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MITAYOS, INGENIOS Y PROPIETARIOS EN POTOSI, 1633

("Repartimient0 de indios de 1633")

Ricardo Rodriguez M0las*

"T0d0 estudiaso de la sociedad humana puede hallar, en la simpatia por las victimas
de 10s pracesos histdricos y el escepticisma respecto de las vanaglorias de los mimfado
res, las salvaguardzas esenczales para no quedar prendido en la mit0I0g1a domirzanre.

Como es sabido, entre el repartimiento de indios para la mita de Potosi, organizado
por Francisco de Toledo en la decada de 1570, y el de Carvajal y Sande, compuesto en
1633 por mandato del virrey Luis Geronimo Fernandez de Cabrera y Bobadilla, conde
de Chinchon, en vigencia hasta mediados del siglo XVII, en plena crisis minera, se efec
tuan varios similares en el Alto Peru. Precisando con mas certeza podemos mencionar
los ordenados por los virreyes marqués de Canete (1593), Luis de Velasco (1599), mar
qués de Montesclaros (1610), Principe de Esquilache (1618) y marqués de Guadalcazar
(1624).

Las "Ordena·1as hechas por el virrey Don Francisco de Toledo. . .para la labor y
beneficio de la . minas del asiento de Potosi", fechadas el 6 de agosto de 1578, senalan

que los indigi .1as de su repartimiento deben estar asignados al trabajo especiiico de
extraer y elal orar los metales del Cerro. ‘“Ordenoymando-son los términos preci
sos- que no pi edan ocupar los dichos indios sino es en aquello para que van repartidos
y senaladosg los de minas para minas y los de ingenio para ingenios y los de lamas para
lamas" (Levillier, 1921, Vl1:420). Potosi, se dice una y otra vez en la época, son las In
dias. Y asimismo un elevado porcentaje de los quintos que recibe la Corona.

Por otra par e, el virrey Francisco de Toledo estipula asimismo el jornal —un jornal
que varia en el tiempo- que deben pagarles a los indios mitayos. Seflala, en sintesis,
la suma en tres reales y medio diarios —"de sol a sol" se extiende el horario— para
aquellos que trabajan en las minas (barreteros); tres, siemprc de la misma unidad, para
los que trajinan metales Ilevandolos de los yacimientos a los ingenios; y dos reales y
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tres cuartillos a los que sirven en los ingenios. No es posible indicar ahora detallada
mente el valor adquisitivo de los salarios pero si recordemos la opinion del azoguero
Luis Capoche, expuesta en 1585, y que de ninguna manera, obviarnente, podemos con·
siderar imparcial: "Esta claro —escribe— que no se podria sustentar un indio e hijos y
mujer con tres reales y medio por dia en tierra tan cara" (Capoche, 1959)’ . Dos déca
das mas tarde Alfonso Mesia Venegas, en un memorial que envia al virrey Luis de Ve
lasco, de fecha incierta pero posiblemente de 1607, observa que los indios reciben teo
ricamente —mas adelante aclaramos por qué decimos te6ricamente— cuatro reales dia
rios durante cuatro meses. Finalizado el tumo de la mita trabajan otros dos en los tra
jines desde y hacia Potosi, con un jornal similar. Esas actividades debieran redituarles
78 patacones o pesos comunes de ocho reales. Debieran, decimos, pues tenemos que
restar a la misma suma 32 pesos que esta obligado a entregar en concepto de tributos.
Le quedan, en sintesis, 46 unidades de la misma moneda (documento mencionado por
Vargas Ugarte, 1951 :94-1 15).

Y la denuncia asimismo alude a la cotidianeidad y al trabajo: "trabajando doce ho
ras al dia, bajando 60, y algunas veces 100 estados, donde es una perpetua noche, pues
siempre es menester trabajar con candelas, el aire grueso y de malolor, encerrado en las
entranas de la tierra, las bajadas y subidas peligrosisimas, subiendo cargado con su tale
guillo de metal atado en las espaldas, tardando en salir cuatro y cinco horas por pasos
que si discrepan de poner bien el pie caen cien estadios, y que después de haber subido
reventando, hallan por abrigo un minero que les rine porque no salieron mas presto,
porque no trujeron mayor carga, que luego en un punto les hacen v0lver" (citado por
Zavala, 1979, 11:227-228).

Habiamos aludido al valor adquisitivo de los salarios. Al elevad6`¢osto de la alimen
tacion debemos sumar los gastos que demanda la vivienda, el combustible para cocinar
y la ropa, indispensable en uri clima destemplado como lo es el de Potosi. Es sabido,
por otra parte, que muchos mitayos, apartados de sus tierras, finalizado el tumo de la
mita se avecinan en el Cerro Rico "e van a habitar —asi lo indica el conde de Chinchon

en un documento que se adjunta al repartimiento que damos a pub1icidad— en chaca
ras muy vecinas ·del1as sin volver a las partes de donde salieron". Nos encontramos
aqui con la conocida reestructuracion de grupos alejados de su etnia de origen debido
al servicio de mita, adoptando rasgos culturales que no son los propios, integrados o no
a la sociedad que organizan los espanoles (Rodriguez Molas, 1985: cap. V; Saignes,
1984a; Saignes, 1984b).

El repartimiento de 1633 que damos a conocer en estas paginas, documento que tu
virnos ocasion de hallar en el Archivo General de Indias, fue redactado por luan de Ca
ravajaly Sande, `funcionario espanol establecido en el Peru. Era entonces presidente y
visitador de la Real Audiencia de Charcas y asimismo miembro del Real Consejo de
lndias. El propio Caravajal y Sande sefnala al iniciar su exposicion que la tarea le habia
sido encomendada por el virrey Luis Geronimo Fernandez de Cabrera y Bobadilla, con
de de Chinchon, y que en un primer momento deseo excusarse del cometido por
considerarse "chapeton" en la tierra y advertir los encontrados intereses en juego.

En los distintos intereses en juego pone especial énfasis, y lo expresa con las siguien
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tes y precisas palabras: "incierta igualdad de intereses y perjuicio de muchos, de forzo
sas quejas, de inexcusable censura y con descubiertos recelos de indignacion por la
imposibilidad de satisfacer a la codicia sin Iimite y a el amor propio de los que saborea
dos, lisonjeados, hechizados y enganados con él, suben de punto y hacen gigantes méri—
tos de muy pequeno cuerpo". Todo, por cierto, esta dicho en sus palabras.

Poco resta por decir frente a las consideraciones de Caravajal y Sande: "incierta
igualdad de intereses", "censura", "codicia_ sin limite". Y es precisamente el hecho de
otorgar mas indios a los "soldados" e incrementar la nomina de los beneficiados, en
relacion con el "Repartimiento" de 1624,3 el motivo que desencadena la enemistad de
los azogueros. Las quejas de éstos se elevan a la Corona en busqueda de una respuesta.

La respuesta, una respuesta burocratica, la encontramos en la real cédula del 6 de
abril de 1636 enviada al marqués de Mancera para que se les diese satisfaccion, otorgan
doles un nuevo reparto, o en caso contrario, "apIicando a los azogueros duenos de
ingenios algunos [de los naturales] que se habian repartido a los soldados" (Los virreyes
esparioles en Amérzba, 1978, III:148). Sea ello como fuere, lo cierto es que el virrey
dilata la disposicion y deriva el cumplimiento de la orden real a su sucesor. "Y asi’ me
parecio —escribe— accion mas prudencial irles alentando [a los azogueros] con buenas
esperanzas de ejecutar el repartimiento. . .acciones tan grandes no son para los fines
cuando el sol calienta tan poco. . .porque la obediencia en los subditos se resfria"
A decir verdad, desde un principio el funcionario trato de esquivar el problema.

Proseguirnos. El texto que damos a—conocer de Caravajal y Sande es casi contempo
raneo a la farragosa Corénica moralizadora (1638) del sacerdote agustino Antonio de Ia
Calancha -un texto clasico del barroco americano. Su testimonio sobre Ia condicion

del indigena se suma al de otros. Es necesario advertir que de ninguna manera podemos
calificar su palabra como expresionista, término que utilizan en nuestros dias investiga
dores identificados con los analisis cuantitativos o funcionalistas para definir toda do
cumentacion historica que no concuerda con sus interpretaciones. Calancha, por cierto,
con economia de palabras, nos introduce en la realjdad cotidiana y social de los traba
jadores de Potosi. Después de hacer mencion a la produccion de metal blanco, conti
nua con el siguiente clamorc "Pero mas indios que metales han molido los ingenios
pues cada peso que se acufia cuesta diez indios, que se mueren; en las entranas del
monte resuenan ecos de los golpes de las barretas, que conlas voces de unos y gemidos
de otros semejan los ruidos al horrible rumor de los infiernos, noviciado parece de
aquel centro formidable" (Calancha, 1978, V: 1680).

Ahora bien, no es del caso sefialar aqui Ia importancia que la explotacion minera
altoperuana tuvo en la realidad socio-economica de América espanola y de manera
especial en la poblacion indigena tan castigada en los siglos XVI y XVII por el auge de
Potosi, Porco, Oruro, Puno, Huancavelica. Por otra parte, observamos como la defor
macion teorica, intencionada en algunos e inducida por diversas razones en muchos,
concune para que los estudiosos de las ciencias sociales disocien los procesos histori
cos, volviéndolos practicamente irreconocibles. En efecto, como bien lo indico hace ya
varias décadas Karl Mannheim y en 1973 Pierre Vila: en el transcurso de su polémica
con Louis Althuser, tanto la tendencia a la ennumeracion o a Ia descripcion de los
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hechos -1a econometria y las eneucstas de los antropologos sociales— como el desinte·
rés por toda ambicion totalizadora, convierten a los analisis e investigaciones del pasa
do en meras deformaciones de la realidad estudiada. Para el lucido y racional autor de
Oro y moneda en la history}: "toda historia ‘nueva’ privada de ambicion totalizante es
una historia envejecida de antema.no" (Vilar, 1984, 1:219). Y también debemos decir
asimismo, que naccn sin vida, por mas perfectos que sean en su apariencia empirica,
los "modelos para am1ar" sustentados en un marco teorico preciso. Es posible afirmar,
teniendo en cuenta los casos concretos conocidos, que el hombre, como lo quiere Marc
Bloch —tal vez en nuestros dias para ciertos analistas una proposicion subversiv:i—‘esta
ausente de todo contexto temporal. En efecto, delimitando todavia mas: podemos de
cir que estamos en presencia de meros ejercicios de ingenio de caracter mecanicista,
ahistoricos en todo sentido y alejados de una perspectiva genética.

Las anteriores son, en resumen, las consideraciones a que nos ha llevado la lectura y
el analisis del rcpartimiento de Caravajal y Sande. Un texto, como ocurre con tantos
otros testimonios de la época, que de ninguna manera disocia en compartimientos es
tancos la realidad socio-economica dc la época, Realidad, por otra-parte, sin ninguna
duda entonces de interés para los sectores de poder. Y asimismo valiosa, en nuestro
caso, por la informacion que aporta.

Pasemos a referirnos a otro aspecto del documento. En térrninos esencialmente nu
méricos encontramos una referencia que es simple y que a la vez tiene un profundo
sentido en la cotidianeidad de los indios que concurren a Potosi, y es la siguiente: deja
establecido el hecho de que la explotacion minera del Cerro no demanda a los propieta
rios de ingenios y minas grandes inversiones en edificios y maquinarias. El capital mas im
portante, advierte, lo constituye la autorizacion para disponer del trabajo forzado de
los naturales. Y es esta, sin duda, una situacion significativa para el conocimiento de lo
que denomina actualmente "empresa minera de PotosP’. LCual es el resultado de todo
esto? Vayamos por partes.

En primer lugar, el arrendamiento anual de la propiedad y las instalaciones de un
ingenio —insistimos, sin indios- en contadas ocasiones supera los 600 pesos de la mis
ma unidad. Su valor reside, sin duda, y citamos palabras de Caravajal y Sande, en el
"trabajo y sudor de los indios". Nos parece estar escuchando el eco, un eco casi tex
tual, letra por letra, del clamor casi desesperado que hab ia salido a mediados del siglo
anterior de la sensibilidad de fray Domingo de Santo Tomas: "No es plata lo que se
envia a Espana —hab1'a dicho—, es sudor y sangre de los indios". De hecho, expuesto
en pocas palabras: el mitayo es una fuerza de produccién intercambiable, propiedad
de los sectores de poder, y paralelamente una fuerza de renta explotada directamente
por quienes se benefician con los repartimientos. Bajo el ropaje abstracto de formulas
juridicas, bajo el lenguaje caracteristico de la burocracia oficial, se percibe, sin ningu
na duda, la mas cruda explotacion y manipulacion de los seres humanos.

Se nos permitiran otras aclaraciones. Caravajal y Sande a pesar de las limitaciones
de su funcion, en el texto del "Repartimiento" informa sobre el caso preciso del al
quiler de los indios que habian sido asignados a un azoguero. Estos, seftala, habian
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redituado en veinticinco anos 230.000 pesos ensayados, una importante suma si tene
mos en cuenta que el valor de la propiedad a la que alude es equivalente al producto
de la transferencia de los mitayos durante e1 transcurso de un afro (9.000 pesos). Desde
luego, es necesario tenerlo en cuenta, en el caso mencionado, tanto los bienes muebles
como los inmuebles no entran en el trato; no interesan a nadie. Nos encontramos, pues,
ante una base excepcional en donde la transferencia provisoria del derecho a la explo
tacion de la mano de obra reditua doce o trece veces mas que los medios de produc
cion. Recordemos, mencionando otro caso preciso, lo ocurrido en el noroeste argenti
no en las postrirnerias del siglo XVI y en relacion con el alquiler de iridigenas por parte
de los encomenderos, importante fuente de ingreso para los "senores feudatarios"
Recordemos asimismo el traslado o venta de los huarpe de Mendoza y San Juan al
Reino de Chile (Rodriguez Molas, 1985:cap. V). Tipicas formas feudales del sistema
de produccion organizado en el Nuevo Mundo.

Detenninada ya la importancia del alquiler de la mano de obra como fuente de re
cursos, es necesario advertir que el problema se introduce en el Alto Peru poco después
de la muerte, en 1583, del virrey Martin Enriquez de Almanza. Por 1597, lo senala un
informe del visitador de la Rea1Audiencia de Charcas, por la transferencia de cada indio
se cobra anualmente 120 pesos ensayados. He aqui la informacion del licenciado Anto
nio Gutiérrez de Ulloa: "La otra cosa que empobrec1'a a los que tienen minas e ingenios

y aun los tienen destruidos en la venta destosindios,que se introdujo en tiempo que esta
Audiencia gobernaba su distrito por muerte de don Martin Enriquez de Almanza como
parece por las informaciones. Y después aca ha ido en mucho aumento, y es que hay
repartidos indios a personas que ni tienen minas ni ingenios, ni labran con ellos, sino
que los mas viven ausentes, y estos los venden a los que aqui residen y labran, siendo el
precio horro de cada indio por un aiio 120 pesos ensayados, mas y menos, pagados
adelantados, que con todo lo que mas le tiene de costa con fallas que hacen y la barata
que el comprador hace para pagar adelantado, viene a ser mas de 150 pesos por el cos
to de cada indio"

No es tarea nuestra estudiar detalladamente este problema. Nos limitaremos a recor
dar que el derecho a la manipulacion y al dominio de los seres humanos sometidos se
obtiene en muchos casos con el apoyo del poder politico-administrativo: Ten conside
racibn a sus méritos" opina Carabajal y Sande al justiiicar la mayor cantidad de mita
yos que en proporcion al numero de ingenios y de mazos disponibles asignan a los azo
gueros del Cerro.

Nos encontramos, sin duda, frente a una explotacion y a una economia que emplea
diversos modos de produccion: a) utilizacion rentable de la mano de obra sometida
que le entregan, alquilandosela a terceros;° b) dominio de 1os indios que le pertenecen
y su explotacion mediante un salario mfnimo; c) contratacion de supuestos "trabaja
dores libres" radicados en las proximidades de los yacimientos que venden su mano de
obra en la unica fuente de trabajo disponible, realidad indirectamente mencionada por
Caravajal y Sande al aludir a los "indios de faltriquera" (cf. la nota aclaratoria N° 18
que incluimos en el "Repartimiento" de 1633).

Se puede decir que es evidente el privilegio de unos pocos que se irnponen sobre el
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resto de los azogueros. Efectivamente, sobre un total de 127 ingenios que se mencio
nan en el "Repartimiento", 23 ("en consideracion a sus méritos", el de los propieta
rios) concentran, al menos en los papeles, 1019 mitayos. Y lo hacen sobre un total de

3652 que asignan a los azogueros, descontados los 466 (sobre un total de 4118) que co
rresponden a los "so1dados". Todas estas consideraciones nos llevarian, por otra parte,
al analisis de una situacion que ya indicamos en otras oportunidades (Rodriguez Molas,
1982; 1985) y que conformala estructura de la sociedad colonial en el transeurso de su

primer siglo de existencia. Dicho esto, es necesario agregar que encontramos formas pa
ra conocer el pasado, partiendo del hecho de que el analisis de una sociedad advierte
la razon logica en su explicacion genética.

Debemos insistir en otro aspecto al que ya aludimos y que se refiere a las relaciones
sociales y a la estructura de los pueblos que concunen a Potosi para cumplir con su
turno de mita. Muchos de estos pueblos continuaban manteniendo sus lazos comunita
rios que les pemiitia suplementar el ingreso recibido en los centros mineros, y de esta
manera, observa Rafael Varon, garantizaron la continuidad y reproduccion de sus
miembros, es decir, de la fuerza laboral minera (1978:161).

A partir de mediados de la década de 1560 y hasta bien avanzada la siguiente, obser
va Thierry Saignes (1984a y 1985) y lo coni`uma Barnadas (1973), se comienzan a Gjar
los contingentes de pueblos con destino al Cerro. lndigenas que provienen de una ex
tensa region que se extiende entre Potosi y Cuzco y abarcan aproximadamente 135
pueblos de las tierras altas (Bamadas, 1973:266). Los mas alejados (Pomacanche de
Rios, Pomacanche de Parias, Zangarara/Cullupacta, Acupas) estan ubicados a 170
leguas espafiolas de su sitio de destino, aproximadamente 940 kilométros de distancia.
Los mas proximos, provienen de la Provincia de Caracara (Chaqui, Vissisa, Tacobanr
ba, Coloicaquina, Picachuri, Caracara, Macha), a no mas de 110 kilometros.

Dejemos establecido, sin entrar en mayores detalles,que desde los dias del virrey
Francisco de Toledo se habia sefialado la obligacionkde pagar a los mitayos, por parte
de los propietarios de minas y dueiios de ingenios, medio jornal por cada dia de cami
no durante el traslado de sus sitios de origen al Cerro Rico. Lo que si, en cambio, de
bemos dejar constancia es el hecho, una y otra vez advertido en la documentacion de
la época, de que lo estipulado en los papeles nunca llega a concretarse. "Cosa mandada
muchas veces y nunca ejecutada en discurso de algunos scsenta afios que han corrido
después de entablada la mita" deja establecido Caravajal y Sande en el "Repartimien
to" que damos a conocer.

Si bien algunos gruposétnicos vue_lven a estructurar sus comunidades en otros sitios,
asi lo senalan investigaciones puntuales recientes, el hecho no ocurre entre aquellos
que instalani en algunas de las parroquias de la Villa de Potosi. Por otra parte, tenien
do en cuenta que en varias oportunidades la Corona trata de establecer reducciones en
las zonas mineras, una propuesta rechazada por los propietarios pues sostienen que de
esa manera se complicaria el aporte de la mita ordinaria, se deduce que esta realidad
no era general. Lo que si observamos es la prcsencia de forasteros en comunidades que
no son las suyas y para eludir de esa manera las contribuciones senaladas por los espa

184



noles("huyéndoseyausentandose ri de las dichas sus reducciones a que los obliga en
parte la carga de tasas, que como la tierra ha descahecido de su antigua grosedad re
quiere y demanda rebaja del1a" opinan en 1620).

Estamos aqui, por cierto, lamentablemente, frente a la situacion impuesta por los
métodos de produccion y de dominio. Por otra parte, las tierras proximas a Potosi no
son aptas para las labores agricolas o estan ocupadas por distintos grupos étnicos
("La imposibilidad nace de la falta de tierras comodas de sementeras, aguas y pastos
para los ganados donde asentar dichas poblaciones en general, porque en los dichos
84.462 indios de servicio personal, desde dieciocho hasta cincuenta afios que les toca,
con mujeres e hijos, entran mas de 200.000 almas, que demandan y requieren de
cuarenta a cincuenta pueblos o colonias en que recogerse y avenindarse").‘

Fijémonos, sin embargo, que no es mal visto, contrariamente, que muchos, finaliza
do el turno impuesto por sus capitanes de mita, se establezcan en Potosi', incrementan
do de esa manera la poblacion de la Villa a niveles realrnente extraordinarios para la
época. El Principe de Esquilache lo advierte precisarnente en la relacion que escribe
sobre su accion de gobierno (1615-1621). Senala en esas paginas que habia procurado
que los indios regresaran a sus tierras luego de haber cumplido con la obligacion de
la mita ("porque en esto cesara el dafio que causa la dispersion de los indios, y no pa
recer cuando por turno han de volver a Potosi"). Y agrega que lo menos dafioso es el
hecho de que se avecinen, como muchos lo hacen, en algunas de las catorce parroquias
de la poblacion del Cerro, y lo cree asi debido a1 hecho de que los capitanes a cuyo
cargo estan pueden controlarlos mejor. Recuerda entonces, en relacion a los habitan
tes de la Villa:

"De toda esta gente esta hecha cierta poblacion que llaman rancherias, que estan
apartadas de las casas de los espafioles, y por ser muchos en cantidad aunque en nu
mero inferior de lo que se juzgase, se erigieron catorce parroquias donde se les adrninis
tran los sacramentos, y por ser ellos por naturaleza viciosos y desordenados en las be
bidas dispuso que se quitasen todas las pulperias de espanoles que habia entre ellos"

Hasta aqui el texto del virrey. Pero, ademas, debemos referirnos a otro proceso que
hace a las condiciones personales de los indigenas. De lo cual hablaremos a continua
cion. Pues bien, Juan de Caravajal y Sande alude con reiteracion al tiempo y a las con
diciones del viaje que realizan desde sus sitios de origen al de trabajo. El tema, sin du
da, no es desconocido. Una y otra vez en la época sefialan el hecho de que los naturales
concurren a Potosi acompanados por sus familias, animales domésticos, enseres y
alimentos (cf. la nota N° 119 que incluimos en el texto de la "Re1acion"). Poco antes,
en 1631, fray Buenaventura de Salinas y Cordoba recuerda que anualmente ingresan
50.000 carneros por afro que traen los mitayos, cargados con sus comidas, y que no.
regresan "porque todo se come y se consume en aquella Villa (Salinas y Cordoba,
1957:264). En 1633 Caravajal y Sande escribe que se trasladan "alzando enteras sus
casas, hasta los trastos mas menudos dellas". Y Luis de Ribera, un minero, al referirse

despectivamente a los que huyen de la obligacion de la mita, deja su testimonio sobre
el mismo problema en los siguientes términos:

"como gente sin alhajas y hacienda, ni amor ni agradecimiento, ni consideracion
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en ninguna cosa, vestida solamente. aunque desnuda de pie y pierna, y casi de unos
mismos rostros, carnina a pie cien leguas, poco a poco, con cuatro granos a maiz tosta

do que llevan en una taleguilla y el agua de los arroyos, durmiendo en el campo casi sin
ningun reparo" (citado por Rodriguez Molas, 1985 :243).

No es casual, Lcabe alguna duda?, que el propietario de minas e ingenios Luis de Ri
bera los califique asimismo de "bestias" ("incapacidad y malicia de su talento, que no
repara como bestias en mas que su antojo y apetito"); es mas, los define como seres
tan impersonales que se parecen unos a otros. Una afirmacion rigurosamente pragma
tica; es decir, convencido de la necesidad de proseguir con el sometimiento y asirnismo
con los beneficios que acuerda el poder.

Por razones de espacio varnos a limitamos a subrayar dos aspectos que nos parecen
de importancia y a los que someramente aludimos antes. En primer lugar, un tema
recurrente en la época, al tiempo que tardan en llegar a Potosi los mitayos que provie
nen de los pueblos mas alejados. A ese respecto, resulta bastante expresivo y revelador
recordar que entonces muchos sostienen la imposibilidad de recorrer los indios, acom
panados por sus familias, enseres y animales domésticos, cuatro o cinco leguas diarias,
y menos si esa actividad se desarrolla dia tras dia durante semanas. Estas consideracio
nes nos permiten definir de una forma mas precisa la realidad de una situacion. Una
situacion confirmada asirnismo por la opinion de los azogueros de Potosi (propietarios
de minas e ingenios) al solicitar en 1620 a la Corona la derogacion de la norma que les
obligaba a pagar medio jornal por cada d1'a de viaje a los indios que les habia correspon
dido en el repartimiento. A este respecto, resulta bastante expresivo y revelador la obser
vacion que exponen entonces: "los que vienen del contorno de la ciudad de Cuzco, que
tardan tres y cuatro meses en llegar por el espacio y flema con que caminan".'° Contra
riamente, el texto del "Repartimiento" de 1633 sostiene que pueden hacerlo en 42 jor
nadas y media de viaje. En conjunto, la impresion general en este ultimo caso nos senala
el interés del funcionario por favorecer a los azogueros. Los dueflos de ingenios, en el
texto de 1620 aludido antes, senalan otras caracteristicas que hacen a la cotidianeidad
y al pleito que sostienen con los naturales. He aqui sus palabras, por cierto que intere
sadas en defender una situacién:

"Cuando el virrey don Francisco de Toledo ordeno que estos indios viniesen a servir
y hacer mita en la labor de las dichas minas y beneilcio de sus metales, les seflalo de
jomal a dos reales y medio cada dia, pagados en plata corriente, en que perdian la mi
tad para haber de usar de ella: a que se les ailadio medio real mas. . .como consta del
litigio que sobre esto entre ellos y los dichos azogueros se formo, fulminandose pleito,
que su volumen es de mas de tres mi-l hoias"

Y continuan diciendo mas adelante, luego de aludir al descubrimiento del Cerro:
“Y en orden a esto se introdujo los repartimientos generales, compiliéndolos al trabajo
de las dichas minas, por ser gente que huye del y holgazana, y que estiman en poco
lo que adquieren y ganan pues por mucho que acaudalen con cualquiera granjeria y
trato lo gastan y profanan, como va dicho, en sus borracheras que acostumbran hacer
en los dias de Domingo y otras fiestas, y aun en los que son de trabajo"
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Es, sin duda, la vision de los dominadores. A esas consideraciones le suman la acu
sacion de que los indios roban metales a los propietarios. Y también lo siguiente: “gen
te inclinada a robar y engafnar a los espan0les"

El segundo aspecto al que deseamos referirnos se refiere a los salarios. En muchos
casos el indio no cobra sus jomales. En efecto, en 1604 el virrey del Peru Luis de Ve
lasco informa a su sucesor sobre lo siguiente: "muchas veces que llegaba el tiempo de
la plata ya hab ia salido la mita e idose los indios a sus pueblos sin la paga, y a veces se
quedaban en ella por no ser posible tornarles a juntar para que se les hiciese" (L0s
virreyes esparioles en América, 1978, 11:49). Esto es cierto en l1'neas generales. Por lo
demas, debemos advertir que la informacion del virrey alude en este caso a otra explo
tacion minera del Peru. Hay que decir también que en muchos casos los propietarios
pagan sus jornales en especies, valuandolas a su criterio y mejor interés. Por otra parte,
lo senala asi Caravajal y Sande, es comun que los espanoles retengan el dinero perte
neciente a los indigenas ("sin titulos 0 con el de tasas" advierte) 0 darles en pago vino,
maiz, coca u otros productos, "subiénd0los —escribe— de precio". Estas, sin duda,
son situaciones raramente advertidas en la documentacion de la época y pueden, ba
sandonos en los registros cuantitativos, llevarnos a conclusiones erroneas y alejadas de
la realidad. Sabemos, por otra parte, que es comun entregarles a cambio de su trabajo
moneda feble (impura) u objetos innecesarios (Varon, 1978:159).

Dicho esto, es necesario agregar que otros aspectos socio-economicos caracteristi

cos de la segunda y tercera década del siglo XVII se desprenden del texto de Caravajal
y Sande, Los mismos son de mucha importancia para el conocimiento de la realidad
humana de los pobladores autoctonos de una gran area altoperuana: a) traslado de la
mayor parte de los ingenios ubicados en el Valle de Tarapaya a la Ribera. de Potosi,
entre otros motivos debido al alto costo que representa el traslado del mineral desde
los socavones; b) abandono y despoblacion de ingenios en momentos que se observa
la caida de la produccion argentifera;'3 e) desercion y huida de muchos indios envia
dos por los capitanes de la mita;"° d) asentamiento de un elevado porcentaje de natu
rales, finalizado su turno, en Potosi 0 en sus proximidades ("a los pueblos algo distan
tes apenas wfuelve la décima parte, pues aunque a veces en Potosi, acabada su mita,
hagan muestra de salir, y en efecto, tocando un tambor por la plaza y en publico sal
gan tropas dellos con sus mujeres y comidas e hijos a cuestas, apenas andan una legua
esperando a que anochezca, cuando luego se vuelven 0 se dividen, derramen y quedan
por las chacras, asientos de minas y otros lugares circunvecin0s"'S); e) persistencia de
los castigos corporales a los indios por parte de los propietarios, y a pesar de haberlos
prohjbido la ordenanza 36 del marqués de Cafiete ("aun lo hacen hoy" denuncia (`ara
vajal y Sande en el "Repartimiento" de l633);'° f) escasa movilidad en lo referente a
la transferencia de minas e ingenios, si lo eomparamos con los informes de 1624, no
as1' con los de Capoche, predominando la tenencia de ingenios y yacimientos en fami
liares 0 descendientes de estos; g) enfrentamiento entre los distintos sectores por el
control de la mano de obra indigena: soldados, mineros y encomenderos.

En sustancia, pues, el "Repartimiento" de 1633 nos informa sobre multiples aspec
tos del trabajo forzado altoperuano, y de manera especial en Potosi. Lo presenta Cara
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vajal y Sande, en- esa perspectiva, insistimos, con una vision tota1izadora._Ahora bien,
bajo el ropaje de las formas burocraticas espafiolas, bajo el lenguaje estereotipado de
los funcionarios, se perciben, sin embargo, otras situaciones que hacen al dominio de
los seres humanos. Nos referimos a las fomias ideologicas y de organizacion polftica a
través de las cuales los grupos de poder tratan, de conformar el denominado "espiritu
publico" e imponer en los sometidos el consenso al orde,n nuevo. "Todo poder de do
minacion se compone de dos elementos indisolublemente mezclados que hacen su fuer
za: la violencia y el consentimiento". Esta idea, tfpicamente gramsciana, la expresaba
en 1978 Godelier (1978). Y mucho antes, segun lo senalo en Historia s0cial del gaucho
(1982), el espanol José Blanco White, uno de los mas lucidos testigos de la cotidianei
dad del siglo XVlll Analizar el grado de irnportancia de cada uno de estos elementos y
ver como la clase dominante obtiene el consenso de los grupos sumergidos, la adhesion,
en sintesis, al orden existente, adquiere una relevancia primordial. De esa manera las
relaciones entre los distintos sectores, entre el poder y la vida cotidiana de los domina
dos, pierden todo caracter mecanicista.
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Los testimonios sobre esa realidad abundan en los archivos espafroles y en otros repositorios
documentales, de manera especial en los referidos a la segunda mitad del siglo XVI y primera del si
guiente, y su mera enunciacion nos demandaria decenas de paginas. "La denuncia de los abusos co
metidos en contra de los indios andinos -escribe Thierry Saignes— alimenta una prolifica literatura
moral, juridica y politica, que tiene una antigiiedad tan remota como la de la propia colonizacion
hispanica en el Peru" (1984:1). En una reunion de la Junta de Hacienda, realizada en Madrid el 16
de marzo de 1596, con la presencia y asesoramiento del procurador de la Villa de Potosi, se sostie
ne —son las palabras del acta de la misma- hacer "lo que mas convenga al servicio de Dios y conser
vacién de los indios, de que depende el bien universal" (Archivo General de lndias, Sevilla, Charcas,
Nro. 54). Vargas Ugarte (1951) publica irnportantes pareceres juridicos sobre los mitayos.

Una y otra vez advierten el temor a que los naturales, de regreso a sus pueblos, se queden en
el trayecto. Preiieren 10 hagan en alguna de las parroquias de la Villa, "los de cada parcialidad —or
denan- en la suya". Establece la Real Hacienda en 1596: "Lo pri.rnero que se haga una visita gene
ral para entender los indios que hay de presente en el dicho Cerro, chaca.ras y heredades, pidiendo
a los caciques lista por parcialidades de todos los que estan debajo del gobierno de cada uno, asi en
las labores de minas como en los Guaycos y quebradas. Lo cual aunque para espafnoles tendria dii`1
cultad y aun imposibilidad, pero para los dichos caciques sera muy facil por la cuenta que tienen
por sus quipos y por la grande obediencia y respeto, con que los indios no osan ausentar sin sabidu
ria de los dichos caciques. Y que para mas claridad y certidumbre se ande por todas sus estancias
preguntando a las mujeres por sus ma.ridos y a los padres por los hijos. Y que en las dichas estancias
y heredades se pida.n los repartimientos de indios que el virrey don Francisco de Toledo hizo y la
cuenta de los indios que dio para cada cosa destas. Y los que hay de presente, sin dura entender el
efecro para que se hace, anres usando de prudencrh y desrreza corr tanta suavidad y blandura que
los indiosse persuadari que se tram de su bien y alivio, y las demds de su mayor beneficio y aprove·
chamient0"(Archivo General de Indias, Sevilla, Charcas, nro. 54). La basta.rdiI.la nos pertenece.

"Repartirniento general de los indios de mita para las mi.nas e ingenios de la Villa Imperial
de Potosi que yo don Diego de Portugal, presidente de la Real Audiencia de La Plata he hecho por
comisién del seiior marqués de Guadalcazar, virrey de estos Reinos", en Archivo General de Indias,
Sevilla, Charcas, nro. S4.

El virrey advierte a su sucesor, conde de Salvatierra, las dilicultades que se le presentaron y
lo complejo del problema dado los intereses enfrentados: "la experiencia mostraba -escriae.-· cuan
diiicultoso era el acierto por ser irnposible contentar a todos y sujeto a error el ajustar cuales mere
cen o desmerecen, pues habia de ser en vitud de ajenas relaciones y noticias, fue forzoso entrar en
la materia con pasos muy lentos" (Los virreyes espahcles en América, 1978, 111:149). En referencia
al "buen tratamiento y alivio de los indios", comunica al conde de Salvatierra: "Tienen por enemi
gos estos pobres indios la codicia de sus corregidores, de sus curas y de sus caciques, todos atentos
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a enriquecer de su sudor, era menester el celo y autoridad de un virrey para cada uno, en fe de la
distancia se trarnpea la obediencia y ni hay fuerza ni perseverancia para proponer segunda vez la
queja" (Ibidem: 147). Sobre esa realidad es interesante recordar lo expuesto en el documento titu
lado "Parecer en materia de si conviene que los indios de la mita del cerro de Potosi, conviene que
asistan en ella y su comarca o vengan de sus tierras como se ha hecho hasta ahora", fechado en la
ciudad de Potosi, 1°de abril de 1610. Manuscrito en Biblioteca Nacional de Madrid, Reservados, N°
2010, fs. 70-83. Tres anos mas tarde, precisamente el 3 de agosto de 1613, fray Antonio Maldonado
le informa al virrey marqués de Montesclaros sobre los indigenas asentados en Potosi y zonas aleda—
nas, de manera especial en las catorce parroquias de naturales.

Leemos en un "Parecer de la Real Sala del Crimen de Lima sobre la reduccién general de los
indios del Peru", fechado el 7 de abril de 1633, el mismo afro del "Repartirniento" de Caravajal y
Sande (Archivo General de Indias, Sevilla, Lima, N°40): "Lo mas incurable pareee el miedo y aborre
cirniento que dichos indios tienen a las mitas, y como esto no se puede quitar ni lirnitar, antes sea
tratado de crecirniento, nos hallamos con la misma dilicultad". Antes habia aludido a los robos
que corregidores y curacas hacen en las cajas de comunidad, aconsejando la Sala del Crimen quitér
selas de sus manos en bien de los naturales. En términos similares informa la Real Audiencia de

Lima sobre la mita, luego de exponer al ausentismo y a las fugas de los naturales de sus pueblos:
"E1 odio que han concebido a sus patrias, desamparadas por las vejaeiones en ellas padecidasy
que temen volver a padecer por el grande trabajo de las mitas y el inhumano y violento irnperio de
corregidores, doctrineros y caciques, vulgarmente notorias, cuyos individuales ejemplos no juzga
mos necesarios expresarlos a V.S. por lo mismo. La substraccién de sus tierras patrimoniales por
composiciones y ventas del gobierno y ocupacion y usurpacién de los espafnoles, con que ya en
sus pueblos les faltaria a los indios donde sembrar y de qué poder vivir. El interés de las personas
que hoy los tienen en sus chacras y haciendas y han de procurar retenerlos por el provecho que re
ciben con su' servicio" (Ibidem).

En 1602, ante una situacién que perjudica a los ] pobladores, los vecinos de Santiago del
Estero, solicitan que sus indios no sean enviados a Charcas: "La ciudad de Santiago del Estero como
cabeza de las provincias de Tucuman suplica se pida a Su Santidad o al nuncio no se sirvan en Char
cas de sus indios" (Archivo General de Indias, Sevilla, Charcas, Nro. 31).

El 20 de marzo de 1620 los oficiales rea.les de la Villa de Potosi informan a Felipe lll que
muchos azogueros y vecinos, "en consideracion- de sus méritos", tienen privilegios especiales en
euanto al reparto de indios, en lo que hace al numero y a la condicién de los mismos. Les dan, ob
servan, los mas aptos. "Y es de advertir también que hay dlferencia -escriben— en los indios para
este ministerio [Potosi]. Que los de unas provincias son para mi que los de otras, si bien trabajando
en persona, como can el eiercicio crecen las jirerzas, que es Ib principal en el indrb. Para el minera
je todos serian utiles, poco mas o menos, y en estos repartimientos es necesario eonocer estas cali
dades para proporcionar la gracrh can el mériro, a lo menos haeiendo alguna demostracién de su
conocimiento. Y de lo contrario nacen los arrendamientos de irrdios que padecen los grandes traba
jadorcs" (Archivo General de lndias, Sevilla, Charcas, iN° 36).. La bastardilla nos perteneee.

En un irrforme de 1620 sobre el estado de la produccién de plata y la crisis de Potosi, hacen
referencia al alquiler de los indios y a los engafros de los azogueros para eludir el control. Se dice:
“Haeer visitas en el Cerro para ver si los mineros traen en él todos los indios que les repartieron, de
mas de que no habra corregidor que la haga con la contirruacién y cuidado que requieren, no es
bucn medio en este tiempo, porquc como el Cerro esta comunicado por dentro, en viendo los mine
ros al corresidor que sube a visitar saean, los indios dc otras minas por la suya y hacen muestra de
vcintc indios; mas de los cuales estan rcpaftidos, que dicen son mingados. Y esta malicia es irrepara
ble porquc todos los mincros se ayudan con clla" (Archivo General de Indias, Sevilla, Charcas,
N°40)

lnforme de Luis de Riberu (Rodriguez Molas, 1985: 239-249).

Relaeion del Principe de Lsquilaehc, sin 1`echa(l62l?). Sostiene asimismo que los indios del
repartirniento para las minas y el henelieio de les metalcs, se apliean cn diferentes ministerios. Los
salarios dilieren segun la oeupuciim, agrega, eubrando los barretcros que trabajan en las minas cua
tm reales por dia. Apices denuminan an los que saean los mincrales de los socavones: paiiires o
palliri ex el que seleeciona el metal bueno del malo y utiliza para cse cfccto un martillo de mano;
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repasiries son los indios encargados de moler y pisar los minerales en los ingenios; otros se encargan
de trajinar con los cameros de la tierra (Los viireyes esparioles en América, 1978, 11: 166); Nllador
es el indio que escoge y recoge en los desmontes los Lrozos de mineral aptos aun para el beneiicio
(Capoche, 1959:205).

lnforrne enviado por los azogueros de Potosi al rey de Espana, posiblemente en 1620 (Archi
vo General de lndias, Sevilla, Charcas, N°40).

" mlm.

lsidro de Garavito, presidente de la Real Audiencia de Charcas, propietario de ingenio y
socavones, alude· extensamente al problema del abandono de muchas instalaciones y también a
las causas que a su entender produjeron la desercion: "Después que Su Majestad no baja los quintos
por lo menos al diezmo, y del azogue a 80 pesos corrientes. . .esta Villa se perderé del todo punto
en pocos anos y desampararén los ingenios; se iran huyendo los azogueros como ya lo han hecho al
gunos, que fueron Antonio Davila, que tenia ingenio propio con minas harto bien aviadas; y Alonso
Gallardo, un administrador de Hemando de la Concha Maldonado, por lo cual el Hernando de la
Concha, aunque tiene ochenta indios repartidos de mita a una cabeza de diez mazos, hace tres anos
que lo arrienda". . .Fechado en Potosi, marzo de 1620. En 1648 alude de manera bien clara a ese
problema el marqués de Mancera virrey del Peru, observando en su informe que iba disminuyendo
la ley de los metales ("y a este paso ha sido preciso irles favoreciendo y ayudando como lo he he
eho, porque no sucediese caer de golpe").

Isidro de Garavito, en el documento ya mencionado, sostiene que en 1620 se produce, en
comparacion con las cantidades de cinco afios antes, la cuarta parte de plata. Lo atribuye a la deser
cion de los indios: "siendo la mita de cuatro mil y trescientos indios que han de subir al Cerro cada
semana, no entran en él mil y quinientas en este tiempo, asi por la gran quiebra de la mita como
por los muchos indios que se sacan en plata"

Thierry Saignes (1984a) al tratar este aspecto del problema sostiene que por lo general los
indios mitayos preiieren quedarse en Potosi o en los valles, contirmando lo expuesto por Caravajal
y Sande. Documentos de fines del siglo XV1, agrcga, seftalan que unos 6.000 lupacas residen en la
Villa "Al t`mal del siglo XV1 -escribe Thierry Saignes—, el mundo andino meridional deja la impre
sion de haber reajustado su dinamica espacial y poblacional de modo de poder enfrentar con venta
jas las presiones coloniales: patron de ascntamiento multiple y disperso, reacomodamiento en los
valles que ofrecen tierras, instalacion permancnte en Potosi de una fraccion de la poblacion activa
a fin de complementar los recursos de cada pueblo gracias a los salarios y provechos del comercio"
(1984:39). Si bien lo expuesto es cierto en parte, debemos aclarar que no siempre esa realidad se
debe a una estrategia indigena en defensa dc su intcgridad o para cnfrentar "con ventaias" las pre
Siones coloniales. Testimonios importantes (ver el texto que transcribimos cn la nota 5) indican
que los traslados se deben a la substraccion de sus ticrras por parte de los cspanoles y a la necesi
dad de buscar alimentos. Por otra parte, los cspacios ocupados por los indigenas que se desplazan
no son los mas fértiles ni los mejor ubicados. Saignes (1984a:73, `nota 93) reconoce este hecho aun
que sostiene que el mismo fue magnilicado. Tampoco compartimos su tcsis de que "ni M mano de
obra ni la tiem: parecen, a pesar de las protesras clamorosas, hacer falta en los Andes meridiona
les". La aiirmacion de Caravajal y Sandc, dc ninguna manera "imprcsionista", por lo contrario,
cuantitativa, al sostener que el arrendamicnto o venta dc indios constituye uno de los negocios mas
frecuentes -sefta1a la renta producida— desmientc la opinion de Thierry Saigncs. Por 1619 son fre
cuentes las quejas debido a la falta de mano de obra. (Archivo General de lndias, Sevilla, Charcas,
N° 36) ). Dos décadas mas tarde, prccisamentc cn 1637, José de Elorduy informa al rey desde Poto
sf sobre el mal estado de la produccion, contirmando la falta de azogue y el mal uso de los natura
les. Entre otras cosas propone: "moditicar (ya que dc todo punto y de una vez no desarrajgue) la
malicia con que muchos mineros embolsan cada semana la plata Je los indios de mita que les estén
repartidos porque con ocasion de haberse entablado que los que no pueden o no quieren servir en
persona contribuyen cada uno con sietc pesos cn reales cada semana para que con ellos alquile
otros en su lugar que suplen su falta, reciban esta plata los duenos y sequedan con ella sin alquilar
indios ni tratar de sacar metales, mus que de valerse dcstc feudo que es lo mas principal que impide
las labores de las minas como también lo tcngo pondcrado" (locus cit).

Waman Poma de Ayala, en su clasico texto de 1613, Nueva Coronica y Buen Gobiemo, re
cuerda los eastigos corporales impuestos a los indios por los azogueros: "El {azoguero] Cuelga de
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los pies a1 cacique principal y a lo> demas le asota sobre encima de un camero y a los·dem5s le ata
desnudo en cueros en el rrollo y lo castjga y trisquila y a los demés le "tiene en la carzel publica pre
so en el sepo con grillos cin da11e de comer ni agua y cin dalle lisencia para proveerse toda la dicha
molestia y afrcnta lo haze con color de que falta algunos indios de la mita sc haze estos castigos
a los sefnores deste rreyno dela tierra que tienen tftulo por su magestad castigan muy cruelrnente
como ci fuera ladron o u·aydor"
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