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ABSTRACT 

Indian Labor in the Andes: 
Sixteenth- Century Theories 

This paper discusses the theories that helped to shape the 
colonial labor system in the Andean region. Christian and 
humanistic views within Spain on wage labor and social utility 
are reviewed first. Under the influence of these opinions, the 
Crown soon prevented Indian slavery and restricted the serfdom
like servicios personales imposed upon the Indians by the 
encomenderos. During the second half of the sixteenth century, 
the Crown rather consistently favored individual wage labor 
hired in an open market (including , according to a law of 1601, 
whites , blacks, and mestizos) . Opposition in Peru to the 1549 
laws opened a local search for a viable system. Acknowledging 
how deep a cultural gap still separated Indians from Spaniards, 
several Peruvian civil servants favored indigenous collective 
practices as at least a transitional step. In a similar vein, 
Viceroy Toledo institutionalized state labor drafts in an Inca
like collective fashion for the mines (mita). Others argued t hat 
the Indians were lazy by nature, and-- under the rationale of 
social utility and the requirements of imperial security at a time 
of global confrontation--advocated compulsory hiring , forcing 
the central government to back off from free hiring . A full 
transfer of the metropolitan labor system and views on labor was 
hampered by local conditions, but labor theorfu es prevai ling 
within the metropolitan government secured in the Andes the 
notion of labor as a commodity with a monetary exchange value, 
even if Spain was unable to prevent compulsory recruitment. 



EL TRABAJO INDIGENA EN LOS ANDES: 
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Nicolas Sanchez - Albornoz 
New York University 

El continente sabre el que Colon puso pie encerraba in 
gentes riquezas. Colon solo conocio algunas, pero le basta~on 
para persistir en su aventura. A la vez que abrian horizontes 
al conocimiento, las viajes de exploracion reportaron a menudo 
beneficios suculentos. Inicialmente, las bienes traidos del 
Nuevo Mundo fueron adquiridos par rescate, un canje dispar en 
el que cada parte estimaba de menor valor las ajenos: oro con 
tra cuentas es el ejemplo mas clasico. 

Del rescate no se tardo en pasar a un trato abiertamente 
desigual: confiscacion de las bienes acumulados par las indige 
nas, ya fueran estos simples alimentos o, en otro range, el t~ 
soro de Atahualpa. La rapina constituiria, sin embargo, un ex 
pediente solo temporal. Las reservas se agotaban. El botin -
cabe en la fase militar de conquista; pero la ocupacion perm~ 
nente, el asentamiento, requieren produccion. 

Las islas entraron temprano en la etapa productiva. Los 
colonos que se instalaron en la Espanola necesitaron abasteci 
mientos y tambien articulos exportables con las que enriquecer 
se. En el continente, la conquista fue mas tardia, y la pro -
duccion de signo colonial se inicio alli tambien, antes o des 
pues, pero llego a todas partes. 

Para producir, . las colonizadores pudieron hacer uso de 
su propia energia. Tal cosa sucedio en ocasiones. La caste 
llana no se caracterizo empero par ser, a diferencia de otras, 
una ocupacion campesina o mercantil, sino que reposo sabre una 
explotacion de la fuerza de trabajo autoctona. El migrante 
metropolitano encuadro a las naturales, pero .las mas de las ve 
ces no trabajo par sus propias manes. 

Las interpretaciones de este hecho van desde las cultur~ 
les a las sociales, desde el desprecio par el trabajo manual a 
las expectativas de ascenso que traian las capas medias urban_i 
zadas que nutrieron en buena medida al grupo inmigrante. Las 
explicaciones pueden ser mas. Entre ellas conviene no olvidar 
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las de orden demografico. Los castellanos que marcharon a In 
dias no fueron tantos y se desperdigaron tenuemente sobre un 
territorio muy extendido. Este se encontraba por lo demas ha 
bitado por una gran masa de poblacion. Mano de obra no falta 
ba pues alli. En estas condiciones, tenia cierta logica no 
circunscribirse a ocupar puntos del literal, sino tratar de 
abarcar mas espacio y de movilizar la capacidad local de tra 
bajo para los fines de la dominacion colonial. 

Incorporar la mano de obra indigena al sistema colonial 
presentaba sin embargo hartas dificultades. La primera, y 
mas dificil de veneer, era el natural rechazo que el sujeto de 
la explotacion siente por el explotador. El indigena debia 
ademas producir bienes, desconocidos algunos por haber sido in 
troducidos de ultramar. Tambien debia operar segun modalid~ 
des y ritmos no siempre practicados antes. Aparte de tener 
que veneer una brecha psicologica y cultural, se planteaban 
problemas .de orden tecnico y organizativo. Para ser llevado a 
entregar su esfuerzo en beneficio ajeno, el indigena debio ser 
compelido o inducido. Por fuerte presion que se ejerciera so 
bre el, necesitaba adquirir cierta preparacion. Aparte de -
aprender nuevas tecnicas . como las que exigia la siembra del 
trigo o la cria del ganado vacuno, el indio debio familiariza..!:_ 
se con practicas laborales extranas, como era el trabajo asala 
riado. La mera coaccion no hubiera bastado sin cierto aprendJ 
zaje y acomodo mental. 

Las concepciones sobre las que descansa el trabajo exigi 
do a los indigenas durante la colonia emanan en principio de -
las que circulaban entonces en la metropoli. Igual que en 
otros campos ocurrio un transplante. En Espana, las opiniones 
con respecto al trabajo se hallaban en un. estado por cierto de 
fluidez: habia antagonicas e incluso abiertamente enfrentadas; 
lo mas comun fue sin embargo que prestamos y superposiciones 
desdibujaran los perfiles de las posiciones extremas. El Nue 
VO Mundo heredo tales complejidades a las que se anadieron las 
derivadas de la idiosincracia .del continente y de la condicion 
colonial. Entre las particularidades del nuevo continente se 
encuentran las concepciones prehispanas del trabajo tomadas en 
cuenta o incorporadas cuando. resulto oportuno. 

Las ideas con respecto al trabajo circulan pues en Indias 
dentro de un entramado bastante complejo. En este ensayo nos 
circunscribimos al de los indigenas. No consideraremos pues 
lo que afecto al de los propios espanoles, al de los africanos 
o al de los grupos mixtos que pronto surgieron. Asi y todo, 
cubriremos la actividad de una abrumadora mayoria de la pobl~ 
cion. En el espacio nos contentamos con los Andes. Al refe 
rirnos a un area bastante homogenea evitamos la dispersion. 



Tiempo habra para examinar otras partes del continente y para 
comparar. 
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Las ideas debatidas en los Andes revelan como la adminis 
tracion metropolitana y los colonizadores concibieron la incor 
poracion de los indigenas al esquema productivo colonial. Est; 
forma parte de un sistema general de explotacion, pero no lo 
recubre por entero. El tributo indigena constituyo una forma 
importante de exaccion de riquezas, pero esta no fue generada 
mediante pautas laborales especiales. El tributo permitio e 
incluso favorecio el mantenimiento de practicas autoctonas. Si 
ellas se fueron modificando a instancias del tributo, tal cosa 
fue un efecto imprevisto y secundario. 

Aqui no examinaremos pues ni todas las modalidades que 
hubo de explotacion del aborigen, ni tamloco especificamente 
las instituciones y regimenes laborales. Estudios parciales 
existen al respecto, aunque son susceptibles de tratamientos 
todavia mas detenidos y profundos. Este ensayo prefiere ade~ 
trarse de momenta par el mundo mental, menos explorado. La 
cuestion se relaciona par lo demas con una constelacion de t~ 
mas de orden social, economico y antropologico, tanto america 
nos coma del Viejo Mundo. 

Doctrinas acerca del trabajo en Espana 

Cuando America es descubierta y conquistada eran comunes 
en Espana determinadas concepciones sabre el trabajo. Las que 
conocemos son obviamente aquellas que regian en las medias c~ 
yos escritos han llegado hasta nosotros. Los cambios sociales 
y mentales introdujeron luego matices o nuevas ideas. 

Inutil sera buscar una teoria sistematica del trabajo. 
Tampoco existia entonces -recuerdese- una disciplina economica. 
La economia tardara, aun un par de siglos en cobrar autonomia. 
De economia se trataba en el siglo XVI en el marco de la r~ 
flexion moral o se conceptualizaba a partir de experiencias 
precisas (moneda, valor, cambio ... ). Las articulaciones doc 
trinales que las historiadores del pensamiento economico di~ 
cuten hoy, representan una reconstruccion a partir de materia 
les dispersos.2 

El pensamiento con respecto al trabajo se halla hoy en 
un estado de reconstruccion todavia mas incompleto. La premi, 
sa de la que hay que partir es que trabajo y economia se pen 
saran en el marco de la concepcion cristiana del mundo. No
podia ser de otro modo dado el dominio que esta ejercia sabre 
la vida de la epoca. 
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El cristianismo sostiene la plena libertad del ser huma 
no. El individuo tiene par naturaleza capacidad para optar y, 
par consiguiente, para conducir su vida. Ademas de libres, 
las hombres son iguales. Alguien podra par lo tanto trabajar 
para otro si esa es su voluntad, pero la relacion que se esta 
blece debera fundarse contractualmente. Trato importa posi -
cion equivalente. A partir de estos principios no cuesta des 
lizarse hasta la idea de remuneracion par el trabajo y hasta
la de mercado de trabajo donde fuerzas contrapuestas conforman 
el valor de la remuneracion. Pues bien, la version mas elabQ_ 
rada del pensamiento cristiano de la epoca, la escuela jusna 
turalista, llego par entonces a formular una teoria economica 
del valor, en extrema subjetiva par cierto. El valor dependia, 
segun ella, de la estimacion general en que se tuviera al obj~ 
to preciado. Al justo precio se llegaba par concurrencia de 
vendedores y compradores. Igual, en cuanto al trabajo. Para 
Azpilcueta, SU valor variaba Conforme a las condiciones econo 
micas.3 Corolario previsible es la oposicion a todo monopoli o 
no solamente de las mercaderias, sino tambien del trabajo.4 
La asociacion de trabajadores, susceptible de distorsionar el 
mercado laboral, era reprobada. La asociacion y la huelga re 
forzaban en efecto la posicion de quien vendia su fuerza de -
trabajo en menoscabo de su empleador. 

Esta doctrina, en SUS expresiones mas descarnadas, evoca 
una suerte de liberalismo avant la lettre, un liberalismo cie.!:_ 
tamente atemperado par consideraciones morales . Sus exposito 
res mas elocuentes poblaron las aulas de Salamanca. Grice- -
Hutchinson ha rastreado hasta la escuela jusnaturalista de Sa 
lamanca la filiacion de las economistas del siglo XVIII.5 

Una lectura radical .de estas opiniones omite necesaria 
mente el contrapeso que en ellas ejercia otra vertiente del
cristianismo. La postura "liberal" veriia en efecto entremez 
clada con una vision organicista de la sociedad. Para esta
corriente tambien antigua, el hombre se hallaba adscripto a un 
mundo en el que par orden providencial cada cual desempenaba 
una funcion distinta. La libertad individual quedaba de este 
modo rebajada. El organicismo consagraba la diferencia ocup~ 
cional y, un paso mas alla, la estratificacion de las hombres. 
Que la sociedad se hallara compuesta .par brazos o . estamentos 
y escindida entre ricos y pobres no era accidental, consecue~ 
cia de un proceso sociopolitico, sino que era natural. Dentro 
de este esquema las capas inferiores debian servicio, par las 
argumentos que fuera, a las superiores. Llegose par este ca 
mino a justificar la servidumbre.6 

Compatibilizar servidumbre con libertad no resulto f! 
cil, pero mayores fueron las torsiones que hubo que efectuar 
para admitir la esclavitud y el trabajo esclavo. La penetr~ 



cion del aristotelismo en la escolastica ayudo a racionalizar 
muchas de tales desviaciones de nociones originales mas Si!!!_ 
ples. El debate sin embargo no se apago, sino que prosiguio. 
Es mas, la postura "liberal" se enriquecio incluso, en el si 
glo XVI, coma hemes vista. 
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No existe pues una doctrina cristiana univoca, sino un 
debate permanente entre corrientes, e incluso en el interior 
de las propios individuos que la profesan. De este debate, en 
el que unos aparecen mas propensos que otros al compromise, ve 
remos algunas repercusiones en America. 

Par mas que la doctrina cristiana estaba profundamente 
enraizada en la mente de las hombres del Renacimiento, un peQ_ 
samiento secularizado sabre el trabajo despunta en Espana en 
el siglo XVI. Su discurso siguio normalmente las cauces esta 
blecidos. En la seleccion de las temas es donde empezaron a
marcarse diferencias. Puntos coma la servidumbre o la esclavi 
tud, de menor actualidad en la metropoli quedaron de lado, mien 
tras que se presto atencion a cuestiones que originaba la 
transformacion en curse de la sociedad. Antes que recapacitar 
sabre los fundamentos, este pensamiento razono sabre las rela 
ciones laborales que se perfilaban entonces. El ambito en q~e 
discurria era concrete y secular. 

La sociedad espanola amplio en la Edad Moderna, como 
otras en Europa, la esfera de las actividades economicas y de1 
Estado. J.A.Maravall ha tratado de modo magistral como esta 
expansion afecto a las relaciones laborales y a las ideas que 
los contemporaneos se hacian de estas.7 Loque sigue se inspi:_ 
ra en lo que Maravall expresa con mas detalle y brillo. 

Al termino de la Edad Media -nota Maravall- se introdujo 
y generalize el regimen de salario. El auge de la agricultura 
y de la manufactura urbana se sustentaron en el recurse a una 
energia que se entregaba a cambio de un jornal. Una masa de 
campesinos se convirtio en jornaleros. El trabajo se remunero 
mas y mas en terminos monetarios. El trabajo se convirtio en 
una mercancia. La reflexion que los jusnaturalistas salmanti:_ 
nos dedicaran al valor del trabajo y al funcionamiento de un 
mercado de trabajo, ya aludida, resultaban pues candentes. 

Maravall percibe ademas un cambio revelador en la prosa 
de la epoca. Al escindir el regimen salarial a los hombres en 
dos grupos economicamente contrapuestos, el termino "trabajo," 
que en su origen significaba tortura o congoja, paso a califi 
car la penosa tarea de quienes se hallaban sujetos a salario. 
Trabajador seria a partir de entonces quien producia por cuen 
ta ajena. Trabajador equivaldria a menudo a jornalero. 



6 

En ese proceso de diferenciacion hubo, como es de espe 
rar, quienes rehuyeron al trabajo acercandose a la postura -
tradicional de la aristocracia. Pero ese rechazo no impidio 
que otros, por el contrario, intentaran reivindicarlo. Las 
razones arguidas cubren un amplio espectro, desde los argumen 
tos morales a los politicos. Abundantes escritos renacenti~
tas lo exaltan contradiciendo la nocion frecuente que el de~ 
den por el trabajo manual era moneda corriente en Espana . 
Para algunos el trabajo alcanza un valor ejemplar y constituye 
un instrumento de liberacion personal. El trabajo independieQ_ 
te redime del servicio y, por consiguiente, sirve de sustento 
a la libertad. En una linea que va de Vives a Ortiz y que se 
prolonga, lo mas comun es, sin embargo, hacer hincapie en SU 

dimension social. El trabajo combate para Luis Vives tenden 
cias antisociales en los hombres, educa para la vida en socie 
dad; en Luis Ortiz, sustenta al estado.8 Estos escritos, cier 
to es, se refieren ante todo a las artes mecanicas mas que al
trabajo no calificado de los campesinos. La artesanal, activi 
dad puntera a la sazon, domina en urgencia aquel pensamiento.-

La importancia que estos escritos atribuyen al trabajo 
se percibe asimismo por contraste: contra la ociosidad se pu 
blicaron obras en profusion. El ocio parece un peligro en -
cuanto que alimenta conductas antisociales. Tambien perjudica 
economicamente. La ociosidad es atacada machaconamente duran 
te los siglos XVI y XVII. El desempleo sin embargo revestia 
formas que cabia confundir con la ociosidad. La crisis econo 
mica en que Espana se hallaba sumida a principios del siglo 
XVII habia generado una capacidad ociosa. Sancho de Moncada 
no dejo de percibir lucidamente que el ocio en SU epoca no era 
tanto por vicio como por falta de oportunidades.9 

Un siglo antes la explicacion de Moncada no hubiera sido 
concebible. Ocio y mendicidad hacia, no obstante escasear la 
mano de obra . El mercado de trabajo se hallaba fragmentado y 
carecia de movilidad como para provocar las transferencias y 
ajustes necesarios. El pais sin embargo atravesaba por un 
auge general acomienzos del siglo XVI que reclamaba mas br~ 
zos. La cuestion era como reducir la capacidad ociosa. Mu 
chas especulaciones se tejieron sobre como obligar a trabajar 
a los incursos en ocio. 

Al sostener que el trabajo era una obligacion social, 
los renacentistas dieron entrada en este campo a los poderes 
publicos, Gnicos capaces de ejercer una accion eficaz en este 
respecto. Las propuestas llegaron . hasta el gobierno y las 
Cortes . Un problema para el que se pedia la intervencion de 
las instituciones civiles, y que la Iglesia se habia reservado 
para si hasta entonces, era el de los pobres y el concomitante 
de la caridad. 
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En la concepcion cristiana el pobre f orma parte de un or 
den natural. Al proclamar la superioridad de la vida contempl~ 
tiva sobre la activa, el cristianismo extiende ademas sobre 
los pobres un aura de dignidad. En lugar de combatir la pobre 
za y SUS causas, solo. intenta mitigarla mediante la Caridad; 
en cierto modo coadyuva a mantener marginado al pobre. 

A comienzos del siglo XVI tomo estado manif iesto una vie 
ja tendencia secular. Los patricios de las ciudades, por lo 
que se desprende de sus votos, dejaron de apreciar el valor 
trascendental de la indigencia, para descubrir en vez, en epoca . 
de expansion productiva y escasez laboral, una forma encubierta 
del ocio. Para la mendicidad se establece una distincion en 
tre el acreedor legitimo de la caridad y el mendicante fingldo. 
Esta postura critica suscita una extensa legislacion local, pe 
ro tambien nacional, represora de la mendicidad: se restring; 
la circulacion de mendigos, se los procura reducir a hospit~ 
les, se prohibe mendigar sin licencia e, incluso, dar limosna 
fuera de los pueblos. Estas disposiciones civiles, aunque po 
co eficaces, acaban cuanto menos por poner en duda el dere 
cho a la beneficencia.10 

El pobre debia ademas dejar de permanecer al margen para 
incorporarse a la actividad productiva. Porla asistencia que 
recibia deberia en contrapartida prestar trabajo. Al ser util 
recuperaria su dignidad. El trabajo debia serle proporcionado 
y reclamado en albergues, establecidos a cargo del erario pQ. 
blico y dirigido por administradores civiles. Variantes de es 
tos proyectos contemplaban una fundacion .y gestion mixta en co 
laboracion con la Iglesia. El titulo de la obra de Cristobal
Perez de Herrera recoge, como se vera, los puntos centrales 
de esta argumentacion: Discursos del amparo de los legitimos 
pobres y reduccion de los fingidos, y la fundacion y principios 
de los albergues de este reino.11 Ademas de compendiar con 
tiento una actitud intervencionista, el libro del medico sal:_ 
mantino estuvo a punto de convertirse en doctrina oficial, pero 
la muerte de Felipe II postergo una resolucion en esta materia , 
que tampoco se concretaria mas adelante. 

La prudencia con que Perez de Herrera expreso su opinion, 
se explica por la vigorosa reaccion que la Iglesia habia teni 
do ante proposiciones similares. El espiritu secular humanii 
ta habia inspirado en 1540 una Real Cedula que obligaba a los 
pobres legitimos a recogerse en hospitales municipales y a los 
ociosos a ponerse a trabajar. Cinco anos despues, el eminente 
dominico Fray Domingo de Soto se alzaba en su Deliberacion en 
la causa de los pobres en defensa de la libertad de estos y en 
contra del intento de sustraerlos de la misericordia y de la 
obligacion general de la restitucion, al incorporarselos a ins 
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tituciones de asistencia publica. La postura conservadora de 
Soto no fue compartida por todos los eclesiasticos. Juan de 
Medina en polemica con . el, estaba dispuesto a aceptar la dis 
criminacion entre clases de pobres y cierto grado de accion
tambien publica. Pero Soto prevalecio y consiguio que el CoQ. 
cilio de Trento en el que tomo parte de manera sobresaliente, 
declarara heretica la prohibicion de la mendicidad.12 

La polemica entre las dos esferas de accion, la privada 
defendida por el sector tradicional de la Iglesia y la publica 
por la corriente reformista, revela divergencias, que al pasar 
a ultramar adquirieron caracteres propios. 

Indigenas y trabajo a principios de la conquista 

Cuando las Indias fueron conquistadas, Espana conocia to 
davia la servidumbre, aunque mas en el orden jurisdiccional 
que con facultad para requerir servicios. Esclavos habia algu 
nos, foraneos de origen; pero la esclavitud se hallaba circuni 
cripta al litoral meridional y levantino, sobre todo. Tales 
modos coactivos aparecian en retirada.13 El trabajo autonomo, 
en el ambito de una economia de subsistencia, se hallaba aun 
ampliamente difundido. A veces revestia caracter colectivo. 
El regimen del asalariado se encontraba en cambio en franca 
progresion, como queda dicho ya. 

Este sistema, resultante de la evolucion social en la P~ 
ninsula, mal cabia que hubiera sido transplantado tal cual al 
Nuevo Mundo. La mera condicion colonial hacia virar esta dis 

.tribucion en detrimento del sector autonomo y en pro de los ~ 
todos coercitivos. Sin perjuicio de esto, la distancia cultu 
ral que habia entre .,los mundos puestos en con tac to tampoco fa 
cilitaria la adopcion de los modos importados. En Espana, la 
masa de trabajadores estaba compuesta por personas que compa.!:_ 
tian una larga trayectoria comun, practicaba formas de trabajo 
consuetudinarias y estaba familiarizada con los regimenes exi_§_ 
tentes. Por mas que en SU mayoria tambien fueran campesinos, 
los trabajadores aborigenes contaban con una herencia social 
y cultura propia. Ante ella, las formas y los regimenes trai 
dos de allende el mar resultaban extranos. Su propagacion en 
contraria resistencia. 

La cuestion primera y radical a dilucidar fue si los 
aborigenes conquistados eran seres humanos, y como tales ra 
cionales y libres. En el plano practico la cuestion no plaQ. 
teo dudas pues los conquistadores cerraron tratos con ellos, 
les infundieron su fe y mantuvieron relaciones sexuales con 
sus mujeres, gestos que importan un reconocimiento de su nat~ 
raleza. El planteamiento teorico encerraba a la inversa una 



dimension practica. De concluirse que eran irracionales, se 
rian sometibles a servidumbre y a la esclavitud.14 

No faltaron quienes sostuvieron esta tesis interesada. 
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El debate es conocido y solo necesitamos recordar que sensata 
mente triunfo el criteria de la racionalidad y libertad del In 
dio, aunque su aceptacion generica no impidio que se admitie -
ran instancias en que el indio podria ser sometido a servid~!!!_ 
bre, e incluso a esclavitud. La conquista relativamente tar 
dia del territorio andino, cuando la balanza se inclinaba en 
contra de la esclavitud de los indios, contribuyo. a que esta 
institucion no tuviera aqui ni siquiera la limitada implanta 
cion que alcanzo en otra area de avanzada organizacion indige 
na como fue Nueva Espana.15 Esclavos indios solo hubo en el
Peru en las fronteras orientales por titulo de guerra, pero no 
entre quienes quedaron dominados al derrumbarse el imperio 
inca. Marginal por su importancia y por su localizacion, la 
esclavitud del indio queda pues fuera de nuestro examen. 

De grado 0 sin el, los indios colaboraron con SUS ca_£ 
gas e incluso con su apoyo militar a la conquista. Pero tal 
empleo de brazos indigenas fue circunstancial y, por lo tanto, 
no merecera mas que esta breve referencia. La explotacion 
sistematica del trabajo de los naturales llego en seguida de 
la ereccion de las ciudades, la apropiacion de tierras, el de~ 
cubrimiento de minas y repartimiento en encomienda. La ener 
gia del indio no fue entonces requerida para una empresa gen~ 
ral como era la conquista, sino para provecho particular.16 

La demanda de trabajo indigena estuvo sometida a dos 
fuerzas de signo opuesto. Las inversiones fijas que los colo 
nizadores debieron hater en un primer momenta (edificaciones
publicas y privadas, puesta en explotacion de campos y mi 
nas ... ) exigieron mucha mano de obra, cuyo uso no escatimaron 
por la abundancia que habia de ella . . Por otro lado, el nume 
ro de espanoles, fue en verdad pequeno; menor aun quienes -
tenian acceso a .la energia de los indigenas. Aunque la demaQ_ 
da de brazos fuera intensa, no estuvo demasiado extendida, al 
menos tanto como sucederia mas tarde. En esta primera etapa 
de colonizacion, la explotacion solio correr mas por cuenta 
del tributo que de las prestaciones laborales. El transporte 
de los bienes entregados en tribute es quizas lo que exigio 
un esfuerzo mayor mas continua. La abundante legislacion que 
prohibio cargar a los indios atestigua a . su manera la enverg~ 
dura del problema.17 

A falta de esclavitud y de trabajo asalariado -dificil 
este de movilizar espontaneamente en los primeros anos - la 
prestacion laboral revistio mayormente caracter compulsivo. 
Los indios yanaconas hallados en un estado que se interpreto 
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coma de servidumbre, fueron distribuidos entre particulares. 
Los libres tambien se repartieron par tiempos o tandas y, si 
no, las propios colonizadores se encargaron de conseguir que 
individuos o grupos trabajaran para ellos. 

La encomienda fue un instrumento idoneo para este fin. 
Aunque no concebida para proporcionar mano de obra, al quedar 
bajo su tutela una masa de indios, el titular del derecho se 
sintio mas que tentado de concebirla coma una reserva de f uer 
za para sus actividades privadas. El tributo en bienes o en 
dinero que el indio debia pagar al encomendero fue sustituido 
a menudo par servicio personal. Usos prehispanos que discuti 
remos pronto ayudaron a esta transformacion. Desde un punto-· 
de vista formal, cabe arguir que dar trabajo en lugar de dine 
ro es un arreglo contractual, aunque inverso al mas comun de
trocar trabajo par dinero. De admitirse esto no habria por 
que tener par comDulsivo este servicio . Nadie se llama sin 
embargo a engano . 18 

La corona necesitaba premiar a quienes le habian conquis 
tado las dominios de America, y tambien que la implantacion de 
espanoles durara. Los colonizadores argumentaron a menudo que 
si no se les concedian las privilegios a los que se creian m~ 
recedores el territorio se despoblaria. Para contentarlos, 
la corona estaba dispuesta a otorgar rentas, pero hubo tambien 
de tolerar la apropiacion de fuerza de trabajo. De los servi 
cios personales recelaba. La disposicion irrestricta de indlos 
conducia a su enfeudamiento y a la reconstruccion en ultramar 
de un regimen que precisamente estaba combatiendo en la metr§. 
poli. Las concepciones sociales medievales cruzaron junta con 
las conquistadores. Los encomenderos se llamaron a menudo v~ 
cinos feudatarios y cuando traspasaban indios entre ellos, las 
vendian o pretendian vender tierras junta con. quienes residian 
en ellas, obraban como senores de siervos. 

Razones politicas justificaban plenamente la animadver 
sion de la corona. Un sentimiento humanitario, alentado par 
las quejas continuas que llegaban por la desmesura con que las 
indios eran explotados, se sumaba consistentemente a la reac 
cion antifeudal. En mentes renacentistas, humanismo y con(~ 
guracion de un estado fuerte se complementaban. Dentro de e~ 
ta tonica, .la corona preconizo el trabaj o voluntario y asal~ 
riado, paralelo en suma al que se venia generalizando en la 
metropoli. Este regimen contaba -recuerdese- con el benepli 
cito de las doctrinas jusnaturalistas. La oposicion a los 
servicios personales responde pues a posiciones practicas e 
ideologicas coherentes, una coherencia que incluso se person_:!:_ 
fica en quienes influyeron en la redaccion de las instruccio 
nes 0 reales cedulas despachadas a America.19 
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La corona contrataco a distintos niveles. Para socavar 
la posicion de los encomenderos reitero que los indios eran li 
bres en su persona y movimientos, exhorto a su buen tratamien 
to y procure ampliar lo que los economistas modernos llamari~n 
el sector publico, es decir poner en cabeza del rey el mayor 
numero de indios. Con medidas mas especificas procure aranar 
los poderes de los encomenderos: prohibio el traspaso de i_g_ 
dios, el alquiler de los de encomienda, su traslado a alturas 
distintas de las que solian habitar (conducirlos de la sierra 
a la costa o a los yungas, y viceversa), asimismo usarlos para 
carga 0 por lo menos cargarles mas de 30 libras, hacerlos tr~ 
bajar en domingos y dias festivos y llevarlos forzados a las 
minas, en particular a Potosi.20 

Estas disposiciones sueltas culminaron diecisiete anos 
tan solo despues del comienzo de la conquista . La Real Cedula 
del 22 de febrero de 1549 prohibio los servicios personales de 
indios por via de tasacion o permutacion. A esta vino a agr~ 
garse la del 11 de marzo de 1550 que desautorizaba la encomen 
dacion de yanaconas. La alternativa que la legislacion prop;
nia en ambos casos era el regimen de alquiler a jornal. De -
los yanaconas dice taxativamente el texto de 1550: "no sirvan 
a persona alguna si no fuere de su voluntad y pagandoles su 
trabajo aquello que merecieren justamente. 11 21 Mas general, el 
de 1549 no llega a ser tan drastico. Establecido el principio 
del alquiler, admite excepciones o matices. Para la conduccion 
de provisiones a las minas prefiere el "destajo en precio con 
venible, que no por via de jornal, porque lo llevarian [las -
provisiones] poco a poco y en los tiempos que menos dan6 les 
hiciese. 11 Para las cargas, a falta de acemilas acepta "que de 
los pueblos comarcanos ... se repartan por su tanda personas que 
se alquilen. 11 Para evitar abusos prevee por cierto que se p~ 
gue el alquiler al indio y no al cacique y que se establezca 
una tasa minima.22 El estado no solo intervenia para propiciar 
determinado regimen laboral; SU mano Se extendia hasta fijar 
el nivel adecuado de remuneracion. La tasa esta vez favorece 
ria al indio; pero el mismo gesto abria la puerta para que la 
tasa cumpliera el papel inverso en otra ocasion. En un merca 
do luego propicio para el indio, le perjudicaria. 

Aunque no constituyen un cuerpo sistematizado, las medi 
<las comentadas configuran un todo antitetico, contrario a la 
apropiacion del trabajo por hechos de guerra o a su reparti 
miento ulterior entre un punado de encomenderos. A la coaccion 
opone la libertad. Ante la compulsion a la que da lugar toda 
conquista, erige el trabajo voluntario como sustento del orden 
colonial. El proyecto viene formulado en terminos doctrin~ 
rios, sin haber sopesado antes si el indio a quien se intenta 
beneficiar esta preparado practica y animicamente para inco.!:_ 
porarse a ese regimen o incluso si lo .desea. Humanitaria, la 
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actitud peca de lo que bien podria llamarse etnocentrismo. Su 
pone que el regimen laboral en curso de propagacion en la metr.§_ 
poli era el que mas convenia al aborigen. Tampoco se plantea 
si la economia colonial seria capaz de funcionar con trabajo 
asalariado. 

Por otra parte, las disposiciones legales van contra los 
intereses creados a sabiendas. Constaba que las Leyes Nuevas 
de 1542 habian detonado la sublevacion pizarrista. A pesar de 
ello, la corona reafirmo su linea reformista en 1549, a riesgo 
de provocar una nueva reaccion. Los encomenderos volvieron en 
efecto a alzarse, capitaneados esta vez por Hernandez Giron. 
Derrotados, SUS animos debieron ser aquietados; los gobernantes 
entraron a contemporizar. El trauma de las guerras civiles 
obligaba a reconsiderar la cuestion de las encomiendas y de los 
servicios personales.23 

En busca de un sistema laboral 

La segunda mitad del siglo XVI es mas analitica y reflexi 
va en comparacion con la primera . La corona pretendio enton -
ces dotar al orden colonial de bases estables, asumiendo asI 
plenamente su imperio . Para Felipe II, el nuevo monarca, las 
decisiones debian meditarse y fundarse en la informacion. A 
menudo recabo noticias sabre sus dominios; de ahi, por ejemplo, 
las Relaciones geograficas. El nuevo estilo de gobierno se e~ 
tendio a la administracion colonial que recopilo abundante in 
formacion propia. 

Esa administracion recibio as1m1smo mas amplias faculta 
des, en el caso del Peru en virtud ademas de la ereccion del
virreinato. En materia laboral, la iniciativa parece haberse 
trasladado, coma en tantas otras, a ultramar, aunque la metro 
poli no dejara de ser la instancia suprema y desde alli sigui~ 
ran llegando directrices. Las prioridades del gobierno col~ 
nial fueron distintas. Mas que las reformas les preocupaba la 
viabilidad de las normas para la buena marcha de la sociedad 
y de la economia de las que era responsable. En lugar de si_ 
tuarse en una posicion antitetica frente a los abusos de los 
conquistadores, el estado se erigia en arbitro entre los grupos 
con tendien tes. 

El cambio de tonica no importo divorcio. La administr~ 
cion colonial seguiria precediendo sus decisiones de consultas 
a clerigos y letrados, de cuyos textos nos valdremos. Ahora 
bien, aunque el espiritu lascasiano afloro en algunos parec~ 
res, las respuestas a las consultas fueron en general pragmati:_ 
cas. La propia Iglesia, colonial y contrarreformista, se iQ. 
clinaba mas hacia el consejo que hacia la reclamacion y a m~ 
nudo prestaba al poder civil la flexibilidad de su casuistica, 
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hasta extremos en que las principios salian desdibujados. En 
lugar de preconizar la accion estatal a la manera reformista, 
con fines sociales, el estado intervino entonces con miras pr.Q_ 
pias. 

En las paginas que siguen repasaremos las actitudes ante 
el trabajo indigena en ese periodo. Sabre el tapete permanece 
ria la discusion entre servicio personal y regimen asalariado-:
mientras que el estado ampliaria su esfera de accion. Terna 
nuevo es uno elemental, pero no encarado hasta entonces: las 
practicas vernaculas en materia de tributo y trabajo. Esta 
cuestion se planteo bajo el angulo de la eficacia -en que medi-_ 
da convenia preservarlas y emplearlas-, pero par otro lado mo~ 
tro el escaso grado de aculturacion alcanzado par la masa abo 
rigen. 

El trabajo colectivo. Las consultas originaron algunos 
escritos con analisis detallados y valoraciones positivas de la 
sociedad indigena. Ante el clima de violencia generado por la 
percepcion del tributo y la prestacion de servicios personales, 
expusieron la Vision de una SOCiedad armonica, sujeta a SUS pro 
pias reglas, reglas que no habian caducado. y que podrian ser b~ 
se del ordenamiento colonial. Del trabajo destacaron lo obvio: 
SU caracter colectivo. "Ley de hermandad" que llama Blas Val~ 
ra, par la "que todos las vecinos de cada pueblo se ayudasen 
unos a otros a barbechar y a sembrar, y a recoger sus cosechas, 
y a labrar sus casas, y otras cosas de esta suerte, y que fuese 
sin llevar paga alguna. 11 24 

Esta descripcion gener1ca y casi lirica se torna mas pr~ 
cisa en las textos de las letrados. La explotacion de las 
suyos o parcelas de las tierras comunales se hacia en realidad 
por unidades familiares. Los pastas eran disfrutados en comun 
asi coma las rebanos. Las tierras de las que la comunidad 
extraia con que pagar tribute al Sol y al Inca, eran trabajadas 
asimismo en comun, asi coma las destinadas a las caciques. Las 
obras publicas que sobrepasaban la capacidad de una comunidad 
se llevaron a cabo par tandas provistas por turno par varios 
ayllos (mita).25 

Las obligaciones que los miembros tenian para con su C.Q_ 
munidad se satisfacian con trabajo, nunca en bienes (o en man~ 
da, que no existia). La reciprocidad (y no otras formas de re 
tribucion) presidia las relaciones dentro y fuera de la comuni 
dad. Esta proveia de trabajo a aquellos miembros que por alg~ 
na razon lo necesitaban 0 para quienes par SU edad 0 condicion 
no trabajaban (ninos, ancianos ... ). Asimismo, si bien exigia 
la entrega de excedentes, en contrapartida, el estado incaico 
aseguraba a las comunidades ante ciertas calamidades u otras 
eventualidades.26 
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Este colectivismo agrario, del que escasean por cierto 
las comparaciones con las formas atenuadas que todavia perd~ 
raban en Castilla, Polo de Ondegardo propuso perpetuarlo, al 
menos por un tiempo. 27 A sus ojos, los principios no justifj.._ 
caban cambiarlo, ni creia que los colonizadores hubieran dado 
ejemplos edificantes como para que los indios se sintieran mo 
tivados a modificar sus usos . Mal podia pues esperarse que 
aceptasen facilmente los nuevos. Solo cabria imponerlos por 
la fuerza, a lo que se oponia . 28 

Polo no tuvo por optimo a este regimen colectivo. Lo 
consideraba inferior en una escala de evolucion en la que sj.._ 
tuaba por encima a las practicas europeas. Miro a los indios 
como nines, pero confiaba que el tiempo les hiciera cambiar. 
El paternalismo del que no escape, no le impidio sentir por 
ellos cierto respeto y reconocer la existencia de una distaQ_ 
cia de memento insalvable entre ellos y el espanol. A sus 
compatriotas les reprocho errores de juicio sobre los abori 
genes. Lo que atribuian a la naturaleza no era sino una br~ 
cha cultural. Al tomismo que permeaba la mente de los coloni:_ 
zadores, Polo opuso observaciones frescas. Polo de Ondegardo 
percibio asi el conflicto entre individualismo y colectivismo 
que se dirimia en la sociedad colonial. No creyo que el pri:_ 
mero fuera a prevalecer en seguida entre los aborigenes, ni 
tampoco vio en ello ventaja.29 El colectivismo habia producj.._ 
do una sociedad ordenada y humana. Por lo demas, arguyo con 
un ojo puesto en los oficiales reales y los religiosos, sin 
el la conquista y la evangelizacion hubieran sido mas dif icul 
tosas.30 

A otros no les intereso tanto el regimen que reinaba 
dentro de las comunidades; en las pautas comunitarias de tra 
bajo vieron sobre todo la prestacion que estas hacian regular 
mente al estado incaico. El estado colonial, opinaban, debi~ 
subrogarse a aquel . La percepcion del tributo en tiempos del 
Inca habia sido rendidora y menos conflictiva, por lo que con 
venia respetar los procedimientos antiguos. No obstante el -
aparente paralelismo, la relacion entre comunidad y estado fue 
distinta en el contexto colonial que en el incaico, coma no se 
le escape a alguno. La reciprocidad quedaba sustituida ahora 
por una asimetria.31 

Caso mas flagrante de relacion asimetrica fue el de la 
prestacion en forma de mita, en particular el de la mita pot.Q_ 
sina. Distorsionando criterios y nomenclaturas incaicas, el 
Virrey Toledo establecio una obligacion muy gravosa por la que 
las comunidades de diecisiete de las "provincias de arriba" 
anualmente debieron proporcionar en promedio una septima parte 
de la mano de obra masculina de que disponian, para las minas 
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del cerro de Potosi. La cuestion es ampliamente conocida y no 
merece que nos detengamos en sus pormenores.32 

La identificacion y validacion del regimen comunitario 
de trabajo llevo pues a algunos como Polo de Ondegardo a post~ 
ras en cierta medida relativistas, en tanto que otros, como To 
ledo, lo aceptaron a titulo eminentemente instrumental. Encu
bierta bajo rotulo tradicional, Toledo establecio en suma un~ 
nueva exaccion laboral, sin el menor viso de reciprocidad. 
Bajo la apariencia de respetar las formas comunitarias en re~ 
lidad introdujo en las comunidades un grave factor disruptive. 
Huyendo de la mita potosina, los indios las abandonaron en m~ 
sa y buscaron trabajo por libre en las haciendas o comunidades 
distantes de las de su origen. Si Polo de Ondegardo concebia 
un gradual transvase de mano de obra del regimen comunitario 
al asalariado, Toledo lo precipito . 

La mita potosina, como las demas agricolas, de plaza, 
de tambos, para obrajes u otras minas, contenia un segundo ele 
mento renido con el trabajo comunitario, y este es el salario--:
En la comunidad, los miembros trabajaban como dijo B.Valera 
"sin llevar paga alguna. 11 33 Las autoridades coloniales inteQ_ 
taron en cambio acortar la asimetria de esta singular relacion 
laboral, introduciendo la remuneracion monetaria. El monto no 
se fijaba por acuerdo de las partes, puesto que la prestacion 
de trabajo no estaba sujeta a un contrato sino que era una 
obligacion; el monto se fijaba por media de una tasa expedida 
por la propia autoridad. 

Otras formas mixtas fueron el repartimiento de fuerza de 
trabajo no especializado a particulares o a instituciones como 
la Iglesia. De 1a ·practica colectiva conservaba el procedimieQ_ 
to por tandas designadas por el cacique del pueblo; del regi_ 
men individualista adoptaba en cambio el salario que, por ley, 
debia abonarse al propio trabajador, y no al cacique. 

Si el regimen colectivo para Polo de Ondegardo era, a pe 
sar de sus preferencias, una forma cultural aceptable y comp~ 
tible con otras, para Toledo y otros administradores resultaba 
simplemente un modo habilidoso de reclutamiento. Desde luego 
era menos engorroso por cuanto proporcionaba ·fuerza de trabajo 
cuantiosa y permitia entenderse solo con los intermediarios. 
Los caciques tuvieron en efecto a su cargo la seleccion de los 
mitayos. 

El trabajo individual. El regimen colectivo admitido co 
mo un uso, recibio sancion institucional en su forma perverti 
da. Ahora bien, el modo ideal de trabajo siguio siendo el iQ. 
dividual para la ley, y en buena medida tambien para los parti_ 
culares. Este trabajo debia revestir el caracter de voluntario 
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y merecia remuneracion. La forma de esta, en especie, en dine 
ro o mixta, podia variar, asi como el monto. 

El problema que debieron plantearse tanto los colonizadQ 
res como los gobernantes metropolitanos y coloniales, es si c~ 
bia contar con una masa de trabajadores voluntaries suficiente 
como para cubrir las necesidades del sector hispano de la eco 
nomia. La queja mas frecuente fue que no. 

La escasez de mano de obra tenia, primero, razones demo 
graficas. "No queda la cuarta parte de los indios que habia
en ella en tiempo del inca," exclama Santillan en 1563.34 Es 
posible que fuera asi en la provincia que tuviera en mente. 
Aunque la disminucion no hubiera sido tan grave en general, la 
impresion vale. Abundan en la decada de 1560 los comentarios 
de que si no se ponia coto a los abusos que sufrian los indios, 
estos desaparecerian por huida fuera del alcance de los espanQ 
les, o por extincion como sucedio antes en Santo Domingo. 

La falta era mas sentida en la medida en que los espano 
les, que demandaban las prestaciones, eran a SU vez mas. 
"Con ocasion de la entrada del ingles por el estrecho, [s.M.] 
ha dado licencia general para pasar aca a todos los que quisi~ 
ren," observa Falcon al rey en 1583. Y comenta: "no se ha PQ 
dido creer, porque bien entendido esta que los espanoles que 
en esta tierra estan, no caben ya en ella, ni tienen en que se 
ocupar, ni hay bastimentos que coman. 11 35 Por cada espanol, to 
caban en suma menos indios. 

Magnitudes aparte, por mas indios o menos espanoles que 
hubiera habido, los primeros no habrian acudido espontaneos a 
trabajar para sus dominadores . "Los indios en ninguna manera 
serviran a los espanoles de su voluntad, de lo cual tienen 
bastante experiencia todos los que han gobernado en las Indias, 
sin que falte uno - dice Agia- . • . y aunque pudiera decir alguno 
que esto sucede donde les tratan mal, digo que lo mismo sucede, 
donde los tratan bien, aunque los paguen y repaguen. 1136 

El indio no trabajaba para el espanol, pero aparenteme.!!_ 
te tampoco para si. Algun comentarista mas perceptive y gen~ 
roso atribuyo este supuesto hecho al sentido comunitario que 
resta apetencias particulares, o a la degradacion y desesperag_ 
za en las que el indio habia quedado sumido tras la conqui~ 
ta.37 La explicacion mas simple, difundida e interesada fue 
sin embargo que era un ocioso. De la ociosidad del indio se 
escribio profusamente y desde temprano.38 

El argumento, manido, enlaza con la nocion que los huma 
nistas forjaron antes en la metropoli con respecto a pobres, 
mendigos y ociosos . Concebido el trabajo como obligacion so 
cial, el poder publico podia exigir de todos ellos que se 
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emplearan; tanto mas de las mendigos fingidos y de las ociosos, 
segun comentamos ya. Oceana de por media, la doctrina reformis 
ta, mutilada y en SU expresion mas cruda, servia para justifi:_ 
car el empleo de la compulsion para poner a trabajar a los in 
dios, definidos coma ociosos.39 

Concebida en la metropoli para grupos marginales, esta 
teoria se aplico en la colonia a una categoria mayoritaria y 
subordinada. Razonando al modo aristotelico, tal ociosiddd, 
en lugar de accidental, fue considerada coma un atributo eseE_ 
cial del indio. En vez de aplicarse a casos particularizados, 
se generalize a priori a todo un estrato etnico. 

La compulsion representa un compromiso. Abolidos los 
servicios personales sin poder garantizar un reclutamiento sa 
tisfactorio de mano de obra, la coercion elevaba la oferta de 
esta . En otras circunstancias sociales y culturales, se hubi~ 
ra conformado sin recurrir a la violencia. "En Espana tiene 
esto diferente razon -reconoce Alfonso Mess1a-, que hay 
siempre que ruegue con su trabajo; ahi siempre sobran personas 
para todas cosas. 11 40 La compulsion afectaba al modo de reel~ 
tamiento, pero no a otras facetas del regimen voluntario. En 
principio, el jornalero se alquilaba. Si bien se violentaba 
su voluntad, las demas clausulas de un contrato laboral -dura 
cion limitada y salario- se respetaban.41 La compulslon tampo 
co fue puesta a disposicion de cualquiera; quedo reservada al
estado ya sus representantes, las jueces repartidores.42 

La compulsion estatal revestio varias formas, no siempre 
separables claramente. La mas generica seria el repartimiento, 
termino habil. Tal designacion se aplicaba al reclutamiento 
en gran o pequena escala para tareas agricolas, mineras u 
otras, destinado ademas a reemplazar el servicio personal y gr~ 
tuito . 

En el Peru meridional, el regimen dio lugar a una categ.Q_ 
ria de indios par cierto pasajera. Los tindarunas se alquila 
ban, segun Matienzo, para edificacion, hierba, lena, chacras 
y obras publicas, en suma trabajos de plaza y agricolas, con 
exclusion de las minas y los obrajes. Los tindarunas acudian 
a la plaza del pueblo donde habian de ser .contratados. Comp~ 

rada con la mita, institucion ancestral andina a pesar de su 
instauracion reciente en forma desnaturalizada, la situacion 
de las tindarunas evoca al Mediterraneo : remeda la costumbre 
andaluza par la que las jornaleros se juntaban en la plaza par 
su propio pie a la espera de que las capataces las alquilaran. 
Reclutamiento mas individualizado, la presencia de tindarunas 
insinuaria un mercado de trabajo en formacion. La voz tindaru 
na desaparece de las textos del siglo xvrr.43 
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Si bien el sistema tendia hacia el trabajo asalariado in 
dividual, bajo el clima de compulsion estatal los servicios -
personales hallaron ocasion de perdurar aqui y alla. El Virrey 
Toledo tuvo oportunidad de comprobarlo personalmente en Huaman 
ga en 1570.44 La propia corona, constandole SU existencia, no 
ceso de reiterar las prohibiciones. 45 Asimismo, el reparti_ 
miento llego a ser tergiversado hasta tal extrema que incluso 
oficialmente se le tuvo por equivalente del servicio personal, 
al que habia venido a sustituir. El 24 de noviembre de 1601, 
la corona suprimio una vez mas los servicios personales. Del 
texto se desprende sin embargo que se trata del repartimiento. 
"Que los repartimientos que hasta aqui se . han hecho y hacen 
de los . indios e indias para la labor de los campos, edificios, 
guarda ganados y servicios de las casas, y otros cualquier se.!:_ 
vicios, cesen," dice dicha cedula. La latitud de la medida 
promulgada era tal que provoco nuevamente una reaccion viva en 
Peru. El Virrey Velasco convoco pues una junta a la que fueron 
llamadas personalidades de alto rango en la vida intelectual de 
Peru. Los pareceres emitidos condensan el estado de la opinion 
en torno al trabajo.46 

La cedula de 1601 retoma la aspiracion a que se f ormara 
un mercado de trabajo. "Los indios -explicita la cedula- se 
lleven y salgan a las plazas y lugares publicos" y "se concier 
ten y cojan alli por dias y por semanas y ellos vayan con quien 
quisieren y por el tiempo que les pareciere de su voluntad sin 
que nadie pueda detener contra ella." Agregado fundamental: 
el mismo principio se aplicaba a "los espanoles de condicion 
servil y ociosos que hubiere, y los mestizos, negros, mulatos 
y zambahigos libres." La cedula concibe por consiguiente un 
mercado unificado, sin exclusion de categoria etnica. 

Aunque este sea SU fin ultimo, la corona preveia un regi 
men de transicion. Reconocia la escasa cooperacion que cabia
esperar de los indios "que de su natural condicion rehusan el 
trabajo y son inclinados a holgar queles es de gran perjuicio," 
y como, por lo demas, "no se podria sustentar ni conservar la 
tierra sin el trabajo, servicio e industria de los indios," 
asumia su responsabilidad de garante de "la conservacion de 
esas mismas Indias y de esa republica y comercio de ella." 
Fundandose pues en criterios de utilidad social, ordeno que 
los indios fueran compelidos a trabajar "por los mas suaves m~ 
dios" y "por via de salario, el que fuere justo." El reparti_ 
miento en tanto que institucion, era concebido como provisi.Q_ 
nal: "entre tanto que durare," dice. 

La nocion de prevision acompana a la de utilidad social. 
El estado asumia pues un papel providente. La cedula propane 
tambien la reglamentacion de las actividades laborales: tasa 
los jornales, exige su pago en mano y que las condiciones 
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laborales se estipulen par adelantado, limita la duracion del 
trabajo, descarta SUS modalidades mas duras, sanciona a las in 
fractores de las reglamentos, fija el precio de las abastos y
fomenta la poblacion. 

La inicial posici6n radical qued6 en suma atemperada al 
admitirse cierto grado de coaccion. Del postulado jusnatur.5!_ 
lista de mercado libre, la cedula de 1601 tom6 el concepto, 
conserv6 la nocion de mercado, pero renuncio transitoriamente 
a la espontaneidad. Al mismo tiempo, incorpora la version am~ 
ricana de las concepciones reformistas acerca de la utilidad 
del trabajo y el papel del estado en la prevision social. 

La razon de estado. La ascension de un nuevo monarca, 
Felipe III, ayudo a que la metropoli volviera a adoptar las po 
siciones liberales mencionadas. La actitud en Peru fue en c~ 
bio la contraria. Los aires no fueron entonces de fronda coma 
media siglo antes, porque el estado se hab1a afirmado ya suf_i 
cientemente y no cab1a disentir con igual fuerza. Los argumen 
tos no visaron coma antes a parar la intervencion del estado -
en materia laboral, sino que par el contrario iban destinados 
a recordar al estado sus deberes. Agia, lector de teolog1a, y 
Muniz, dean de la Catedral de Lima, son exponentes de tal reg_§!_ 
lismo. 

Consustanciados con el orden colonial, ambos clerigos no 
se oponen de frente a la resolucion del monarca. Son demasia 
do pol1ticos, aparte de que, en el terreno de las principios, 
nada habia en ella de objetable. Lo que temen son sus cons~ 
cuencias en Peru. No son partidarios de cambios, sino fervien 
tes partidarios del statu quo. Su oposicion a la cedula de -
1601 sera pues oblicua . Dan la razon al monarca en asuntos de 
menor manta: concuerdan en que las indios merecen buen trat..§!_ 
miento y que deben eliminarse las abusos . . Tales conceptos son 
vagos . La puerta queda abierta con ellos a la interpretaci6n 
local. En este plano se sienten mas fuertes. En cambio, en 
lo esencial, difieren Con respecto a la cedula partiendo de SU 

puestos distintos. 

Arnbos autores retoman una concepci6n organicista de la 
sociedad, ausente en la fundamentacion de la cedula. Muniz 
parte de que hay "diversas condiciones de gentes, unos para un 
ministerio y otros para otro, unos para honrados y otros para 
servir, y todos dirigidos al bien comun." De mas esta decir 
que, en este ordenamiento, las indios .ocupan una posici6n se_£ 
vil. Esa posicion no es, sin embargo, marginal, excluyente, 
sino central al funcionamiento de la sociedad. El propio M~ 
niz hab1a escrito antes: "estos reinos son una republica pa!_ 
ticular, son rniembros de ella espanoles e indios que deben de 
la propia manera comunicarse en el bien y acudirse mutuamente 
a evitar las danos y males que les pueden suceder. 11 47 
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Definida la sociedad en estos terminos, el trabajo queda 
pues subordinado a los fines del cuerpo social: "hacienda los 
indios y espanoles, y demas naciones que residen en las Indias 
un cuerpo solo de republica entero y perfecta -escribe Agia- .•. 
pueden y deben licitamente ser compelidos y forzados (siempre 
que convenga y sea necesario) a que sirvan y trabajen en servi 
cio de este cuerpo, que es propio oficio de los miembros." -
Pues bien, "no queriendo servir los indios a la republica de su 
voluntad, coma la experiencia lo ha mostrado y muestra, licit~ 
mente •.• son compelidos y forzados a hacerlo en la forma de re 
partimientos que hasta ahora se ha usado para el beneficio de 
la tierra, guardas de ganado, edificios de casas ... 11 48 

Un paso mas, y el trabajo compulsivo de los indios no se 
justifica ya en los terminos genericos del bien comun, sino 
concretamente, para beneficio del estado espanol y de los esp~ 
noles: "la tierra del Peru -dice en otro lugar Agia- para SU 

conservacion no tiene otro comercio sino el de la plata y oro 
que se saca de las minas, el cual si faltase faltaria la con 
servacion de la republica, pues ni de Espana vendrian a vivir 
los espanoles a estas partes, ni aqui quedarian los que al pre 
sente estan; lo cual es causa justa y bastante para compeler -
los indios al beneficio de las minas, pues faltando los espa 
noles de estos reinos ninguna seguridad tendria de ellos el
rey, nuestro senor. 1149 

Agia y Muniz, asi coma otros, se situan pues en una posi 
cion opuesta diametralmente a la de los lascasianos. Para es
tos, el estado era un instrumento por intermedio del cual esp~ 
raban alcanzar ciertos objetivos sociales. En Agia y Muniz, 
el estado era el que definia sus objetivos. Los indios no con 
servan en estos autores una esf era autonoma propia coma antes 
en Polo de Ondegardo. El propio Toledo, al institucionalizar 
la mita, mo1deandola al estilo del reclutamiento incaico, au_g_ 
que la aplicara a los fines del nuevo estado, admitia cierta 
dualidad. Pocos decenios mas tarde, en Agia y Muniz, la dua 
lidad se habia resuelto en una estratificacion, el monismo ~e 
habia sobrepuesto al pluralismo. El indio aparecia subordina 
do incluso teoricamente, y para colmo inserto en un designio 
totalizante. 

En Agia y Muniz el trabajo compulsivo del indio, en pa!_ 
ticular el de las minas, queda en efecto englobado dentro de 
un plan totalizador que tiene precedencia sabre cualquier otra 
consideracion teorica y politica. Uno y otro parecer dejan 
traslucir un sentimiento de acoso. "La justificacion y pro 
banza de esta conclusion [licitud de compeler a los indios-a 
trabajar en Potosi y demas minas de oro y plat~ , -escribe 
Agia- tiene su fundamento en la necesidad publica y notoria 
que Su Majestad padece, y en las urgentes ocasiones de guerra 
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que tiene contra los herejes y otros infieles para exaltacion 
y conservacion de nuestra santa fe catolica y conservacion de 
estos reinos y seii.ores." Muniz redunda en la idea. Destaca 
la necesidad de beneficiar las minas y de descubrir mas, por 
cuanto de ellas "depende poderse conservar aquellos reinos y 
estos defendiendoles de los enemigos de nuestra santa fe cat.§_ 
lica que tanto procuran infestarlos y ocupar, si pudiesen 
estos. 11 50 La colonia figura coma un engranaje en un enfrent..§:_ 
miento global en el que el esbado espaii.ol hace las veces de 
maxima sustento de una de las ideologias contendientes. Esta 
do e ideologia aparecen a la def ensiva exigiendo el sacrif icio 
de los objetivos particulares. Ambos pareceres se hayan imbui 
dos de un espiritu de cruzada, ausente del texto metropolitan~. 
Curiosamente, el estamento colonial vela mas que la propia me 
tropoli por el supuesto interes de esta.51 Sospechosamente -
carga los tintes ideologicos al justificar el uso de la compu_!_ 
sion. 

Conclusion 

Por lo que hemos vista, el sustrato doctrinario con que 
el estado espaii.ol opera hasta comienzos del siglo XVII, es 
analogo para la metropoli y la colonia. En ambos lugares, el 
gobierno favorece el trabajo individual, pactado, por duracion 
especificada y remunerado mayormente en moneda. Su recluta 
miento ha de hacerse en el mercado. El gobierno toma asimismo 
mayor ingerencia en materia laboral: interviene reglamentando 
la actividad y proporcionando ocupacion a quien no la tiene, 
incluso coma ocurre en el caso de los vagos, contra la volun 
tad de estos. En principio, reserva el mismo tratamiento para 
los indios, sujetos igualmente de la corona. Esta consigue 
ademas impedir que dos regimenes en receso en la metropoli, 
servidumbre y esclavitud, se apliquen a los indios. Natural 
mente, estos son lineamientos generales de los que hemos exclui:_ 
do las vacilaciones, las contramarchas y las contradicciones. 

Entre los indios americanos, y en los Andes en partic~ 
lar, el sistema laboral fue finalmente distin~o del espaii.ol, 
a pesar de las comunes raices doctrinarias. A diferencia de 
la metropoli, donde el colectivismo se hallaba en retroceso, 
el amplio sector de autosuficiencia siguio produciendo en r.§. 
gimen colectivo en el campo peruano. Buena parte de las pres 
taciones laborales que los indigenas debieron cumplir fuera -
de las comunidades, fueron tambien ejecutadas de esta manera. 
El estado colonial termino por institucionalizar los modos de 
reclutamiento antes empleados en favor del estado incaico, en 
beneficio esta vez de la produccion minera y de los servicios 
urbanos, principalmente. Si pudieramos cuantificar, a princi:_ 
pios del siglo XVII el regimen colectivo, en SUS varias moda 
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lidades, apareceria como netamente prevaleciente en los Andes . 

Una fraccion se hallaba sujeta a un regimen individual. 
Un grupo aun menor operaba en forma voluntaria y asalariada y 
era reclutado en un mercado abierto. El regimen no se equipa 
ra sin embargo al moderno: el mercado no gozo de la transp~
rencia ni de la movilidad que es mas factible que hoy adquiera ; 
la voluntad .o el salario fueron por otro lado susceptibles de 
presiones (deuda, tasa ... ), menos frecuentes o eficaces hoy. 
Mas comun fue en cambio, el trabajo individual, sometido a com 
pulsion estatal en su reclutamiento . Este pudo revestir la -
forma drastica del repartimiento 0 leva, 0 la mas atenuada de 
la induccion: la presentacion de indios en plaza. 

En la practica, las diferencias no llegaron a constituir 
a menudo sino matices poco discernibles incluso para los con 
temporaneos. La confusion entre una y otra modalidad fue fre 
cuente. Un regimen proximo inicialmente a la servidumbre , co 
mo el del yanacona, pudo asi convertirse con el tiempo en una 
suerte de arrendamiento en el cual la supuesta adscripcion a 
la tierra, carente por otra parte de base legal, contaba menos 
que la relacion material establecida: el usufructo del lote 
cedido por el hacendado. A la inversa, so capa de compulsion 
estatal, el repartimiento lograba a veces encubrir una cuasi 
servidumbre como el servicio personal. 

El transplante de los regimenes laborales de la metropo 
li, intentado por la corona, no tuvo pues exito. Las condicio 
nes en que se desenvolvian los indios eran radicalmente distin 
tas de las de Europa. Entre la metropoli y la colonia, los 
hechos impusieron un doble standard. 

A pesar de la queja constante de que los indios escase~ 
ban, desde un punto de vista estrictamente demografico no coQ_ 
taron con menos brazos que las. clases dominantes allende el 
mar. Los estudios sobre el siglo XVI descubren en efecto una 
poblacion indigena abundante. Por lo. demas, sabido es, los 
colonos derrocharon fuerza de trabajo hasta provocar su atri 
c1on . Cierto que los colonizadores debieron improvisar rapi_ 
do una infraestructura con la que la metropoli contaba. Esta 
cuestion nos transporta directamente al hecho colonial . En 
los Andes, la gran demanda de fuerza de trabajo no respondia 
a necesidades de desenvolvimiento interno; correspondia a la 
brusca imposicion de objetivos externos a la sociedad local. 
La construccion de esta infraestructura, las exacciones, el~ 
varon considerablemente la demanda de mano de obra, rompieron 
el anterior equilibria entre su oferta y demanda . El sistema 
laboral del mundo indigena andino resulta, en su variedad de 
facetas, de la implantacion colonial. 
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La distancia cultural entre espanoles e indios tuvo asi 
mismo mucha importancia en la divergencia entre las sistemas 
laborales. Ni las indios podian entender, ni admitir las obje 
tivos para las que se les proponia trabajar, ni estaban acos -
tumbrados a las practicas que se les requeria adoptar, ni t"8:"m 
poco respondian a las estimulos, coma el salario, con las qu-e 
se queria inducirlos. Pacas fueron capaces de hacerse cargo 
de la logica del indigena. Polo de Ondegardo, Falcon o Santi 
llan fueron excepciones. Urgidos las mas, el recurse en gra-;:; 
escala a modalidades ancestrales de reclutamiento como la mita 
o a formas coercitivas coma los repart1m1entos pretendia acor 
tar tiempos y saltar par encima del "gap." 

Si las circunstancias fueron las que, en resumidas cuen 
tas, configuraron el sistema laboral, la que viene entonces 
examinar las teorias al respecto? Cierto es que los regimenes 
de trabajo no evolucionaron coma el pensamiento esperaba. Este 
fijo sin embargo pautas, mas alla de las cuales ciertos regim~ 
nes no lograron prosperar. Tal es el caso de la esclavitud y 
de la servidumbre indigenas que no pasaron de ser fenomenos 
marginales y transitorios. Por el otro lado, el regimen sal~ 
rial constantemente propiciado acabaria par imponerse. Las 
doctrinas basicas acotaron pues el terreno dentro del cual 
transcurrio el sistema. 

A su vez, la desviacion de la norma necesito arguir cier 
tas razones de la transgresion. Las expresadas transparentan 
sin proponerselo que transformaciones el gobierno y la socie 
dad coloniales , experimentaban. Justificar la compulsion por 
razon de estado denota la coyuntura politica por la que atrave 
saban entonces metropo1i y colonia, acosadas que se sentian -
en una confrontacion mundial. El argumento revela asimismo 
tendencias profundas del estado y de la religion. La expansion 
del primero acarreaba una secularizacion en el orden del pens~ 
miento. En la relacion entre altar y trono, este se situa un 
peldano por encima. Dentro del estado se observan tambien 
transformaciones: facultades y responsabilidades aparecen sien 
do transferidas a la administracion colonial. 

La combinacion de trabajo en comun y por tandas al modo 
tradicional, en favor de la comunidad o del estado, y, por 
otra parte, el trabajo individual, ya sea enteramente libre, 
ya sea compulsive o inducido, fue una formula que tomo cuerpo 
en la segunda mitad del siglo XVI y que, con gradaciones y a!_ 
gumentos cambiantes, perduraria hasta epoca relativamente re 
ciente. 
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