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Elaboración de la autora/ Werner Stangl (utilizado con permiso)

Sintéticamente, el mapa sugiere espacios en los que la interacción entre indígenas 
tributarios y otros colectivos pudo ser más frecuente o visible (las ciudades y las 
haciendas) y otros espacios en los que no. Sabemos, por otras fuentes, que en el 
altiplano sí había población esclavizada, pero no la hemos podido visualizar en la 
fuente. El mapa sugiere que quizás en este período no formaron familias con los 
tributarios (y/o interactuaron más con los españoles) o quizás simplemente no fueron 
identificados en la Numeración General.
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4. Las clasificaciones de los tributarios: disputas y demandas

Esta sección presenta los expedientes en los que se pedía libertad, aunque he decidido 
mostrarlos dentro del conjunto mayor del que provienen. El contexto está dado por 70 
disputas: un tercio está presente en diferentes juicios identificados en el Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB, en Sucre) y en el Archivo Histórico de La Paz 
(AHLP), mientras que el resto está presente en la Numeración General. Estos setenta 
documentos tienen como característica común que todos presentan un desacuerdo 
o una disputa en torno a la clasificación de una persona. La identificación de estos 
documentos y la metodología de trabajo con ellos la desarrollamos juntamente con 
Sarah Albiez-Wieck en un artículo recientemente publicado (Gil Montero y Albiez-
Wieck 2020), al que remito. Sin embargo, antes de analizar los resultados, quisiera 
describir sintéticamente las fuentes y algunas decisiones tomadas.

Los expedientes analizados muestran disputas en las categorizaciones. Estas disputas 
fueron posibles por las enormes posibilidades que abrió la migración y el matrimonio 
entre personas que habían sido categorizadas en forma diferente y que rompieron con 
la lógica inicial de la transmisión de dichas categorizaciones. La gran mayoría de esas 
disputas se dieron dentro de un mismo colectivo, el de los indígenas, y dan cuenta del 
deseo de un español, o de una autoridad nativa, de disponer de ellos como mano de 
obra. También muestran las alternativas que se abrían para una persona si esta podía 
evitar ser categorizada como indígena, especialmente dejar de estar sujeta a servicio 
personal, a la mita, al pago de los tributos y a otras obligaciones que comenzaron 
a aparecer cada vez con más frecuencia en el siglo XVII, como el repartimiento de 
mercancías. Son el contexto en el que se inscriben las demandas de libertad.

En estos expedientes identifiqué quién era el sujeto de la disputa, cómo se categorizaba 
a sí mismo y cómo lo hacían sus oponentes (que podían ser el amo español, su 
cacique, el empadronador o alguna otra autoridad colonial), entre otras cosas. 
Distinguí los argumentos que utilizaba cada uno y las demandas (cuando las había), 
o qué era lo que el sujeto de disputa reclamaba. Las demandas son muy claras en 
los juicios y un poco menos en la Numeración; esto se debe a que, con frecuencia, 
allí solamente se expone la discrepancia que había entre la autopercepción y la forma 
en la que el empadronador lo categorizaba. Sintéticamente clasifiqué las demandas 
en las siguientes categorías: discrepancias, pedidos de no pagar tributos, demandas 
para no ir a diferentes tipos de mitas, demandas por libertad, disputas por mano de 
obra, huidas y pedidos de amparo. Los tres últimos son casos únicos y, por ello, los 
agrupé bajo la referencia de “otros”.

El mapa 3 muestra la distribución de los casos en Charcas identificando las demandas. 
A diferencia del mapa de la distribución de los yanaconas, aquí se ve con claridad la 
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existencia de un patrón: la demanda de libertad parece concentrarse exclusivamente 
en el centro-este y sureste de la Audiencia de Charcas.

Elaboración de la autora/ Werner Stangl (utilizado con permiso)

Los casos que sinteticé como demanda de libertad son 15 y son el objeto específico 
de análisis. Estos casos están presentes solamente en expedientes judiciales y, por 
lo general, describen situaciones muy específicas de coacción o retención, utilizando 
explícitamente la palabra libertad. Un ejemplo de 1671 es el de Lorenzo Capa, quien 
dijo ser originario de Corquemarca, Carangas, y solicitaba su libertad. En el inicio del 
expediente el fiscal sintetizó su demanda:

[el fiscal] dice que habiendo muerto el padre del dicho indio en la chacra de 
Manquiri que es de Diego de Campo y dejado a él y otros hermanos suyos en 
dicha chacra los ha visitado por yanaconas sin tener más título que el referido 
y los molesta con este pretexto aprisionándolos y dándoles tarea y tiene una 
cárcel privada en dicha chacra donde pone a los indios aprisionados sin darles 
de comer ni vestuario y porque el dicho indio sus hermanos e hijos son libres de 
este género de servicio y para que cesen semejantes agravios pide y suplica a 
VA se despache real provisión para que el corregidor y teniente de la provincia 
de Porco pongan a los hermanos e hijos de dicho indio en libertad […] (ABNB, 
EC 1671.48).
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En este expediente están presentes los dos elementos: la expresión “libertad” (a la 
que el dueño de la chacra opone la de yanacona) y la presencia de dispositivos de 
retención, en este caso una cárcel privada. No todos los casos dan cuenta de la 
retención forzada de personas, aunque la mayoría lo hace. En algunos casos, los 
hacendados retenían a la mujer y a los hijos y reclamaban por un supuesto yanacona 
fugado; en otros casos, solamente se solicitó el “amparo en su libertad”.

Quisiera hacer una breve aclaración metodológica. En la ciudad de La Paz encontré 
un expediente de una demanda de libertad, pero no lo incluí en este análisis porque 
se trata de otro tipo de juicio (en este, la clasificación de las personas no estaba en 
disputa). Se trata de un pedido que hizo el protector de naturales a nombre de María 
Sisa, quien estuvo sirviendo dos años a doña Polonia Maldonado y solo recibió a 
cambio unas telas y un pullo (manta). En este caso, no se usó el argumento de la 
clasificación de la persona para forzarla al servicio personal; en la demanda se juntaron 
el pedido de libertad (para poder dejar de servir) y la exigencia de la paga adeudada. 
Subrayo, además, que solamente encontré un caso. Este expediente, sin embargo, 
me permite hacer una aclaración más: la falta de demanda de libertad no significa que 
los indígenas del norte de Charcas hayan sido necesariamente más “libres”. La falta 
de información puede ser solamente falta de datos, puede ser falta de demandas de 
ese tipo (falta de posibilidad de demandar, de recursos, o de conocimiento) o puede 
representar parcialmente las relaciones laborales.

Las provincias en las que encontré demandas de libertad solamente tienen en común 
su ubicación (están al centro-este y sudeste de la Audiencia), ya que son diferentes 
entre sí. Una parte de estas provincias tenía una población originaria muy reducida, 
o prácticamente inexistente, que había perdido muchas de sus tierras. Es el caso 
de Tarija (cuyos originarios eran el 7% de la población tributaria y no vivían en sus 
tierras), Pilaya y Paspaya (el padrón original no está, pero la retasa no consigna 
ningún originario), Cochabamba (4%) y Tomina (17%). Las comunidades indígenas 
fuertes y políticamente organizadas, que además tenían tierras, ofrecían alternativas 
de residencia a quienes no las tenían, a la vez que pudieron pelear mejor contra el 
avance de las haciendas españolas. Pero los originarios no eran pocos en Porco (55%), 
Mizque (38%) o en Yamparaes (42%), aunque en dichas provincias las haciendas 
españolas eran importantes; en las dos últimas también era importante el número de 
yanaconas (particularmente de yanaconas de chacra) frente a otro tipo de migrantes, 
como los forasteros. Aunque la presencia de la llamada “frontera de guerra” aparece 
como argumento en algunos expedientes, no hay demandas de libertad en Larecaja, 
también fronteriza, excepción que es llamativa. Finalmente, no es un dato menor el 
que haya muchos expedientes cercanos a las ciudades donde se encuentran los 
archivos. Esto vale también para Mizque, ya que una sección del ABNB está dedicada 
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exclusivamente a esta provincia. Con esto quiero decir que puede – o pudo – haber 
otros expedientes en archivos regionales.

5. La convivencia en haciendas y ciudades

¿Eran, entonces, prácticas semejantes el yanaconazgo y la esclavitud en las haciendas 
del sureste de Charcas y por ello se usan las dos expresiones como sinónimo en los 
expedientes? ¿A qué libertad referían las demandas de yanaconas que eran legalmente 
libres? La respuesta es todavía provisoria y surge del análisis de la interacción situada 
de yanaconas y esclavizados, que es el objetivo de esta sección.

En el período que analizo, las relaciones entre esclavizados y yanaconas ya llevaban 
mucho tiempo; los ejemplos que mostré en las secciones anteriores y el mapa 2 
sugieren que en las haciendas la interacción era frecuente. A continuación, sintetizo 
algunos elementos que permiten reconstruir algunas prácticas concretas de esa 
convivencia. Comienzo con el caso de Mizque, porque es la provincia que tiene la 
mayor cantidad de personas empadronadas con categorizaciones diferentes a las de 
los indígenas.

El caso mencionado de Salvador Alejo muestra la convivencia de por lo menos dos 
generaciones de hombres nacidos libres en la hacienda, ya que declaró que su 
padre había sido, también, zambo libre. No menciona la condición de sus abuelos. 
Aunque no figura su edad, sabemos que durante la Numeración General el padre de 
Salvador tenía más de cincuenta años, pues él estaba reservado. En dicha fuente se 
mencionaron, además, numerosos “negros esclavos”, todos adultos (aunque no se 
consignaron las edades, a diferencia de lo que ocurría con los indígenas); ellos eran 
generalmente padres de las y los empadronados, aunque ocasionalmente también 
sus esposos. Los clasificados como “mulatos esclavos” fueron menos y en todos los 
casos se empadronaron como cónyuges. Se pueden ver menos mujeres esclavizadas 
en los padrones, aunque están presentes en ambos grupos clasificatorios (negras y 
mulatas). Al no haber distinciones como criollos o bozales, no podemos saber si esos 
que fueron clasificados como “negros” eran recién llegados. Si lo fueran, todos eran 
mayores (ya que tenían hijos adultos) y lo más probable es que ya llevaran muchos 
años residiendo en el Perú. 

Dentro de la convivencia en las haciendas hay dos colectivos más que quisiera destacar. 
El primero es el de los “indios de rescate”, de los que no se identifica su condición 
de libres o esclavizados. Se trata de seis casos, algunos de ellos identificados como 
“indios de la cordillera”: tres hombres jóvenes (entre 17 y 18 años), dos mujeres con 
hijos (ellas de 34 y 35 años; sus hijos de 3 y 10) y un hombre “rescatado de Calchaquí” 
de 42 años, el único que se empadronó con una esposa. Por lo menos los cinco 
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primeros casos pueden haber sido indígenas capturados en las llamadas “entradas” 
que se hacían en las “fronteras de guerra”. 

El único expediente que encontré que habla expresamente de indígenas capturados 
se encuentra en Santa Cruz de la Sierra y, por sus detalles, justifica que lo refiera. En 
1675, el cura rector de la iglesia catedral de Santa Cruz solicitó amparo por la situación 
que vivían muchos de los indígenas en dicha ciudad “por haberlos habido en malocas 
y repartos que los tienen como esclavos y esclavas y con demasiada sujeción”. El 
cura enumeró los agravios que sufrían estas personas, entre los que destacó

El segundo caso es que Miguel Camargo tiene otra india de la misma nación 
llamada Felipa con su hijo con otro muchacho de dicha maloca llamado Gabriel 
los cuales los tiene contra su voluntad haciéndoles trabajar insaciablemente y 
con tanta sujeción que son aún más que esclavos en el trabajo. El tercer caso 
que de la misma forma tiene Tomas Arias otras indias de malocas […] que 
se las dieron en dote y casamiento con su mujer sirviéndose de ellas como 
si fueran sus esclavas y contra su voluntad y libertad. El cuarto caso es que 
don Francisco Álvarez de Toledo y Atica tiene siete piezas adquiridas en grave 
escrúpulo de la conciencia así mismo como esclavas y las tiene en una chacra 
que ha fundado en el valle de Porongo […] privándoles del uso de su libertad 
y voluntad como si fueran esclavos o esclavas (ABNB, EC 1675.23. El énfasis 
es mío).

El cura reclamaba porque se los hacía trabajar más que a los esclavizados, se los 
entregaba en dote, se los llevaba a diferentes jurisdicciones y se los repartía para 
servicio sin considerar su voluntad. El presidente de la Audiencia mandó que se 
despache provisión para que dichas “piezas de indios e indias” fueran puestas en 
libertad, señalando que no se las podía sacar “del distrito de la gobernación con 
pretexto de que son piezas de rescate y que como tales las pueden vender, donar o 
enajenar por ningún género de contrato pues son libres”, aunque tampoco se podían 
ir de la jurisdicción por su voluntad. Como síntesis se puede decir de los indígenas 
de rescate que, aunque se los considerara libres, eran tratados con frecuencia como 
esclavizados y que este trato implicaba, en el caso de Santa Cruz de la Sierra, ser 
otorgados como dote, ser llevados a servir a diferentes amos y lugares en contra de 
su voluntad y, también, estar obligados a trabajar en forma insaciable.

El segundo colectivo que quiero destacar es también muy interesante para el tema de 
esta sección. Se trata de una familia empadronada al finalizar el padrón de forasteros 
de Pocona (Mizque), compuesta por un padre, sus tres hijos varones (edades entre 30 
y 16 años) y la esposa de uno de ellos, de quienes se dice:
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Que declara tener la iglesia de este dicho pueblo a su servicio a los indios que 
se mencionarán los cuales se le adjudicaron antiguamente a sus padres para el 
servicio de dicha iglesia por un delito criminal por esclavos de ella así a dichos 
padres como a sus descendientes y para que conste se pone los que son [aquí 
viene el padrón]. Y todos son naturales desde sus antepasados de este dicho 
pueblo de Pocona. Los cuales indios son como dicho está pertenecen a dicha 
iglesia y para que conste así lo certifico [firma el gobernador] (ABNB, Archivo 
de Mizque, 1683.5. El énfasis es mío).

Se trata de indígenas asignados a una iglesia por un delito, por el que se condenó a 
más de una generación a servirla “por esclavos de ella”. Por el texto se entiende que 
eran tributarios de Pocona (y no capturados en guerra, único caso que autorizaba 
la esclavitud). Por cierto, puede tratarse de un modo de decir y no de una condición 
legal, pero lo más interesante del caso es la herencia de la condena.

Tanto los expedientes judiciales como la Numeración General muestran que una de las 
características de la convivencia de yanaconas con esclavizados era que se casaban 
entre sí. Expresamente busqué otro tipo de relaciones, el cual ya había encontrado en 
sitios mineros y también está presente en la historiografía: la alianza de esclavizados 
de origen africano con los españoles. Realicé esta búsqueda motivada por el contraste 
que presenta el altiplano en el mapa 3 y por algunas afirmaciones presentes en la 
historiografía. En particular me interesó el trabajo de Vaccarella, quien sostiene que 
la relación entre indígenas y negros esclavizados fue una de las más problemáticas 
del Perú y que la realidad multiétnica de la sociedad andina derivada de la conquista 
contribuyó a la marginación de los indígenas (Vaccarella 2002: 16). El autor sugiere 
que, si bien los negros podrían haber sufrido malos tratos y abuso, al menos una parte 
de esta población, principalmente solteros y criollos, estaba aliada con los oficiales 
españoles y enfrentada a los indígenas. Esta relación se puede encontrar en algunos 
documentos del siglo XVII temprano en Potosí y en otros sitios mineros (AGI, Charcas 
40, Potosí 12 de febrero de 1610; ABNB, Minas 131). En la geografía de las haciendas 
solamente encontré un caso que podría ser semejante: el de don Juan Ceferino de 
Monasterios, quien se querelló contra otro español, don Diego Hurtado de Mendoza, 
porque le había retenido unos yanaconas en la viña de Polopoco (ABNB, EC 1688.49). 

El expediente muestra cómo Hurtado de Mendoza tenía a sus esclavizados como 
guardias armados de la hacienda, los cuales atacaron a Monasterios y no lo mataron 
porque medió el mayordomo de la hacienda. Este caso da cuenta de esclavizados que 
no necesariamente estaban en la base de la jerarquía social y podían ser aliados de 
los españoles. Sin embargo, destaco su excepcionalidad, ya que lo más frecuente que 
encontré en las fuentes fue el matrimonio de esclavizados con yanaconas. 
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Presentados todos estos elementos, quisiera proponer lo que entiendo por condiciones 
de vida compartidas por personas esclavizadas y libres y, también, aquellos elementos 
que los diferenciaban, sugiriendo cómo se podía entender la comparación de la 
esclavitud con el yanaconazgo objeto de este trabajo. 

Un aspecto que compartían yanaconas y esclavizados era que no podían abandonar 
la hacienda sin autorización expresa del amo. Por cierto, todos podían hacer salidas 
ocasionales, pero si los yanaconas querían mudarse a otro lugar, no podían hacerlo 
libremente, según lo establecido por el virrey Toledo en sus ordenanzas sobre los 
yanaconas de Charcas (Toledo 1986: 289-297). Es más, estaban sujetos a la tierra de 
modo tal que, si la hacienda se vendía, se lo hacía con ellos incluidos. Esta podría ser 
una diferencia con las personas esclavizadas, quienes estaban ligadas al amo y no a 
la hacienda. 

La condición se heredaba en los dos casos analizados; además, esta herencia difería 
entre las personas esclavizadas, ya que solamente las mujeres transmitían esta 
condición. Las y los hijos de hombres esclavizados casados con mujeres libres nacían 
libres. Este fue el reclamo de Salvador Alejo quien, lógicamente, consideraba que había 
heredado la condición de zambo libre de su padre y no era un yanacona (como lo era 
su madre). Ser libre significaba, en este caso, poder irse de la hacienda, elegir dónde 
vivir y para quién trabajar (elegir un “amo”). Aunque no hay detalles en los expedientes, 
lo que se observa en los casos analizados es que las mujeres libres vivían con los 
esclavizados en las haciendas. Las y los hijos – legítimos – de una mujer yanacona 
heredaban la condición de su padre. La mayoría de estas mujeres se iba a vivir al 
lugar de residencia del hombre y, por eso, no se ven muchos casos en las haciendas. 
El dueño perdía esa mano de obra y, por este motivo, solía haber limitaciones en los 
matrimonios. Para resumir, en los padrones encuentro con más frecuencia hijos libres 
de hombres esclavizados y mujeres yanaconas (que tendían a vivir en las haciendas), 
que hijos de mujeres yanaconas habidos con otros indígenas (que tendían a nacer 
y vivir fuera de ellas, donde vivían sus padres). Para una yanacona, casarse con un 
indígena no yanacona e irse de la hacienda era el modo de adquirir “libertad”.

De los quince expedientes analizados en los que se solicita libertad, trece son pedidos 
de personas que solicitaban que no se los considere yanacona de chacra (como 
sostienen sus oponentes), uno es el caso de Santa Cruz de la Sierra que mencioné 
y el otro es un caso muy particular de cañaris, otra categorización que implicaba un 
servicio específico. La mayoría de los trece litigantes se consideraba “indio originario” 
de algún pueblo, mulato, zambo, mestizo o yanacona del rey. La presencia de disputas 
de yanaconas del rey confirma que no todos los yanaconas estaban sujetos a las 
mismas condiciones y que los casos analizados corresponden exclusivamente a 
yanaconas de chacra (también llamados de españoles o de haciendas). Todos estos 
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hombres podrían, en teoría, haber elegido libremente dónde vivir y haberse llevado a 
sus mujeres e hijos. Sus amos, en cambio, querían mantenerlos como yanaconas de 
chacra para no perder el derecho a la mano de obra cuasi gratuita de la que gozaban.

Finalmente, lo que encontré con mayor frecuencia en los casos analizados fue la 
interacción entre yanaconas y afrodescendientes. La alianza entre estos últimos y los 
españoles, que aparece únicamente en Polopoco, puede haber sido más frecuente en 
medios en los que predominaban los “indios de comunidad”, como son los ejemplos 
de Vaccarella.

6. Yanaconas, servidumbre y esclavitud: un final abierto

En este texto me centré en los yanaconas de chacra, grupo que estaba sujeto a la 
tierra y tenía mayores restricciones de movilidad. Este grupo tenía un equivalente 
urbano: yanaconas al servicio de españoles en casas particulares. Todos ellos tenían 
un “amo” concreto, quien pagaba sus tributos (cuando lo hacía) y controlaba su 
movilidad, trabajo y residencia. Las demandas que encontré en los juicios sugieren, 
sin embargo, que podría haber diferencias en las relaciones laborales de hacendados 
y yanaconas a lo largo de la geografía de la actual Bolivia. Dicho de otro modo, no 
necesariamente ser yanacona de chacra implicaría falta de libertad.

Entre los aspectos que caracterizan a este subconjunto de yanaconas, la sujeción a 
una persona específica aparece en muchos expedientes (y en mis hipótesis) como 
un aspecto importante. No era lo mismo tener un amo español que estar sujeto a un 
cacique cobrador de tributos. Salvador Alejo, por ejemplo, un zambo teóricamente 
libre, propuso sujetarse a un cacique para pagar los tributos. El dueño de la hacienda 
donde él nació, por otra parte, argumentó que de los “mixtos de negros e indias” 
salen muchas personas “libres” que solamente causan trastorno. Ambos presentan 
alternativas diferentes de sujeción, las cuales seguramente debieron tener impacto 
distinto sobre las personas, especialmente en el caso de un zambo libre que estaba 
obligado a tributar, pero no a cumplir con servicio personal.

La segunda caracterización que hice fue la probable distribución de población 
esclavizada, tanto africanos o afrodescendientes como los llamados “indios de 
rescate”. Al no haber censos o fuentes semejantes a las que hubo para indígenas, 
propuse observar esta presencia en la Numeración General. El resultado muestra la 
interacción (matrimonios o convivencia) entre los grupos, pues en la fuente se ve la 
composición familiar de origen considerado mixto. Por cierto, el mapa resultante es 
sólo un reflejo pálido de lo que debió ser dicha interacción, ya que el empadronamiento 
de la población no indígena dependía de muchos factores. Lo que sugiere el mapa es 
que parece haber habido una mayor interacción de la población indígena con otros 
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colectivos en las haciendas y en las ciudades. En cambio, no se ve esta interacción 
con afrodescendientes en el altiplano, donde predominaban los pueblos de indios 
y donde sí se pueden ver unos pocos mestizos en los padrones, algunos de ellos 
caciques.

El tercer mapa que realicé muestra que había un patrón de distribución geográfico de 
las demandas encontradas en los expedientes judiciales. También encontré un patrón 
en la forma en que se autopercibían los sujetos de las mismas, versus la percepción 
de sus oponentes. Encontré que quienes pedían libertad entendían que pertenecían a 
diferentes categorizaciones (mulatos, zambos, mestizos, indios forasteros, originarios 
y yanaconas del rey), pero los oponentes pretendían que fueran todos yanaconas 
de chacra. Esta categorización permitía a los hacendados aprovechar y, sobre todo, 
retener a esa mano de obra, ya que no podrían moverse sin su consentimiento.

La convivencia en las haciendas de yanaconas de chacra con otras personas que 
habían sido forzadas de diferentes maneras al servicio personal o que directamente 
habían sido esclavizados pudo borrar – en la vida cotidiana – las fronteras entre estas 
dos categorizaciones. Por ejemplo, la convivencia con “indios de rescate” (capturados 
en la guerra contra los llamados “indios infieles” que vivían en las fronteras) o con niños 
y niñas repartidos o directamente raptados para trabajar en el servicio doméstico de 
españoles particulares o de la iglesia (en una condición que era poco clara en lo legal 
y que podría haberse interpretado como de esclavitud para cualquiera que conviviera 
con ellos). A la vez, su convivencia con personas esclavizadas y, sobre todo, con sus 
descendientes, también pudo influir en la percepción que se tenía del yanaconazgo 
como un sinónimo de la esclavitud dado que, en rigor, la vida cotidiana de ambos 
grupos no debió ser muy diferente.

Los yanaconas de chacra y las personas esclavizadas de una hacienda compartían 
algunas características muy concretas, por ejemplo, la falta de libertad de movimiento. 
No es raro, entonces, que ambas categorizaciones se identificaran como semejantes 
en los juicios. Sin embargo, aunque comparto la opinión de Reséndez en el sentido que 
en muchas circunstancias la experiencia cotidiana de una persona que debía prestar 
servicio personal (un yanacona) y la de un esclavizado debían ser muy semejantes 
– al menos en algunas de las haciendas analizadas –, considero que es importante 
distinguir entre personas legalmente libres y las que no lo estaban, en parte porque 
ellos mismos apelaban a esta diferencia. Los querellantes que analizo también fueron 
coautores del derecho consuetudinario y apelaron a la ley para defender esos espacios 
de libertad que consideraban que tenían; ellos usaban precisamente el término libertad, 
identificando a veces la diferencia entre servidumbre y esclavitud y, otras veces, 
usando los dos términos como sinónimos; también reclamaban el incumplimiento de 
leyes o la alteración de lo que la costumbre había identificado como adecuado.
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7. Fuentes Primarias

ABNB, EC: Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, Expedientes Coloniales, 
Sucre.

AGI: Archivo General de Indias, Sevilla.
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