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indfgenas en los reinos espafioles. Mediante la 
exploraci6n de las circunstancias que llevaron 
a la petici6n de Chima en su condici6n de caci 
que indfgena y de las razones expuestas para 
acusarlo de impostor, este artfculo busca emen 
der las formas en que los sujeros indfgenas rom 
pieron con la ret6rica del vasallaje a ambos lados 
del Arlanrico. 

Resumen 

Tras seguir el rastro judicial y notarial dejado a 
mediados del siglo XVII por un indfgena que 
decfa llamarse Carlos Chima, desde sus enfren 
tamientos con las autoridades coloniales en la 
costa norte de Peru hasta su desafiante presen 
taci6n ante la Corte real espafiola, este articulo 
explora las formas en que lfderes andinos afirma 
ron multiples identidades y, en el proceso, hicie 
ron evidente la posici6n ambigua de los vasallos 
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ambiguous position of indigenous vassals in 
the Spanish kingdoms. Through the explo 
ration of the circumstances that led to the 
petition of Chimo in his capacity as indige 
nous cacique and the reasons put forward to 
accuse him of being an impostor, this article 
seeks to understand the ways in which indige 
nous subjects broke away from the rhetoric of 
vassalage on both sides of the Atlantic. 

Abstract 

Following the judicial and notarial tracks 
left in the mid 17th century by an indige 
nous man who called himself Carlos Chimo, 
from his confrontations with the colonial 
authorities on the north coast of Peru until 
his defiant presentation at the Spanish royal 
court, this article explores the ways in 
which Andean leaders confirmed multiple 
identities and in the process, revealed the 
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3 Stern, Peru's, 1982, pp. 123124, y Abercrom 
bie, Pathways, 1998, p. 153. 

4 Minchom, People, 1994, pp. 10, 62, 87, 157, y 
Powers, Andean, 1995, p. 156. 

demandas laborales disminuyeran. 3 La 
Corte reconocfa que los caciques de la colo 
nia tenfan la prerrogativa de apelar al rey 
en busca de justicia, pero, alarmada por la 
aparici6n de un querellante mas en Es 
pana, la Corte orden6 el regreso de Chimo 
a su tierra natal. Mientras tanto, en Peru, 
el funcionario acusado de usurpar las tie 
rras prepar6 una defensa judicial que 
inclufa cargos contra Chimo. Recurriendo 
a testigos indfgenas de Lambayeque, el 
temeroso funcionario acus6 a Chimo de 
hacerse pasar por un cacique noble y 
de ocultar su verdadera identidad de 
migrante de la gente cormin, residente en 
la costa norte de Trujillo. Tal vez don 
Carlos Chimo no fuera quien deda ser. 
Sin embargo, era como muchos otros 
andinos que se adjudicaban multiples 
identidades con el fin de reclamar algun 
favor colonial, huir de las exacciones tri 
burarias o unirse a nuevas comunidades, 
cofraternidades o gremios.4 Pero quien 
quiera que fuese, don Carlos Chimo se 
identificaba con un apellido que sugerfa 
filiaci6n con el nombre indfgena del valle 

Secuencia 

1 La investigaci6n para este artfculo se elabor6 
con el apoyo de la beca Albert ]. Beveridge para la 
Investigaci6n en Historia del Hemisferio Occidental 
de la American Historical Association y de una beca 
de investigaci6n de corto plazo del Seminario Inter 
nacional sobre la Historia del Mundo Atlantico de la 
Universidad de Harvard. Agradezco a Nancy Mc 
loughlin ya Jessica Millward por sus crfticas, a Jere 
my Mumford y Gabriela Ramos por sus sugerencias 
ya Jaime Rodriguez y Ernesto Bassi por su apoyo. 

2 Archivo General de las Indias (en adelante AGI), 
Gobierno, Audiencia de Lima, consultas originales 
del Consejo, Camara y Juntas Especiales correspon 
dienres al distrito de la Audiencia de Lima, 16431650, 
leg. 7 (1646), f. 1 v. 

E n la decada de 1640, don Carlos 
Chimo, indigena de la costa norte 
de Peru, viaj6 a Espana y eludi6 a 

las autoridades coloniales con la intenci6n 
de apelar directamente al rey. 1 Una vez 
en la Corte real, se present6 a sf mismo 
como cacique (o lfder indigena), buscando 
exigir justicia y la devoluci6n de tierras 
usurpadas a la comunidad costera andina 
de Lambayeque. 2 Don Carlos Chimo no 
estaba solo. Otros caciques de todos los 
rincones de las Americas invocaron los pre 
cedentes legales que protegfan a la "repii 
blica de indios" de la intromisi6n espafiola 
y exigieron que les fuesen devueltas tie 
rras, que se pagaran salarios o que las 
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6 Zulawski, Eat, 1995, pp. 75, 170, y Mangan, 
Trading, 2005, p. 40. 

7 Powers, Andean, 1995, pp. 81, 91, y 
Wightman, Indigenous, 1990, pp. 29, 3132. 

8 Lowry, "Forging", 1991, pp. 5, 156, 199, y 
Dean, Inka, 1999. 

baa los "indios" al territorio de las Ame 
ricas y a un nivel inferior de vasallaje. 

Si don Carlos Chimo fue un indfgena 
que emigr6 a Trujillo ciudad costera del 
norte de Peru, entonces tambien expuso 
las contradicciones de la colonizaci6n espa 
fiola en las Americas. En tanto migrante, 
Chimo era un indfgena que se hallaba 
fuera de su lugar asignado. La corona 
habfa ordenado a los indfgenas perrnane 
cer en pueblos determinados, pero, para 
mediados del siglo XVII, los indfgenas 
andinos habfan emigrado hacia las ciuda 
des, los centros mineros y las fincas rura 
les en busca de nuevas oportunidades de 
empleo y de mercado.6 Los juristas de la 
colonia lucharon por seguirle el paso al 
vigoroso movimiento de andinos y expi 
dieron nuevas directivas sobre el cobro del 
tributo a estos indfgenas migrantes.7 Aun 
asf, como miembros de las cofraternida 
des urbanas y habitantes de los barrios 
indfgenas, los andinos articularon nuevas 
identidades corporativas. Al participar en 
procesiones publicas y elegir a los jueces 
de paz del barrio, los andinos de las urbes 
asumieron identidades comunitarias dis 
tintas de aquellas que las autoridades colo 
niales reconocfan. 8 En este contexto, don 
Carlos pudo haberse autodenomina 
do "Chimo" para aludir a la manera en 
que los andinos de Trujillo afirmaban una 
identidad que reunfa a los migrantes Ile 
gados de distintas regiones y pueblos. Su 
apellido pudo haber funcionado como una 
identidad alternativa a la categorfa colonial 

14 

5 Garrett, Shadows, 2005, pp. 2, 114. 

de Trujillo, Chimu, y con el asiento del 
antiguo imperio chirmi. Sabedor de las 
presiones ejercidas sobre la tierra y la 
mano de obra en las comunidades princi 
pales, Chimo reivindicaba una identidad 
andina regional y quiza una nueva polf 
tica migratoria. 

Si don Carlos Chimo fue un cacique, 
entonces trastoc6 los Ifrnites de su posi 
ci6n legal haciendose valer en una Corte 
imperial, y no colonial. En tanto cacique, 
Chimo ocupaba una posici6n intermedia 
y podfa solicitar protecci6n a la corona a 
la vez que buscaba retribuci6n para su 
comunidad. 5 Al escuchar su petici6n, la 
Corte reconocfa su capacidad para actuar 
de esra forma. Sin embargo, los juristas 
reales se rehusaron a deliberar sobre el 
recurso de Chimo y rechazaron su perma 
nencia en Espafia. La incomodidad de los 
letrados sugiere que la audacia mostrada 
por don Carlos Chimo al apersonarse en 
la Corte exponfa la ambigua posici6n de 
los vasallos indf genas dentro de los reinos 
hispanicos. En tanto indfgena, don Carlos 
Chimo era subdito de la corona, pero al 
igual que otras personas indfgenas, era 
considerado menos competente y menos 
cristiano que los habitantes blancos de la 
penfnsula. Al atravesar el Atlanrico, Chi 
ma intentaba hablar directamente con su 
rey y actuaba de forma apropiada y legal. 
En el proceso, Chimo apunt6 al creciente 
consenso sobre el hecho de que los subdi 
tos indfgenas no eran iguales a los sub 
ditos espafioles. Don Carlos Chimo sigui6 
los protocolos de la corona para interponer 
un reclamo contra los abusos coloniales. 
Tal como otros indfgenas, se neg6 a acep 
tar la manera en que la real Corte asigna 
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9 AGI, Gobierno, Lima, leg. 7 (1646), fs. 1lv. 

Cuando don Carlos Chima se present6 
ante el Consejo de Indias en Espafia, lo 
hizo como -y se lo tom6 por un cacique 
principal o lfder de una familia noble ra 
dicada en el poblado colonial de Lamba 
yeque, en la costa norte de Peru. Aunque 
mas tarde algunos vecinos de la reducci6n 
indfgena, tanto espafioles como andinos, 
refutarfan su afirmaci6n, don Carlos Chi 
mo interpret6 su papel de manera con 
vincente. Chimo interpuso un reclamo 
exigiendo a la corona que reconociera los 
abusos perpetrados por el inspector real en 
contra de las comunidades indfgenas del 
norte. Adernas, solicit6 al Consejo la devo 
luci6n de las tierras comunales indigenas 
que habian sido vendidas.9 Al parecer, don 
Carlos Chimo actuaba en defensa de los 
residentes dcsposeidos de Lambayeque, 
cumpliendo asi el papel de un cacique 

DON CARLOS CHIMO: 
UN CACIQUE DEL PUEBLO 

cerniente a los indfgenas. El prop6sito de 
este artfculo no es probar si Chima era en 
efecto un Ifder 0 si mas bien era un impos 
tor. Sin adoptar exclusivamente ninguna 
de estas posiciones, este artfculo emplea 
cada representaci6n cacique, gente co 
mun, chimu para iluminar la forma en 
que los andinos colonizados abatieron las 
suposiciones del gobierno colonial desde 
dentro de los lfmites coloniales. El ejem 
plo de Carlos Chimo puede iluminar las 
formas en que los indfgenas rehicieron sus 
identidades y reformaron sus comunidades 
dentro de los espacios jurf di cos de la socie 
dad colonial. 

de "forastero" (o migrante), y denotado 
una nueva colectividad que surgfa en la 
costa norte de Peru. 

Explorando las circunstancias en que se 
dio la petici6n de Chima en su papel de 
cacique indfgena, y las razones para acu 
sarlo de impostor, esre artfculo busca com 
prender c6mo fracturaron los subdi tos 
indfgenas la ret6rica del vasallaje a ambos 
lados del Atlantico. Aquf sostengo que 
las protecciones otorgadas por la corona 
a los indfgenas fueron conceptualizadas 
para funcionar en el espacio ffsico de las 
Americas. El vasallaje indfgena era una 
categorfa jurfdica que las autoridades colo 
niales e imperiales reconodan solo cuando 
los indfgenas actuaban dentro de la loca 
ci6n a la que estaban adscritos. Cuando 
los indfgenas se mudaban o incluso erni 
graban fuera de sus pueblos asignados o 
de las Americas, transgredfan los inrentos 
coloniales de contenci6n que obedecfan a 
la rentabilidad, asf como a la comodidad 
epistemol6gica. Ya fuese un resuelto caci 
que, ya un migrante de la gente cormin, 
don Carlos Chima trastocaba las fronteras 
que determinaban SU calidad de siibdi 
to. Al viajar a Espafia y emigrar a Truji 
llo, Chimo traspas6 vinculos coloniales 
al tiempo que trataba de asegurar politi 
cas reales de protecci6n hacia los vasallos 
indfgenas. Chima tambien expuso las con 
tradicciones coloniales: los siibditos indi 
genas estaban incluidos dentro de los reinos 
espafioles, pero en un estatus permanen 
ternente tentativo o indefinidamente pro 
visional, ya que los vasallos indigenas a 
menudo se hallaban fuera de sus locacio 
nes asignadas. Las multiples identidades 
que se adjudic6 y proclam6 don Car 
los Chima tambien revelan la mirfada de 
formas en que los andinos desafiaron las 
aseveraciones jurfdicas espafiolas en lo con 
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t i Ramirez, Provincial, 1986, p. 97, y Larco, 
Ana/es, 1917, p. 20. 

12 Sempat, "Exchange," 1995, pp. 110111; 
Spalding, Huarochirf, 1984, pp. 187188. 

13 AGI, Gobierno, Audiencia de Lima, leg. 7 
(1646), f. 1 v. Sobre las prohibiciones reales y virrei 
nales en torno al establecimiento de personas no indi 
genas en los pueblos indfgenas, vease "Testimonio de 
las visitas y composiciones de tierras gue hizo en la 
provincia de Cajamarca el doctor don Pedro de 
Meneses, alcalde de Corte de la audiencia de Los Reyes 
y visitador de tierras en los partidos de Santa, Trujillo, 
Safia, Chiclayo, Piura, Cajamarca, Huamalies, Canta, 
Huaylas, Conchucos, Tarma, Cajatambo, Jauja y 
Huarochirf en virtud de la comisi6n gue al efecto le 
mand6 despachar el conde de Chinch6n en 1632", 
en Archivo General de la Nacion (en adelante AGN), 
Campesinado, Tf tulos de propiedad, leg. 34, exp. 
649 (1644), f. 30v. 

de Meneses, se habfa apoderado de tierras 
ancestrales y las habfa vendido a espafioles, 
mestizos y mulatos a muy bajo precio. La 
comunidad se encontraba en proceso de 
apelar la decision de Meneses mediante 
un recurso jurfdico.11 Muy probablemen 
te con la ayuda de un representante legal, 
Chimo aplico la formula de interponer un 
recurso ante las Cortes espafiolas. En es 
te, acusaba a los magistrados de distrito 
de aprovecharse de las comunidades in 
dfgenas, haciendo eco de otras protestas 
andinas contra dichas autoridades colo 
niales. 12 Al calificar las tierras usurpadas 
como tierras ancestrales, Chimo trafa a 
mientes el contrato colonial que protegfa 
las propiedades indfgenas comunales. 
Finalmente, sugerfa que, al vender las tie 
rras, el funcionario real habfa violado las 
ordenes de la corona de separar a indfge 
nas y no indfgenas y habfa incumplido 
explfcitamente la prohibicion real que 
impedfa a los espafioles vivir en pueblos 
indfgenas. 13 Con estas acusaciones, Chima 

16 

10 Borah,Justice, 1983, pp. 80, 82. 

colonial, un defensor de su comunidad. 
No obstante, la presencia de Chimo inco 
rnodo a la Corte real. Cuando Chimo u 
otros caciques y principales viajaban a 
Espana, los letrados del Consejo de Indias 
se vefan obligados a enfrentar la arnbigue 
dad de las leyes coloniales y consecuente 
mente las expectativas de sus "vasallos 
natives". La corona habfa establecido que 
los indfgenas, al igual que otros subditos 
de sus reinos, podfan gobernarse a sf mis 
mos a cambio de lealtad al rey y al cato 
licismo. 10 Pero los juristas y administra 
dores espafioles de los reinos coloniales 
se mostraban ambivalentes al momento 
de hacer valedero el real reconocimiento a 
la soberanfa indfgena. Don Carlos Chimo, 
al igual que otros caciques, consideraba que 
esquivar a las autoridades coloniales y 
apelar directamente al rey era su prerroga 
tiva. La reivindicacion del estatus de vasa 
llos por parte de los lfderes indfgenas com 
plicaba la de por sf poco clara distincion 
entre penfnsula y colonia, subdito indfge 
na y siibdiro, y obligaba a las autoridades 
reales a definir con mayor precision las 
limitadas posibilidades otorgadas a los indf 
genas dentro en los dominios espafioles. 

En 1646, cuando don Carlos Chimo 
se apersono ante el Consejo de Indias el 
organismo judicial encargado de atender 
las demandas de las Americas se declare 
representante de su comunidad indfgena. 
Chima presence entonces un reclamo rela 
cionando con un proceso judicial en curso 
en nombre de los residentes y caciques 
indfgenas de los distritos de Sana y Chicla 
yo, en la costa norte de Peru. En su peti 
cion, Chima explicaba que el inspector de 
tierras designado por la corona, don Pedro 



17 DON CARLOS CHIMO DEL PERO: l,DEL COMUN 0 CACIQUE? 

17 Garrett, Shadows, 2005, pp. 36, 156, y Aber 
crombie, Pathways, 1998, p. 159. 

18 "Pedimento de Cristobal Vallejo y de Velasco, 
protector general de los naturales por lo que toca a 
la defensa de don Gonzalo Sicha Guaman Pachaca, 
principal del pueblo de la Magdalena de Cao y de la 
parcialidad del dicho pueblo y en nombre de la mis 
ma, para que ninguna persona le apremie que de y 
entregue para las rnitas mas indios de los que tuviere 
al dicho Gonzalo Si cha Guaman su parte'', en ADL, 
Corregimienro, Pedimentos, leg. 284, exp. 4037 
(1643),fs. llv. 

19 AGN, Fatica, Testamentos de indios, leg. IA, 
1649, f. l; "Expediente seguido por Manuel Gra 
nados, juez de Cajas de Partidos de Chimo, Chicama 
y Paijan, contra Diego de Isla Guaman, principal del 

dentes, los pobladores restantes llevaban 
sobre sus hombros abrumadoras obliga 
ciones que eran incapaces de cumplir. 

Lo que los caciques y principales 
pedfan a las autoridades coloniales era 
reconocer su dilema. Puesto que no habfa 
suficientes tierras, los andinos de la cos 
ta emigraban lejos de sus pueblos desig 
nados. Los habitantes que quedaban arras 
no podfan cultivar todas las tierras que les 
habfan sido adjudicadas. Asi, atrapados por 
sus obligaciones coloniales, los caciques 
y principales enfrentaban una disyuntiva 
comun. 17 Los hombres que permanedan 
en los pueblos se negaban a tomar el lugar 
de los ausentes y urgfan a sus caciques 
a interponer recursos contra la demanda 
adicional de mano de obra.18 Mientras 
esperaban los fallos a sus peticiones, los 
caciques aun tenfan la responsabilidad de 
proveer trabajadores a las haciendas loca 
les (en calidad de mitayos) y de pagar el 
tributo de los miembros ausentes de la 
comunidad, aquellos que habfan emigrado 
a las ciudades costeras de Trujillo y Lima 
o que trabajaban en haciendas espafiolas 
regionales. 19 En algunos casos, los caciques 

14 Archivo Departamental de La Libertad (en 
adelanre ADL), Protocolos, Paz, leg. 205 (1645), f. 
191 v, y Protocolos, Viera Gutierrez, leg. 253, 1644, 
f. 12v, y Ramfrez, Provincial, 1986, pp. 140, 154. 

15 Rarnfrez, Provincial, 1986, pp. 110, 148, y 
Burga, Encomienda, 1976, pp. 123125. 

16 Wightman, Indigenous, 1990, p. 19. 

cumplfa lo que podrfa esperarse de un 
cacique que demandaba de las autoridades 
reales las protecciones debidas a los vasa 
llos indigenas. 

La peticion de don Carlos Chimo ante 
las Cortes espafiolas tambien respondfa al 
impacto perjudicial de la colonizacion 
espafiola en la costa norre de Peru. La 
mayorfa de las comunidades no fueron 
capaces de reversar las decisiones de 
Meneses y, para mediados del siglo XVII, 
las tierras comunales cercanas a poblacio 
nes indigenas y con codiciado acceso a los 
sistemas de irrigacion del valle, pasaron a 
manos privadas. 14 La inspeccion de tie 
rras redujo de manera grave la tenencia 
indigena de tierras en la costa norte perua 
na y, en algunos casos, perrnitio la expan 
sion de las propiedades espafiolas.15 Al 
permitir, e incluso facilitar el deterioro de 
las tierras indigenas, las autoridades colo 
niales habrfan violado el contrato colonial 
entre los subditos indigenas y la corona, 
provocando asi la aparicion de Chimo ante 
el Consejo de Indias. Los funcionarios rea 
les tarnbien desatendieron (o evitaron) el 
recuento de las poblaciones indigenas, 
cuya finalidad era reevaluar las obligacio 
nes de cada comunidad.16 La corona tam 
bien habfa garantizado a las comunidades 
indigenas, en repetidas ocasiones, que las 
exigencias coloniales serfan evaluadas 
regularmente de acuerdo con el mimero de 
habitantes de los pueblos indigenas. Sin 
una revision de las listas oficiales de resi 
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22 Vargas Ugarte, Manttscritos, 1947, p. 74. 
23 AGI, Indiferente, 425, L. 23 (1557), f. 311; 

Indiferente, 742, N. 217 (1594), f. l; Gobierno, 
Audiencia de Lima, leg. 1, mim. 212 (1598), f. l; 
Indiferente, 427, L. 31 (1599), fs. 69v70, e Indife 
rente, 439, L. 22 (1664), f. 284v. 

24 AGI, Gobierno, Lima, leg. 7 (1646), f. 1 v. 

financiado la travesfa y, al parecer, los caci 
ques viajaban sin la compafiia de sus espo 
sas o hijos.22 Para cuando llegaban a las 
Cortes espafiolas, los caciques y principa 
les soli'an ser considerados indigentes, y 
la corona soHa entrar en acci6n para rerne 
diar este estado. Una y otra vez, el Consejo 
de Indias ofreci6 fondos a los caciques para 
financiar sus viajes de regreso a las Ame 
ricas. 23 Aludiendo a esta practica, en su 
petici6n don Carlos Chimo recalcaba las 
"muchas embarcaciones, caminos y enfer 
medades" que soporto durante su viaje de 
Peru a Espana. Chimo explicaba que habfa 
gastado lo que llevaba en su sustento y en 
el costo de los juicios, que lo dej6 "casi 
desnudo" y sin fondos para alimentarse. 24 

En respuesta, la corona orden6 al Consejo 
de Indias que suministrara los viaticos que 
se solfa asignar a "estos caciques", o tres 
reales durante 30 dfas, con una posible 
pr6rroga. La corona tarnbien proporcio 
n6 a Chimo 200 reales para financiar su 
viaje desde la Corte de Sevilla y 300 rea 
les para vestimenta y otras necesidades. Si 
es que Chimo y otros caciques se queda 
ron completamente sin fondos cuando Ile 
garon a las Cortes reales es algo que aiin ha 
de investigarse. Sin embargo, la corona sf 
respondfa a las solicitudes de apoyo finan 
ciero por parte de los caciques y princi 
pales que llegaban a Espana. 

Todo indica que don Carlos Chimo 
sabfa c6mo elaborar su petici6n a la co 
rona, o c6mo encontrar al representante 

18 

pueblo de Magdalena de Cao, cobrador de tributos; 
sob re pago de 210 pesos que le pas6 en cuenta del 
tiernpo que foe cobrador de dicho pueblo por los 
indios muertos y ausentes de mas de diez afios con 
cargo de dar informaci6n", en ADL, Corregimien 
to, Causas ordinarias, leg. 191, exp. 1184 (1643); 
"Superior orden del ilustrisimo senor obispo doctor 
don Bernando de Arbiza y Ugarte, despachando cen 
suras generales hasta la de Anthena, para que se lean 
y publiquen en el pueblo de San Pedro de Lloc, caci 
que de dicho pueblo, por la jurisdicci6n de los tftu 
los del cacicazgo", en ADL, Corregimienro, Causas 
eclesiasticas, leg. 253, exp. 2843, (1756), f. 18. 

20 ADL, Protocolos, Viera Gutierrez, leg. 2 (1650), 
f. 204, y Protocolos, Viera Gutierrez, leg. 257 (1650), 
f. 153. 

21 ADL, Protocolos, Escobar, leg. 143 (1640), fs. 
240, 240v, 240. 

eran forzados a contraer deudas con las 
autoridades locales, incluido el juez regio 
nal, para cubrir los pagos bienales reque 
ridos a sus comunidades. 20 En otros casos, 
los caciques y principales intentaban ren 
tar tierras comunales para pagar el tributo 
estipulado.21 Este cambio de rumbo sub 
raya los aprietos que las comunidades in 
d!genas enfrentaban cuando los andinos 
de la costa pasaron de proteger sus tierras 
frente a los espafioles invasores a capita 
lizar la incursion de estos. Don Carlos Chi 
mo estaba bien consciente de las presiones 
que padecfan los andinos de la costa norte. 
Para sobrevivir, los caciques y principales 
seguirfan tratando de multiplicar las estra 
tegias de adaptaci6n a la realidad colonial 
tanro para sus comunidades como para sf 
rnismos. 

Entre SUS tacticas mas costosas, caci 
ques ind!genas como don Carlos Chimo 
viajaron a Espana para apelar directamente 
a la corona. El viaje debi6 ser particular 
mente diff cil. Los propios caciques o los 
miembros de sus comunidades habrfan 
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29 AlaperrineBouyer, Educacidn, 2007, p. 215. 
30 AGI, Gobierno, Audiencia de Lima, Peticiones 

y memoriales, leg. 25 (1647). 
31 AGI, Gobierno, Audiencia de Lima, leg. 167 

(1648), f. 1. 
32 Ramirez, Provincial, 1986, p. 153. 

podido transmitir informaci6n a traves de 
otras redes, como la de estudiantes de la 
escuela jesuita fundada para los hijos de 
caciques en el barrio indfgena de Lima, 
El Cercado.29 Don Carlos Chimo no pro 
cedfa de Jauja yes muy poco probable que 
haya asistido a la escuela para la nobleza 
indfgena. No obstante, resulta verosfmil 
que Chimo tuviera noticia de corno pre 
sentar un recurso ante la corona a traves de 
otros, incluidos notarios o representantes 
legales de Espafia que hubiesen auxiliado 
a caciques anteriores. 

Don Carlos Chimo no tuvo exiro con 
su recurso de devolucion de tierras a los 
habitantes de Lambayeque. El funcionario 
de la audiencia asignado a investigar su 
caso falleci6. 30 El virrey peruano neg6 que 
el magistrado y el inspector de tierras 
hubiesen cometido los presuntos abusos 
en las comunidades indfgenas de la costa 
norte. Para 1648, otro cacique de la cos 
ta norte de Peru inform6 que Chima ha 
bfa muerto.31 Despues, en 1649, el ins 
pector de tierras Meneses fue declarado 
inocente de la venta de tierras indfgenas.32 

La demanda de don Carlos Chimo se man 
tuvo durante la derada de 1650, pero no 
existen evidencias de que Lambayeque 
recibiera un fallo revisado sobre las ventas 
ilicitas de sus tierras comunales. Quiza la 
estrategia de apersonarse frente a la Corte 
espafiola no resultara en una decision favo 
rable para las demandas indfgenas. De 
acuerdo con la historiadora Monique Ala 
perrineBouyer, ninguno de los caciques 

25 Desde Jauja, Chachapoyas, Huamachuco, 
Canco y Chicalla, Quito y otras regiones del Peru llo 
vfan cacigues con peticiones para la corona, mientras 
gue solo hubo un lfder de Guatemala. 

26 Pease, Caracas, 1999, p. 163. 
27 AlaperrineBouyer, Educacion, 2007, p. 213. 
28 AGI, Gobierno, Audiencia de Lima, leg. 205. 

nurn. 16 (1560), f. l. 

legal apropiado para auxiliarlo. Tal vez 
por medio de una red de caciques y prin 
cipales se habfa enterado de que la corona 
y el Consejo de Indias escucharfan su peti 
cion. A decir verdad, de los caciques que 
viajaron a Espafia, un mimero despropor 
cionado procedfa de Peru. 25 Al parecer, 
algunos de ellos vivieron durante afios en 
Espafia mientras se ocupaban de sus peti 
ciones.:" Geronimo Lorenzo Limaylla, por 
ejemplo, solicito directamente a la corona 
reconocerlo como legftimo cacique de Lu 
rinhuanca, en la region peruana de Jauja, 
pues los anteriores caciques y principales 
de la region habfan procedido de igual 
manera. En el siglo XVI, los caciques de 
Jauja se unieron para oponerse al otorga 
miento de encomiendas de propiedad per 
petua a los colonizadores espafioles. Otro 
lfder viajo a Espafia en la decada de 1560 
y soliciro a la corona privilegios particu 
lares en nombre de otros caciques. 27 En 
muchas instancias, los caciques trabaja 
ron j untos para presentar peticiones a 
nombre de aquellos que no podfan estar 
presentes en la Corte peninsular. De he 
cho, don Felipe de Paucar, quien se iden 
rifico como cacique principal del valle de 
Jauja, afirmo haber presentado cuatro peti 
ciones de cornpensacion por la ayuda que 
su padre presto durante las guerras contra 
los incas y entre las facciones enemigas 
espafiolas a mediados del siglo XVI. 28 Los 
caciques y principales tambien habrfan 
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37 Recopilacion, 1841, libro vr, tfrulo VII, ley XVII, 

p. 253. 

entrega a una accion ilegal que podrfa 
no granjearles los resultados deseados nos 
permite ver los confusos mensajes con 
tenidos en los mandatos reales. Seglin dis 
posiciones de la corona, los caciques y 
principales estaban autorizados para viajar 
a Espana, pero solo con un permiso espe 
cial que no podfa ser otorgado por los 
virreyes, sino, presumiblemente, por el 
rey. Seguramente obtener el permiso real 
habrfa sido diff cil sin aparecer ante la co 
rona misma. En otras palabras, los lfderes 
indfgenas estaban oficialmente autorizados 
para viajar a Espana, pero practicamente 
se les impedfa hacerlo. Adernas, la corona 
conminaba a los virreyes, las audiencias y 
los gobernadores (las autoridades colonia 
les, lo mismo que los representantes del 
rey) a no enviar indfgenas. El mandato 
explicaba que, para recibir la gracia de su 
majestad, no era necesaria una aparicion 
personal. 3 7 Las ordenes reales sugieren que 
los indfgenas nobles meredan el favor de 
la corona, pero que este no podfa tener 
lugar dentro del dominio geografico de la 
penfnsula. En muchos sentidos, los man 
datos reales expresaban que la corona reco 
nocfa a los caciques y principales como 
sus vasallos, pero que requerfa una distan 
cia ffsica que If deres como Chimo deci 
dieron ignorar. 

La corona disimulaba sus restricciones 
a los viajes a Espana bajo su desvelo por el 
bienestar indfgena. El Consejo de Indias 
ordeno en varias ocasiones que los "indios" 
comunes no viajasen a Espana. El viaje se 
consideraba peligroso, ya que a la corona 
le preocupaba que los "indios" de Filipinas 
se embarcaran en navfos extranjeros y fue 
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33 AlaperrineBouyer, Educacion, 2007, p. 21 7, 
nota 5. 

34 Andrien, Crisis, 1985, pp. 129, 164. 
35 "Consejo de Indias a 14 de marzo de 1647. 

Satisface a una orden de vuestra majestad que vino 
con un memorial de don Andres de Ortega Lluncon 
sobre los agravios que dice ban recibido los indios 
del pueblo de Lambayeque del virrey del Peru. Quedo 
al sertido ~ic] ", en AGI, Gobierno, Audiencia de Lima, 
Consultas originales del Consejo, Camara y Juntas 
especiales correspondientes al distrito de la Audiencia 
de Lima, 16431650, leg. 7 (1647), f. 2. 

36 Muchas personas, tanto indfgenas como espa 
fioles, viajaban entre las Americas y la peninsula ibe 
rica sin permiso, como lo indican las reiteradas orde 
nes de la corona para que los pasajeros obtuvieran sus 
licencias de viaje. Cedulario [1596] 1945, pp. 239, 
396397. 

de Jauja que aparecio ante la Corte espa 
fiola recibio una respuesta favorable a sus 
demandas. 33 Es posible que para el siglo 
XVII la estrategia de apelar directamente a 
la corona no valiese la pena, ya que, para 
aquel momento, la corona espafiola habfa 
entrado en una crisis financiera. El rey in 
tento incrementar y hacer cumplir la reco 
leccion de impuestos, pero solo logro 
aumentar las rentas piiblicas a traves de 
la venta de tierras designadas ( como las 
de Lambayeque) y de cargos.34 Asf pues, 
Chimo opto por una estrategia que no 
producfa los resultados que, al menos ofi 
cialmente, afirmaba haber buscado. 

La presencia de don Carlos Chimo ante 
el Consejo de Indias, igual que la de otros 
caciques y principales, era, ademas, ile 
gal. Una y otra vez, durante la segunda 
mitad del siglo XVI, la corona prohibio a 
los caciques acudir a Espana sin una licen 
cia especial. Al parecer, Chimo no habfa 
conseguido este permiso,35 pero el y otros 
caciques viajaron a Espana sin importar 
si habfan obtenido o no su licencia. 36 Su 
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41 "Documento 10, carta de Geronimo Limaylla 
al rey, presentando las cartas de los cacigues a favor del 
virrey conde de Lemos (AGI, Lima: 11 )", en 
AlaperrineBouyer, Educacidn, 2007, p. 317. 

42 AlaperrineBouyer, Edttcaci6n, 2007, p. 317. 
43 Borah,]ttstice, 1983, p. 31. 
44 AlaperrineBouyer, Educacion, 2007, P: 317. 

ridad".41 Tal como muchos otros caciques, 
Limaylla emple6 los significantes lin 
gufsticos del vasallaje para presentar 
convenientemente su petici6n a la coro 
na. Limaylla tarnbien solicito masque 
caridad. Segun este cacique y los demas 
caciques y principales a quienes represen 
taba, el virrey trabajaba al servicio del rey 
preservando a sus vasallos.42 Con esta frase, 
Limaylla aludfa a las intenciones vigen 
tes en la legislaci6n colonial. De acuerdo 
con la corona, los pueblos ind{genas de 
las Americas eran vasallos que merecfan 
protecci6n y consejo. No obstante, exis 
tfan ambigi.iedades crfticas dentro de la 
polfrica oficial de la corona. Incluso las 
ordenes del rey oscilaban entre reconocer 
a los habiranres naturales de las Americas 
como parte de una sociedad formada ente 
ramente por subdiros, 0 distinguir entre 
dos republicas, una de espafioles y otra de 
indfgenas.43 Limaylla describfa la inclu 
sion dentro de una sola sociedad. El y sus 
colegas caciques alababan al virrey por 
gobernar equitativa y justamente a toda 
la genre que servfa a Dios y al rey. 44 

Empleando el lenguaje habitual de la gra 
titud, Limaylla unfa a espafioles e indfge 
nas en un solo pueblo, una vision que la 
corona suscribfa solo de manera ambigua. 

La corona, en el mejor de los casos, ha 
bfa ofrecido un erratico reconocimiento 
de la naturaleza noble y distinta de los ca 
ciques y principales. Se sabe que en el 
siglo XVI y a principios del XVII la corona 

18 AGI, Filipinas, 341, L. 7 (1677). 
39 Ibid, 332, L. 11 (1705). 
40 Recopilacion, 1841, libro VI, tftulo I, ley XVII, 

p. 221. 

ran maltratados en sus viajes a Mexico. 38 

Y, si bien reconoda que los oriundos de 
Filipinas viajaban frecuentemente a Es 
pana, la corona prohibfa el "tan peligroso" 
viaje por las diferencias climaticas. 39 Con 
este lenguaje, los juristas reales recreaban 
continuamente la imagen de los pueblos 
indigenas como pueblos vulnerables, 
cuando en realidad, "vasallos nativos" pro 
cedentes de todo el reino muy habilmenre 
presentaban peticiones a la corona para 
recibir mejor tratamiento. En otro man 
dato, la corona sefialaba la pobreza de los 
indfgenas tributarios como motivo de 
la prohibici6n de su presencia en la penin 
sula. Aludiendo al comercio de esclavos 
indfgenas, principalmente durante el siglo 
XVI, el rey ordenaba que nadie debfa lle 
var consigo indfgenas a "estos reinos" por 
que eran pobres y no renian "los medios 
para regresar a sus tierras'T'" Los mendi 
gos indfgenas constitufan asf un medio 
para que la corona expresara una benevo 
lencia que podrfa extenderse a necesida 
des similares de la nobleza indfgena. 

Los caciques y principales compren 
dfan bien lo que podfa esperarse de la 
corona. Don Geronimo Lorenzo Limaylla, 
el cacique de Jauja, present6 su recurso 
ante la corona utilizando el lenguaje de la 
Caridad que era cormin entre siibdiros y 
gobernantes en Espana, lo mismo que 
en las Americas. Limaylla (con ayuda de 
su representante legal) envio su petici6n 
con "humildad y sumision", y "agradecio 
la gracia" de su majestad que proporcio 
n6 a Peru un virrey (el conde de Lemos) 
que administraba con tanto "amor y ca 
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50 Mumford, "Aristocracy", 2009, p. 48. 
51 Ibid., p. 51. 
52 RodriguezSalgado, "Christians", 1998, p. 250. 

el siglo XVI, sostiene Jeremy Mumford, 
los caciques y principales "reclamaban un 
papel polf tico, no como subditos conquis 
tados, sino como sefiores naturales". 50 Para 
el siglo XVII, la corona se mostraba aun 
mas renuente a otorgar privilegios a los 
sefiores narurales, aun cuando los caciques 
y los indios comunes segufan reclamando 
su estatus como vasallos y sefiores. Los 
caciques aun constiruian una nobleza, pero 
su posicion era concebida como distinta 
de la de los europeos blancos. 51 El cambio 
de estatus de los caciques y princi pales 
coincidfa con una dernarcacion mas pro 
funda de la Iinea que dividfa Iberia y las 
Americas. Para la decada de 1590, las en 
tidades fuera de Europa eran designadas 
como posesiones espafiolas, y dio inicio 
una separacion entre la merropoli y la co 
lonia. 52 Para el momento en que don 
Geronimo Lorenzo Limaylla, don Carlos 
Chimo y otros caciques viajaron a Espafia 
a mediados del siglo XVII, lo que solicita 
ron fue una resbalosa cuesta de reconoci 
mientos que la corona no podfa ni estaba 
dispuesta a proporcionar. En el mejor de 
los casos, los caciques y principales recibie 
ron ciertas cantidades de dinero, no im 
porta que tan generosas, y la opormnidad 
de presentar un recurso por la devolucion 
de sus tierras, tal como lo hiciera don Car 
los Chimo. En el peor de los casos, se les 
nego la prerrogativa de hacer demanda 
alguna. 

Para finales del siglo XVI, la corona 
espafiola respondfa a las peticiones indfge 
nas tratando de regresar a los caciques y 
a los indios comunes a su lugar de origen 
lo mas rapido posible. Con este objetivo, 
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45 Mira, "Indios", 2007, p. 189. 
46 Mumford, "Aristocracy", 2009, p. 48. 
47 Para el tema de los lfderes indfgenas reconoci 

dos como sefiores naturales, vease Chamberlain, 
"Concept," 1939, p. 131. 

48 RodriguezSalgado, "Christians", 1998, 
p. 237. 

'19 Ibid. 

reconoda a los caciques como pares de los 
nobles castellanos. A Melchor Carlos Inga, 
un descendiente de Huayna Capac (noble 
del imperio inca) le fue concedido el in 
greso a la orden de San Jaime.45 Don Feli 
pe Paucar de Jauja recibio una pension 
real, un escudo de armas y el tftulo de sefior 
supremo, ademas de otros privilegios.46 
Estas insignias sefialaban a los caciques 
como pares de los sefiores de los reinos 
europeos. Al conceder un honor iberico a 
los sefiores indfgenas, la corona los reco 
nocfa como nobles dentro de esa entidad 
polimorfa que era Espafia.47 Esta entidad 
iberica no era un estado singular o un im 
perio definido, sino una confederacion de 
unidades distintas que mantenfan su sobe 
ranfa. 48 Resulta inreresanre que, al recono 
cer la nobleza de los caciques indfgenas, la 
corona insinuara tarnbien que las Ame 
ricas no eran colonias, sino otros reinos 
que habfan sido incorporados, y no con 
quisrados, por el Estado castellano expan 
sionisra."? En pocas palabras, si los indf 
genas podfan ser sefiores, entonces las 
regiones de las Americas renian derecho 
a la soberanfa. 

Asf pues, los viajes de los caciques a 
Espafia fueron parte de una serie de estra 
tegias disefiadas para remediar dafios espe 
dficos perpetrados contra sus comunida 
des en las Americas, pero en el proceso los 
caciques consolidaron una posicion dentro 
de los reinos gobernados por la corona. En 
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58 AGI, Gobierno, Audiencia de Lima, Consulras 
originales del Consejo, Camara y Juntas especiales 
correspondienres al distrito de la Audiencia de Lima, 
16431650, leg. 7 (1646), f. 2. 

59 Ibid. 
60 Ibid, f. 2v. 
61 Herzog, Upholding, 2004, pp. 15 5156. 

buen trato a los indigenas". 58 Pero, al 
mismo tiempo, el Consejo de Indias man 
d6 retirarse a Chimo. Su majestad pro 
vey6 al cacique con 200 reales para su viaje 
a Sevilla, donde podrfa tomar los galeo 
nes de vuelta a las Americas."? La Corte 
real tambien otorg6 a Chimo una "carra de 
gufa" o pasaporte que garantizaba a los 
extranjeros un viaje seguro dentro de sus 
reinos. Los juristas de la corona, mos 
trando la incomodidad que resultaba de 
tener un vasallo altivo presente en Espana, 
declararon que don Carlos Chimo debfa 
"embarcar, para ir a su lugar natural don 
de sera aplicada la justicia". 60 As! pues, la 
justicia, o la restitucion tras un desequili 
brio en la sociedad, debfa tener lugar en 
las Americas.i" Segun el Consejo de In 
dias, Chimo pertenecfa a una sociedad en 
la que no estaba incluida la de Espafia. Al 
enviar a Chimo de vuelta a Peru, el Con 
sejo de Indias ahondaba la separaci6n enrre 
Europa y las Americas. De haberse come 
tido una injusticia contra los vasallos natu 
rales de Lambayeque (lo que aiin esraba 
por verse), las deliberaciones solo serfan 
posibles dentro de los confines de su reino. 
Masque meras circunstancias de los acon 
tecimientos o de la separaci6n geografica, 
el Consejo de Indias sugerfa que don Carlos 
Chimo (y otras personas ind{genas) debfa 
permanecer en su propia y separada socie 
dad. Masque habirante de una localidad 
particular, Chimo era un extranjero en Ibe 
ria o en otra colonia en el centro imperial. 

53 AGI, Indiferenre, 742, N. 217 (1594), f. 1, y 
AGI, Contrataci6n, 5241, N. 2, R. 42 (1593). 

54 AGI, Gobierno, leg. 1, N. 212 (1598), f. 1. 
55 AG!, Indiferente, 427, L. 31 (1599),fs. 69v70. 
56 Unas 67 licencias de pasajeros (15641620) 

identificados coma indfgenas o mestizos indican que 
regresan a su lugar de origen. Solo cuatro ( 151 7 
1597) no registran el origen del pasajero indfgena o 
indican que el 0 ella no viajaba de regreso a SU lu 
gar natal. 

57 Mira, "Indios", 2007, p. 190. 

los juristas reales daban dinero o conse 
gufan licencias de viaje con la intenci6n 
de asistir a los caciques en su regreso a su 
lugar de origen.53 En el caso de don Diego 
de Figueroa, un cacique de Huamanchu 
co, el Consejo de Indias esperaba que su 
donaci6n de 200 ducados asegurara que 
"de una vez por todas" regresase a Peru. 54 

En lo que respecta a] uan de Astubarcaya, 
cacique de Canco y Chicalla, la Corte us6 
400 reales "para certificar" que viajara a 
Peru.55 La abrumadora mayorfa de las 
licencias de pasajeros para personas indi 
genas estaban destinadas a regresar a estas 
personas rapidamente a SU lugar de ori 
gen. 56 En cierto caso, la corona otorg6 
a Pedro de Henao, cacique de Ypiales y 
Potosi, en Ecuador, una garantfa escrita 
de salvoconducto para cualquier flota que 
eligiese.57 Antes que indicar respeto por el 
liderazgo ind1gena, estos fallos, casi todos 
del siglo XVI, indican que la corona que 
rfa deshacerse del engorroso problema de 
los ind1genas en Espafia. 

Algo parecido sucedi6 con don Carlos 
Chimo, a quien se le concedi6 presentarse 
frente al Consejo de Indias, pero que fue 
rapidamente enviado de regreso. La Corte 
reconocfa como valido el recurso de Chi 
mo. Los lerrados ordenaron al virrey de 
Peru investigar, procurando darle "un 
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65 AGI, Pasajeros, L. 6, E. 1 729 (15 79), y 
Pasajeros, L. 4, E. 2305 (1562). 

66 AGI, Contrataci6n, Pasajeros a Indias, Infor 
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67 AGI, Pasajeros, L. 12. E. 2140 (1667); Pa 
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pafia, 65 Juan Pedro Chuquival, un caci 
que de Chachapoyas, perdi6 el barco que 
la corona le habfa autorizado abordar. El 
lfder indf gena permaneci6 en Espana por 
un periodo mas largo de lo que estaba per 
mitido, y solicit6 ayuda financiera para 
mantenerse mientras esperaba otra licen 
cia y otro barco para cruzar el Atlantico.66 
Los hombres indfgenas tambien viajaban 
a Espana con sus esposas e hijos, indicando 
asi su intenci6n de realizar una estadfa 
mas larga. 67 Quienes se quedaban sin nin 
gun media de manutenci6n resultaban 
particularmente problernaricos. En 1678, 
el Consejo de Indias se top6 con un don 
Geronimo Lorenzo Limaylla de Jauja, 
naturalmente engorroso, que esperaba un 
fallo sabre el otorgamiento de tftulos de 
caballero a los nobles indfgenas.68 A la 
Corte le preocupaba que, sin empleo, 
Limaylla diera un mal ejemplo a otros 
indf genas que acudieran a Espana para 
realizar la misma solicitud desafiante. Sin 
importar c6mo hubieran logrado los indi 
genas viajar a Espana y permanecer ahi, 
el Consejo de Indias trabaj6 para limitar 
SU mimero y SU tiempo de estadfa cali 
ficando a los peores infractores como 
"inquietos". 

Si la corona habfa prohibido la presen 
cia de indfgenas en Espana, el Consejo 
parecfa objetar su briosa aparici6n frente 
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62 AGI, Gobierno, Audiencia de Lima, Consultas 
originales del Consejo, Camara y Juntas especiales 
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Para los letrados reales, la presencia de 
indfgenas en Espana significaba un reves 
o una amenaza al orden. En su descripci6n 
de don Carlos Chima, el Consejo de In 
dias declaraba que la "naturaleza de este 
indio es complicada". Si no fuera por la 
"compasi6n con la que uno trata a estas 
personas", la Corte habrfa hecho cumplir 
las 6rdenes que prohibfan su viaje a Es 
pana. 62 Vale la pena detenerse en las pala 
bras del Consejo. La corona dispuso mu 
chos mandatos que fueron y que no fueron 
cumplidos en todos los reinos europeos y 
americanos, ya que la ley no era un c6digo 
singular, sino una compilaci6n de decisio 
nes, 6rdenes y fallos.63 Las autoridades tra 
zaron divisiones cada vez mas firmes entre 
las Americas y Europa, y entre los subdi 
tos indfgenas y los blancos, asf que al abor 
dar el tema de Chima, el Consejo invoc6 
especfficamente la prohibici6n contra los 
viajes de indfgenas a Espana. La Corte 
explic6 que el ejemplo de don Carlos Chi 
ma serfa un aliciente para que cada dfa 
otros indfgenas llegaran a vagabundear. 64 

Si es que en el siglo XVII los indfgenas 
inundaban Espana como vagos es algo 
que queda por elucidar. No obstante, los 
indfgenas sf sobrepasaban su tiempo 
permitido de estancia en Espana. Tal 
parece que, en el siglo XVI, el Consejo de 
Indias permiti6 a los hombres indfgenas 
permanecer unos cuantos afios mas en Es 
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tarnbien amenazaba al Consejo de Indias 
con sus sorprendentes habilidades. La co 
rona habfa aceptado la ascendencia de los 
caciques en las Americas con el objetivo de 
crear un grupo de autoridades locales que 
pudieran actuar como mediadoras entre 
los funcionarios coloniales y las poblaciones 
indfgenas.71 En su calidad de mediado 
ras, estas autoridades indfgenas ocupaban lo 
que David Garett ha denominado "una 
posicion liminar en el orden colonial", sir 
viendo tanro a los burocratas coloniales co 
mo a los defensores indfgenas a un mismo 
tiempo. 72 Los caciques fueron ca paces de 
sacar partido de sus puestos para conver 
tirse en comerciantes, terratenientes y 
mineros prosperos, llegando a adquirir 
la misma riqueza material que sus pares 
espafioles y criollos.73 Estos caciques, que 
hablaban espafiol, vestfan ropas europeas, 
habfan sido educados por clerigos, eran 
cultos y estaban vinculados por parentesco 
con los espafioles, ejercfan la autoridad 
sobre sus comunidades en terminos colo 
niales. 74 Los letrados espafioles no habrfan 
sido inmunes a estas cartas credenciales. 
Jeremy Mumford sugiere que los corte 
sanos que se encontraron con don Felipe 
Paucar de Jauja habrfan quedado sorpren 
didos e impresionados por su inusual sem 
blante de noble indfgena educado por 
franciscanos y que habfa servido a la 
corona capturando a los rebeldes espafio 
les en Peru.75 Lo mismo habrfa sido cierto 
de don Carlos Chimo, cuya perseverancia 
para llegar a Espafia y su destreza al diri 

69 Kellogg, Law, 1995, p. 67. 
70 AGI, Gobierno, Audiencia de Lima. Consultas 

originales del Consejo, Camara y Juntas especiales 
correspondientes al distriro de la Audiencia de Lima, 
16431650, leg. 7 (1647), f. 2v. 

a las Cortes. Al calificar a don Carlos Chi 
mo como "problernatico" o "inquieto", el 
Consejo invocaba una categorfa legal espe 
cffica de personas que disfrutaban del con 
flicto o que eran particularmente agresi 
vas. En la documentaci6n concerniente a 
los casos indfgenas de finales del siglo XVI 
en Mexico, el antonimo implicito de "in 
quieto" era una persona de naturaleza 
tranquila, pacffica, trabajadora y merito 
ria. 69 Estas caracterfsticas indican lo que 
deseaban los funcionarios coloniales de los 
vasallos indfgenas, cuya mano de obra y 
recursos eran considerados cruciales para el 
exito de Espafia en las Americas. Si los 
indfgenas se rehusaban a acceder o cuestio 
naban la autoridad espafiola, entonces 
serian clasificados como perjudiciales a la 
sociedad en su conjunto, es decir, como 
"inquietos", Quiza don Carlos Chimo alte 
rara no solo el orden que distingufa a las 
sociedades de las Americas y de Espafia, 
sino el recuento oficial del gobierno colo 
nial. Despues de su peticion en 1646, 
el Consejo fallo definirivamenre contra el 
cacigue en 1647. En el Interin, el virrey 
peruano inforrno que no existfa indi 
cacion de abuso por parte del inspector 
de tierras acusado. En consecuencia, el 
Consejo desecho el caso de Chimo. 70 De 
acuerdo con la Corte espafiola, al intentar 
acusar falsamente al virrey, el represen 
tante mas importante del rey en Peru, 
Chimo extralimitaba su posicion legal 
asignada de humilde vasallo indfgena. 

Don Carlos Chimo (asf como don 
Geronimo Lorenzo Limaylla de Jauja) 
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En 1648 se supo de la muerte de don 
Carlos Chimo, pero sus acusaciones toma 
ron nuevos brfos. Don Pedro de Meneses, 
el inspector de tierras, intento refutar los 
cargos por haber vendido tierras indfgenas 
de forma injusta. Meneses y sus defenso 
res encontraron testigos gue declararon 
gue Chimo no era un cacigue legftimo de 
Lambayegue. Chimo no estaba vivo para 
enfrentar estas declaraciones ni para reu 
nir a otros testigos gue explicaran su 
derenracion del tftulo de cacigue. Serfa im 
posible determinar si don Carlos Chimo 
era considerado por los habitantes espafio 
les o andinos de la costa norte de Peru un 
indio cormin antes gue un cacigue. Chimo 
podrfa haberse presentado deliberada 
mente como cacigue a fin de protestar por 
la usurpaci6n de las tierras y la excesiva 
demanda de mano de obra gue padecfan 
las poblaciones indfgenas de la cosra norte 
de Peru. Chimo tarnbien podrfa haberse 
considerado un nuevo tipo de lf der indf 
gena gue representaba a las poblaciones 
urbanas y migrantes gue aun se identifi 
caban con sus comunidades de origen. Las 
acusaciones en torno a las declaraciones 
fraudulentas de Chimo exhiben de que 
manera los pueblos naturales de America 
articularon colectividades emergentes de 

DON CARLOS CHIMO: (UN INDIO COMUN 
YUN IMPOSTOR? 

cuando don Carlos Chimo viaj6 a Espana 
para buscar, como otros cacigues, una 
recompensa financiers para su comuni 
dad. Al transgredir las fronteras ffsicas 
entre Peru y Espana, este cacigue indfge 
na de la costa norte guebrant6 su posicion 
legal asignada exigiendo una posici6n mas 
inclusiva dentro de los reinos espafioles. 
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girse al Consejo de Indias pudo haber sido 
la raz6n de gue se le tildara de "inquiero". 

Es probable gue don Carlos Chimo 
tambien generara ansiedad al disturbar 
las distinciones establecidas no solo entre 
America y Espafia, sino rambien entre no 
bleza y el cormin. En 1648, las autorida 
des coloniales y los testigos indf genas de 
la costa norte de Peru insinuaron gue Chi 
ma no era un cacigue, sino un indfgena 
cormin sujeto al tributo. De ser asi, Chima 
estaba presentando varias caras entre el 
Consejo de Indias. Se trataba de una actua 
ci6n gue no habrfa sido rara para los caci 
gues ni para los andinos. Si las autoridades 
espafiolas aceptaban gue los cacigues cons 
tituian la nobleza americana y los incorpo 
raban al gobierno colonial como encarga 
dos de las mayorfas indfgenas, entonces 
no debfa sorprenderles gue un resultado 
de esto fuera una clase de cacigues astuta 
mente adaptables. Mas gue un fraude, don 
Carlos Chimo se habrfa convertido, como 
muchos cacigues y principales, en alguien 
demasiado exitoso en el cumplimiento de 
las multiples exigencias gue enfrentaba 
un cacigue colonial. Con su mera presen 
cia en el Consejo de Indias de Espana, los 
cacigues, vestidos con ropas espafiolas, 
educados, articulados, con un lenguaje es 
pafiol y legal elocuentes, sobrepasaban los 
Iimites de la legislaci6n colonial, cum 
pliendo demasiado bien los deseos de la 
corona. Los cacigues se habfan vuelto des 
mesuradamente buenos como cacigues y 
satisfadan los reguisitos gue les permiti 
rfan ascender fuera de su regulaci6n y ser 
"sefiores naturales", y en muchos senti 
dos, tanto culturales como sociales, solici 
tar SU admision COmO subdiro pleno, algo 
gue exigieron una y otra vez frente al 
Consejo de Indias. El estatus de interme 
diarios de los cacigues se hizo rnanifiesto 
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79 AGI, Escribanfa, Pleitos Audiencia de Lima, 
leg. 51 lA (1648), fs. 42v, 44, y AGI, Gobierno, 
Audencia de Lima, Carras y expedientes: presidenre 
y oidores de la Audiencia, leg. 100 (1648), f. 36v. 
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82 AGI, Escribanfa, Pleitos Audiencia de Lima, 
leg. 511A (1648), f. 14. 

empero, declararon que don Carlos Chimo 
trabajaba como bordador y trabajador de 
la seda, vocaciones que sugerfan que po 
drfa no tratarse de un "indio principal", 
sino un "indio bajo" que nunca habfa sido 
llamado "don".79 Finalmente, la nobleza 
indfgena tenfa el poder de castigar piibli 
camenre a otros, pero a ellos no se los solfa 
castigar en publico. 80 Los testigos de Me 
neses, incluido el ex sacerdote de una 
parroquia indfgena de Trujillo, testificaron 
que Chimo habfa recibido 200 azotes por 
robar investiduras de la Iglesia para fabri 
car una falda para su amante, adernas de 
haber llegado ebrio a misa.81 Al acusar a 
Chimo de rnentir sobre su identidad, Me 
neses y sus representantes legales sugerfan 
que el indf gena tambien habfa fabricado 
las acusaciones sobre la venta ilegal de las 
tierras comunales indfgenas.82 Las acusa 
ciones en contra de Chimo funcionaron. 
Meneses fue absuelto de todo cargo. Su 
triunfo se debi6 en parte a la habilidad de 
su representante legal de destruir la credi 
bilidad de don Carlos Chimo devaluando 
sistematicamente aspectos particulares de 
su identidad. No obstante, el esfuerzo 
de hacerse pasar por un cacique puso en 
riesgo la capacidad de los funcionarios 
espafioles de confiar en la nobleza indf 
gena para el gobierno local. Para evitarse 

76 "Juan Ruiz de Soba en norribre del doctor don 
Pedro de Menses vuestro oidor el la Real Audiencia de 
Lima", en AGI, Escribanfa, Pleitos Audiencia de Lima, 
leg. 51 lA (1648), f. 1; "El doctor don Pedro 
de Meneses Santa Cruz oidor de vuestra real Audiencia 
de Lima dice que vuesta majestad se sirvi6 de dar 
comisi6n al licenciado don Bernardo de Isturricarra 
alcalde de la Real Sala del Crimen ... para procedi 
mientos ... que rnvo para vender las tierras realengas del 
pueblo de Larnbayeque", en AGI, Gobierno, Audiencia 
de Lima, Carras y expedientes: presidente y oidores de 
la Audiencia, leg. 100 (1648), f. 2, y AGI, Gobierno, 
Audiencia de Lima, Carras y expediences: presidente y 
oidores de la Audiencia, leg. 100 (1648), f. 36. 

77 AGI, Escribanfa, Pleitos Audiencia de Lima, 
leg. 51 lA (1648), f. 40v. 

78 Garrett, Shadows, 2005, p. 35. 

indfgenas urbanos que no cabfan en el 
marco de las directrices reales ni de las 
practicas indfgenas. 

Demostrar que don Carlos Chimo 
habfa falsificado su identidad resultaba 
primordial para la defensa de don Pedro 
de Meneses. En 1648, un juez del tribu 
nal supremo del virreinato, asf como el 
inspector de tierras acusado por Chimo, 
respondieron a los cargos que se presen 
taron en su contra en las Cortes peruana y 
espafiola. Meneses acusaba a Chimo de 
hacerse pasar por un cacique, cuando en 
lugar de ello era un "indio plebeyo y mi 
tayo y de un pueblo diferente y azotado 
por cometer crfmenes". 76 Chimo se pre 
sent6 como un sefior natural que actuaba 
de manera independiente para velar por 
sus subordinados; Meneses afirmaba que 
era bien sabido que el indfgena habfa sido 
"visiblernenre llevado a Espafia" por ene 
migos del inspector de tierras.:" Adernas, 
al denominarse cacique, Chimo asumfa 
para sf un estatus de nobleza que tecnica 
mente lo exentaba del trabajo manual. 78 

Los testigos que apoyaban a Meneses, 
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vas y posiciones entre las comunidades 
locales.85 La descendencia legftima, com 
binada con la aprobaci6n local, era la clave 
para ser nombrado cacique, pero los lina 
jes multiples, la progenie nacida fuera de 
los matrimonios cat6licos santificados y 
una proliferaci6n de contendientes com 
plicaban la sucesi6n a lo largo y ancho de 
los Andes. 86 Cuando Chimo reclam6 para 
sf el estatus de noble de Lambayeque 
durante un periodo de conflicto por la 
sucesi6n al cargo de cacique, pudo haber 
atemorizado a los caciques y principales 
que permanecieron en el pueblo indfgena. 
Chimo, empero, se consideraba noble, ya 
que se neg6 a someterse al castigo ffsico de 
la flagelaci6n piiblica por estar protegido 
por su estatus de nobleza. 87 Su desacato 
debi6 tener sin duda cierta difusi6n entre 
los funcionarios espafioles, asi como entre 
la poblaci6n urbana de Trujillo, ya que la 
negativa de Chimo a someterse al castigo 
lleg6 a ser un hecho bien conocido en la 
costa norte de Peru. Tan solo reprodu 
ciendo las acciones y afirmaciones de 
Chimo relacionadas con su estatus de 
noble, los habitantes contribufan a dotar 
las de veracidad. 

Las familias nobles de Lambayeque 
pudieron mostrarse renuentes a reconocer 
a don Carlos Chimo como noble porque 
habfa emigrado a la ciudad costera de 
Trujillo. En 1640, Chimo se identific6 en 
una declaraci6n notariada como un indf 
gena "ladino" y natural de Lambayeque 
y reclam6 para sf el tfrulo de "don".88 En 
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83 Ibid, fs. 50v5 l v. Cuando se present6 la peti 
ci6n de Chima al Consejo de Indias y vino la contra 
demanda de Meneses, los Coscochumbis eran unos 
de los muchos descendientes que reclamaban la posi 
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1989, p. 71. 

84 "Compulsoria en forma de apelaci6n de don 
Carlos Chima principal del Lambayeque pueblo en 
los autos contra el, fechos de oficio, por el corregidor 
de Trujillo, para traer un tanto de ellos de esra Real 
Audiencia", en ADL, Corregimiento, Causas crimina 
les, leg. 245, exp. 2518 (1641), fs. 1, 15. 

multas y honorarios legales en el caso de 
Chimo, el inspector de tierras corrupto 
envileci6 la identidad del indfgena, como 
una forma de mermar su autoridad. Segun 
el funcionario espafiol don Pedro de Me 
neses y quienes lo respaldaban, don Carlos 
Chi mo no era la clase de indf gena que 
debfa ser. 

La presentaci6n de don Carlos Chimo 
como cacique tarnbien amenaz6 a los Ii 
deres indfgenas del poblado de Lamba 
yeque. Algunos que identificaron como 
"principales" de Lambayeque apoyaron al 
inspector de tierras Pedro Meneses y res 
tificaron en contra de Chimo. 83 Es posible 
que otras personas consideraran a Chimo 
como parte de la elite de Lambayeque. En 
1641, en una apelaci6n ante el j uez de 
Trujillo, don Carlos Chimo se identific6 
como un "principal" de ese poblado. El 
juez (o el notario) acept6 que Chimo era 
hijo de un "gobernador" de Lambaye 
que."" Ambos terrninos sugieren que Chi 
ma era noble. Estas multiples designacio 
nes, aunadas a la presentaci6n de Chimo 
como cacique frente al Consejo de Indias 
en Espafia, podrfan reflejar las complejas 
jerarqufas existentes entre las autoridades 
andinas, asi como la forma en que los tiru 
los mostraban distintas tareas, expectati 
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Entre estos artesanos indfgenas de la urbe 
tambien se contaban hijos y hermanos de 
caciques, como don Carlos Chimo, cuya 
familia podrfa haber financiado su apren 
diza j e y su destacado negocio.94 En al 
gunos casos, los inmigrantes indfgenas 
siguieron identificandose como "nativos 
de Cajamarca" u otros lugares de origen.95 
Pero manifestar rafces nativas no les im 
pedfa establecer nuevas conexiones en la 
ciudad. En su testamento de 1645, un 
barbero, Juan Barta, se identificaba como 
"indfgena, nativo del pueblo de Simbal y 
Iadino" .96 Su red de conocidos, empero, 
era decididamente eclectica, ya que era 
deudor y acreedor de otros inmigrantes 
indfgenas de pueblos costeros, pero se 
habfa casado con una mestiza y su hijo 
se habfa mudado al pueblo espafiol de 
Safia. Como parte de su afincamiento en 
Trujillo, Barta mantuvo una gran activi 
dad en la cofraternidad N uestra Senora 
del Rosario, a cuyos miembros describfa 
como indfgenas y tambien como africa 
nos. A traves de estas colectividades, los 
inmigrantes indfgenas se reconocieron 
como ladinos hablantes del espafiol, "na 
tivos de Trujillo" y se unieron a San Se 
bastian, una parroquia de indfgenas de 

89 AG!, Escribanfa, Pleitos Audiencia de Lima, 
leg. 511A (1648),fs. 57v59. 

90 Garrett, Sbadous, 2005, p. 15. 
91 Pueden enconrrarse ejemplos de lfderes indfge 

nas abusivos en Powers, Andean, 1995, pp. 133, 151. 
92 ADL, Corregimienro, Causas criminales, leg. 

245, exp. 2518 (1641), f 2, y AGI, Escribanfa, Pleitos 
Audiencia de Lima, leg. 51 lA (1648), f. 42v. 

93 ADL, Protocolos, Viera Gutierrez, leg. 253 
(1645), fs. 304, 365v y 367; Protocolos, Escobar, leg. 

un intento por socavar la pretension de 
Chimo al estatus de nobleza, un terrate 
niente y funcionario menor colonial del 
pueblo espafiol de Safia declar6 que 
Chimo pagaba tribute y cumplfa la mita 
(el trabajo forzado), dando a emender que 
se trataba de un indio cormin. 89 En tanto 
noble, Chimo no habrfa pagado tribu 
to ni cumplido la mira.?? Pero Chimo no 
era una autoridad indfgena rural que 
tomase bienes y servicios de entre los tra 
bajadores y campesinos andinos cada vez 
mas desesperados,91 SU prestigio muy pro 
bablemente provenfa de SU exito econ6 
mico. De acuerdo con el juez de Trujillo 
y los testigos del inspector de tierras Me 
neses, Chimo mantenfa una tienda en la 
plaza principal de la ciudad.92 Como fa 
bricante de vestiduras, Chimo vivfa de 
la fabricaci6n de bienes religiosos de alto 
precio que vendfa a los residentes de las 
diversas ciudades costeras. Asf pues, Chi 
mo era exitoso, pero no dentro de los Iirni 
tes normativos designados por las autori 
dades coloniales espafiolas, y compartidos 
por una facci6n de las elites andinas. 

Don Carlos Chimo se sum6 a otros 
andinos que articularon identidades de 
migrantes y formaron nuevas colectivida 
des urbanas en Trujillo. Los hombres indi 
genas establecieron nuevas profesiones 
como arrieros, tenderos y artesanos.93 



RACHEL SARAH O'TOOLE 
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elites locales aceptaban a veces estos car 
gos coloniales, mientras queen otras situa 
ciones se oponian a los nuevos funcionarios 
indfgenas que a menudo eran elegidos o 
sancionados por las autoridades colonia 
les espafiolas.""! En la costa norte de Pe 
ru, los conflictos entre las antiguas y las 
nuevas autoridades indfgenas tenfan lu 
gar abiertamente. En el cercano poblado 
de Magdalena de Cao, en el valle Chi 
cama, Alonso Jaratan, el justicia indfgena 
elegido, utiliz6 mandatos coloniales es 
pafioles para atacar a un noble indfgena 
local. J aratan registr6 con el notario de 
Magdalena de Cao, y declar6 piiblica 
rnente en la plaza principal, gue el juez y 
el gobernador real le habfan ofrecido 
imponer las estrictas leyes de asentamicn 
to de la poblaci6n indfgena. En compa 
fiia del sacerdote del pueblo, J aratan 
guem6 la riistica vivienda de don Juan 
Chumbiguaman, destruyendo documen 
tos importantes, ropa y herramientas del 
principal. 102 Al momento de arrasar con 
el dep6sito itinerante del noble indfgena, 
Jaratan actuaba bajo 6rdenes de la corona 
segun las males los andinos debfan vivir 
en los pueblos indfgenas esrablecidos.l'" 
J aratan tambien se sirvi6 de las autori 
dades coloniales espafiolas, tanto secu 
lares como eclesiasticas, para eliminar a 
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100 "Expediente sobre la elecci6n y nombrarniento 
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Trujillo.97 Las mujeres indfgenas, al igual 
que los hombres, se convirtieron en pro 
pietarias en Trujillo, e incluso fundaron 
barrios particulates conocidos por su po 
blaci6n indfgena, como el gue rodeaba al 
monasterio jesuita.98 Tal como sucediera 
con Juan Barta, las mujeres indfgenas eran 
todo menos excluyentes en sus empresas 
comerciales: Juana Escobar dirigfa una 
pension junto con una joven espafiola en la 
zona aledafia a la represa, un lugar popu 
lar entre los habitantes de la ciudadandi 
nos, africanos y espafioles para reunirse.99 
Artesanos andinos exi tosos como don 
Carlos Chimo se desentendieron de las 
obligaciones econ6micas del tribute y la 
mano de obra que los ataban a sus comu 
nidades de origen. Afincados en estas nue 
vas colectividades, los indfgenas de la urbe 
tarnbien se desprendieron de los If deres 
politicos los caciques de sus comuni 
dades, desarrollaron nuevas asociaciones 
y ampliaron sus expectativas en Trujillo. 

Los andinos de la costa, tanto en zonas 
rurales como urbanas, podfan elegir de 
entre una diversidad cada vez mayor de 
autoridades indfgenas. En los pueblos 
indfgenas rurales elegfan a autoridades 
coloniales indfgenas que se desempefia 
ban como justicias, alguaciles y supervi 
sores del sistema de aguas Iocal.I?" Las 
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ampliar el respaldo local a fin de ejecutar 
exitosamente sus cargos. Incluso el no 
ble Hder de Magdalena de Cao, don Juan 
Chumbiguaman, cuya casa habfa quedado 
destruida, busc6 al protector de los indi 
genas de Trujillo para defenderse contra 
los cargos de "indio rebelde". 105 El pro 
tector tarnbien atendfa a los indfgenas 
comunes que deseaban desafiar a la no 
bleza de su localidad. Por ejemplo, un pes 
cador del poblado indf gena de Guaman 
recurri6 a un protector para demandar a 
un cacique y exigir la devoluci6n de su 
propiedad.l'" Los andinos de la costa esta 
ban cada vez mas familiarizados con las 
autoridades coloniales, indfgenas o espa 
fiolas, que podfan ayudarlos a desafiar a 
las autoridades designadas, ya fueran tra 
dicionales o coloniales. 

Tal como lo hicieran las elites indige 
nas emergenres y tradicionales, don Carlos 
Chimo recurri6 a las instituciones colo 
niales para reclamar una posici6n alrcrna 
tiva de liderazgo. En 1641, cuando fue 
acusado de robar pafios religiosos para 
fabricar ropa, Chimo se identified en su 
defensa como "sargento mayor de los indi 
genas de Safia", 107 Su tirulo sugiere que 
fue un oficial de la milicia que, probable 
mente, ganaba un salario regular y tenfa 
permitido portar un uniforme que lo dis 

104 "Expediente seguido por don Diego Oxy, 
Salvador Guzman, Pedro Moya y dernas indios con 
tra don J usepe Pefiamsep, indio natural de Magdalena 
de Cao; sabre estupro con dofia Francisca Chayan y 
dona Marfa Magdalena", en ADL, Cabildo, Causas cri 
minales, leg. 79, exp. 1349 (1640), f. 12. 

los Chumbiguaman, una elite tradicio 
nal que, a su vez, desafi6 al recien electo 
justicia. Dado el despliegue piiblico de 
poder de J aratan y la flagrante exhibici6n 
de quemar una vivienda noble, los resi 
denres indfgenas (y quiza sus parientes 
emigrados) habrfan estado al tanto de las 
autoridades en disputa en el valle de 
Chicama. 

Los funcionarios indfgenas recien elec 
tos, junro con las autoridades coloniales 
espafiolas, tambien proporcionaron a los 
habitantes de la costa andina los medias 
para sorrear a las elites tradicionales. En 
el asenramiento indfgena de Chocope, tan 
to los indios tributarios como los nobles 
acusaban a J usepe Pefiamsep, tesorero 
electo, de abusar sexualmente de dos 
mujeres de la comunidad. Incapaz de gran 
jearse apoyo dentro del poblado ind! gena, 
Pefiamsep recurri6 al "protector" de Tru 
jillo, el representante legal asignado por la 
corona y el virrey para defender a la pobla 
ci6n indfgena. En representaci6n de su 
cliente, el protector mancill6 la reputa 
ci6n de las demandantes y afirm6 que 
Pefiamsep era un noble o principal. 104 No 
obstante, el justicia de Trujillo se dio 
cuenta de que el tesorero de Chocope era 
culpable y lo suspendi6, ademas, por ser 
demasiado joven para el cargo. Los fun 
cionarios electos, de alguna manera, pro 
porcionaban a los tributarios la oportuni 
dad de ascender en las jerarquias de lfderes 
locales. Al mismo tiempo, las recien elec 
tas autoridades necesitaban retener o 
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tidad corporativa en los entornos urbanos, 
con don Carlos Chimo como su Hder. 

Resulta plausible que Chimo fuese un 
intermediario entre los caciques y prin 
cipales gue permanecieron en Lamba 
yeque y los migrantes del valle del norte 
que vivfan en Trujillo. Los caciques y prin 
ci pales de Lambayeque se quejaban de 
dificultades para recolectar el tribute 
de su agrupaci6n, que se habfa visto obli 
gada a comprar bienes de los funcionarios 
coloniales espafioles que inflaban los pre 
cios en una practice conocida como "repar 
to". Los lfderes de la costa andina y otros 
caciques de todo el virreinato tambien 
tenfan dificultades para cobrar tribute a 
los miembros de sus comunidades que ha 
bfan emigrado hacia Trujillo, Lima o lejos 
de su pueblo indfgena asignado. 111 Pero el 
problema que enfrentaban los cacigues 
y principales era mucho mas grande gue 
el de una recaudaci6n disminuida. Los 
miembros de los pueblos indfgenas y 
los indfgenas en general eran cada vez mas 
dificiles de identificar. Con los caciques y 
principales de Lambayeque articulando el 
surgimiento de un mestizaje cultural, las 
poblaciones indigcnas, incluso en los pue 
blos rurales, hablaban espafiol, portaban 
nuevas vestimentas y comfan nuevas 
comidas un proceso que abarcaba los 
Andes en su totalidad.112 Don Carlos 
Chimo habrfa sido un astuto observador, 
y participante, en estas transformaciones 
de la identidad andina costera, ya que los 
caciques y principales de Lambayeque 
empleaban a mas y mas hombres bicul 
turales para recolectar el tributo, como 
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tingufa en rango de los enlistados inferio 
res. En su calidad de oficial de una mili 
cia colonial, Chimo habrfa hecho levas, se 
habrfa presentado a filas y quiza marchado 
por las calles de la ciudad en un desplie 
gue piiblico de participaci6n con la comu 
nidad. Las elites habrfa apreciado sus ser 
vicios, ya que los piratas asolaban la costa 
norte de Peru y las milicias tarnbien ha 
brfan proporcionado o planeado cierta pro 
tecci6n contra el creciente mirnero de 
esclavos fugitivos en los valles adyacen 
tes. 108 Pertenecer a una milicia, por ende, 
le habrfa permitido a Chimo reclamar un 
lugar de honor en la esfera espafiola colo 
nial, especialmente cuando a los nobles 
indigenas se les habfa negado el tftulo de 
caballeros u otros honores rnilirares.!"? 
Adernas, el cargo en la milicia le habrfa 
permitido a Chimo madurar su liderazgo 
entre otros ind{genas migrantes de la urbe. 
Reunidas en unidades, segun su casta, las 
milicias coloniales animaban a los habi 
tantes a identificarse con su categorfa colo 
nial asignada, de manera tal que, en el 
caso de los hombres negros libres, esto se 
convirtiera en un motivo de orgullo."!" 
De forma similar, la milicia habrfa ser 
vido como una nueva via para que los 
indigenas migrantes articularan una iden 
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tre.116 En las nuevas arenas urbanas, hom 
bres como Chimo y Ortega podfan hacer 
mas por la nobleza indfgena, pues desa 
rrollaban sus habilidades legales y amplia 
ban sus negocios al mismo tiempo. Por 
ejemplo, en 1640, afios antes de su apari 
ci6n ante el Consejo de Indias en Espana, 
Chimo acus6 al juez local de obligar a los 
habitantes indfgenas a comprar bienes.117 

En 1641, Chimo acept6 los cargos gue el 
juez le impute por robar las vestiduras 
religiosas encargadas a su establecimiento, 
pero impugn6 la sentencia local en la 
Audiencia de Lima. Aungue no se sabe si 
Chimo y Ortega se conocfan, parecen 
haber desarrollado habilidades similares 
y adguirido conocimientos gue les permi 
tfan moverse entre el mundo hispano y el 
mundo andino, asi como en las multiples 
Cortes del imperio transatlantico. 

Don Carlos Chimo logr6 acceder a 
las Cortes coloniales y emple6 el tftulo de 
cacique, pero no se defini6 por lo gue 
solicitaba ni por c6mo lo hacfa. Era un in 
dfgena, pero habfa trascendido los lfrnites 
y definiciones de lo gue las autoridades 
coloniales y las elites indfgenas tradiciona 
les pensaban gue un indfgena debfa hacer 
y c6mo debfa ser. Chimo recurrfa a la ley 
cuando era necesario, pero mostraba una 
complicada identidad publica y echaba 
mano de multiples oportunidades eco 
n6micas para disefiar una vida laboral para 
sf mismo que inclufa tareas diversas. Era 
un artesano y un cacigue cuyo exito le per 
mitfa afirmar un esratus noble o explicaba 

113 AGI, Gobierno, Lima, leg. 167 (1648), fs. 9, 
lOv. 

114 lbid, fs. 9, 9v, lOv. 
115 AGI, Gobierno, Audiencia de Lima, Consultas 

originales del Consejo, Camara y Juntas especiales 
correspondientes al distriro de la Audiencia de Lima 
(1647),f. 1. 

don Andres de Ortega, gue tambien via 
jarfa a Lima y Espafia para guejarse del 
juez de la regi6n.113 Habiendo cambiado 
su nombre de Lluncon a Ortega, esre sas 
tre andino de la costa tarnbien se presen 
tarfa como un cacigue en Espafia, aun 
cuando en Lambayegue se lo conocfa co 
mo tributario y mitayo.114 Los cacigues 
y principales de los pueblos, por ende, 
reguerfan y quiza dependfan de hombres 
transculturales como Chimo y Orte 
ga, que pudieran manejar la recaudaci6n 
entre SUS cada vez mas diseminadas agru 
paciones. 

Don Carlos Chimo y don Andres de 
Ortega adquirieron una experiencia en 
las Cortes coloniales gue los hizo mas 
valiosos, y quiza mas peligrosos, para la 
nobleza de Lambayegue. En 1647, Orte 
ga solicit6 al Consejo de Indias en Espa 
na que retirara de su cargo al virrey de 
Peru por no investigar suficientemente 
los abusos de los magistrados de la costa 
norte.115 En 1648, Ortega present6 una 
demanda contra el juez regional por obli 
gar a los habitantes indfgenas a comprar 
alcohol a precios excesivos. En ambos 
casos, Ortega represent6 los intereses de 
la comunidad de Lambayegue y actu6 
en nombre de los Hderes del pueblo indf 
gena. Ortega habfa trabajado para ellos 
en otras capacidades, sirviendo como reco 
lector del tributo, pero al igual gue don 
Carlos Chimo, habfa emigrado de Lam 
bayegue para trabajar en Lima como sas 



RACHEL SARAH OTOOLE 

119 Lowry, "Forging", 1991, p. 279. 

en la misma capacidad que los naturales 
de la peninsula iberica o sus descendien 
tes. Aun asi, la corona espafiola y algunas 
autoridades virreinales consideraban que 
las elites indigenas constituian una noble 
za local con prerrogativas de gobierno, en 
algunas instancias incluso en sustituci6n 
de las autoridades coloniales. Las elites 
andinas aprovecharon su escasa oportuni 
dad de exigir privilegios en calidad de 
nobleza indfgena. En el proceso, hubo 
quien articul6 agendas polf ticas que exce 
dfan su emplazamiento legal de cacique. 
En este contexto, el apellido de don Carlos 
Chimo podrfa indicar una reivindicaci6n 
de la poli tica andina de la costa muy ante 
rior a las rebeliones indfgenas tardfas con 
tra el gobierno colonial. 

Desde su emplazamiento legal, los 
caciques coloniales buscaban mayores rei 
vindicaciones culturales y politicas de las 
que la corona aceptaba oficialmente. A 
principios de la decada de 1700, otro caci 
que de la costa de Peru (don Vicente Mora 
Chimo) se identific6 como cacique del 
valle de Chicama, pero tambien como 
delegado general de los indfgenas.119 Mo 
ra Chimo empleaba el lenguaje de la 
corona espafiola " indio"  para ubicarse 
dentro de los paramerros de los manda 
tos reales. Al mismo tiempo, exigfa un 
tftulo que comprenderfa a toda la po 
blaci6n indfgena y que no fuese una 
invenci6n de la corona. Otros Hderes indi 
genas tambien articularon colectividades 
mas alla de las Cortes coloniales. En la 
decada de 1740, Juan Santos Atahualpa 
encabez6 una rebeli6n multietnica contra 
los espafioles para reinstaurar el imperio 
inca e inspir6 otras revueltas en el virrei 
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La agenda polftica de don Carlos Chimo 
resulta mucho mas diffcil de elucidar. Los 
funcionarios coloniales espafioles consi 
deraban las peticiones de los naturales de 
America en tanto vasallos indfgenas. Los 
andinos, por ende, habitaban la esfera 
publica en cuanto "indios'' que podfan 
exigir garantfas limitadas contra el pago 
excesivo de tributo o contra practices labo 
rales abusivas. Sin embargo, la corona no 
consideraba a los indfgenas como siibdiros 

DON CARLOS CHIMO: 2LlDER DE UNA 
COLECTNIDAD? 

c6mo habfa alcanzado la posici6n que 
tenfa en Trujillo. De cualquier forma, 
Chimo no falsific6 su identidad, sino que 
eligi6, molde6 y cambi6 su personalidad 
publica segun circunstancias particulares. 
Como argumenta Natalie Zemon Davis 
en el caso de Martin Guerre, no era ra 
ro que los primeros europeos modernos 
cambiasen su identidad.118 En el caso de 
don Carlos Chimo, la identidad era una 
forma de reclamar legitimidad y liderazgo 
en SU comunidad mas inmediata de indi 
genas migrantes urbanos de la costa norte 
de Peru. Y lo que resulta mas interesan 
te es que, sin importar el rechazo espafiol 
y las protestas de la elite de Lambayeque, 
Chimo actu6 como un lf der indfgena de 
comunidades cuya agrupaci6n iba mas 
alla de las fronteras de sus pueblos colo 
niales asignados. Ahf, mas alla de SU "lu 
gar" colonial de indfgenas, andinos como 
Chimo comenzaron a articular objetivos 
polf ticos dentro del marco de sus peticio 
nes legales. 
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dad, el Consejo de Indias sospechaba que 
su peticion habfa sido escrita por uncle 
rigo.124 Fray Calixto de San Jose Tupac 
Inca tambien viajo a Madrid para solicitar 
a la corona reformas al sistema colonial. 
Como un "donado" franciscano, o sirvienre 
religioso, e interprete de la orden, fray 
Calixto contaba con el apoyo de clerigos 
y habrfa sido bien versado en argumen 
tos que circulaban entre los eclesiasticos 
que se oponfan a la excesiva explotacion de 
los subditos indfgenas.125 Muchos de los 
viajantes indfgenas a Espana estaban regis 
trados como sirvientes de clerigos, inclui 
do Martin Munoz, quien viajo a Mexico 
como indfgena donado con un clerigo 
franciscano.126 Un buen mimero de estos 
indfgenas regreso a su region de origen 
con sus patrones religiosos, contribuyendo 
asf a la circulacion del conocimiento.127 
Otros, como Jeronimo de Quinones, na 
tivo de Huamachuco en Peru, viajo de 
Espana a Charcas con el nuevo obispo 
dominico en 15 54, mientras que Felipe 
de Santiago Y nga, un indfgena nativo de 
Quito, viajo de Espana a Chiapas en 1683 
como sirviente del nuevo obispo domi 
nico.128 Sin importar si regresaron a sus 
hogares o no, estos indfgenas ligados a 
clerigos habrfan sido expuestos a las Cor 
tes seculares, a las polf ticas del convento, 
al comercio peninsular y a muchas otras 

120 Stern, "Age", 1987, p. 43. 
121 Lowry, "Forging", 1991, p. 287. 
122 Charney, Indian, 2001, p. 100. 
123 AlaperrineBouyer, Educacidn, 2007, p. 214. 

nato.120 Lyn Lowry sostiene que estos 
rebeldes y otros reformadores articulaban 
una "nacion indfgena" al emplear los sfm 
bolos incas. El nacionalismo inca tarnbien 
era una consecuencia esperada de la pre 
tension colonial de crear "indios" a partir 
de una pluralidad de identidades y colec 
tividades andinas.121 Habfa otras figuras 
que apelaban a colectividades por fuera de 
sus comunidades coloniales. En el siglo 
XVIII, los andinos urbanos de Lima tam 
bien se presentaron en desfiles ptiblicos 
como reyes chirmi, o sefiores de los valles 
de la costa norte anterior a la conquista 
inca. 122 Sin duda, la presencia del inca, 
asf como la profecfa de su regreso fue (y 
sigue siendo) una fuerza polfrica vibrante 
en los Andes. Tambien es posible que don 
Carlos Chimo, entre otros, haya construido 
una identidad enraizada en las poblaciones 
indfgenas urbanas de la costa norte de 
Peru, que fuese mas alla de SU asociacion 
con una comunidad de origen como Lam- 
bayeque. 

Los hombres indfgenas como Chimo 
tarnbien pudieron adquirir su lenguaje 
politico a traves de su contacto con los 
clerigos. Geronimo Lorenzo Limaylla, 
quien se presentara como cacique de Jauja 
en la Corte espafiola, pudo haber servido 
a fray Buenaventura Salinas y Cordoba, 
bien conocido por su defensa de los indf 
genas.l " Tras viajar con Salinas y Cordoba 
a traves de las Americas, Limaylla habrfa 
tenido oportunidad de adquirir el lenguaje 
clerical y los argumentos religiosos co 
rminmente desplegados contra el abuso 
de las poblaciones indfgenas. A decir ver 
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Don Carlos Chima tambien pudo 
haber contado con el apoyo de algunos 
lfderes indfgenas. Tras la muerte de Chi 
mo, don Luis de Mora Chimo, cacique y 
gobernador del valle de Chicama, explic6 
gue se habfa cansado de esperar el fallo 
real tras la petici6n de don Carlos Chi 
mo. 132 En 1648, el cacigue retom6 la 
demanda contra don Pedro de Meneses, 
el inspector de tierras gue usurpara las tie 
rras comunales y la propiedad privada 
en toda la costa norte de Peru. En su cali 
dad de autonombrado gobernador su 
premo del valle de Chicama, Mora Chimo 
representaba a otros cacigues, incluidos 
los de Mansiche y los Huanchaco, cerca 
de Trujillo, y Paijan, cerca del valle de 
Chicama. Todos estaban al tanto de los 
intentos de don Carlos Chimo por con 
seguir justicia por parte de la corona, y 
pudieron haber patrocinado su viaje a 
Espafia. Mora Chimo no estaba solo. Otros 
hombres indfgenas se habfan presentado 
colectivamente con un interes cormin. Los 
caciques de distintas regiones de los Andes 
se agruparon para solicitar el buen trato 
e incluso la concesi6n de una orden de 
caballeros dedicada a Santa Rosa del 
Peru. 133 La posibilidad de agruparse no 
fue exclusiva de Chimo. 

Por Ultimo, don Carlos Chimo emple6 
un apellido gue hada referencia a su 
region, pero tambien a la historia de la 
costa norte. Chimo o Chimu eran nom 
bres comunes en la costa norte. Tanto 
incas como espafioles llamaban yunga al 
lenguaje de la costa, pero los locales lo lla 
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experiencias propias de una estadfa pro 
longada en Espafia. 

Don Carlos Chima tambien se asoci6 
con patrones religiosos de Trujillo. Un 
testigo del inspector de tierras, don Pedro 
de Meneses, declar6 gue los jesuitas de 
Trujillo habfan proporcionado a Chima 
refugio eclesiasrico ante las autoridades 
seculares y gue lo habfan asistido en su 
viaje a Espafia. 129 Los jesuitas de Trujillo 
realizaban muchas actividades entre las 
comunidades indfgenas de la costa norte, 
y habfan solicitado en varias ocasiones 
ampliar sus actividades misionarias al va 
lle de Lambayegue.13° Claramente, Chima 
estaba involucrado con el personal reli 
gioso, dada su profesi6n de bordador de 
vestiduras eclesiasticas, pero tambien se 
habfa enredado en las polfticas eclesias 
ticoseculares locales. En 1640, "descarg6 
su conciencia" frente a un notario de Tru 
jillo y revoc6 su declaraci6n segun la cual 
el obispo de Trujillo habrfa declarado gue 
el juez de Safia (incluido Lambayegue) 
habfa forzado a los indfgenas a adguirir 
bienes.131 Resulta plausible gue don Car 
los Chima hubiese conseguido la asisten 
cia legal de los jesuitas de Trujillo, y gue 
en el proceso estuviera expuesto a las ideas 
clericales sobre las injusticias cometidas 
contra los indfgenas. 
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141 Rostworowski, Curacas, 1961, p. 54, y Ca 
bello, Misceldnea, 1951, p. 319. 

142 Konerzke, Coleccion, 1953, p. 655. 

Este artfculo propone un analisis tripar 
tita de la identidad de un hombre indi 
gena, don Carlos Chimo, quien fue lo sufi 

CONCLUSIONES 

Adernas, el tftulo de chirmi o chimo era 
empleado de la misma manera que el de 
inca, para significar tanto el imperio como 
los gobernantes, pues los indfgenas del 
periodo colonial que siguieron identifi 
candose con la dinastfa de la costa norte 
eran considerados pares de los incas. 141 

Don Carlos Chimo pudo haber pensado 
tambien en esros antiguos lfderes cuan 
do se nombro asf. En este sentido, Chi 
mo habrfa emulado a otros andinos que 
renovaban su nombre como "Inca" en un 
esfuerzo por revitalizar un victorioso 
pasado precolombino en una estrategia 
polftica para el presente colonial. Otro 
andino que tambien pudo haber inven 
tado su identidad, don Geronimo Lorenzo 
Limaylla, Ilamo al Consejo de Indias a 
reconocer la nobleza de los "Ingas y Mo 
tezumas" de Peru y Mexico unas decadas 
despues del viaje de don Carlos Chimo a 
la Corte espafiola.142 No obstante, ambos 
hombres articularon una identidad colec 
tiva que buscaba traspasar su locacion 
asignada dentro de la esfera colonial his 
panica para revelar una nueva entidad 
polirica de indfgenas. Aunque resulta diff 
cil demostrarlo con evidencia trivial, 
resulta plausible que don Carlos Chimo 
articulara una posicion polf tica al presen 
tar apelaciones contra la usurpacion colo 
nial de tierras indfgenas. 

134 Zevallos, Gramdticos, 1948, p. 4, y Carrera, 
Arte, 1880, p. I. 

135 Calancha, Cronies, 1974, vol. 4, p. 1226; 
An6nimo, "Fragmento", 1936, p. 233. 

136 AGN, Fatica, Testamentos de indios, leg. lA 
(1636), mun. 1, y leg. lA (1636), mim. 2. 

137 Calancha, Crdnica, 1974, pp. 1228, 1235. 
138 An6nimo, "Fragrnenro", 1936, p. 100. 
139 Calancha, Cronica, 1974, p. 1225. 
140 Ibid., p. 1089. 

maban chimu o chirmi.P" la ciudad espa 
fiola de Trujillo, en dicha region, estaba 
localizada en un valle que los indfgenas 
llamaban Chimo o Chim or. 13 5 Siendo un 
inmigrante del valle de Chimo, don Car 
los Chimo pudo haber llevado este apellido 
para significar su nuevo origen geografico, 
en gran medida como los inmigrantes de la 
costa norte en Lima, que se llamaban a sf 
mismos Miguel Chiclayo o Juan Lamba 
yeque, por sus comunidades de origen.136 
El apellido tambien hacfa referencia al 
antiguo imperio Chimor, corminmente co 
nocido como los chirmis, que habfa gober 
nado los valles de la costa norte antes de 
la conquista inca, seguida de la invasion 
espafiola en el siglo XVI.137 Durante el 
periodo colonial, los indfgenas aun recor 
daban las practicas de estos If deres ances 
trales cuyos monumentales palacios de 
adobe, templos y sistemas de irrigacion 
pueden verse aiin hoy en los valles deser 
ticos. 138 Mas especfficamente, los andinos 
de la costa se referfan a los If deres ances 
trales como los chimo o los chirmi. Como 
explicaba un cronista, Antonio de la Ca 
lancha, los valles se llamaban Chimo por 
que el cacique principal se habfa llamado 
Chimooipac o el Chimo.139 Este hombre se 
destaco por ser un brillante lfder militar 
que conquist6 y convirtio en tributarios 
a los habitantes de los valles vecinos. 140 
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145 "Superior orden del ilustrisimo sefior obispo 
doctor don Bernando de Arbiza y Ugarte, despa 
chando censuras generales hasta la de Anthena, para 
que se lean y publiquen en el pueblo de San Pedro de 
Lloc, cacique de dicho pueblo, por la jurisdicci6n de 
las tftulos del cacicazgo", en ADL, Corregimiento, 
Eclesiasticas, leg. 253, exp. 2843 (1756), f. 14v. 

146 Graubart, "Creolization", 2009, pp. 475, 490. 

costumbres jurfdicas de la colonia preo 
cup6 a la corona. La Corte real de Espa 
na consider6 a don Carlos Chimo como 
"inquieto", un termino asociado con el 
desasosiego y la violencia de los migran 
tes o extrafios.145 Mientras que oficial 
mente Chimo fue reconocido como un 
vasallo legftimo, en la practica, la Corte 
real expuls6 al andino de la costa como si 
se tratase del signo de un mundo fuera de 
todo orden. Esta expulsion revela corno 
don Carlos Chimo cons ti tufa una mani 
festaci6n de la sociedad indfgena articu 
lada mas alla de los lfmites de la reduc 
cion colonial. Quizas Chimo utilizara el 
disfraz o el tf tulo de un cacique para gran 
jearse el acceso a las mas altas Cortes colo 
niales, asf como tom6 el apellido de un 
antiguo imperio para comunicar liderazgo 
entre los andinos de la costa norte. De esta 
manera, participo de una practica cormin 
de autoinvencion para ajustarse al mosaico 
cultural de muchos indfgenas urbanos del 
periodo colonial. 146 En mas de un sen 
tido, don Carlos Chimo no "encajaba" en 
la legislacion de la colonia, aun cuando 
exigfa derechos indfgenas. Yo sugerirfa 
que a Chimo se lo expulso por no actuar 
como la clase de indfgena que esperaban 
los juristas, por actuar segun su propia 
version de lo que era un indfgena. 

Yo argumentarfa que los colonizados 
rambien participan en la creaci6n de cate 
gorfas de colonizaci6n, pero no necesaria 
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143 Lovejoy, "Autobiography", 2006, p. 331, y 
Carretta, "Response", 2007, p. 116. 

144 Solorzano, Polftica, 1972, libro II, cap. v, p. 
163. 

cientemente audaz como para evadir a las 
autoridades coloniales del Peru y apelar 
directamente al rey en Espafia. Chimo se 
present6 como un cacique y, asf, se puso en 
el papel de un lf der indfgena designado 
por la corona para defender los intereses 
de su comunidad. Los caciques tradiciona 
les de su poblado de origen, empero, insi 
nuaron que, al igual que otros indfgenas, 
habfa tornado el tf tulo de cacique para 
impulsar su propia agenda. Sin embargo, 
masque un beneficio personal, Chimo 
podrfa haber articulado un objetivo polf 
tico basado en una identidad indfgena 
colectiva con rakes en la costa norte de 
Peru, memoria viviente de los dirigentes 
chirmi. Todas esas idenridades fueron posi 
bles tal como Chimo remodela su identi 
dad segun intereses particulares. 143 Don 
Carlos Chimo, como muchos otros de sus 
conternporaneos, pas6 por la perdida de 
tierras indfgenas, asf como por el surgi 
miento de comunidades indfgenas 
migrantes y urbanas y sus consecuentes 
colectividades. 

Con el ejemplo de Chimo, reto a los 
historiadores a analizar c6mo los naturales 
de America desafiaban y a la vez emplea 
ban categorfas oficiales de indfgenas en la 
esfera colonial. Don Carlos Chimo utilize 
las herramientas del sistema de justicia 
colonial e incluso invoc6 la piedad que 
merecfa su casta de "indios miserables.v'" 
Su firmeza iba en contra de su papel asig 
nado de vasallo obediente, que suplicaba 
frente a las autoridades coloniales. Al 
mismo tiempo, la aparici6n de un indi 
gena hispanohablante y conocedor de las 



39 DoN CARLOS CH1Mo DEL PERO: lDEL CoMON o cxcious? 

Institute Riva Agilero/Instituto de Estudios 
Peruanos, Lima, 2007. 

Andrien, Kenneth, Crisis and Decline: The 
Viceroyalty of Peru in the Seventeenth Century, Uni 
versity of New Mexico Press, Albuquerque, 1985. 

An6nimo, "Fragrnento de una historia de 
Trujillo", Revista Histrfrica, mim.l.O, vol. 2, 1936, 
pp. 229239. 

Borah, Woodrow,]ustice by Insurance: The 
General Indian Court of Colonial Mexico and 
the Legal Aides of the Half-Real, University of 
California Press, Berkeley, 1983. 

Burga, Manuel, De la encomienda a la ha- 
cienda capitalista: El valle def Jequetepeque def siglo 
XVI al XX, Institute de Estudios Peruanos, Lima, 
1976. 

Cabello Valboa, Miguel, Misceldnea antdr- 
tica: Una historia def Pent antiguo [1586], Facultad 
de LetrasUniversidad Nacional Mayor de San 
Marcos/Institute de Etnologfa, Lima, 1951. 

Calancha, Antonio de la, Cr6nica moralizada 
de! orden de San Augustin en el Peru [1638], 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima, 1974. 

Carrera, Fernando de la, Arte de la lengua 
yunga de los val/es def obispado de Trujillo con un 
confesionario y todas las oraciones cristianas y otras 
cosas [1644], Imprenta Liberal, Lima, 1880. 

Carretta, Vincent, "Response to Paul Lo 
vejoy's 'Autobiography and Memory: Gustavus 
Vassa, alias Olaudah Equiano, the African:", 
Slavery and Abolition, vol. 1, mim. 28, abril de 
2007,pp. 115119. 

Casrafieda Murga, Juan, "Notas para una 
historia de la ciudad de Trujillo del Peru en el 
siglo xvn" en Hiroyasu Tomoeda (ed.), La tra- 
dici6n andina en tiempos modernos, National 
Museum of Ethnology, Osaka, 1996. 

-Cedulario indiano recopilado por Diego de 
Encinas, libro primero [1596], Ediciones Cultura 
Hispanica, Madrid, 1945. 

Chamberlain, Robert, "The Concept of the 
Senor Natural as Revealed by Castilian Law and 

Abercrombie, Thomas, Pathways of Memory and 
Pouer: Ethnography and History Among an Andea,n 
People, University of Wisconsin Press, Madison, 
1998. 

AlaperrineBouyer, Monique, La educaci6n 
de las elites indfgenas en el Peru colonial, IFEA/ 

Bibliograffa 

ADL Archivo Departamental de La Libertad. 
AGN Archivo General de la Nacion. 
AGI Archivo General de las Indias. 

Archivos 

FUENTES CONSULTADAS 
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empleaban para definir su emplazamiento 
dentro de una jerarqufa de siibditos y rei 
nos, articulaban una posici6n polf tica que 
podfa definirse con los terrninos colonia 
les a su disposici6n. En este contexto ubico 
a don Carlos Chimo, quien echo mano del 
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