena 

de Cayna en el 

proceso de 

independencia del 

Perú de 1820 a 1824. 

Contexto 

Teórico 

1. Teoría holista de la 

historia. 

2. Teoría de lucha de 

clases. 

3. Teoría de líderes en la 

historia 

¿Cuáles fueron los 

antecedentes históricos de 

la intervención de 

guerrillas y montoneras de 

la comunidad indígena de 

Cayna en la independencia 

de Perú de 1820 a1824? 

Evaluar los 

antecedentes 

históricos de la 

intervención de las 

guerrillas y 

montoneras de la 

comunidad indígena 

de Cayna en la 

independencia del 

Perú 1820 a 1824. 

Contexto 

Histórico 

1. Etimología de 

guerrillas   y montoneras. 

2. Antecedentes. 

2.1 Internos. 

2.3 Externo. 

3. Principales hechos de 

las guerrillas y 

montoneras en   Cayna. 

3.1 Forma de 

organización militar. 

3.2 Participación en el 

ejército regular 

3.3. Participación como 

espías, 

3.4. Intervención como 

mensajeros. 

3.5. Principales líderes 

3.6. Su relación con las 

expediciones de las 

corrientes libertadoras 

 

a ¿Cuáles fueron los 

aspectos socio económicos 

más resaltantes durante la 

intervención de las 

guerrillas y montoneras de 

la comunidad indígena de 

Cayna en la independencia 

de Perú en 1820- 1824? 

Evaluar el aspecto 

socio económico de la 

intervención las 

guerrillas y 

montoneras de la 

comunidad indígena 

de Cayna en el 

proceso de la 

independencia del 

Perú de 1820 1824. 
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¿Cuáles fueron los 

aspectos sociopolíticos 

que destacaron durante 

la intervención de las 

guerrillas y montoneras de 

la comunidad indígena de  

Cayna en la 

independencia 

del Perú 1820 1824? 

Analizar el aspecto 

sociopolítico de la 

intervención de la 

guerrillas y montoneras 

de la comunidad 

indígena de Cayna en 

el 

proceso de 

independencia del 

Perú 1820 1824. 

4. Aspecto 

socioeconómico. 

4.1 Agricultura 

4.2 Ganadería. 

4.3 Comercio 

5. Aspecto Socio 

Político, 

5.1 Presencia de las 

autoridades hispanas. 

5.2 Presencia de las 

autoridades 

independientes. 

5.3 Contradicciones 

internas 

6. Aspecto ideológico 

6.1 Influencia 

conservadora del 

clero. 

6.2 Influencia de la 

ideológica andina. 

Influencia liberal 

europea 

¿Cuál fue la ideología de 

las guerrillas y montoneras 

de la comunidad indígena 

de Cayna durante el 

proceso de la 

independencia del Perú de 

1820 1824? 

Evaluar el aspecto 

ideológico durante 

la intervención de las 

guerrillas y 

montoneras de la 

comunidad indígena 

de Cayna en la 

independencia del 

Perú en 1820 1824 
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Anexo 4        Declaración jurada (Consentimiento informado). 

 

 

Declaración jurada 

 

Velasco Alvarado, Psj. Los 

Laureles n° 178 Urb. San Gabriel del distrito de Pillcomarca de la 

provincia de Huánuco y departamento de Huánuco. 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

 

Que por la naturaleza de mi trabajo de investigación todo lo 

declarado será de manera documental y que los documentos, archivos 

y demás materiales que recojo serán de mi entera responsabilidad y 

se sujetará a la autenticidad de la misma. 

 

 

Huánuco 20 de agosto de 2023 

 

 

 

 

 

 

Sonia Nohemi Malpartida Robles 

DNI: 42230338 

Yo, Sonia Nohemi Malpartida Robles, identificada con DNI: 

42230338 domiciliada en la Av. Juan 
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Anexo 5 Instrumentos 

Ficha textual de recojo de información 

 

Código Tema 

 Titulo 

Autor 

Título del libro 

Año de edición 

Editorial 

Página 

 

Ficha de resumen 

 

Libro Año: 

Autor Pg. 

Edición: 

Tema: Editorial: 

Resumen: 

 

Ficha de entrevista 

 

FICHA DE ENTREVISTA A POBLADORES Y 

AUTORIDADES 

Fecha: 

Autor: 

Nombre del poblador o autoridad: 

Lugar de procedencia: 

Tema y/o asunto de la entrevista: 

 

Descripción 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN-HUÁNUCO 
Facultad de Ciencias de la Educación 

Unidad de Investigación 
“Año de Unidad, la Paz y del Desarrollo” 

                                                   

 
 

CONSTANCIA DE SIMILITUD DE LA TESIS CON 

INVESTIGACIONES PREVIAS 

 
 
El director de la Unidad de Investigación deja constancia que el trabajo de 
investigación: INTERVENCIÓN DE GUERRILLAS Y MONTONERAS DE LA 
COMUNIDAD INDÍGENA DE CAYNA EN LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ 1820-1824, 
presentado por: 
 

Por consiguiente, la tesis tiene porcentaje de similitud permitido para pregrado, 
según Reglamento general de grados y títulos modificado de la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán de Huánuco, 2022. 

Se expide la presente constancia con el código N°0038-2023-UNHEVAL-FCE/UI, para 
los fines pertinentes. 

 

                      
 Cayhuayna, 16 de marzo de 2023. 

 
 
 
 

                                                                           
 
 
 
                                                                                                                                                 
                                                                                              _______________________________________________ 

                                                                                     Dr. Edwin Roger Esteban Rivera                                                                                                  
                                                                                 Director de la Unidad de Investigación 
                                                                                  Facultad de Ciencias de la Educación 

 
      
 
 
        
 
 
 
 

  
 

 

De la Carrera Profesional de Ciencias Históricos Sociales y Geográficas, tiene 11% 
de similitud con investigaciones previas, según el software TURNITIN. 

➢ Sonia Nohemi MALPARTIDA ROBLES  
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Reporte de similitud

NOMBRE  DEL TRABAJO

INTERVENCIÓN DE GUERRILLAS Y MON
TONERAS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
 DE CAYNA EN LA INDEPENDENCIA DEL 
PERÚ 1820-1824

AUTOR

Sonia Nohemi Malpartida Robles

RECUENTO DE PALABRAS

36907 Words
RECUENTO  DE CARACTERES 

195745 Characters

RECUENTO  DE PÁGINAS 

156 Pages
TAMAÑO DEL ARCHIVO

57.4MB

FECHA DE ENTREGA

Mar 16, 2023 10:18 AM GMT-5
FECHA DEL INFORME

Mar 16, 2023 10:20 AM GMT-5

11% de similitud general
El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos.

11% Base de datos de Internet 1% Base de datos de publicaciones

Base de datos de Crossref Base de datos de contenido publicado de Crossref

2% Base de datos de trabajos entregados

Excluir  del Reporte de Similitud 

Material bibliográfico Coincidencia baja (menos de 15 palabras)

Resumen
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

    sus estudios primarios en su tierra natal, sus 

estudios secundarios en la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes 

de Huánuco, postuló a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán,   después de 

un corto período de estadía dejó sus estudios para cumplir actividades de 

familia y se reincorporó en el año de 2019 a la Especialidad de Ciencias 

Histórico Sociales y Geográficas, de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Unheval. Actualmente culmina de manera satisfactoria sus estudios 

universitarios con su tesis concluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONIA NOHEMI MALPARTIDA ROBLES, nació en Aucayacu, 

provincia de Leoncio Prado, cursó 
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Av. Universitaria N° 601-607 Pillco Marca / Biblioteca Central 3er piso – Repositorio Institucional 

Teléfono: 062- 591060 anexo 2048 / Correo Electrónico: repositorio@unheval.edu.pe 

VICERRECTORADO 

DE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DIGITAL Y DECLARACIÓN JURADA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

PARA OPTAR UN GRADO ACADÉMICO O TÍTULO PROFESIONAL  

1. Autorización de Publicación: (Marque con una “X”) 

Pregrado X Segunda Especialidad  Posgrado: Maestría  Doctorado  

Pregrado (tal y como está registrado en SUNEDU) 

Grado que otorga  

Facultad  

Nombre del 
programa 

 

Título que Otorga  

Posgrado (tal y como está registrado en SUNEDU) 

Nombre del 
Programa de estudio 

 

Grado que otorga  

 

2. Datos del Autor(es): (Ingrese todos los datos requeridos completos) 

Apellidos y Nombres: MALPARTIDA ROBLES SONIA NOHEMI  

Tipo de Documento: DNI X Pasaporte  C.E.  Nro. de Celular: 934277332 

Nro. de Documento: 42230338 Correo Electrónico: smedioroble01@gmail.com 
 

Apellidos y Nombres:  

Tipo de Documento: DNI  Pasaporte  C.E.  Nro. de Celular:  

Nro. de Documento:  Correo Electrónico:  
 

Apellidos y Nombres:  

Tipo de Documento: DNI  Pasaporte  C.E.  Nro. de Celular:  

Nro. de Documento:  Correo Electrónico:  
 

3. Datos del Asesor: (Ingrese todos los datos requeridos completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del Asesor) 

Tipo de Documento: DNI X Pasaporte  C.E.  Nro. de documento: 04010138 
 

Vocal: GUERRA CARHUAPOMA TERESA 

Vocal:   

Vocal:   

Accesitario  

 

 

4. Datos del Jurado calificador: (Ingrese solamente los Apellidos y Nombres completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del 

Jurado) 

Facultad CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Escuela Profesional CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y GEOGRÁFICAS 

Carrera Profesional CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y GEOGRÁFICAS 

Título que otorga LICENCIADA EN EDUCACIÓN ESPECIALIDAD: CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y GEOGRÁFICAS 

Segunda especialidad (tal y como está registrado en SUNEDU) 

Presidente: LUGO VILLEGAS IDO 

Secretario: ALIAGA CAMARENA RAUL JORGE 

¿El Trabajo de Investigación cuenta con un Asesor?: (marque con una “X” en el recuadro del costado, según corresponda) SI X NO  

Apellidos y Nombres: BUSTAMANTE PAULINO NICEFORO ORCID ID: 0000-0002-8582-269X 
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VICERRECTORADO 

DE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

5. Declaración Jurada: (Ingrese todos los datos requeridos completos) 

a) Soy Autor (a) (es) del Trabajo de Investigación Titulado:   

INTERVENCIÓN DE GUERRILLAS Y MONTONERAS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE CAYNA EN LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ 1820- 1824. 

b) El Trabajo de Investigación fue sustentado para optar el Grado Académico o Título Profesional de:   

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. Datos del Documento Digital a Publicar: (Ingrese todos los datos requeridos completos) 

Ingrese solo el año en el que sustentó su Trabajo de Investigación: (Verifique la Información en el Acta de Sustentación) 2023 

Modalidad de obtención 
del Grado Académico o 

Título Profesional: (Marque 
con X según Ley Universitaria 
con la que inició sus estudios) 

Tesis X Tesis Formato Artículo  Tesis Formato Patente de Invención  

Trabajo de Investigación  
Trabajo de Suficiencia 

Profesional 
 

Tesis Formato Libro, revisado por 
Pares Externos 

 

Trabajo Académico  Otros (especifique modalidad)   
 

Palabras Clave: 
(solo se requieren 3 palabras) 

GUERRILLAS MONTONERAS INDÍGENAS 

 
 

Tipo de Acceso: (Marque 

con X según corresponda) 

Acceso Abierto X Condición Cerrada (*)   

Con Periodo de Embargo (*)  Fecha de Fin de Embargo:  

 

¿El Trabajo de Investigación, fue realizado en el marco de una Agencia Patrocinadora? (ya sea por financiamientos de 
proyectos, esquema financiero, beca, subvención u otras; marcar con una “X” en el recuadro del costado según corresponda): 

SI  NO X 

Información de la 
Agencia Patrocinadora: 
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