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Tom~s Ceteri Y le producci6n de Justicia 

Analisi.s· de un interrogatorio el lider cje fa ·rebelitSn., -- ~) . 
ind!gena~. de Chayant.e (1777-1781 ) .. ,, · ..... 

I>'·'\. . . ' 

1~ Le rebeli6n y su ~poca 

·11 

Entre fines de 1777 y abril de 17B1, le provincie altoperuana de I 
Cheyente fue el escenario de una intense movilizecidn de· le poblacitSn ind!

gene en procure de obtener une serie de reformas en el orden social vigante. 

Iniciada en los propios tribunales coloniales, mediante un conjunto de de

nuncies sobre los abuses y extorciones del corregidor y los caciques mesti

zos por ~1 designados, el movimiento cempesino fue adquiriendo progresive

mente niveles cede vez mas pronunciedos de violencia colective. La importan

cia dada por las autorid~des espanolas a la rebeli6n liderade por Tom~s Cet~ 

ri, y posteriormente por sus hermanos D~maso y Nicolas, he queda_do refleja

de en le copies~ document~ci6n producid~ por las distintes instituciones c2 

lonieles, 

pective a 

incluyendo el propio Virrey del · R {o de l~~ IH eta• lJhB · rnirede retro~ 
. r- . !. . . ; ; ; 

le regi~n~a.fet?t.atla· ·por..::e1--·eonfl icto.,. e las c.aracter! stices que ~s-
t . . ·~ 

te fue nsumiendo, y e la coyuntu~e. en la que se desairo116, pueden mostrer-., 

nos el por qu~ de tal conmoci6n. 

En primer luger, en efecto, le provincia de Chayante ere une re• 

gi6n particularmente importAnte del sur andino. Seg~n d~tos registredos por 

~olte (19SO), se trate de una de las areas que presentebe hacie 1780, los 

m&s eltos niveles de densided de poblaci6n y, e su~~ez, los mayores porcen

tejes de ind!genes sobre el total de le misme -!ndice que est~ por encima 

del BO%. Si a ello surnames su cerc~n!e al centre minero.de .Potes! ya le se

de de la Real ~udiencia de Cherces, advertiremos que el mantenimiento del 0£ 

den social en la regi6n era une cuesti6n de vital interes pol!tico para las 



autorid~des colonieles. Por otra perte, como el mi~mo eutor senala, .la pro

porci6n de foresteros sobre el total de tributarios parece ester en niveles 

relativamente bajos p~ra el conjunto del area andin~, ubic~ndose en el or

den del 20 al 39~. De esta manera, le capacid~d tributaria de Chayante y su 

relevente contribuci6n a la mite potosinn (de la que, recordemos, los fores

teros no p~rticipaban), l~ convert!en en una regi6n tambi~n fund~mentel pa

les ingresos de la Real Hacienda y el funcionemiento de le principal activi

dad productive colonial. 

Si las eutorid~des espnMoles ten!an fund~doe motives pol!ticos y 

econ6micos para temer una altereci6n del orden social en Cheyenta~ las pro-
i 

pias ecciones emprendidas por los indios le ~ieron al movimiento una inusi- , 
... - .~ .. ""' J ,~ ,. - . ,.., ' ,, i 

tada trascendencii~'b~·~~dhb,.ld~·~~dios adoptados_por,~quelloe pare hacer 
~ . ' ... 

eatisfacer sue demandasj no sdlo~alteraron concretamente les relaciones~de ii 

pader eetablecides, sine tambi~n costaron la vide dal Justicie Mayor de la 

provincie, de elgunos auxiliares o ali&do~ suyos, y pusieron en serio pell-: 
I gro le d~ los ministros de la Real Audiencia y la de otros residentas espe- 1 
f 

"oles en la ciudsd de La Plata. 

Le rebelidn propiamente dicha, estell.S el 26 de agosto de 17£0, en 

el pueblo de Pocoata, estando reunidos todos los Indios de le provincia (que 

ese aMo, eeg~n coinciden los distintos testimonies, hab!en concurrido en ca~, 

tidades excepcionales), con motivo de las fi•stas de Sen Bartoloml en 111 que, 

se entereben los tributes y se despachaban los mitayos a Potes! (1). Como 
< I 

I f 
. I : 

culmineci.Sn de un largo proceso previo, que luego resef'iaremos. en detalle,_~_ ·: _:· 

- lOi Indios exigieron el corregidor, una vez efectuadas las citad~s obit~e~ig-

nes, el cumplimiento de 

entonc's en le carcel de 
. ' " .. .. ~·if: ' t 

nuncias sobre usurpacidn 

su promes~ de liberar e Tom~s Catari, preso por es~ 
.. ..:JI ~ t { • 

. . - .. - ~r· .. , . . . 
Co~te_d~ Ch~rces por haber realizado reiterades de-

• - • ,.- "<~· .... - • - :}, '"'' 1 ',, • ·~ J. Ii.,. 

de tributes. Ante la neg~tiva del corregidor Joe-



., 
qu!n Aloa, y el asesinato de Isidro Acho -compenero de Catari en sus denun-

cias judiciales-, loe ind!genas se lanzaron contra las milicias reunidas 

por aquel, matando por lo menos a doe espa~oles y obligando a eu retirada. 

Cu~ndo intentaba huir, Aloe fue capturado y utilizedo como rehen por los in

dios, quienee a trav&s de un cure que ofici6 de emisario, intimaron a le,Re

el Audiencia a liberar a Catari, caso contrario acabar!an con la vida del 

corregidor. El m~xi~o tribunal regional se ve forzado; en consecuencia, e 
.. .. ' ···~ ·-- • 'I • 

nombrer al lider ind!gena como caci~ue princi~al ~e Chayanta, y a envierlo 
'.,, 

inmediatamente a la provincie. Entre el 26 y el 30 de agosto, fecha en que 

Catari acomp~Nado por el cure de Macha Joseph de Merlos, llega al luger de 

los hechos, loe indioe obligaron a Aloe a firmer un~ aerie de decretos por 

los cuales se rebajaban los repertos de mercanc!as y se autorizaba a aque~ 

llos a expropier los bienes que ilegitim~mente los espaMoles y los.ceciques 

mestizos les heb!en usurpedo. Es probable, que sin l~ intervenci6n directa 

de Catari y Merlos los indios hubieran igualmente dado muerte el corregi

dor. Este, finelmente, ~rriva a principios de setiembre a la ciudad de La 

Plata, acompanedo personalmente por Catari en parte del trayecto, para evi-

tar que se produjeran previsibles atentados contra su persona. A partir;de 

all!, la piovincia qued~ fuera del control efectivo de cuelquier autoridad 

espenole. Los hechos de violencia colectiva, entonces, se sucedens se asal-

tan propiedades de espanoles y mestizos vincul~doa el ccirregidor destitu!do, -

_se expropian incluso sus propios bienes, se exige compulsivemente a los cu• 

ras la publicacitSn de .1 os a ranee! es -.perroquiai/~·s, .,-·se - desple za a los caciques 

nombredos por Alos, y se m~ta. !'l uno de ellos, florencio--lupe, cuyo corez6n 

es expuesto en l~s afueras de Charcas, lo que genera a su vez una ola de te-

rror en la ciudad ante lo que se consideraba una inminente invasi6n a le mi~ 

ma por parte de los indios (proyecto, en verdad, todav!a inexistente). Las 

demandas fund~ment~lee de los rabeld~§ ~n ~~t~ p~r!odoi·~~~Uest~s e~ t~it~~ 

radas c~rtas de su lider a las distintes instituciones coloniales, consieten 
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en 1~ promulgaci6n de un perd6n general para todos ellos, _lo que implica_la. 

confirmaci6n de Catari y de los ceciques nombrados por.~1, el reconocimien

to de los decretos firmados por Alos dur~nte su cautiverio, y la designnci6n 

de un Justicia Mayor y de un Protector de Naturales que fueran Absolutamen

te independientes de le in~luencia de aquel. Le Real Audiencia no acepta nin 

guno de estos reclamoe, y por el contrario, prepar~ sus milicies para un en-

frentemiento directo, nombrando a Juan Antonio Acu~a, estrecho aliado de A

loe, como Justicia Mayor, luego de un tortuoso procedimiento legal donde per 

le injerencia de ~ste se descartan candidetoe ajenos a eu facci6n. Es inte

resante destecar, porque da l~ pauta del clima que se viv!a en la provincia, 

que un Justicie Mayor designado pocas semanas antes que Acu~a, intent6 asu

mir sus funciones pero, ante le manifiesta hostilided de los indios, a las 

pocas leguas de La Plata debi6 retornar .. apres1.1r.eda111ente-a .Sste. A.cuMa logre 

ingresar e-Chayanta~-hUhque debe estable6erse'~n~ el A~fento·~inero de Aulla

gas que era, por ese entonces, ei uriico luger seguro para los espeMoles que 

resid!an en la provincia. Es justamente en las inmediacionas de este sitio, 

donde Catari es capturedo por el minero Manuel Alverez, cuando junta con un 

grupo de indios recorr!A la regi~n. AcuRe y el mismo Alvarez tr~nsladan a 
' 

principios de enero de 1781 a Cater! e La Plate, pero en el treyacto son in

terceptados par los indios,~quienes nuevamente intentaron liberar a su l!-

der. Se genera entonces un~ confus~ refriega donde mueren Catari y el propio 

~usticia Mayor. Alvarez logra escaper, pero poco tiempo despu~s es ~sesinado 

por un grupo de indios dirigidos por Nicolas Catari, en el mismo Asiento de 

Aullagas. La muerte de Tomas Cater! lleva la violencia haste eus ~ltimos ex

tremes, ya que frente a este hecho ee org~niza un.ej,rcito ind!gene que al 

mando de D~maso Cater!, a comienzos de febrero eitia la ciudad de Charcas. 

Los indios exigen a las autoridades, como condicidn para no atacet:la ciudad 
" . 

Y mater a todos los espaf1oles, que se les····en"tf'eguen·-·1os papeles qu~ Tom~s C.!!, 

tari. hab!a obtenido. a:f-t~av·~s de SUS demanda 9 j·~cffc1'al ~-;··en r-B~·~n OS Aires en 
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enero de 1779, y que se nombren come Justicie Mayor Y Protector de Nature-

les de l~ provincia, a dos individuoe propuestos por ellos. L~ Real Audien~ 

cia rechaze estas condiciones, aunque decreta la abolici6n del reparto for

zoso de merci:rnc!as. El 20 de febrero, el Presidente de _la_ ~ns~i:t,u~_i6,_n. di_ri~ · 

ge l::ts tropes que en un paraje cercano a la ciudad, denomin~do La Punilla, . , i -··'- ... ·- . ··- . --- --·- -. l 
vencen 21· las fuerz?s _ind:!genas, pau$:iandoi";aproxima·damente cuatrot:ientas baj~e 

en sus filas. D~maso logra esc~par, pero el 2b de~febrero es cepturado y, 

luego de un sumario proceeo, ejecutado publicamente en la ciudad de Charcas. 

En su confesi6n final, el I{der ind{gena efirm6 que durante el sitio espera

ban la llegada de su nueve Rey, Tupec Amaru, que estaba cenca de Oruro con 

· ocho mil criollos y seis mil Indios, y "que ven!en matando a tedos los e~

pa~oles europeos que encontraban" (2). 

El conjunte de ~centecimientes brevemente resenades muestran por 

sf mismos el grade de r~dicPliz~ci6n el~Pnz~do por el mevimionte ind!gena. 

A SU Vez, esta declareci6n fin~l nos lleva Al ultimo punto par el CUal la 

rebeli6n de Cheyanta revisti6 contornos ~un mes dramaticos para la reproduc

ci6n del dominio espaMol: ella coincidi6 temporalmente con l~ mayor coyuntu- ! 

ra insurreccienal que sufri6 el :orden colonial. No es necesario, per supues 

to, repesar aqu! las car~cter!sticas de la rebeli6n lidered~ per Tupac Amaru 

II. S~lo nos interesa destac~r l;s formas en que infl~~~ para que el mevi~if 
, .... ;s • ,,... ~-· ~ .,. 

miento de Chayanta asumiera una mayor trascendencia, que la que le otorgaba .. ~ 

la importancia de la regi6n afectad~ y la propia din~mica del conflicto. Por 

un lade, la existencia misma de la rebeli6n declarada en Tinta el 4 de no~ 

viembre de 1780, hizo que autdm~ticamente el movimiento liderado por las he£ 

manos CatRri, aun en l~ perspective de 
I· 

':; 
grase en un vasto clima de impugMa~l~n 

t '.' 

l?s auteridades coloniales, se inte
;I 

pel!tica de le posici6n ocupeda par 
:I 

los indios en el conjunto del sistema. Como consecuencia de ello, en el in

terior de las mas altas instanci~s de poder se generaron severos cuestio~a-



mientos a determinadAs formas de explotaci6n hasta entonces aceptadas, y tafil 

bi~n a la conducta de ciertos funcionarios que valiendose de sus cargos, 

reelizebAn flegrantes transgresiones ~ le.s !eyes. En el caso que nos ocupa, 

fueron finalmente removidos los miembros de la Reel Audiencia, se proces6 al 

corregidor y a otras autorid~des laices y religioses, y como vimos -al igual 

que en el resto de l~s provincias del lmperio-, se eliminaron los reparti-

mientos. Sin duda, algun~s de estes medidas fueron la consecuencia de las 

propias ~cciones desarrollad~s per los indios de Cheyenta, pero dif!cilmente 

1~ reacci6n hubiera alcanzado estos niveles de profundidad, de no heber coin 

cidido con una insurreci6n que.incluy6 a vast~s regiones del-'rea.andina. 

Por otra parte, la rebeli6n tupamerista, com.P revela la confesi6r1 
' '"' .. & 

de D~maso Catari, tuvo una infly,ncia-concret~-e~·l~ ~ltima fase del movi-
. j --~~-~ .. ~·· ' ~ • 

miento altoperuano. Pesa a que los vfnculos efectivos e~tre ambos movimien

tos permanecen a~n en buena parte desconocidos, es evidente que los mensajes 

recibidos de la rebelion de Tupac A·maru, no hicieron sine acelerar y profun~ ·

dlzar un proceso de progresiva radic8lizaci6n en la violencia colectiva. 
1 

2. L~ his.toriag,raf!a colonial frente e. la rebeli6n 

I 

.I\ pesar del conjunto de hechos resef'lados, la his1Driogref!a colo;.i:1 '6 

nial no h3 prestedo suficiente atenci6n~al movimiento liderado por los hermA 

nos Catari. Los trabajos editados hasta el memento, abordan la rebelicSn enf~ 

tizando aquellos rasgos que permiten relacionarlo, directa o indifectameqte, 
I 

con la insurreccion de Tupac A·maru.?Podemos seiialar, en este sentfdo, tres 
'I 

l!neas generales de interpretaci6n. 

En primer luger, la pionerA obra de 8~ Lewin_ (1~4~) presente al mg 

vimiento al toperuano subordir:i.i:t.do.,.mil-f.tat "y pro~re·metic.amente ·a 1 a rebel i6n 

de tint~. De -esta manera, el c~r~eter y.los tfem~ds de les distint~s accio-
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nee emprendidas por ~os indios de Chay~nta son explicad~i en funci6n de las 

necesidades·t~cticRa de ~quella rebeli6n, y los objetivos mismos de! movi

miento s01igualmente asimilados a los de la insurrecci6n cuzquena, a la cual 

Lewin -en su bien conocida tesis- atribuye la busqueda de la liberaci6n del 
. ! . 

dominio espaMol, convirti~ndola en precursore de.lee guerras de emancip~ci6~; 
! ! 

liderada~ por los criolloe unas decadas mas tarde. En consecuencia,.la espe~ 

cificidad del movimiento de Chayanta queda reducida a ser un frente de bata

lla m~s, de una guerra cuyo control ~ol!tico-militar estebR localizado en 

Tungasuca. . ( 

El segundo marco explicative utilizado pare interpreter las rebe

liones endinas en el ultimo cuarto del siglo XVIII, incluyendo el movimien

to de Chayanta, remi te a las condiciones econ6mic.o-sociales.--erllaS·que se . , 

desenvolvieton las_ C()_inu~idades ind!gl:_!_rlBS. Golt.~, en SU obra ya citada, ha S§. 

nalado en este sentido que el not~ble incremento en el monto de los reparti-

· mientoe d~ mercanc!a~ durante este per{odo, termin6 resultando una carga;im-

posible de sobrellevar p?ra las comunidAdes ind!genas. De esta forme, las r.!. 

beliones son explicad~s coma respuestas violentas a este tipo particular de 

explotaci6n econdmica. Per su p~rte, O'Phelan (1982,1984) resalt6 el carac

ter disruptivo que tuvo para la econom!a ind!gena, aunque tambi~n pera otros 

sectores de la socied~d colonial, el conjunto de reformas implementadas por 

los botbones. En efecto, la creaci6h en 1775 de las Aduanas, el nuevo esque

ma de ~!cabalas esi como el eumento de su tasa, y la transferencia del Alto 
~ .- ~. 

Per~ al Virreinato de! R{o de la Plata en 1776, termin6 par desequilibrar, 
,-.. 

a juicio de la autora, el espacio econ6mico regional. En el CASO de Chayan

ta, ee debe sumar a ello l~ agresiva pol!tica de los corregidores en imponer 

a las comunid~des ceciques meztisos, que eren un instrumento fundamental pa

ra efectuar sus negocios particulares, entre los cu~les el reparto forzoso 

ocupaba un luger privilegiado. L~mentablemente, pese al esfuerzo de estos a~ 
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\> 

tores por preciser el monto· thf'Ta-9 exacciones~ que respectivemente enfatiza-

ron, al no conocer en profundidad los r'ecursos materlales de las comunidades 

ind!genas, su evolucicSn demogr,fica, los ciclos agrarios y las fluctuaciones 

de los precios de la regi6n, carecemos de la informaci6n b~sica que nos per

m! ta:; determiner el impacto concrete que aquellas formas de expropiecicSn del 

excedente tuvo sobre la reproducci6n de las mismas. Para el caso de Cheyenta 

sabemos a trav~s de los trabajos de T. Platt (197Ba, 197Bb, 19S2a, 1982b) 

que le provincia tuvo una ectiva inserci6n mercAntil en"el sur andino, como 

exportadora de barinas y granos. A diferencie de la regi6n cerealera de Co

chabamba, donde Ias haciend~s fueron las principales productoras (Larson: 

1979), la provincia norpotosina se caracterizd por una alta participaci6n de 

!as comunidad~s ind{genas en le producci6n global. de la misma. Cangiano 

(1987) ha CAlCUlado recientemente, pAra la d6cada de 1790, QUS el 50~ de la . 
.. 

producci~n total de las tierras del comun de trigo y ma!z era comercializa~ ' 

d~. El 90% de la moneda obtenida po~ la vente de eeto;·~roductos era·~edica- ' 

de a s61ventar las presiones ~xt~rn~a. Igual ~un~i6n ~umple el 4t% de las 

producciones en tierras de la comunidad no comerciali%~das. Los re~tantes 10 

y 59% de la produccidn comercializada y no comercielizade respectivamente, 

son canalizados en el trueque para satisfacer las necesidades del consume in 

terno. Estes ci f"ras ademas de confirmar la im.partancia de las tierras comu

hales en la vida ~ccih6ffiica y sbcial-de las ind!genas -volveremos sabre este 

punto-, demuestran la active participacidn de los mismos en los mercados,co

loniales. Sin duda, las refarmas impositivas y administiAtivas les debieron 

resultar, en consecuencia, particularmente negatives. Sabemos, a su vez,
1
por 

'I 

el trRbajo de E. Tandeter-N. Wachtel (1983) que los precios agrarios mantu

vieron en Potos! desde 1760, una fase de baja y estancamiento que se extien

de hasta 1790. Como los mismos autores nos alerten (tambi~n Florescano:1969 

Y Van Young: 1980 para Nueva Espaf1a), las fases de bajos precios debieron r.!!. 

sultar extremadamente gravosas pare los indios, porque de esta forma deb!an 

, . 
I .. ,., ... - ......... 
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vender una mayor parte de su producci6n -reduciendo, por ende, la parte de~ 

tinada a la subsistencia- para poder afrontar las inel,sticas cargas moneta; 

rias que les impon!~ el Es~ado y las ~lites coloniales. Por otra parte, co

nocemos que las comunidades ind!genas de Chayanta mantuvieron el modelo and~ 

no qOe Murra (1975, 1978) denomin6 como el "contrbl de un m~ximo de pisos e

col6gico9". Segun Plett, la prosperided de las formes tredicionales de orga

nizaci6n social ha:, sido lA consecuencia, por un lado, de que los grupos ~t

nicos no fueron fragmentados por les encomiendas y reducciones efectuadas 

desde la conquista, y por otra parte porque le provincia misma reune una 

serie de niches ecol6gicos que posibilitan a les comunidades acceder a los 

productos necesarios para su subsistencia sin necesidad de migrar o realizer 

intercambios con ~tras tegi~~e~;·A ~iferencia
0

de lo seN~lado por Spalding 

(1974), la actitud del cur?ca nb parece cer~cterizarse en esta provincia 

por el "despotismo" frente a los indios de la comunidad. Platt ha se~alado 

la existencia de un "modelo cacical mercantil" por el cual los curaces, le-

jos de ser el instrumento d6cil de la explotaci6n ejercida por el Estado y 

las ~lites coloniaies, se plantean diversas estrategias C8paces de proteger 

a sus comunid~des del peso ~esintegrBdor de Rquellas exacciones. El ceso de 

ChRy~nta, como hemos visto a.,trav~s de los dates presentRdos por Cangiano, 

muestra un desarrollo particui~rmente importante de las rel~ciones de reef-

procidad entre el ayllu y los cur~c~s, porque a diferencia de lo senelado PA 

ra las zones de Mizque y Pacajes (Rivera: 1978 y Barrag'n Romano: 1985), el 

curaca no protege a l~s comunidades mediante la movilizacion de su fortuna 

personal, sino como administrador y comercializador de la producci6n efectu~ 

da en las tierras del com~n. De esta manera, la encarnizada lucha de los i~-

dios de Chayanta por destituir a los caciques mestizos designado~ por el co-. 
rregidor• ~parec~·~sociada rio s6lo a -la conve~iencia en~p~ivarle a ~ste un 

media fun~amental per~. efectuar sus repertos~ sino tambi~n e la necesidad de 

mantener una organizaci6n social y econ6mica que lea permit!a responder a 
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las exigencies materiales impuest8s por e1 sisteme colonial, reproduciendo 

asimismo sus tradicioneles v!nculos comunitarios. 

El principal problema ~ue,:a nuestro juicio, presentan ~as obras 

de. Gol te y o • Phel~n .. ~~d~ca en lo~.-instrument~-;".conceptu"lles ~legidos para 
.. -r- .. ""u '''1;s ;~ t'll"' r-~· ... ~· 

explicar las rebeliones. No se trata, por supuesto, de negar la capital im-

portancia que tienen los repartimientos, alcabalas y caciques mestizos en el 

estellido de las mismes. Sin embargo, la historiograf!a contemporanea, asi 

como otrRs ciencias sociales, nos han prevenido fuertemente contra la utili-

zacicSn de t.in paradigma rnetodol6gi_co ~_que establ_ece_ relaciones de determine-:>' 

cicSn· simple entre est!mulos econcSmicos y movimientos sociales. Thompson 

(1979), Scott (1975). Godelfer (1974), Taylor (1979) hen mostrado, para dis• 

tintas areas y per!od'~s. que el estudio de le explotaci6n no puede ser re-

ducido a la determinaci6n de magnitudes estad!sticamente verificables, ex

cluyendo la percepci~n que las propios actores sociales tienen de la misma. 

Por el contrario, los comportamientos de las clases subalternas evidencian 

la existancia de nociones de legitimided e ilegitimidad, de justicia e inju~ 

ticia, cuya ra!z parece localizable en el plano de las costumbres, los dere• 

chos tredicionales Y la cul tura popular. De este forma, '"".las ·-in.vestigaciones 

sobre los movimientos social~e.s -~·an ·centrado ~u -inter~s en ias releciones ima 
I • • ',,_--,..(,"' •. ' .. , f•<1t..,, '.'~ ~ ·. ~ P· ' ' ' • .. ~ • , ~ • t -

ginerias que los sujetos esteblecen con ·SUS C~ndi~iones
1

.;~t~~iales de exis-

tencia. En el caso de las rebeliones ind!genas, la historiograf{a colonial 

ha mostrado el car~cter mesi.;rl'lico y milenarista de las mismas. En este sent! 

do, r1ores Galindo (1978) ha seNaledo que el siglo XVIII asiste a un proceso. 

de revalorizacion de la cultura andina. Ello es perceptible en la difusi6n 

del quechua aun entre las elite~ espanolas de la sierra, en la realizecidn 

de fiest~s populares donde se exihfb!an vestimentas, estandartes, y otros e

lementos prehisp.;nico~~ en la penetracion de motives y t~cnic~s ihdfgenas 

en las artes pl8stices, y fundamentalmente, en el orgullo de sus grupos 
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di rig en t es en remontar su genealog!a e la nobleza incaica, para lo cual si 
"I .n 

era neceserio, como es el CASO de Jos~ Gabriel Condoreenqui -luego T6pec 

Amaru II-, se presentaron ante los tribun~les coloniales para confirmar sus 

linajes. Esta revitalizaci6n de un conjunto de valores propios del mundo an

dino, no es ajena al marc~do crecimiento demogr~fico de la poblaci6n ind!-

gena durante este siglo,-y a la active y·exitosa·participecidn de ciertes-c£ 

munidades y/o sus caciques en los mercados surandinos (es el caso de los dos 

m~ximos l!deres de la insurrecci6n: Tupac Amaru y Juli~n Apasa --Tupac Cat~· 1. 

ri-). qsimismo, el an~lisis de l~s rebeliones ha quedado inmerso en un cem

po de estudio que ya tiene unR larga tradici6n en la historiograf!e andina• 

Incluido en un examen m~s general de los mitos, rituales, y religi6n ind!-

genes, el tema del milenarismo ha sido e.bordado, desde el trabajo pionero de ' 

Rowe (1954), por Spalding (1974), por WAchtel (1976), Ouviols (1977), Flores 

Galindo-Burga (1982), Urb~no (1973), Pease (1973), Ossio (1973) y Stern 

(1986). 

• ..... (\,,. .. II"'• ~ .. :"~ '1"" ,, • ., 

En relaci6n con esta l{nea de investig~ei6n, y constituyendo el 

tercer enfoque dado a la rebeli6n de Chayanta, J.Hidalgo (1983) y Sze~inski 

(1984) han coincidido en sef'iRlar la matriz mesi,nica y nativista del movi

miento liderado por los hermanos Cateri. Hidalgo ha mostrado que dos mani

festaciones del milenarismo andino parecen haber tenido un sentido operativo 

relevante en este movimiento. La primera de ellas, es el c~r~cter mesienico 

atrlbuido par las mesas ind!genas a Tom~s Catari, que lo hacfa precipitar el 

tiempo del cambio derrot~ndo a los representantes del viejo orden social. La 

segunda, se desRrrol16 despu~s de la muerte del l!der ind!na, cuando la ima-

gen de Tdpac Amaru se incorpora al movimiento. Aparede, entonces, la idea 

de! regreso del Inca como senor naturAl de los indios, que reinstaurar!a el 

Tawantisuyo expuls~ndo a los espanoles. Szeminski ha notado que la elimina

ci6n de los espaf'ioles residentes en Am~rica, o de los "blancos" en general 

,,. 



no result6 excluyente, en 1~ perspective de los ind!genas, d~ la obediencia 
f 

al Rey de Espana. Tanto Tupac Amaru coma Tom~s Catari utilizaron, pAra leg! 

timar sus acciones, supuestas c~dules reales que a~alaban sus reclamos, ob

tenides en time y Buenos Aires respectivamente. En la medida en que las au

toridades locales se opusieron a ponerles en practice, la lucha contra ellas 

fue concebida coma una lucha contra los rebeldes al Rey. 

Creemos que S zeminski _ e. Hid~lgo h~n'. pl ante~do une serie 'de hip6-

tesis de indudabi~ .velo~ in·t~rp~~tativo. s-in -embargo;· surs' tra.bejos presentan 

una limitaci~n importante. En efecto, estos ~utores hen centrado su inter~s 

s6lo en ~quellas mAnifesteciones de! imaginario colectivo de los ind!genas

de Chayanta, que p~rmiten su vinculecidn con el movimiento de Tints. As!, el 

caracter del liderazgo (atribuci6n par parte de los ind!genas de cuelidades ' 

mesi~nicas a Tom's C~tari y Tdpac Amaru), la naturaleza de las objetivos pe£ 

_ seguidos (cieaci6n de un Estado Neo-Inca), y los medias utilizados para ello 

(exterminio de los "blancos"), son homologados no s6lo sobre una base docu

mental extremadamente fragmentaria -para el caso de Chayant~-, sino tambi~n 

sacrificando la especificidad de la rebe!itSn que nos ocupa, en cuanto a su 

composici6n social, a la 16gica interna del conflicto y a los roles jugedos 

por el l!der y las comunid~des ind{genas~ que muestran rasgos bien diferen-

ciados respecto de le rebeli6n de Tupac Amaru. Sabemos, en este sentido, que 

i 
'I 
!1 

I 
este 6ltime cont~ con une gr~n pa_rticipacidn de criollos y mestizos e6n en- : J 

tre sus c1.1adros dirigentes. Por o~~a parte,· 1-os· ca1::·iques y las aut~rid~des '; ~ 
• I I ' ' 1 

dtnicAs .c:onsti tui.das,desempenaron -un rol fundanient-ttlj'eri' 'e_l ·r·e~iuta~iento, or-:, !l 

ganizaci~'n y moviliz&citSn de los ej~rci tos rebel des•. De este manera, este mo - i 
' ' -

vimiento se caracterize par une not-able verticalidad, y como vimos, su pro

pio l!der formabe p~rte de la nobleza ind!gene,!siendo edem~s un pr6spero cg 

merciante. En cembio, la rebelitSn de Chayanta es un movimiento eminentemente 

ind!gena, :.:uno de cuyos obj etivos fundamental es era precisamente desti tuir 

'· 
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a los caciques en ejercicio. Tomls Catari, por su parte, era un iridio del 

comdn y si bien su liderazgo entre los ind!genes de ChByantA es indudeble, 
( ' 

tambi~n parece serl~ el qu~· ~n muci~as oportuni~ades·les mesas actuaron es-

ponteneemente, e incluso contrariando su propia volunt.ad (es el caso, del 

asesinato del cacique Florencio Lupa y de ciertas acciones de los indios coll 

tra algunos curas doctrineros). Los objetivos mismos de esta rebelidn no 
, I 

pueden ser determinedos al margen de su p~opia historia. Incluso durante el 

~itio a le ciudad de L~ Plata, cti~hdci.los indi~s ten!an ya conocimientos ;£ 

ciertos del movimiento tupameriste, las condiciones impuestas a la Reel Au

diencia (entrga de los papeles conseguidos por Tom~s C~tari en Buenos Aires 

y ~echazo de eutoridades espa~olas en la provincia que estuvieran vincula

das con el corragidor destituido), remiten a demandas que se heb!en manifes-

tado cleramente en fases anteriores del conflicto. En consecuencia, si no se 

considera le din~mica interna de la rebeli6n de Cheyanta, la interpretaci6n 

de los comportamientos ind!genas en clave milenarista, aparece como una ex

trapol aci6n de cetegor!as util iza da s, exi tosamentu ,· en otra s ttreas del mun

do endino (Huarochiri 1750 y 1783, Tarma 1742 -Rebeli6n liderada-p6r iuan 

Santos Atahualpa-· y .. po.r su#u~sto, Ii:, s rebel ion es de Tupac ... Amaru y Tupac Cat~ 

ri). \. 

3. Los Indios de Chavanta y la justicie eseaNola: Une aproximacidn 

desde el an~lisis de los discursos 

El objetivo de nuestro trabejo, que~fotma parte de un proyecto de 

investigaci6n mayor que se propane enalizar globalmente la rebelidn de Cha

yanta, se centre en un aspecto del conflicto que haste este memento no ha si 

do suficientemente explorado. Se trata de la relaci6n de los indios, en este 

caso espec!fico de su l!der Tom~s Catari, con las distintas instituciones j~ 

diciales espaNoles. No nos referimos ~1 use que los indios hicieron de las 



mismas -fenomeno reletivamente conocido y que a continuacidn rese~aremos-, 

sine a la forma como equellos representaron idealmente su relacidn con los 

tribunales coloniales. Esto es, la imagen que ten!an de si mismos Y de las 

distintas instancias de poder a las que efectuaban sus dem8ndas. 

La importancia de esta relaci6n entre los_.ind{genas Y el Estado 
~,.~-,~·· -,~! ... . , "~-

colonial no puede·ser.~ubestimada. ~n efecto, •. ~!bem~s_que '~~e ~jercia, e 
.. . ··~! ' • 

trav~s de su estructu~a jur!dico-administrativa, una profunda regulacidn de 

las relaciones soci~les. S.Stern (1986) ha se"alado, en este sentido, que 

una de las carecter!sticas esenciAles de las reformas toledanas era que 

"~inculaba las ~lites a un Estado colonial que defin!a qu~ normas de explo-

tacidn eran legftimas y cuales- ileg!timas, y· cuyos jueces y-bur6crates dee! 

d!an como se deb!an aplicar es0s normas"(3). En el caso de ChAyante, se di6 

un fen6meno par el cual esta funci6n de la estructura j~dicial no perdi6 su 

importancia 1 aun dos 'siglos despues de le gesti6n del Virrey Toledo. Hemes 

destacado que estas comunidades ind!genas, a diferencia de otras regiones 

del 'rea andina,Jrepr~dujeron a lo largo del per!odo colonial la base de su 

tradicional organizaci6n social. Este hecho tuvo consecuencias releventes, 

en tanto contribuy6 a bloquear la .dispersi6n de los indigenes que,:(por el 

contrario, en otras provincias intentaron encontrer soluciones individuales 

a la presidn que les impon!a el sistema, aprovechan~o lis distintas·Rlterna-
. - ~. ·- .. ~' !""' . f 

tivas que. pr~senJaba.rla,.,econom!a,.colonial. A pesar de que trRb~jos como los' 
r '• ~ ~. " .. ' ,. • • ' • ~ i' ' 

de T. Saignes ( 198li, ;1905) y _Zl1!B_\a!~-~-~- (1906) , __ nos .muesttan ·~que la disperci6n 

espacial de los miembros de una comunidad no impliceba necesariemente su.,di~ 
I 

solucidn y, en cembio, puede ser considerada come una estretegia defensiva 

de la misma, es indud~ble que le pervivencia de la comunidades de Chayante, 

ya no s61o en su organiz~ci6n social sino tPmbi~n en su localizeci6n f!sica~ 

impidi6 que sus miembres ingreseren generalizadamente en relaciones persona

les de depe~dencia -sea en empresas mineras, en haciendas~ en obrajes, 0 a 



trav~s de actividades artesaneles urb~nas-, a parti.r de la cuales le explo-· 

taci6n aparece esocieda a los propietarios privados .~~ los m~dios de produc- · 

ci6n, y par lo tanta{ la· vincul·aci6n ·de las indios co~ el £stado ·colonial 
' . 

edquiere cantornos m6s mediatiz~do!I! En el case de Cheyanta, los ind!genas 

estaban sometidas a la acci6n directa de las autoridades laicas o eclesi~s-i I - I- - - • ···- ., .. : I 

ticas en el cobro de tributes, mite, rep~rtimientas de mercenc!es, cargas P~ 
' 

rroquieles y en 1~ confirm~ci6n de los caciques y princip~les. A su vez, el 

Est~do les gerantizebe, en su ceracter de camunidedes, una eerie de derechos 

(accesa a la tierra, designeci6n de autoridedes 'tnicas, etc.), cuyo incum

plimiento pod!e ser denunciado ante las tribunales regionales o virrainel

les, para lo cual exist!e un funcion~rio, el Protector de Naturales, que de

b{a representarlos. No es sorprendente, en este marco, q11e todas-las d~man• 

das de los ind!genas de Chayanta estuvieran•dirigidas contra los ebusos del 

corregidor, de los caciques mestiz6s por ~l nombredoe, y de sus euxiliares 

directos~ Por otra perte, es tambien significativo que eun en los mementos 

de mayor violencia colectiva, aquellos no dejaran de apelar a las institu

ciones espaMolas -en este c~so, comb vimos, a la Real-A~die~~ia-,_comS un m~ 

dio en prhacipio-·pos~ble p::ira ·resolver el conflicto.,plenteado. Es-te conjunto 

de hechos muestren que en el estudio de la rebeli6n, el examen de las rela

ciones entre los indios y el Estado colonial debe ocupar un luger central. 

Ahora bien, pera comprender las acciones emprendidas par las in~~ 

dios lideredos por ios hermanos Cateri, tanto sus demandas judiciales como

sus formas violentas de expresi6n, debemos dilucidar los mecAnismos simb6-

licos que las yenera~on. Sin la identificaci6n de estos ~~canismos, no pode

mos reconocer tAmpoco lo que los indios hicieron. El estudio del sentido de 
I 

' 
los ~ca~portamientcis sociales, a s~1 vez, no puede prescindir~ aun~u~ no se 

! ' -

~gote en ~!, de! analisis de los intercambiOS discursiVOS protAgOnizados por 

los distintos actores de! conflicto. A trav~s de ~stos efectivamente, se pu~ 



'16 

de apreciar la formR como los indios percib{an su posici6n en el orden so

cial vigente, le de lns actores que ellos denuncian ~que como se"alamos es

taban estrechamente asociados al apar~to del Estado-, Y la de las institu-

ciones a las que apelan. Este conjunto de representacioDeS ideales no nece

sariamente son concientes, o estan presentes en el discurso de menera expl!

cita, pero es posible determinarlas a trav~s de una reorganizaci6n del texto 

que, par un !ado, ponga de relieve las asociaciones, oposiciones e identifi

caciones sem~nticas entre las acciones atribuides a los distintos actores -..... '" 

(corregidor, caciques mestizos, indio~, Rey,_.p,t_c.), y por .el otro., resalte 

el val or adjudice do e
1 

d'etermina des ~elaciones <~oc~al es (tributes, rep a rtos, 

administraci6n de justicia~ etci)~ llam"remos-a estg juego de relaciones i-. 
I 

maginarias generadas en el discurso, efectos de sen~. 

Hemes dicho, sin embargo, que el mecenismo simb6lico que estructu

ra las acciones sociales puede ser apreciado a trav~s del an~lisis del in-

tercambio discursive, y no mediante el examen de Y.!l discurso. Esta distin

ci&n es fundamental, porque en rigor, es en el interior de un determinado 
~ 

campo de- relaciones sociales (en el caso que nos ocupa la de los indios con 

la justicia espaffola) donde aparece la producci6n discursive, y donde, en 

consecuencia, los efectos de sentido adquieren eu valor, al ser asimilados,' 

de acurdo a sus propias cbndiciones sociales de reconocimiento, per los de~. 

tinatarios de los distintos enunciedos. E. Ver~n ha seNalado al respacto, 

qU~ "uha de las propied~des fundamentales del eentido cuendo se lo analiza 

en el mArco de su matriz social, es el c~r,cter no li~~~l de su circuiacidn~ 
. ~ - ·~ <· ' 

l'l •"' 

En efecto: de! sentido, materializado en un discurso .que circula de un emi-
"'· ·~"'· - ~ .. 'r··..,.i.·~· ~·~,. ._ .. .,. .,. t ""I •4 I•~ f' 

sor a un receptor, no se puede dar cuenta con un modelo determinista. Esto 

quiere decir que un· discurso, producido por un emisor determinado en una si .. 

tuaci6n determinada, no produce jamas !:!!!. efecto y uno s61o. Un discurso ge

nera, al ser producido en un contexto social dado, lo que podemos llamar 
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' 
' . . ~' ~ . - { ' .. t 

tin 'cAmpo de efectos posibles'. ( •••. ) Este cef~cter no lineal (o si se pre-

fiere, no •mec~nico'i de lft circulaci6n del ~~nt~~o~ conduce a distinguir 'i' 
do~ graMd~s cap!tulo~ ~n le investigacidn de·los· discursos~socialesj-qUe:c~~=; 

I 

rresponden a dos modos de an~lisis del discursoa le producci6n Y el recono-1 

cimiento" (4). I 

Como veremos en el desarrollo del an~lisis de la fuente elegida, 

la distancia que media entre el sentido producido per Catari y su reconoci- 1 

I 
I 

I 

miento por parte del riscal de la Real Audiencia (expresado, per stipuesto, : 

en su propio discurso), remite a visiones distintes del orden social que se 

sustentan, a su vez, en la misma naturaleza del sistema colonial, particula£ 

mente en la ambigua vinculaci6n entre el orden legal y las relaciones de po-

der concretes. Estas visiones contrapuestes se manifi~stan, por su parte, en 

modalidedes enunciativas contradictories (5). Con este concepto no .nos_ refs.-: 

rimos ai contenido de los enunciados, sine a sus criterios de verf fic~c~6n 

y al origen de su legitimidad. 

que la h~cen perticularmente rice para un estudio de este tipo. Por un la- : 

do~ ello se debe a 1~ situaci6n misme del interrogatorio que examinaremos.~-

En el trenscurso de ~ste, Tomas Cetari y el Fiscal de la Real Audiencia a 

c~rgo d~l mismo, rs~lit~n un int~re~mbio di~ttir~i~o inmediato. De est~ for-

ma, el cheque entre las argumentaciones sostenidas per ambos, al ser mas e~ 

pont~ne~ qu~ un int~rcnmbio formal de escritos por ejemplo, aparece con no-

table clmridad. En el caso particular de Catari, su confesi6n resulta m~s 

confiable q1.1e los recursos escri tos; YR que no dominaba el idiome espafiol y 

deb{a recurrir e distintas personas que se los redectaban. La total coheren

cia de su declaraci~n,evidencia esimismo, que en su traducci6n final no hu-. 

bo alteraciones sustantivas. Tambien es seguro que durante el interrogatorio 

-,.,, .. 
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no medio ninguna forma de violencia, porque de haber ello sucedido, Cet~ri 

no se hubiera privado de denunciarlo en documentos posteriores -certas al 

Rey,al Virrey y a otras altas autorid~des-, donde por cierto, acusa a la 

Real Audiencia de grav!simos delitos, y donde describe todos y cada uno de 

los castigos a los que se lo h~b!~:~ometido anteriormente. 

Por otra parte, e~timamos que este documento in~dito, depositado 

en el Archive General de la Naci6n de Buenos Aires, no h3.sidq consul~ado 

por los espacia~,it11"t;e.s,1,,,.Ya, que .no ·fue~_c:itedo en ninguna de ·las ob~es que tra-

tan este tema. 
' I 

Finalmente, la ubicaci6n cronologica del interrogatorio lo torna 

extremadamente interesante. Hemos dicho que la rebelidn de Chayanta estall~ 

en el pueblo de Pocoata el 26 de agosto de 1780. La noticie de los sucesos 1 

a las que hicimos referencia, lleg6 a la Real Audiencia de Charcas -a tra

v's del c~ra d~ Chairapata Miguel Arzad6m, elegido come mediador para el 

intercambio de rehenes-, entreda la noche del 29 del mismo mes (6). El in

terrogAtorio que nos ocupa, se llev6 a cabo durante la tarde de ese d!a, 

sin que en ~l se manifieste ningun tipo de referencies a los hechos que en 

ese mismo momenta suced!an, lo que revela, dads la trascendencia del esunto, 

que ni el Fiscal a cargo del tr~mite ni el propio Catari -aunque esto ulti

mo no lo podemos afirmar con totRl seguridad- pose!an_un_~nformacicSn de_a

quellos. Si ten!en, en cambio, u~e noci6n del estado de intranquiLidad que 
-~· . ., -

se viv!a en le provincie, lo que heb!e motivado que el corregidor concentr~ 
' ... ' ~ t~·~~ ... ~f ... .,:-· -· .... ~-·~· ... ~ - ... "' --~ • 

se sus mil icias ~n Pocoata, _previniendo positll es" -~l terac i"oties ~l orden du-

rante el '<transcurso de la mencionada reunicSn anual. Aho re bi en, si la rebe

licSn propiamente dicf.la comenzcS en la fecha indicade, desde principios de ·· ;· 

1778 se desarrollaron intensos ·trami tes judicial es -y como veremos· ensegui-

da; ciertas acciones de los indios que desbordaron el marco legal-, que 
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constituyen, en rigor, una primera fase del movimiento sociel. El estudio d!!, 

tellado de ~sta es, sin dude, imprescindible para comprender el sentido de 

la violencia colect-iva desatade posteriorm.ente. De es.:te .. forma, el documento . 
analizado presents una particul~~-riqueza en la investigaci6n de la rebe~~ 

:-~> ' , .,41, ·-.i • ~-

l i6n, porqUEJ' es la ClJ,lminaci6n, y de elguna msne'ra !la s_!ntesis, de\ un largo I 

proceso previo, ebrie~de, pot--o-tt?·---p-i;rte-, -un~--serie:- de -interrogantes~:-~:ToiiTl r · 
I . , ! 

cuales l~s accienes que en ese misme memento estaban produciendo los ind!g!!. 

nas dar~n una respuesta. 

Antes de pasar, entonces, al an~lisia de le fuente, reae"eremoa 

brevemente los hechos que tuvieron lugar haste le feche del interrogatorio, 

tomando como base los ca~!tulos que en sus obres dedic~n a la rebeli6n de 
'.i 

Cheyanta B. Lewin y L. Fischer (1966). 

4. La primer~ fase de l~ rebeli6n 

Es neceserio advertir, antes de paser a su presentaci6n, que el cg 

nocimiento que poseemos del primer per!odo del movimiento de Chayanta,es ex

tremadamente fragmentario .. Las obras Ele Lewin y fisher,,_ en lasiique se ·expo-
r 

ne el desarrollo f~ctico de1 cor:i.flic:::to,·-muesttan-notor.ias ,contradicciones en 
f~ . "' ...,. -~ .... " ! ' 

tre s!. fisher, quie~ realizd el relato_m•s d~taliado, i6lo consult6 fuentes . 

'ditas~ mientras que Lewin, como hemos v£sto, hace un presentaci6n del tema 

fuertemente influ!da por sus ideas generales sabre la insurrecci6n tupamari~ 

ta. En la medida que nuestro acceso a los suceses ocurridos surge neceserier

mente de las. distintas v-er_siones _de~~a"ctores comprometidos con uno _ u _ otro; ban __ 
' -

do, s61o a partir de una lectura cr!tica y comparativa del conjun~o de los 

testimonies disponibles -cuya mayor p~rte se hallan depositados en el Archi-· 

vo General de la Naci6n de Buenos Aires- se podr~ determiner con cierto gra

de de seguridad el desarrollo de las acciones. Ello es a~n m~s imprescindi'• 

ble, para dilucidar los objetivos de los indios, fuera de lo que elles mis~ 
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mos decl~ren en sus demandae judicieles, ya que es 16gico supciner que sue a£! 

versarios estaban interesados en atribuirles ciertas aspiraciones y conduc-

tas que loe eQlDcese~ el mArgen de! orden leg~l. En consecuencia, nos limi-

t9remas a narrar los hechos ta! cuRl las conocemos actualmente, a las efec-

tos de dar un marco de referencia m{nimo, para el analieis de la mencionada 

declaraci6n de Tom's Catari. 

A principios de febrero de 177B, Tom~s CAtari, Je1dro Acho y Mel

chor Espinoz~ se presenteron ante los Oficiales Reales de Potos!, denuncien

do lR usurpaci6n de tributos efectuada por un cacique de! pueblo de Macha, 

un mestizo llamado Blas Bernal. Acunaron a ~ste de oc~lier indios 1 tributa~ 
r.:.~ • 

rios, y como pruebe~d •. ello, exhibieron el ve~d"~~ro p~~~~n 4a su parciali~ 

d~d. Solicitaban, en consecuencia, ser nombrados cobradores .y que Espinoza 

fuer~ desigMAdo en lug~r de Bernel, YA que era "Indio principal a quien le 

compete el cesicasgo, y lo aclama todo el pueblo ••• " (7). 

tueg!o de la investigaci~n ordenada, en la cual declaran varios ca~· 
I 

pitanes enteradores de distintas parcialidades de dicho pueblo, los Oficia~ 1 

les Reales a sugerencia del Oefensor de la Real Hacienda -Joaquin Oul~n-, 

dan luger a la dem~nda considerando que se hallabe suftcientemente comproba

da. La comp~raci6n del falso y el verdadero padr6n, daba un saldo a favor 

d~ ~ste, de 487 pesos anuales. En consecuencia, el 18 de febrero env!an un 

despacho al corregidor de la provincia, Nicol~s Ursainqui, orden~ndole de

signer coma cobradores a los indios denunciantes, para lo cual deb!an presen 
- - ·-· - . - - - - - - . ., . ~ .. --· - ---· -~-

tar la• fiahza~ correspondientes. Bernal deb!a ~~r~retir~do ~ntoncea d~l· C~£-· 

go de cobrador, aunque reten!a el cacic~zgo. Sin embargo, los ~inistr9e po-· 

tosinos dieron cuenta de lo actuado ·a la· Real •l'Audiencia,· y sol ici taron una 
~ . . ,_ . -'.~,.: . "' . ·"'it .... ·~ r •• ~ ..-~~ ...... ' ' ' r"r \ 

investigaci6n sobre e~ proceder de ~quel pare poder adopt~rse un decisi6n 

definitive acerca de su desplazamiento. Catari, por su parte, se present6 



personalmente ante el alto tribunal, donde logr6 refrendar las 

obtenidas (B). 

I 
El corregidor recibi.S en marzo de 1778 estos despachos, y orden6 ·I· 

·! 

e Catari y Acho presenter las fienzas respectivas., Sin embargo, durante ~~L; : , 
! I ·Ii 1;J:l ·I 

sos d!~s se produce un cambio de corregidores, asu~iendo el carg, Joaqu!h~·j i 

Alos. Este, de~obedeciendo !As 6rdenes de los .tribunales regionale~, encar-: I .. ' i 
I 

cela A ios indioe denunciantes, cuando estos le ib~n a hacer ent~ega de l~sj 

fianzas exigidas. Cateri !ogre fugarse, y se ~res~nta p~r segund~ vez ante i 
I ................. . ........................... -r·rr· 

los Oficiales Reales -por intermedio del Protectorjde Naturales de Potes!-\\! 

en mayo del mismo aMo. El 9 de mayo, aquellos env!an una nueva comunicaci6n: 
. I 

al corregidor, orden~ndole nombrar a ~stos indios como cobradores "sin que 

se les infiera el menor agravio per ninguna persona" (9). Ales se ve obli~~ .
1 

gado, entonces, a ordenar que Catari y su compe~ero presentasen las fianzas,· 

las que rechaza por insuficientes, pese a que estos demostraron lo contra- 1 . I' 

rio. Pare ecallarlos definitivamente, el corregidor engrillo a los denunciau 

tes y los paseo por las callas del pueblo come a delincuentes, volvi~ndolos 

a encarcelar pare que sean azot8dos y puestos en el cepo (castigos que es• . 
i 

tuvieron a cargo del mismo cacique mestizp acusad?)• Asimismo, les arrebat6: 

los pap el es conseguidos en PotosJ y __ C:hercas,. amenazandolos publ icamj!!n.te .. _c_QJ'I, 

matarlos si vol vi es en A rei terar sue . reel amos ~- Ante-·esios-~ hechos, Ca ta ri---se -
vuelve a fugar de la carcel, y se dirige, junta con Tom~s Acho (hijo-de·I~i-

! •• 
dro) a Buenos Aires, para present&f-s~s deman~as ante el ~ropio Virrey. 

El 4 de diciembre de 1778, el Protector General de Naturales del 

Virreinato expu:so· al Virrey, las quejas mani festadas por .los indios • . t\ prin- .. 
I 

cipios de enero, sin embargo, Catari presente un nuevo escrito alegando que . 
! 

el Protector no hab!a tr~nsmitido 1 -per dificultades en la traducci~n de1··a~- .. 
. - __ ......... - ........... _____ .. .. ... --- .............. .. . .. . T .................. _ ............... . 

mare al castellano, el conjunto de sus demandas. En este,Catari realize una 

I 

" ·'. 



un!'l deti:dl~da resene de lo RCont.ecido hasta nll!; y solicit~ !'ll Virrey que 

nombre una "Person!!! imp~rciRl" que of'icie de Juez, p<:'lrR qua pot el "temor" 

que generen sus despachos, el corregidor -~ quien se tilde de"cooperante en 

semejantes delitos"- cumpla lPs providencias emitides. Por otr~ p~rte, afir-

ma que el desplazamiento de Bernal, y el resto de los cacique del p~eblo, 

no significan "embarazo ni perjuicio", porque no poseen "ni sangenided ni 

subcesion lexitima, ni son Indios netos, como deben ser para ello, si unos 

' I 
lj 

meros mestizos hechos par nombramiento del corregidor, y nosotros somos de 

de la Linea y sangre de c~ciques como lo protestamo~"~(10). rinalmerite, pide .... 

'i 

• \~ '. t 
que los denunciados lo 'ndemnicen de los g~stos~ocasionados·en los extensos (. 

tr,mites j~diciales. .1 

Vertiz, el 15 de enero de 1779, emiti6 un~despacho a la Real Au~ 

diencia, ordenandole designer uno de los tres jueces que en este se propo

n!~n, para que pasasen e la provincia a investigar los hechos denunciados 

-recordemos que Catari no pose!a las papeles obtenidos en Potos! y Charcas 
'( ·e,t\ c..c.s.o de. ~er G ert'os. 

per hab~rselos robado Alos-,~castigase a los culpables. Ordena, a su vez, 

al corregidor no establecer ninguna causa contra los denunciantes, sin el 

conocimiento previo de la Real Audiencia. Este despacho es recibido en el 

tribunal, el 17 de febrero. 

C~tAri, por su parte, llega en ebril a Charcas, donde se encuen

tra que la Real A·udiencia no designaba a ninguno de los tres jueces propue_!! .. 

tos por el Virrey, y que negaba posee~_los autos de la materia.-Si, en cam-
-~ 

· bio ordenan el 1 19 de ese mes a Ales el env!o de ".J.:os· -mismos, cos a que· este, 
~ . 

e~ d~finitivar nunca rJ~tiz6. CatAri, entonces,
1

d~2!~e·r~ij~e~~r·a la pro-

vincia. All!, cumpliendo supuestas decisiones del Virrey, asume de hecho co-

er· 
} I 
, 1 
I 
I 
I 

I ' mo gobernador, nombrAndo una seri~ de cobradores. Notemos, que si bien ~sta ·- -i 
' I 

no hab!a sido la orden de Vertiz, de haberse cumplido la investig~ci6n por 
1!j 

' - . ·l 
1§1 aispuesta deb.iera _baber _sido f_or_maimente designado -para el- cargo.---No sa---· -~-.. ; .. '. 

" 
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bemos si, voluntaria o involuntariamente, Cat·ari malinterpret6i el 1espacho 

de Vertiz, pero e~n as!, es p6sible advertir que sus accjo~!~ no transgre

d!an }OS resultedos del proceso,.de haberse re~lfzAdO este de BCUerdo 8 lo 
[ ' ' ' 

establecido por los distintos tribunales.superiores. . l I 
' , I 

.. ·-- - --·-- ------- - -~ ··;·---:.--:---~ .: ··-:-··---~·--:---:-:-:.-::-::------:::-~j' -~···: 

se presents ante Ales y le ~xige el env!o de la : . Catari, asimismo, 

documentaci~n usurpada a la Real ~udiencia, tal como ~ste lo hab!a dispues~· 

to. El corregidor, en cambio, lo vuelve a encarcelar, envi~ndolo al Asiento , 

de Ablleges dcnde se hallaba la prisi6n de mayor segurided de l~ provincia, I 
Su compaf"lero Isidrt!r" Acho y otros dos indioe, tambi'n so;n capture dos y pues-: - · 

tos bajo la custodia de ffernel •. El I:!der ind!gene es liberado en el camino 

al centre minero por une turba de indios armadas con hondas, garrotes y to-

pas. Pacas horas despu~s, se dirigen a hacer otro tanto con el resto de los 

1' prisioneros. Se produce, entonces, una refriega en donde l~s indios~logran 1 .j ~ 

arrebatar las armas de las individuos aliados e ~ernal, captur~ndo y golpe~ j ' 
. ' ' .i 

ando duramente a 'ste. Cat~ri env!a las armas incautadas a la-Real-Audienci~I: 
I 

-~- ·--·- - - ··- ..... ---------. -------~----,...-~.----~--- ~ 
Y ~olicita nuevamente la realizaci6n de la investigacidn ordenada ~or el Vi• ~! 

rrey, advirtiendo, sabre el estado ·de ·conmoci6n en que se encontraban los in-
... ' t'. 

dios .. El tr~tbunal, en efecto, el 20 de junio y 'el 18 de,.agosto de 17~.9, exi• 

ge al corregidar que le despache les providencias obten~~as por Catari.· 
I 

- 1 f i ; I A os, por su pa rte, orma un sumar o contra· C~tari, Fi instancias ·---i--•·; 
'I I 11 

de le dentinciB de Ignacio Burgoa -yerno de Bernal, • quien habie u~mplezt~~i1 
~-por- haberse-negado &ste a volver a asumii-_ __ f!.l __ ~ergo_l4e_go __ del _ci tado_enfren_~~__:_· 'J 

~~m~~n-t~~.----~o~~-:-~:--~egat~~:-- ~:~-o-~-~nd~os a entrega~les los tribuios, inJ~ .. : 1 
tigados por ~l! lfde!': E~te, por cierto, hab:Ca recolectado el enter~ de tr~-~·· ·] 

-. .. ~ 

butos, Y a fines de 1779 los fu~ a entregar en Potes!. El gobernador de la 11 
I 

Villa, por orden de Alas, lo detie~e. El 12 de diciembre, desde la carcel, I ·i 

Catari envfa una carta a la Re~! Audiencia solicitando ser ~tr~sladado 8 la 
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ciudad de Charcas, pare ser legalmente procesado, y.poder ejercer su leg!

tima defensa, ye que hasta ese memento no se le habfan comunicado las cau

sas de su. arresto. El tribunal, come ~espuesta, env!a una nota e Ales para 

que &ste remita al rec a la provincia, a los efectos de que se substancie ·~ 

"el juicio correspondiente. Sin embargo, reci~n en ebril de 1780, e~ correr· · 
' 

gidor ordena dicho traslado. El enc~rgado de custodiar a Catari es un ca~ 
cique de MoscRri, particulRrmente odiado por los indios, llamado Florencio 

tupa a quien, como hemes vista, ~stos posteriormente iben a asesinar. En el 

trayecto, el l!der ind!gena es liberado, dirigiendose inmediatamente a le 

Reel Audrencie para presenter un nuevo pedido de justicia, cumpliendo por 

su propia cuenta con el reclamo efectuado desde la carcel. 

El 10 de junio de 1780, estando en la ciudAd de la Plata. Catari 

es encarceledo por orden de la Real Audiencie.-,A partir de all!, haste el 

memento en que estalla Ia rebelion se suceden une serie de _incident~s en la 

provincia, come consecuencia de la reaccion violente de los indios ante la 

situecion de su l!der. Estes en un eAtado general de movilizaci6n se enfren-

teron en per lo menos dos ocasiones al corregidor, exigiendole la inmedia

ta liberacion de C~tari, el reempl~zo de las caciques mestizos, y la rebaja 

de los repartee de mercanc!as. Ales s6lo acepti desplazar e algunoa caci

ques y promete realizer el resto de las reformas, durRnte la fiesta de San 
1 

Bartolom~. Como ya mencionamos, ante el incumplimiento de las mismas, los in 

dios, el d!a siguiente de despachar la mita ~ Potes!, se lanzaron contra los 

doscientos hombres armadas que el corregidor hab!a logrado reunir. De esta 

forma,, llegamoe a:l momenta en que comiJenza. ·la insurrecci6n propiamente dicha 

mientr~s en la Real Audiencia 

inbs a contd.nuaci6n. -· 

'/·· ... 

el interrogatorio ~ue .· a.nal~izare-
. -···-·--···-··-··--···--········--··:1, -· ~~;:··~·!!?;"··: ··-· ... .. 

' I 
; . 

• '..l. 

:I 
:,! 
; ~ 

. ' 
•. (' "i' )y 

I, 
I 



' ' ! •I 

5. El interrogatorio 

I. "Hellandose de casique de la parcialidad de Urinsaie, un mestiso 

llamado Blas Bernal ••• " 

El 29 de agosto de 1780, el Oidor y Alcalde de la Re~l Audiencie 

de Charc~s, MAnuel Gare!~, procedi6 a tomar donfesi6n .de Tom~s Catari, pre

so en la CArcel de Corte desde hAc!a aproximadamente tree meses •. Esta decla

r6 que era mAyor de veinticinco aAos~ originario y natural del pueblo de Ma-· 

cha, provincia de Chayanta, y que ten!e como oficio el de "chacarero, labrA 

dor" (11). 

'I . ' 

Sn le pregunta, entonces, si s~be qui~n lo prendi6, qui~n emiti6 

l~ orden, y per qu~ causas. Responde, que el Alguacil Mayor de Corte efec-

j 

i I 

tu6 su encarcelamiento, y que lo hizo par orden de la Real Audiencia. El 'red 1 
efirma que la unica ceusa que reconoce, es haber denunciado la usurpaci6n de 

·· los :reales tributes. Esta aseveraci6n ___ va acomparladA ·de una .large demostraeo-:1 

ci6n, que remite, a su vez, A una historia de la cuel su arresto no es sino 

el punto de llsgadfi. Veamos,. pues, come CRtari presenta esta historiet. 

En la parc£ilidad de Urinsaya de su pueblo de Macha, ejerc!a el· 

cacicazgo un mestizo llamndo Blas Bernal, quien ocasionaba a los indios 

"muthos deNos" que C~tari enumera detalladamente: 

- Les quitaba sus chacras. 

- Los despachaba a la mita de P6tos! sin "aquel auxilio acostumbrado y dev~ 

do". 

- Hac!a repartimientos de mercanc!as "a esp"'.l des dlJ!.l corregidor": 

• vend!a mulas e ZS ·pesos, -fueran buenRs o melas,. nuevas o viejas-, efect,!'. 

vizando SU cobro ?Un si se·--mor!an a los pocos d!as de recibidas. 
' I 

• vend!a bayetas comunes y ordinari~s de la tierra a e reales, cuando su 

I 
'"1 t 
I 
\<1 
i: 
I 

, I 

i 



precio corriente ~ra de 3 reales. 

En estA situaci6n, el confesante advirti6 que "adem&s" de estos a• 

busos, el cacique mestizo comet!e otre grave tranegresi6n consistente en "la 

grande usurpaci6n de tributes, que se hac!an el Rey· nuestro Senor",. Debi do.,:, 
· I :t i . 1: 

a ello, Cetari decidi6 pasar a Potos! don de, ante los Oficiales Reales, P,re'.'°; n 
sent6 el verdadero pedr6n de su parci~lid~d, demostrando es! que la oculta

cidn de tributes ascend!a a BOO pesos anualmente. 
t ~ 1' 

i 

Detengamonos en este pun to del rel a t'o. Po~iemos des ta car en el, 

tres enunciados b~sicos, tres frases paradigm~ticas (12), agrupadas en dos 

niveles discursivos que denominaremos judicial y ~;rajudicial. En el texto, 

los enunciedos se encuentran vinculados respectivamente per las cl~usulas 

"·adem~s"' y "se vHi en la precisitSn de"'• En consecuencia, la forms como Cata-

ri plantea las c~us~s de! conflicto, puede ser expresada de la siguiente ma-

neraa 

Nivel Extrajudicial: 

Nivel Judicial: 

El cacique mestizo produce daRos a los indios. 

"adem~s" 

El c~cique mestizo produce daNos al Rey. 

_(debido a ello) 

Catari denun~ii los daR~i ai ~~y. 

~ . 

Es evidents' que ia primer frase dsbe ser ubicada en el nivel ex-

trajudicial, porque ~u contenido queda fuera de la presentacion hecha por 

CRtari ante el tribunal potosino. Dicho en otros t'rminos, los graves abu-
. . .. -~-

sos cometido~ por ffernal contra los indios, son formalmente independientes 

de! recurse legal em~_r_e~dido. -~-~~- ~~:~~rgo, la funcior'! sintectica de_ la cl
1
eu

sula 11 A dem~s" evidencia-que Flmb-o~-uni Vetsds no--solo. es ten estrechainente -re-·· 

' 
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. . : - · 1't T:'I, 

' • l' . ' 
1 · · I ·~ ti ! -' 

lecionados entre 9 {, sina que, en verdad, las daftos cometidos a los indios '1 · 

·-
constituyen la cause fund"'mental que los movicS a presentar dic

1
he denuncia. · i' 

Si ~sta se limit6 a le usurpaci6n, se debe, seg~n la opini6n de J.;Hidalga~ 1 . . . :-· f . - • - ; ""'.:. - - : • . ! : . .. 
I • ' 

el conacimiento· que .ten!an las indios de 1.,_s !eyes 1que este~l.ec!an.kque aq~ei ·1 • 

I ' I . ~. I .1 . . . ·;· I l I . h. 11 
110" qua danunciaran 1~- ocu_1 ta~=~~,~~~~r:b"ta:~~"·~Je~~:~ra~l f_d•

1 
r-~0 a~ H,I_; 

cAcicazgo, en reemplazo de qui en haste ese momenta ifupase ~~ icergr+{t3) •1 ·:· 
1 

• ~ 
Ello, por atra perte, se camperece bien con los distintos efectas que gene~T · 1 

II 

ran· las "daNas"Lrealizados por Bernal, en cede uno de los niveles discur• 

sivos1 en el primero!Vde ellos, perjudica a los indi~s; m~ent_r_~s q~~. e~-~~~ J·_ . 
segunda al Rey. De esta m~nera, Catari denunciq ante los tribunales~reales_ -1-~ 
aquellas acciones que efectan directemente las intereses materiel•~.· de .. l.a

1 
j . 

Corona. As!~ el.discurso jur!dico aparece como un recurse de orden t'ctiao •. , 

~odr!amos formulat entonces, un enunciado qua diera•cuenta del sentido pro- 1 

. : , I l• j 
· " ' t I ·· '~ 

ducido en esta perts del relates 
I 
'"' -.... 

Catari denuncia los daiios al Rey para que dejen de -·-. , ... ~- --: ~ 4~~ 
~. -·- - - ..-... - . .. -· - ---:---... ·---

producirse dafllos a las indios.---
l 1 

...-- -·1. 
~ . . 

- - -i ;------· 1 

. '' 
Notemos, por Gltimo, que el rol.' jugae!o par el .corregidor -Nicolas " 
' ., . '; 

Ursainqui- us en esto~ p~rrafos un actor absol~tam~nte ~~~i~o •. Por un lado,_
1 
I 

se explicits en el texta que las cosas suceden ~~ sus espeldas", por lo que l I 
su si tuaci6n es de total ignorancia. Por otra pa rte~- no consta que: Ceta:r1-11· 

, I 

le haya informado de las acciones_ d~~ ~-aci.q~~ m~_s_ti~o, ~~:~:~~ po~~- cie~_t_~;[ -~:JJ. 
notable, en la medida. en que el- cor~egi.dor- es--le.--ma~ima--autorided--judiciel--1,~-~; 

I I 1i .:11 i 
residente en los pueblos de indios, y el esunto no carec!a de importanciai ~1 1 

I . I ' . . . 1' i...:l ; 

estaben siendo cuestionedos los intereses de las in~ios y los _inteiese_s ___ ~hJ:j-:. 
Rey. En todo ca so, es importante registrar qua Urseinqui _est."_ ·p-resent~ ant:~~ 
texto, exclusfvamante e travh de su no-saber. VeHo"!DS luegq,_ icomo l_a. :im:a!.~1·i 

' I I ; ··I 
! ii !.! ! 
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- • J ; ·---~- - . - -· .------·--·----. ,-·-···,,.··-

gen del ccirregidor 1se. ire modificando,.tanto en ~s~~ pri~era etape. ~~l C?,!l· 
I 

flicto -a la luz de nuevAs informaciones suministrad~s per C'<"tari-·, coma 

durante el transcurso del mismo. 
' . ~ 

II. "Dicho corregidor en el Pueblo de Pocoata expresso en concursso d~ ,, 
todos los Indios, que el here su corregidor y visitador absolute, 

y que no hav!a Audiencia ni Oficiales Reeles ••• " 

Los Oficiales Reales de Potes!, continuar1do con la narraci6n del 

confesante, aprobaron su denuncie y 

que nombrase a C~tarid~· Isidro ~cho 

'·.·;t 
1 ibri=i ron un despacho al corregidor para ; ., 

. . . ·.;. 
. i 

(co-denunciante) · eom,o cobra do rest A simil!, 

mo; deb:!e reempl;:i zar del· cacicazg·o-·a- Bernal",. -y-coloc-:er ·en· su-luger-:a :Melcho~T= 
, . Ii ' 

Espinoza (tercer co-denunciente). Los Oficieles Reaies dieron cuenta, BTSU =1 

ve~a la R~al AUdiencia de la ~rovidencia emitida. En este memento, se pro- I 
I 

.. 
ello suced!a, Berrial adopta dos medides: 

• f 

- entrega a Ales ~iiscientas mules de una partida de setecientas que hab!a 

recibido en esos d!as. Catari agrega que "todo el com~n de! Pueblo"msabe 

que ello as! sucedi6, aunque no puede preciser si fue un regale .o una ve!!. \ 

ta. 
'1 I . - -- . - . . -- - -- --_:__,_ ·- - .. : --~-:.~ ~-i 

. "-~~ _propia au_tor_~~ad". rebaj'a a los. in~ios __ .~l ___ trJ_bu.tos __ a __ los_que. pagaban-"---·~r 
. I 

' I ' 10 pesos. les cobra 7, y a los agregados que tributaban 7- o 6 pesos les co · 1 . - -·--- ~-- ·- . - -- -·~-;-· :· -- . - ; . . ·- ·-: -. . - -~---- ... ___ ---· mi.-~-r 
I 

. bra s. 

Con estPs~edidas, el cacique mestizo intents que nose naclare" . ~ "' 

su usurpati6n, y ~n consecuencia, no ser desplezado del cargo. Esto, en de

finitive~ lo consiguid, debido al wpatrocinio" de Ales que en todo memento 



'1 :· . I 
! 

. ,j '•' l '! 

busc6 per judicar a ·10s denunciantes ~ ···n~ •• de· sue rte q1je urio de· los dias -que -~·; 
,. : ' . 'r 11 _r I I 

concurricS dicho Cbrregidor en el Pueblo de Pocoata expresso en concursso de 

todos los Indios, que el here su Corregidor y Visitador absolute, y que no 

hav!a Audiencia ni Oficiales Reales, donde se fuesen otra ves los ahorcar!a 

al estribo de su cavallo por lb qual temiendo ya el confesant~ venir a la 

Real Audiencia y Oficiales ~eales, tuvo per combeniente partir a B~enos ~y

res a presentarse ante el Senor Virrey con la misma denuncia y queja que 

hav!a hecho". 

Vemos en estos p~rrafos, que ha~ variado substancia~mente las re~ ~ 

laciones de los distintos .ecto~es sociales-en el interior del conflicto. To- 1 · 
.. . .. ... I 

memos, en primer lug~-r, el rol -asumido -per el ~~-r-~e~~-~o~= ~-~~s-~c_e~!cS~ -~de -~~~""=rj 
Alos en reemplazo de UrsAinqui., ~rae --~~arejado una. ser~~: de ~ambios qu~, -~~~-~~-~ ! 
su vezr vari desplazarido el eje m1smo de la confrontacion. Hemos senala~o · I . \ ..... .. ! 
que Ursainq1uJi: ocupaba un lugar neutro, vac!6, una posici6n qua pudimos carac, '1 . . . - I 
terizar come la del no-saber. la imegen de ~los, per ;i contrario, se deli-! ... 

. l ·. 

: i nea en un campo sem6ntico bien diferentei 1 ( 

.. ~" ·-- ·' ... _ .. ·---~ ... ~ 

Alas po see el saber del que cerec!a su antecesor ("Bernal usurpa :tribu-: ·j, J 
t ' ~ ~ . ; t. -... • J .~ ,. t 

tO S II) :: -- - -·--- -- - r- -· •• - - ---· . j - . -· . ~.·t~.~-.·- -.. ·-·-tf-·:~--~~! 
• recibicS f::;,s providencias de .. los ot'fciaies-Reales y de la Real Audien-T-~ ·: 

; I ·I 
cia, que confirman la denuncia de Catari. 1 I., , 

b 
l i " 

• es so ornado J:!10r. Bernal para no ser retirado de lsu cargo-.~ --.--- ... -:-1 ·1 .. T( 

t\' pesar de ello,, Alos adopta decisiones que_.~9-r~u,.ic~~---~-'-'- .. ----~ __ ... ~--~Lt:,_•, 
• los denunci8ntes, porque no los nombra en el cargo al que hegalmente :·1L:!-:::i. 

· · . I · · f1 l . 
· hab!an !'lccedido. · · · · · I · ·· · · -· .. 't ·~1 ir 

.· ~ ; i'I ., 

• el Rey, porque permite la reproduccicSn de la usurpacicSn de tributos ... !1 · :'! :· 
I I I I 1 

la posici6n de Aloe contrastB vivemente con la de las ot~os tri~,: I 
bunales regionales. Plientras estos, transforman un objeto de ,_conocimiento I ·'.°''i 

• - I 

• ~•·...... ... .... , . ..... ·r .... •' 

.. 
.... \.,.,lo!<• 

I ' 



I 
- .... -

(demestr~ci6n per perte de Catari de que Bernal usurpa tributes), en una 

relacion de poder (providencias a favor de los denunciantes), Ales utilize 

el peder que le otorga su cargo, para producir una verdad radicalmente opue~ 1 

ta: Bernal no usurpa tributes -que es la enunciaci6n,·impli'.cita, en 1~~ p~rm.a., .. ~ 
• I ·. · i .. : . 

I . . 
nencia de· este como· c·acique-. la contradicti6n entre; amb~s ~~i~mac~et~e~, J .!' '. 

s6L~ puede seJ cemprendida atendiendo la 16gica qu~ rige la generacidn de 

las mismes en las respectivas insten:lae judiciales. Los tribunales superio

res, por su parte, se basan en pruebas (en este caso, los padrones presents•· 

dos por los denunciantes) que corroboran emp!ricamente la transgresion a la 

ley. Alos, an cambiop es presentedo en el text~ come un actor para quien su 

investidura le asegura un poder exclusive sabre la produccicSn de saber, y :j 
por lo tanto, de determinaci6n de la existencia de delitos, al m~rgen de .J 
cualquier otro criteria de verdad fijado por las reglas corrientes de demos

tracion jur!dica (apli~~das, en este caso, por los otros tribunales). . .' ·~· ,, 

El cacique mestizo, par su ledo, intents l~gitimer ante Alos sus 
I 

abuses sobornandolo -acaso, aunque no es seguro, haciendola c6mplice de los 
;. 

! l 
repartimientas-, y busce evitar las denuncias de los indios, mediante una r!. ) 

b<Jja ilegal de los tributes, ya que surge de su propia decisidn. Legra.au a!!_ 

jetivo en cuanto a la actitud Adoptada par el primero, pero no sucede lo mi.!, 

mo con respecto a los indias. Es fundamental advertir, que asta reduccion ; ,. ·,1 

del monto de los tributes no modifies las acciones de ~stos, debido a que no 
' 

perciben en esta medida un beneficio que compense ios grandes perjuicios que I r 
supone la permanencia del cacique mestizo en su cergo, y que hab!an c~nsti~ 

_; ' 
\. 4 

tuido la causa prim,ordial qua los movicS a. efectuar sus demandas. De esta for 1 

• J ·- - I .. " - ·, . . •. t . -

ma, las tributes aparecen como el lugar de encuentro'entre losJintereses del 

Rey y de las indios, .dej an do de--~-:r;~t·;~-~oc-i~ d:~--:x~l~~iv·~~-~n~-~:] ::~~ ;:;~~ura -~-; 
' i ' ' ' ' I ' I ., ' 

I . 

de aquel. Podemos capter mas claremente esta relacion imaginar~a, si obser-

vamos los efectos que genera el pager el verdadero entero de tributes, esto 
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as, que los 'indios no empedronados lo hF.1gan, 1r. ciue todo~ :. contrlbuyan ~.de a-.·., :Lt .. ~.' ' ........ . ~ ·: . ' 

' 
cuerdo e las centidede!! fijadas por lA ley. Por un,,ledo,, .. increments, netu-

relmente, los ingresos del real haber •. Por otro , __ le -permi te .a .. ~l os _in:digs __ re! , , 
i : 

' vindicer frente a los tribunales coloniales, sus der~chos a no ser sometidos · 

a une serie de abuses y excesos por pArte de un cecique mestizb. Los tribu-
1 

tos se ubicen entonces, en el centre mismo de une releci6n de reciprocidad ! 
·' 

entre el Rey y los indios: ~stos entregen todos los tributes que la Corona 

les ha fijado, y a cembio, esperen recibir la justicia demandada. Tendremos 

ocasi6n de··apreciar a lo lArgo de este textp, que esta perspective no p~ede 

I I 
I 'I I l 
I. 

I 
ser reducida a una estrategia discursive, determinada por el ~mbito,insti

tucionel en l• que se enmarce, sino m&s bien, constituye una:repreeanteci~~ ii 
" . . . . I I 

ideal del · orden social. 1 • i I t 

Sin emborgo, el sistema colonial exig!a que la vin~uleci6:-entr: :·,~ - -- - - . . - -~-- -- - . ~--·· ... -... ·--~-~ n 
el Rey y las indios estuviese mediatizeda por·un-seria·de-·autoridedes;--jerar-··rr 

quizadeo de acuerdo. a 1" cuota de poder que le Carone ;es· otorgabe.·. En- ·es~a-·~ ~ 
. . : ,, ~, ·- . ~ 

ca so, as! c~mo la circu.l~ci6n de los tribu_tos -~e .. ~a~:s .. de_~.~~ ~·f.ndios a. las : ~ 
Reales Cajas se hRlle i~terrumpida por la usurpaci6n de Bernal:-Y por la re--1 ~ 

baje decretada unileteralmente por este-, le distrib~ci6n de justicia queda I ~1 
bloqueeda en aquel que debe mediar entre las tribunales superiores y---los-·in.:·~r7 

, I I 'd 

__ d~o_s~ Joaqu!n_ Alo_s. _c:~emos, q~e este c_onj,un_t~ _ d-~--r·~f~cio_~_es simbcS_~_i,cas ____ e_~~:;:JJj 
tablecen el registro -en- el-- que debe ser- le!do-aL- segunda en~nc~edo p:roducijd~~-~-: 

por Cetari ubicedo_ ~n el nivel judicial 1 .... _ --~ ;.:_. _ J.1 LJ 
I. ·!·:I' _____ .:._ _____ ·- - .. --,-----.:. _;ff!:~.·. 

' "',j 

::::i::.:u::::.::• providencies de le Real! ~udiencia y dj!o• -: ~· ::,._ 

j I. I 

I I ' i ! . . ~ ~ . • t 

' ! '. ' 
I . , ' ~ 

En realided, el corregidor dijo algo mas terminente sun, ye que · . ·: 
;i : 

plante6 que ~quellos tribunales literalmente "no existen". c~tari, en conse-

. ,. , . ....- . ,. ....... ~ '. 
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cuencia, se hAlla en la misma posici6n que al com•nzar el procesoa si su ·sa- : i 

ber (Bernal usurpa tributes), c~rec!a de velor jur!dico antes de poder ser 

demoetredo en los tribunales pertinentes, l~ eseveraci6n de Alos no hece si-

no quitar valor jur{dico e Rquelles instituciones donde Catari obtuvo las 
l ~ 

providencies favorables ("no hey" Real Audiencia, ni;Oficiales Reales, pori 
' I'! ·, ' ,, 

que Ales es el juez "ebsoluto"). Es necesario plentear, por lo ten~o,: la 

"misma denuncie y queje" en un ambito institucionRl Capaz da transmitir el 

contenido de su saber en una relaci6n de poder concrete, capaz de dar e sus 

providencies un valor legal efectivo. Esta figur~ institucional es la del 

propio Virrey, a quien Catari se presenta en Buenos Aires. 

III •. "Que desde luego lo·prendiesen, pues estando Inosente, .querie se -
·I 

declerase su Verded y su Justicia ••• " \ 

El confesante decl~re que con la real provisidn obtenida del Vi~.B 

I 
-1 

i 
I' 

. 
' ~li 

I 
... t 

I 

' 1 

' i 

I 
rrey regres6 a Charces donde la misme fue presentada ante el f"iscal de la F1 

Audiencie, Joseph de Castilla. A su vez, este tribunal em! te una providenc~a ·:ii-
:i 

en base a le documentacidn producida en Btienos Aires. Con estos instrumentos -· 

' 
t -

·' 
legales en su poder, que daban curso fevorable a sus reclamos, Catari vuel~ -

• I 
ve a su provincia, donde en el pueblo de Toroca se los entrega personelments 

al corregidor. Este, come respuesta, lo hece prender y lo remite engrillado 

al Asiento de ~ullegas. Sin embargo, e la Altura del pueblo de Ocur! "lo I 
quitaron los Indios mineros, y pusieron en livertad, para que viniese a pr,-

: : 
sentarse a esta Real Audiencia, lo que executo assi el Confesante"•. H~bi~n~ 

do9ele dicho en esta insti tuci6n, que regresase ante su corregidor con une :· ,, 

nueva real provisi6n y carte del senor semanero, no considerd conveniente 

practicarlo por "temor" a Alos. En cambio, se dirigid a ~ti pueblo d• Macha 
~ • ~r ·~ 

I 

l 
I 

! ! 
i: i 
l '·· donde encontr6 que tres cobradores de tributes -Sebastian Canabiri, Sim6n M_a 

. -i '. •' 1 l 
mani y Santos Mendoza- se negaber:t_e en_t.reg~r el __ dinero receudado -en :tal--CO!!, ··\·-; 

I I , I 
I i 
i 
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' I I : Ii,. '"i 
cepto, ~1 "medio cacique" que hab!a nombrado Bernal -su yerno, Ignapio Bu,t+ 

goe-, "por querer dichos cobradores hacer constar, la usurpaci6n de tribu-h 

tos". Catari y estos indios decidieren, entonces, pasar juntos a Potes! pa-
" 

re entregar directemente ellos el entero de tributes.en 

manifestar nueva usurpaci6n que hacfa en dicho R~mol el 

-
las Reales Cajas "y. 
. - .... ,; I 
sit~do ~asique en e 

·, - i j, 

tre Ayllo". Algunes p~trafos m~s adelante, Catari agrega que antes de-· tomar -:-, ~-:: 

esta decisidn lo consult6 con su Cura Lorenzo Moreles, quien le dijo que p~ 

d!an hacerlo, porque el corregidor estaba "mui picado contra los Indios" p~ 
i 

lo cual estaba juntendo soldados en la provincia (por ese entoncas, llevaba i: 
·-·· •. - -· -- 1 -

reunidos ochenta y cinco hombres). Ye en Potos!, el gobernad~r.de le_Vill~---1-

hizo encarceler a cetari y a'Sehtos Yepure -padre de uno de los co~redores- Ii 
por "requisitoria" de A·los. Luego de nueve meses de estar en prisi6n,11:el co- l: 

rregidor hizo sacar engrillado a Catari pare tr~sladarlo durente la mediano- ·:· 
- • L 

che, custodiado por varies individuos, al pueblo de Macha. En el pueblo de 
. . I· 

Mascari, c~tari es entregado a Florencio Lupe, de quien lo liberan ,los·in-!-~ 11 
dios en las afueras de dicho pueblo. Una vez liber·ado, el cenfesante es con-- j J 

· ducido e le estencia de Paracran~; d~s~e dond: ~:~vu~lve~~~~;~~gi~ :=~~~=;~~1 1 
diencie. Manifest6 entonces sus "padecimiantos•~al FiscaL Protecto~-Genar~l~~1 
y present6 un nuevo recurse a ll!l institucidn, acerca de los mismos.!Indica .- ·t 
que en equellos d!as, su Cura Joseph de ~erlos ~eu~onemos~que·~~ la misma ··-··1 

! 
ciudad de t:a Plata- le advirticS que si lo hac!a lo i~an a encarcelar,· a lo 1 

que C~tari respondi6 "que desde.luego lo prendiesen,i pues estando I~osente~~+ 

I 
I 

I . ! . I. I ' I ' ·I 

queria se, declara_~~- s_u __ ~-erded y su Ju~_tic_i_a_, _ p~~ -~~-- ~~-~~---~~ ~e-· mo_v!f-~ d~-~-~jf~;;~'..~ 
Pueirta de la Audiencia, .-asistiendo diariemente- en -elra, a- visi ta -y tpresen~'J.a .. 

1
f. 

de todos"• · l i !I . ·. 
. : i1 • . l 

Como vimos, ~mbas afirmaciones se cumplieron puntuelmentea ia Rea[ . l 

Audiencia aprescS a Catari, y ~ste no perdio la oportunidad, una vez mas, de 

plantear su verdad y su justicia. 
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Concluye, entonces, esta perte de le d~cleraci6n, retificendo el 

confesante que la causa de la orden de su encarcelamiento ~~ --~-~ed~ --~~;-·~tra .... -:~i-~·; 

que las "persecuciones y travajo de ll'l denuncia qua hizo contra el casique I .. 
Blas Bernal de la usurpocion de muchas cantidades de tri~"Utoa",• 

1 
: , •• ; . , , 'J 

Po demos in ten tar ah ora, sobre le base de es L dl tim•ot_ f ragm·e~~~--d;.1 ~ ,~ 
relate, fijar la imagen que se ha ido produciendo de las distintos ectores 

sociales que intervien~~ en la confrontaci6~ en tento efectos de' sentido 

del discurso. Catari, como hemos vista, espereba encontrar en Buenos Aires 

no s61o providencias que confirmaran sus reclamos, sino fundamentalmenta, un 

~mbito institucional capaz de convertirl~s en instrumentoa de poder. lo pri-

mer~ en principi6 lo hall6, aunque el confes~nte no. ~xplicita el contenido 

de las disposiciones adoptadas por el Virrey. Estas.6rdenes,-ratificadas~~i-
- ~ -·--· ___ ... ,.--- _ __. .•.. ··-·--·-·· "".'"'"""- .. -- ···- ........ ·--·--

mismo por la Real Audiencia, son rechazades par el corregidor, quien par el' 

contrario, encarcele y traslada a C~tari a la prisi6n m~s segure de Chayan

ta localizada en el 6entr~ minero de Aullag~s. Este ectitud, a la vez qua ex -
press manifiestamente el desprecio de Alos par las decisiones y la propij 

persona del Rey (veremos mas adelante que los indios identifican al Virrey 

con el Rey), tiene el valor de una confirmaci6n, ya que si el corregidor a-
.1 

menaz6 y castig6 en rei terad~s ocasionies a los denunciantes por ser defense~ 

res de los intereses de l~ Corona, no ap~rece como sorprendente que descono~ 

ca al sujeto cuyo derecho, el de recibir el entero de tributes, ignore. 
I I 

•' "1'!' 

" 
:1 

' 11 -'J -- ' 
-I I 
I L 
'I i 

. _J_., 
.1 ·• 
''·' 
I ' 

,.t. ! I •t 

·'. 
•. 

" ·I 
. I I En este m~rco, la posterior fuga de Cater! no necesita justific~-, . 1 

1-- ll ' 
c itSn ~lguna. Este, en efecto, no expl ica las rezones que lo motivaron a el : . ; ) ~ 

I I I 

Y a los indios a contrariar de forma violenta las drdenes de Alos, porque ha · q 
-

dejado de ser un actor pertinente, pese a su investidura, para impartir jus-

ticia entre ellos. En cambio, Catari es liberado por los indios para qua se 
' presente ante un tribunal que A~n lo es: la Real Audiencia. Encuentra all{ 

••. ~ -· if\ 

''j I t• 

. 1 1 
I I 

~: l 
! I 

i I T 

t I : 
: I 
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nuevAmente eco para uno de sus reclamos judicieles, el que Bernal sea desplA 

zado de su cargo. Pero no sucede lo mismo con su segunda demanda, que es cou 

ci6n de posibilid~d para que se efectue aquella otre, y que consists en que 

el corregidor cumpla las providencias de los tribunales superiores (inclu-
' I 

yendo ahora al mismo Virre ). La soluci6n propueete por la Audiencia, en vi.! 

ta de le conduct~ seguide por Ales, supone la primera rupture entre le ima

gen del orden social reveleda por 'sta, y.lla percepci6n que del mismo mani-

f ieste Cet~ri. Mientr~s pere ,1,-Aloa-as un enemigo del Rey Y de los indios~-1 1~-1 • 
. 1 . . ' 

debido a que impide !A circulaci6n de tributes y justicia entre ambos; pa-· · 1'-: 

ra la Audiencia, a pesar de reconocer este hecho, coJstituye una mediaci6n 

legal imprescindible. De esta forma, el confesante edvierte en las acciones 
. ' . - l . -· . - _:_ _ _:_ _;_ l 

legal es de! tribunal la tendencia a reproducit indefiriidament~ _el,·c_pnflic•_;~: _I_.; 

to sin reolverlos otorga a c~tari una providencia (y carta del semanero) que ! 

oblige al corregidor a cumplir las providencias anteriores qua, a su vez, lo 

llamaban a ejecutar otras previas ••• El confesante ~eclara que por "temor" 
I 

al corregidor no consider6 conveniente adopter este curso de acci6n. Como · 

I 
I' 

hemes visto, el efecto de sentido de su discurso sugiere que Alos,en :verdad,· · \ · :, 

hAb!e dejAdo de pertenecer al CAmpo de los !!Ujetos hebilitados para edm,inis-- .. _ .. 
-~~- 7--- ·--,-""" -· - _..__.....,_..._ _____ ·~~l~ 

trar just~cia. _ --------------~--. ---------------~1 

La posterior decision.de entregar directemente el entero de ttibu-
. ' . ,,, "\' 4 

tos en Potos!, eludiendo la intemediaci6n legal de~ caciqu~ m~~tizo y del 
' I 

i 
corregidor, responde sin dude a est~ m!~me~matriz simb61tca. En el intento : 

I . I . I I 
de hecho de romper con el bloqueo existente _e~~~-~ _los-1 da~~r~-~___t -~l __ destinat~ __ J__,_ 

. I • .I .1 

rio de los tributes, Catari esperaba obtener una vehiculizaci6n igualmente if 

efectiva de la justicia. requerida. Dicho _en otros t'rminos, la reconsti tu-J _~ __ 'J. 
' 1 

ci6n del pacto entre el Rey y los- indios,. qua asegurA~e a cad~- un~ de-las-;:;~- -r 
partes el cumplimiento·de SUS deberes y derechos mutuos. Creemos, que la con 

sulta de Cat~ri a su cura Lorenzo Morales enf~tiza y confirms lr:-! legitimi-~.: 
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' i l ;i l 

! • ! 
:, .: .1 · r 
I' , t• 1 ! 

dad de sus acciones, en el marco de su propie representaci6n ideal del or• 

den colonial. Volveremos sobre este punto. 
' ' •. ' . ~ J. 

En Potes:!, el confes,.,.nte se encuentre con un hecho novedoso que 
. - - - . ·-·~ . - -· .. - -

va a modi ficar la posici6n relative de los actores en el. confiictos ·el go- i 11: 
. . I" . - - -:_ 1 ··-- - .. J _:.__: .. : .. 

bernador de la Ville lo encarcela por orden de Ales• Per un !ado, se trata · · 1 I' 
! f I .! 

de la primera orden formal de arresto emitida por el corregidor. Por otra 

p~rte, tambi~n es la primera vez que una ?utorid~d regional ejecuta una ac

ci6n en contra suyo. La orden de Ales -reconocida coma una orden contra el 

Rey de acuerdo a los mecanismos imaginaries manifestados en el discurso- no 

es por cierto novedosJ en tanto es generada per este actor, pero s! lo es 

si atendemos los medias institucionales utilizados para llevarla a cabo. Es 

precisamente, lA instrumentacidn de la estructure legal -que no es sino la 

distribuci6n de la Justicia Real- en contra de los propios intereses del 

Rey, lo que aparede come una contr~dicci6n de dificil resoluci6n en los pa-

rametros coma Catari pensaba ~l ord~n social. Hast~ entonces, Alos-epere- -

c!e transgrediendo las providencias emitida~ por todas·las autoridades eme• 

ricanas superiores a .. el~. Hasta entonces. -aunquEi, coma seiielamos,~'.;;CDn:!iescasa 

eficacia-, el orden l~gal se enfrentaba b Bernal y al corregidor, quienes 

en forma probada usurpaban tributes y no cumpl!an las providencias respecti-
, __ i 

vamente. Ahora, en cambio, es Catari quien debe responder ante las autorida-

~· des de Potes!. La asimetr!a entre ambas instituciones, sin embargo, es evi

dente: si antes la· esfera de la---justicie •sustentade en Uh· saber tomprobado• 

no logro efectivizarse en relaciones de poder (Bernal debe ser destituido; 

Alas debe cumplir las providencias), ahora un poder cerente de uerdad (Ca~ l 
.. 
·\ 

tari debe ser arrestado por haber d.enunciado la usurpaci6n de tributes) 1: .:i 

penetra el ambito de la justicia, que,!en consecuencia, ya nose identifica 

con la justicia "de" Catari, ni reconoce "su" verdad. A~n as!, notemos que 

. ! 

I 



' ·-· - ·---- __,__ __ --~ ----· .... 

el confes~nte senala el hecho que le orden de arresto no fue impartida por 

el Gobernedor o los Ofici~les Reales de Potos!, sino por el propio ~los. Por 

este motivo, la oposici6n de este tribunal regional a los intereses del Rey, 

se manifiesta aun en forma mediRtizade, ya que, en este case, se limita a 

cumplir l8s ordenes de aquel. 

En cuanto los indios, vuelven a liberar a Catari, este se dirige 

por 61tima vez a la Real Audiencie. Su contestaci6n a la "advertencia" del 

cura Joseph de Merlo~, indica claramente que no esperaba encontrnr otra res- .. 

puesta que en la que en definitive obtuvo. El Jliiin.c1' pa so en. la penetracicSn 11 

- '? 4 ~_,. > ,..· I ~·, "£· 

del poder ejercido ~si~ verdad y sin justicia'' sobre la estructura institu-

clonal colonial estaba dedo: la Reel Audiencia "ordena" el arresto de Cata- ' ! 

ri. Los t•rminos en que el confes~nte plantea su decisicSn de igualmente con-

currir ante ses tribunal, evidencia:.·le forma come reagrupa a los distintos 

sectores a partir de lA modificaci6n sei'leleda en las acciones de estos. A!!, I.• i -, 
te todo c~tari manifieste 1~ voluntad de no m~rginarse, de no quedar fuera 

; 

del campo de producci6n de verdad y justicie socialmente reconocido. Pref ie- ! 
I 

re, en consecuencia, ser "prendido" y permanecer ~!.a? la·• vista" de todos, que 

escapar y ocultarse. La r~z6n de ello, es que es "inocente". Recordemos que 

la no-culpabilidad de Catari radica en que se limitc5 a denunciar l~ usurpa

cic5n de tributes y, posteriormente, el desprecio de. Ales por las providen.o,· .:- ~ 

cias y las mismas ins ti tuciones colonial es (incluyendo al Rey). Por simple _ . ; .
1 

.--- . ~ 

oposicic5n sem~ntica, ~quellos que declaran a Catari culpable, autom~ticam~n~ 

;te se colocan frente a los intereses del Rey. Este es,-~hora,·el case di la 

ReRl Audiencia. Sin embergoi elld-n~·lo lleva 
. r,. .. - . 
~.concluir que este no sea un 

, .. 1 ' 

~mbito pertinente donde,demandar su justicia, pues si ~s! fuer~, naturalmen

te no se hubiera presentado ante SU •ipuerta"• _En verdad, y este es un prin

cipio estructurante de su discurso, Catari no impugna las instituciones co-

loniales ni sus relaciones jer~rquicas. Su cr!tica se inscribe en un campo 



·-' 

y menos pAsible de ser neutralizada por el ApRrAto jur!dico esp~Nol. Hemo~ 

se"alado qtie 1st~, desde Ins reformas·.toledanas, deb!a garantizar el flujo 

de bienes y servicios que estaban destinados al Rey (tributos y alc~balas) 

o en favor de ciertos particulares (mita, obvenciones parroquiales y repar

tos). Tod~s est~s apropiaciones del excedente generado por las comunidades 

ind!genas estaben fijados por el Estado, y las distintas instencias de poder 

deb!An veler por su cumplimiento. A su vez, estaban consagrados los derechos 

de los indios: propiedad de 1~ tierra per parte de las comunidades, eutori- I 

dedes ind!genas, acceso a le justicia espa~ola, etc. En-t~rminos concritos, i 
I 

I I 

reales, la historiogre~!a~colcini~1-·ha se"aladci ·reiteredamente que~en todos ·I 

los niveles socieles este sistema. funcicina.ba_sobre la· base de.su transgre-
1 : i 

si6n (14). Precisamente, Cetari denuncia -como hemo~ vista jur{dica y extra: . -i 
jur£dicamen te- algunes de es ta s transgresiones (('"a.bu sos", "exc esos", "ti ra~ 

n{..,s", etc.). Es par este motive, que no deduce le injusticia del orden so-: 

cial vigente, sine le perversidad de aquellos actores que integrendo o eri~ -

carnando determinadas instituciones (ministros, gobernedores, corregidor, 

etc.) desvirt~an el sentido que en el discurso del confe~~nte, aparece tomo' 

~ltimo y esencial del sistemas el de un p8CtQ que fija las obligaciones del 

Rey y de los indios medi~nte un c6njunto de reglas efectivamente sancionadas 

par las leyes. Pudimos edvertir entonces, que ~ste representaci6n ideal del ; 
·i 

orden social, va fijando la imagen de cadA.uno de.las actores que intervie-:' 

nen en el conflicto, de acuerdo a las distintes acciones que emprenden. E~ i~r 

el punto a que hemes llegado, la polarizeci6n de las fuerzas nlcanz6 su m~s 
-~· .. -- -· -

n!tida determinaci6n: de un !ado, este C~tari, los indi~s y···91· Reys ·del otro 
. ' ··r 

el 'corregidor, el ''cacique-'me~tl~o. y.-jos tribunal es regional es. 

Una vez finalizado el relato de Catari, da comienzo el interroga

torio ptopiamente dicho. Vermos, entonces, coma el fiscal interpreta el sen-



tide pr6ducido por este discurso, y en que medide reconoce en la imagen de 

las actores 9ociAles propuesta por RQUel, su prepia visi6n del conflicto. 

IV. 11 1\10 here creible que su corregider, por empleo que el Rey le ha 
1' 

confiedo por la conducte y modo arreglado de proceder, le ihubiera I . 
I 

\ !. l ... 
tan repetidamente hecho prender ••• " 

L~ primera ~espuesta del riscal puede expresarse a trav~s de un 

silogismo, cuya premise efirma·que el corregidor es un fiel sirviente del 

Rey. Este postulado no admite cuestionemientes, porque e Ales -al igual que 

al resto de las ministros- el Rey lo design6 "por la conducta y modo arre-

glade de proceder". Si bien, el testimonio de Catari acerca de sus reitera-

. i 

dos encarcelamientoa, es efectivamente confirmado por el Fiscal, en la medi~ 

da que fueron ordenados par el corregidor, ~ste niega que. su causa pueda a

tribuirse a la denuncia por usurpaci6n de tributes, sosteniendo, en cambio, 

que el motive radicar!a en otros delitos, que supuestamente constan en los 

autos de la materia, y que el reo oculta. Con respecto e la misma usurpaci6n 

de tributes, el Fiscel dice que eri:i un hecho sobre. el cual Cetari "no podie 

prestar merito", pero incluso, aunque hipot~ticamente lo pudiera hacer, in~ 

siste en que -por le raz6n apuntede- no puede ser ~ste le causa de sus pri-

siones. 

• ~ ' 1 . 

La forme reducid~ de la ~rgument~ci6n del fiscal puede, en conse-

cuencia, formularse de la siguiente m~nera: 

Ales sirve el Rey, 

Catari es. encai;C.e_l!=J~O por IUos_, __ ·. 

Catari cometi6 "grebes delinquencies". 
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i' f '. L ; ,1· i 

Notemos, qu~ la premise del silogismo, es un enunciedo que carece 
1' t • : ' ·1 . 1 t·. ' ' ': :1 ·,1: '· ! ·, ,; ' . . ~ ' 

de demostraci6n emp{rica. Es presentada simplemente, como una declaraci6n de 
I 

principios. La segunda, en cambio, esune verdad comprobada y extre!da de ln 

propia dec1erac16n de1 confesant~. i_~ ~onc1usi6n, por u1 timo, ;=1parece coino 

el result~do-de una deducci6n 16gica de las enunciados anteriores,: pues, pe-

se a constar en supuestos Autos, t~les "grebes delinquencies" no son enume~ 
1 

radas, ni siquiera sugeridAs, en ningun memento de la intervenci6n del Fis~ 

cal; y m~s bien, se espera que CatAri las hag~ visibles a trav~s de su decl~ 
. , 

rac1on. 

Por el contrario, el confeeente, retific~ndo lo dicho enteriormen-

te, afirma que la unica C~US8 de SUS arreetos por parts del corregidor es, 

"el haver manifestado las dhas. usurpeciones de tribut~s como leal Vasallo 

de su Majestad". Agrega, como prueba de ~llo, ~-todo lo declarado; que Ales 

1 

coaligado con Bernal, contrat6 __ ~ ___ do_c.:;_e _hombres '(p_a«;Jaf1dole_~ 1_2 __ pesos a cada u-· 
: ! 

no), par~ que condujeran a CetRri desde la carcel de Potes! a su pueblo de 

Macha "con el unico espiritu de que lo estropeasen del dilatado camino con 

las prciones y ligadurAs que tiene apuntadas, con orden de que solamente por 
- I 

' 
las noches lo condujesen, de que resulto que una de elles lo votasse y arras 1 

-; 
i 

trasse l~ mula que lo conducia con gr~n riesgo de su vida, y que assi buelve 

a decir, no tiene ni ha cometido delito alguno para su prision". 

Por otrA parte, el confesante confirma que de nombrarselo cobrador 

har!a efectivo el entero de EOO pesos y-e denunciados, as! como tambi'n un 81!. 
I 

men to de 1000 pesos en la parcialidad de Anansaya, "y que la denuncie qua "-1 
executo es tan cierta que 110> probare asegurandola con SU cabesa". 

Tomemos, ~omo punto de partida p~ra interpreter el sentido de le 

argumentacion de Catari, el hecho.cuya veracidad aceptan por igual ambos in

terlocutoresr el confesante .. fue relteredi:imente"'errestado. Segt1n sea la afir-



.... :·4'i 
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i :1 
m~ci6n ~ la que eperece asociedo, se obtendran de este hecho conclusiones 

tambien diferentes. tn el caso de Catari, l~ premise es que Bern~! usurpa 

trib11tos. En contraste con el enunciado del Fiscal, esta AseverA~i6n tiene 

un correlate comprabable con la realidad. Se trete, ante todo, del conteni

do de un saber demostrado en el pasado (providencias favorables ~ la denunl 1 

cie, de los Oficiales Real es, el Virrey y la prop!~ Real Aud~enc~e), ~ J~~\l! . I I \ ! I ~ 
! ') 

mostrable en el futuro si estes ordenes se cumpliesen, es decir, si devinie-

sen en relaciones de poder (que Cat~ri estuviera n ca~go de la c~brenza de 
I 

los tributes en reemplezo de! cacique-mestizo). ·':I 
' 

~l 

Le conclusi6n.a le .que. arrive Cateri es .tarito el .. resultedo de lo.s 
' j : i 

dos enunciados anteriores, coma un hecho estrictam~nte verificable: Alos es 
i 

complice de Bernal. Recordemos las pruebas que present6 al respecto: entre-

ga de mules per parte de Bernal el corregidor, acciones conjuntas para cas-. 

tigerlo y atentar contra su vid8, y fundamentalmente, el no cumplimie~to de 

~los de la providencia que condenaben al cacique mestizo. 

El r~zonamfento complete de Catari puede formularse as!: 

Cetari demuestra la usu~peci6n hecha por Bernal, 

Cat~ri es encarcelado per ~los, 

Ales es complic~ de Bernal. 
. ·• 

El fiscal, como hemos vista, intent6 en su intervenci6n hacer con

fesar a Cateri ciertos delitos que-,1 ~;scub~~ cri~o resultado de procedimien 

toe eminentemente di,cursivos. La respuesta de ~~te, .nn puede ser m's parad~ 

jica: el delincuen~e es Albs. Como y~ hemes se~aledo, le ra!z de la diverge~ 

cia se halla en la premisa elegida, la que revela, a su vez, distintas moda

lidades enunciativas. Mientras el Fiscal construye su afirmacion sabre una 

rel0ci6n de ~od~r incusstionable per parte de-las indios ~el corregidor si£ 
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ve al Rey llOr el ·hecho de h~ber. sido ·.designR~~2J 'c~tatft razona a.''p'at°tir de 
•, :·~f . . . . ~ . •· '\ r· ·"~ ,, r1 

1 t , ' r I 1 > 1 !Ir ! 

un s~ber ~~pec!f{co, de unR verdad verificable: Bernal'tisurpa tributes y A-

los es su complice. 

La nuev~ respuesta de Manuel GArc!a, que tr~nscribimos en su tota~ 
:i 

lidad~ nos va a permitir profundizar sabre ~ste tema, que consideremos fun

damental para comprenderlas visiones contr~puestas del conflicto, y las l!

mites que ei orden social impcnia ~ una resoluci6n del mismo por media de! 

eperAto judicial colonial. 

"Recombenido, y hechosele cargo, coma con tento ebrndono de si mismo y aun 

de !A verdad y Religi6n del Juramento, se ~trebe a manifesta~ quanto ho ex-' 
I ,I I 

' puesto, complic~ndo ~ su Corregidor en una expecie de parcialidad, y propen
i 

cion a sobstener al CPcique don Bles BernRl, y perjudicar al confesante ~ 9~ 

mas sus companeros, quando aun en el CASO de que fuese cierta la denuncia ya 
I 

sitade, y que par ello resentido el sitAdo cacique paseria a inferirle los ' 

prejuicios que quiere aparentar, no her~ creible qu~~por este hecho el Co-
.... \••·t·~·1•~·-.·~ . 

rregidor procediese-i'ihbstenerlo quand~solo~la'~ecti-adminfstracion de Ju~ 
- --· -- . .. 

ticia le habra movido a la pricion del Confesante, jy a 
I • 

sgo y Gobierno a don Blas Bernal el cumplimiento de su 
I 

conteher en su -casic~ 

cargo, el exacto en-j 
I 

tero de tributos qua executaba, y la poca satisfRccion de la Persona del CoQ 

fesante y el ningun arraigo que confiesa de-sus vienes, y recombenido no po
! 

die tener el corregidor en estos asuntos otro interes que el servicio del .I 
Rey, y la cause publica, se' le hace cargo al confesante del arrojo con qua I 

. I I 

le increpa haciendole~como complice y sobstenedor de un casique aviertamente 

lo hace ocult~dor y usurpador de Reales tributes, cuio hecho si fuese cier-

to, no solo no lo miraria el corregidor con indiferencia sino qua todos los
1 

medics, hubier~ aclarAdo a veneficio de su Majestad, que lo coloco para la 

recta administr~cion de JusticiR de que se combense que el confesente per-

sistie~do en su punible negatiba, se emponia en no P.punt~r sus exessos ni 

. . ... ·-- i -· 

~ ~ W! ~·• I } l t '/ • • _ .. ~ ...... -
.... '"'\'' ~ . J' . 
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aclArarlos calumniando a el cesique don Blas Bernal y e~n al mismo Corregi-

dor, con que su~ exessbs y culpas se hacen muchos mes graves echandose, so~ 

bre si, nuebas Rtroses criminalidgdes, por lo qual se le epercive diga la 

verdad." 

Creemos, que la clave a partir de lR cual puede ser analizedo este 

texto, se halla en el primer parrafo del mismo. Este puede puede esquemati-

zarse de la siguiente mAnera: 
""·-·. ..., .. 

' ,, 

Cef.'eti""se"'i1 atr.~bfi". a -prciducir determinado~ enunciado·s, 

1
'·· (mediante ellos) 

Catari ee "abandona" (condena) a ~! mismo, 

"Y aun" 

Catari "abandona" (niega) l~ verdad. 

La causa por la cuPl reefirma su propia culpabilidad, es evidente-

mente el hecho mismo de h~ber realiz8do cjertas afirmaciones, de haber mani-

festado "quanta ha expuesto". El confesante, a juicio del Fiscal, pronunci6 

un enunciado imposible. Sin emb~rgo, ello no es lP consecuencia de contra~ ... 

riar una verdad comprobable emp!ricamente. Mientras el enunciado imposible 

y le euto-condena h~y una correlaci6n directa, la "verdad" 8parece como un 

hecho exterior que en este cryso agrega un argumento mas, enfatiz~ndo dicha 

culpAbilidad. Catari no es culpable por mentir, sino por hacer determin~das 

afirmeciones que "aun" -adem~s, tambi•n- son faleces. En loi p~rrafo~ inme

d:i.atamente posterior~s:·~-~---8~1-~i-a ·tual es el contenicla·· del enunciado imposi-

ble, y de g~nero es la vjrdAd tjtii fu~ uiol~d~~ 

En efecto, GarcfA establece que ~quel enunciado consiste en la a-

firmaci6n de que Alos es complice de Bernal y, por lo tanto, usurpAdor de 

tributes. Co~o se"Alamos, 'stA es precisamente le conclusi6n ~ lA que Catari 
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hab!a a rri b8do en su in tervenc ion anterior, come resul ta do de, une aerie de 

pruebAs, entre las cuales sobresal!a (porque supone procesos previos de de

mostrAci6n) lfls providencias f~vor:=ibies :'1 sus demandas ~e t_~dcis ias 'iristit.t..i.;;. · 

ciones coloniRles pertinentes, incluyendo el propio tribune! en el que esta

ba siendo juzgado. En l!'I perspective. del 'Fiscel,· ·s-in. embargo,. esi~ enunciado 
. .. . , . '. ,.. . . . 

no es en rigor, cierto ni falaz, debido 8 que»le' premisa·· de le que el parte 

(Ales sirve al Rey) no puede ser ~ometida al cuestionamiento de un indio, n6 

puede ser objeto de refut~ci6n ~lgunA: este "atrebimiento" implica un gr~n ; 

"~bandono de si mismo". Su unica realidRd posible, es la realidad del poder 

conferido por el Rey. Impugn~r l~ conduct~ de! corregidor -eunque •sta fue-

re probadamente contreria a los intereses del Rey- es negar lP pertinencia 
! 

de las detisiones del Snbor~no, y ello es un postulado imposible. 

Existe, en cembio, otrA Afirmeci6n que puede ser emitida sin que 

~~priori pese sobre el denunciente un3 grave auto-condena: Bernal usurpa 

tributos, Puede admitirse incluso, que sea este un saber comprobado. Pero, 
; 

en lA medida que tambien es un hecho comprobado, un date, el que Bernal con

tin~a en su cargo -y que ello depende de la autoridad de Ales-, aquella afi£ 

m~ci6n se contradice con la apunt~da premise, que constituye, a su vez, el 

punto de pArtida necesario p-rR cunlquier demenda leg!tima. Podemqs ~dvertir 
- .... ,_ f'" 

m~s claramente esta disyuntiva, si ordenamos lQs. distintos enunciados: 
"' I ~ . ~ ... 

Premisa incuestionable: Alos sirve al Rey. 

Hipotesis posible: Bernal usurpa tributes. 

Dato: Bern~l es confirmado per Ales. 

Las opcidnes que objetivamente se presenten parR resolver esta con 

tradicci6n son dos: o bien Alos !!.£ sirve al Rey (enunciado imposible, en la 

perspectiva del fiscal, po~que cuestionp el poder del Rey), o bien Bernal no 
. -

usurpa tributes, pese a las pruebas que de hecho lo confirman. En rigor, el 



discirso del riscal tiene la particulAridad de plantea~ el problem~ en es-

tos t~rminos, y acto seguido, no admitir opciones. Aun cuando se dembstra~e 

emp!ric~mente que Bernal usurp~ tributes ("~un en el case de que fuese cier-

ta lo denunci::i YP citada"), no podr!a ser de todas formes "verdad", porque 

no "herri creible" que'el corregidor sei:1 "p::::rcial" y no "huvi.era aclarado a 

ve.neficio de su Majestad que lo coloco p2ra la recta administr~cion de Jus

ticia" dichl'! usurpRci6n. Como hemos senalado, r;1nalizando el relato de Cata-

ri, la penetreci6n de un ~mbito donde el poder se ejerce ignorando la verdad 

(tjlos confir~a a Bernal en su cargo), sabre una justicia cerente de poder 

(Bernal usurpa tributes; Alas no cumple las providen~ias), elcenza ahora .su 

m~xima expresividad: el s~ber anteriormente proclamado por la Real Audien-
. -

cia, ya no es prueba de la culpebilidad-de Bernel 1 'Y de la complici'dad del 
• • .,i: ..... ·~·· ... , i!.. i' • .. 

torregidor, sino de la inbcencia del cacique rnestfzo y"de la criminalidad 

del denunciante. En efecto, " ••• solo la rectA administracion de JusticiA lo . 
habra movido (a~Alos) a lA pricion del Confesante, y a contener en su casi•. 

CASQO y Gobierno A don Blas Bernal el cumplimiento de SU c~rgo, el exacto 

.. enterQ de tribljt_i?S :_que e·XeCUtAba. It 

De esta forma, el enunciado Bern~! usurpa tributes deja tambien de 

pertenecer al campo de las afirmaciones demostrables, trensform~ndose enton-
' 

ces, en una imposicion discursiva: 

Alas sirve al Rey, 

Alas confirma en su cargo a Bernal, 

Bernal no usurpe tributos. 

En su ant~rior intervenci6n, el Fiscal hab!a conclu!do que Catari 
.. ~·-·-/''"'"' ·~. ~·;1·~ ·f~·· 

debid cometer ciert6i~~elitos ~~e ju~tificAsen su arresto por·pArte del co-
•• ' ' . . • '!'; .... 

rregidor. Estos delitos Ae Agr~v~n,-en consecusnci~, ant~ 1~ dobls calumniA 



perpetr~da: 01 cacique mestizo, y aun al propio Alas. Esto no hace sino agr~ 

gar a !As supuestas transgresiones previas "nuebas atroses criminalid?.ides" • 

... 
v. 11 ••• consideri:rndo que unA vez manif·estada:1le ·de.nuncia,·-le here 

preciso salir con aire de ella." 
. '''l ., ..... 

En su nueva r~plica, el confesante no Agreg~ ya otro elementos el~ 

mentos a su argumentaci6n, limit~ndose a r~tificar lo dicho anteriormente, Y 

a enumerar aglgunas de les rezones que muestran, directa o indirectamente, 

la veracidad de sus denuncias. 

Si la acusaci6n fuese cierta, ~l no responder!a con "su cabesa" a la pro-

mesa de aumentar los tributes que enteraba Bernal en las Reales Cajas•· 

Si no tuviera total constancia de la usurpaci6n y de los petj~itios qua o-

casionaba el cacique mestizo a los indios, " ••• c~mo here de presumir havia 

de hav~r dRdo tantos peso~ a ~st? ciudRd, a la villa de Potossi, y eun a 

la ciudad de Buenos Ayres, lleno de tant~s f~tigas, ancias y travajos, su

friendo que en el camino cassi le quitasen la vida unos Ledrones, de suer~ 

te que su Exelencia le hiso curar en el Hospital, de los males tratamien-· 

tos que le infirieron ••• 11 ,P 

- ' ... ' .. ~ .. ~ .. , 

Bernal no se presen;t6 .. ante la Real lludiencia• pa~a. ''in1demni.sarse de ell a" 

(ante lRs providencias emitidas en su contra), por centar con la complici-

dad del corregidor, debido a "lo continuamente que lo sobarn!'.l•" 

- ~l Rrgumento esgrimido por el risc~l, intentendo justificar la conducte de 

Ales, con respecto a la "poca.s~tisfacci6n" de le persona del denunciante, 

y al "ningun arrRigo" de sus bienes, que lo habiliten pare asumir coma co-

bredor de"tributos, Cat~r.i rasponde que ~ pesar de ser un indio pobre · 

"hai muches Indios de conocido arraigo y abono, que desde luego responde•: 

rian per la seguridad del confesante, con que quedara cubierto en todo ca-

sso l~ Real Hacienda." Aunque aqu! no lo explicite, como hemos vista, 
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Catari Ya hab!a present0do al corregidor las fianzas correspondientes, y 

~ste indebidAmehte las rech~z6. 

bl mRrgAn d~l v"lor probetorio de algunos de estos argumentos, re-

sult~ evidente, luego de l~s dos primeras intervenciones de! Fiscel, que e-

llos no pueden alterer la posici6n-sostenida par ~ste. Ambos discursos, al· 

responder a modalidades enunciatives diferentes~ ~o pueden refuterse mutuB-

mente. Incluso, las propias providencies emitidas enteriormente par el Real 

Audiencia y el Virrey carecen ahora de dicho valor, pese a ser los 'mbitos 

productores de verdAd socialmente habilit~dos. En consecuencia, las tres ~1-

timas intervencione~ del Fiscal se centrar~n en untema m~s puntual, aunque 

no par ello menos relev~nte. En efe~to, intentar~-hacerle decir a ~atari las
1 

I "' ,_, t • , ~- r '-'t ' 1 . 

"expenses e influjos" que a su juicio debi6 haber tenid~··e1 ~enunciante pa-

ra eludir lA gesti6n del corregidor en su primera demanda ante los Oficiales; 

Reales, y para realizAr tan costosos y cornplejos tr~rnites judiciales (per

ticularmente su viaje a Buenos Aires), siendo un indio pobre. 

s. Stern ha se~alAdo, en este sentido, que una de las rezones que 

explican la continua apelaci6n de los indios a la justicia espanole, se ha- , 

lla en las propias teneiones existentes entre las distintas facciones de la 

elite colonial. En funci6n de estes tensiones, ciertos grupos solian estimu

lar, y eventualmente subvencioner, l~s denuncias de los.ind!genas ante los 

tribunales, para perjudicer e sus competidores y obtener es! un posici6n pr!i 
- . ' 

vilegiadB en .determinados espacios de poder (14). En el caso que nos ocupa, 

los limitados objetivos de este tr~bajo -y el mismo estado actual de las in-' 

vestig~cruones sabre el movimiento- no nos permitiran abordar este importante 

problema con la docu_ment1C1ci6n ade~~~~ei.'., ~~ qu~.}a :'~.ega~~va: .~e ,i\Cait~{~r-:\~. acep

tar. haber :tenido '"iii<Perisi.s e- infl~~~~~~', de pa rte de, elgJ1~os 7•1an'o1:r~ i: est~ 
probablemente determin8da par el ~mbito institucional en la qua s~ ~enere. 

' . . ~ ; f: ' J 1 i ' 

I. ' 

De todas maner~s, sus respueetas agregan elgunos eleme~tos de'interes, que 



nos permitir~n completer su visi6n del conflicto. 

Con respecto a que causas lo movieron e evitar lR intervenci6n del 

corregidor, y presenter su denuncia directamente en Potes!; Cateri articula 

su;respuesta en los dos niveles discursivos apuntados al comienzo de su con
i: 

fesi6n, judicial y extrajudicial, Aunque Ampliando el segundo de ellos. Par· 

un lade, vuelve a repetir que, pese a ser un indio ''ignorahte", "el amor a 

su Rey y ser su fiel vasallo" lo motlvRron a pr,esentnr dicha d.enuncia. lnme-
,. ~{ l • 

diatamente especifica cuales son )as otras causas de la demanda: "el agravfu 

que a ~l y a otros indios infer{a el casique Bernal un quitarle sus chacras 

y tierras hacienda que los frutos de ellas, ya sasonados, se llevasen a su 

casa ••• " Agrega unos p~rrafos adelante, en qua c6nsistieron concretamente 

los "agravios" cometidos contra su propia persona. "dijo que aunque aora no 

tiene tierras, las tuvo en el lugar de Pacr~ni las quales les quito el casi

que Bernal y se las die a una mujer soltera despues de haverlas ~ravajado y 

cultiv~do y puestolas un serco de piedras e todas ellAs, con sus correlones 

y avios." Con referencia, por 6ltimo, a por qu~ se present6 ante los Oficia-

les Reale~, se"al0 que los abusos sufridos se realizaban "~in que el corre-

gidor tomAse providencia a sus continues qu~jas·clamores y recurses por in-

fluxes del CRsique Bernal, su th~niente Luis Nu~e$ y el esctivano Matheo ·· 

Trelles." 

" 
En esta frase final, vemos coma la fm'agen·· de Ursainqui -c_orregidor 
' • J ,,.., ~ ~ ) , ...... :-:· .':, - ~ (. • ~· ~: ,- .. • • " • 

. --
de Chayanta antes y durante le primera denuncia de Catart~ se ha ido modifi-

cando. Mientras al comienzo de la decleraci6n, Ursainqui se limitaba a estar 

"de espaldas'' a las ecciones de Bernal, ahora aparece estiechamente vincula-

do al mismo, junta con dos de sus AUXiliares m~s inmediatas. Los denuncian-

tes, en consecuencia, no eludieron en.principio-la intervenci6n del corregi~ 

dor (lo que se desprend!a de 1~ primera intervenci6n de Catari, y que did 
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pie al fiscal para sugerir.l~ exist~n6ia de una donfebuiaci6n contra'aquel), 

sino que ante e1 fr~caso de ~us r~itet~dos recla~o~, d~bieton intent~t ~oher 

fin a .las abusos de Bernal, mediante su presentaci6n ante lee tribunales su-

periores. 

De esta forma, podemos completer 1~ argumentecion sostenida por 

Catari, pArR explicar el comienzo de sus gestiones judiciales: 

Nivel 
Extrajudicial: 

ravel Judicial: 

[

El 
en 

El 

c~cique mestizo produce da~os a los indios, y a Catari 
particular. 

corregidor desprecia las demandas de los indios. 

"adem~s" 

El cacique mestizo produce deAos al Rey. 

(debido. a ellp) 

Catari denuncia los daRos al Rey an~e los Oficiales Reales. 

., 
I: 

! 
' ' 

' 
Agrega, por ~ltimo, que nadie lo influy6 en su decisi6n de-ir a P£ · l 

tos!, y que ello se debi6n, coma vimos, e la necesided de obtener le justi-

cia que se le negeba en su pueblo. S6lo realiz6 la citeda consulta con su 

cura Morales, pero en una etapa posterior del conflicto. 

El Fiscal, en su pregunte final, le indica que no pudo pasar a .~u~ 

nos Aires sin recibir "influjos y expenses", por lo extenso y riesgoso que 

resultaba el camino. Per otr~ parte, insiste que en ~ugar de recorrer tan 

grandee distancias, podr£a haberse presentado en Pot9si o Charcas "Y conse-
• ' ·: - f 

guir en ello su justicia, coma anteriormente lo havia hecho y experimenta4n, 

do." 
; 

I 
I ... 1 
I 

El confesante repite una vez m~s, que el "unico motive" que lo mo-

vi6 a pesar a Buenos Aires, fue la grave Amenaza del c~rregido~ pare quienes 



; 
---~·:·-·-···-;-- _,, __ , 

se presentasen nuev~mente ante los tribunales regionales, Y su afirmaci6n de· 

que "no haViA mas Jues. qu e el II. Per 10 ti:tnto' se puso en CP.1mino inme di A tam eu 
. ~ 

te hAcia 1'1 capital del VirreinF.1to, "Y que no fue a expensas de nadie sino 

con los maiores travajos, agreg~ndose a los troperos y carretones que encon-

trAbA en el cF.1mino." 
' 

· 1'11' ... I 
. : ·1 

Concluye as! el l~rgo interrogntorio, de seis horas de duraci6n, 

afirmando que: "una vez manifestada la denuncia, le hera precise salir con 
! 

aire de ella." 

'· Siguiendo pa'so a peso la reconstrucci6n imagi~araria del conflicto 

puesta de manifiesta par Cateri en su confesi6n, hemes vis~o como desde su 

llegada de Buenos Aires, el aparato jur!dico espaMol fue progresivamente a~ 

liandose con el corregidor, y de acuerdo ~ las Rsociaciones semanticas ex-

presadas en el discurso, oponiendose a las intereses del Rey y de los In

dios. En este sentido, las acciones desarrolladas par las tribunales supe

riores se despliegan cronol6gicAmente de la siguiente maneres 

Ordenen el reemplazo del CACique mestizo. 

Ordenan a Alos el cumplimiento de las providencias. 

Cumplen 6rdenes de Alos para que Cetari sea errestado~ 

Ordenan el arresta de Catari •. 

La reversi6n en lA eonducta de las instituciones coloniales alcan-

za, entonces, su plena identificaci6n con la del p~opio corregidor, en el 
' 

presente des.de el cua1·:'··c'atari pl~ntea "su 'Verd~d· y su-Ju.stici:·a11 • Es en este 

memento, cuando la Real' Audiencia reconoce l!'Ht dos denuncias comprob8das por 

el confesante ante e~te mismo tribunal {Bern~l usurpa tributes; Ales no cum

ple bis providencias), coma pruebas de su "~.troz crimin8lidad".• 

·i 
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,, 
Indicamos, R~r ot~a pa:rte, que.la.di~t~~~ia que sepera el enuncia-

t 

do esencial de Catari~ Al~s no cumple las pro~id~~cias,~i~'que implies ser 

enemigo del Rey-, del de la. Real Audienci~, Catari es un criminai, es en re~ 

lidad, la de dos modalid~des enunciAtivas contradictories. Mientr~s el conf~ 

sante parte de un saber comprobado a trav's de pruebas emp!ritas; el Fiscal 

produce deductivl.'.!m_ente una ~fi:rmacicS~ ~puesta,_ a partir _de u11 crite~io de 

verdad que remite a rel~ciones de poder incuestion~bles. De modo que si Cat~ 

ri consigue demostrar, incl~so ante el Virrey, las denuncias contra el corre .. -
gidor por transgresiones a la ley, el Fiscal sostendre que dicha ley no exi~ 

te fuera de las decisiones que en cede caso ~dopten las funcionarios reales. 

Notemos que los tribun0les superiores se enfrentaron, en principle, al cd-

rregider y al cacique mestizo como los jueces se eponen a le vieleci6n de 

las nermas legales. Sin embargo, al revertir su conducta, la estructura ins-
' ! 

titucion~l se fue identificando con las relaciones de poder concretes, opo-; 

ni~ndose a quienes denunci3n dichas transgresienes, come los grupo~ dominan~ 
. I 

' 
tes de un orden soc~a~ se eofrentan,a aquelio~'"ac·tores que impugnan su hege 97 

men!a: tildando sus a~ciones y sus enunciadosrde ricrimi~;les" 
. I 

La estrategi~ judicial, coma media de reproducci6n del pacto entre 
I 

el Rey y los indios, llega as! A su final; y aquel "aire" que Catari espera~ 

ba encontrar con la intervenci6n directa del Virrey se reve16, en definiti-i 
I 

va, cemo un fracaso. 

. '" ( 

i 
I 
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1. Se consulto para esta parte del trab~jo1 B. Lewin (1943), L. E. fisher 

(1966) y J. Hid~lgo (1983). 
l I 

I, :1 
2. En Odriozola, Menuel de, Documentos hist6ricos del Perd en las epocas d~ · 

colonieje despu~s de la conguista y de lA independencia y de la indepen-· 
cia hasta el presents, "Confesi6n y sentencia de D'maso Cat~ri", Lima, 

{'1863-1867), pag. 306. 

3. Stern, Steve, Los pueblos ind!genas del Perd y el desaf!o de la conguis~ 
ta espanola, Madrid, Alianz~, 1986. 

4. Ver6n, · Eliseo,-si51al, Silvie, Per6n o muert
1e. Los fundamentos discursivos 

del fen6meno peronlstA, Buenos Aires, Legas~, 19S6.-~Introducci6n 11 , pags. 

15 y 16. 

5. Foucault, Michel, La ~rgueolog!a del s~ber, .M~xico, Siglo XXI, 1985. E 

Esp. "L~ formaci6n de i~s modalidAdes enunciativas", pags. 82 a 91. 

6. Archive Geberal de le Naci6n (A.G •. N.), S8la IX, Interior, Leg. 10, Exp.· 

1. L. fisher, ob. cit., confirma esta informaci6n, pag._ 62. 

7. A.G.N., Sala IX, Interior, Leg. 11, Exp. B. 
' . 

e. Hidalgo Lehuede, Jorge, Algunas notas sabre la evoluci6n ideol6gica del 
movimiento de Chayanta, 1777-1781, trebajo in~dito presentado en la con-

. . 

ferencia "bolivia in the Eighteenth And Nineteenth Centuriestt, I~stitute 

of Latin American Studies, Lohdres, 1980. 

9~ A.G.N., Sala IX, Interior, Leg.1t,-Exp. e. 
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