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INTR0DUCCIO~

De tejas ahajo, quienquiera que en el siglo xvz llego a gran-

jearse alguna notoriedad por su gesto censorio sobre la situaci611

de los indios, en nuestros dias se le enrola en el nutrido cortejo

de las huestes adictas a la ortodoxia doctrinal lascasiana . En el
siglo xvii.i esa toma de posicion se huhiera estimado muy en corl-
sonancia con el humanitarismo filantropico entonces en boga ; en

la centuria pasada la misma actitud se hubiese considerado como
algo instintivo de un espiritu sensible, que no puede reprimir su
indignacion ante la barbarie de los conquistadores, v, en fin, hasta
pace algunos . anos, quien denunciaba con encendido acento tat
estado de cosas, era de intnediato adscrito al movimiento indige-
nista.

La grave misibn de la Ifistoriografia es restaurar los auten-
ticos rasgos de la verdad, siempre mas estimulante que el juicio
aventurado . Podemos alegrarnos de clue en este campo la, aguas
vayan regresando a su cauce natural. Gracias a los desvetos de
los investigadores del pensamiento indiano en la epoca de la co-
lonizacion, los problemas que plantea el mohimiento criticista de
la misma han dejado de ser tun socorrido topico, para convertirse
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en tin abundante v sugestivo nlanantial de cuestiones de filosofia
juridico-politica. 1?1 estudio -no la lectura como simple fuente
historica- desahasionado y lticido de los escritos producidos pace
cuatro siglos, hroyectado sobre el plano de la biografia de sus
autores conocida hasta sus mas intitnos detalles, revelada sit cir-
cunstancia personal intrinseca y aun sit estado aniinico en cada
oportunidad, permite desenmascarar motivaciones de indole sub-
jetiva inadvertidas pasta e1 presente a la liora de aquilatar la
virtilencia y el dogniatisino de esa literatura catoniana.

Un coriocimiento inas exacta de la personalidad de los que en-
focaron sit lente de aunlento sabre el drama etnergente del choque
de dos civilizaciones, asi conzo un anAlisis en hrofundidad de las
corrientes ideologicas que desde nasty temprano se infiltraron en
el -Nuevo Mundo, pan puesto en evidencia que ya no puede seguir
manteniendose vigente aduel esduema 1>rimario de sindicar coma
lascasiano ctianto testimonio guarde alguna relacion con la linea
de protesta trazada par el doininico sevillano. En ltzgar de aquella
yustaposicibn tan elemental v estereotipada, se va esl>ozando
tuna perspective de nuevo cufio, dentro de la coal el pensarniento
de quienes alzaron una voz de inconforinidad con una situacion
que no respondia a sus ideales eticos o a sus principios juridicos,
adquiere utia riqueza d° uiatices y facetas hasta ahora insospechada
en orden a influenciati y tendencies .

Tan pronto se encuentra tlno frente al hosque de la literatura
criticista -ilnica en sit genera dentro de ]as histories de la colo-
nizacioiz---, hrotan una tras otra las hipotesis qu(; ofrezcan cierto
margen de explicacion para ese enjamhre de documentos, intichos
de ellos redactados con acritud inconcebihle . Quienes se erguian
en nombre de principios morales, afrentados en sit conciencia reli-
giosa y en sit dignidad humana, pare volver 1>or el lionor de Lspa-
na, r obraban siempre al conjuro de impulsos altruistas ? z Tsta li-
terattira demoledora se engendr<i coino una exl>resibn del senti-
miento de reshonsabilidad colectiva, que alcanzaba 1>or igual a.
culpables e inocentes?

En aquel encuentro de dos nientalidades, que pronto habran de
entrar en simbiosis dentro del inisino territorio ainericano, ocurrio
un fen61neno verdaderamelite singular, es a saber : la cause de los
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dotniuados va a s2r sustentada- por quienes integrait el elernento
triunfador, inclusive llaciendo caso on3iso de la apatia y la desgana
de la poblacion arrollada y hundida en la ohscuridad, entre la coal
aquellas tormentosas carnpanas no hallan eco1\o es frecuente que
la Historia ofrezca ejernplos en qtte el vencedor sienta compasion
por el vencido, cuanto menos afm que to haga ceritro de sit apo-
logia,, v todo ello sin merecer tun gesto de correspondencia por parte
,de la colectiv-idad tan ardorosamente patrocinada.

(due enigma envuelve ese afar de tantos autores de entonces
de erigirse en jueces de conflictos a que no habian sido convocados,
por el simple prurito de perseguir, jtizgar y condenar? Si se vocea
y recalca clue huho tin furibundo fanatismo expoliador e inqui-
sitorial en tin l,ando, en lntena ley hay que admitir que identicos
signos negativos dehen de acusarse tambien dentro (let movi-
miento criticista, haciendolo en igual niedida intolerante, extre-
moso v cerril .

llentro de esa compleja y enigmatica idiosincrasia espafiola,
ptnesta inteinpestivamente en contacto con tin ambiente extrano
y al coinpas de eventos que lindahan con to fantastico, zno pudie-
ron desatarse con gesto lihre y anarquico tendencias disgrega-
doras y de radicalismo ideologico reprimidas en la Metropoli ? En
esa autentica voragine de pasiones, que configura to que Hanke
ha denomiuado la lttcha por la justicia en la conquista espafio-
la de America, desplegada por cierto en tin insospechado clima
de lihertad de p°nsamierito y de expresion, z se promovio entre
los miembros de esa sociedad una vision mas lucida y angustiosa.
de su propia situacion ante el nuevo estado de cocas?

Este balance, en el clue pasta ahora ha predominado el celo
por anotar solo el saldo desfavorable, -no sera tin exponente mas
,(let antagonismo abierto entre Iglesia y Estaclo por el eelo indis-
creto de algunos religiosos, que lanzan dardos envenenados
contra este ultimo por sit negligencia en acomodarse a sus pro-
yectos cie una sociedad terrenal perfecta en 1o moral y en 1o po-
litico 't . r 1\o es verosirnil qtie entonces (como en nuestros dias)

1. Sobre este aspecto, verdaderamente fascinante atmque poco investi-
gado, son muy ilustrativos los estudios de MARAS-ALL, PIIFLAN y EcuILLZ.
Del primero, "La utopia politico-religiosa de los franciscanos en Nueva Es--
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hubiese dentro de esos tonsurados elementos de cotivicciones "pro-
gresistas", impacientes de alcanzar metas que frisaban en to qui-
merico ?

Instalandonos en terreno distinto y con otros protagonistas,
~estamos ante unos jacobinos en desacuerdo con los objetivos
de la accion espanola en el Ntievo AIundo? ~Resttlta extetnpo-
ra.neo imaginar una corriente de oposicion, que en determinado
instante fustiga a los gobernantes con censuras political encti-
biertas bajo la apariencia de proyectos de reforma, tan empiri-
cos corno insidiosos? ~ Se ha de ewer, a pie juntillas, en las tru-
culentas hiperboles de pedantes (lite vaticinan la "destruycion"
de la poblacion autoctona? J's forzoso toinar en serio las exa-
geraciones de ap6stoles de una justicia social cimentada en el
desconocirniento mas craso de la realidad, en ]as utopias rena-
centistas de una sociedad perfecta o forjada por inocentes que
cabalgaban sobre tin aparato conceptual extraido de la Antiguedad
greco-romana ?

Antano como hogano, es posihle clue resentidos y rebeldes.

sociales desahogaran sit envidia anatematizando la estrttctura po-

litica y descargaran sit 13ilis sobre quieties el azar y la buena es-

trella habian favorecido con encomiendas, minas a otros beneficios

economicos . ~ Por qtue, entonces, excluir la posibilidad de que los

chasqueados o los incapaces exhalaran stt despecho en ttna accion
oblictta de critica a las autoridades, atnparando el alijo bajo la
bandera de una patetica campana contra esas autoridades por no
hacer cumplir la legisiacion tutelar promulgada en favor de los
indios ?

Dentro del elenco de aristarcos, r no se deslizarian farisaicos
zoilos que, coino en el raso concreto de nuestro Licenciado Fran-
cisco Falcon, en to intimo de sit conciencia profesaban convicciones
senoriales y con criterio acomodaticio tienen buen cuidado de
tender tin tul>ido velo sohre citauto pudiera morti£icar a stns aunis-

par`rcr", en 7?studios Arrrericrznos (ticvilla, 1949), 1, mini . 2 pigs . 199-227 ; del
segundo, The tuillcnui(rf kingdom of the Franciscans in the New IJ'nrld (,Ber-
keley, 1956), y del ultimo . "Father Gmusalo Tonorio, O. F. 117., )' sus teor£as
flro7-idencialistas 'y rscatoldgiccrs sobrc his Indias" . en 7hr Americas (Was-
hington, 1460), XVI, nium . 4, pags . 329-356.
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tades privadas o a su clicntela profesional : En la semblanza que
del mencionado Falcon publico en otro lugar 2, se revela de un
modo fehaciente ccmo dispenso sus servicios conno abogado de
la oiigarquia tninera de Htiancavelica o de la Compania de los
Gentileslioinbres Lanzas ; practico pingues negocios en el mismo.
giro de importacion d° articulos suntuarios de la Metrcipoli que
execra en stt Keprescntacicin calificandolo de comercio perjudicial
para los nativos peruanos ; file compadre v albacea de encopetados
vecinos, entre ellos ricos encomenderos, aparte de ser concunado
de uno de los mas reprobables ejemplares de esos senores feudales,
y su simpatia por los curacas (cuyas extorsiones -alla) revela ttno
de esos factores subjetivos que hay que goner en juego a la horn
de evaluar la literatura de protesta que nos ocupa.

A1 analizar cada autor aislad<.un-nte, ~ no es verosimil admitir,
clue entre esa marana de escritos desafiantes se deslizaran reaccio-
nes ternperatnentales o enemistades personales r Ercilla Well po--
dria ser un ejenjl)lo de esa suposicion, cuando coutrapone la "so-
berbia v vanagloria" de los conquistadores (Canto I, Octava
i,xvii) y la arbitrariedad de los espanoles (lease entre lineas_
la del Gobernador don Garcia Hurtado de Mendoza) a la ima-
gen del araucano, "been salvaje", lleno de virtudes, cuyo coraje
mueve a admiracibn y a quienes ensalza que " . . . con puro valor
y porfiada determinacion hayan redimido y stistentado su liber-
tad" (Proloyo) . ; Cuanto de afan de figuracion, de menudas pasio-
nes, de atrabiliario o cle espiritu de contradiccion no se habra
estampado sobre el papel a la sazon, sin que hoy nos sea facil
discernir los casos esporadicos del use general!

La noveleria, o su antitesis la rutina, no debieron de gravitar
entonces sobre el Aninno popular en menor escala que en nuestros

dias . Tatnbien en el siglo xvi hobo de existir tin conjunto de
lugares commies, de latiguillos y una "mala prensa" en torno de

determinados t6picos, tales como el problema de los justos titulos,

el incumplimiento de la legislaci6n dictada en beneficio de los abo-

Z. "E1 1iceiiciado Francisco Falcon (T521-158;7) . Vida, cscritos y actua-
ci6ra eie c1 PerTt de im procztrador de los dndios", en Afauario de Esiadios
America»os (Sevilla, 1970) XXVII, I:ags . 131-193.
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rigenes, el usufructo de las enconliendas, la licitud de las inedidas
.coactivas para reclutar mano de obra, y- otros, configurandose una
verdadera atn16sfera de la que era muy dificil sustraerse . El eco de
.aquellas encendidas poleinicas aflora en testirnonios literarios que
por sit alejaniiento en el tietnpo o en el espacio cabria suponer
inniunes a tales ternas .

Dos ejemplos -entre innumerables- respaldan esta observa-
ci6n de cdmo trascendieron esos debates doctrinarios a circulos
extranos . En el Pert"i, Diego llavalos y Figueroa, en su s1Zisceld-
nea Austral (Lima, 1602) Cree pertinente salir al Paso de "cierto
autor moderno" (,Las Casas ) clue ponderaba las aptitudes civi-
cas de los indios, "opini6n dilnilgada con notorio engafio. . ." 3.
En Esp<ana, el egregio Lope de Vega tanipoco se puede librar
-del lastre ideol6gico . 1'n la jornada l'rinmera de la cornedia El
_Naaevo lllundo dcscubierto por Col6n (anterior a 1604), corno una
reminiscencia de vetustas controversial, se alude a la idolatria,
la poscsi6n tiranica y la concesidu pontificia conio tittilos en que
l-spana puede cimentar su acci6n en las tierras recien descubier-
,tas y s- afea que los conquistadores

So color de religi6n
Van a buscar plata y oro
Del encubierto to-soro .

14"n machos de tales =escritos hay; . si, tin reflejo de la fascina-
ci6n ejercida por Las Casas, ya que segun el ti'irrey Toledo los
alegatos del batallador dotninico sevillano " . . .eran el coraz6n
de los mAs frayles deste Reyno y con que mils dano han hecho
en 6l . . . ", por lo que habia procedido con celo a recoger esa lite-
ratura 4 . La influencia en algunas ocasiones se acusa de xnodo

3 . Ob. cit., pag. 3 . La opini6u de Dnvm,os y FIGUFROA acerca de los
indios aparece ratificada en el Colloquio XXXIIIT, pal; .,' . 149v-157v.

4. V. Carta real de 30.XTT.1571. Capitulo 6. Archivo General de Indias .
Lima, 569, TAI) . 13, fol. 341. Despachos de Toledo, de 24.1X.1572 y 20.TTT .1574,
,en Lrn-ILLTER, Crobrnaatttcs del Peru, TV, Pigs . 442 y 462. y V, pags . 4l)5-406.

Todavia a fines del siglo xvII las doctrines lascasianas continuaban
causando I:reocupaci6n a las autoridades . V. la Cedula de 18.X1.1682.
en MZTxo Oxr;t6N, Cedidario americano dcl siglo XVIII (Seville . 1956), 1,
A)ag. 177.
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"clirecto, al nombrarse expresamente al Obispo de Chiapas en el
;Gobierno del Pertt de Matienzo 5 o en el "Compendio historial
del estado de los indios del Perii" del 1' . Lope de Atienza 6. Nada
de extrafio tiene tal inipacto, si se recuerda clue Las Casas dis-
puso de solicitos curresponsales, entre los clue se contahan 1'rela-
dos tan distinguidos como el Arzobispo de Lima, Loaysa, v stts stt-
fraganeos de La Plata San -Martin y Santo Toimls Navarrete.
aparte de religiosos de diversas Ordenes, y puesto clue no en balde
era apoderado de los indios (let 1'eri1 7.

Sobre otros autores, el tnagisterio de Las Casas hahra silo de

segunda mano, o inclusive se trata de coincidencias puranierite

ocasionales, provenientes de la fortnacibn en los centros educativo~
de la Orden doininica o el paso por has aulas salrnantinas, nu-
cleo de las ideas reformadoras . Ahora 1)ien . A poco clue se profundice

en el analisis de la masa documental de quejas, reclainaciones,

petitorios y cartas de la tugs variada indole, comienza a vislum-
brarsc la gravitacion de los grandes teblogos-juristas del siglo :VT,
y pasta se decantan unas gotas de esos tnttndos imaginarios que
brotaron al conjttro de los mitos renacentistas . E;1 1>loque, hasta
ahora de tin lascasismo enterizo, deja adivinar vetas y reflejos

sumammte sugestivos .

De esta suerte el estudio de la actitud de un letrado peruano

como el Licenciado Francisco Falc6it (1521-1587) ofrece asidero

para- una comprobacion clue se despliega sobre dos vertientes .
De una parte, permite verificar los alcances de is virtualidad de

1os principios sentados por los juristas y teologos peninsulares,

en las inentes de sus mudestos seguidores en Indias, cline no esta-

ban tan ayunos de tales doctrinas comp s° supone, pues euando

Falcon compuso su Representac16n, en la coal no dejan de adver-

tirse trazos del pensamiento de Vitoria, hacia escasamente dos

5. Ob . cit . (Lima-Paris, 1967), 1, xxxix, pag. 129.
6. Cfr. JTTON Y CAAMARo, La rcligi(5rv del Zmperio de 1as Incas (Quito,

1931), Apendices, Yolumen 1, pag. 5.

7. HANKE-GIbffNEz FERNANI)87,, I3ai'tololnt' de las Casas. Rihliografia

eritica (Santiago, 1954), pags. 198-199 ; y Csr1i>NEZ FI":r.?\ANnEZ, "Las Casas
y el Perai", en I)ocuinenta (Lima, 1949), 11, pags . 343-377, v. en especial

1)ags. 371-377.
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anos que la primera edicion espanola de las Relecciones habia
visto la luz publica en Salamanca. Por otro lado, esta expansiorl-
del debate sobre los problemas eticos v juridicos planteados por
la colonizacion americana, que trasciende fuera de las aulas uni-

versitarias y de las palestras de gabinete metropolitanas hasta pe-

netrar en lob mas lejanos rincones del Nuevo llundo, pone de

relieve la receptividad del arnbiente indiano a la inyeccion de
corrientes que se suponia confinadas a un nivel de simple abstrac-
cion especulativa .

r1 to largo de las paginas que siguen, se ha pretendido rastrear,
esas fuentes inspiradoras en los escritos de un personaje tan dis-
cutido como el Licenciado Falcon, que no es por cierto una figu-

ra aislada o solitaria, sino un autor de fuste en esa cohorte que

tanto dio que pacer a los politicos y estadistas que trataron de
canalizar dentro de pautas juridical y legales el desborde de-
vitalismo renacentista clue significo la gran empresa colonizadora
de America s.

1 . LOS PRECURSORES

Con el objeto de adquirir la necesaria perspectiva que permita
comprender el valor y trascendencia de los escritos de Falc6n,,

asi corno el higar que ocupan dentro del cuadro de conjunto de
la literatura censoria en el Peru del siglo xvi, no es inoportuno .
volver la vista atras sobre aquellas piezas relevantes en este ge-

nero que le precedieron en el tiempo . Sin hiperbole, puede afir-

marse que se nos ofrece un nutrido elenco de autores, en su rna-

yoria tonsurados, que se van trasmitiendo la antorcha de la pro-

testa hasta que nuestro Licenciado irrumpe en escena .

8. Para im panorama a mayor escala de este terra, cfr. CxAC(')N y CnL-

vo . "Camas censorial de la Conquista", en Rc-,,ista Cubana (La Habana, 1937),

X, riiuu . 28-30, pigs . 10E-130 ; HANNE, Cuerpo de docramcraos del siglo XVZ

snbr0 los dcrechos do 1ishaiia en lc7s Indias y las Filipirars (Wxico, 1943) y

La lucha Port to usticia ell la coiquisto de :4mcrica (Buenos Aires, 1949),

y I)r, LA COSTA, -Church and State iii Philippines duruiscl the admiaistratioir

of Bishop Salawar (158r--r594)", en The Hispattic American Historical Re-

vica, (Durham, 1950), ~XX, pags . 314-335.
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Inicia la serie de requisitorias el Ohispo Fray Vicente de Val-
verde, redactor del acta de la fundacion espanola del Cuzco 9, cuya
elevada entonacion teologica denuncia a las claras que quien la
compusc procedia del Colegio de San Gregorio de Valladolid, cen-
tro de formacion de su Orden, en el que entre otros desenipenaroll
la docencia catedraticos del fuste de Vitoria. En carta del 20 de
marzo de 1539 alza su voz austera para denunciar la urgencia de

. . . defender a esta gente de la hoca de tantos lobos. . . ", pees de
otra suerte "se despoblaria la tierra". Ya estan a la vista los to-
picos : no falta "la codicia de los espanoles" y se protesta de los
-servicios que prestaban los indios, que algunos pretendian reducir
a la condicion de esclavos io.

El priniero en impartir forma organica a las consideraciones
,que luego dal-An materia para llenar anaqueles enteros, fue el lleAn
del Cuzco y Provisor de la diocesis, Bachiller Luis de Morales.
En tin extenso inforrne, escrito en la Metropoli en 1541, recoge
Jas observacioncs acum:zladas a to largo de cuatro lustros ".

Este "Las Casas del Peru" 12 reclama ya con torso lastiniero
de los vejanuenes que sufren los indios, con el apropiado empleo
-de los recursos retoricos tan usuales en este genero de escritos
los nobles nativos piden linjosna recorriendo las calles del Cuzco
"con ]as cruces en las manos" ; perros carniceros sc ensafian contra
los inerines aborigeues, qua adAnas deben transportar cargas su-
periores a sus fuerzas, son condenados a esclavitud o se destinau
a laborer insalubres .

9. Cfr . Ilevista Histtirica (Lima, 1948), XVII, pigs . 86-90.
10. Archivo General de Indias . Patronato, 192, nfun . 1, IZ° 19 . Publicada

,en C.D .I .A .O ., III, pigs . 92-137 ; TORRES SALDnsinxvo, Libro Primcro de Ca-
bildos de Lima (Paris, 1888), 111, pigs . 89-115 ; La Iglesia de
Espaha en cl Ymi (Sevilla, 1943), 1, pigs. 99-133, y SANTISTISBAN Ocx0A,
"Frat, Vicente tie Valverde, Protector de los radios, y sit obra", en Rcvista de
Letras (Cuzco, 1948), I, num. 2, pigs . 117-182.

11 . Archivo General de Indias . Patronato, 185, k" 24. Publicado en
Lzss6N, ob . cit., I, pigs . 48-98.

12 . PoiuzAS BARR!-:rrnctixn, °Cronicas perdidas, prescattas 1, olvidadas so-
lire la Conquista del Peril ", en Doclame0a (Lima, 1949-1950), II, pagi--
ssas 231-237.
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Lugar descollante en esta galeria ocupa tarnhien el Licenciado,
Alonso Perez lIartel de Santovo, con su "Relaci6n sobre to que
se debe proueer y remediar en los Reynos del Perii . . . ", escrita
en lima a comienzos de 154213 .

Amigo y colega del Licenciado Polo de Ondegardo en el Ca-
bildo del Cuzco en 1540, no deja de airear ninguno de los luga-
res comunes al use : mal ejemplo de los cristianos, arhitrariedad
en el ccimputo de los tributos, privaci6n de la libertad de los indi-
genas, a los clue por aiiadidura se desterraba o se despojaba de
sus mujeres e hijas, agobiantes servicios personales en las enco-
miendas, negligencia de los religiosos en la tarea misional, cargo.
de la concieneia real por la lenidad en sancionar tales anomalias . . .
Es inuy sugestivo pacer constar que Martel de Santoyo pide que
se traslade al Perti el Obispo Fray Juan de ZurnArraga, a fin de re-
mediar tal estado de cosas.

No dej6 tampoco de salir por los fueros de sus ovejas indigenas
el sucesor de Valverde en la sede cuzqtiena, Fray Juan Solano,.
tambien dominico y alumno de `'itoria en Salamanca. z Debid
su presentacidn a Las Casas, su hermano de hahito y por enton-
ces en gloria y majestad de influencia cerca del Emperador?'
Aunque ahogd por los nativos, to cierto es clue tras de allegar
150.000 pesos, renuncid a la tnitra " . . . y sin dejar una memoria,
la inenor del mundo, se fue a Roma a gastarlos. .11 14, donde su
sepultura en la iglesia de la Minerva confirma su conducta 15 .

La "Relacidn . . ." atrihuida al Sochantre .Cristdbal de Mo-
lina (ca . 1552) proclama ya desde el encahezanliento que la
materia de su escrito "mas se podra decir destruicqidn del Piru,,
que conquista ni poblacidn" . El vocahulario empleado es de tor-

te lascasista, y ello se explica porque el ardoroso Obispo de
Chiapas acataha precisamente de dar a las prensas en Sevilla el .

13 . Archivo General de Indias . Patronato, 185, h" 31, en I,issGN, ob . cit.,
1, pAtigs . 99-12f1 . Cfr. PORttns I3ARRENECIZHA, loc. cit., pigs . 235-236.

14 . Memorial de Fray Rodrigo de Loaysa (1586), en ~' .I~ .L71 .F, ., XCIV,
pig . 561 . .

15 . VARCns CcAizm, Historia de la Iglesia cn el Perii (Lima, 1953), 1,_
pigs . 251-256.
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trabajo que lleva un titulo similar is y a su vez iba a servirse
de las informaciones recogidas en el documento que nos ocu-
pa 1' . El autor peruano, sea Molina, sea el clerigo Bartolome de
Segovia . condena el servicio personal, clama por la aniquilaci6n.
de la pol>lacion autoctona, se escandaliza de las crueldades, ro-
hos y padecimientos de que eras victimas los nativos, en suma,-
no se deja en el tiutero invectiva algtina contra los conquistado-
res'x. Para mzdir el grado de confianza clue se le puede dispensar,.
hastara un boron de muestra : el autor dice que en el valle de .
1-ima v en Ilachacamac Ital>ia 25.000 indios a la llegada de los.
espanoles ; no obstante, una inforrnaci6n diligenciada por el caci--
due Gonzalo Taulichuaco en 1 ~59, para que se le relevara de la
tril--atacion, acredita que ese jefe indigena tenia bajo sus drdenes,
cuando Pizarro ocupo su territorio, escasamente 4.000 varones 1s .

Yuesto prominente reclama el segundo Ohispo de Los Char--
cas, Fray Domingo de Santo Tomas Navarrete, O . P., abierta--
mmte identificado con I-as Casas y de quien ya en anterior opot=-
tunidad nos octtpAramos z° . En sus escritos sale a relucir el reper-
torio acostumhrado : esquiltno de los indios, privacion de autori-
dad a los curacas, compulsion para trabajar en las minas . . . No,
puede omitirse Lajo ningtin concepto su relacidn o memorial, cuya
copia remiti6 a Las Casas en 15 de diciemhre de 1563, y que es .
probal;lemznte el informe aludido en su carta de 14- de marzo del

16 . t' . RAaroti, "La eta¢a lascasioua de la prcsion de concicncias", err
Anuario de Estudios Anzericanos (Sevilla, 1966), XXIII, pags . 861-954.

17 . V. J1NftNEZ niv LA EsPADA, lie las antiguas gentes del Peru, en

Colrccion de litiros espaRoles raros o curiosos (Madrid, 1892), XXI. Cfr. el
Pr6logo, pags . XV y XVIII, y el Apendice, pigs . 241-285.

18 . Del relato en cuesti6n existen varias ediciones, la ultima de las.

cuales en Las Cronicas de los Molinas, en Los pequeios grandes libros de
Nistoria americana (Lima, 1943), serie 1, tomo IV, pags. 1-78 .

19 . Archivo General de Indias . Lima, 203.

20 . LOT-TAtANN VILLENA, "La rcstitucik por conquistadores y encosnetit-

deros : un aspecto de la incidencia lascasiana on el Pcru", en Aniuzrio de

Estudios Antericanos (Sevilla, 1966), XXIII, pags . 45-46. Los documentus

del Prelado de los Charcas, en Lis6-r, ob . cit., I, pags . 190-207, y II,,
pags . 193-194, 196-200, 203-204 y 205.
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aiio anterior, en qtte traza un cuadro .afligente de la situaci6n de
los aborigenes z' .

El 27 de abril de 1561 el franciscano Fray Francisco de hTo-
rales (al frente de la Frovincia d-- su Orden desde 15 :59) suscribia
.un memorial sobre el estado en que se hallaba el Periz, y- en par-
ticular, acerca de la suerte de "los simples y mansos indios" . Fl
lenguaje de que echa mano es el utilizado para conmover las fi-
bras mas sensibles del lector : matanzas de inocentes, codicia
satAnica, ilimisericordes cacerias de aquella "pobre, simple y inansa
gente", aperreamientos, cargas excesivas. . .2z . Ya en 1,559 habia
expuesto al Virrey Marques de Caiiete que la asignaci611 de nati-
vos como mano de obra forzada para el trabajo en las minas era
nmateria de cargo de conciencia, y el 2 de enero de 1568 volveria
a abordar el tema, en su "Memorial sobre las cosas que tienen
acabados a los indios" 21 .

,z Ercilla se contagi6 de esta corriente criticista durante su es-
tancia en Lima desde febrero de 1559 pasta setiernbre de 1561, o
-experimentaba sintonia por ella ya desde sus anos de hazafias mi-
litares en Chile? Conviene recordar a este repecto que en Santiago
desplegaban su mimsterio religiosos como el dominico Fray Gil
-Gonzalez de San Nicolas, autor de una "Relaci6n de los agra-
vios que padecen los indios de las provincias de Chile" 24 y los
franciscanos Fray Crist6bal de Rabanera, Fray Antonio de Car-
bajal y Fray Juan Torralba, todos corresponsales de Las Casas .
z Fscuch6 en algiin serm6n pronunciado por ellos opiniones que
luego se rasluce en La Araucana ?

Perez Bustamante, en un estudio breve, ha apuntado los to-
ques del ideario lascasista perceptibles en el gran poema epico

21 . C . D . I . A . 17 ., Vli, pigs . 371-387 .
22 . Archivo General de lndias . Lima, 313. Eli Vntu:,AS L'GnzrrN, Zlistoria

de la Iglesia cru el Peni (Burgos, 1959), 11, pigs . 529-538.

23 . Al escrito de 1559 pace referencia el P. Tibesar en un articulo
publicado en Tire Americas ('Washington, 1947), 111, num. 4, pig. 520 ;

el Memorial de 1568 se guarda en el British Museum Add., 33 .983, folios
252-266v.

24 . C . D . 7 . II . F. ., XCIV, pigs . 75-80 .
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de Ercilla 21 ; ya antes Men6ndez Pelayo habia subrayado la des-
igualdad de trato dispensado por el bardo a los espafioles, que
pasan a segundo termino en la estimativa ante los caudillos ma-
puches, pero parece excesivo atribuir tal criterio a una gravita-
ci6n emanada de la predica de Las Casas.

No encontramos, desde luego, en las estrofas de La Araucana
ni la acrimonia ni las hiperboles tan distintivas del vocabulario
lascasiano . Ereilla, a fuer de cumplido caballero renacentista -via-
jero, soldado, poeta, lector asiduo de los clasicos y cortesano-
pulsa la cuerda idealizadora del nativo chileno por serlo, y clef
enemigo, al que en tin gesto de hidalguia admira . A to largo del
poema se nota un especial esmero por destacar la apostura, la
arrogancia y el brio, aparte de otros valores eticos que atribuye a
los guerreros araucanos, asi corno la ejemplaridad de su organi-
zaci6n politica, en donde

Los cargos de la guerra y preeminencia
No son por flacos medios proueidos,
Ni van por calidad ni por herencia (I, xvii) .

Seria mas acertado suponer que reinaba un difuso ambiente,
una opinion muy extendida, en que se fundian aportaciones de
humanismo y de exotismo renacentistas, de caridad cristiana y al-
gun rasgo de critica del momento, cuyos alcances no estamos hoy
en aptitud de calibrar . Probablemente a ese movimiento tan ge-
neralizado se adscribi6 Ercilla, no sin percatarse de todo to que en
ello le iba. Ya en el Prdlogo se apresura a salir al paso de quie-
nes interpretaran equivocadamente su predilecci6n hacia los abo-
rigenes mapuches : "Y si a alguno le pareciere que me muestro algo
inclinado a la parte de los araucanos, tratando de sus cosas y va-
lentias ma.s extendidamente de to que para barbaros se requiere ;
si queremos mirar su crianza, costumbres, modos de guerra y ejer-
cicio delta, veremos que muchos no les han hecho ventaja, y que
son pocos los que con tan gran constancia y firmeza han defendido
su tierra contra tan fieros enemigos como son los espanoles . . . Y
cierto es cosa de admiraci6n que. . ., con puro valor y porfiada

25 . "El lascasivno en La Araucana", en Revista rte Est*dios Politicos
(Madrid, 1952), XLIV, nnm . 64, pags . 157-168 .

25
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determinaci6n hayan redimido y sustentado su libertad . . ." . Esta
visi6n poetizada despert6 ya entonces la extraiieza de los lectures
de La 1lraucana. Lno de ellos, DAvalos y Figueroa 26, tiene "por
cierto ser ficciones en que mostrU su iuventiua" Frcilla al entrete-
jer el poenia con historias amorosas, y anade prosaicamente : "Esso
es asi, aunque los naturales de aduel lleyno tienen nlas ser que
estos [los peruanos], hero no tanto que sea suficicnte o tanta ele-
gancia como Don Alonso les atrihuy° . Porque su celcorada Gua-
colda, segiin muchos que la conocieron afirman, era una india
como las demas, no de mas partes ni capacidad. . ." .

Espigando en el poerna tropezaremos con encomios a los ma-
puches que acaso tengan mAs de convencional y de forzado que de
convicc:dn (I, estrofas ii y vi) y con un elogio a los "nobles Ingas
valerosos" (I, XLIX), aunque en aras de la verdad hay que con-
fesar que otros pasajes ya no nos parecen tan inocentes, Como
ci_lando Frcilla pone en boca de Galvarino que a los espafioles

. . aqui los ha traido

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . el oro goloso . . . (XXIII, x11.

o cuando Tunconabala impreca

. . . barbudos crueles y terribles
Del bien universal usurpadores (XXXIV, Lvu) .

para rematar las invectivas contra los conquistadores por haber
aniquilado la bondad ingenita del aborigen

Pero luego nosotros destruyendo
Todo to que tocamos do pasada,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . la antigua costumbre corrompiendo (XXXVI, xiv) .

T?n otras octavas, al desgaire, alude a la "soherbia y vanaglo-
ria de los conquistadores" (I, LXVII) y les enrostra su "harnbrieii-
ta y inisera codicia" (I, LXIX), sin costar con Las despectivac ex-
presiones que prodiga a Valdivia (11T, xc) .

26 . Miscelanea Avstral (Lima, 1602), pag. 154v .
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Acerca (let concepto formado por l rcilla en orden a la jtis,,icia
de la guerra contra los araucanos, e1 certero ancalisis de Durand
me releva de ahordar aqui el tema L7 .

Eli 1562 el Administrador del Hospital de San ,andres de
Lima, 1 .' . Francisco de Molina, ctirs6 ttnas "I?pistolas familiares"
a1 monarca Felipe 11, al Obispo de T .os Charcas Santo Tomas
(circtinstancialmente en la capital (let Virreinato), al Licenciado

Polo de Ondegardo, al Comendador Antonio de hibera (Procti-

rador y apoderado en 1554 de los vecinos clot Peru para gestio-

nar en la NIetropoli la defensa de stns intereses senoriales) y al
Comisario G--neral d,,. la Orden franciscana en el Perii, Fray Luis
Zapata, en las cuales registraba las penalidades clue padecian los
indios . l3astarA saber que una copia de tales misivas ol>raba en
poder de Fray Rodrigo de Ladrada, compaficro y confesor de
Las Casas en el Convento madrileno de Atocha, para deducir el
tono cl_~ esos escritos 2H . Nada tiene de extra-no, pttes en tin papel
anterior del P . Molina pueden leerse metaforas y expresiones de
inohjetable raigambre lascasiana 29 .

En la 1fctr6poli y despues de stt estancia en el Peru, redacto
a mediados de 1563 tun dominico, been portavoz del nucleo de
religiosos en desacuerdo con los procedimientos de la colonizacion
en estas tierras, un escrito que merecio no solamente la atenta con-
sideracibn del Consejo de Indias (como to acredita el paralelismo
literal entre varios pasajes del docum2nto que nos ocupa con tin
conjunto de disposiciones reales lihradas el 29 de noviembre y 2
de diciemhre del mismo ano), sino que muchos de sus temas rea-

27 . "El chapeton Frcilla y la. lzonra araucana", en Filologia (Buenos

Aires, 1966), X, pags . 131-134.
El debate doctrinal en torno de esta materia puede verse por extenso

en JARA, Gverre et societc au Chili (Paris, 1961), pags . 172-196, y en ge-
neral, en la monografia de HUNrEUS P3LRLz, Historia do las pol~nzicas de
lx.dias en Chilc durante e1 siglo XTTT (Santiago, X954).

28 . British Museum . Add ., 13 .992, fols . 224-227 .
29 . "Los grandes codiciosos y ambiciosos que en esta tierra hay, ana-

diendo maldad a maldad y pecado a pecado, han engav"ado a Vra. Magd
para que de los yndios perDetuos, para yrse con ellos perpetuamente al
ynfierno . . ." Carta al Rey, de 15 de setiembre de 1559, en Liss6N, ob . cit.,
11, p6gs . 153-155.
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parecen en el famoso Tratado do las Doce Dudas de Las Casa~),
sintoma de la relacion entablada entre ambos hermanos de Ilabito .

Diecisiete motivos de queja se enumeran en el "-Memorial de
Fray Bartolome de Vega sobre los agravios que reciben los indios
del Perit" 3°, a saber : (i) imposicidn de tributos exorbitantes a
la hora de Seilalar las tasas ; (ii) el estipendio a1 doctrinero debia
ser sufragado por el encomendero y no por los mismos indige-

nas ; (iii) tributo a los curacas ; (iv) molestias clue acarreaba el

servicio personal ; (v) inconvenientes derivados del trasporte del

tributo en especie hasta el lngar donde debia ser entregado
(vi) perjuicios de la residencia de los encomendadores dentro de
sus feudos ; (vii) vejamenes que infligian los sayapayas (nlayordo-
mos o adrnirtistradores) ; (viii) abusos que se cometian en la pres-
tacion de servic.ios en los tame os; (ix) inortificaciones resultantes
de la obligacior1 de alquilarse para mano de obra en las ciudades ;
(x) males derivados de la coaccion para trabajar en las minas ;
(xi) atropellos que se perpetraban con ocasidn de reparar puentes
y caminos ; (xii) ilegalidad de la exigencia de los encomenderos
para que los feudatarios erigiesen casas para su vivienda dentro
de la encomienda ; (xiii) usurpaci6n del suelo por los espainoles ;
(xiv) injusticia de obligar a los curacas a pagar tributo, siendo
los senores naturales ; (xv) ilicitud de la exigencia de que los
nativos abastecieran a las fuerzas armadas ; (xvi) padecimientos
experimentados por los que laboraban en los cocales, y (xvii) danos
inferidos a los lugarenos del valle de Cbancay 31 :

jAlcanz6 Falcon a entablar relacibn con el F. Vega? No parece
facil un contacto personal, pues el dominico viajo a Espana pro-

30 . Nueva Coleccitin de Documentos InMitos para la Historia de Es-
paiaa (Madrid, 1896), N'I, pAgs . 105-131.

31 . Comp. el punto (ii) con la Cedula de 29.XI.1563 (Archivo General
de Indias . Lima, 569, T,ib . 11, fol. 84v, y ENCINAS, Cedulario (Madrid, 1594),
IT, fol, 221) ; el (vi), con otra Ceclula de la misma fecha (Archivo General
de Indias, ibid ., fol. 78v, y ENCINAS, ob . cit., II, fol. 258) ; el (viii), con

Cedula de la repetida fecha (Archivo General de Indias, ibid ., fol. 77v)

el (xii), con otra de la indicada fecha (Archive, General de Indias, ibid.,
fol. 80, y ENCINAS, ob . cit., II, fol. 249), y, finalmente, el punto (xvii),

con la Cedula de 2.XII.1563 (Archive, General de Indias, ibid., fol. 76v, en
CAPPA, Estudios Criticos (Madrid, 1915), V, pags . 167-169) .
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bablemente en 1562, muy poco despues de que Falc6n se instalara
definitivamente en Lima . Es cierto que los puntos i, iii, iv, v, viii,
ix, x, xi, xiii, xiv, xvi y xvii del Afenzonal se iban a tocar por
Falc6n en 1567, pero esto cabe explicarlo como una simple coinci-
dencia obligada por la indole de los temas cuestionados, aunque
pace alguna fuerza ei argurnento de que el Licenciado demuestra
conocer el texto de las disposiciones alcanzadas por el 1.) . Vega en
favor de los indios . Probablemente por via indirecta pudo estar en
contacto con el dominico, a traves de la correspondencia que este
sostuvo con su Provincial el 1' . Toro y° el I' . Alonso de la Cerda 32 .

cuyos puntos de vista, expuestos en el dictamen sometido por el
Arzobispo Loaysa y distinguidos religiosos al Gobernador Garcia
de Castro en enero de 1567 en torno de la licitud de compeler a
los naturales a alquilarse, coincides con el parecer formulado por
Falc6n acerca de tal problema en esos mismos dias .

II . «LA REPRESENTACION»

En 1567 el Licenciado Francisco Falc6n elaboraba el conocido
escrito, con el cual adquirio pasaporte a la fama . Ha llegado en
consecuencia el momento de exponer esquematicamente la estruc-
tura del documento y de analizarlo con algim detalle, a fin de
evaluar su merito y precisar sus alcances .

El trabajo de Falcon se articula en torno de tres partes cla-
ramente definidas : el parrafo doctrinal o especulativo (I), el nu-
cleo especial o pragmatico (II), y la conclusion rogatoria (III),
hecha abstracci6n de un corto preambulo, en que el recurrente
expone la comision que inviste para comparecer en la coyuntura
de reunirse el Segundo Concilio limeno . Falcon manifiesta acudir

como procurador de los indios, en order a dar cuenta de los he-
chos clue configuraban el complejo de obstaculos que entorpecian
la tarea evangelizadora, exponiendolos con el loable propbsito de
"que se remedies las Animas y conciencias de los espaiioles" . Tiene

32. BATAILLOiv, Rtudes stir Bartolome de las Casas (Paris, 1965), Pa-

ginas 269 ss .
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por sol;reutendidu clue las tnolestias que soportabati los naturales, ell

su mayor parte habian sido remediadas niediante la correspon-

diente legislacion represiva, pero como todavia seguian siendo

victiiuas de otros atropellos, cometidos a espaldas de tales precep-

tos, se cree en el deber de alzar la voz y exponerlos en ttna oca-

sion tan propicia como to era la presencia dk~ calificados teologos

en la asainblea conciliar convocada por el arzobispo Loaysa .

A) PARTL DOCTRINAL

a) La cucstiofa do los dereclzos de Espaita a to sobcrania sobsv

[as Indias

A nlodo de premisa, y para fundanientar de raiz la tcsis sus-
tentada en la Representaci6ya de que los indios habian sufrido
despojo en su gobierno, bienes y peculio, juzga Falc6n indispen-
sahle enzarzarse en el espinoso problerna juridico-moral de los
titulos de Espafia a la gauancia y retencidti del -uevo A2uiido,

no con anirno de enervarlos, sino para goner en evidencia, a tray6s
de la exposicion de cuanto iha a revelar en el texto, clue no se
habian satisfecho los requisitos que condicionahan la legitinlidad
de tat don7inio, y, en consecuencia, era irnprocedente la destitttcion
de las autoridades aborigenes y la ustirpacidn de las tierras.

Le cabe asi a Falc6n el privilegio de haber sido en el Perti

el priniero en ahordar ese t6pico de llerecho Politico -excl.aido

el ignoto tratado De titidis Regni peritanis, del Licenciado Diego

Alvarez 3~- y. due ya en 1576 se consideraba conio ttn tenta su-

perado, al extretno de que el 1' . Acosta considera aun peligroso

renioverlo, pees " . . . no es oficio de los siil>ditos disctitir estas cttes-

tiones . . ." 34 . De entrada, pues, hay que considerar a Falccin entre

los clue se suiuaron al ntitrido coro de los leclitinaistas y de los que

ante la disytultiva planteada por 1a adqnisici611 de las Iridias por

33 . V. la semblanza que de 6l hetuos trazado, en Flistoria v Cultura. Or-

gano del Museo Nacional de lfistoria (Lima 1969), ntim . 3, gags. 61-68.

3& . De Proctnrauda Zndorurlz .Salute, Lib. 11, Cal) . XI .
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Espana proclamaron la primacia del iusnaturalistno sobre el Derecho
comun europeo °5 . Al encarar Falcun el tratarniento de este proble-
ma acredita inoverse dentro de la rigurosa filiacion del humanisino
de VIves ("Concordia y discordia en el linaje humano") y del credo
extretnista de Las Casas (canto en to negativo, al tachar de nuli-
clad el dereeho de Espana, como en la interpretacion de la donacion
papal) ; en total coincidencia con los principios de Soto,3c, y al fin
y al caho, de la Bula Sttblimis Deus 17 .

Con arreglo a la clasificacicin de Falcon, los fundamentos sol>re
los clue se citnenta1>a el dominio d_- Espaiia se reducian suhstancial-
m~nute a dos : el derecho de conquista (1), y la donacion ponti-
ficia (2).

1 . El derecho de con(Ittista

Categ6ricamente en acuerdo con su mentor Las Casas y dentro
de la escuela del Arzobispo Carranza de Miranda 3s, en d2finitiva
ateniendose a la doctrina de los grandes teologos espanoles 39,
Falcon declara que de ningun modo podia invocarse el procedi-
miento de la adquisicion por medios violentos como titulo vale-
dero 4°, habida cuenta de clue no se promovio causa licita para ern-
prender una accion militar. Aun. en el supuesto de que se huhiese
recurrido a la misma con el proposito de combatir la infidelidad,

35 . GARCIA-GALLO, "El 1)crecTso Connin ante el Nuevo Mundo", en Re-
vista de Estudios Politicos (Madrid, 1955), L111, niun . 80, pags . 133-152.

36 . Cfr. BELTRnN Dr: HEREDZA, "El Maestro Doaniszgo de Soto en la cm-
troversia de Las Casas co)a Sepiilveda", en La Ciencia Tomista (Madrid,
1932), YLV, pags . 35-49.

37 . DE LA H(~ZRA, "Fl dcrecho de los indios a la libertad 1, a la fe . La
Rula "Subliimis Deus" >> los problenras -indiatios quc la motivaron", en
este flrtttario (Madrid, 1956), XZV1, pags . 89-181 .

38 . Tanto en sus Comentarios a Santo Tomas, como en su tratado
Il Ratioiie fidei Potest Caesar debcllarc et tcficrc irtdos Novi Orbi7, en 1'7.-
RERA, Misi6ii de Eshaim en America. 7540-1760 (Madrid, 1956), Estudio,

pAgs . 25-36, y texto, pigs. 38-57.
39 . H6rFNER, La Hica colomaial espahola del Siglo do Oro (Madrid,

1957), pigs . 352-361 .

40 . GARCIA-GALLO, "La aplicacioia de la doctrina espaiiola de la gTterra°,
en este Amario (Madrid, 1934), N, p1gs . 5-76 .
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de todas formas no se habian observado los requisitos indispensa-
bles para cohonestar el empleo de la fuerza . En consecuencia,
deducia de esta premisa que era inconsistente cualquier pretensi& .
de respaldar la presencia de los espafioles en las Indias con el argu-
mento de combatir la idolatria. Corolario de todo ello era que la Con-
quista resultaba injusta y por tanto, la apropiacion de bienes mueblei,
o raices por los espanoles to era en la misma medida .

2. La concesion apostolica

En cuanto al titulo emergente de las Bulas dispensadas por
Alejandro VI en favor de la Corona castellana, superada ya en
Espafia la tesis teocratica del Derecho (de la cual Palacios Ru-
bios sera uno de sus tiltimos exponentes), advertimos en Falcon
un enfoque que si bien en el fondo no se aparta del pensamiento
de Vitoria y de sus proselitos 4t, a la hora de extraer las conse-
cuencias practicas, se inclina por la interpretacion proclarnada por
Las Casas en sus escritos posteriores a 1542 .

En efecto . A su entender, la merced pontificia no facultaba
para einprender operaciones militares, salvo en las contingencies
admitidas por el Derecho, y desde luego no daba pie para despo-
jar a los gobernantes autoctonos ni de su soberania ni del legitimo
disfrute de sus propiedades, habida cuenta de que la donacion
papal, con la mira de facilitar la predicacion de la doctrine cris-
tiana, habia conferido a los monarcas castellanos exclusivamente
una especie de potestad supereminente, en sus propias palabras
"aquello se ha de entender sobre los senorios que los senores des-
tas partes tenian en ellas a manera de imperio" . Esto, en otros
terminos, significaba que debia respetarse a los jerarcas nativos el
ejercicio del mando politico y de stns derechos dominicales .

Es iniportante retener esta sofisteria legalista que condicionaba
de raiz la tittilaridad espafiola, pttes reducia las facultades patrimo-
niales inmanentes de los rnonarcas castellanos al caracter de mera
preeminencia lhonorifica . Los soberanos beneficiarios de la dona-

41 . Cfr. los autores qtue educe SOL()RZAxo PEREIRA en su De Istdiarma
Zure, Tomo I, Lib. II, Cap. XYII1, §; 5 a 10, o en la Politica Indiana,
Lib. I, Cap. XI, § 2.
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ci6n pontificia se habian subrogado en el gobierno a los jefes po-
liticos vernaculos por modo precario y temporal, en manera algu-
na en el senorio pleno y en el acceso a los bienes raices, que se-
guian retenidos por estos, sin limitacion que entrafiara merma en
los derechos que les venian desde tiempo immemorial .

En sus lineas generales, era la misma tesis de la negacion del
dominio temporal, sostenida por Vitoria 42, al limitar la potestad
del rev de Espana a una difusa administracion o gestion que ino
conculcase el Derecho Natural de las autoridades indigenas, y
orientada exclusivamente a facilitar la predicacion evangelica . Tal
era, por to demas, la opinion de Melchor Cano y su escuela -uu
protectorado politico al servicio de la civilizacion cristiana-, con-
corde con la teoria expuesta por Fray Alonso de Castro en su
parecer sobre la perpetuidad de las encomiendas en el Peru 43 .

Aparece asi Falcon enrolado dentro del desarrollo de un viejo
pensamiento, expuesto por teologos y juristas y actualizado por
la colonizacion del Nuevo Mundo, en donde muchos espanoles,
especialmente religiosos, se plantearon como "objecion de con-
ciencia" la identidad que establecia et famoso Reqatierimiento com-
puesto por Palacios Rubios, entre conquista y misidn como una
sola empresa que pudiera llevar a confundir ambos propositos .

Estas inquietudes habian calado proftindamente en los ambien-
tes indianos interesados en la controversia . Las opiniones a que
habia adherido Falcon se habian vertido ya en 1546 en la Nueva
Espana, en la junta episcopal a la que asistid Las Casas como Obis-
po de Chiapas, que sostuvo la tesis de que la presencia espanola
en este Continente debia circunscribirse a una finalidad estricta-
mente misional, quedando excluido cualquier otro proposito o de-
signio 4¢,

42. De Indis, Itelec . Primera, Sect . 11, §§ 1 a 7 ; v . adetnas los autores
colacionados por Solorzano Pereira .

43 . El docuinento, firinado en Londres el 13 de noviembre de 1554, y
existente en la Bibliotheque National de Paris, Mss . Esp ., 325, fol . 347 ss .,
ha sido publicado en Amario de la Asociacidx Francisco de TVitoria, IV,
pags . 155-157 .

44 . Este postulado ya habfa sido enunciado por Hernan Cortes como
el principal motivo de su campana, en el Capitulo Primero de sus Ordenan-
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Esta doctrina entroncaba en la misrna Nueva Espaf1a con obs-
curos movimientos reformadores de tipo religioso espiritualista,
a la caheza de una de cuyas escuelas figuraban los franciscanos 45 .

En el Peru tales influencias no han sido todavia estudiadas, pero
de sit existencia es tin inohjetal>le indicio el ernbuste que divulgd
el rebelde Francisco Hermtindez Girdn en los comienzos de su re-
k-tielta, al afirmar que el Santo serifico se le liabia aparecido, ani-
mandole a perseverar en su intentona 46 .

En cuanto a la opini6n sustentada por Las Casas, desarrollada
pasta sus tiltimas consecuencias alcanzo numerosos adeptos en la
propia Nueva Lspafia 4', y en el Perii se lleg6 al radicalisnio de clue
desde los pulpitos se predicaba la especie de clue el gobierno sobre
los indios, no solo en el orden religioso, sino tambien en el politico,
correspondia al Sttmo Pontifice, y en su nomhre debia de ser des-
empenado por los frailer 48 . No es de extratiar clue tales noredades
se exteriorizaran en el Perti, puesto clue existian circulos imbuidos
del pensamiento lascasista, en particular (como es comprensible)
entre los dominicos. Constan de tin modo fehaciente las relaciones
del Apdstol de los indios con los PP. Bartolorne de Vega, Fran-
cisco de Toro, Alonso de la Cerda y Francisco de la Cruz, y espe-

zas. libradas en Tlaxcala en 22 de diciembre de 1520 (V PRESCOTT, Histo-
ria de la Conqztista de 1lf~xico, Apendice XIII).

La argumentaci6n lascasiana reaparece en diversos escritos suyos : en las

Proposiciones 16 a 18 de las Trel,rzta proposiciones muy juridicas . . . (Se-
villa, 1552) ; en las Conclusicnies Primera y Segunda del Tratado comyro-
batorio . . . (Sevilla, 1553) ; en Los tesoros del Perii (ed. Losada . Madrid,

1958), pags . 58-73 y 93-101, y finalmente, en e1 Tratado de las Doce Du-
das, Dudas 1 a 4.

45 . MARnvnL, art. cit., v. especialinente pigs . 221 ss .

46 . EL PALEN"czrro, Segimda Partc do la Historia del Perii (Sevilla,
1571) . Lib. Segundo, Cap. xxxiij, fol. O£>v-b .

1?s notable lamhien recordar clue el lema de dicho alzamiento fuese la

frase del versiculo 27 del Salmo XXI, ejue figura inserita en c1 refectorio
del convento franciscano de La RAbida . ; Ehiste alguna raigambre ideol6gica

o es una simple coincidencia?
47. HANKS, Cmcrpo dr documentos, cit., Introducci6n, Iaag. XX V.
48. Carta-informaci6n del Conde de Nieva y los Comisarios, datada cn

Lima el 4 de mayo de 1562 en LFa-ILTARR, Gobcrnaxtcs del Perii, I, pig. 396.
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cialmc:nte sn vinculaeidn personal con el Obispo de la Plata, Fray
Domingo de Santo Tomas, qtze por cierto confiaba la gestion de
los asuntos de su didcesis en Lima al I,icenciado Falcon, testimonio
inobjetable de identidad de conN-icciones 4`' .

b) Coftclitsiones politicos fit ii dam-ciitales

Dada por buena y admitida la interpretacidn restrictive de la
donaci6n pontificia, pasa Falcon a inferir dos conclusiones, que
configuran un planteamiento con ciertos visor de originalidad, ya
que no puede ser calificado de lascasista a fardo cerrado . Las
propuestas de nuestro autor preven tzna inedida de caracter irune-
diato y otra de eventualidad hipotetica . La primes consistia en
reponer en el acto a las autoridades aut6ctonas ell el ejercicio de
la potestad y de las facultades guhernativas de que habian sido
despojadas ; la segunda postulaba la posibilidad de devolver algdn
die a las mistnas autoridades la plenitud de su autodeterminacion,
siempre -claro estA- ohrando en la inteligencia de que el sobe-
rano espanol actuaba a la sazon corno mero administrador preca-
rio de sus dominios indianos .

En cuanto a la priniera proposicion, interesa subrayar que aun
no se hallaba en el Perii en tela de juicio la legitimidad de los
monarcas indigenas, como ya se habia adelantado a proponerlo en
la Nueva Espana Fray Torihio de Benavente, en su famosa carte
de 1555 5°, en la coal rechaza el argiunento de que los espanoles
del>ian de respetar la soherania politica de las autoridades aztecas,
supuesto que ellas no hal>ian sido legitirnos senores, ya que hahian
usurpado el mando a los primitivos lugarenos del valle de Ana-
huac Fra la misma tesis que tratar<i de demostrar el Virrey Toledo
en el Peril mediante sus faniosas "Tnformaciones", practicadas coil
el afin de probar que los Incas detentaron el poder sobre sus va-
sallos en calidad de un "invasor injusto" 51 .

49. Archivo Nacional del Peril. Protocolo de Juan Garcia de Nogal,
1564, fol. 36v. Escritura de 29 de enero de 1564 .

50. C.D .I .A .O ., VII, pegs . 254-289, y XX, pegs . 175-216.
51 . V. la raigambre medieval de este coiicepto, er el estudio de Mara-

vall, "1-a idea de Recoztquista esn- Espaiaa dzrrarate la Edad Media", en Arbor
(Madrid, 1954), XXVIII, n6m. 101, pegs . 1-37 .
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Se percataha plenamente Falcon de los alcances de sus pro-
yectos en orden al caso drainatico que en el Pert'i podria surgir si
se restauraba a todos sus efectos la dinastia imperial incaica, que
arrastraba una villa vergonzante en el agreste refugio de Vilca-
hamba ? Probahlemente en ninguna otra comarca clef 'Nuevo Mun-
do suhsistia ttna sucesicin reconocida de los soheranos prehispa-
nicos, o sea; que to que en cualquier lugar era una simple especti-
lacidn, en el Perii se convertia en una contingencia que en modo
alguno cahia desechar como irrealizahle, z Jttgaba Falcon con esa
utopia a titulo puramente abstracto, o considpraba seriamente
viable tat evento?

1 . Rehabilitacion de la potestad de los curacas

La medida que sin tardanza dehia de hacerse efectiva, con arre-
glo al criterio de Falcon, era la de restaurar a las autoridades
autoctonas -los curacas- en todo cuanto del ejercicio de mando,
goce de renta o disposicion de propiedad se les habia privado,
siempre que no se propusieran emplear esas facultades para im-
pc(lir la cristianizacion de la poblacian autoctona.

Hay en esta propuesta algo de ocasional y casuistico, a fuer
de portavoz de los curacas (let distrito de Lima, Je Yauyos y de
Huanuco que era a la sazdn nuestro Licenciado . Conio eran esas
autoridades ]as clue hahian ajustado sus servicios para impugnar
la institttcion de los Corregidores de indios, Falcon se sentia
comprometido con ellas y no solo se lanza a exponer la opinion
que acaba de glosarse, sino que en otro pasaje de la Representa-
cinn exterioriza su enojo por computar a los curacas entre los
contribuyentes ordinarios .

2. La restituci6n diferida en el gobierno

La segunda parte del razonamiento de Falccin se contrae a
explicar la accion restittitoria modal clue correspondia a los zno-
narcas castellanos, manteniendo entre Canto en fideicomiso el pats
hasta que los naturales fuesen capaces de perseverar en la doctrina
catalica . Conforine al i)ensamiento de . ntzestro actor, si las atttori-
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dades aut6ctonas lograran en algun momento un nivel de madurez
civica que perrnitiera concebir fundadamente que iban a regir a seas

subordinados "justa y cristianamente", se les debia de rehabilitar con

plenitud de atribuciones en el ejercicio de su potestad . Pura ente-

lequia, ya que ello envolvia el fin de la tutela o protectorado ; en

otras palabras, la independencia politica sin ninguna clase de
garantias 52 .

Consciente, sin embargo, Falc6n de una realidad irreversible,
se contenta con admitir que para cohonestar el dominio espanol
bastaba "que Su Magestad cumple con tener yntencion" de llevar
a cabo en su dia tal reposici6n. Esta, pues, muy lejos del "rigo-
rismo draconiano" (Menendez Pidal) de su mentor Las Casas.

La hip6tesis aventurada en este extremo de la argumentaci6n
que desarrolla nuestro Licenciado, si bien resultaba quimerica en
otros lugares de las Indias, en el Peru y concretamente en aquellos
anos llevaba implicita una consecuencia clue desplazaba la pro-
puesta del terreno juridico y doctrinal, para trasladarla a un am-
biente de caldeada actualidad, con alcances politicos insondables,
habida cuenta de clue en el coraz6n del pais, a un centenar de ki-
16metros del Cuzco, en Vilcabamba, subsistian descendientes direc-
tos de la dinastia incaica. Verdad es clue Atabalipa habia acatado

al rey de Espana, como to confesaban sus propios hijos 53 ; clue en
1557 Sairi Tupaj habia rendido pleitesia al Virrey Marques de

Canete, y clue el 24 de agosto de 1566 se habia pactado una capitu-

laci6n con Titu Cusi Yupangui, en la clue formaliz6 su sometimien-
to, si bien luego to desconociera 54, pero no es menos cierto clue

la existencia en el bravio reducto de Vilcabamba de sucesores de

la linea imperial incaica acarreaba para la idea de una restituci6n

de soberania trascendencia verdaderarnente revolucionaria . Las Ca-

sas no excluia tal posibilidad y hasta descubria ventajas en ella,

52 . Comp . la doctrina de los maestros te6logos espanoles, en PERENA,

"Crisis del colonialismo y la escuela Francisco de Vitoria", en Anuario de la

Asociaci6ti Francisco de Vitoria (Madrid, 1960-1961), XIII, pags . 11-28.

53 . Probanza de Don Diego Ilaquita y Don Francisco Ninancuru. Cuz-

co, 1554 . Archivo General de Indias . Original y copia. Patronato, 187,

R° 21, y 188, Ro 6.

54 . A . G . I . Lima, 578 . Lib . 2, fols . 401-417 .
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pees permitiria acelerar la conversion de la poblacibn ahorigen 50 .
La experiencia, sin etubargo, no ahonaha tan c6ndida presuncion,
pues la realidad es (Inc. tornahan a stt priinitiva rusticidad, segttn to
cotnprobara el Obispo del Cuzco, Fray Juatl Solano, al contemplai
desolado ebmo tan pronto se otorgalsa a los indios alguna autonotnia
(tal coal ocurrid al aplicars~- rigurosaniente las Nuevas Leyes en
1544), recaian irrentisilalenielite en sus aiitiguas pr'icticas e ido-
latrias 51 .

Inciden;alrnelite emerge entre la arguni°ntacicin del Licenciado
Falc6n cierta especie sohre una imaginaria decision del Etnpera-
For Carlos I, que ha dado pie para stitiles reflcxiones de Mauiza-
no, Bataillon y Garcia Gallo 5' . A estar a to true afirma Falcdli
-entre otros testinionios coetaneos-, el escrupttloso mqnarca
considers seriain~nte la iniciativa de devolver las Indias a las
autoridades autoctomas . Es curioso senalar que tan insdlita no-
ticia aparece exclusivamente dentro de un conjunto d2 escritos
engendrados en el Peru de aquellos anos, a saber : el pliego de
cuestiones propuesto por el Gobernador Garcia de Castro al Ar-
zohispo de Lima y una comision de teologos (enero de 1567) ; la
Representation que nos ocupa (tambien de 1567) ; el memorial
anbnimo de Yucav (16 de marzo do 1571), y la dedicatoria de
Sarniiento de Gamboa a Felipe II de su Histor ia Indica (4 de
marzo de 1572 .) . A estas referencias ya conocidas, anadiremos
por nuestra cuenta dos mas, que parecen haher pasado inadver-
tidas : sendos pasajes de despachos del mencionado Gohernador
Garcia de Castro, datados en Lima el 4 de enero de 1567 y 27
de abril de 1569, el ultimo de los cuales acusa puntos de contac-
to con la Rcprrsenfaci6n. falconiana 5R .

55 . Tratado do las Dote lhedas, Duda 11 .1 .
56 . A . G . I . Patronato, 90, nixm. 1, R .° 34.
57. MANZANO, La into,,,oraci6n de las Iridias a la Corona do Castilla

(Madrid, 1948), p{tigs, 126-134 ; BATAIrLON, l-tudes sur 13artolornc de las
Casas (Paris, 1966), i>Egs. 282-308, y GAZZCfn-GALLO, "Las India. en c1 rei-
nado do Felipe 77", en Amrario de la Asociacicirro Francisco de Vitoria (Ma-
drid, 1960-1961), XIII, pigs . 117-125.

58 . El despacho de 1567, en LwILLIFR, Gobernantes del Peru, III,
nags . 220-221, y el de 1569, en A. G. I . Lima . 270. Este ultimo es del
siguiente tenor : "Escrito he a Su Magestad c6mo hice ayuntar al Arzo-
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P_1RTE PRAG.~I,~TICA Q ESPFCI_1I,

Es esta la porcion nuclear del escrito de halc6n . En ella el
actor al,orda cuatro topicos, que le ln-indan ohortunidad para apli-
car d-,terminados principios inspirados en los sulntestos enwicia-
dos en la pritnera parte. Si en pttnto a las enconliendas pasa
conlo sobre ascuas (segttramalte para no echarse encinlla a quie-
nes constitttian su clientela profesional niAs solvente), en canilbio
al ocuparse en el destitlo que se inlpartia a las riqnezas extraidas
del Perti (con cuvo trafico 6l por cierto granjeaba niuv pingiies
utilidades), a la usurpacion del suelo perteneciente a los nativos
v el an<ilisis de los tributos due enteraban sus representados, des-
cubre un comodo blanco para asestar los tiros de la artilleria l;rue-
sa d :1 genero criticista .

aj Las oicomiendas

Aunque con cierta reticencia, Falcon no denluestra antipatia
por las encoinienclas, al punto de clue no vacila en calificar a la
institucion corno httena y cristiana, sietnpre clue fuesen disfrutadas

"bispo y Obispos y Perlados de las hordenes cuando estaban en el Con-
%ilio y les propuse q. bien sabian q. Su Magestad no podia desamparar
1.estos Reynos y q. so pena de pecado mortal era obligado a sustentarlos,
"como se aueriguo ano de 44 en la junta q. el Emperador mando hacer,

'°y q. para sustentar estos Reynos era menester sustentar los naturales y
"tambien los espaiioles, porque qualquiera destas dos naciones q. falte no
"se puede sustentar esta tierra, y q. para sustentalla son menester dos
"cosas : la una los mantenimientos, y estos, aunque loores a Dios hay en
"la tierra algo, todavia falta el vino, el aqeite y otros frutos q. de ally
"se trahen ; la otra es los pafios, sedas, jabon y cosas de lenceria q. s~
"traen de esos Reynos, q. sin esto no se puede sustentar, y q. esta claro

"questas cosas no nos has han de traher de ally de Espafia sino por el oro
"y plata q. aca hay, y queste oro y plata q. aca hay no to pueden haber
"si no andan los indios a las minas, q. platicasen entre si pues esto q. les
"proponia era verdad, clue medio se podria tener para q. los indios, sin

"daiio suyo anduviesen a ellas, y aunque entrellos hubo pareeeres dife-
"rentes, come, no quisieron q. estuuiese presente al dar de las respuestas,
"no ine dieron razon ninguna mas de q. se guardasen las qedulas de Su
"Magestad. Bien creo yo clue si ellos hubieran de lleuar el diezmo del ore,

"o plata clue no me dieran la respuesta q. me dieron".
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rectamente v sus tetiedores entendiesen que era para la promocion
social de los feudatarios . Rechaza, eso si, la idea de conceder las
encomiendas en regimen de perpetuidad.

Acaso por los mismos motivos de interes personal que le im-
pulsaban a constituirse en defensor de los curacas, Falcon no halla
otra salida que tolerar las encomiendas, probablemente para no
enemistarse con los titulares de esos feudos, en cuyo ambiente 6l
encontraba favorable acogida, como to patentiza su asistencia conu~
testigo de actos decisivos en la vida de connotados encomenderos .
Eli este campo disiente nuestro Licenciado de Las Casas, que en
todo momento combatiera la existencia de la institucion en las
Indias, seg(ii es de ver -por ejemplo- en el alegato que consti-
tuye el Octavo Remedio (1542), en donde acumula hasta veinte
razones para descalificar al sistema. Falcon, comprometido con
estrechos vinculos con elementos de la oligarquia encomendera, que
en todo to demas podia ser encasillado como "chapeton", en esta
materia adopta una actitud muy comedida 59, que contrasta visible-
in-mite con el tono del resto de la Representacion . Se guarda de
lanzar invectivas contra los encomenderos, y el nasaje que nos
ocupa hace hincapie exclusivamente en la precariedad de la posesion,
pero ni la invalida ni recusa la institucion como tal .

b) Aplicacion de las rentas producidas en el Perii

Como en el ambiente ideologico del siglo . xvz to puramente
especulativo no podia desvincularse de to mas pragmatico de Ia
Economia Politica, la interpretacibn de la donacion apostolica de
las Indias concebida exclusivamente en orden a la mision evange
lizadora, conduce a Falcon a formular un axioma de indole utilitaria,
es a saber : que los beneficios que rendian las comarcas indianas
debian de revertir en la satisfaccion de sus necesidades internas
en especial habian de aplicarse para sufragar la predicacion de la
doctrina cristiana entre la poblacion autbctona y retribucion de las
autoridades encargadas de fomentar esa tarea misional. Mientras
estos renglones no estuviesen debidamente cubiertos, no era equi-

59. DURAND, "Fl chapeton Brcilla y la honra arauca+7a", cit., v. especial-
mente pigs . 117-119.
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tativo exportar el fruto obtmido en Indias, aunque se destinase a
atender las urgencias de otros dominios de la Corona, colocados en

estado de necesidad. En resoluci6n, configuraba un detrimento dcl

bien propio extraer el oro y la plata --productos del esfuerzo in-
digena- para su remisi6n a tierras extrafias.

Falc6n se enrola asi entre los que calificaban de expolio las
remesas a la Metr6poli de las utilidades granjeadas en las tndias .
Lsta teoria, muv acreditada a la saz6n, se cimentaba sabre el prin-
cipio de que las distintas partes componentes de la lfonarduia no
debian de ser tratadas coma dominios propios de la Corona, sino
cada una en forma aislada, coma una coinunidad perfecta, su-
puesto que en la epoca prehispanica tambien to habian sido . Es
claro que semejante opini6n envolvia determinadas implicalicias en
torno del tema de los justos titulos, pries revertia sobre la cuestiorl
de rehal>ilitar el pleno senorio de las autoridades aborigenes .

El expresado criteria contaba en su abono con autores tan esti-
mables coma Vitoria s0 y Soto s'- entre los grandes te6logos es-
pafioles ; Las Casas no podia faltar a la cita, coma que poco antes
de su muerte escribi6 al Arzobispo de Lima, Loaysa, denuncian-
dole la politica del Gobernador Garcia de Castro, que se empe-
naba en acrecentar los envios de metales preciosos consignados al
Erario real en la Metrdpoli 62 ; el Provincial de los doininicos,

Fray Alonso de la Cerda, repitiend6 literalmente los argumentos

de Soto, no se muerde la lengua y califica duramente dicho pro-

,cedimiento 63, y hasta en los pulpitos se sostenia par entonces

" . . . que no uasta que el Gouernador sea xpno ., sino que no ynuie

el dinero a Fspana auiendo la necesidad que ay qn el rreyno . . ." 64 .

Santillan, en su Relation (§ 74) indirectamente asiente a esta opi

ni6n .

60. H6rFrrrx, oh . tit., pigs . 486 ss .
61 . In Prirnam Secundae, Quaest . 90, art. 2 .
62 . Despacho del (aobernador Garcia de Castro, de 18 de enero de

1568, en L1--VILJArx, o?). tit., III, pig. 290.
63 . Carta al Presidente del Consejo de Indias, Ovando, de 15 de abril

pie 1572, en Lzss6x, ob . tit., II, pig. 622.
6-l . Despacho dvl Gobernador Garcia de Castro, de 23 de septiembre

<de 1565, en LEVILLIFR, ob, pit., III, pigs . 9-t-95 .

z6
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En el bando opuesto descuella el anonimo actor del afemorial
de Yucay. Por la vehemencia con que rebate la tesis que nos ocupa,
podria sospecharse que hubiese tenido a la vista la Representation
de nuestro Licenciado 65 . I-a polemica se remansara ell el siglo xvif �
en que -iolbrzano Pereira habia de estahlecer la doctrina oficial, al
explicar que las Iudias se habian unido a los Reinos de Castilla
por accesion, sin constituir entidad autonoma 6s_

c) Ilicitud de las merccdrs de ticrras Y do la adjudicaci(izi de aguas
y pastos a los espah-oles

F.1 terra de la transferencia de propi,dad (let suelo, asi coruo el
disfrute de las dehesas y aprovechainiento de las aguas por los espa-
noles, es otro fdcil hlanco para las several recriminaciones de nues-
tro Licenciado, que puede Ilevar liasta sus ultimas consecuen-
cias la doctrina de Vitoria sobre el particular, concordante con
la de los grancles teologos contemporaneos 67 .

Con arreglo a su planteamiento teoretico, Falcon da por stx-
puesto incontrovertible que el monarca espanol no ;ozaba de ple-
nitud de facultades como senor absoluto sohre los bienes raices
en Indias, ya que estas no se hahian conquistado y ganado -cowo
los reinos castellanos- rnediante una guerra justa. En consecuen-
cia, carecia de competencia para dispensar cualqtiier traspaso de
dominio de los campos, asi como de las aguas y pasturajes, aunque
se pretendiera asimilarlo a los soberanos prehispanicos, en cuyas
atribuciones se habia subrogado a fuer de sucesor de los mismos .
Falcon niega tal hipotesis arguyendo que si hien los Incas en ciertas
oportunidades confiscahan a sus vasallos alguna lleredad, por mo-
tivos de puhlica conveniencia o para asegurar la lealtad de tribus
discolas, a1 punto se la permutaban por otra, aseveracion gratuita
y desnientida a porfia por informes coetaneos. Baste el testimo-
nio insospechaLle de Polo de nndegardo, para quien los Incas

65 . Colecri,)tt dr Libros y Docimentos referextcs a la TTistoria drl
Per2's (Lima, 1917), IV, pig . 12$ .

66. Cfr. G():qccir�A, hl Rstado cn e1 T)erecho hidiaxo (Santiago, 1951),
pag. -11 .

67 . Cfr. Relectio Prior de Tndis . Sect . Secundae, § 2, y Tertiae, § 11 .
V. tambien IIorFNEiz, ob . cit., pag. 350.
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priN-aron a sus siibditos de todo patrinlonio, refundiendolo en una
masa coinun, sin que restara sombra de derecho particular al-

gtuno 68 .

Nuestro Licenciado dentnncia en los terminos mas vehementes
clue a la saz6n los nativos eran despojados de sus propiedades
sin recibir compensacion algtula, para adjudicarlas a advenedizos,
arbitrariedad que jamas se htibiera conietido en la Metropoli
privando de sus bienes a un originario para cederlos a tan extran-
jero . En todo caso, attn concediendo que el rey de Espaiia hubiese
sticeclido a los Incas en el ejercicio de este regimen de distrii>ucion
del suelo y estuviese facultado para disponer de estas tierras coiilo
de las de Castilla, deberia respetarse la posesi6n adquirida por
via legitilrm sol>re tales predios, distribuyendose iulicaniente las
6ireas realengas o las baldias, qttedando por tatito excluidas las
contigmas a los nticleos hahitados por los indigenas o que estaban
bajo cultivo y con dueizo conocido, extrerno este ultimo nluy dis-
cutible a la luz de nuestros conociinientos sobre el sistenta de la
propiedad antes de la llegada de los espanoles, ya que todos los
cronistas se hallan contestes en clue no habia cabida para tin pa-
trimonio privado, pues solo se practicaba el procedimiento del
usufructo temporal .

Haciendo pie en los expresados suptiestos, Falcon define tal
estado de cosas como una detentacion ; por tanto, " . . . todas las
tierras clue se han. dado y dan en estos Reynos no son de los clue
las tienen, y son obligados a dexarlas a los indios . . . . . .. . . . . . deber de
restitucion clue alcanzaba por igual a adjudicadores y adjudica-
tarios, aunque en ciertos casos, abonando el valor del suelo, po-
dia sanearse la irregularidad . De esta tesis absoluta (clue es la
sustentada por Its Casas en su Tratado de las Doce Dudas, Du-
das 9.a y 10 .f,) solo abriga alguna reserva Falc6n por to que con-
cierne a los solares distribuidos a los fundadores de las ciudades,

asi coino a "algunas pocas tierras" senaladas a los niisinos para sit
sustento indispensable, las clue desde luego bajo ning6n pretexto

podian exceder de las seis fanegadas a clue eran acreedores 1os

68 . Memoria al Licenciado Briviesca de 1bluziatones, de 12 de dicieziz-

bre de 1561, en Rcz-ista Hisforica (Lima, 1940), XIII, pag. 133.
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soldados de infanteria y doce asignadas a los tnontados, areas que

con irritante cicateria especifica para la peonia Y la caballeria,
respcctivamente " .

Si se hul.iese llevado a la prAciica la restitticicin prol>uesta por

Falcdn, se hulriera dado la extrana paradoia de que cl gobitrno

espaiiol resultaria el llaniado a reparar has usurpaciones perpetradws

por el regimen incaico, rel>oniendo a los lheredexos de los dueiios

primitivos en el disfrute de los dereclios de clue habian sido ex-

poliados en provecho del Inca, del Sot o de las huacas . De esos

propietarios originarios no se habia pcrdido todavia 1>or entonces

la niemoria, segiui to atestigua el Oidor Santillati, en su sus~an-

cioso relato (§ 44) .

Como restiltado del mismo vicio de principio tanipoco podian
repartirse a los espaiioles derechos de aguas ni mercedes de pas-
tos, ni anti disfrutandolos en regim-n de condominio con ins nativos,
en razon de un sofisma : aquellos gozarian a sus anchas de tal-.s
privilegios, sin que los tiltimos pudiesen pacer use de la recipro-

cidad, pees era practicam~,nte inimaginable quo algtin indio se
desplazara pasta la Metrdpoli con sus rebanos. Por ende, sentencia
Falcon, " . . . esta entendido que los quo apacientan sus ganados en
estos Iteynos en tan excesiuo niuuero y con tanta desigualdad y
deshorden, y los que to consienten, pecan y estan obligados a pagar
el -valor de los pas'os y los danos que, los indios recihen, v <lue no to
haziendo no deben ser absueltos. . ."

Llevado de su rigorismo, concorde en esto con sit mentor Las
Casas en su aludido Tratado de las Doce Dardas (1)uda ; .``), Falcon
llega a poner en cuarentena si de esas tierras detentadas ilicitamente
y del ganado que en ellas hubiese campeado podia la lglesia re-
cabar el diezino sin escrupulos, pues que procedia de bienes lha-
bidos en forma dudosa .

Consecuencia radical de tales supuestos constittuye para Falcdn
la de clue no era convenience fundar mas nucleos de poblaci6n es-

pai1ola clue los indispensables como bases de operacioii para con-

solidar la accibn evangelizadora, y que en ellos iinicanicnte debia

69. Comp . OTC CAPDSAui, L'spai2a etiz America. El reginicri. de ticrras

en la Jpoca colonial (Mexico, 1959), pags . 15, 21 y 25-23.
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l)ermitirse el asentamiento de quienes viniesen a estas part:.s con

<inimo proselitista . Aduellas localidades que carecieran de esta

raz6n de ser, del;ian de despoblarse y su vecindario retornar a la
Peninsula, no sin antes indemnizar los dafios inferidos. Um eco
imis de la tesis extreinista de Las Casas, conforme a la coal los es-
paioles, sin excepci6n, debian de evacuar las Indias, a fin de dejar
a los aborigenes aislados en su sano estado natural, libres de la
contaniinaci6n de los defector europeos . A1 percatarse de su inl-
practicabilidad, I,as Casas se rectific6 a1 final de sus Bias '° . En la
Nueva Espana aparece en los puntos de la pluma de Fray jer6nimo
,(e Mendieta . que se dirige a Felipe II escandalizado de que la "re-
piilzlica de los tuaturales" tuviera que consumirse para sustentar a
los espanoles 7i . Como remate de sit alegaci6n y pretextando que
se habian establecido en lugares donde previamente existian asen-
tamientos indigenas, a los cuales habian desplazado, Falc6n exige
la extincicin de ciudades tan pr6speras en la actualidad como Ar-
nedo (i . e . Chancay), Santa, Ica, Camam, Sana y C>tnete, v llega al
extrerno de tergiversar el tenor de la Cedula despachada el 2 de
diciernhre de 1563 relativa a la primera de dichas villas ''2 .

(1) El mrito idilico : la caritaci6n incaica

En esta escalada sensiblera sobre la suerte de los indios perua-
nos, tecnicamente libres pero victimas de la sevicia y las extorsio-
nes de todo jaez, le llega el turno al t6pico de la recaudaci6n indis-
criminada del tril}uto, que corno consecuencia de la desintegraci6n
(let imindo socio-econ6mico aut6ctono, es forzoso reconocer clue re-
presentalza una carga ratty onerosa para la pohlaci6n afecta . Esto
no es iinicamente tin tema propicio para petitorios y recursos enter-

70. Comp . la Carta grande a1 Arzobispo Carranza de Nfiranda (agosto
de 1555), en C. 1) . I. .-{ . O., VII, pigs . 329-336, y Los tesoros del Peri,
cit., pigs . 451-455.

71 . Carta de 8 de octubre de 1565, en GAROA IcnzsALCOrn, N1tez'a Co-
7rccion de Z)ocumentos para la Flistoria do ANxico (Mexico, 1886), I,
p,'Lgs . 17-18.

72 . V, el tenor de dicha disposici6n regia en CAPPn ob . cit., V, pa-
glnas 167-169.
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necedores, sino una realidad admitida en un escrito tan ecuaniin~

como la Relaci<in del Oidor Santillan (,§§' 65) .
Ln efecto . y comp era de esperar, la porcion nuclear del escrito

que nos ocupa versa sol,rz la cnantia de los tril7utos que satisfaciarn

los naturales, dando a erntender con retorcidos argiunentos que su

mouto se habia increm;ntado con relaciun al que erogal>an antes

de la llegada de los espatioles . A mayor abundamiento, no sdlo era

tnas gravosa la exaccicSn en si, sino quc: su producto no revertia en

heneficio de la pol>lacidn contriliuyente . argucia retorica rlne por

cierto encontramos traida a cuento tamhien por 5antillan (5§ -13,

70 y 74) .
Falcon liace caso orniso del fenomeno econoinico que signified

la profunda transformaci6n de la estructura agraria y de los inismos
fundamentos de la Economia, al aplicarse los sistenias de cultivo
y los elementos auxiliares importados de Europa, que permitieron
elevar la capacidad de produccion y por elide la materia imponi-
ble, anteriormente reducida al minimo vital familiar . Tampoco re-
para en una circunstancia decisiva, sobre la cnal se pace especial
hincapie en la Carta-informacion del Conde de N'ieva y los Co-
misarios -verdadero analisis espectral del pail a la sazbn '3-,
es a saber ; en el Imperio incaico, cn el que Bran desconocidos to,-lo

sistema monetario y la idea de propiedad privada, el triliuto no venia
a ser el fruto del esfnerzo o una carga patrimonial, sino el ser-
vicio mismo, vale decir, trabajo personal y no dinero . Entendida
asi su valoracidn, SantillAn recomendaha aplicar identico sis,e-
ma para ajustar su cdmputo dentro del regimen fiscal espaiiol
(§ 87).

Como no podia ser por tnenos, este es el capitulo mas decla-
matorio de la Repres"ttacinn, al comparar los m6dulos tributarios
y las normal de exaccibn vigentes durante el Imperio de los Incas

y en la epoca de los espafioles . FalccSn arriba a la conclusicin de
clue no solarnente se halria recargado 1a proporcicin cuarititativa Jet
impuesto, expresado tauto en la forma de ahortacidn de mano de

obra coma en el pago de dingo en efectivo, sino clue purr aiiadidura
los indios soportal,an evidentes herjuicios adicionales, hahida cuen-

73 . LLVn.t,IFR, oh . cit., 1, pags . 432-434.
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to que de muchos servicios que cumpliau bajo el regimen incaico
obtenian ventajas de que a la sazon hahian sido priv-ados, o por to
menos, eran computados a cuenta del tributo, descontAndoselo de
su monto total . En este extretno coinciden Falcon y el repetido
Santillan (§§ %2-i1) .

Mas no en todo se hallan de acuerdo anil>os letrados . El Oidor,
~exento de la pasion efec°tista del portavoz de los indios, apunta en
to tocante a la materia tributaria perspicaces distingos, que o esca-
paron a la penetracicin de nuestro Licenciado o este los callo por
razones dialecticas, y cuida de poner de manifiesto las obligaciones
adicionales que recaian sohre los vasallos durante la dominaciou
incaica (§§ 4{)-48, 52 y G;-id). En efecto . La ReprcseWaci6ryz que
nos ocupa adolece de un pecado sustancial : pasar en silencio que
ademas de la aportacion personal sAialada a cada sribdito del Inca,
recaia sobre el proletariado la onerosa ohligacion de hacerse cargo
del cultivo de las tierras del propio monarca, del Sol, de las huacas
y de los curacas, servicios domesticos a estos ultimos, transporte
al Cuzco o a los p6sitos de los frutos, asistencia V nianutencion
tie los chasqtris o postas, construcciou o refaccion de edificios mili-
tares y religiosos, asf como de palacios, caminos y puentes, con-
feccion de ropa para fines de asistencia social, etc., todo ello, sin
otra pauta clue "la voluntad del senor" (Santillan, Relacion, § 47) .

La idealizacion de una equidad ficticia del regimen impositivo
en el Imperio de los Incas que brota de los puntos de la pluma
de nuestro Licenciado acaso configure una faceta mas de la ten-
dencia renacentista a imaginar paises o sistemas politicos optimis-
tas y quimericos, de los que Utopia de Tomas Moro es el ejemplo
clasico y m<is divulgado. Falcon no se caracteriza precisan1nnte
por su comedimiento a la hora de las hiperboles : " . . . no se ha-
llara que ningun selor haya tratado a sus vasallos mejor ni mas
a gusto y prouecho dellos . . ." ; las concluistas se consuman en un
ambiente de egloga, y en la Apologia pro indis rechaza la exis-
,tencia de sacrificios lhumanos y con rotundiclad tipicamente lasca-
siana dictamina " . . . que no ha habido entre los gentiles reyes iii-As
benignos y clementes que los Ingas . . ." 74 .

74. Api(d JIMkNFZ DE LA ESPADA, Tres Relacioraes . . . Wadrid, 1879),
Vags. 142-143.
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Por este camino nuestro Licenciado desemboca en la porcion
que ha venido a ser el pasaje hasta ahora tmis aprovechado de
la Rerrcscwact:ci>i, desde luego en muchos pormenores iinica por
su prolijidad : el gobierno a grandes rasgos de los Incas, su poli-
tica impositiva y ]as distintas categorias de contribuyentes, y las
formas de pago de la capitaci6n segfin el oficio a ocupaci6n de
cada cual, especificando por menudo las inismas, aventajando en ello
desde luego a ASurua y a HuamAn F'oma de Ayala 15 .

.undue sin lugar a Judas es altamente tneritoria la &-tallada
exposicion del sistema tributario vigente en la epoca incaica, sin
embargo Falcon no logra salvar el obstaculo decisivo qtte consti-
tuye la imposibilidad de entablar una relacion entre los xnodulos,
empleados antes y despues de la llegada de los espanoles, en razdn
de que toda equivalencia montada sobre conceptos moaletarios ca-
recia de validez en uno de sus eleinentos . Admitatnosle de todas
formas al astuto Licenciado stt aserto de que bajo los Incas, su-
puesta la abundancia de tributarios, se distribuian las cargas esta-
tales entre mayor numero de obligados, y en consecuencia el es-
fuerzo individual era proporcionalmente mas reducido, en conclu-
si6n, menos oneroso.

Incidentalmente (haciendo la salvedad de que el asunto to habia.
abordado en anteriores escritos), sefiala Falcon asimisnio que era
injusto que, ademas del pago del tributo, se exigiese a los natu-
rales una contribucion adicional, destinada a estipendio de los Co-
rregidores de indios . subsidio qtze efectivarnente representaba una
gravosa extorsion a la que pronto se puso remedio, una vez supe-
rados los titubeos iniciales propios del establecimiento de unas
nuevas atttoridades 76 .

C) PARTI: ROGATORYA

La porci6n final del escrito de nuestro letrado se contrae a.
rcstunir los herjuicios y danos clue sufrian los aborigenes del .Peru

75 . Comp . Historia General del PerA (Madrid, MCMLXTV), 11, pagi-
nas 86-87, y Nueva CnrWiica 3' 73"c" Gobierno, fol. 190v.

76 . LOHATAN:c VILLE.NA. Fl Corregidor de indios cia el Perii baio los
Austrias (Madrid, 1957), pags . 57-60 y 74-75.
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comp consecttencia de los trastornos experimentados en stt arcaico
regimen adininistrativo y en el modulo de estimacidn del esftterzo
lahoral. El dislocamiento del pritnero hahia afectado principal-
mente a los curacas y gohernantes autbctonos, al privarles en apre-
ciable proporcion de stt hotestad y de las innumerables ventajas
dc que hasty entonces habian disfrtttado .

La enunieracion de agravios es nlinuciosa . Falccin arremete ener-
icamente contra la extincion de las jerarquias inm~;diatatnente infe-

riores al Inca ; la nierma en la esfera de atribuciones de los curacas y
en el regimen de estimulo a los Buenos y leales ; la inclusion en las
rnatriculas de tributarios de los hijos de los curacas y de los inan-
dos intermeclios ; la supresion de los servicios doniesticos qtte pres-
tahan a los curacas los vasallos conranes ; la obligacibn de ofrecerse
conlo nlano de okra disponible en las ciudades -,7 : la intposicion
d~- alqttilarse a stts encomenderos por jornales inferiores a los
acostuml>rados : la coaccion de trahajar en la explo',acion de las
minas 78 ; la prestacion coercitiva de faenas en los cocales ''9 y el
transporte de cargas de tin Ittgar a otro (comp. Santillan, Rclacion,

108) ; la exaccion del trihuto en diversas especies o articulos
(a diferencia de la epoca incaica, en qtte to enteraban en ono solo)
o en aquellos que no tenian a stt alcance coniodamente o que por
desastres meteorol6gicos no se hallal>an en condiciones de produ-
cir, y en resolttcion, a carga cerrada sentencia : "Y generalnlente
todos pagan tril>utos eqesitios y ntuchos mas de los que pueden
pagar . . .

Como corolario, solicita con gesto inagnanimo pacer extensiva
la exoneracion del tril,.ttto en favor de los thijos de los curacas,
hasta a los de quaranga ; igualniente demanda qtte se relevase a
los enfermos, los criados de los curacas, los servidores en los tam-
hos (en concordancia con SantillAn, Relaci6rz, § 109'), los que tra-

77. Materia que aborda en el dictamei evacuado a solicitud del CYo-
bernador Garcia de Castro en enero de 1567 (Iacfra, 2nimero 2) .

78 . Cuesti<in eDcarada por SOLCsxznxo PEREIRA en la Politica Indiaatia,
I,ih . II, Capitulos VII, XV y XVI .

79. El Concilio acogio esta reclamacibn, segtin es de ver en el Capf-

tulo 12-1 de las Constituciones para espanoles, en Vnttsss UGARTE, Coracilios
Limcrlses (Lima, 1951) . 1, pags . 154-155.
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bajaran en la construccion o reparacion de v-ias ptiblicas o iglesia5,

los asistentes de estas tiltimas y en general de las tareas misionales,
los auxiliares de la administracibn de justicia, los que se mudasen
de un lugar a otro para concentrarse en pueblos, v los hijos bajo
la patria potestad, hasty que tomasen estado . A decir verdad, no
puede afirniarse que Falcon se qrtede corto a la horn de pedir. . .

Conclttye el escrito exhortando a los religiosos conettrrentes al
Concilio a pronttnciarse oficialmente contra los que de ttna to otra
manera de las denunciadas a to largo del texto lhttbiesen infligido
dano a los indigenas, y les impusieran la satisfaccion a que en
conciencia eenian obligados a cumplir. A este respecto es de notar
clue en los lugares correspondientes de la Reprcsentario'n sit actor
ha cttidado de liacer hincapie en la detida de restitticion contraida
por los causantes de las extorsiones y en las penas espirittiales
a que se hahiau hecho acreedores, seguramente cots el fin de im-
hresionar a los asistentes a la asamhlea ecl°siastica convocada por
el Arzol;ispo l .oaysa, cu_va beneti-ol-ncia data por descontada nues-
tro personaje, a fuer de confidente y allegado del inetropolitano .

La requisitoria de Falcon, compuesta en 1567, se complementa
con otros escritos de carActer especifico, que permiten perfilar aun
mas sit talante de aguzado criticismo, tin tanto convencional al
describir los infortunios de 1a poblacion iudigena . Dichos docu-
mentos datan de 1565, 1 .567, 1575 y 1583 ; de ellos, los dos ulti-
mos eran ineditos . 1-'or sit order son :

1 . llecurso de julio de 156i

Conio apoderado de los curacas, principales e indios de Yauyos,

Lima y Huanuco, present6 en julio de 1565 una protesta por la

implantacion de los Corregidores de naturales y reclarnando contra

la imposicibn de los dos tontines anuales ytte debia sufragar cada

sithdito nativo para costear la retril>uci6n de esas autoridades . Se

delllan& : que ese esiipendio debia de correr a carvo de la Corona

o de lo ;, respecticos encomeiideros "° . Como es sabido, tlarcia de

^8;) . 1?1 original del pedimento cn nouilbre d, los ctiracas de 1'auyos,
en Biblioteca Nacional de 'Madrid, Manuscritos, 3 .0-1-1, iols . ?34v-235 (pti-
blicado en C . 1? . Z . mil . O ., VII, pigs . 487-489) ; el de los curacas de Lima
v Hu.inn_o, inedito en Archivo General de Indias . Lima . 1 :1 .
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fCastro, por Provision de 11 de febrero de 1 566 instruyo a los
~Corregidores para que se abstuvieran de cobrar la suma expresada.

2 . 1>ictarnen de enero de 1567

r1 requerintiento del Gobernador Garcia de Castro evacuo un
parecer acerca de la licitud de compeler a los naturales a ofrecerse
coino asalariados en las ciudades o para portear abastecimientos
a los asientos niineros . Identico cuestionario habia silo sonietido
por Carcia de Castro al Arzobispo Loaysa, para que etnitiera un
infornie, una t-ez consultados los Superiores de las Ordenes reli-
giosas y tonsurados de prestigio 8i .

I-:1 interrogatorio propuesto a Falcon se articulaba sobre tres
preinisas en order al hienestar del Virreinato, t;na de ellas incidia
justamente sol;re uno de los topicos ahordados por el Licenciado
en su Representacinn : necesidad de tun activo intercanlbio comer-
cial con la N1 etrbpoli, con cuva finalidad resultaha indispensable
la explotacion de ]as minas, y estas no podian serlo si no se
atendia a su aprovisionarniento, incluyendose la tnano de okra
reclutada por procedimientos coercitivos .

Nuestro Licenciado, fiel a su postulado de la autonoinia eco-
nunlica de cada porci6n integrante -de la Monarquia, redarguyo
que ese comercio " _ . no solo no es neqesario, rwis id aun conue-
niente ni prouechoso . . . . . . en razor de que a caml>io de iuctales
preciosos, obtenidos en condiciones muy fatigosas de tralsajo, se
intportal;an articulos stiperfluos o stttltuarios . En consecuencia,
dicho trAfico dehia reducirse a las nlercad~rias indispensables .

[n esta ponencia adelanta ya algunas de las tesis que volveria
a tocar por aqluellos mismos dias en la ReprcscntacicSn, a saber, que
tinica y exchnsivaninnte para promovor la accion evangelizadora
cal>fa obligar a trahajar a los indios por procedimientos coactivos ;
que llajo ningftn concel>to podia admitirse que los tributos obteni-
dos en el Yer~i se destinasen a liacer frente a las ttrgencias de
otros dominion, y las consecuencias perjudiciales que resultaban
de la presencia de tantos espazioles en estas comarcas, en donde

81 . V . Liss6 .v . ob . cit., 11, Pags . 343-349.
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debian permanecer solo aquellos (lite cooperasen a la conversiotl
de los infieles .

Firme en sus trece proclamA cltte el {inico futidamento tiara

inlponer ttna prestacion compulsiva de mono de obra es el de

existir ttna sitttaci6n de hulilica necesidad, y entonces hrocedia

exigirla solo en la tnedida de la etnergencia . En cuanto a la hropuesta
planteada por el (xohernador Garcis de Castro la rechaza de plano ;

en ultimo extrerno consiente (lite la obligaciun se limite a exci-

tarlos a que cultivasen sus tierras o se ofrecieran para faenas

agricolas, a catnbio de ttn jornal competetlte, pero jamas a cons-

trenirlos a realizar labores serviles o a engancharse tiara el tra-

bajo en las minas 82 .

No estara denias apostillar (lite estos argumentos, a los que
prestaron un refuerzo concluyente las opiniones vertidas yor los
religiosos, hicieron inella en el animo de Garcia de Castro, deci-
diendolo a suspender la ahlicacibn del proyecto en cuestion .

3. Escrito de marzo de 1575

I?n comunicacion dirigida a Felipe II, datada en Lima el 13
de marzo de 1575, reitera sus puntos de vista acerca de la ilicitud
de apremiar a los indios a efectuar trahajos obligatorios, invocanda
al efecto sit informe de .1567, y reclania del Monarca (lite se les
exonerase del todo del lahoreo de las minas. Insiste de nuevo en.
la injusticia de <Iue las rentas extraidas del Peru se destinaran
a otras cotnarcas y a costear las gucrras emprendidas contra los
turcos en el Mediterraneo . Con singular entereza arrentete contra
el Virrey Toledo por haber violentado la lihertad natural d° los,
indigenas intponiendoles el tral>ajo en las minas, porque "no se puede
entender ni alcanqar, a Juizio de todos los teblogos y juristas coil
quien yo to he comunicado en que se puede justificar el compeler a
hombres litres . . . a que se alquilen a . . . ol>ra taro sen,il . . . ° 13 .

82 . T?1 texto original . ci I3iblioteca Naeioital de Madrid, Ntainiscritos, .
3.044, fols . 2,35-237v.

83 . Archivo General de Indias . Liana, 123. El texto couvleto de esta_

carta inedita to reproduzco cotno Apendice II del ensayu biografico sobre el
Licenciado Fale6n publicado en el Ariirario de Estudios :inaericanos (Sevilla, .
1970), XXVII, pigs . 187-190.
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4. Reclamaci6n de 1 ;83

En epistola dirigida tambien al Soberano, desde Lima, e1. 25
de febrero de 1583, en la que hate referencia a una anterior que
desconocemos, y cnyo texto da por repetido en la presente, se en-
durece el gesto censorio . En terminos cefzttdos ahorda tres asun-
tos : (1 ) dificttltades clue presentaba para los nativos el pago de los
tributos en la nlodalidad estahlecida por Toledo, aun despues de
la reforma de Fnriquez, y la sinrazoti de mantener inalterabl-
el monto del trihttto, sin atender a las fluctuaciones en el iiitmero
de lrls contribuyentes ; (2) inconvenientes que resultahan (Tel nuevo
sisterna introducido en el notnbramiento de los doctrineros, asi
como de la exencibn de la autoridad de sus Prelados en el caso
,d-, los mienil>ros de Ordenes religiosas, y (3) negligencia en la
designaciciu de los Corregidores de indios, no sienipre personas
id6neas para asutnir cargos de tanta responsabilidad H4 .

111. LA aR1PRESEI-TACION» DENTRO DE SU MARCO
CONCEPTUAL

Si Hen aqui y aili henios ido acotando las coincidencias y los

,desacuerdos entre Falcon y algtulos autores cuyos escritos pueden
datarse en torno de 175%, resttlta al°ccionador trazar una vision
<cle conjunto, en la coal la Representaci6n aparezca proyectada
dentro (Tel anibiente ideologico coetaneo . Contrastar los enfoques
de Falcon frente a los temas al rojo vivo en aquellos anos no solo
contribuira a jalonar con mayor precision su actitud personal en
order a cada tdpico polernico, sino que de pasada permite poncr
de nianifiesto corrientes de opinion y grupos ideoldgicos que en
alguna niedida ayudan a desentrafiar las niotivaciones de esa ac-
titttd . Dosde luego en machos casos se trata de divergencias o de
-concordancias puramente fortuitas, pero no cane excluir la even-
tttalidad de que en otras ocasiones Falcon refleje nna toma de
posicion perfectamente nleditada ante tin elemento provocador .

84. Archivo General de Indias . Lima, 126. Figura como Apendice III
qlel estudio colacionado cn la nota anterior .
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Es rnuy posible que entrara en relaci6n personal con el Oidor

Santillan y con tin colega profesional cotno el Licenciado Polo,

de Ondegardo durante la estancia de estos en Lima ., que a fuer

de letrado el noml>re (lei Licenciado 'latierizo no 1° resultara des-

conocido, como tampoco el de otro magistrado, Loarte, cuyas me-

didas relativas a la expropiaci6n de las minas de Huancavelica le

toc6 combatir como ahogado clef greznio d° indus°triales de aquel

vaciiniento, v finallnente, que identificado con los circtzlos lasca-

sistas limeilos, actitudes como la (lei jesuita P . Luis L6pez des-

pertaran en 6l franca sinipatia, tnientras que esa misma linea

soliviantaba al actor del JTcaazorial de Yucay, franca opositor de

todo resabio de la doctrina de Las Casas . Una confrontaci6n con

okras coetaneas permite suponer que el escrito de Falc6n que nos.

ocupa no es una expresi6n solitaria, sino una pieza que debe

encajarse dentro del coritorno que la condiciona .
Recordemos, ante todo, que Falc6n no es adversario de las.

encomiendas (sin penetrar en las razones de vinculaci6n social que
pudieron obligarle a apartarse en este aspecto de la ortodoxia las-

casista) y que exige las mayores consideraciones para la casta di-
rigente de los curacas (de cuya despotica coliducta nada dice, auti-

rue par otros mil conductos conste hay cuAnto oprimian y expolia-

ban a sus sttbordinados) . Se configura asi tin pensamiento seiiorial, .

que resttltara interesante cotejar con el de los atttores contempo-

raneos .
En 1563 Pedro de Quiroga redacta sus Coloqrtios, en los que la

renacentista forma dialogada y ciertas vicisitudes del indio Tito
evocan las aventuras del Lazarillo de Tormes . z Que piensa ese-
tonsurado acerca de los temas abordados en la Rrpresentacion?

Aunque Quiroga y Falc6n se identifiquen en tin mismo propo"sito,

es facil advertir en d6nde se inicia el divorcio en los respectivos .

puntos de vista. La zona tematica de congruencia es la consahida

dentro de tin pensamiento perfectamente identificahle a traves de
ttna conseja repetida en varios atitores de filiaciOn lascasista : e1'

indio (Iue se considera cristiano porque ha aprendido a hlasfeniar,

a jugar, a htirtar, en suma . 11eva una villa depravada S5 . Quiroga

F5 . El ap6logo se encuentra en et Caj)itulo 145 (Tel Libra III de la

Historic (it, Ills Indius de Las Casas (cfr . edici6n Miia.axia CAx1.o-f1ANKr-
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consume (:1 Coloquio II entero narrandonos los dailos infligidos.
por los espanoles a los aborigenes, los onerosos servicios persona-
les, la usurpacion del suelo, los impuestos inmodicos, decir, la leta-
nia de miserias correspoudiente al obj~:tivo perseguido por tales
relatos.

has discrepancias surgen a la hora de apreciar los titulos de
Espana al dominio sobre las Indias, de juzgar la conducta de los.
curacas, la actuacion de los encomenderos y de calificar la legiti-
midad del sefiorio de los Incas. ()uiroga considera justa la adquisi-
ci6n de las lndias (sin escluir el derecho de conquista) ; denuncia
la opresion de los curacas, la tirania del gobierno de los Incas y
los abusos que cometian lzos titulares de fetidos.

Ya liemos tenido oportunidad de selialar los puntos de contacto,
y los de disociaci6n perceptibles entre la Relacion del Oidor Her-
nando de Santillan (primer semestre de 1563) y la Representacion .
Gntre los primeros stibravaremos la airada protesta por la codicia.
de los espanoles (§§ 72 y 104) ; idealizacion (aunque en tono me-
nor en Santillan) de las costumbres morales reinantes en e1 Im-
perio de los Incas, corrompidas por los conquistadores (§ 77), y
opinion favorable al tributo per capita, corriente que cedio ante el
sistema del gravamen sobre el conjunto de la comunidad (§ 87).
En cambio, e1 Oidor no mira con simpatia a los curacas, a quienes.
imputa toda suerte de vejaciones y ~agravios en perjuicio de sus
subordinados (§§ 77, 58, 78 y 92), y en punto a la lnstltuclon de la.
encomienda, se nota que se hallaba mas cerca del partido hostil a la
misma (§ 107) y que en caso de subsistir, debia de ser dentro de
tin regimen de perpetuidad rutty restringida (§§ 11&-121) .

-, Que concepto se habia formado el Licenciado Juan Polo de
Ondegardo acerca de las materias clebatidas en la Representacion?
Yor to pronto, una brecha profunda se abria entre ambos : el tema

(Mexico, 1951), III, pag. 331), si bien aparece pop vez primera en letras
de molde en la Grammatica, o ante de la lciigua general. . ., de Fray Do-
mingo de Santo 7'omas (Valladolid, 1560), pig. 68 . Se vuelve a hallar
en los Coloqvios de QtnROGA (ed. ZAttco Cui:\-.As [Sevilla, 1922], pag. 124),
y en tin memorial (lei piloto Fernandez de Quiros al Rev, ca . 1610 (en
ZARAsozn, Historia del descubrinriCrcto dC las regiones aatstriales . . . (Ma-
drid, 1380), IT, pag. 313) .
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,de los sacrificios humanos en el Imperio de los Incas . Para Polo
de Ondegardo, un hecho incuestionable ; para Falcon, pura fanta-
sia . El t>rohlema de la fbrtnul_a del entero del tributo tainhien cons-
tituira un motivo de discntimiento . Falcon, observante de los pritu-
cipios roinanistas en orden a la propiedad individual, segiin era de
.espz~rar por su formaci6n ell la L niversidad de 1 _erida (en donde,
coino en las demas dt~ Lspaila, s61o se enseiiaha el Uerecho Romano
y el Canonico), se inclina por el page, de la tasa individual ; en
cambio, Polo de Onclegardo (coma posteriornnnnte el Y . dose de
Acosta), seducido por el sistema colectivista incaico, defiende la
tasa comunitaria, practicada desde tiempo inmemorial (y dug poco
despues regularizb el Virrey Toledo) . A su entender, la capitacibn
individual dislocaria la idea central del colectivisino al introdu-
cir ur_a division de actividades que solo era conc-+ihle dentro de
ttn esducina social europeo " . Acaso por razones dialecticas Fal-
u6n no es may explicito al encarar este asunto .

No Bran estos los unicos terrenos en los cuales cada uno iba
por su camino . Se hallaban tamhien en posiciones antagonicas tan-
to al opinar sohre la cuantia del tributo satisfecho por los indios,
cuya carga para Polo de Ondegardo habia disminuido en relacion
con la que existia en la epoca prehispanica, como al emitir juicio
sobre los curacas, clue para el misino letrado se hallal>arl en sittta-
cion muy a`-entajada s' .

Las discrepancias con <l actor del Gobi.erno del Perfr superari
en gravedad a ]as correspondencias . Si 1>ien Matienzo y Falcon
concuerdan en clue el monto del trihuto a la sazon positivamente era
mayor clue bajo el regimen de los Incas (I, xm) y ponderan los
beneficios clue reportaria a los indigenas clue el mismo tributo se
computara con caracter personal o individual (I, xrn r y xvi), el Oido,
de los Charcas, realista, ohjetivo y litre d^ afar c?e controversia,
no ahriga la alas leve duda respecto de la licitutl de 1a Conquis-

86 . GWiNCOxn, 0b . cit., pigs . 129-130. La opinion de Polo de Ondegardo
se contiene, fundamentalmente, en su informe al Licenciado Briviesca de
Muuatones, de 12 de diciembre de 1561, en Revista Hist6rica (Liana, 1)40),

XIII, pigs . 150 y 165.
87 . V. c1 ;nformc citado, pags . 142-144.
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to (I, t N, ii), nlira con notoria aversion a los curacas (I, vi, vii y
s 1 it ), aprueba la posibilidad de aplicar metodos coactivos para el tra
hajo y explotacion de las minas (I, xi.) y tiene coma com-eniente la
perpetuidad de las encoiuiendas (I, xxvm y siguientes) .

llentro del revuelo promovido par el Virre~- Toledo -hecha
abstraccion de las propias Informacioracs y de la .Historia Isidica de
Sariniento de Gamhoa, que responden a una toina de posicion de
oficio y parcial-- had- tres piezas cuya tangencia con la Rcpresen-
ta.cidn merece tenerse en cuenta : el memorial de Yucay (16 de
marzo de 1571), el recurso de los vecinos del Cuzco (24 de octubre
de 1572) y los Capitulos del jesuita P. Luis Lopez (ca. 1578).

Ya se ha hecho referencia a la noticia contenida tanto en la
Representation coma en el anonimo memorial de la posibilidad
rontemplada par el Emperador Carlos I de abandonar el Nuevo
Mundo, dato insolito que estahlece una cierta vinculacion entre
aml;os textos, pero aparte de este pormenor, sus respectivos auto-
res se hallan en harricadas ideologicas opuestas . Mientras yue Fal-
con no puede ocultar su raigamhre lascasista, el desconocido escri-

tor del memorial se confiesa seguidor desenganado del Ohispo d.~

Chiapas, par tanto, exhala esos sentimientos sin rebozo. Para 6l, la
legitimidad del doininio espafiol es incuestionable ; los curacas son au-

toridades tiranicas ; rechaza la tesis de la inexistencia de tributacion

en la epoca de las Incas y combate la opinion de que las rentas

obtenidas de los vasallos se destinahan exclusivamente en su pro-

vecho y no se exportaran, y finalmente, justifica el derecho de
explotar las minas apelando al trabajo coercitivo .

El memorial due nos ocupa aborda par cierto un aspecto de
resonancia trascendental en el orden de la politica interna del Periu,

sobre el cual vale la pena detenerse. Segiui nos informa su incog-
nito autor, estaba tan arraigada la idea de reputar conio legitimas
autoridades a los Incas y curacas (solarentendiendo que los reyes
de Espafia carecian de todo derecho soherano), que algunos espa-
noles se casahan con niujeres de la parentela incaica, "para des-

pues alqarse con el Reyno coma cosy que les uiene par herencia . . ."
true la expectativa no consistia un desproposito to ahonan varias re-

ferencias posteriores . Se trate de visionarios o de levantiscos, el

27
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hecho es que no debia de echarse en saco roto tal creencia. He aqui
nnos casos muy reveladores, entre 1602 y 1635.

El 9 de enero de 1603, en Chiclayo, el escribano Jer6nimo
Gir6n, "corno bueno y leal vasallo y por to que toca a su real serui-
cio, quieted y conservacion destos rreynos", cornunico confiden-
cialmente al Visitador general Capitan Juan Zapata de Cardenas
que unos seis meses antes habia escuchado de boca del General Ma-
nuel Criado de Castilla, encomendero de /ayanca y Corregidor de
Safia, que su mujer, doiia Melchora de Sotomayor (nieta de Huas-
car, como hija de la Coya dofia Maria Cusi Huarcay y de Juan
FernAndez Corone.l, que cas6 con ella al enviudar del Inca Sairi
Tupaj), en calidad de descendiente de los monarcas prehispanicos
IC reyes y senores que fueron deste Reyno y q. pues de derecho le
pertenecia, que no era mucho se le these parte de 61 . . . . . . Criado de
Castilla reclamaba que la encomienda de que disfrutaba venia a
significar s61o una infinia parte de su legitima 88 .

En octubre de 1634 el Obispo del Cuzco, Fernando de Vera,
recogi6 declaraciones de unos testigos que depusieron haber escu-
chado tin sermon en el pueblo de Quiquijana al franciscano Fray
Pedro de Ona (hijo del. autor del Arairco Domado), en que afirmo
que el rey de Espana poseia tiranica e injustamente el Peru . Poco
tiempo despues (abril de 1635), el cura de Pachas, P . Diego de
Cabrera, habia expresado que Felipe IV carecia de derecho y
titulo al reino del Perth 89 .

S; estos episodios son desconocidos, alguna ' divulgaci6n ban
tenido en cambio las temerarias proposiciones vertidas por otro
franciscano, Fray Buenaventura de Salinas y C6rdoba, que tantos
disgustos le acarrearon en su carrera posterior 9° .

A1 ahandonar el Virrey Toledo la ciudad del Cuzco, a princi-

88 . La demmcia tuc trasinitida al Virrey el mismo dia. Archivo Nd-
cional del Perth. Secci<in I-iist6rica . Protocolo de Pedro Diaz de 7,-irate,
1600-1617, fol. 29().

89 . V. el expedientillo, en Archivo (leneral de Indian . Lima, 162.
90 . V. la carta del Obispo del Cuzco, Vera, de 2() de enero de 1636,

en VARGA,, IIcnztTE, llanuscritos Peruanos del Arihivo de 7ndias (Liana,
1938), pllgs. 111-112, y el documento publicado por MEDINA, en la Biblio-
teca Hispano---1inerieana, II, pag. -107 .
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pios de octuhre de 1572, el Cabildo de la ciudad, en representa-
ci6n de ella, puso en manos del gohernante un recurso, al pie del
cual aparecen ]as firmas del Alcalde del Crimen doctor Gabriel
de Loarte y del Licenciado Polo de Ondegardo, asi como de
conspicuos vecinos (Melchor Vazquez Davila, Pedro de Valdes,
Martin Hurtado de Arbieto, julian de Umaran, jer6nimo Costi-
lla, Jer6ninio de Figueroa, AIiguel Sanchez, juan Perez de Prado,
Rodrigo de Esquivel, 1-lansio Serra de Leguizamo v Hernan Bra-
vo de Lagunas) . En dicho documento, remitido al Consejo de
Indias por el misnio Loarte el 24 del mismo mes, los firmantes sa-
len al paso de los asertos de algunos cronistas que tergiversaban
los verdaderos n16viles de la Conquista. Se reputa la coerced pon-
tificia como fundamento irrefragal>le de la dominacion espaf7ola so-
bre las Indias, y a mayor abundainiento, invocan el derecho emer-
gente de la acci6n militar contra una autoridad tiranica e ilegi-
tima, que halria usurpado el poder -Atahualpa- y que no era el
senor natural de la tierra . Si los precedentes titulos no pareciesen
suficientes, las crecidas somas de dinero que la Corona invertia
en promover la acci6n inisional y en mantener el orden politico,
hastarian para cohonestar cualquier defecto en los mismos 91 .

Finalmente, la confrontaci6n entre las razones contenidas en
la Representacion y en los Capitaslos del famoso cuadernillo del
jesuita P. Luis I,6pez . Estamos ante tin caso de "objeci6n de
conciencia" del siglo Zvz . El P. L6pez era el var6n nias ilustrado
entre los de la primera expedici6n de jesuitas que Ileg6 a1 Perfi
en 1567, y a su genio dificil juntaba un confuso farrago de ideas
rigoristas, de raigamhre lascasista . Acompan6 al Virrey Toledo
en su famosa visita .

Hacia 1578 el P. 1.6pez foe arrestado por la Inquisici6n, y
entre sus papeles se encontrd un cuadernillo, en el que en 61 ca-
pitulos enumeraba las responsahilidades que compartian las auto-
ridades, del rev ahajo, por los padecinlientos que soportal7an 1os
naturales. Sit punto de vista coincide plenamente con el de Falc6n .
Para amlros la presencia de los espaiioles en territorio indiano es
ilegal, por carecer de validez todos los titulos aducidos para fun-

91 . LEVILLTER, Gobernurrttes del Peru, VI1, pAgs . 117-128.
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dammtarla (derecho de conquista, sumision voluntaria, tirania de
los Incas, donacion pontificia, transferencia de autoridad de to
jefes indigenas a los reves de lspana) ; la retencion de las Indias
podia admitirse solamente con caracter precario, hasta (in-- los
gobernantes nativos hubiesen alcanzado un grado de nladurez ci-
vica que los capacitase para repornerles en el dominio sobre sus
vasallos ; la extraccion de las rentas para invertirlas en tierras
extranas constituia una injusticia, lial>ida cuenta de (in,- en el Peru
existia urgencia de hienestar t- a cambio de su valor se importa-
han articulos suntuarios ; era reprobable la facilidad con que in-
inigral;an contingentes de individuos que servian iinicamente para
corromper las costumbres autoctonas y para radicarse en pueblos
innecesarios ; los curacas lhal>ian perdido arbitrariam-mte la supre-
macia de que tradicionalmente habian estado investidos ; los tri-
mutos habian experimentado incremento en relacion con los mo-
dulos vigentes bajo el dominio de los Incas ; la ejecucion de las
okras publicas recaia por completo sobre la poblacion ahorigen ;
se hahia usurpado el suelo en heneficio de los espanoles, y se vio-
lentaba la libertad natural de los nativos, compeliendolos a trahajos
forzados en las minas s2 .

Vluy lejos estamos de afirmar clue has coincidencias clue hemos
ido recogiendo obedezcan necesariamente a un contacto directo de
Falcon con los diversos autores glosados, y clue a su turno los des-
acuerdos traduzcan una afirniacion combativa de sus puntos de
vista frente a los ajenos, pero creemos clue aparejar similitudes
y discernir encontradas opiniones constituye un procedimiento
idoneo para encuadrar la Representacion dentro del clima de las
polemicas coetaneas, e inferir la intensidad con qtte en ella se
reflejan los topicos clue por entonces agohiaban a las conciencias
escrupulosas y preocupalaan a 10s espiritus inquietos.

92. Colecriri;t de Doctuuc;itos Zm'ditos Para la Historia dc Lshana,
XCfV, pags . 47?-456.
V. tambien despacho (let Virrey Toledo, de 27 de mviembre de 1579,

en Lra'ILLirx . 01) . eit., VI, h6g. ?31, y Dlonimicnta Pcruaria (ed. Fc;ntiA
(homa, 1958), II, gags . 753-755.

Sobre el P. L6pez, v. el articuto de DURAND, "PI(7S U(Zlerd V 01 jOsuita
anonimo", en Estudios Arneriraiios (Sevilla . 1961), XXII, nfim . 109-110.
ver especialmente pags . 85, 90 y 94 .
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IV. LOS EPIGONOS

Caen va fuera del marco en que s° desarroll6 la cruzada de
Falcon piezas no menos significativas que la Reprcsentacidn y es-
critos con ella vinculados, pertenecientes todos al conjunto de la
Literatura criticista, pero de fecha posterior. Al momento de to-
marlas en cuenta, no puede dejar de considerarse el paso del tiem-
po, que acarrea cambios en la circunstancia y en el ambiente . Los
autores, aunque incidan sobre los mismos temas que preocuparan
a Falcon, to hacen ahora desde una perspectiva distinta y
adoptan nuevos enfoques ; en algunos casos, al tocar los asuntos
solo de pasada, (Iueda al descubierto que habian perdido por com-
pleto su beligerancia y el iuatiz polernico se habia desvanecido.
Ann asi, relegados a una alusi6n incidental, demuestran aquellos
temas una vitalidad expresiva de la trascendencia que en su mo-
mento tuvieron y que no respondian unicarnente al chisporroteo de
una controversies pasajera, sino a profundas causas y problemas
de largo alcance. Una soinera revista de los principales textos que
figuran en la estela del movimiento censorio demuestra que los
puntos tratados por Falc6n persisten como factor primordial en
un largo debate, cuyos rumores todavia no se Fan extinguido . Por
eso, puede aseverarse que los trabajos de Falcon no Fan perdido
actualidad . .

Con los autores posteriores a Falcon no procede entrar en la
prolija tarea de descubrir contactos o conflictos de nuntos de vista,
puesto que yes no imperan less mismas circunstancias ni los rodea
la misma atincisfera ideologiea . Ya en la obra del P. Jose de Acos-
ta compuesta en. torno de 1576, De Procuranda Indorum Salute
(aunque publicada doce anos despues), se puede percibir tin nuevo
criterio para tratar less materias encaradas por Falcon en 1567 .
Reflejos del pensamiento de Soto 93 se mezclan con 1a observacion
directa y atenta en la realidad pares configurar una actitud mess
comprensiva y menos apegada al rigorisino lascasiano.

E1 agustino Fray Rodrigo de Loaysa, en dos escritos -uno

93. Cfr. Lon rECUI, "Inflirjos de Fray Domingo de Soto, O. P., en el

hensamietao wisiorzal del P. JosF de Acosta, S. J.", en 1?studios Eclesidsticos

Madrid, 1961), XXXVI, nitm. 136-137, pAgs . 57-72.
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de 7 de novierubre de 1 578 y otro de 5 de niayo de 1586-- con-
signG el frnto de su experiencia personal sobre el estado de los
indios del Peru 94 .

A fuer de desconocida, recogerennos en este elenco la diserta-

eicin de Crist6l>al Niinez de Le6n, de las postrinierias del siglo x-,-f.

El tral)ajo, en latin, acredita erudici6n y su autor proclanla la lici-
tud absoluta de la Conquista 95 .

En ene'ro de 1599, a requerirniento del Virrey Velasco, equi-
pos. escogidos de jesuitas y dominicos, en sendos pareceres, enii-
tieron infornie sobre la licitud del empleo de la potestad coercitiva
para asignar indios que sirviesen en minas recientetuente descul>ier-
tas 96 .

La famosa Cedula del 24 de novienlbre de 1601 promovid un gran
revuelo, ostensible en la junta congregada por el Virrey ZTelasco 9'',
los tres pareceres redactados por el franciscano Fray Miguel de
Agia ", e1 memorial del jesuita Y. Alonso Messia Venegas 99, y
el discurso del Dean del Cabildo metropolitano limeiio doctor Pe-
dro Mufiiz 100 .

94. Coleccion, de I)ocznncrltos Ineditos para la Flistoria do Tspaila,
XCIV, pags . 554-605.
V. tarnbien el estudio de 1liirzn7-~.x, "La afortrmadci qcsti6n do mi misio-

nero del Peru cri Madrid cit r5;9", en _Intcario de I?stndios Americanos
(Sevilla, 1962), XIX, pigs . 247-275.

95 . Original en la Newberry Library. Chicago. Ayer Collection . Mss.

1182 .
96 . Lrss6iv . ob . cit ., IV, pigs . 25?-25-8 y 258-259 .
97 . Vnxans L.`GARTE, I-listoria General del Perfi (Barcelona, 1966), 111,

pigs . 49-56.
98 . Irnpresos en Lima en 1604, y reedit rdos per FxA-xcrsco JAVIER Dr',

AYALA b-~jo el titulo de Servidumhrcs pcrsonales do irzdzns (Sevilla, 1946).

99. Toxazs SALDI~YAM)o. Los autiguos jesuitas del Peril (Lima, 1882) .

pigs . 286-29t), trae semblanza del P. Messia .

El original de este papel en Biblioteca Nacional de Madrid, ' anus-

critos, 8.5,553, fols . 38-67. Se, ha hublicado en la C. h. I. .=1 . C) ., VI, pfigi-

nas 118-165 ; LORENTE, Relacioncs do los T'irrc3Ts )' .4udicncias quc ha"

gobcrnado cl Pcrzi (Madrid, 1871), TI, p<rgs. 337-374, y Vaxc;n5 Ut;ARTF,.

Pareceres juridicos en astv2tos do Indias (Lima, 1951), piigs. 94-115 .

100. CTr. Fox "Pcdto Rtuti:-, hcc,n of Lima, and the Indian /,abor

Qurstioit (Trig;) ", en Hispanic American Historical Rcvieee, (Durham, 1962) .

XLTT, pigs . 63-86. El texto del escrito de hfuTiz, pigs . 75-86.
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Con el curso de los anos la discusibn perdera en v-ehemencia v
apasionamiento to que gana en rigor doctrinario 5- seriedad argu-
Inental. El debate, despues de los escarceos del franciscano Fray
Juan de Silva I'll y los trenos de su hermano de habito Fray Bue-
naventura de Salinas y Cordoba 102, se remansa en las paginas den-
sas de erudicion, ponderadas y serenas, de los clAsicos tratados de.
Sol6rzano Pereira 113, del Olrispo Villarroel 101 }- del jesuita P. Die-
go de Avendano 105 .

GITILLBRD10 LOHJ1Atiti VILLEtiA

101 . V. sus memoriales, impresos en Madrid en 1613 y 1621 ; de la
llrimera edicion trae referencia el P. VARGAS UGARTF en Inipresos perua-
.wos publicados era el extrattjero (Lima, 1949), pags. 15-16, y de la segunda,
MEDINA, en su Biblioteca Ifispano-Anericantc, 11, pags . 202-203.

102. Cfr. supra nota 90 .
103. Politica Indiana, Libro II .
104. Gobierno Eclesiastico Pacifico, Quaest. 11, art. 4.
105. Thesaurus Indictes, en especial Tomo I, Titulus Primus, y Tomo V.
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