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18091810, ambas en La Paz. El deliro de alta 
traici6n y crimen de lesa majestad para ambos, 
condujo, sin embargo, a dos penas disrinras: la 
de las "mil rnuerres" en un caso, la "horca" en 
otro, Pero, adernas, vemos c6mo la idea de "per 
dida" de los terri rorios esraba presente en las 
auroridades ya en 1781 llegandose a hablar en 
18091810 de susrracci6n y de independencia. 
Fueron, por canto, las auroridades las que ver 
balizaron lo que posiblemente aiin no esraba 
nombrado. 

Resumen 

Una facera poco explorada y sin duda vital en el 
rumbo y destino de una sociedad esta consti 
tuida por los juicios, discursos acusatorios y con 
denatorios, sentencias y penas que se infligen a 
los actores de acciones y movimientos. En lugar 
de analizar los objetivos de un movimiento y 
junta, nos interesamos, entonces, en los discur 
sos de la represi6n comparando y reunificando 
dos evenros que generalmente se han aislado 
en las ultimas decadas: la rebeli6n indfgena 
de Tupac Katari en 17811782 y la junta en 
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crime of High Treason and Lese Majesty for 
both led, however, to two different sentences, 
that of"a thousand deaths" in one case and "the 
gallows" in another. In addition, we see how 
the idea of the "loss" of territories was already 
present among the authorities in 1 781, lead 
ing co talk from 1809 to 1810 of removal and 
independence. It was therefore the authorities 
who verbalized what had possibly not yet been 
mentioned. 

Abstract 

A littleknown aspect that is undoubtedly cru 
cial to a society's destination involves the tri 
als, accusatory, condemnatory speeches, sen 
tences and penalties imposed on participants 
in actions and movements. Instead of analyz 
ing rhe objectives of a movement or junta, the 
author focuses on the discourse of repression by 
comparing and combining two events that have 
tended to be isolated in recent decades: the in 
digenous rebellion ofTupac Katari in 17811782 
and the 18091810 junta, both in La Paz. The 
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' Guha, "Prosa", 1997. 
2 Cirado por Carlos Antonio Aguirre, en "Walter 

Benjamin y las lecciones de una hisroria visra a con 
rrapelo" en <dhi.vem.br/publicacoesdhi/dialogos/ 
volumeOl/volS_arg 1.hrml_edul >. 

Reflexionar sobre los discursos de la 
represi6n rememora a Ranajit Guha y lo 
que denomin6 la "prosa de la contrainsur 
gencia", sedimentos y capas de discursos 
primarios, casi inmediaros a los aconteci 
mientos, y que se repiren en los discursos 
secundarios y terciarios posteriores a ellos 
sin que logren desprenderse de las visio 
nes sesgadas y "ciegas" sobre las insurgen 
cias campesinas. 1 De ahf que si el inreres 
son las 16gicas de los insurgentes, muchas 
veces se tenga que recurrir a lecturas a 
"conrrapelo'" para lograr escapar de las 
multiples representaciones de narrativas 
que "velan" las acciones y sobre rodo los 
sentidos de las voces silenciadas. 

Nuestro inreres y plantearniento es 
distinto: no es nuestra intenci6n indagar 
el(los) sentido(s), objerivos y l6gicas de los 
movimientos. Nos interesa mas bien ana 
lizar los discursos acusadores y condenato 
rios, las semencias y sus penas porque no 
podemos olvidar que las medidas, inten 
sidad, rigor y consecuencias de las repre 
salias, juicios, sentencias y condenas a re 
vueltas, movimientos y acciones sociales 
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• Crull serfa la perspectiva sobre los mo 
~ vimientos y juntas que iniciaron el 
~ largo proceso hacia la independencia 
a partir de los discursos de la represi6n, 
es decir las acusaciones y el lenguaje uti 
lizado en los juicios, informes y senten 
cias? No hay ninguna duda que serfa 
distinta a los objetivos, proyectos y mul 
tiples expresiones de un movimienro, Una 
y orra faceta son imprescindibles y la que 
emana de quienes juzgaron, condenaron, 
tomaron medidas especfficas y construye 
ron explicaciones sobre sus causas, razo 
nes y consecuencias resulta vital. La para 
doja es, sin embargo, que se utilizan, la 
mas de las veces, las mismas fuentes para 
analizar estas dos caras tan distintas: la 
faceta propositiva y acruanre, por asf de 
cirlo, y la de la condena y la represi6n. 
Muy frecuenremente, adernas, recurrimos 
a los juicios de condena para reconsti 
tuir el movimiento y pocas veces se dife 
rencia de quien emana "la voz": 2se trata 
de los actores? o (mas bien la de sus opo 
sitores y verdugos? y en ;.que conrexros 
se emitieron esas voces?, 2en que circuns 
tancias? 

Rossana Barragan* 

Los discursos poli ticos de la represion: 
una comparaci6n entre 1781 y 1809 
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1 Walker, Tupak, 1999, P 150. 

La distancia de 30 afios enrre 17801781 
y 1809; la dirigencia indfgena en un caso, 
criolla, en otro, y el contexto distinto en 
ambos han sido enfatizados en las ultimas 
decadas para establecer la no relacion en 
tre ambos proyectos. Los dos rnomentos 
se analizan entonces de manera absoluta 
mente independiente, como si no hubie 
ran tenido lugar en las mismas regiones 
y como si una no hubiera incidido en la 
otra. Reconociendo su propia especifici 
dad, es preciso reconsiderar la ruptura 
temporal establecida y nuestro interes es 
mas bien reunificar analfricamente ambos 
acontecimientos porque es posible presu 
mir que los movimientos de 18091810 
estuvieron impregnados de las consecuen 
cias de la represion de 17801781 y afios 
siguientes. 

Analizar de manera conjunta 17801781 
y 1809 es aun mas importante si tomamos 
en cuenta queen muchos casos se vivieron 
las "cenizas que hurneaban", coma ha mos 
trade Walker para el caso del Cuzco, de tal 
manera que las acciones de pacificacion, 
las rebeliones y conspiraciones localizadas 
que se sucedieron se "fundieron" con las 
luchas polfticas existentes ligadas ya a Es 
pana y que no implicaban, necesariamen 
te, la independencia porque se estaban de 
finiendo varias alternativas pohricas' Asf, 
y a pesar de que los castigos a los rebeldes 
indfgenas prerendieron escarmentar a la 
poblacion, en los afios inmediaros a la re 
presion hubo una serie de intentos y noti 
cias de rebeliones y levantamientos: 1783, 
1784, 1786, 1805. Un periodo, podemos 
pensar, de reflexiones sobre lo que habfa 
pasado y lo que se podfa hacer, ensayos, 
rentativas, posiciones diversas discutidas, 
acciones encontradas y contradictorias. 
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son determinantes en cualquier sociedad 
en las decadas siguienres. En otras palabras, 
olvidarse de la fase de la represion impide 
una comprension mas completa del rumbo 
y destino de los eventos posteriores, situa 
cion que indudablemente debemos tener 
en mente frente a las rebeliones indfgenas 
y los movimientos de 1809. 

Permfrasenos presentar de manera ge 
neral ambos eventos. Las rebeliones indf 
genas, de gran magnitud, se extendieron 
en una extensa region en el sur andino, 
fundamentalmente en la region occidental 
del Alto Peru (futura Bolivia) y en el Cuz 
co, en el Bajo Peru, alcanzando su apogeo 
entre 17801781: Tomas Karari y sus her 
manos en toda la region del norte de Potosi 
a partir de julio de 1780; Jose Gabriel 
Tiipac Amaro en el Cuzco, a partir de no 
viembre de 1780 yen Omro en febrero 
de 1781;Julian Apaza o Tupak Katari en 
La Paz a partir de marzo de 1781, quien li 
derando el movirnienro en el altiplano lo 
gro poner sitio a la ciudad durante mas de 
tres meses y dos veces consecurivas, 

La Hamada "revolucion del 16 de ju 
lio de 1809", en cambio, es el movimien 
to que se inicio en la ciudad de La Paz du 
rante la fiesta de la Virgen del Carmen, 
tomando el cuartel y deponiendo a las dos 
mas altas autoridades: el intendente y el 
obispo. El Cabildo, centro y motor del mo 
vimiento, convoco a sesion abierta consti 
tuyendo la Junta Tuitiva y Representativa 
de los Derechos del Pueblo, que Ianzo el 
denominado "Plan de gobierno", y que 
estuvo a cargo de la ciudad durante va 
ries meses. En octubre de 1809 se busco 
llegar a un acuerdo que hizo estallar di 
ferencias internas y un grupo decidio pre 
sentar defensa armada. Fueron finalmen 
te apresados y juzgados en los primeros 
meses de 1810. 
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7 Barragan et al., "Movirnienro", 1999, p. 126; 
Mendoza, Mesa, 1997, y Roca, I !:109, l 998. 

"Choque, "Situacion", 2008, p. 27. 
"Jose Ramon de Loayza, hacendado de lrupana, 

organiz6 la salida de la poblaci6n no indigena de 
Irupana durance la rebelion indigena de Tupak Karan. 
Fue nombrado cornandanre de la plaza en marzo de 
1781 y colabor6 en la expedicion de! cornandance 
Resegum, A fines de diciembre de 1781 fue norn 
brado comandante de las rropas para hacer frenre a 
las sublevaciones al sur de Yungas yen Sicasica. Valle, 
Historia, 1990, pp. 5456. 

lenguaje mas radical y osado pero jamas 
con las firmas de los principales invo 
lucrados. 7 

Este artfculo no pretende zanjar este 
debate. Aquf nos propusimos una explo 
racion que articula 1781 y 1809, recono 
ciendo sus diferencias, pero con la firme 
conviccion de que 1809 en La Paz no pue 
de entenderse al margen de Tupak Katari, 
cuyo proyecto y actuacion tuvo lugar en el 
mismo espacio. La memoria de 1781 tuvo 
que repercutir en 1809 tanro entre las 
autoridades mas altas como en las pobla 
ciones locales; hubo incluso personas que 
vivieron ambos procesos. El mas notable 
foe indudablernenre Pedro Domingo 
Murillo, el lfder de 1809 que vivi6 en la 
casa de Jose Ramon de Loayza, criollo, ve 
cino y hacendado de La Paz, que tuvo ac 
tuaci6n destacada en las Paces de Pata 
manta. Se dice que el fue quien apreso a 
Miguel Bastidas y sus coroneles8 e inter 
vino en la pacificaci6o despues de la re 
beli6n de 1781.9 

La reuoificaci6n para el analisis de am 
bos rnornentos (1781 y 1809) se realiza 
revisitaodo los discursos de la represi6n a 
Tupak Katari y a los revolucionarios del 
16 de julio de 1809. Estamos hablando 
de los juicios y los interrogatories, de al 
guoos de los informes mas importances 

Los DISCURSOS POLiTICOS DE LA REPRESION 

1 Barragan, "Espafioles", 1995, pp. 15 7 y ss. 
'O'Phelan, "Rey", 1988. 
''Brena, Primer, 2006, p. 103. 

En el caso de la region de La Paz, la 
inforrnacion mas escasa que para la del 
Cuzco muesrra conflictos bastante agu 
dos: 1795, 18054 y luego la creacion de la 
Junta Tuitiva de La Paz de 1809. En los 
ultirnos afios se ha enfatizado el caracter 
absolutamente fidelista y no independen 
tista de las juntas. Lejos de considerarse 
como principio del proceso de ruptura con 
la monarqufa, como se pensaba hasta hace 
algunas decadas, las juntas se conciben y 
piensan en la actualidad, sobre todo a par 
rir de los trabajos de Francisco Xavier 
Guerra, en el contexto amplio de la crisis 
de la monarqufa espafiola. Se ha subraya 
do as! que los actores de la epoca enmar 
caron su acruacion en nombre del rey, la 
religion y la patria. 5 Sin em bar go, aun 
existen interpretaciones gue difieren de 
estos planteamientos. Brefia escribio, por 
ejemplo, que "los primeros movimientos 
gue ponen en entredicho la autoridad po 
lf tica de la metropoli" fueron los de la 
Audiencia de Charcas en Chuquisaca y 
La Paz. Jorge Dominguez planreo, por su 
parte, que el movimiento en La Paz "fue 
la primera demanda abierra de indepen 
dencia de Espana", mientras que Ramos 
sostuvo que se querfa establecer una re 
piiblica autonorna en relacion con el Rfo 
de La Plata y del Peru." 

Por orra parre, en 18091810, las auto 
ridades contrarias al proceder de la junta 
de La Paz afirmaron en la docurnenta 
cion que generaron la existencia de pro 
yecros de "sustraccion de la rnonarquia", 
apoyandose rambien en las proclamas y 
anonirnos que circularon tanto en Chu 
quisaca como en La Paz y que tienen un 
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11 Bonilla, Metdfora, 2001, p. 65. 
12 Stern, Resistencia, 1990, p. 95. 
11 Walker, T11pak, 1999, pp. 37, 40. 
'1 "Una vision de auronornia y autodeterrnina 

cion, imaginadas en discinros niveles sociales, creci6 

la independencia porque se produjo "cua 
tro decadas antes y fracas6, originando una 
brutal venganza del Estado espafiol contra 
todos los que jugaron un papel importan 
te en ella". 11 En los afios noventa, Stern 
sefialo, por su parte, que los "campesinos 
de Peru y Bolivia no vivfan, luchaban o 
pensaban en terrninos que los aislaran de 
una emergente 'cuesrion nacional"'. Para 
el autor, los sfrnbolos protonacionales no 
los vinculaban al nacionalismo criollo 
"sino a nociones de un orden social andi 
no o incasico". 1 2 Se estableci6 as! una rup 
tura radical entre las rebeliones ind!genas 
y los proyectos independistas: ambos se 
consideraron absolutamente distinros y 
con objetivos diversos. 

El caracter protooacional fue replan 
teado por Walker, reromando la vision y 
objetivo anticolonial que Lewin y Flores 
Galindo enfarizaron sobre la rebeli6n de 
Tupak Amaru. El autor consider6 que ca 
lificar las rebeliones como protonacionales 
no significa que se buscara la liberrad fren 
te a Espana, la iodependeocia o la crea 
ci6n de una repiiblica independiente. 
Aunque Tupak Amaru busc6 expresar su 
fidelidad al rey, el autor recuerda que sus 
acciones fueron profundamente anticolo 
niales, planreandose una siruacion susti 
tutiva aunque no se defini6 el comenido 
del Estado alternativo que se buscaba. u 
La caracrerfstica anticolonial fue resaltada 
tarnbien por Thompson para la rebeli6n 
de Tupak Katari. Si adernas tomamos en 
cuenta que la biisqueda de niveles de au 
ronornfa estuvo muy presente en 178114 
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I(] v ease en Stern, Resistencia, 1990, p. 54, las in 
rerpretaciones de Cornejo, 1954; Valcarcel, 1947; Gar 
cfa R., 1957; Fischer, 1956; Szeminiski, 1976; Camp 
bell, 1979; COi, 1976, y Bonilla y Spalding, 1972. 

En las ultimas decadas se ha planteado la 
gran distancia entre las rebeliones y los 
procesos independentistas, cuestionando 
el caracter protoindependentista e inde 
pendentista que se solfa ver tanto en las 
rebeliones como en las juntas. Nos inre 
resa referirnos brevemente a esas miradas 
para resituar, a partir de investigaciones 
mas recientes, el debate en otros terrninos, 

En los afios cincuenta del siglo xx se 
debario el caracter fidelista, separatista 0 
protoindependenrista de las rebeliones 
e insurrecciones.!" En la decada de los 
ochenta se sostuvo que la rebelion de 
Tupak Amaru no tuvo relaci6n directa con 

REBELIONES Y JUNTAS: (PROYECTOS Y 
PERIODOS DISTINTOS E INDEPENDIENTES? 

de las autoridades en ambos periodos y, 
finalmente, de las sentencias en tanto con 
denas y actos simb6licos. 

El trabajo busca asf contribuir a una 
aproximaci6n a los lenguajes politicos 
de la represi6n, planreandonos una serie de 
preguntas: 2los terminos de acusaci6n fue 
ron los mismos en 1781y1809?, (Como 
calificaron los objetivos y los movimien 
ros en uno y otro momento?, (las diferen 
cias deben atribuirse a que en un caso se 
trato de poblaci6n indfgena y en el otro 
de criollos y mestizos?, (el vocabulario 
cambi6 sustancialmente? Aunque tampo 
co pretendemos resolver el conjunto de in 
terrogantes, esperamos contribuir a una 
mejor comprensi6n del periodo que llev6 
y condujo a la desintegraci6n del imperio. 
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17 Vease Bushnell y O'Phelan citados por Brefia, 
Primer, 2006, p. 103. 

is Vease Jean Rene Aymes y Josep Fontana ci 
tados en ibid., p. 84. 

1 
~ Irurozqui, "Acta", 2007. 

2" Brefia, Primer, 2006, p. 103. 
21 Mendoza, Mesa, 1997, p. 218. 
22 Ibid. 
2·' Ibid., p. 222. 

Bushnell y O'Phelan plantearon, por su 
parte, que no hay nada que evidencie que 
no se querfa manrener la lealtad al rey. 17 

El caracter revolucionario de las juntas 
fue cuestionado ranto para el caso de Es 
pafia'" como para el de America. Una bue 
na sfntesis y crftica sobre la historiografia 
boliviana sobre la situacion de Charcas y 
La Paz se encuentra en Irurozqui.19 Sin 
embargo y al mismo tiempo se sostienen 
aun, como sefialamos, algunas visiones 
que sugieren propuestas autonomicas y 
de aurogobierno." que es tambien la pro 
puesta de la aurora antes citada. 

De manera mas especffica aun, para el 
caso de La Paz, el caracter propiamente in 
dependenrista y radical fue cuestionado en 
1997 por Javier Mendoza. Para el autor, 
por ejemplo, "el proceso levantado contra 
los revolucionarios fue una mera formali 
dad, un aero para llenar los requisites ju 
rfdicos necesarios que antecedieron y jus 
tificaran las ejecuciones que ya esraban 
decididas de anremano''." Segun Mendoza, 
el problema que enfrentaron mas bien las 
autoridades coloniales fue el "juzgarlos" 
porque rnantuvieron en toda circunstancia 
su fidelidad a Fernando VII y no hubo en 
ningun momenta un "desconocirnienro" a 
la autoridad del rey,22 sino que "la imagen 
del Plan de gobierno corno un documen 
to subversivo fue construida por las auto 
ridades espafiolas durante el proceso". 2 3 

Los DISCURSOS POLiTICOS DE LA REPRESION 

a rafz de las movilizaciones mas comunes de! perio 
do [ ... ] En la diversidad de proyecros ernanciparorios 
que han sido idenrificados alrernativas que iban des 
de la aniquilaci6n a la incorporaci6n, la autonomfa 
bajo dominio del rey la hegemonfa india con conrrol 
de abajo o de arriba el aucogobierno era la aspira 
ci6n central y recurrence." Thomson, Cuando, 2006, 
pp. 325326. 

15 Jaime Rodriguez sefiala, rerornando lo que 
planre6 en su libro La independencia de la America es 
paiiola, que "los americanos buscaban igualdad y au 
tonomfa, no independencia". Rodriguez, R(;l)o/ucir5n, 
2006, p. 33. 

16 La autora parece sugerir incluso que la inde 
pendencia fue una "reaccion" de oposici6n a los 
procesos de elecciones desencadenados desde Espana. 
Seriala que la Junta de Cadiz que presion6 para la 
reunion de las Cones y la Asamblea y para la adop 
ci6n de pracricas dernocraricas enrre 1809 y 1814 
(elecciones, constituci6n liberal de 1812, erc.) habria 
sido fundamental en el proceso americano hacia la 
independencia. Dernelas, L'invention, 1992, pp. 116 
117, 131, 169, 494495. 

pero tambien en 1809, 15 la relacion entre 
las rebeliones y las juntas adquiere una di 
mension que no vimos en el pasado. Si pa 
ralelarnente tomamos en cuenta que enar 
bolar el nombre del rey no necesariarnenre 
significaba fidelismo por la vision que se 
tenfa de el en aquella epoca, emerge una 
nueva mirada 0 mas bien matices distin 
ros a lo que significaron tambien las juntas. 

En cuanto a estas, hoy se consideran en 
estrecha articulacion con el proceso desen 
cadenado en Espafia lo que ha supuesto 
afirmar que en general buscaron la defen 
sa de la soberanfa real en conrraposicion a 
los trabajos realizados hasta, por lo menos, 
los afios ochenta que enfatizaban SU carac 
ter independentista. El deseo de ruptura 
solo habrfa intervenido cuando instancias 
rnetropolitanas cuya legitimidad era "cues 
tionable" condenaron estas iniciativas.16 
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brado por ocro rebelde nombrado Carlos Poma que se 
hallo en el Santuario de las Penas. AG!, Buenos Aires, 
319 en Archivo de La Paz, fondo Donaci6n Marfa 
Eugenia Siles (en adelanre ALP DMIS), f. 3, mirn. 5. 
El juicio de 1809 se encuenrra en Ponce y Garcia, 
Proceso, 1954. 

2" En 1781, por ejemplo, la declaraci6n de Gre 
gorio Gonzales, esclavo de! docror don Sebastian de 
la Riva (f. 32v): 

1.1. Que se daban rfrulos de diferences empleos 
conferidos a los indios: de coroneles, jusricias 
mayores, capiranes, caciques, alcaldes, erc., "co 
ma si ruviera las faculcades de su rnajesrad". 

a dudas, el realizado a Tupak Katari y a 
los "revolucionarios" de 1809.Juicios po 
liticos de varias y multiples maneras: por 
que la acusaci6n en ambos casos fue de 
lesa majestad y alta traici6n que impli 
caba atentar contra la soberanfa del rey; 
porque las acciones cuestionaron el orden 
social imperante de diversas maneras, 
principalmente las relaciones de subordi 
naci6n y las jerarqufas; porque el lengua 
je de la acusaci6n concentra y sinretiza las 
acusaciones que justificaron las penas en la 
magnitud que tuvieron y porque al hacer 
lo asf se establecieron dos bandos que po 
siblemente eran mucho mas heterogeneos 
y con mucho menor unidad. Finalmente, 
y como cristalizaci6n de todo lo anterior, 
porque los dicramenes y sentencias llevaron 
a acciones que se plasmaron en penas con 
sideradas como "ejernplares" y como "escar 
miento", como actos performativos, como 
espectaculos teatrales de castigo. 

Vayamos por panes. Los dos juicios se 
iniciaron con autos sumarios; es decir, un 
procedimiento rapido en el que compa 
redan unos cuantos testigos que jusrifi 
caran practicarnente el edicto de prisi6n 
de los involucrados. 28 Se trataba de una 
averiguaci6n que daba lugar luego a decla 
raciones y autos de confesi6n. 
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21 Ibid .• p. 224. 
25 Roca, 1809, 1998, p. 10. 
26 Barragan et al., "Movimienro", l 999, p. 126. 
27 El juicio a Tupak Karari se encuenrra en: 

Cuaderno mirn. 1. Cornpulsa de! primer Cuaderno 
de Auras Criminales que se formaron contra el re 
belde Julian Apasa, alias Tupacacari, despues de las 
paces propuesras por Miguel Bastidas y de! edicro Ii 

Los dos juicios politicos mas importantes 
de la epoca en vfsperas de los procesos que 
culminarfan en la independencia y la con 
formaci6n de nuevos paises son, sin lugar 

Dos JUICIOS:27 LAS FORMALIDADES 

Para Jose Luis Roca, en cambio, todo 
el proceso fue revolucionario e indepen 
dentista, tanto de Buenos Aires como de 
Espana. Mendoza afirm6 rotundamente 
que "los protomartires no fueron al cadal 
so por lo que dijeron, escribieron o hicie 
ron, sino por lo que quisieron hacer o por 
lo que los espafioles suponfan que que 
rfan hacer. Fueron condenados por sus pro 
positos, no por sus actos".24 Roca respon 
di6 tan categ6ricamente como el anterior: 
"Murillo y sus cornpafieros de aventura 
revolucionaria fueron sacrificados precisa 
mente por lo que dijeron, escribieron e 
hicieron."25 

Estas interpretaciones opuesras se de 
ben indudablemente a que los procesados 
una y otra vez enmarcaron sus acciones en 
la defensa de la corona y el rey, mientras 
que los involucrados jamas estamparon 
SUS firmas en la documentacion mas ra 
dical que circul6 de manera an6nima pero 
rambien al hecho de que la corona califi 
c6 a la junta y las acciones que se tomaron 
como subversivas,26 lo que nos conduce a 
los juicios. 
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inforrnarivos con el mayor cuidado e inreligencia que 
sea posible: por lo cual mandamos a los oidores, que 
fueren jueces en lo criminal, y a los alcaldes de! cri 
men donde los hubiere, gLte hagan por sus personas 
las averiguaciones surnarias de los delitos graves ode 
calidad que se ofrecieren, hasta verificar la culpa y no 
permitan que se de comision a escribano, recepwr, 
ni alguacil para esro" (ley v, libro 11, nrulo XVJI. De 
los Alcaldes de! Crirnen). "Que el oidor nombrado 
para suplir por falca de alcalde conozca de rodas las 
causas yen discorclia se nombren tres oidores y ha 
biendo alcalde sea juez en rernision (ley x, libro U, 
titulo xvu, 1971, t. I, p .. 798). Vease ibid. En 1809, 
el auditor de guerra fue Pedro Lopez de Segovia gue 
estuvo acompafiado y ayudado por el tenienre coronel 
don Felipe Antonio de la Torre, abogado de la Real 
Audiencia de Lima, en Ponce y Garcia, Proceso, 1954, 
pp. 8384. 

.i 
1 Cuaderno num. l, Compulsa en Al.P DMES, f. 

3, nurn. 5, f. 31. 
'2 iu«. f. 3232v. 
'' Ibid., f. 77v. 

De manera mas espedfica, en el juicio 
a Tupak Katari el auto del oidor para la 
prision de los coroneles de indfgenas, Mi 
guel Bastidas, y Gregoria Apasa y sus 
amanuenses se dio el 9 de noviembre de 
1781, despues de mostrar como evidencias 
varias cartas y esquelas que dernosrrarfan 
su traicion, 3 t El mismo dia se procedi6 a 
apresarlos, decretandose rarnbien, conti 
nuando la sumaria, que se tomaran las 
confesiones con la intervencion del doc 
tor Juan Vicente de Aparicio, abogado de 
la Real Audiencia de La Plata, quien hizo 
de protector de los naturales. ·'2 Despues de 
unas tres declaraciones, se rorno la confe 
sion a Julian Apasa o Tupak Katari. El 13 
de noviembre de 1781 se dicto la senten 
cia, es decir, dos dfas despues del inicio 
de la confesion.l" ejecurandose al dfa si 
guiente. En otras palabras, en menos de 
cuatro dfas se realize todo el procedimien 
to judicial a Tupak Karari. 

Los DISCURSOS POLiTICOS DE LA REPRESION 

1.2. Querfan "marar a los europeos, saguear y do 
minarla". 

1.3. Que "el Miguel fomentaba la sedici6n, reclu 
taba a los indios por sus mandones [ ... ] ahor 
co tres indios, uno por sospechoso de espfa al 
contrario y a los dos por deliros de homici 
dio en esparioles". 

1.4. Que Tupak Katari "se simulo" al principio 
de virrey y luego de gobernador. 

1.5. Que ha matado a muchos espafioles y otras 
castas, incluso indios "sin reserva de sacerdo 
res" sagueando los pueblos y doctrinas (f. 3.'>v). 

1.6. Incendio y ruina de La Paz, rnorrandad, etc. 
(f. 34v). 

1.7. Que "su amasia es la india Marfa Lopez; gue 
Gregoria, hermana se intirulaba virreina yes 
concubina de Andres Tupa Amaro y la chola 
Marla Josefa Nogueira es natural de! pueblo 
de Purina" (f 34v). 

Vease Cuaderno l. Compulsa ... en ALP DMES, 
f. 3, num, s. 

29 Ley x: "y si hubiere pena de rnuerre, o muti 
laci6n de miembro, necesariarnenre se vea y determi 
ne con tres jueces, conforme a lo proveido ... " (t. 1, p. 
398). Se mandaba rarnbien que en "senrencia de 
rnuerte o mucilaci6n de miembro, hacen senrencia 
dos jueces de rres gue hayan visro la causa, siendo los 
dos conformes [ ... ] guarden la ley de esros reinos de 
Castilla por la cual se dispone gue en los dichos casos 
hayan de ser y sean tres votes conformes en uno y no 
rnenos y asf se guarde en codas las audiencias (ley vnr, 
libro II, nrulo XVJJ. Delos Akaldes de! Crimen). Vease 
Recopilacidn, edici6n facsimilar de la cuarta impresi6n 
hecha en Madrid el afio 1791. 

'"Ley v. Que los oidores jueces de lo criminal y 
alcaldes de! crimen hagan por sus personas las suma 
rias en deliros graves. "Conviene para mejor averi 
guar los deliros gue se hagan las sumarias y procesos 

Ambos estuvieron tambien presididos 
por audirores de guerra porque en crime 
nes considerados graves en que podfan 
darse penas de muerte o rnutilacion de 
miembros,29 debfan intervenir los alcal 
des del crimen y en su caso oidores como 
jueces de lo criminal.t" 
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Mario, Andres Quispe, Diego el menor, Diego Cal 
sina, Mariano Titu Arauchi, Asencia Flores, Nicolas 
Masedo, Manuel Bustios, Alexa Cacasaca, Joaqufn 
Anaya, Marcos Poma y Gregorio Gonsales, esruvieron 
entre los principales ajusticiados junco a otros, que 
en total hacfan 29 personas. 

;~Ponce y Garcia, Proceso, 1954, p. 302. 
39 Ibid., p. 322. 

A partir del auto de Goyeneche, se dio 
el auto sumario (23 de diciembre de 1809), 
las declaraciones de seis personas (cinco se 
realizaron en dos dias, entre el 24 y el 25), 
que no esruvieron ligadas al movimien 
to. Inmediaramente despues se procedi6 
al edicro de prisi6n (5 de enero de 1810) 
y a los pregones. Al dia siguiente se em 
pezaron a tomar las confesiones y hasta el 
15 se habian recibido mas de diez, entre 
ellas la del comandante Pedro Domingo 
Murillo (el dia 6 de enero). La acusaci6n 
del fiscal se dio el 11 de enero, 38 nom 
brandose casi inmediatamente despues, y 
recien, al defensor de los acusados (15 de 
enero). 39 Las ratificaciones de las declara 
ciones preventivas y las confesiones conti 
nuaron hasta que el 23 de enero se ingre 
so a una nueva etapa: las declaraciones de 
los testigos a favor de los reos y el 27 de 
enero se encuentra la primera sentencia 
por traici6n a la patria, procediendose lue 
go a las norificaciones. Asi, jen menos de 
un mes se habia realizado el juicio inclu 
yendo la ejecucion de la senrencia! 

Mas alla de las similitudes y las dife 
rencias en el propio proceso, nos interesa 
indagar el vocabulario polftico de acusa 
cion entre estos dos juicios separados por 
28 afios y si es posible percibir diferen 
cias porque en un caso se trata de indige 
nas y en el otro de un hererogeneo grupo 
de criollos y mestizos o si estas diferen 
cias se deben mas bien a las transformacio 
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54 "Mernoria [ ... 1 del virrey Abascal" en Rodriguez 
y Calderon, "Pacificacion", 1944, t. n, pp. 52 y 53. 

;; Ponce y Garcia, Proceso, 1954, p. 83. 
'6 Ibid. 

·17 Estas formalidades esruvieron presentes tam 
bien en 178 l para las 29 reos que fueron trasladados 
de Penas a La Paz. Vease Testimonio de las confesio 
nes que estan en el tercer Cuaderno de los autos segui 
dos en la ciudad de La Paz contra las rebeldes secua 
ces de las TupaAmaros y Tupa Catary. AGI Charcas 
595, en ALP DMES, f. 13, nurn. 1. El 18 de enero de 
1782 se concluyeron las confesiones de los reos que se 
llevaron presos a La Paz determinandose luego el ca 
reo. Firma el doctor Echavarria, Ponce y Garcia, 
Proceso, 1954, p. 142. Gregoria Apasa, Ger6mino 
Gutierres,] uan de Dios Senteno, Alexandro Almansa, 
Bacilio Angulo, Tomas Gonsales, Diego Quispe el 

En cuanto al juicio de 1809, el virrey 
Abascal inforrno que la orden para el jui 
cio llegd de Buenos Aires para la "for 
rnacion de! proceso; averiguaciones de! 
enorme delito de sedici6n y sus autores, y fi 
nalmente para castigarlos ejemplarmen 
re". 04 El auto de Josef Manuel de Goye 
neche ("brigadier de los reales ejercitos y 
enviado a estos dominios por la Junta Re 
presentante de Fernando Seprimo, presi 
denre interino de la Real Audiencia de! 
Cuzco y general de! ejercito del Alro Pe 
ru") planreo, el 23 de diciembre de 1809, 
el proceso "contra los aurores de la insurrec 
cion de esta ciudad" ,35 sefialandose que 
debfa realizarse "con la brevedad que se 
requiere para el pronto castigo que sirva 
de ejemplo y escarmiento". 36 La brevedad 
irnplico, sin embargo, mas de un mes y 
creemos que no solo se debi6 a que en un 
caso comparamos el juicio a Tupak Katari 
y en el otro a mas de diez apresados. Es 
claro que en el segundo se realizaron mu 
chas mas formalidades de rigor como la 
defensa y las declaraciones de resrigos a 
favor de los acusados. 37 
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111 Partida VII, 2, 1 en Les Siete, 17581851. 

general y en las primeras lfneas, el crimen 
o delitos, para luego detallarse acciones 
especfficas. Antes de la sentencia se carac 
terizan otra vez los deliros, para finalmen 
re encontrarse la pena o dictamen de la 
sentencia. Es claro, sin embargo, que para 
1781 las acciones listadas se reducen al 
hecho en sf bajo diferentes rerrninos: sedi 
ci6n, alzamiento, asonada, tumulto, suble 
vaci6n y, luego, los "crirnenes": asesinatos 
y muertes. En 1809, en cambio, la varie 
dad de informaci6n es mayor y no s6lo 
contenida en el terrnino de sublevaci6n y 
sus posibles sin6nimos: se habla entonces 
de la junta, de! plan de los diez capftulos, 
del recogimiento de armas, etcetera. 

Mas alla de la mayor expliciraci6n en 
1809, en ambos juicios se aduce, por las 
propias acciones y acusaciones realizadas, 
que se arento contra los atriburos de sobe 
rania listandose los "deliros" de convocar 
gente, matar y asesinar; robar y aduefiar 
se de bienes y caudales; tener armas y so 
bre todo deponer y elegir auroridades. 

Listadas las acciones que se juzgan: todo 
juicio y senrencia implica definir el deli to 
y crimen. El delito mas grande que se adu 
ce en ambos y que es el mayor en todo or 
den social es el crimen de traici6n, el de 
Laese maiestatis o crimen de lesa majestad 
corno SU maxima expresion, Este crimen 
consrirufa, sin embargo, la categoria ripifi 
cadora general que abarcaba y conrernpla 
ba varias posibilidades de expresion: ase 
sinaro, traici6n o conjura y alzarnienro 
contra el rey, asesinar a los consejeros del 
rey, desrruir la imagen de! rey, erc.:" En 
todo caso, para ese tipo de delitos la pena 
conrernplada era la "rnuerre" que se acom 
pafiaba de la perdida de los bienes, la cali 
ficaci6n de "infarnia" para toda su descen 

Los DISCURSOS POLiTICOS DE LA REPRESION 

"Usurpacion de la real potestad y la sedi 
cion contra la majestad y el virrey", "Alza 
miento de indios" y "cabeza del alzamien 
to" fueron las acusaciones que se hicieron 
a Tupak Katari. "Alta traicion", delitos 
"atroces, execrables y sacrflegos", atentar 
contra "las regallas de la soberania" y pre 
tender "destruir el legftimo" induciendo 
a la "independencia", fueron las acusacio 
nes realizadas a los juntisras de 1809. Mu 
rillo y sus compafieros fueron calificados 
rarnbien de "reos de alta traicion, infames 
aleves y subversivos del orden piiblico" 
(veanse anexos). 

Pero cada uno de los juicios tiene sus 
particularidades en cuanto al lenguaje de 
la acusaci6n. 

En 1781, se especifica que se ha dado 
"usurpacion de la real porestad"; "sedi 
ci6n contra la majestad", considerandose 
rambien que Karari habfa atenrado contra 
la "regalia del soberano" ya que se habia 
titulado virrey yen nombre de ese tirulo 
habia elegido autoridades, En 1809, en 
cambio, se especific6 que se depuso al go 
bierno y las autoridades eclesiasricas, que 
se "subvirtio el orden publico", que se 
nombraron autoridades y que se quiso des 
truir "el legfrimo gobierno induciendo a 
la independencia". 

Resulta particularrnenre inreresante 
comparar las sentencias a Tupak Katari y 
a Murillo y sus compafieros. La esrructu 
ra, que podemos considerarla tripartita, 
es similar: primero se define, de manera 

Los DELITOS, LAS SENTENCIAS 
Y LA EJECUCION 

nes de significados, continuidad de pala 
bras, cambios de contenido e irrupci6n de 
nuevos giros. 
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p. 692. Veanse tarnbien, Arancibia, Cornejo y Gonza 
lez, Pena, 2003, p. 21, y Barragan, Indios, 1999. 

45 Foucault, Vigilar, 1995, p. 39. 
46 Ibid., pp. 1138. 
47 Sueiro, Arte, 1968, p. 219. 
18 Foucault, Vigilar, 1995, p. 20. 

El descuartizamiento y la horca cons 
titufan penas de suplicio. El primero era 
el mas importante de los suplicios, una 
"pena corporal, dolorosa, mas 0 menos 
atroz" (Jacourt en el siglo XVIII). De he 
cho, una pena, para ser suplicio, debfa pro 
ducir sufrimiento y agonfa que se puede 
ya que no medir con exactitud al me 
nos apreciar, comparar y jerarquizar. Do 
lor, sufrimienro prolongado y gradaci6n 
continua caracterizan al suplicio.45 En 
contraposici6n, la muerte rapida, como la 
decapitaci6n, remite a un solo acto ya un 
solo instante mientras que del suplicio 
hasta el descuartizamiento habfa grados 
de sufrimiento, como la horca, la hogue 
ra y la rueda. El suplicio estableda ade 
mas una correlaci6n enrre el ripo de per 
juicio corporal, la calidad, la intensidad, la 
duraci6n de los sufrimientos con la gra 
vedad del delito, la persona delincuente 
y la categorfa de sus vfctimas. 46 

~Cuan usual fue el descuartizamiento 
en la epoca y cuales SUS caracterfsticas? 
No fue, claramente, una pena o tipo de 
muerte frecuentemente aplicada, aunque 
no disponemos de informaci6n que per 
rnita analizar su frecuencia a traves del 
tiempo. En todo caso, es claro que el des 
cuartizamiento esta relacionado con las 
mutilaciones y Daniel Sueiro plante6 con 
cebir al descuartizamiento como un "mu 
ti lam ienro multiple" ,47 mientras que 
Foucault nos habla del castigo de "mil 
muertes".48 Las mutilaciones, comunes 
tanto en la edad media como en siglos 
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41 Partida VII, 2, 2 en ibid. 
42 Arancibia, Cornejo y Gonzalez, Pena, 2003, 

p. 21. 
1·' Foucault muesrra por ejemplo cuanro cambi6 

en menos de 30 afios entre la pena de suplicio de 
Damiens y el reglarnenro posrevoluci6n francesa. 

44 En las Leyes de las Partidas, por ejemplo, el 
torrnento no podfa aplicarse a "hombres de buena 
fama [ ... ] y esro es por honra de la esencia ode la no 
bleza que han en sf'' (tfrulo xxx, Delos rorrnenros, ley 
Il correspondiente a la ley 4, tit. 2, lib. 6 de la Reco 
pilacion, Seprirna Partida en Las Siete, 17581851, 

dencia masculina "de tal manera que nun 
ca lograran tener la honra de caballerfa ni 
recibir ninguna herencia"." Sin embargo, 
eran los jueces los que finalmente decidfan 
la forma de muerte y las penas accesorias 
que la agravaban42 (cuadro 1). 

Tupak Katari, Murillo y sus compa 
fieros fueron acusados precisamente de este 
delito mayor. De ahf que el primero fue 
ra sentenciado al descuartizamiento en 
1781, mientras que Murillo y sus com 
pafieros fueron condenados a la horca. No 
disponemos, por el momento, de infor 
maci6n que permita analizar los argumen 
tos que condujeron a una y otra pena por 
lo que es diffcil saber si la diferencia debe 
atribuirse al periodo: fines del siglo XVIII 
por un lado; siglo XIX por otro: 30 afios 
de diferencia que podrfan explicar casti 
gos diferentes para el mayor delito de la 
epoca.43 No debe excluirse, sin embargo, 
la posibilidad de que en un caso fue un 
indfgena del cormin y sin nobleza, mien 
tras que en el otro se trataba de espafioles 
americanos, criollos, incluso espafioles, en 
tre los que se encontraban importan 
res personajes del poder local. Se debe 
recordar en este sentido que uno de los 
principios en la administraci6n de las pe 
nas era el tomar en cuenta las jerarqufas 
sociales.44 
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Cabeza en el Alto de Potosi y en Coroico 

PENA:HORCA 

Reos de alta traici6n, infames y subversivos 
de! orden publico 

Amenaza de exterminar a europeos 

Sedujeron a indios y pueblos 

Sublevaci6n 

Circulaci6n de papeles subversivos 

Nombramienro de comandantes y dernas 
oficiales 

Recogirnienro de arrnas, organizaci6n de 
fuerza rnilitar 

Incendio de expedientes de! Real Tesoro 

Destruir el legitimo gobierno e inducci6n a la 
i ndependencia 

Plan de diez capftulos contra las regalfas 
de la soberanfa 

Junta Representativa de Tuici6n 

Depusieron al gobierno (gobernador, obispo, 
subdelegados) 

Sublevaci6n en esta ciudad 

Atroces, execrables y sacrilegos delitos 

Causa de a!ta rraici6n 

Los DISCURSOS POLiTICOS DE LA REPRESION 

Cabeza y miembros en diferentes lugares 

PENA: DESCUARTIZAMIENTO 

Usurpaci6n de Ia real poresrad 
Sedici6n contra la majestad y el virrey 

Elecci6n de alcaldes y sacerdotes 
(regalia de! soberano) 

Profanaci6n de santuario 

Muerte de sacerdore 

Se hicieron duefios de caudales 

Asesinaros sin distinci6n de rnujeres, 
y asesinatos a blancos 

Araque Ignacio Flores 

Asonada, rurnulro, sublevaci6n 

Erigido en cabeza, convocando por cajas, 
cornetas y clarines 

Causa de sedici6n y alzarnienro de indios 

Sentencia de J 809 

Cuadro 1. Cornparacion de los parrafos de sencencia hacia Tupak Katari y a Murillo 

Sentenci« de 1781 
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mayo de 1820 fueron ejecurados. Laurence, History, 
1963, p. 162. 

'1 lhid., pp. 15, 162. 
55 Una semana antes, el 7 de mayo <le 17 81, se 

ejecuro el fallo dicca<lo por Ignacio Flores contra 
Nicolas Karari hermano <le Darnaso Karan gue foe 
ejecurado el 27 de abril de 1781y sus compafieros 
siendo "arrastrados vivos por la plaza y / ... ) despues 
ahorcados hasta que naruralrnenre hayan rnuerto" Ji 
vidiendose tarnbien sus cuerpos "en un rablado publi 
co, y se les cortaran las cabezas, para que puesras en 
los rnminos, sirvan de escarrnienro y terror." Lewin, 
Rehe/irfn, 1967, p. 5.=\7. 

;Cuales fueron los antecedentes mas 
cercanos del descuartizamiento de Tupak 
Katari? Del otro lado de! mar, en Francia, 
tan solo 30 afios antes de la revoluci6n 
francesa, Damiens, que hiri6 levemente 
al rey Luis XV, fue "torturado" en 1757 
para finalmente ser descuartizado por cua 
tro caballos.54 Damiens no es nada mas 
ni nada menos que el personaje con el que 
Foucault inicia su famoso libro Vigilar y 
castigar, en el que describe en tres pagi 
nas enteras los padecimientos y tormentos 
antes de su descuartizamienro. 

El otro antecedence y casi inmediato 
fue el de Tupak Amaru, cuyo fallo fue 
dado el 14 de mayo de 178155 para el y 
gran parte de su familia, incluyendo su 
esposa; se ejecut6 cuatro dias despues (18 
de mayo). Uno a uno fueron ejecutados: 
prirnero los parientes y luego su hijo y su 
mujer, quien muri6 por horca, habiendo 
sele cortado la lengua. El suplicio de Jose 
Gabriel Tupak Amaru empez6 con ritual 
similar, siendo luego atado por las cua 
tro exrrernidades a cuatro caballos. Como 
no rnoria, el visitador general Jose Antonio 
Areche orden6 su decapitaci6n. Debajo de 
la horca terminaron descuartizandolos, cor 
randoles a todos, incluyendo a su mujer, la 
cabeza. Los cuerpos fueron quemados en 
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19 Laurence, Hhtory, 196.), p. l 5. 
'" Jim/. 
51 Ibid., p. 221. 
52 Abbot, Execmiou, 2006; Laurence, History, 

196). 
5; Se trato de Arthur Thisrlewood y Sus compa 

fieros que fueron acusados de inrenrar derrocar al go 
bierno ingles. Fueron acusados de alta traicirin y en 

posteriores, podian ser paulatinas y rea 
lizadas por los verdugos o realizadas por 
caballos (esta variante fue introducida apa 
renternenre en Inglaterra).49 Pero adernas, 
el descuartizarniento podia acompafiarse 
de otros "suplicios". As{, el conjunto de 
medidas tomadas buscaba el mayor sufri 
miento del culpable hasta pulverizar cual 
quier rastro de su presencia sobre la tierra; 
escarmentando, finalmente, al resto de la 
sociedad. 

Muertes con mutilaciones paularinas 
terribles y relacionadas con el descuarti 
zamienro estuvieron presentes entre los 
siglos XVI y XIX. En Castilla se ajustici6 
en 1492 a Juan Cafiarnas, acusado de in 
tenrar asesinar al rey. Se le cort6 una mano, 
le sacaron uno a uno los ojos y las tetillas 
con renazas, le cortaron los pies, le sacaron 
el coraz6n por la espalda, quemaron el 
cuerpo en el fuego y sus cenizas las espar 
cieron con el viento. 50 En Portugal, en 
1759, se descuartiz6 vivo a Juan Masca 
renas en una rueda, siendo quemado pos 
reriorrnente. 51 En Inglaterra, la variante 
era conocida como hanging, clrawning and 
quartering (horca, desrripamiento y des 
cuartizamiento), aplicada a los hombres 
mientras que la hoguera era destinada a 
las mujeres. 52 Tan tardiamente como en 
1820, se realiz6 en Inglaterra un descuar 
tizarnienro a varios reos acusados de alta 
traici6n; fue, seguramente, uno de los ul 
timos de Europa occidenral.v' 
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6" Vease titulo xxxi, De las Penas, Septirna par 
tida, en Las Siete, 1758185 l, p. 700. 

61 Grossman, Encydopedy, 1998, p. 94. 
62 Parte de E jecucion legalizado por Villavicen 

cio. AGI I, Santa Fe 747 en Abecia, Adiaones, 1972, 
p. 103. 

Pero mas alla de las sentencias, es in 
teresante tarnbien analizar c6mo las auto 
ridades del rnornenro se referfan a esros 
evenros y cuales fueron los terrninos que 
utilizaban para calificarlos, porque ellos 

El 29 de enero de 1810 se ejecut6 la sen 
tencia. Ayer 29 de enero foe el dfa terrible 
de esta ciudad de La Paz. A las 5 de la mac 
fiana se roc6 generala y a las seis se puso un 
canon. Los granaderos fueron destinados a 
sacar los reos, amanecieron preparadas cua 
tro horcas y un tabladillo con banquillos 
para dar garrote. Manuel Cosio foe el pri 
mero que salio a ser espectador de la ejecu 
ci6n tirado por un borrico de albarda. Sigui6 
Murillo a quien ahorcaron, sucedieron Juan 
Antonio Figueroa, Ventura Bueno, Basilio 
Catacora, Mariano Graneros alias Challa 
tejeta, Melchor Jimenez, Apolinar jaen, a 
quienes dieron garrote, los quitaron en la 
horca. Ultimamente sacaron a Gregorio Lan 
za y a Juan Bautista Sagarnanga, a quienes 
dieron garrote, habiendo sido degradado mi 
litarrnente este ultimo de! ernpleo de alferez 
de delanre de las banderas. A las 12 de! dfa 
se concluyeron con los suplicios. Quiza la 
America no ha visro ejecuci6n mas seria y 
resperable. Todos los reos manifestaron va 
lor y conformidad y esrar bien dispuesros.f 

principio de gue "los que yerran non son 
todos iguales" por lo gue las penas po 
dfan ser difereotes. 60 Fue, sin embargo, la 
forma de pena capital mas frecuente entre 
los siglos xvi y xvrn.?' 
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56 lbid., pp. 477 y 479. 
57 Cirado en Valle, Historia, 1990, p. 317. 
58 Puyol, "Abolicion", 1997, p. 93; Kronenwetter, 

Capital, 1993, pp. 175176; y Grossman, Encyclopedy, 
1998, p. 77. 

59 Arancibia, Cornejo y Gonzalez, Pena, 2003, 
p. 21. 

En cuanto al otro tipo de rnuerte, la 
horca, se asociaba estrecharnente al ma 
yor delito, pues se aplicaba a los deserto 
res y traidores, siendo considerada como 
una pena infamante y de degradaci6n mo 
ral o la forma mas baja de castigo.58 Pero 
adernas, la horca se aplicaba de preferen 
cia para los plebeyos, mieotras gue la de 
capitaci6n para los hidalgos; el cuerpo 
de los ahorcados debfa ser expuesto, lo gue 
suponfa su degradaci6n59 y su infamia. 
Encontrarnos aquf, otra vez, ese aotiguo 

rodo lo que se ejecuro a presencia de un cre 
cido numero de indios que quedaron asom 
brados de aquel casrigo aplicado a un indio 
que tanto habian respetado y que habfa re 
nido particular habilidad para reducirlos a 
sus malignidades ... 57 

una hoguera en una altura desde la cual 
habfan cercado la ciudad y las cenizas fue 
ron esparcidas por el vieoto, mieotras gue 
la cabeza, los brazos y los pies los lleva 
ron a difereotes lugares. 56 

A diferencia de Tupak Amaru, Tupak 
Karari recibi6 un rapidfsimo juicio, pri 
si6n, sentencia y ejecuci6n: menos de cua 
tro dfas, siendo ejecutado solo y sin su 
cornpafiera y familia, guienes lo serfan mas 
tarde, como si hubiera tambien urgencia 
de poner fin rapidamenre a SU vida. 

No ha guedado practicarnente ningu 
na descripci6n de la ejecuci6n de Tupak 
Katari. Solo unas mantas palabras: 
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M Bastidas le recuerda que "su rnajesrad", cono 
ciendo los excesos de los corregidores y repartos man 
do extinguir y lo mismo ordeno a los "aduaneros, 
chaperones y azogueros de Potosi por sus engafios y 
usuras con que damnificaban a todo el reino y a la 
propia majestad" y asf ordeno por real cedula a su 
hermano don Jose Gabriel Tupa Amaro Ynga (p. 1). 
Y que fue precisamente por la oposicion "se redujo 
todo a guerra viva, con detrimento de narurales y es 
pafioles", "Carta de! rebelde" Miguel Bastidas a 
Ignacio Flores. Firma Diego Cristobal Tupak Amaro 
Ynga. Ocrubre, 1781 en Cuaderno mirn. 1. Compulsa 
[ ... ] en ALP DMES, f. 3 mirn. 5. En otra carta enviada 
el 2 5 de ocrubre al cornandanre doctor Ignacio Flores 
a nombre de Miguel Tupa Amaro Ynga y Julian Tupa 
Karari Y nga se vuelve a remarcar el terna de la gue 
rra sefialando que envio la cedula impresa de! virrey 
de Lima "y con la obediencia debida, puse en ejecu 
cion demandar publicar a voz de pregonero y a usan 
za de guerra en consorcio de mis compafieros", recal 
cando que esta "ernpresa de guerra" se hizo contra las 
injusticias de corregidores y Audiencias. Ibid., f. 3. 

65 El indulto fue librado por el virrey Agustin de 
Jauregui, el 12 de septiembre; se habla rarnbien de! 
"perdon general a los indios" (f. 2v) y decfa lo siguiente: 

"concede ( ... ] en nombre de su majestad que Dios 
guarde absoluro perdon no solo a los secuaces, sino 
tarnbien a los caudillos de la rebelion, que se resri 
tufan a sus pueblos y casas protescando vivir en los 
sucesivo obedienres y fieles sin exceptuar de esca gra 
cia a Diego y Mariano Tupa Amaro, Andres Noguera 
y Nina Katari a quienes igualmente ocorgo el per 
don que no meredan de sus detesrables delitos bajo 
de la misma calidad de retirarse a sus casas y obser 
var fidelidad al rey y la debida subordinacion a los 
jueces y ministros que gobiernan en su real nornbre". 
Se Jes dio adernas "libertad de rriburos" por un afio, 
28 de octubre de 1781 (f 2v). "Carta de! rebelde" 
Miguel Bastidas a Ignacio Flores. Firma Diego Cris 
tobal Tupak Amaro Ynga. Octubre 1781. Compulsa 
[ ... ]en ALP DMES, f. 3, rnirn, 5. 

recian a los indigenas.64 De ahi que el 
indulto65 sea situado para poner fin a es 
tas guerras. En esta carta, Bastidas sefiala 
que "se resign6" frente a este indulto aeon 
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63 No es muy frecuenre enconcrar el termino gue 
rra para referirse a la insurreccion y rebelion de 1780 
1781. Uno de los pocos que lo hace es Stern, quien 
hablo de guerra civil en tanto que tuvo gran escala y 
desafiaba "la estrucrura mas general de! gobierno 
y los privilegios coloniales". Stern, Resistencia, 1990, 
p. 52. 

No sabemos si en todo el periodo que 
dur6 la sublevaci6n 0 si foe mas bien 
algo coyuntural, junto con los terminos 
mas generales que describian la situaci6n 
como de rebelion, sublevaci6n o sedici6n 
se dio rambien el de guerra.63 De ahi tam 
bien que cuando el conflicto llegaba a su 
fin se habl6 nada mas y nada menos que 
de paces, yen los hechos se dieron capitu 
laciones. 

Son estas paces y capitulaciones que se 
dieron precisamente despues de la muer 
re de Jose Gabriel Condorcanqui, Tupak 
Amaro, y despues del indulto que se puso 
en practica en Penas. 

Por tanto, lo que nos interesa poner 
de relieve es que cuando se invoca el in 
dulto entre los Ifderes indigenas, es jus 
tamente cuando se habla, desde la pers 
pectiva propia de los "insurrectos", de 
guerra y no aside sublevaci6n (terrnino 
en la epoca). En consonancia con la guerra 
se habla tarnbien de paces y no de perd6n. 

El termino "guerra viva" es introdu 
cido por Miguel Bastidas en una carta 
a Ignacio Flores. Le escribe como "co 
rnandante" y explica que la guerra foe 
una respuesca a la oposici6n y no cum 
plimiento de las cedulas reales que favo 

LAS GUERRAS, PACES Y PEROON EN 1781 

sintetizaban su vision concentrando tam 
bien los sentidos que podian disputarse. 
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70 Ibid., f. lOv. 
71 Valle de Siles sefiala que "las provincias altera 

das que quedaron sin poblaci6n blanca, acota Esteban 
de Loza, asf coma las misiones de Apolobamba se 
rfan gobernadas par sujetos elegidos por ellos pero 

que proponfan mediante un ejemplar irn 
preso librado por el excelenrfsimo virrey 
de Lima, el 12 de septiembre, en el que se 
"digna perdonar al dicho don Diego Tupa 
Amaro Y nga y a sus caudillos de los de 
litos de sublevaci6n y alborotos", 

Las condiciones estipuladas correspon 
den a una capitulaci6n:71 enrrega de las ar 

la naci6n fndica de las provincias de Tinta, 
Asangaro, Larnpa, Caranvalla, Larecaja, Pau 
carcolla, Chuchito, Pacajes, Sicasica, Yungas 
y esta de Omasuyos, han dado guerras civiles 
a los espafioles europeos y americanos en ta! 
grado de que una y otra parte han acaecido 
fatalidades, infinites rnuerres y robos [ ... ] y 
deseando su sefiorfa el sefior cornandante ge 
neral la paz y quietud enrre cat6licos apos 
t6licos romanos y que sin mas efusi6n de 
sangre se consigan aquellas, hizo Hamar por 
repetidas carras a este carnparnento al dicho 
don Miguel Tupa Amaro Y nga y a sus prin 
cipales para conferirles el perd6n 

Y todos renunciaron a las "leyes de la 
mancornunidad", Ellos sefialaron: 

substituto y mandado que dijo ser de su tfo 
don Diego Cristobal Tupa Amaro Ynga [ ... ] 
y sus coroneles don Jeronimo Gutierrez, don 
Diego Quispe Mayor, don Diego Quispe 
Menor, don Mathias Marnani, don Andres 
Quispe y don Manuel Vilca Apasa todos na 
turales ladinos en lengua espafiola 

de armas del Distrito de la Real Audiencia 
de Charcas 70 y Miguel Tupa Amaro Y nga 

Los DISCURSOS POLfTICOS DE LA REPRESION 

66 Ibid., f. 3v. 
67 Ibid., f. 3v; 24 de ocrubre de 1781, ibid. f. 4. 
68 Ibid.,£ 5v., 30 de ocrubre de 1781. Firrna don 

Diego Cristobal Tupa Amaro Ynga. 
69 Ibid., f. 7v. Penas, 30 de octubre de 1781. 

Miguel Tupa Amaro Y nga. 

sejando (con osadfa) al comandante Flores 
que lo cumpliera ejecutando "exacta y 
puntualmente para no quebrantar [ ... ] la 
real palabra [ ... ] pues de lo contrario serfa 
abrir espacioso campo para la continua 
ci6n de guerras". Pero aiin mas: sutilrnen 
te amenaz6 al decir que de no hacerlo se 
podfan "reducir a cenizas frfas a cuantos 
individuos estan asolando los intereses de 
su majestad." 

Miguel Tupa Amaro Ynga y Julian 
Tupa Katari Inga prometieron tambien 
dar las "paces" (Santuario de Pefias, 25 de 
octubre de 1781. Firma Miguel Tupa 
Amaro Ynga.julian Tupa Katari Ynga),66 
y en nombre justamente de estas paces, 
Tupak Katari pidi6 y solicit6 que libera 
ran a su esposa Bartola Sisa y que "hacien 
dome este favor yo mismo ire a presen 
tarme ante vuestra merced".67 

En una pr6xima carta, y continuando 
el proceso de las paces, el comandante in 
vit6 a Miguel Bastidas a que se aperso 
nara en su "campo" para "tratar y asenrar 
[ ... ] las paces con la protesta de no repetir 
la guerra en lo sucesivo".68 La respuesta 
no se dej6 esperar y Bastidas le anun 
ci6 que irfa para que no exista "ninguna 
guerra".69 

En estas circunstancias se firm6 lo que 
se conoce como las Paces de Patamanta, 
en los terminos del pueblo de Pucarani, 
muy cerca de la ciudad de La Paz, el 3 de 
noviembre de 1781, entre don Jose Rese 
gufn, teniente coronet de los reales ejer 
citos y cornandanre general y gobernador 
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4. Que abasrecerfan al ejercito para evirar que 
los soldados capeen y hagan prejuicios a los 
narurales y hacendados. 

5. Que "las [ ... 1 provincias alteradas y misiones 
de Apolobamba" serfan "gobernadas [ ... ] por 
sujeros que fuesen a proposito y que eligie 
sen para que su sefiorfa el sefior comandanre 
los apruebe (f. 12). 

6. Que se abasrezca a la ciudad de La Paz con todo 
lo necesario en vfveres dejindose libres los ca 
rninos para el transito de los cornercianres. 

7. Que harfan Jo posible para que don Miguel y 
sus coroneles realicen los oficios necesarios 
para que comparezca Diego Cristobal Tupa 
Amaro ante el sefior comandanre (f f 13v). 

7; AGNA, 92128. Valle, Historia, 1990, p. 313. 
71 Ibid. 
75 V ease Diarios de la reiolucion de! 16 de julio de 

1809, que incluye cuatro documenrns: Mernorias his 

Para 1809 no existen pracricarnenre des 
cripciones de la epoca," como en 1781 

LA SUSTRACCI6N Y LA TEA DE LA 
REVOLUCI6N: 1809 

Guerra y no sublevaci6n; paces y no 
perd6n; capitulaci6n y "osadia de disputa 
por la soberania" era un lenguaje muy cla 
ro para las autoridades de entonces. Fran 
cisco Tadeo Diez de Medina expres6 de 
manera firrne y rotunda su parecer: una 
cosa era "hacer o tratar las paces" y otra 
cosa muy diferente "atraerlos a la paz y 
reducirlos al servicio del rey", En un caso 
se trataba de paz y en el otro de perd6n. 
Como decfa, las paces no corresponden "a 
vasallos rebeldes puesto que es oficio de 
superiores";" De esta manera, las mas al 
tas autoridades, como el marques de La 
Plata y Reseguin, junro con Diez de Me 
dina solicitaron se hablara de perd6n y no 
de paces porque "estas reflejarfan igual 
dad de partes";" 
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aprobados por Resegufn". Valle, Historia, 1990, p. 
307. Es interesante sefialar tam bi en que el 9 de no 
viembre de I 781, el escribano certified queen el cam 
po de Patamanta, todos, Miguel Tupa Amaro Bastidas 
y sus "secuaces" Jeronimo Gutierrez, Diego Quispe el 
mayor, el menor Matias Mamani, Andres Quispe y 
Manuel Vilca Apasa "que se nombraban coroneles 
propusieron uniformemente que de preciso los jue 
ces que se hubiesen de elegir en las provincias habi 
an de ser a eleccion de ellos, siendo espafioles ameri 
canos y de ninguna manera europeos a lo que opuse 
diciendo que esta clausula no se podfa nombrar por ser 
puramente opuesta a la soberanfa de! rey". Compulsa 
en ALP DMES, f. 1 Ov, f 11 y f. l Sv y expusieron "lo que 
conriene la quinra condicion de! perdon pedido". 

72 [bid. 
1. Que Don Miguel Tupa Amaruo Ynga debia 

entregar en 24 horas las armas blancas y de 
fuego y toda la rnunicion, 

2. Que debfa mandar a sus coroneles a las provin 
cias y que el irfa induso a "persuadir a los na 
turales a que obedezcan al rey nuesrro senor 
y vivan en la ley cristiana aparcados de juntas 
y albororos, manifestandoles el perdon Jibra 
do por dicho [ ... ] excelenrfsirno sefior virrey" 
(f. l lv). 

3. Que Bastidas y sus coroneles debia n retirar a 
Jos naturales de sus tropas en 24 hcras y debt 
an restiruirse a sus estancias, puebks y p ov a 
cias. Y queen el futuro no debfan "I eva rrar ar 
mas contra la soberanfa de nuestro rey y sefior 
natural ni contra los espafioles y resti zcs" y 
que si lo hacen se tornara como reincidencia. 

mas, orden del cese de la guerra y el aten 
tado contra la soberanfa, compromiso de 
abastecer la ciudad de La Paz ... Pero aun 
mas, en estas paces y capitulaci6n se esbo 
z6 una condici6n sobre la cual posiblemen 
re se habfa hablado y que sin duda era fun 
damental para la "nacion Indica": jpermitir 
que las autoridades de codas las provincias 
que habfan estado "alteradas" adernas de 
las misiones de Apolobamba fueran "gober  
nadas" por autoridades "que eligiesen" y 
que fuesen aprobadas por el comandanre!'? 
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77 Ibid., p. 2; "contra la sediciosa ciudad de La 
Paz", "ilegal gobierno de aquella ciudad", ibid., p. 40 
"ilegal y revolucionario gobierno de La Paz." 

75 !hid., p. l I. "Revoltosos e insurgences de La 
Paz". !hid., p. 27. 

7'' Es inreresanre sefialar queen la tradici6n exis 
tence se dice que Murillo, antes de ser ahorcado dijo: 
"la tea que deja encendida nadie la apagani". No hay 
realrnenre fuentes que arestiguen esra siruaci6n y 
es muy probable que esta tradici6n provenga mas 
bien de la presencia de esca rnerafora en una y otra 
vez que se menciona la palabra en el juicio y, par 
supuesro, en el informe que Ieyeron los escrirores de! 
siglo XIX. 

Sil fhitf., p. 9. 

Los responsables fueron denominados, 
entonces, sublevadosdelincuentesrevol 
tosos, insurgentes y revolucionarios.78 

El informe del virrey mostro ademas 
un guion "justificarivo" en el que por un 
lado enfatizo la gravedad de la situacion; 
las proposiciones pacfficas y persuasivas 
y, finalrnente, frente a lo que podfa ser 
la guerra, la explicaciori de una dura 
sentencia. 

Abascal describio lo sucedido en ter 
minos de la metafora de "la tea de la revo 
lucion" ,79 recurriendo a un rermino gue se 
habfa utilizado en el propio juicio. Tenfa, 
sin embargo, gue mostrar al mismo riern 
po gue habfa hecho todos los esfuerzos por 
"proponer los medios suaves, ternplados 
y pacfficos sin degenerar en flaqueza, para 
atraerlos a la union y conformidad de sen 
tirnientos que interesaba a vasallos del se 
nor don Fernando 7".80 Record6 gue ha 
bfa tratado de inducirlos a "una amistosa 

graciones y abandono de sus inrereses, y fa 
milias, sucedieron los asesinatos, los robos 
y cuanro es consiguiente al trastorno de! ;;o 
bierno fegftimo J ltSt11paci6n de ef por !In pueblo 
t1tm11ltNado. 77 

Los DISCURSOS POLiTICOS DE LA REPRESION 

t6ricas de la revoluci6n polftica de! dfa 16 de julio 
en la ciudad de La Paz; Diario de! cura Orriz de 
Arifiez; Diario de! presbirero Francisco Irurri Patino, 
y Apuntes de la revolucion de Bolivia, por el general 
Darnaso Bilbao La Vieja. Todos ellos se escribieron, al 
parecer, mucho despues de los aconrecimienros. 

71' Sefiala que buscaron los "fundarnenros que los 
habfan arrasrrado a cometer el infame crimen de la 
rebeli6n, ranto mas reprobable cuanto que eran los 
unicos espafioles de la America que se separaban de 
ran sagrada obligacion" (ihid., p. 9); "cornplera insu 
rrecci6n y anarquia'' en La Paz; de "conrnocion po 
pular", Vease Memoria [ ... ] de! virrey Abascal en 
Rodriguez y Calderon, "Pacificacion", 1944, pp. 9, 
18, 20. 

Desde aquel mismo instante [despues de 
tomar el cuarrel de vereranos] aparecieron 
los horrores de una insurreccidn; a la deposi 
ci6n <le los jefes y su destierro; a las erni 

1782. La correspondencia es rambien es 
casa y el corpus mas irnportantes es el jui 
cio en el que es interesante analizar las 
preguntas del inrerrogarorio en las que se 
explicita no solo lo que se denomino el 
"proyecto de susrraccion'' de la provincia 
al suave dominio de la "monarqufa espa 
fiola", sino tambien la subversion y el nue 
vo gobierno (cuadro 2). 

En cuanto al informe relativamente 
detallado del virrey Abascal, este describio 
y califico los sucesos del 16 de julio como 
insurrecciontumultosedicionrevolucion 
infame crimen de rebelion.?" 

Pero lo mas importante foe que el se 
refirio tambien al "rrastorno del gobier 
no legfrirno", a la "usurpacion del gobier 
no por un pueblo tumultado" y al "ilegal 
gobierno". ,;Cuales foeron los argumen 
ros utilizados para planrear la "sustrac 
cion" y un "nuevo gobierno"? El funda 
rnenro central foe el haber tornado las 
armas y haber depuesro a las auroridades: 
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Fuente: "Interrogatorio" en Ponce y Garcia, Promo, 1954, p. 85. 

Si saben "quienes fueron los autores del abominable proyecto de sustraer esta provincia y las 
inrnediaras de! suave dominio de la monarqufa espafiola", 

Si vino un individuo con "objero de subvertir esta provincia" (p. 85). 
Quienes fueron los principales c6mplices y quienes "sublevaron el pueblo", asaltaron el cuar 

rel (menciona luego a casi todos). 
Que si se reunieron en el Cabildo y obligaron a escribirle al obispo y al inrendente para que di 

rnitiesen. 
Si Juan Pedro Y ndaburo repartio fusiles y otras armas a las genres de! pueblo y [ ... ] Cosfo !es 

reparti6 cuchillos. 
Si los "subversores publicaron bando" para que presenten armas ... 
Si despues de! 16 "los referidos insurgences" acordaron "una nueva forma de gobierno" e ins 

talaron la junta que nombraron Tuitiva. 
Si !es consta que "don Jose Antonio Medina form6 el plan y lo organize", "que si sus artfcu 

los atacaban los derechos de la soberanfa". 
Si se orden6 no enviar numerario a Buenos Aires. 
Si se mand6 la remoci6n de rodos los subdelegados nombrando despoticarnente a otros. 
Si saben quienes fueron los vocales de la junta Tuitiva ... [se clan los nombres]. 
Si se nombraron "diputados" para "conrnover" y "subvertir" las provincias y se menciona quie 

nes fueron. 
Si se quemaron por orden de la junta representativa todos los documenros de creditos a favor 

de la Real Hacienda. 
Silos comandantes de la junta Tuiriva tomaron el mayor ernpefio en "organizar una fuerza mili 

tar que fuese capaz de resistir a" cualquier ejerciro, fundiendo cafiones, y reuniendo a 1200 hombres. 
Si Murillo libr6 "despoticarnente" despachos de oficiales a favor de los particulates de todos los 

parridos. 
Silos representanres de la junta y los "dernas cabezas de la sedicion", para armar a roda la pro 

vincia y mover a la insurrecci6n. 
Que si cuando se avis6 que fue nombrado como virrey Baltasar de Cisneros acusaron de que iba 

a enrregar estos reinos a la dominaci6n francesa y por canto se consult6 al Peru si tenfan que obe 
decerle. 

Que cuando supieron que llegaba Goyeneche fueron a reclurar "considerable numero de indios", 
Si cuando se supo de una conrrarrevoluci6n el subdelegado de Pacajes, con Caceres dijo "con 

ducir toda la indiada" de su partido. 
Que cuando llegaron las tropas, cercaron la plaza y pusieron cafi6n adenrro y quisieron matar 

a Yanguas y a otros europeos. 
Que declararon la guerra a Puno. 
Que enviaron tropas al Alto para cornbatir a Goyeneche y luego se retiraron a Yungas en 300 

personas. 
Que en el camino a Yungas pusieron cafiones y Lanza sublev6 a los negros de las haciendas. 

Cuadro 2. Interrogatorio para las declaraciones iniciales en 1809 



183 

88 Urquiza, Conato, 1977, pp. 182 y 185. 

Cuando empezamos esre trabajo nos pre 
guntamos sobre las perspectivas que ten 
drfamos sobre la junta de 1809 en La Paz 
si nos concentraramos exclusivamente en 
los discursos acusatorios. A partir de este 
planteamiento, la siguiente interrogante 
fue saber si ese vocabulario serfa muy dis 
tinto al utilizado decadas antes, en el mis 
mo espacio y escenario de lucha, en el 
marco de las rebeliones indigenas lidera 
das por Tupak Katari. 

Para las autoridades de la corona espa 
fiola, ambos eventos fueron calificados 
como los peores deliros de la epoca y por 
tanto los mas condenados: el crimen de 
traici6n y lesa majestad. A fines del siglo 
XVIII se hablaba de que se estuvo "a pun 
to de perder el Peru", afirmaci6n que 
podrfa leerse como que los territorios po 
dfan quedar en manos de los indfgenas, 
es decir reconquistados por su poblaci6n 
local. La vision de "perdida" estuvo ya pre 
sente en un conflicto anterior en la ciu 
dad de La Paz en 1795. En ese enronces, 
el gobernador interino, apoyado por el 
Cabildo y las elites locales, recurri6 en la 
disputa local a la poblaci6n indfgena. La 
Audiencia de Charcas consider6 inmedia 
tamente despues que el gobernador expu 
so "a la ciudad de La Paz a que se perdie 
se, y al reino a que sufriese un rrasrorno 
lamentable".88 Estos rerminos estuvieron 
explfcirarnenre presenres y con mayor ra 
z6n en 1809, pero mas que en los inte 
grantes del movimiento del 16 de julio, 
en los discursos acusatorios de la represi6n. 

En el juicio, en 1810, el terrnino fue 
tambien de "perdida" pero adernas el de 
susrracci6n (al que nos hemos referido), y 

PARA REINICIAR 
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81 Ibid., p. 21. 
82 Ibid., p. 27. 
8·1 lbid., p. 33. 
84 Ibid. 
85 Ibid., p. 10. Vease tarnbien, p. 30. 
86 Ibid., p. 42. 
87 Ibid., pp. 5253. 

terminaci6n disipando sus simuladas sos 
pechas [ ... ] ofreciendo su mediaci6n con 
todo genero de sacrificios".81 Una y otra 
vez recalc6 que habfa intenrado con "saga 
cidad y dulzura" antes que con la fuerza, 
que imploraran perd6n. Sin embargo, se 
habfa enterado tarnbien de que los "cons 
piradores" empleaban armas y convoca 
ban a ind!genas, pueblos y provincias. 82 

Justific6 finalmente su accionar de "mar 
char atacando con energfa a los sedicio 
sos" sin oirles representaci6n ni discurso 
alguno que "no fuese acompafiado [ ... ]de 
actos positivos de sumisi6n y respeto a las 
leyes".83 Consider6 tambien "urgente y 
necesario 'estrechar' a los revoltosos de la 
Paz y Chuquisaca'' evitando lo que habfa 
sucedido "en Quito levantando el estan 
darte de la independencia". 84 Por ello ha 
bia encomendado a Goyeneche que se pre 
firiese siempre las armas al "triste fin de 
una guerra civil". 85 De ahf que: "Entre 
aclamaciones y Iagrimas march6 el ejer 
cito en dos divisiones para ocupar la ciu 
dad destrozada por la prostituci6n y de 
senfreno en los tres meses que dur6 la 
insurrecci6n. "86 

La sentencia, segun el propio Abascal, 
se realiz6 despues de una consulta reali 
zada al presidente de Charcas. Se mand6 
entonces "ejecutar" a los nueve principa 
les reos a la "pena de horca", salvo Jose 
Antonio Medina,87 indultando a los reos 
de "segundo orden", 
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Freme a las rebeliones ya las acciones de 
Tupak Karan, el rnovirnienro de 1809 re 
sulta puntual, moderado y limitado a la 
ciudad. 

;Como explicar, enronces, que ambos 
eventos no solo sean calificados como trai 
cion y lesa majestad cuando en las rebelio 
nes el radio de accion fue muchfsirno ma 
yor, ocasionando tarnbien la rnuerte de 
mucha genre no indlgena? y ,;como en 
tender que la sentencia y ejecucion fuera 
la muerte para arnbos? Es cierto que en 
un caso se dererrnino el suplicio mayor: 
las mil rnuertes, mientras queen el otro se 
rrato de la horca, una pena menos cormen 
tosa. Pero ;como se puede equipararlos 
considerandolos como el delito mayor 
cuando en 1809 las declaraciones explf 
citas vivaban al rey, la religion y la patria? 

Creemos que se debe tomar en cuenta, 
para valorar la acritud de las auroridades, 
quienes fueron los actores: en un caso in 
dlgenas del area rural fundamenralrnen 
te; en otro, poblaci6n urbana heterogenea 
pero liderada en gran parre por la elite del 
poder local: autoridades de! Cabildo, im 
portantes hacendados y terratenientes. La 
diferencia de situaci6n inrervenia a la hora 
de decidir las penas en America yen Espa 
na. No hay aqui nada nuevo. Lo que nos 
interesa resaltar, en cambio, es que la ame 
naza era distinta en uno y otro caso. Para 
las autoridades mas altas de la epoca, de 
los virreinaros y de la Junta de Espana, 
represenrados y encarnados en un funcio 
nario como Goyeneche, la rnagnirud de 
1809 en La Paz podfa analizarse no ranro 
por "lo que foe", que foe bastanre, sino 
tarnbien por lo que "podria ser", aun vi 
niendo de donde venfa: de los patricios, 
de los espafioles americanos. 

Ellos constitufan la pieza clave de in 
termediaci6n de! poder garantizando el 

184 

·'9 El plan podia hacer referencia al Plan <le go 
bierno consistence rarnbien en diez punms. 

''" Tesrimonio <lei alcalde provincial del Cabil<lo 
Jose Ramon de loayza. Ponce y Garcia, Proaso, 1954, 
p. 116. Mariano Urdininea, por otra pane, sefiak; 
"que su plan era de independencia bajo el apareme 
colorido de defender los derechos del rcy". lbid., 
p. 125. 

<)I iu«, p. 1.04. 

Ahora bien, si comparamos ambos 
eventos, resaltan indudablernente sus di 
ferencias. Las rebeliones tuvieron una 
magnitud impresionante. En rerrninos es 
paciales, territorios inmensos estaban en 
convulsion, en manos de los rebeldes y 
bajo su propio arbirrio y gobierno; enter 
minos temporales, no se rraro de un mo 
menta fulgurante sino mas bien de prac 
ticarnenre dos afios: 17801781 y casi ocro 
tanto para la total y entera "pacificacion". 

a los sagrados Jerechos de la religion y del 
rey, procuranJo el exrerminio y ruina de es 
tas provincias [ ... ]; delito que se ha perpe 
trado de iesa majesrad y de traidores contra 
la soberanfa en que se exigieron audaz y atre 
vidamenre [ ... ] arrancar esra provincia y las 
dernas de esta America del Julee y paternal 
gobierno de nuesrro arnado soberano.:" 

de independencia. Varios testigos citados 
en la parte inicial de! juicio (sumaria) se 
fialaron que habia un "plan de indepen 
dencia bajo el inicuo pretexro de que la 
J unra Central Suprema estaba subyugada 
de los franceses'"" o "que los insurgences 
habian meditado sacudir el yugo de la so 
berania y reducirlo a libertar independen 
cia" .'A1 Mas impactante aun resulta el edic 
to de Jose Manuel de Goyeneche, enviado 
de la Junta Central y comandante de! ejer 
ci to. El sefialo que hubo un atropello 
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'" El conflicro uni6 a familias rerrarenienres y au 
roridades lideradas por el gobernador inrerino Conti 
frenre ,11 comandante Mosquera, considerado un fun 
cionario "advenedizo". Conti recurrio a la poblacion 
indigena de las parroquiascornunidades de la ciudad. 
Vcase Barragan, "Espaiioles", 1995, pp. 155, 158. 

fueron unificadas y homogeneizadas en el 
juicio yen la sentencia de 18091810: 
cada uoo de los actos se concatenaron con 
virriendose exclusivarnenre en contra de! 
orden y en contra de! rey. El discurso de la 
represion condense, unifico y sintetizo una 
mu!tiplicidad de acciones y sentidos en 
una frase y oracion: la sustracci6n y la in 
dependencia. Lo que posiblernente para 
la epoca era aiin casi impensable, lo que 
para gran parte de los acrores podfa ser 
considerado casi como un sacrilegio que 
no tenfa ni siquiera un nombre, empez6 a 
ser verbalizado. Pero aiin mas: la crudeza 
de las sentencias a miembros tan impor 
tanres de la sociedad local y la inclemen 
cia de las autoridades fueron orros elemen 
tos que se afiadieron a los descontentos de 
la epoca, agudizando los conflictos y las 
tensiones. 

Si la poblacion indfgena ensefio en 
1781 a la poblacion local no ind!gena que 
era posible sacudir y rnodificar ciertas si 
tuaciones, les ensefi6 tambien, en 1809, 
que no era suficiente la buena voluntad y 
las declaraciones de buenas intenciones 
para asegurar su parricipacion y apoyo 
a una causa. La alianza no indigenaindf 
gena fue inrenrada en 1 795 ,92 lo serfa en 
1809 y continuarfa despues: un largo 
aprendizaje sin duda. Las autoridades de la 
represi6n les ensefiaron, en cambio, la no 
benevolencia que podfa darse aunque fue 
ran el poder local y aunque hubieran recla 
mado y vivado al rey en el momenro mas 
"autorizado" y "legitimo" de reasurnir la 
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orden polfrico de! imperio. Ellos se ha 
bian constituido en la pieza maestra y la 
bisagra entre America y la peninsula. En 
este sentido debemos recordar que en la 
rebelion de Tupak Katari, la actuaci6n de 
esta poblaci6n no indfgena fue fundarnen 
ral y de primer orden. Su fidelidad, apo 
yo, enfrentamiento y papel en la propia 
pacificacion 00 solo dernostro SU irnpor 
taocia a las auroridades de! virreinato de! 
Peru y de! Rfo de la Plata, sino que cons 
tituyo tambien una clara toma de con 
ciencia. De hecho, se podria pensar que si 
la rebeli6n de Tupak Katari fue una de 
mosrraci6n de la fuerza indfgena, su or 
ganizaci6n y rnovilizacion fueron rambien 
una impresionanre experiencia de acci6n. 
Los indfgenas mostraron c6mo poner en 
jaque coridiano el orden colonial, fueron 
lecciooes vividas como verdaderas osadfas 
pero tambien como lecciones de lo que fi 
nalmente se podfa hacer. 

En la crisis politica existente en 1809, 
actuar a nombre de! rey, la religion y la 
patria renia la ventaja de reunir a muchos 
o congregar a todos pero rambien albergar 
perspectivas disrintas y posiciones diver 
sas a tal punto que podfa constituir un 
paraguas lo suficienternenre amplio para 
sentidos distintos, Pero foe justamente esa 
amplirud lo que permitio tarnbien que 
las acciones que se tomaron en nombre 
de! rey pudieran ser consideradas como 
alteraciones a las atribuciones exclusivas 
de la soberania real y, por lo ranto, aten 
tatorias a ella: adrniniscrar las armas, des 
tituir y nombrar auroridades en todo el 
territorio asf como tomar decisiones local 
y autonomamenre. 

La multiplicidad de sentidos que pudo 
haber tenido el movimiento, las multi 
ples visiones atribuidas a las acciones, y 
las diferencias que se inruyen en su seno 
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... vistas escos Autos, las declaraciones de 
los testigos recibidos, la confesion de di 
cho Tupa Katari con asistencia del doctor 
Don Juan Vicente Aparticio abogado de la 
Real Audiencia de la Plata, nombrado 
para su Protector y dos inrerpreres oficia 
les de toda excepcion gue le hacen con 

obediencia al rey y sus ministros persi 
guiendo a los cabezas de modo que se 
haga respetable el nombre augusto del so 
berano" ... el feroz revelde Julian Apasa 
Alias TupaCapatri, primero mobil de su 
blevacion natural... e intitulado audaz 
mente con el preeminence tftulo de Virrey 
Miguel Puiocagua gue se simula Tupa 
Amaro Inca pariente y embiado de Diego 
Cristobal Tupa Amaro ... y sojuzgo a di 
cho Tupa Katari rebajandole al empleo de 
governador seis coroneles Y ndios y Cholos 
de la Provincia de Asangaro, Chumbivil 
cas, Caravaia, Larecaja y Omasuios; Gre 
goria Apasa gue rarnbien se inticulaba 
Virreina, hermana de dicho Julian Apasa 
y tan carnicera sangrienta como esre, con 
cubina del segundo (f. 71 v.), Marfa Lupisa, 
Amasia asimismo del primero, Jeronimo 
Gutierrez Sargenro Mayor asimismo ca 
beza, los amanuenses, confidentes y de 
pendientes de estos reos gue tambien se 
hallan aprehendidos y componen enrre co 
dos el mirnero de 37 personas", de los que 
remitieron 29, "a excepcion del Yndio 
traydor Tupa Katari que se tiene reserba 
do para el casrigo ague execuca el peli 
gro grave que se rnedita en la tardanza 
por su genio cabiloso de ardides para gue 
no abusando de ella se evite el que pueda 
profugar y renobar el incendio de dichas 
Provincias ya aplacadas ... habiendo con 
tribuido los de Achacache, Pucarani y 
Guarina a su capcura de orden de dicho 
governador de Armas" (f. 72). 
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'' Se respeto la ortograffa original de los docu 
mentos. 

"En la causa criminal y extraordinaria de se 
dici6n y alzamiento de Y ndios de las Pro 
vincias de Pacajes, Sicasica, Chulumani, 
Larecaja, los de la ciudad de La Paz y sus 
parrochias y esta de Omasuios gue pende 
ante el gobierno milicar de armas que 
exerce el senor don Jose Resegufn Te 
niente Coronel del exercito, mediante las 
amplias facultades pribatibas que le tie 
ne conferidas el excelentf simo senor Virrey 
de Buenos Aires Don juan jose de Vertiz 
Teniente General de los Reales Exerciros, 
para gue con toda la representacion de su 
autoridad superior entienda en la conten 
cion de los Rebeldes, su pacificacion y 

Anexo 1. Sentencia a Tupak Katari 

ANEXOS* 

soberanfa; pero y por sobre todo nombra 
ron lo innombrable: la sustraccion y la in 
dependencia. A partir de entonces esos 
terminos, gue podfan dotarse de conreni 
dos multiples y diversos, se vislumbraron 
como una posibilidad: en todos los casos 
y guienes fuesen sus lfderes no podfan, sin 
embargo, prescindir de la mayorfa de la 
poblaci6n: los indfgenas a los gue se bus 
carfa luego influir, dirigir y movilizar bus 
cando y negociando posibilidades inima 
ginadas. El afio de 1809 fue, por tanto, 
una experiencia vital para sus pares: ha 
ber vivido en came propia las limitaciones 
gue podfan tener los grupos y elites loca 
les, la importancia de las alianzas pero 
tambien la fuerza del poder represor hacia 
personas gue se consideraban en gran par 
te como espafioles americanos. 
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"usurpando tanto la suprema real potestad de! 
Soberano por el mismo caso de la sedicion con 
tra la Majestad negando la debida sujeci6n a 
las Leyes y sus Ministros y el de titularse con 
la a/ta dignidad de Virrey cuia cicunspecta 
eleccion es particular regalia def soberano y 
tambien por el de nombrar y e!egir barbara 
y desp6ticamente !ibrando titulos en forma de 
caciques, a!caldes, justicias coroneles, capitanes 
y otros mandones creados por !!ebar ade!ante el 
fermento y perversidad de la sublevaci6n cuan 
to la humanidad y jurisdicci6n edesiastica en 
el mandar comparecer prisioneros ante sf 
a aviros curas doctrineros y eclesiasricos o 
escusadotes en el de remoberlos de una 
doctrina en otras, levantar capitalla en el 
Alto de San Pedro y Campo de Pampaxasi 
en gue hacfa celebrar el Salto sacrificio de 

mando asesinar ... sagueado las haciendas, 
sus ganados, frutos y aperos con incendio 
de sus casas y arruinado las de Yungas, 
nervio y sostenimiento de la ciudad y su 
vasto comercio de entroncamiento con las 
principales de este reyno" (f. 73v), y por 
las armas, balas, etc. ... "y mortandad en 
ella de los vasallos espafioles y otras cla 
ses e igualmente en diferentes pueblos en 
gue al principio de la sublevaci6n fueron 
asesinados generalmente sin reserba de 
mugeres ni parvulos inocentes con el per 
fido designio de no dejar con vida a nin 
guno de cara blanca al mismo tiempo de 
saguearlos y gue este misantropo se hacia 
duefio de caudales, alhajas, plata labrada y 
sellada, galas, ... vestuarios ... ; cooperando 
a los sacrilegios, asesinatos y efusi6n de la 
sangre de los sacerdotes rninistros de Jese 
Cristo y del Altar y algunos curas doctri 
neros a la sustraccion de vasos sagrados, 
portabiaticos y custodia; a la profanaci6n 
del santuario y templos de Dios ... y al cer 
co ... del pueblo de Sorara" (f. 74v) 
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victo y confeso y ministran los atroses y 
enorrnfsimos delitos de haberse eregido 
en cabeza convocando para ella por cartas 
circulares a los Y ndios de las Provincias 
que las componen, con el bullicio de ca 
jas, cornetas, pffanos y banderas en forma 
de azonada y tumulto: haber sitiado la 
ciudad de Nuestra Sefiora de La Paz con 
un riguroso azedio que por notoriedad 
irrefrenable consto de dos acres; el prime 
ro con la duraci6n de 109 dfas a cuio cum 
plimiento (f. 72v) vino el socorro del Sefior 
don Ignacio Flores, primer Governador 
de armas de este virreynato a guien tubo 
el arrojo insolente de atacarlo en sus fun 
ciones asta gue las deserciones de las po 
cas tropas de su expedici6n le propulsa 
ron a la retirada .. y el segundo con la de 
7 5 dias: termino del bloqueo mediante el 
arribo del Sr. Don Jose Resegufn con la 
expedici6n actual sin haber perrnitido in 
ternacion alguna de viberes gue por de 
fecto de prebencion tubieron a la ciudad 
en la mas extrema necesidad y la de recu 
rrir a las carnes de bestias, perros y garos 
para subsistir subsirandose de ello la epi 
demia que gravaba por otra parte y afligia 
con la indigencia de alimentos a sus ve 
cinos y moradores que desfallecidos pere 
cieron con sus dfas en numero mui consi 
derable de ambos sexos, nifios y parvulos 
arrojados sus cadaberes, los cuerpos Ian 
guidos, semibisco y agonizanres por las 
calles, iglesias combentos y cernenrerios 
haber causado el incendio de la mayor par 
te de la ciudad y de todos los edificios de 
valor (f. 73) ... y la cocha, y casas incen 
diadas ... y otras que por el atrincheramien 
to se libertaron del fuego ocasionando la 
rnorrandad en las refriegas que ocurrieron 
no solo de muchos espafioles de distin 
ci6n, mestizos y otras castas de los fieles, 
sino la mayor parte de los yndios que 



ROSSANA BARRAGAN 

"En la causa de alta traici6n ... contra los 
autores y principales c6rnplices, que co 
metiendo los mas atroces, execrables y sa 
crflegos delitos se sublevaron en esra ciu 
dad, forrnaron combentfculos y Juntas 
deresrables en que acordaron sus planteles, 
imputaron la mas negra e infame calum 
nia a las Auroridades del Reino, suponien 
doles infidentes para dar aparente colori 
do a sus deprabados intenros, asaltaron a 
fuerza abierta la noche del 16 de julio al 
Cuartel de Veteranos apoderandose de las 
Armas, depusieron <lei gobierno al sr. 

Anexo 2. Sentencia a Murillo 
y los reuolucionarios de 1809 

delitos a la Plaza de este Santuario en que de 
berd estar tendida la tropa con las annas de 
su Majestad y conuocarse los Indios concurren 
tes de los pueblos de di,has Provincias de moao 
que antes de la execuaon se les explique por mi 
lo agradable qtte serd esa a Dios y al Rey, coma 
propia de la J usticia y def beneficio y sosiego 
de ellos mismos ... y auq asido por unas cuerdas 
robustas por los barrosas y por los pies sea des 
cuartizado por 4 ca hallos ... asta que natu 
ralmente ttzuera y Jecho se tran.rferird Stt cabe 
za a la ciudad de La Paz para que fixada 
sobre la borca de la Plaza Mayor y puesto de 
Quiquilli donde tubo la audacia de fijar let 
suia y actuar los pedreros para hatirla, hajo 
de la correspondiente custodia, se queme deJpues 
de tiempo y se arrojen las cenizas al ayre; la 
mano derecba en una picota y con su r6tulo co 
rrespondiente a su pueblo de Ayoaio y de.1p11es al 
de Sicasica donde practique lo mismo; la si 
niestra la pueblo capital de Achaiachi en igual 
conformidad para lo misuio; la piema derecba 
a las Yungas y cavecera de Chulumani y la 
otra al de Caquiabiri de la de Pacajes" 
(f. 76v77).1 
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"Fallo atento el rnerito que resulta de la 
notoriedad de la Sumaria de la Confesion 
y de los papeles por rnf habidos ... que debo 
condenar y condeno al dicho Julian Apasa 
(alias) Tupakatari, en pena ordinaria de muer 
te y ultimo sttpf icio. Y en su conjonuidad usan 
do de las facultades prihatihas def Superior 
Gobierno de Buenos Ayres qtte me estdn trans 
mitas poi' esta Cotnandanaa General tnando 
que sacado de la prisuin donde se halla arras 
trado a la cola de ten cahallo con una soga de 
esparto al cuelio, una media corosa o gorreta 
de cuero y a voz de pregonero que jmblique sus 

la misa ... matrimonios por clerigos sim 
ples o que no eran el propio parroco ... pro 
cur6 obiar el santo concilio de Trento y el 
derecho can6nico con todos los demas de 
li ros, sobre delitos los mas ignominiosos, 
atroces y tiranos que resultan de sus mis 
ma confesion y son de total publicidad 
universal ciencia y experiencia ... para que 
dispensando por la notoriedad ulteriores 
tramites de substanciacion ordinaria en 
juicios de igual magnitud se profiera el 
castigo que corresponde a este reo de es 
tado e incurri6 en los deliros de lesa Ma 
jesrad Divina y humana para que vean y 
palpen su ejemplar castigo los mismos su 
blevados y recien subordinados y existen 
res en este Sancuario ... y llegue a noticia de 
todos el escarmiento y no se pueda negar 
maliciosamente como parece sucedi6 con 
el que la mas sabia y justiciada pluma im 
puso en la ciudad del Cusco al principal 
rebelde Jose Gabriel Tupaamaro y tarn 
bien para que se exringa radicalrnenre 
cualquiera calor gue los yndios puedan 
abrigar en su pecho caso de dudarse dolo 
samente de! castigo de esre delincuence 
en satisfacciona de la Majestad ofendida 
y vulnerada y de la vindicta publica por 
tantos terminos agrabiada" 
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Edicto de "Carlos Poma Katari, Inga Noble 
por la gracia de Dios descendiente legitimo 
de la Real sangre def tronco principal de los 
Monarcas que govern6 este Reyno de/ Peru de 

Anexo 3. Edicto de Carlos Poma Katari 

Firma Jose Manuel de Goyeneche, Presi 
dente Y merino de la Audiencia del Cuzco 
y enviado por el Virrey Baltasar Hidalgo 
de Cisneros (pp. 542544). 

caron en Yrupana con toda la genre su 
blevando el tren de arrillerfa, fusiles y Ian 
zas, la division de las tropas de Arequipa ... 
con el... obgeto de restablecer el orden 
... subvertido con los horrorosos crfmenes 
de exterminar Europeos ... 

las regalfas de la Soberanfa, conspira 
ban destruir el legfrimos gobierno e in 
ducfan la independencia. 

Debo declarar y declaro a Pedro Do 
mingo Murillo ... por reos de alta traici6n, 
infames aleves y subversivos del orden pu 
blico y en su consecuencia les condeno en 
la pena ordinaria de Horca a la que seran 
conducidos arrastrados a la cola de una 
Bestia de Albarda, y suspendido por mano 
de Verdugo hasta que naruralrnente ha 
yan perdido la vida, precedida que sea la 
degradaci6n militar del Subteniente Sa 
garnaga ... Despues de las 6 horas de su 
ejecuci6n se les cortaran las cabezas a Mu 
rillo y Jaen y se colocaran en sus respecti 
bas escarpias consrruidas a este fin, la pri 
mera en la entrada de! Alto de Potosi y 
la segunda en el Pueblo de Coroico para 
que sirvan de satisfacci6n a la Majestad 
ofendida, a la vindicra piiblica de! Reino 
y de escarmiento su memoria, suspendien 
dose par ahora la ejecuci6n del Presvicero 
Jose Antonio de Medina ... 
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Governador lntendente y al Ylrrno. 
Sr. Obispo, removieron a los Subdelegados 
de los Partidos y a los dernas empleados 
legltimamente consrituidos, subrogaron 
orros de sus facci6n ... ; erigieron nuevo go 
bierno con el ritulo de Junta Representa 
tiva de Tuici6n y adoptaron el escandalo 
so Plan, de diez capfrulos gue atacaban 
las regalfas de la Soberanfa, conspiraban 
destruir el legfrimos gobierno e inducfan 
la independencia; procedieron a incendiar 
en plaza publica los expedientes califica 
tivos de los creditos a favor del Real Pisco, 
condonando y extinguiendo tan privile 
giadas deudas, recogieron por apremio to 
das las Armas del Vecindario, asf blancas 
como de fuego, organizaron una fuerza 
Militar para oponerse y resistir las Tropass 
del Rei, nombraron con despotismo Co 
mandantes y dernas oficiales por Patentes 
que se libraron compeliendo el Cabildo 
para que se expidiesen, fundieron cafio 
nes, construyeron Lanzas y prepararon ro 
dos los pertrechos titiles de guerra, extra 
jeron y robaron los caudales pertenecienres 
a la Real Hacienda; imbirriendolos en 
sueldos y acopio de municiones, circularon 
proclamas y pepeles subversibos invitan 
do a las demas provincias a la insurrec 
ci6n, eludieron e hicieron irrisorias las pru 
denres y sagaces providencias del Exmo. 
Sr. Virrey Auroridades de todo el Reino 
y las de esta Comandancia relativas a cal 
mar la Sublevaci6n y despreciando el 
Y ndulto que se Ies ofreci6, perpetraron 
muerres, saqueos de las Tiendas, Casas de 
Comercio y otros horrendos des6rdenes ... 
y se reriraron al Partido de Yungas, don 
de resguardados de las siruaciones venra 
josas ... e inaccesibles de los caminos, pen 
saban hacerse inexpugnables; sedujeron y 
conmobieron a los Y ndios de los Pueblos 
y Negros esclabos de las haciendas, ata 
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Ordena a sus Coroneles, caciques y otros 
que si no quieten obedecer, los despachen 
presos "a esre mi cavildo" I Propende "al 
buen gobierno, paz y quietud de ellos'' y 
que su "intencion" no es hacer "dafio a na 
die ni a los mismos europeos ni voi contra la 
Ley Santa de Dios nuestro Senor como dicen 
rodos los adversaries" (f. 89v). Dice que es 
cristiano, catolico, hijo de dios. 

"y estos dichos ladrones no solo se apa 
sionaban con los caciques sino rarnbien con 
los curas docrrineros" "por donde los pobres 
nunca hallaban quien Jes faborezca" (f. 89v) 
y que los repartimientos cargaban "con can 
to exceso a rodes los pobres asi a espafioles 
como a naturales" y luego terminaban en la 
carcel, Que rarnbien iban a la mina de Potosi 
y las minas se "cornponen todo de chapero 
nes mas ladrones que crisrianos, que vienen 
a buscar la vida de sus habiraciones a estas 
yndias y quienes los miraba en aquella Real 
mina a los infelices yndios peores como si 
fueran esclabos" y allf trabajaban de dfa y 
de noche. (f. 90). Se refiere rambien a los 
rributos, alferazgos, mayorazgos, aduanas y 
alcabalas, 6 por 100. 

Hace referencia tarnbien a las "pobres 
narurales" "en haciendas con nombres de ya 
naconas que los arreaban los hacendados pe 
ores que a esclabos haciendoles trabajar des 
de los gallos asta las ocho ... como assi a las 
pobres mugeres e hijos ... " (f. 9lv) + / "pues 
de oy en adelanre no conoceran semejames 
hacendados ni se dara nombre de yanacona 
sino viviran en una quietud, paz y concordia, 
antes si dicha hacienda se parriran a codas 
las vasallos para la precisa manrencion de 
sus cortos ganados" I 

"los pobres naturales que se veian vendi 
dos en los obrajes por una leve culpa" (f. 92). 

Que no vayan a las minas C'ya no se ira 
a tal villa"). 
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1. Sobre la religion: que recen, que respeten 
y veneren a los sacerdotes, como "cristianos 
hijos de dios sin perjudicar a los espafioles, 
criollos y naturales en cosa alguna, antes si vi 
van en paz y quietud, buena armonfa" (f. 
87v). 

2. Que "corno fiel y carolico cristiano, 
hijo de Dios, es que assi espafioles y criollos 
y naturales esren todos promos con sus armas 
de ... para la defensa de nuestras reales ar 
mas y el bien cornun" (f. 87v). 

Luego se refiere a lo que significaba el 
excesivo repartimiento y los "corregidores 
leogardos" (f. 88) y "rnando a los referidos 
compatriocas esren promos a mi Hamada assi 
espafioles coma naturales sin ninguna re 
pugnancia, so pena de que assi no lo hicie 
ren seran arruinados a sangre de fuego" por 
que SU intention es solo "cortar desde la raiz SUS 

malos goviernos como tambien a los aduaneros, 
alcavaleros ... "y para ello "se entable este mi buen 
gobierno, ni me muebe a mf ningun interes ni co 
dicia sino los lamentos y ldgrimas de tantos po 
bres ... rr (ff. 88v89). 

Y ndias. P or cuanto conviene al serbicio de am 
bas Majestades y el nuevo establecimiento de la 
causa publica de esre reyno del Peru, sus 
ciudades, villas y lugares, Provincias y pue 
blos, mando a mis Justicias Mayores, 
Coroneles y Capitanes de dichos lugares, 
pueblos y provincias que manden publi 
car esre nuestro auto" (f. 86v) "a son de 
caja y clarfn a usanza de guerras en dfas 
domingos despues de la doctrina en plazas 
publicas" .... establecer en nuestro reyno ex 
pulsando las malas costumbres de 
Corregidores ladrones pues estos tenfan las 
provincias destruidas con el cuantioso re 
partimiento que les cargaban con violen 
cia a los pobres naturales y demas criollos 
que no habia tolerancia para tanta tiranfa 
y Iatrocinio" (f. 87) Ordena varias cosas. 
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"Que su muger Martholina Nina Sisa nominada la Virreyna con 
tribufa a las funciones del alzarniento" 

"e insrituio assimismo 4 oydores, el primero Marcelo Calle que 
rarnbien hacfa papel de Comandante, el segundo Miguel [ ... ], el 
tercero un Y ndio Aruni a qui en lo puso el cacique de Viacha y el 
quarto Felipe Laura del mismo Haiohaio que muri6 [ .. .]". 

"y despues les puso de Coronel a Gregorio Suio fuera de otros cabe 
zas que nombr6 con el titulo de Capitanes ... nornbrandose las cornu 
nidades de Yndios sus respeccibos jefes, Cabos y mandones (f. 48v) 

"que por dichos papeles le rocaba el erigirse en cabeza. Que confe 
derado con los Yndios de Sicasica, Haiohaio, Calamarca, Tacaaqui, 
Caracaro y parte de los de Laja, Viahca, Topooco, Caquingora, 
Calacoto, Zuilloma y algunos, Tiaguanacu Guaqui y otros lugares 
que ascenderfan al nurnero de 5 000" 

Dice que ha sido "por haber lebantado sublebacion en estas 
Provinicas hacienda cabeza de ella" ... y que se le confiri6 "el titu 
lo de Virrey" 

Le preguntan si sabe la 
causa de su prisi6n 

Declaracion de Julian Apaza, f 47v. 
Respuestas ( sfntesis) Preguntas ( sfntesis) 

Anexo 4. Declaraci6n de Julian Apaza 

Mocomoco 20 de Septiembre de 1781. 
Ese documento se encontr6 en uno de los 
cuarros de Miguel Bastidas (f. 98). En 
Cuaderno mirn. 1. Compulsa del primer 
cuaderno de Autos criminales que se for 
maron contra el rebelde Julian Apasa alias 
Tupakarari despues de las paces propues 
ras por Miguel Bastidas y del edicto Ii 
brado por otro rebelde nombrado Carlos 
Poma que se hallo en el Santuario de las 
Pefias. AGI, Buenos Aires, 319. AlP DMES, 
f. 3, mirn. 5. 

Se afirrna rambien que a los espafioles 
criollos nunca los ocupaban en servicio 
como a los indios y aunque los persegui 
an con sus reparros, "gozaban de sus Ii 
bertades" (f. 95v). Afirma adernas que has 
ta los tribunales y obediencias estaban en 
contra de los indios y no habfa justicia 
"asta el dfa de mi buen gobierno, pues 
que ninguno se atrevia a faborecerlos a es 
tos miserables naturales ni se atrebieran 
ni tubieron valor para ellos como oy con 
la gracia de Dios me he puesto a fabore 
cerlo" (f. 96v). 
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Hace referencia a miles de indios: 3 000 y luego 1 000 y luego 
3 000 (f. 57v) 

"Que no rrato de agrabiar a ningun eclesiasrico" ni removerlos de 
sus destinos, curatos (f. 54v) 

Luego cuenra c6mo hizo rnarar al brujo que querfa hacer bajar el sol 
(f. 53v) 

Le preguntan luego si puso horcas. Dijo que sf: l en el Alto de San 
Pedro o de La Paz, en el de Quiquilli y en el campo de Pampaxasi 
y orra en Callampaia (esra ulrirna la pusieron los indios). Cuenca a 
quienes hizo ahorcar en cada una: la mayorfa indios. 

Que fue Andres y Miguel. Y que el no. 

"con el fin de enrrar a la ciudad y ganarla si acaso no enrregaban a 
los corregidores, aduaneros y cacigues por cuia entrega clamaban el 
confesante y los yndios" (f. SOv) y que "verificada la entrega rnatar 
los" y despues sosegarse y retirarse a sus pueblos y si entraran en la 
ciudad "sin dafiar a sus habitanres y ni aun a los europeos con quie 
nes no tenfan el menor rencor" 

"habiendose de su orden (la de otros) practicado el yncendio de los 
edificios de La Paz a exemplo del que actuaron Ins espafioles en los 
pueblos de Laja y Viacha" (f. 50) 

"que en su tiempo solo se criaron capitanes y que solo desde bi 
nieron los dos Y ncas assi llamados oy6 el nombre de Coroneles y ca 
pital es Coroneles cuias funciones no sabe (f. 49v) 

Declaracion de}ttlidn Apaza, f 47v. 
ReJj111estC1s (s/nresis) 
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Preguntado que rnuerros 
mand6 hacer el dfa mierco 
les santo con motivo de los 
indios que se cogieron vivos 

Se interrumpio la confesi6n 
y se llevaron a los 29 reos a 
la ciudad de La Paz 

Se le pregunta por las "atro 
cidades de los pueblos de 
Sorata, Yungas, Caracato, 
Sapahagui, pueblos del Rio 
Abajo" en que "rnararon a 
rodo espafiol, mestiso y de 
cara blanca" 

Preguntas (stntesis] 
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"y por consiguienre asegura gue los Coroneles de Miguel Bastidas 
son los gue tienen tropas de mulas gue las hacfan pastear en las di 
latadas Pampas de esta jurisdicci6n y concibbe gue cada uno esre 
lleno de caudal de lo mucho gue han robado en las Provincias de 
abajo y en Sorata y sobre todos Thomas Inga Lipe es el gue exce 

Luego dice gue los fusiles, los cafioles, balas y p6lvora dej6 en po 
der de un capiran (f. 63) 

"no tiene caudal ninguno en su poder ni el ageno puesro toda la pro 
cion gue recubo en el Alto de La Paz le enrregaron los Yndios de 
Pucarani al senor don Ignacio Floores y el resco gue le remitieron 
de Yungas, Mecapaca y Caracaro le quire Tirtuarauchi" y de orros 
da cuenra gue envio, etc. y luego que el resco "le hallaron al tiern 
po de su prision en esta forma": seis talegas en costales plata labra 
da y vestidos gue estaban en rres petacas, carorce mulas, etc. (f. 
64v) [ ... ) y gue en la apariencia pareda tener muchas mulas de yn 
dios gue seguian su partidos y cada uno las manrenia para su uso 

Nombr6 dice a un "Coronel" "imirando a los gue habian traido los 
caudillos Andres y Miguel al Cereo de zorata, para los partidos de 
Coroyco, Coripata y Guairapata reniendo destinados Capiranes para 
el cuidado de las haciendas de los espafioles, con la obligaci6n de re 
rnitirle el fruro dela coca y el dinero procedido de su venca" (f. 60) 

Luego cuenta de los sarcillos de oro, alharjas, etcetera (f. 61) 

Cuenta igualmenre de los lideres de Chucuito, por ejemplo y sus 
diferencias con el 

Cuenra tambien los cafiones y fusiles gue tomaron 

Declaracion de Julian Apaza, f 4 7 v. 
Respuestas (sfntesis) 

"Preguntado donde estan y 
en gue poder los caudales 
gue ha robado y hecho ro 
bar ... assi delos espafioles 
como de las Yglesias pues es 
constanre gue ni aun los va 
sos sagrados ni ornamenro 
ha reserbado su arnbicion" 

en la ciudad y de las norcias 
gue ruvo de la venida de! se 
nor don Y gancio Flores con 
motivo de la primera expe 
dici6n como asimismo en 
las veces gue pas6 al pueblo 
de Sicasica con que designio 
y que es lo gue hizo en ellos 
y otros donde pueda haber 
viajado? 

Preguntas (sfntesis) 
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Que sus "oidores nombrados Bonifacio Chuquimamani que le aeon 
sejaba y era el mas reboltoso, que pas6 a incitarlos al pueblo de 
Calamarca al principio de la sedici6n Mariano Morillo a quien man 
d6 corrar los 2 brazos y lo despach6 a la ciudada porque trajo y Ile 
v6 enredos y chismes [ .. .]";el padre fray Matias Borda de San 
Agustin ... , el ruerto Pedro Obaia que vino de Asangaro con el norn 
bre fingido de Tupak Amaro "cuio solado habfa sido" y "vino a en 
trorneterse en la sublerabion como cabeza, hombre mui cabiloso y 
preciado de valor quien dio las ideas de las imbasiones nocrurnas a 
la ciudad y de! cornbare fingido enrre las mismos alsados'' y que 

Que "es cierto que a las Curas de Calamarca, Caquiavire, Callapa 
y Palca los mand6 comparecer a su presencia, coma rarnbien a las 
de Tiguanacu y Guaqui, y las dernas fuyeron de sus Curatos sin 
que el Confesanre les condordase ni mudase de una doctrina en 
otra, y quien era el que practicaba esros excesos era Andres Tupa 
Amaro y al mismo modo Miguel Bastidas que pusieron sacerdoces 
parriculares de aquelllos que tenfan cautibos en las curatos donde 
no habfan parraochos y es cierto nombr6 Caciques, Capiranes y 
rnandones, con oydores, coma lo riene declarado" (f. 64v) 

de en caudal y tropas de Mulas y de las Capicales del Confesante 
Santos Quinto Y ndios de Haiohaio, Alejo Macias Cacique puesto 
por el confesanre en Viacha y su cornpafiero Fulano Aruni que cam 
bien fue su oydor, son las que rarnbien han quedado ricos con las 
caudales que han robado ... " (f. 63v) 

Declaraaon de Julian Apaza,f 47v. 
Respuestas ( sfntesis) 
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Pregunrado quienes fueron 
las personas de su confianza 
en su campo y que arnista 
des tuvo con alguos eclesias 
ticos ... que funciones hada 
en su !ado Bonifacio Chu 
quimamani plumario y con 
quienes ruvo comunicacio 
nes denrro de la ciudad par 
cartas o de palabras ... 

Preguntado que canridades 
ha tornado de los rriburos 
reales de S. M ... Y en que 
parcidos dijo ... 

Pregunrado "que autoridad 
y potestad absolura concibi6 
rener para nombrar Pre 
sidenre, oydores corregido 
res, J usticias rnaiores, Coro 
neles, Conradores, Caciques, 
Alcaldes y regidores en es 
tas Provincias" ... y c6mo 
hizo "tales nombramientos, 
usurpando la soberana pa 
tes tad de! Rey Nuestro 
Senor ... llegando a mas su 
atrebimienro que concorda 
ba curares y removfa las pa 
rrocos de una doctrina en 
orra y hacfa a curas, a las 
clerigos particulares" (f 64) 

Preguntas (sfntesis) 
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Que cuando "governaba solo" nunca consinti6 se quemasen; que 
fueron Miguel y el Inga Lipe; y que la cocha revento por sf y que 
los incendios de los edificios fue "en despique de! incendio de los 
pueblos de Viacha y Laja" 

Dice sirnplernenre que fue Thomas Inga Lipe y nada sobre el y res 
ponsabiliza a Andres y Miguel por orden de Diego Tupa Amaro 

"quando el dicho Ynga Lipe rebolvi6 al Pueblo de Achacahi es 
cierto le mostr6 una carta diciendole habersela escriro el dicho 
Diego Quispe para que no viniera a comparecer y que la disposi 
ci6n de ellos fue rerirarse el confesante y Mulluporaca a los serros 
aver y obserbar c6mo estaban las cosas y manrenerse en espectaci6n 
para seguir la guerra siempre que no se compongan a su sarisfacci6n" 
(f. 68v) 

Que fue y no encontr6 a su Sefiorfa y por ello se retire y no sabfa 
que era en la plazuela 

Dice que no tuvo relaci6n con nadie y que no puso aranceles de 
curas 

Habla de Javier Tito de Calamarca (f. 66) 

Habla de Bonifacio Chuquimamani de Caracato y Sapagui y dice 
que tiene ropas, alhajas ... 

"Que rarnbien fue su amigo un selada de Sicasica difunto, su fusi 
lero, el mulato de Tagna llamado Thomas segundo arrillero de los 
Pedreros, y segundo de Mariano Morillo pues ambos conlos Y ndios 
de Achacachicala que aprendieron a manejarlos" 

rfan "rodearlos y mararlos por media de las emboscadas [ ... ] con 
crecia multitud de yndios" (f. 65) 

Dedaracion de Julian Apaza,f 47v. 
Respuestas ( sfntesis) 

Pregunrado quien infiri6 al 
incendio del convento de 
San Francisco y la cocha o 
avenida de aguas represas de 

Pregunrado que interes tuvo 
en el cerco, desolaci6n y 
arrocidad de Zorata 

Por que "el falso coronel 
Diego Quispe el maior" le 
escribi6 al indio Thomas 
Inga Lipe para que no com 
pareciera en este Sanruario 
y asf se vio que no querfa 
"pacificarse" ni "subordinar 
se'' y si en ello tuvo algo gue 
ver Miguel Bastidas o Tupa 
Amaro 

Preguntado por que no vino 
a la Plazuela de San Fran 
cisco ... a fin de rratar la pa 
cificaci6n 

Preguntas (sfntesis) 
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Declaracion de Julian Apaza,f 47v. 
Respuestas ( sintesis) Preguntas (sfntesis) 
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