
EN TOP-NO DE JUAN DE HEVIA BOLANO

La inc6gnita de su personalidad y los enigmas
de sus libros

Desde el inismo instante de stt aparici6n, en 1603 la Cvria Phi-
lippica y en 1617 el Labyrintho de contiercio terrestre y naval, ambas
obras se granjearon . envidiable credito, al punto de reimprimirse
sin cesar hasta mediados del siglo pasado, sumando en junto 38
ediciones conocidas (v . AP~NDICE). Segtin se echa de ver por los
inventarios de las bibliotecas de antafio, dichos titulos no faltaron
en ninguna libreria del inundo cultural hispanico, aun en aquellas
que no estaban especializadas en disciplinas juridicas . Es fama
que los dos prontuarios eran tan ittiles y proficuos para los aboga-
dos y jurisperitos, como el Arte de Nebrija para los gramaticos 1,
y de la divulgaci6n que alcanzaron es buen testimonio el del sati-
rico limefio Juan del Valle Caviedes, que a fines del siglo xvti
apostrofa a un leguleyo asi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pues son tantos sus nudos y sus laws,
que se parece a un tomo de Juan de Hevia,
nombrado dilaciones y embarazos" 2 .

Tan ainplia nornbradia y tan frecuentes reediciones son prendas
de un merito ciertamente excepcional y de una actualidad inmuta-
ble, como no podia ser de otro modo, ya que la Cvria Philippica
se acepta como la primera monografia de Derecho procesal, y el
Labyrintho como el unico tratado de Derecho niercantil espafioles
hasta comienios del siglo xix . Esta validez permanente en calidad

1 . GALLARDo, Ensayo, 1, col. 425.
2. Biblioteca Nacional de Madrid . Manuscritos, 17 .494, f . 298. Con yerros

de transcripci6n, en VARGAS UGARTE . Cldsicos Peruanos . (Lima, 1947), 1, pi-
gina 104.
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,de textos de ensenanza universitaria y de obras de consulta en los
bufetes de los abogados y salas de tribunales, constituye un hecho
verdaderamente insolito . Ante semejante comprobacion, no parece-
ran superfluas algunas observaciones criticas acerca del autor y de
la elaboracion de sus escritos, bien entendido clue por haber sido
aquilatado su merito doctrinal y cientifico por prestigiosos comen-
taristas ', no recaera sobre este extrelno nuestra atencion .

En efecto, hay otros aspectos mernesterosos de particular es-
,crutinio clue, si se quiere, constituyen detalles e incongruencias, y
aislado cada uno de por si no es determinante, mas puestos en
relacion y concatenados, engendran perplejidad. Una lectura cuidado-
sa de la Cvria Philippica y del Labyrintho abre sorprendentes pers-
pectivas clue confluyen en un enmarafiado conjunto de interrogan-
tes, clue desafian toda tentativa inicial de esclarecerlas. De los pro-
blemas clue reclaman estar a la mira, hay dos clue la acaparan de
preferencia, es a saber : el contraste entre la personalidad anodina de
Hevia Bolafio y stt produccion intelectual, y la posibilidad -clue a
medida clue se adentra uno en el colitexto va cristafizando en cer-
tidumbre- de clue, aunque publicadas las obras en Lima bajo
su nombre, de hecho se escribieran en Espafia por alguien hasta
ahora desconocido.

En rigor, cuanto en estas paginas se condensa reviste sencilla-
rnente el caracter de meras notas, despojadas de todo afan de ori-
ginalidad o de airear menudencias hipercriticas . Nos atenemos a
comprobaciones objetivas, a fin de despejar el camino para dedu-
cir conclusiones clue, por el momento, no estamos todavia en condi-
,ciones de proponer .

3. Ruiz GUIRAZti, "Un jurista colonial", en La Prensa (Buenos Aires,
28 de mayo de 1922) ; Dr: BENITO, "El Derecho Mercantil ", en Estudios
sobre la Ciencia Espanola del siglo XVl1 (Madrid, 1935), pigs . 405-407 ;
PAREJA, "Los jurisconsultos de la Colonia", en Revista de Derecllo y Cierl-
cias Politicos (Lima, 1939), 111, pigs . 209-243 ; RUBIO, La doctrina del fle-

tarnento en Hevia Bolailos (Oviedo, 1944), 23 pigs ., y en este ANUARIO
(Madrid, 1944), XV, pigs . 571-588, y GUTIERREZ VERA, "Sobre el libro 'Cu-
ria Filipica' ", en . Revista Universitaria (Trujillo, Peru, 1954), 111, pigi-
nas 97-102.
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I

SEMBLANZA DE HEVIA BOLANO

Importa discernir, en primer termino, la ficha biografica de
nuestro personaje, sobre la base de las parvas noticias que hemos
podido apurar 4. Formular la cedula de identidad de Hevia Bolano
no es solo una obligada introduccion al rompecabezas de su vida
y sus obras. Aqui la encaramos para contrastar la desproporcion
notoria entre una individualidad sin relieve y una obra cientifica
incompatible con tales antecedentes . Planteada la vida de Hevia
Bolano sobre datos documentales fehacientes, se desvanece el mito
de hallarnos ante un caso asombroso de autodidacto y en su lugar se
perfila un hombre humilde, esquivo, casi anonimo, qtte por raro azar
resulta ser un autor famoso, capaz de dar circa a dos tratados reci-
hidos con acatamiento y respeto por magistrados v jurisconsultos .

Habia nacido en Oviedo, hacia 15705, hijo de Juan de Hevia
y de dona Ursula de la Ribera, vecinos de la Aldea de Tellego (Mu-
nicipio de Ribera de Arriba). Stts abuelos paternos fueron Gutierre
de Hevia y dona Beatriz de Prada Bolano, y los rnaternos, Alonso
de Ribera, vecino y Regidor de Oviedo, y dona Urraca Rodriguez
del Portal . Por ambas estirpes era hidalgo notorio, de solar conocido
y cristiano viejo. Sus progenitores debieron de ser gente- de Ine-
diana hacienda, pues nuestro personaje heredo bienes y propieda-

4 . Es del todo insuficiente to que se conocia hasta ahora de Hevia Bo-
lafio, pues, aparte de su testamento, publicado por Medina, de to demas no
puede hacerse caudal, por tratarse de levendas y vaguedades que se van re-
pitiendo de autor en autor .

Cfr. NICOLns ANTONIO, Bibliotheea Hispano Nova, 1, iol. 710 ; FRANCKF:

NAU, Sa.cra Themidis Hispaniac (Madrid, 1730), Sect . V, num. X ; CAVEDA
Y NAVA, °`Memoria de varones celebres asturianos", pub. por ALVARI-Z DE

LA RIBERA, en Biblioteca Hist6rico-Genealogica Asturiana (Santiago de
Chile, 1924), 1, pag. 202 ; MENDIBURU, Diccionario Historico-Biogr4fico del

Perii (Lima, 1880), IV, pigs . 267-268 ; FUERTEs ACEVEDO, Bosquejo acerca
del estado que alcanso la Literatura en Asturias (Badajoz, 1885), pig. 82,

y EGUIGUREN, Diccionario Historico-Cronologico de la Urtiversidad de Sax
Marcos (Lima, 1940), I, pigs . 379-380.

5 . En abril de 1612 confiesa costar cuarenta y un anos, mas o menos.
V . su declaracion en la probanza de Juan de Tineo Almansa . Archivo Ge-
neral de Indias len adelante : A . G . 1 .1, Audiencia de Lima, 219.
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des de alguna consideracion, que cedio a su hermana, dofia Maria
de Hevia Bolano, casada con Gonzalo de Hevia Cortina.

Apenas cumplidos dos lustros de edad, su. padre le acomodo err
el despacho de un escribano ovetense . Cuando contaba catorce anos,
abandono su patria y paso a ser oficial de escribanos que actuaban
en Madrid y en ]as Chancillerias de Valladolid y Granada. A es-
tas practicas debio de reducirse toda stt formacion doctrinaria, pees
no consta por conducto fidedigno que siguiera en ningun plantel
estudios superiores . Un testimonio, aislado y sin respaldo probato-
rio, sefiala que hacia 1588 fue alumno del Colegio ovetense de San
Gregorio, o de los Pardos, donde en tal caso hubo de estudiar Hu-
manidades e. Sin pacer hincapie en otras dudas, baste por el mo-
mento acotar que la fecha indicada resulta en cuatro afios poste-
rior a la que el propio Hevia Bolario precisa corno la de su de-
finitiva salida del terruno.

Lo cierto es que no alcanzo a obtener titulo academico alguno,
pues jamas presumira de poseerlo, en una epoca en que nadie se
recataba de hacerlos sonar. Nicolas Antonio pone enfasis especial
en subrayar que era tanto inns meritoria la versacion forense de
nuestro personaje, cuanto que no la habia adquirido en las aulas
universitarias, sino con la practica cancilleresca .

Adolescente todavia, hacia 1588 6 1589 pasa al Nuevo Mundo l,
aunque la primera noticia documentada de su presencia en Indias
date de 1594. .En ese entonces se hallaba en Quito, donde llevaba,
por to menos, un ano de residencia . Alli debio de participar en al-
guna empresa lucrativa con un escribano de dicha localidad, Mar-
cos Rodriguez de Aumente, que le permitio redondear en corto
plazo un patrimonio valorado en inas de mil ducados castellanos,
incluyendo esclavos . El Licenciado Esteban Maranon, que a la sa-
zon practicaba la visita de la Audiencia quitena, sabedor de sus
conocimientos escribaniles, le acomodo en el expedienteo de las

6 . FUERTEs ACEVEDO, ol) . cit ., pig . 82 .

7 . En los registros de la Casa de la Contratacion no existe asiento
expresivo de su paso a Indias, entre 1580 y 1594 . A . G . I . Contratacion,
5 .229 a 5.244. En 1592 regresa Justino de Amusco Manrique al Peru (Contra-
tacion . 5 .238, R .° 1, num . 63) . Conocida su amistad con Hevia Bolano, ~ nacio
tal relacion de haber realizado el viaje juntos en dicho ano'
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correspondientes diligencias, a ]as ordenes del mencionado Rodri-
guez de Aumente.

El 3 de mayo de 1594 Hevia Bolafio interesa del Licenciado
Marafion evacuar una informacion, a fin de acreditar ante las
autoridades metropolitanas hallarse adornado de los requisites in-
dispensables para obtener una plaza de Escribano Real y Notario
en )as Indias, a reserva de que la Audiencia to examinara antes
de permitirle el ejercicio de sus atribuciones . \Totemos de pasada que
siendo formalidad indispensable tener veinticinco anos para ejer-
cer este oficio, con arreglo a la legislacion vigente entonces, Hevia
Bolano debia de contarlos ya en aquellas fechas . Depusieron en
sentido favorable y abonaron la suficiencia del pretendiente el as-
turiano Domingo Carreno, qtte conocia a Hevia Bolano desde la
infancia ; el repetido Rodriguez de Aumente ; el Alguacil de Corte
Vicente de Carrion y el escribano Domingo Hernandez Morgado 8.
Se ve que nuestro personaie habia intimado pronto en Quito con
gentes del gremio familiar para e1 desde su ninez.

Prevalido de la deferencia qtte lc dispensaba el Licenciado Ma-
rafion, consiguio mientras tanto una Provision, librada el 31 de
enero de 1595, per la que se le conferia el cargo de Receptor de
numero de la Audiencia de Quito ". El empleo to habia adquirido per
traspaso, en la suma de 600 pesos ". El 21 de marzo siguiente so-
licito del Teniente de Corregidor de Guayaquil tiua transcripcion del
titulo para enviarla al Consejo de Indias y recabar la confirmacion
regia. Como la transferencia se habia efectuado vulnerando las
condiciones impuestas per la Corona al cedente, en el Consejo se
reparo en el defecto sustancial y se declare nula la operacion, or-
denandose devolver el deposito de un tercio de dicha suma, exhibi-
do per Hevia Bolafio en las Cajas Reales . Es interesante hacer

8. A . G. I. Audiencia de Quito, 35 . El decreto del Licenciado Molina
de Medrano, datado en Madrid e1 19 de enero de 1596, reza secamente :
"Cumpla con la ordenanqa" .

9. Sobre la mision y atribuciones de estos curiales, v. ENCINAS, Cedn-
lario, 11, ff . 363-367, y Recopilacion de Indlas, Lib.' 11, Titulos XXV
y XXVII.

10 . El oficio habia pertenecido a Pedro Rodriguez. En atencion a sus
servicios, al fallecer se hizo merced de la plaza a su viuda, bajo determina-
dos requisites. Cedula de 25 de mayo de 1588 . A . G . 1 . Audiencia de Quito,
211, Lib . 2, f . 206 .
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resaltar que el signo con el cual autenticaria Hevia Bolano ]as
probanzas de los litigios y ]as copias de ]as actuaciones clue ante
e1 se tramitaren, era el mismo clue habia usado hasta entonces el
escribano Rodriguez de Aulnente ".

Sabemos de cierto clue llego a enterar ocho anos de residencia
en Quito, aunque desconozcamos cuales fueron sus actividades du-
rante ese lapso 12 .

En el curso de 1601 6 1602 se traslado a Lima, probablemente
en busca de mas amplios horizontes dentro de su esfera cova-
chuelista. En la capital del Virreinato el desvalido asturiano se
granjea la proteccion del Relator de la Audiencia, doctor Juan de
Soto, clue sufragaria los gastos de editar en el taller de su vecino
en la calle de ]as Mantas", Antonio Ricardo, la Cvria Philippica,
dedicada por Hevia Bolano al Virrey don Luis de Velasco.

~ En clue se ocupo en Lima? La unica atestacion acreditativa de
su cargo de portero de la Audiencia es tardia'4 . No la abonan ni
declaraciones del propio I-levia Bolano ni aparece refrendada por
constancias coetaneas. En ningun escrito de nuestro personaje que-
da huella de tal investidura ; no la invoca en la portada de sus libros,
ni en instrumentos notariales, ni en su testamento, y tampoco figura
su nombre en varios documentos relacionados con estos modes-
tos subordinados de la plantilla de la Audiencia de Lima's . Parece,

11 . Traslado del titulo de Hevia 13olano, y decretos del Consejo de ]as
Indias, por los clue se deniega su pretension, en 29 de abril y 6 de mayo
de 1596. A . G . I . lndiferente General, 1 .245 . Cedula en consecuencia, a la
Audiencia de Quito, de 12 de mayo de 1596 . A . G . 1 . Audiencia de Quito,
211, Lib. 3, f. 102v .

12 . Los libros de actas capitulares de Quito desde 1593 hasta 1603, asf

como documentacion existente en el Archivo General de Indias de origen

quiteno, no contienen referencia alguna a nuestro personaie.

13 . EGUIGUREN, Las calles de Liona (Lima, 1945), pig . 356 .
14 . MOINTALVO, LI Sol dcl Nvevo 44vndo (Roma, 1683), f. 95 .
15 . Consulta de 22 de diciembre de 1607 . A. G. 1 . Lima . 2.-Consulta

de 5 de septiembre- de 1612. A . G. I . Lima, 3.-Consulta de 10 de febrero

de 1617 . A. G. 1 . Lima, 4.-Recursos y memoriales del portero Baltasar de

Hita Hervas, de 1618 y anos posteriores. A. G. I . Lima, 149 y 150.-En
unos autos seguidos en 1618 por el, mismo Hita Hervas, sobre abono de sus

estipendios, aunque se mencionan antecesores y companeros suyos entre los
porteros, no se nombra a Hevia Bolano.-En su declaration en la probanza
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pues, mas que licito dudar aun de esta humilde relacion de Hevia
Bolano con los estrados forenses, mayormente si se tiene en cuenta
las diferencias- de los estamentos, entonces tan acusadas, qtte no
permiten compaginar una categoria social menguada con la ttom-
bradia qtte a todas luces debieron de reportarle sits dos libros . Es
mas : si hubiese desempefiado ,tal cargo, to normal es qtte algo liu-
biera dejado traslucir al explicar el papel de estos subalternos,
comparables a los actuales alguaciles o ujieres de los Juzgados

Con todo, algun contacto debio de mantener con el mundillo ju-
dicial, pues a to que parece actuaba como Procurador . Asi, dona
Mariana de Bohorques, mujer de Nicolas de Villa, residente en
Piura, le otorgo poder en 1613 para pleitear en su nombre ".

El unico testimonio explicito (abstraccion hecha, claro esta, de
su paternidad, legitima o fingida, de la Cvria Philippica y del La-
byrintho) de sus conocimientos en materia de interpretacion del De-
recho, consiste en un parecer que evacuo a mediados del ano men-
cionado, a requerimiento de las autorida0es fundadoras del Con-
sttlado de mercaderes de Lima . La consulta versaba sobre la fa-
cultad del Virrey para dirimir las competencias de jurisdiccion
que se promoviesen entre las justicias ordinarias y dicha corpora-
cion . Sin embargo, oficialmente el citado dictamen to "firmaron
personas doctas" '8 . Ni lla quedado rastro de tal informe, ni el
Virrey del Peru, al cursar al Consejo de Indias los documentos
relativos a la controversia entre la Audiencia y el Consulado, alude
al singular dictamen 19, ni en el expedientillo que contiene ]as co-
municaciones cruzadas entre ambos organismos, elevado por el
Oidor Torres Altamirano z°, se menciona dicha pieta. Y es lastima,

de Tineo Almansa, en 1612, citada en la nota 5, tampoco se adorna con titulo~
o cargo alguno .

16 . Sobre las funciones. de portero de la Audiencia, v. las Ordenanzas.

de la Audiencia de Lima, Titulo XVIII, Ordenanzas I a IV, en BALLESTE-
Ros. Ordenanzas del Peru (Lima, 1685), Lib. I, ff . 25 y v.°, y ENCINAS.
ob . cit., 11, ff. 287-289.

17 . Escritura de 1' de marzo de 1613, ante Francisco de Mendoza, 1613�
f. 54. Archivo del Notario Sanchez Condemarin . Piura (Peru) .

18 . Labyrintho, II, xv, 29 .
19 . Despacho autografo del tilarques de Montesclaros, de 6 de abril

de 1614 . A . G . 1 . Lima, 36.
20 . Despacho de 6 de abril de 1614 . A . G . I . Lima, 144 . Tampoco la

monografia de RODRiGUEZ VICENTE, El Tribunal del Connilado de Lima cot
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porque contariamos con tin texto autentico de Hevia Bolafio que
permitiria el contraste con sus dos libros conocidos.

j Que indole de prestaciones personales se encubren en la adu-
ladora dedicatoria del Labyrintho y en los creditos qtte enumera en
favor suyo al testar en 1623? En aquella declara que el segundo
motivo que le impulsa a ofrecer su tratado a don Fernando de Cas-
tro, aparte del vinctilo familiar deducido de unas enmarafiadas dis-
quisiciones etimologicas sobre el comun apellido de Bolano, "son
las obligaciones que tengo de servir a V . M. por las muchas mer-
cedes recibidas : son tan grandes, que no puedo significar con pa-
labras, ni satisfazer con obras'" . En su disposicion de postrera vo-
luntad, especifica que se le deben "algtmos salarios", entre ellos
uno por Bartolome Rufto. Hl mecenazgo de don Fernando de Cas-
tro, habilitando a Bevia Bolano una soma superior a dos mil pesos
para costear la impresion del Labyrbttro (cuya tirada a la postre
.quedo arrumbada -en tin desvan y casi en su totalidad sin encua-
dernar : de 1 .100 ejemplares, solo se habian repartido 400, al cabo
Ae seis afios), bien proclarnado quedaba en la portada, con el es-
cudo cuartelado de Bolano, Castro, Das Marinas y Sotomayor. ~A
,que entonces ]as sibilinas palabras trascritas ? 2' .

Hombre de su siglo, en cierta ocasion se vio enzarzado en tin
lance de honor. Solo un encuentro providential con San Francisco
Solano le libro de disgustos mayores. Se encaminaba un dia Hevia
Bolano por el puente hacia el arrabal de San Lazaro, dispuesto a
batirse. Acerto a cruzarse con el humilde fraile franciscano, que
sin conocerle le detuvo, reprochandole su prop6sito con estas Era-
ses : "~ Sois cristiano, senor ? Que intention es esa de renir con
vuestro projimo?". Quedo estupefacto Hevia Bolafio, pees ni ha-
bia dejado traslucir sus designios ni tampoco podia haberlo hecho
su rival, a quien habia seguido desde el lugar del desafio. Per-
suadido de que la amonestacion de San Francisco Solano provenia

la primera initad del siglo \V11 (Madrid, 1960), da razon del escrito de
Hevia Bolafio.

21 . El instrumento de mutuo pactado entre Castro y Hevia Bolafio
paso, segun la declaration testamentaria de este, ante el escribano Juan
Bernaldo de Quiros -notese el origen asturiano-, pero, por desgracia, no
se conservan sus protocolos en el Archivo National del Peru, correspon-
dientes a los anos en que presuntivamente debio de extenderse tal escritura.
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de inspiracion divina, desisti_6 de su idea y se reconcilio coil su
enemigo 22 .

El histori6grafo Fernando de Montesinos, que compuso sus
Anales del Peru un par de lustros despues de la muerte de Hevia
B61afio, to califica como "hombre de mejor memoria que templan~a
en la bebida". Agrega el pintoresco detalle de que redactaba sus
libros en una quinta llamada "El Parral", o Puruchuca, cuyo pro-
pietario era don Justino de Amusco Manrique, e .instalado debajo de
un emparrado. Segtin asevera Montesinos, aunque a la verdad no
se nos alcance la ilaci6n de su razonamiento, por dicho motivo
"no quedaron de provecho [los escritos] porque con la atenci6n
<1c1 estudio se descuidaba de la limpiNa" ". Todo esto, mas que a
pormenor - curioso o extravagancia, suena a facecia o chuscada de
herversa intenci6n, corroborada por la opini6n poco favorable que
mereciera a Montesinos la Cvria Philippica .

El 20 de abril de 1623, nuestro personaie, vencido medio siglo
largo de vida; extiende su testamento, laconica disposicion de ul-
tima voluntad que no alcanz6 a firmar por la gravedad de sus, do-
lencias y cierto impedimento en la mano derecha. Su situaci6n eco-
nomica apenas huede calificarse de modesta y antes bien acredita
franca inopia ; pues no solamente carece de bienes de alguna con-
sideracion, sino que, por anadidura, reconoce ciertas exiguas deu-
das, compensadas con creditos bastantes, justo para cubrir los gas-
tos de su entierro en el cementerio de San Francisco, amortajado
con el habito de la misma Orden, en piadosa memoria de la singular
coerced que alcanzara de San Francisco Solano . Su albacea fue
Pedro Ramirez de Valdes (,1asturiano?) 2" . .

Carente de fortuna y de familia, desprovisto de tribunas donde
lucir sits conocimientos y de un bufete de renombre, hurafio, re-
traido, envuelto en ttna atm6sfera de pertinaz reserva, Hevia Bo-
lano emerge como un personaje casi fantasma en la vida intelectual,

22 . C61iDO©A SALINAS . Cronica Franciscana del Per:i (Lima, 1653), Li-
bro 111, Cap. IX .

23 .' Biblioteca Nacional de Madrid . Manuscritos 3.124, ff . 247v-248, Fru-
blicado por VICTOR MALTRTC;A, Anales del Perii (Madrid, 1906), II, pig. 222.

24 . Archivo National del Per6 . Martin de Torre, 1622-1624, ff . 262-264x.
Pub. por MEDI\A . La /mprenta en Lima, 1, pigs . 147-149, con defectos de
lectura.
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administrativa y academica de la Lima del primer tercio del si-
glo xvii . Aquel hombre de solvencia intelectual suficiente para
componer dos tratados impecables doctrinalmente, cuyo autor se
expresa con el rigor de un especialista en jurisprudencia, jamas
interviene en oposiciones a catedras sanmarquinas, iii estampa sit
firma como letrado al pie de tuingun recurso (salvo el ya recordado
en la controversia entre la Audiencia y el Consulado), ni es reque-
rido por los Virreyes para beneficiarse con su asesoramiento, ni
gobernante alguno le propone para ocupar plazas en la rnagistra-
tura o como autoridad provincial o local, iii eleva una probanza
de meritos para acudir a la Corona ni aparece como testigo entre
las centenares qtte en su epoca se practicaron, en las cuales des-
filan desde encopetados personajes hasta artesanos y menestrales t"_
Antes bien, se escabulle detras de una esquivez invulnerable y se
sumerge en un inexplicable arrinconatniento . I-lumildad ? ~ Soberbia

Es de veras inaudito que un sujeto que debio de ser conspicuo y
ocupar un lugar relevante en el reducido censo de jurisperitos e
intelectuales del Virreinato peruano de entonces, se esfume sumido
en el anonimato y no deje de sit paso por el mundo otras huellas
que ]as de su huidiza existencia y dos libros aislados . - Se com-
padece esta vida tan comedida, casi clandestina, con un ingenio
capaz de escribir y publicar obras cientificas en la I-itrta de prin-
cipios del siglo xvii, sin que trascienda, se comente y constituya
motivo para hacerse memorable?

Quienes encomian sus obras en Lima, to hacen por tnero com-
protniso, y los elogios suena a huero. Es obvio que cuinplen coil
desgana el obligado requisito de la aprobacion, delegada por los.
Virreyes en los Oidores rernandez de I3oan y Solorzano Pereyra-

25 . No es que sea obligatorio comparecer en tales informaciones, pues.
al igual que Hevia Bolafio, otros muchos limefios coetaneos tampoco tigu-

ran, pero no deja de sei" extrano que nunca sea Ilamado a testificar en los
expedientes formados por gente allegada a la Audiencia (Relatores, Recep-
tores, Procuradores, Escribanos y demas), salvo en el de Tineo Almansa,
alegado en la nota 5 . Tampoco en las propuestas para toda suerte de car-

gos se incluye su nombre . A. G. 1. Lima, 2 a 5.
He buscado, - infructuosamente, en )as informaciones de oficio y Parte,

actuadas ante la Audiencia de Lima desde 1600 hasta 1627 (A . G. 1 . Lima,
215 a 226), asi como en las cartas y expedientes de personas seculares, de
los mismos afios ( :1 . G. 1 . Lima, 135 a 156) .
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Ni un fraile de rumbo, ni un coplero de menguado estro ni algtin
jurisconsulto o magistrado de cierta nombradia es convocado para
poner sobre los cuernos de la luna el fruto de la pluma de Hevia
Bolano . Y, a la inversa, conociendosele como un actor de campa-
nillas, nadie tiene interes en ampararse bajo su fama ni le invita a
derrochar los habituales ditirambos que colman los preliminares de
los libros de aquellos siglos .

Flabida cuenta de que ya por entonces la formacion de los jtt-
ristas era de caracter universitario 'ti, l es creible que a base de
conocimientos empiricos se puedan componer unos textos de de-
purada calidad cientifica, en los que con precision y metodo irre-
prochables se barajart doctrinas y autores de todas las epocas y
escuelas y se combinan los principios del Derecho Romano, del
Derecho Canonico y del Derecho real, con las normal de la legis-
lacion positiva espanola? zEs posible adquirir exclusivamente con
la practica un lenguaje tecnico tan propio v elegante, que ihaya
granjeado a Hevia Bolano su inclusion en el Catalogo de Autori-
dades de nuestra-lengua?

Este ingenio lego (coino Cervantes), z no era dueno de una biblio-
teca profesional bien abastecida, de la coal habrian quedado referen-
cias en su testamento, en donde se alineasen los tratados, compi-
laciones legislativas y textos que tan profusamente saturan la Cvria
Philippica y el Labyrintho, exponentes de que su autor estaba al
dia en materia de literatura juridica no solo espanola, sino italiana
y francesa ? Sin estudios superiores, 11 donde aprendio el latin, que
ya a fines del siglo xvi no era idioma de posesion corriente, y me-
nos aun el griego de que pace gala (I_abyrintho, 1, i, 2) ? - Coma
pudo familiarizarse con autores clasicos del estilo de Aristoteles,
Ciceron, Tito Livio, Plinio, Plutarco, Boecio . . .- Demasiadas in-
terrogantes sin respuesta lisa y llana.

26 . Gnkcin-GALLO, Curso de Historia del I7crecho Espadol (Madrid{
1947), 1, pag. 374.
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II

jFUE HEVIA BOLANO AUTOR DE SUS LFBROS?

En el precedente paragrafo, la sumaria semblanza de Hevia
Bolano ha desembocado en el planteamiento de varias cuestiones,
todas ellas expresivas de la ostensible incongruencia entre el hio=
grafiado y su obra de relevante calidad tecnica. Al adentrarse en
esta 61tima y sorneter la Cvria Philip¢ica y el Labyrintho a tin ana-
lisis externo, es decir, de su texto formal, prescindiendo del con-
tenido cientifico del mismo, los problemas se multiplican, acentuando
aquella incompatibilidad inicial .

Escribi6 realmente Hevia Bolanos los tratados juridicos pu-
blicados con su nombre en la portada? La duda data ya de antiguo,
sepal de que la paternidad literaria no se hallaba establecida de
modo iddneo y corria en tela de juicio . Alg6n rumor debid de recoger
Gonzalez de Barcia, el primero que a to que se nos alcanza did
estado oficial a la suposici6n, cuando al colacionar la Cvria Phi-
lippica cuida de prevenir " . . . de que dicen es autor D. Juan de
Sol6rzano Pereyra. . ." 2° . Anos mas tarde, el Licenciado don Jose
Manuel Dominguez Vicente, que a fuer de Numerario de la Aca-
demia de la Historia no hablaria a humo de pajas, al dedicar su
reimpresi6n de la obra de Hevia Bolano al Gobernador del Con-
sejo de Castilla, Fray Gaspar de Molina y Oviedo . la pondera "por
la facilidad con que toca y resuelve las questioner inns dificiles de
Derecho . . . y por to mismo se atribuye a uno de los mayores heroes
que ha venerado Espana". ~ Sobrentiende a Sol6rzano Pereyra, o
insin6a otro autor' En la Aprobaci6n, otro Academico, Catedra-
tico de Instituta en Sevilla, el doctor Juan Jose Ortiz de Amaya,
prohere estas sibilinas palabras : " . . . Huvo en el siglo pasado un
Juan de Hevia Bolanos (sic), a cuyo nombre (reservada la gloria
para cuya fuere) . . ."

En el presente paragrafo dividiremos la exegesis de las obras
de Hevia Bolano en dos apartados. Cara y cruz . En el primero
enunciamos los testimonios de los que se desprende, sin lugar a

27 . LE6x PINELo-GoNZALEZ DE BARCIA, Epitome. . . Madrid, 1738),- II,
col. 769.
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reparo, la atribuci6n a nuestro personaje de los libros que como
suyos se conocen, asi como la falta de fundamento para ahijarlos
al insigne autor de la Politica Indiana ; en el segundo, aportamos
los vehementes inditios que, en volumen avasallador, inducen a,des-
pojar a Hevia Bolano de tal propiedad intelectual, corroborandose
las sospechas despertadas por la indole de su vida, desasistida de
los requisitos inherentes a una pluma calificada .

A)

I) Al presentar la Cvria Philippica . exclama : " . . . aunque una
de dos disculpas puede tener el que saca a luz obra de inaterias
que otros han sacado . . . La primera, el hazerlo mas a persuasi6n
de mis amigos que mia, porque de mi presumo muy poco . La se-
gunda, porque todos participen de mis vigilias . . . " .

II) En la Dedicatoria al ltey del mismo libro se lee : "Este
humilde s6bdito y vasallo. . . consagra esta obra, primicias debidas
de la primera que sale de sus manos . . . " .

II) En la Aprobaci6n del Licenciado Juan Gonzalez de So-
tomayor al Labyrintho (Lima, 19 de mayo de 1616), pieza que
extranamente no se inserta en la edici6n principe, y si s61o a partir
de la primera reimpresi6n (Madrid, 1619), leemos : " . . . vi este libro,
intitulado Segunda Parte de la Curia Filipica (sic), escrita por Iuan
de Heuia Bolano . . . " .

IV) Asimismo, al extender Sol6rzano Pereyra su Aprobaci6n
al mencionado tratado (Lima, 20 de julio de 1616), declara : " . . . en
el otro libro que compuso llamado Curia Philippica . . . " .

V) En el Privilegio para entregarlo a ]as prensas se proclama
taxativamente (Lima, 13 de agosto de 1616) : ". . . loan de Heuia
Volano me hizo relaci6n que el auia escrito tin libro intitulado La-
hyrintho de coniercio terrestre y naual, en que auia tenido ocupa-
ci6n de tiempo, estudio y trabajo. . . y en conformidad del parecer
y aprobaci6n que el senor doctor loan de Solorzano Pereyra. . . . . .

VI) En la Tasa y nombramiento de corrector de la repetida
obra consta : " . . . loan de Heuia Volano dice que V. Excelencia le
dio licencia y priuilegio para imprimir el libro que compusso de
Comercio de Tierra y mar. . . ".
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VII) El Virrey Principe de Esquilache aprueba la tasacion
(Lima, 21 de inayo de 1617) : " . . . a Real de a treynta y quatro
marattedis el pliego en papel como se tasso la Curia que compusso
el mismo Avtor" .

VIII) En escritura labrada en Lima el 18 de abril de 1618,
Hevia Bolano apodera al Licenciado Juan Ortiz de Cervantes, que
iba a emprender viaje a Espana, para suplicar en sit nombre que
se le otorgara licencia y privilegio "p" poder imprimyr y vender
(en la Metropolij el libro que compuse intitulado Laborinto de
comercio terrestre y naual. . . y otrosy le doy poder para que soli-
cite the prolonguen el preuilegio que se me concedio . . . para ym-
primir y vender otro libro qtte compusse intitulado Curia Phi-
lippica. . . " 28 .

IX) El Privilegio para editar en Espana el Labj,rintho (El
Pardo, 24 de enero de 1619) reza : " Por quarto por parte de vos
Iuan de Heuia Bolanos, residente en la ciudad de Lima, nos fue
fecha relacion attiades fecho un libro, intitulado Laberinto de Co-
mercio Terrestre, y Naual, . . ., v os auia costado cuydado, y tra-
bajo . . . ".

X) En la Carta dedicatoria del Presbitero Fernando Ratnirez
de Valdes a D . Melchor de Sandoval, de la primera edic16n espa-
nola del Labyrintho (Madrid. 1619), se anuncia : " . . . luan de Heuia
Bolano, Autor deste libro, v deudo trio, me le ha enuiado desde
las Indias, donde le escriuio v dio a luz . . . Es el que escriuio la
Curia Filipica tan recibida en Espana, q. puede ser elogio deste
diome facultad de dirigirle a vn Principe . . ." .

XI) En la Tasa (Madrid. 19 de agosto de 1619), se expresa
qui: el libro tantas veces mencionado habia sido "compuesto por
el Licenciado Euia Bolano" z" .

28 . Archivo Nacional del Per6 . Rodrigo G6mez de Bacza, 1617-1618,

f. 761 .
29 . Es en la primera edici6n madrilena del Labyrintho en que por 6nica

vez se dispensa titulo academico a Hevia Bolaiio. Como ni antes ni despues

to vuelve a ostentar, ni las ediciones posteriores, al reproducir la Tasa y el
Privilegio repiten el tratamiento, cabe sospechar que el Presbitero Ramirez
de Valdes adulter6 el texto de dichos documentos oficiales, enalteciendo a su
deudo de modo gratuito .

Recordemos que el albacea de Hevia Bolano se apellidaba tambien Rami-
rez de Valdes .
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XII) En su testamento dispone corno de cosa propia del saldo
-de la tirada del Labyrintho, a punto de ser carcomido por la polilla
y clue retenia don Fernando de Castro hasta reintegrarse de la
suma habilitada a Hevia Bolano, el cual faculta a su acreedor para
liquidar a cualquier precio los ejemplares sobrantes .

Kesta, por ultimo, hacerse cargo de la candidatura de Solorzano
Pereyra como presunto autor de las obras publicadas hajo el nom-
bre de Hevia Bolafio. La atribucion es insostemble, por rnotivos
-cuya enumeracion esta aqui fuera de lugar . El estilo de la redac-
-cion, la contextura doctrinal, la elaboracion tecnica " v mil otras
razones inducen a rechazar de piano la suposicion acogida por Gon-
.zalez de Barcia y Mendiburu. A mayor abundamiento, e1 propio
Solorzano Pereyra extiende su aprobacion al Labyrintho en ter-
minos clue no admiten sofisticaci6n alguna . A todas laces, no es
esta la pista clue permita desenmascarar al verdadero autor de los
libros clue nos ocupan .

B)

Nominalmente, los testimonios alegados en el apartado prece-
-dente son concluyentes, y parecera porfiada suspicacia ponerlos en
cuarentena . Sin embargo, un copioso surtido de pasajes chocantes o
contradictorios espigados en la Cvria Philip.pica y el Labyrintho
han promovido nuestra extrafieza y desconcierto, de los clue par-
ticipara quienquiera pase la vista por ellos . Proceden de ]as edi-
ciones principe, a fin de elirninar toda contingencia de errata o
adulteracion posterior.

Hemos seleccionado 8? fragmentos . bien entendido clue hacemos
gracia de un numero crecido clue o no son tan expresivos o no
agregan nada a los clue aqui se recogen. Para su valoracion debe de
tenerse en cuenta clue exclusivamente se transcribes los atestados
negativos, es decir, los justificantes de clue ni la Cvria Philippica
ni el Labyrintho se redactaron en el Peru, ni siquiera en ]as Indias .
Las pruebas positivas, esto es, aquellas clemostrativas de clue to
fueron en Espana, son de tai suerte abrumadoras, clue su exposi-
,cion entranaria poco menos clue reproducir por cornpleto los libros
-en cuestion . Ya desde clue se recorre el primer paragrafo produce

30 . DF. BENITO, 10c. cit . . gags . 406-407.
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la lectura un efecto curioso e inesperado, y pronto se abre paso,
la persuasion reflexiva y consciente de que el autor, sea quien fuere,
residia, pensaba y escribia en Espafia, pues no cabe imaginar arti-
ficio tan estudiado, en cuya virtud se redacte en las Indias, escamo-
teandose con exquisita asepsia toda contaminacion con la realidad
local y con el peculiar ambiente juridico indiano. Por niuy des-
arraigado que se encuentre un autor de la naturaleza que le , en-
vuelve o por eximia que sea su capacidad para sustraerse a ella, .
es imposible alcanzar, en el grado que to consigue Hevia Bolano,
una eliminacion a tal punto de la impronta indiana, hasta dejarla
reducida a vergonzaute elernento subsidiario y de insercion espo-
radica .

'He aqui el elenco de los .pasajes reparables, numerados corre-
lativamente, a fin de poder remitirse a ellos con el distintivo de su
guarismo, ahorrando transcripciones repetidas . A1 calce de cada
fragmento se indica la procedencia, especificandose en los 24 pri-
meros la Parte, Parrafo y Numero de la Cvria Philihpica, y en
los 58 restantes, el Libro, Capitulo y NUmero del Labl~rintho a
que pertenecen .

1 . No pueden ser Tenientes, Alguaziles y Oficiales de Corre-
gidores sus parientes . . . : ni en las Indias los puede auer en nin--
guna manera en pueblos de Indios, conforme a muchas C6dulas

Reales que pare ello ay (I, 11, 7, in fine).

2. Los officlos pfiblicos que proueen los pueblos, han de :
ser la mitad dellos, en personas nobles, I la otra mitad en los
demas . . . Y en las Indias se suelen proueer la mitad destos
officios en uezinos y la otra en Ciudadanos (1, 11, 34, in fine)-

3. Teniendo las Iglesias, Monasterios, y CILsrigos, juros, 11-
mosnas, estipendios, derechos y otras mercedes del Rey . . . que lo,
mismo se ha de dezir de los . estipendios que se pagan en las.
Indlas a los Beneflciados,. assi de pueblos de Espafioles, como .

de Indios, aunque sean encomendados en Encomenderos . . . (I, v, .
12, in fine) .

4. Estas personas que tienen prluileglo de caso de Corte,
no le tienen ni gozan del en causal que lean de diez miI ma-.
rauedis . . . aunque en las Indus en otros casos esta cantidad se
acrecienta a sesenta mil marauedis par CBdulas Reales . . . (I, ix,
15) .

5. Si los herederos del difunto . . . estuuteren vitra mar, o en
partes remotas, fuera de la tierra o prouincia, . . . Y tferra w
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prouincia se dize el distrieto de vna Audiencia, o tribunal su-
premo, segdn una . glossa del Derecho Ciuil y Real . . . (I, x,
12) . _

,6 . Quando la prueua se ouiere de hazer vitra mar, o fuera del
Reyno, o prouincia . . . se ha de conceder tkrmino vltramarino,
o otro semejante extraordinario . . . (I, xvi, 10).

7. Quando el hecho sobre que se litiga pass6 vltra mar, o
' fuem del Reyno ' o prouincia, o en otras partes remotas . . . (I,

xvi, 14).
8. Este termino vltramarino, extraordinario, y ordinario

para partes remotas, despuds de concedido no se puede prorro-
gar . . . si no es con justa causa de necessidad, como no venir
armada, y otro que to fuere, segfin duti6rrez (I, xvi, 15, in fine) .
9. En los officios publlcos, siendo renunciables (por ser ven-

-dibles), se puede hazer execuci6n . . . mas no siendo renunciaoles,
to contrario se han de dezir por cessar esta raz6n, saluo por

' la ufda del que le tiene par eila . . . pues el derecho del queda
' formal en el usofructuario por su vida, y con su muerte acaba.

. . . to qual se note para en las Indias, donde ay muchos officiales
de por vide (II, xvi, 3, in fine).

10 . No se puede hazer execucidn . . . Y to mismo se entiende
en los esclauos diputados para minas, ingenios . de apucar, herra--
mientas, harrias, comida, y to demas tocante a su cultivacidn, . . .
dem& de que ay para ello C6dulas Reales en las Indies . . . (II,
xvi, 9, in fine) .

11 . Tampoco no se puede hazer execuci6n , . . Y to mismo
por la misma raz6n se ha de dezir de los . . . trlbutos de los In-
dios encomendados en los encomenderos en las Indfas, y feudos
dellos (II, xvf, 11, in fine) .

12 . . . . oy, por ley nueua del Reyno, . . . esta dispuesto por e1
Capitulo 18, de las Cortes del aiio de 1598, publicadas el de
1604 . . . (II, xvit, 14) .

13 . . . . Y las Audiencias Reales de las Indies, con causes le-
gitimas que ayan sucedido, pueden conceder esperas, en especial,
y no en general, por seys meses, y con flangas, y por vna vez.
sola, y no en otra manera, conforme vna ordenanpa de la Au-.
diei!cia (II, xxiv, 1, in fine) .

14 . Si ei Reo juridicamente preguntado no quiere respon-
der, se le puede con justicia mandar que responda . . . como lo,
afirma Rodrigo SuArez, . . ., diziendo que asst fu6 juzgado en Espaha
un negocio grauissimo . . . (III, x1fi, 9),

15 . La apelaci6n del Juez delegado secular, ha de ser pare .
el delegante, . . . : aunque de las residenclas que en ]as Indfas se-
toman, por orden de 16s Virreyes, la apelacf6n y su vista va.
a las Audiencias dellas (V, 1, 11, ii~ fine) .
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16 . La causa de apelact6n se ha de seguir y tratar ante el
juez superior, pare ante quien se apela, . . . aunque en las Indian
por ordenanqa de las Audiencias estA dispuesto, que ante el juea
a quo de los pueblos de su distrito, se haga la presentaci6n en
grado de apelaci6n . . . (V, it, 9) .

17 . La segunda suplicaci6n se puede interponer . . . con poder
especial para interponerla en la misma causa . . . Lo qual tocan-
te al poder especial, se entiende en Espana . . . : man no se en-
tiende en las Indian, donde no se pone pena al suplicante, y
asst cessa su razdn, y por el consiguiente basta el poder general
pgra interponer la segunda suplicaci6n (V, v, 1, in fine) .

18. En el juyzio petitorio . . . no ha luqar segunda suplicacidn
si no es siendo la causa tan ardua y de tanta calidad y valor . . .
que sea. de estimaci6n y valor de tres mtl doblas de oro de
cabega y dende arriba . . . Y cada vna deltas doblas es vn cas-
tellano . ; saluo que en las Indian ha de ser el valor de diez
mil pesos de oro, segvn vna ley deltas, aunque entiendo que
en diuersas partes estd, minorada esta cantidad y asi se mirara
la orden que sobre ella hay en cada vna . . . (V, v, 5) .

19 . . . . Y nota, que en negocio de las Indian sobre possession,
indistinctamente, no ha lugar segunds supplicacl6n, segun
vna ley deltas (V, v, 6 in fine).

20 . . . . Y con esta flanqa indistintamente se ha de executar la
sentencla de reulsta en causas de las Indian, sin embargo de
Ia segunda suplicaci6n, aunque se ha de admitir, seven vna ley deltas
(V, v, 7, in fine).

21 . . . . Mas ndtese, que en las causal de las Indian no ay
obligaci6n, ni flanqa, de las mil y quinientas doblas, y sin em-
bargo delta ha lugar, y se ha de admitir la segunda suplicact6n,
segvn vna ley deltas (V, v, 9, in fine) .

22 . . . . Y en las causal de Ian Indian, dentro de vn ante de
como suplic6 de la sentencia la parte o su procurador, segiun
vna ley dellas . . . (V, v, 13) .

" 23 . . . . La cantidad de los diez mil marauedis se entiende de
1 veynte mil, conforme al Capitulo 65, de las Cortes del afro de

1592, fenecidas e1 de 1598, y publicadas el de 1604 . . . (V, vi, 1.) .

24 . . . . Y en las Indian ay C6dulas Reales para que esta canti-
dad de diez mil marauedis de la apelaci6n al Cabildo, se en-

' tienda hasta sesenta mil mamuedis, saluo que aunque sea en la
cantidad dicha, no ha lugar la apelac16n al Cabildo en casos de

" alcaualas y rentas reales, segtin unas leyes de la Recopilacl6n . . .
(V, vi, 1),

25 . . . . por no tener otro modo de vivir (como en este Reyno
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del Peru), en que, siguiendo a Mraquelo, to limits y admite Ma-
tienzo (1, 1, 28, in fine).

26 . Ningun estrangero del Reyno puede tratar en las Indus,
por euttar la sacs de la moneda del, segfin unas leyes de la
Recopilacibn . Mas, por cessar esta raz6n en los estrangeros
que estfin en las Indus, en ellas blen pueden tratar . . . (I, 1, 36).

27, Vna CCdula real del afio de 1562 impresa con las de Yn-
dias, daze q. p, poder estar en ellas el estrangero, ha de auer
estado en ellas diez afros con uecindad, hpzienda y casa, aunque
no sea cassado, no siendo nmercader, porq . sidndolo, Diem(Ls de to
dicho ha de ser casado y tener en aquellas partes su muger.
In I. tom. (I, 1, escolio al numero 37) .

28 . Y en las Indlas, en el lugar en que residiere el Virrey, 81
los puede nombrar [banqueros y cambistas], y en los denies
pueblos dar la licencia que el Consejo Real puede dar: pues el
Virrey tiene el mismo poder que el Rey en to que no le fuere
especfalmente prohibido, como to dice una ley de Partida (1,
i1, 6) .

29. De to dicho se sigue, que se puede dar a cambio, . . ., con
interds lfcito de Espafia a las Indus, porque aunque eilas son de
la misma Corona Real de Castilla, . . ., m111ta la misma raz6n
de peligros que para las demfLs partes fuera del Reyno: demAs de
que la ley referida, que le prohibe para dentro di'1, trata en
Espafia, y no delta pare las Indias, que es vtil y necesario . . .
Y to mismo se ha, de dezir por la misma raz6n de las Indias
a Espafia, sego vna Ordenaci6n Real de la nauegacidn deltas,
y asi se suele hazer (I, it, 19) .

30. MAs, se sigue de to dicho, que se puede dar a cambio
por tetras con interds licito en las Indias, de un Reyno a otro
remoto y apartado en que ay nauegacl6n de por medio, como del
de la Nueua Espafia al del Peru, o al contrario, y otros seme-
jantes, por auer la misma razbn y justas causas que de Es-
pafia a las Indias, y dellas a ella, y de vn Reyno a otro (I,
It, 20) .

31. . . . Y procede aunque otras personas intercedan por media-
neras en el contracto, . ., conforme unas leyes de la Recopila-
cibn, y vna Ct6dula real impressa con las de las Indias (I, v, 20,
in fine),

32. . . . no se pueden imprlmtr, ni vender ningunos libros de
molde . . . sin preceder . . . licencla Real y demis diligenclas re-
queridas . . . Y en las Indias pueden dar estas licencias y prluile-
gios dellos los Virreyes, pues regularmente tienen el poder que
el Rey, segfn una ley de Partida, y assi se acostumbra (I, vi, 3,
in fine).
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33 . . . . no se puede marcar el esclavo en la cara pare solo ser
conocido por tal. Ni !ndlos, aunque seen esclavos (1, vii, 3,
to fine).

34 . . . . que como de tal le fu6 hecha, spgiin vnas leyes de Par-
tida . Ni pueden, ser esclavos los Indios (I, x11, 2, in fine).

35 . . . . Y el precio dellas no se puede pedir por reales, sino
por marauedis, so la pens puesta . por vna ley recopilada, saluo
donde no .ay marauedis, como en las Indias (I, xii, 40, in fine).

36 . . . . . ladino es el que ha vn ano que este en Is tierra, y
bogal el que ha menos quest's en ella . . . Lo qual se note tiara
saberse quitles son los que en las Indias llaman chapetones y
bachlanos . . . (I, xiii, 22, in fine) .

37 . [la alcabalal . . . se deue en las Indias como en Fspana, por
ser de su Corona Real, y gouernarse por sus mismas leyes . . .
(I, xiv, I) .

38 . Regularmente de todas las cqsas se deue alcauala . . . . y
asi se deue de todo g¬nero de pan en grano . . ., sino es de to que
los estrangeros del Reyno traen de fuera por la mar a vender
a Seuilla . . . que no se entiende traydndolo a Seu111a por terra,
ni por ella ni por mar a otros pueblos. Y de to que asst a
Seullla se traxere . . . (I, xiv, 20).

39 . Asimismo no se deue alcauala de la venta - de los libros
escriptos . . . dize Acevedo que por la misma mz6n se sufa de
conceder esta prerrogativa a sus authores que los componen y
premiarlos de su trabajo, y no a otros que no to han hecho
ni intentado, echando en ello los authors en oluldo, como en
estos tiempos se haze, deuiendo premiarlos . . . (I, xiv, 27) .

40 . . . . Y to mismo por la misma razbn se ha de dezir por
el tercio del valor de los officios publicos de las Indus, que
pertenece al Rey, de renunciarse y venderse (II, 111, 17, in fine, y
II, xii, 15) .

41 . . . . Y el que abre las cartas cerradas escriptas a alguno,
comete delito de falsedad, e incurre en graue pena en las In-
dias, puesta por vna C6dula Real dellas (II, xi, 38, in fine) .

42 . . . . Y procede aunque se otorgue la tal escriptura sin re-
gistro o protocolo de pedimento o consentimiento de los otor-
gantes, porque las leyes que le requieren, le ponen por forma
della . . . y en especte vna C6dula Real en las Indias . . . (1I, xit, 51) .

43. . . . (Y asst se determinb en el Perti por aquel gran Christia-
no y temeroso de Dios V!rrey Conde de Monte Rey don (3aspar
de Zufiiga y Azeuedo, con parecer del Doctor Francisco Carras-
co del Saz, muy Ingenioso y docto su assessor, Oydor de la
Real Audiencla de Panamfi, y assessor del Virrey Principe de
Esquilache, Don Francisco de Borja, el qual en Christ!andad y
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virtud es imitador de sus antepassados) : si no es que el reo con-
denado en destierro, le cumpla presso en la carcei donde to fuel . . .
como se dice en el Derecho y docta y elegantemente, como suele,
to trae el doctissimo. Doctor Iuan de Sol6rzano Pereyra, Cathe-
drdtico de Visperas de Leyes que fue en la insigne Vniversidad

de Salamanca, Oydor que al presente es de la Real Audiencia y
Chancilleria de la Ciudad de los Reyes del Peru, de cuyas mu-
chas letras, ingenio, virtud y m6ritos, mejor es callar que dezir
poco (II, xii, 65, in fine) .

44. Y en las Indias puede dar esta licencfa (para fundar Tri-
bunales del Consulado] . el Virrey en su distrito, por tener el mis-
mo poder que el Hey, si no es en to cue por 61 se le prohibiere,
segdn vna ley de Partida : aunque auidndo:e fundado con licencia
del Rey, no la puede dar el Virrey para deshazerle . . ., aunque el
Consulado de mercaderes de la cfudad de los Reyes del Pini, que
este presente aft de .1613 que esto se escribe, erigi6 y fundo el
MarquLls de Montesclaros, . Virrey de aquel Reyno, fue en virtud
de c6dula Real que vbo para ello (II, xv, 3) .

45 . . . . Y esta confirmaci6n de ordenangas en las Indias pue-
den hazer los Virreyes, conforme vna :ey de Partida (II, xv,
10, in fine).

46 . . . . Aunque el 'Consulado de la ciudad de M6xico, Fiene
c6dula Real para que las competencfas de jurisdicci6n que ubiere
entre 61 y la Real Audiencia . . . las determine el Virrey de aquel
Reyno, y to que en esto determinare se consfenta, guarde, y
cumpla, sin poderse contradezir, cuya disposici6n ha lugar para
que deste manera el Virrey del Pirfi determine estas competen-
cias de jurisdiccl6n entre las justicias y Consulado de la ciudad
de los Reyes, por militar en ella en esto la misma raz6n que en
la de MLxico . . . Y como en esta c6dula Real to que es de dere-
cho comun se concede y da en los demas pueblos donda seme-
jantes casos ocurren, . se ha de vsar y guardar . . . De to qual, a
pedimento de Miguel Ochoa, Prior, y loan de la Puente Almon-
te, y Pedro Gongalez Refolio, C6nsules los primeros del Consu-
lado de la cfudad de los Reyes, hize vn parecer, que firmaron
personas doctas, para dar en raz6n desto al Marqu6s de Montes-
claros, Virrey del Piru, el qual to declar6 y mand6 guardar assi,
y assi se guarda . . . (II, xv, 29).

47 . . . . Y ningun naufo puede yr a las Indias, sf no es en fio-
ta (III, 111, 1, in fine).

48 . El maestre de la naue ha de dar fiangas a contento de los
officiales Reales . . . de entre3ar a quien deuiere el registro q. hi-
ziere, y lleuar todo to que -. se le entregare,eon buena y fiel cus-
todia . . . assf a la yda como a la buelta, . . . y que en ellas y en
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la estada guaradark las instrucciones sobre ella dadas, assl to
dine vna ordenanqa Real de la nauegact6n de las Indias . . . (III,
iv, 9) .

49 . . . . Ni se han de pagar sueldo ni ract6n al soldado ni ma-
rinero que qued6 en las Indias sin licenda del General . . . (III,
iv, 36, in fine) .

50 . . . . Aunque por el Rey sea (sic) vendido el officio de escri-
uano mayor de la mar del Sur, con facultad de poder nombrar
los escriuanos de las naues en ella, y e1 los nombra . . . (III, iv .
44) .

51 . . . . Y procede en los escriuanos de fiotas y armadas, y
aunque estL&n surtos en el puerto, mas no en tierra, conforme
vne CC-dula Real de Indias (III, iv, 50) .

52 . Passageros son los que van y passan en la naue de vnas a
otras partes, segvn vnas ordenanpas Reales de la nauegacion de las
Ind:as. Y para passar de Espafia a ellas alguno . . . (III, iv, 51).

53. . . . Y el mercader casado en Espafia puede passar a las
Indias, y estar en ellas por tiempo de tres afros (III, iv, 51, in
fine) .

54 . . . . Y no se pueden vender ni comprar las licencias para

passer a Indias (III, Iv, 52, in fine).

55 . Ni pueden passar a las Indias ningunos esclauos ni escla-

uas . . . Y la licencia para lleuar, esclauos, criados y cosas de

seruicio, .es lleuandolo consigo y no despuds (III, iv, 53) .

56 . Ni otra persona alguna de Espana, ni de fuera della, pue-

de passar a las Indias . . . Y las licencias para passar a Indfas
duran por dos afios, y no despu6s (III, IV, 54, in fine) .

57 . Tambi6n ningunos Indlos, ni Ind!as, pueden passar de
las Indias a Espafia, aunque sea de su voluntad, y con licen-

cia del Rey y sus Virreyes, Audiencias y Gouernadores, justicias

y otros ministros dellas, porque no la pueden dar so graues pe-

nas puestas por vna ordenanra Real de la nauegact6n de las

Indias (III, iv, 55) .

58 . En las Indias de vnas a Prouision del aflo de 1534 .

otras partes, por tierra, cada vno impresm con las de In-

puede passar sin licencia del Go- dias, en que se manda que
en ellas ninguno salga de

uernador, o justicia mayor, mas no vna Prouincia o isla a otra
por mar. si no es con ella, y otras sin licencia del Gouerna-
certificaciones ordinarias que se sue- dor, to cual se pratica por

len lleunr de otros tribunales, so las mar y no por tierra, y estA

penas que sobrello estubieren dis- en el I, tom. (III, !v, 56,
y escolio) .

puestas, porque en este caso no mill-
tan las del passage de Espaha a las
Indies . . .
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59 . Del oro, plata, perlas, y piedras preciosas que se lleuaren-
de las Indias, del Rey y particulares, no se puede Ileuar por ello
a tanto por ctento, ni otra cosa, sino to que montare, por to que
ocupare por la parte de tonelada que hiziere, y al respecto, y el
maestre que lleuare mss, o no to quisiere Ileuar asst, incurre en
la pena sobre ello puesta por vna Ordenanqa Real de la nauega--
cidn de las Indias, si no es que aya orden o costumbre dello . . .
(III, v, 17) .

60 . Ni se pueden passar ningunas armas a las Indfas, ni al .
Peru (III, vi, 5, in fine).

61 . No se puede sacar del Reyno oro, ni plata, ni bell6n por
labrar ni labrado, ni moneda alguna . . . Y procede por mar y tie-
rra . . . Procede tambidn aunque sea por mercaderfas que se tray-
gan al Reyno . . . (III, vi, 6) .

62: No se puede lleuar de Espafia a las Indias, islas y tierra
firme deltas oro, ni plats. . . segvn vna ordenani;a Real de la na-
uegacion de las Indias (III, vi, 7) .

63 . En las Indias no se puede sacar oro, ni plata por mar-
car, de una isla o prouincia a otra, ni a Espafia, por la Mar del.
Sur ni otras partes . . . segun vnas ordenangas Reales. Y Proufncia
en ]as Indias se dlze el distrito de vna Audiencia y tribunal su-
premo, conforme vna ordenanca Real del goulerno deltas que
assi to dize (III, vi, 8),

64 . Ni se puede Ileuar del Peru a la nueua Fspana, ni delta a
61 oro, ni plata en masa . . . so pena de ser perdido y confiscado,

conforme vna CEdula Real, fecha en Valladolid a postrero de-
Diziembre del afio de 1604, aunque despuf acs se ha dispensa-
do en cierta cantidad del Peru a la nueua Espaiia para que w
saque dLl a ella . Ni se puede Ileuar del Peru a nueua Espafia azo-
gue (III, vi, 9) .

65 . Mas pu¬dense sacar del Reyno pars el de Arag6n, por la .
vni6n dellos en vna Corona . . . aunque para otros Reynos sea ve-
dado . . . (III, vi, 16).

66 . No se puede traer de la China e islas Filipinas mercade-
rias deltas a la nueua Fspafia. . . : ni las tales se pueden traer de la
nueua Espafia al Piru, y Tlerrafirme, y nueuo Reyno de Gra-
nada . . . por c6dulas reales, vna fecha en Madrid a 11 . de Enero-

afio de 1593 . Y la otra en Valladolid a postrero de Dfziembre-
ano de.1604, publicada en Lima a 12 de Septiembre ano de 1605

(III, vi, 21) .

67 . Asimismo no, se pueden lleuar de la nueua Espaha al Peru'.

mecaderfas de Esparia. . . por estar assi ordenado por c6dula real,.

fecha en Madrid a 5 . de Marco de 1607, publlcada en Seuilla a
10 . del mismo mes, y en Lima por Septiembre del dicho afro . S'
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to mismo es de las Islas de Barlouento a otras partes (III, vi, 23)

68 . En to tocante a los nauios en que se trae de nueua Espaha
al Perd mereaderias de China o de Espafia. . . (III, vi, 24, in fine) .

69 . De que se sigue, que de las cocas que .de Espafia se lleua-
ren a las Indias, y dellas a ella . . . Y que de las cocas que en Es-
pafia o en las Indias se lleuan de vn Reyno a otro . . . aunque se
deuen [los derechos) de las [mercaderfas] de Indias que en ellas
se Ileuaren por mar de vnas a otras partes dentro del Rsyno
(III, vil, 14) .

70 . Tambl6n se deuen estos derechos de los esclavos para uender,
salvo . . . st el dueho los lleua para su seruicio, . . ., si no es que
fueren a las Indian . . . (III, vii, 23) .

71 . . . . Y las que entran se pueden registrar y manifestar
hasta tres Was despu6s de llegadas y nn despuds, . . . conforme
dos leyes recopiladas y vnas C*dulas Reales (III, viii, 2, in
fine) .

72 . Todo to que se cargare para lleuar a las Indias, los duefios
dello, . . ., son obligados a to registrar y manifestar . . . so pena de

que todo to que lleuaren sin to registrar. . . (III, viii, 7) .

73 . Asimismo todo el oro y plata . . . que se lleuaren de las
Indias a Espana, ha de yr registrado en el registro de la na-
ue, . . ., conforme don de las dachas ordenanqas . Ni se pueden
lleuar de las Indlas c6dulas de cambio q. Espana para pagarse
allA . . . segun otra de las dachas ordenangas . Ni se puede con-
tratar to no registrado, conforme vnas C6dulas Reales (III

vill, 8, in fine) .

74 . Ninguno puede registrar oro, plata . ., que sea ageno oor

suyo . . . Y asst en la . mar del norte como en la del Sur MI,
viii, 12, in fine).

75 . . . . o autendo orden o C6dula Real para que no se haga,

como la ay en las Indias (III, ix, 20, in fine) .
76 . . . . Aunque no pueden nauegar a las Indian ningunos

nauios fabricados en la costa del Andaluzia (III, x1, 2, in

fine) . _
77 . . . . Mas no pueden yr a las Indies hurcas, ni nauios vie-

Jos, ni cascados, ni otros para dar al trau6s (III, xi, 3, i.z

fine) .
78 . . . . El maestre de la naue . . . puede Ileuar a ellas [las In-

dias] en su seruicio dos o tres negros cbligandose de boluerlos

(III, xi, 6, in fine) .

' 79 . . . . Aunque una ordenaziqa Real de Ia nauegaci6n de las
Indias, daze', . . . Y por otras ordenanqas~ miffs nueuas 'deltas del

afio de 1591 se ordena to mlsmo. . . (III, xi, 8) . '
80 . Ninguna persona que fuere de las lndias a ~ Espafia puede
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vender el oro . . . ni cosas que truxere en ningun Reyno estrano
adonde aportare . . . . . .segvn vna de las dichas ordenangas Rea-
les (III, xi, 10) .

81 . El oro, plats, perlas, . . . que de las Indias se lleuare a
Espana del Rey y particulares, ha de yr derecho a la casa de la
Contratacidn de las Indias de Seuilla . . . Y si no fuere del que
to traxere pierda y pague el valor dello . . ., segun vnas de las
dichas ordenangas Reales . Ni se puede lleuar to dicho en na-
uio de auiso (III, xi, 11) .

82 . . . . Y to mismo los Virreyes, Audiencias, y justicias de
]as Indias (11I, xii, 5, in fine) .

Las apostillas a los pasajes transcritos seran agrupadas con arre-
:glo a la indole de las mismas, con el objeto de ofrecer en forma
-sinoptica el cumulo de observaciones que ocurren al ensamblar los
fragmentos sometidos a escrutinio .

I) Dando como buena la premisa de que Hevia Bolano hubiera
escrito sus obras en el Peru, es obligado admitir correlativamente
,que cads vez que aludiera al pais, a su Virreinato o a su Audien-
-cia, emplease el adjetivo 'este' o 'esta', el adverbio 'aqui' o si-
nonimos. Los extractos qtte hemos espigado en torno a este detalle
capital, o son ambiguos o francamente desfavorables. Las excep-
ciones, por su flagrante caracter postizo, antes que corroborar el
postulado, contribuyen a invalidarlo .

Abordemos, en primer lugar, las excepciones contenidas en los
-pasajes 25 y 43. En el primero, la incrustacion de la salvedad "como
En este Reyno del Peru", de suyo sospechosa por figurar entre pa-
rentesis, es ostensiblemente forzada y peca de inexacta, pees la
aclaracion es aplicable a ]as Indias en su totalidad, y no de un
modo exclusivo al Peru . Tan manifiesta es la interpolacion, que se
ha quebrantado el recto sentido gramatical de la frase, con to que
se atrihuye a los textos de Tiraqueau y Matienzo un alcance que
jamas pudieron imagmar sus autores. Otro tanto ocurre en el riu-
mero 43 . en que todo to atanedero al Peru, y es larga la- tirada,
va entre parentesis, para reanudar el hilo con una cita rebosante
de lisonjas a Solorzano Pereyra, de quien sin que venga a cuento
-se puntualiza "Oydor que al presente es de la Real Audiencia y
-Chancilleria de los Reyes del Peru".

Son dudosos los numeros 66 y 68, en que se habia de 'traer al
Peru', aunque en el primero el use del verbo es univoco, pue=

10
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simultaneamenre se habla de 'traer' de la China a la Nueva Espana . .
En el citado n6mero 66 se registra un detalle local de Lima que
abonaria la hip6tesis de que Hevia Bolano escribia en la capital del .
Virreinato peruano, pero acto seguido se desliza un elemento de-
vacilaci6n, pues en el numero 67 se senala con toda puntualidad
la fecha de publicacion en Sevilla de cierta Cedtila, inientras que para .
Lima solo se indica aproximadamente . Antes de concluir nuestra-
exegesis de este grupo de extractos, conviene coordinar el sentido-
del verbo 'traer' usado por Hevia Bolano, con su empleo en el..
numero 38, en que se habla con reiteracion de 'traer' a Sevilla. .
Finalmente, observemos que -en el numero 67 se dice 'lleuar de la
Nueva Espana al Per-6', cuando to congruente y debido seria 'traer' .
tal como se lee en el 68 .

El caos sube de punto al compulsar los extractor 30, 43, 46:
6o y 64, en que el autor hace menci6n del Peru con el despego de
quien esta fuera de 6l, ajeno y desentendido . zNo es ins6lito, en.
el numero 43, hablar de un modo altisonante 'de la Real Audiencia
y Chancilleria de la Ciudad de los Reyes del Peru', y no lisa y lla-
namente 'de esta Audiencia' o alguna expresi6n similar que revelase
familiaridad o contiguidad, suponiendo que Hevia Bolano frecuen-
taba sits estrados ? z Cabe alusi6n mar vaga, en el numero 5o, a um
oficio con sede en Lima?

Ante esta incertidumbre, surge la presuncion de que el texto, .
redactado en Espana, antes de ser entregado a las prensas en Lima,.
hubrese sido retocado con el objeto de darle algunas pinceladas de-
color local. Mas, por to visto, el corrector no siempre estuvo a la-
altura de su cometido . Quandoque bonus dortinitat Homerus.

En efecto, para remate y coronacion de este primer grupo de:
anomalias peregrinas, la papeleta 44 ofrece una verdadera perla, .
pues alli se menciona al Marques de Montesclaros como 'Virrey de-
AQUEL Reyno' . Interesa, en este punto, hacer hincapie en que ni de-
la razonable sucesion de las noticias biograficas de Hevia Bolano,-
ni de su testamento, se desprende que con posterioridad a su!
transito al Nuevo Mundo hubiese retornado, siquiera por corto,
lapso, a Espana . Conviene formular esta salvedad ante la contin-
gencia de que nuestro autor hubiera podido escribir sus obras du-
rante alguna eventual estancia en la Metropoli, pero reservandose:

entregarlas a ]as prensas en Lima .
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11) C6mo conciliar los terminos declarados de la impres16n
de la Cvria Philippica y del Labyrinlho, con ]as datas contenidas e»
los extractor 12, 23 y 43 ?

La diligencia postrera de tocla publicac16ii de entonces, una vez
concluida por completo la impresi6n y antes de ponerse a la venta,
1a constituia la tasa 3' . Esta, para la Cvria Philippica; se extendi6
en Lima el io de noviembre de 1603, sin hacer por ahora merito
de la licencia para entregar los originales a los t6rculos, que es del
14 de abril precedente, fecha que supone estar terminada la redac-
cion . Los siete meses siguientes que corren hasta el io de noviem-
bre, dejan margen holgado para que el taller de Antonio Ricardo
hubiese tirado en dicho largo lapso el libro de Hevia Bolano y a
finales de i6o3 estuviera listo para encuadernarse. Ahora bien :
~.c6mo es posible invocar en Lima y en 1603 sendos acuerdos de
1as Cortes de 1592 y 1598, publicados en Valladolid solo en log
primeros meses de 1604? 8z .

De modo analogo ocurre otra incongruencia en el Labyr1who,
del cual procede la papeleta 43. En ella se hace menci6n de que el
doctor Carrasco del Saz habia sido promovido a una oidoria en
Panama. Esto supuesto, importa subrayar que la Aprobacion de
Solorzano Pereyra es del 2o de julio de 1616, el Privilegio del
13 de agosto y la Tasa del 21 de junio de 1617 . Todo ello entrana
que a la sazon el texto estaba finiquitado, y el ultimo requisito, que
la edici6n habia sido tirada totalmente . Pero ocurre que aunque
Carrasco del Saz habia sido nombrado para el referido cargo el
7 de junio de 161633, el titulo solo llego a su poder "aura ocho

31 . GoxzALEZ DE AMezuA, Como se hacia un libro en nuesiro Siglo de
Oro (Madrid, 1946), pig . 37 .

32. Capitvlos generales de las Cortes del aito de mil y quinientos y
nouenta y dos, fenecidas en el de nouenta y ocho, y publicadas en el de seys-
cientos y qualro . . . (Valladolid, Luis SAanchez, 1604) . La licencia y la tasa, da-
tadas en Valladolid el 27 de enero de 1604 . Ejemplar en la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid, V./C .° 1 .014, mim . 47 .

Capitvlos generales de las Cortes de mil y quinientos y nouenta y och'),
tenecidas en el de seyscientos y vno, y publicadas en el de seyscientos y qua-
tro . . . (Valladolid, Luis Sanchez, 1604) . La licencia y tasa, datadas en Valla-
dolid en 18 de marzo de 1604 . Ejemplar en la Biblioteca Nacional de Ma-
drid . R./22.472.

33 . A . G . I . lndiferente General, 483, Lib . 7, f . 177v .
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o nueue tneses . . . ", contados hasta abril de 1618 34. En consecuen-
cia, si escasamente en julio o agosto de 1617 se conoci6 en Lima la
designacion, t como en un libro estatnpado con anterioridad aparece
la noticia? z La supo el autor, residente en Espana, cuando todavia
no se habia comunicado a los interesados en las Indias? zC6mo
concordar cuanto queda dtcho con el pasaje recogido bajo el nti-
mero 44, que proclama taxativamente "este presente afio de 1613
que esto se escribe", y el parrafo final del libro, en el que su autor
declara haberlo ternunado de redactar el 24 de diciembre de 16i5?

No excluyo la posibilidad de que a tiltima hora y ya compuesto
el texto se agregara la referencia a Carrasco del Saz, pues consta
que todavia a fines de agosto de 161 el impresor llel Canto reco-
noce que "esta acabando de impritnir" v tener pendiente "de aca-
bar el libro que esta haciendo" de Hevia Bolano 3s .

Como coil plemento, sendos comentarios a los parrafos finales
de 1Unlos tratados . I "f aii seguro estaba Hevia Bolano de su exito,
clue ofrece al lector de la Cvria Philipnica "de 1e seruir con el tra-
bajo de otra obra . . . ", qtte de hecho vio la lttz solo al cabo de trans-
curridos catorce anos' En cuanto al postrero del Labyrintho, quiett-
cluiera haya manejado los sesudos y circunspectos tratados de ju-
risprudencia de la epoca, experinientara gran extraneza al leer el
chabacano e insolito colofon, con el pormenor inusitado de haberse
terminado de redactar un libro cientifico, qtte reclatna la compulsa
y estudio de numerosas obras de consulta, confinado en una ritstica
alq ueria.

No son estas las Cnicas irregularidades, pees tin examen dete-
nido de los libros acus<1 otras abundantes .

En la Cvria Philippica, ni la dedicatoria al Monarca, ni la
dirigida al Virrey Velasco ostentan fecha, en contraste con los de-
1rtas preliminares, que la consignan con toda puntualidad. La Apro-
hacion (lei Oidor Fernandez de Boan dice que por mandato del
vicesoherano ha examinado el libro 'que compttso' Hevia 13olafio .
l ,"In esta pieza no deja de Ilamar la atencion el tiempo del verbo,

34. Carta de Carrasco del Saz, datada en Lima en 19 de abri) de 1613 .
Existen dos ejemplares . A . G . 1 . Lima, 149 y 1 .631 .

35. Escritura de obligaci6n de Del Canto en favor del Can6nigo Barto-
lomc Menacho, datada en Lima en 21 de agosto de 1617. Archivo National del
Peru . Cristobal do Arauz, 1617, f . 523 .
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en preterito, y la ausencia absoluta de las consabidas lisonjas a los
desvelos y la sabiduria del autor. Aparte de unos lacorticos enco-

mios a la obra, ni la menor cortesia hacia Revia Bolano .

Es verdaderamente portentosa, asimismo, la facilidad con que

este hombre desvalido, oscuro y humilde, alcanza que en la Vle-

tr6poli se interesen por reeditar sus obras, cuando tantos autores

de fuste o jamas to conseguian, o s6lo al cabo de esfuerzos sin

cuento . Hevia Bolano logra sin entorpecimientos y con presteza

que ya en i6o5 un portugues, Manuel Enriques obtenga el privi-

legio para reproducir en Espana la Cvria Philippu:a . Otro tanto
ocurre rApidamente con el Labyrintho, cuyo privilegio para edi-
tarlo en la Metropoli es de r6ig . -Es que el verdadero autor, re-
sidente en Espana, gestionaba entre bastidores la proteccion de sit
propiedad intelectual, asegurandose de eventuales depredaciones

Mas detalles peregrinos . La 'rasa de la Cvriv. Philippica esta
suscrita por Juan de Tineo Almansa, 6nico amigo conocido en Lima
de Hevia Bolano ; en cuanto al Labyrintho, la Aprohacion (que se
echa de menos en la primera edici6n), encargada por el Principe de
Esquilache al Licenciado Juan Gonzalez de Sotomayor, se otorga
el ig de mayo de 1616, y la correccion es confiada por el mismo
Virrey el 2r de junio de 1617 al Licenciado Juan Vazquez de
Ag6ero . Pues bien . i No -es extrano que se cometa la operacion de
tasar la obra precisamente al camarada de Hevia Bolano, modesto
Escribano de Camara de la Sala de to Criminal de la Attdiencia de
Lima? ~ Por que en la edicion principe del Labyrintho se ha omi-
tido la Aprobacion del Licenciado Gonzalez de Sotomayor, qtte solo
se inserta a partir de la reimpresion madrilena de 16ig? iQuienes .
Bran esos Licenciados Gonzalez de Sotomayor y Vazquez de Aguero,.
de los cuales nadie ha oido hablar, ni figuran mas en los anales de
la tipografia en Lima, ni se tiene de ellos otra noticia que la de
comparecer en los preliminarts del libro de Hevia Bolano : Y a6n
falta el rabo por desollar . ~ Es concebible que el repetido aprobante
Gonzalez de Sotomayor se confunda en el titulo exacto del La-
byrintho, a la verdad nada facil de olvidar, y distraidamente deno-
mine a la obra Segvnda Parte de la Cvria Philippica, encabezamien-
to bajo el cual vieron la luz publica ]as ediciones vallisoletanas de
1623 y 1629?

111) Por regla general, siempre que salty a la palestra una alu-
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sign a ]as Indias, aparece relegada al final del parrafo pertinente,
tal y como si se tratase de un apendice adventicio o coletilla engan-
chada de paso . Se percibe al pronto que el autor ha salpicado el
texto con unas referencias episodicas a las Indias, ma's por compro-
miso que integrando parte inseparable del mismo, hilvanandolas ma-
terialmente, coino si una redaccion fraguada con anterioridad se
hubiera luego taraceado con complementos irnpuestos por las cir-
cunstancias . Lo indiano viene a ser, de hecho, un elemento acciden-
tal, y no un factor intrinseco del texto.

Ya de entrada, en la Dedicatoria del Labyrintho, el autor se en-
vanece de que su obra anterior hubiese sido halagiiefiamente "re-
cebida en Espafia y en ]as Yndias . . . . . . otorgando a estas el segundo
lugar. Las cedulas que a continuacion se citan abonan este detalle,
de indole formal si se quiere, pero que es claro trasunto de la
existencia previa de una estructura basica, a la cual se han agregadn
o intercalado con caracter suplementario ]as alusiones a Indias : T.
2, 3, 9, 10, 11, ,13, 15, 17, 19, 20, 21, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 41,
42, 43, 45, 49, 53, 54, 6o, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77 . 78 y 82 .

Hay fragmentos en que la referencia a las Indias o a su legis-
lacion figura confinada en el inargen, a rnodo de feston adosado
de relance, con la agravante de carecer de llainada o remision al-
guna dentro del texto, in a su vez la apostilla Ilevar distintivo or-
dinal. Este es el caso de las notas marginales correspondientes a
las papeletas 27, 31, 42, 48, 58, 64, 67 )' 79 .

Es mas : teneiuos registrados cuatro pasajes, en que la aberra-

cion alcanza su maximo . Los escolios situados al margen, pero sin
referencia al texto, no solo to rectifican 36, sino que abiertamente

to contradicen 37, en razon de que la legislacion indiana diferia de

la castellana . Si estos libros se hubiesen escrito en Lima, ~ no hu-
biera sido to propio conceder la preferencia a las furmulas indianas,

relegando las castellanas a sendas notas, o en todo caso, conciliar

unas y otras dentro (let texto
Cuando se trata de citas de la legislacion indianz, se advierte

de inmediato que las llamadas han sido sobreafiadidas artificialmen-
te, pues mientras que la serie de notas que remiten a las fuentes

36 . Labyrirtlho, III, iv, 9 .
37. Labyrintho, I, i, 37 ; III, viii, 2, y xi, 15 .
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,t'.octrinales o legales espanolas se relaciona correlativamente me-
diante letras, segun era el use de 1s ehoca, aquellas otras que aluden
<i disposiciones tocantes a las Indias demuestran haber sido inter-
,caladas con posterioridad, acudiendo al expediente de distinguirlas
-con una cruz o un asterisco, o expeditamente acolandolas sin
-Fenal alguna. Tal es el caso de los extractos 33, 34, 41, 47, 49,

.51 (j en una misma plana dos escolios marcados con identico
-signo!), 33, 54, 53, 36, 6o, 64, 66, 67, 69, 73, 74, 73 . 76 . 77, 78 .
..S i v 82 .

Aparte de los enumerados, ofrecen exactamente la misiua pe-
-culiaridad otros 36 pasajes, aglomerados en el Libro III del La-
byrvntho, que no hemos transcrito en el elenco de aquellos que
,contienen materia de comentario, para no recargar innecesaria-
.mente la argumentacion 38 . Todos, absolutamente todos, con la

reiterada caracteristica de estar las citas - to indiano adosadas como
-remate del parrafo o escolio respectivo . Tambicn en este grupo las
referencias octava, duodecima, decimatercera, decimacuarta y de-
.cimaseptima, aparecen sin precisar en que tomo (lei Cedularzo de
Encinas se halla la disposicion aludida, y la novena y decima, am-
:bas en la misma plana (fol . 655 de la edici6n principe), identifica-
-das con igual signo, verdadera herejia tipografica .

Incidentalmente conviene recalcar que este conjunto de notas
,distinguidas con un asterisco o una crux rerniten exclusivamente
.al mencionado Cedulario de Encinas, al paso que las llamadas co-
rrespondientes a las Ordenanzas de Audiencias de 1563 y 1596 y a
las Ordenanzas de Navegacion de ]as Indias de 1552, respetan el
-sistema usual a la sazon de disponerlas por letras, tal y como se
.citan ]as demas fuentes colacionadas en los margenes .

IV) Hevia Bolano habla de ]as Indias, no como quien en
-eilas vive y escribe, sino en una inconcebible disociaci6n, con e1
talante de algo extrano y lejano . Este tono de distanciamiento al
-aludir al Nuevo Mundo, no de otro modo como si el autor estu-
viese situado en la Metr6poli, se acentua con el empleo del ter-
mino 'Ultramar' y derivados, cuando alude a los territories in-
,dianos. Igualmente, con arreglo a la mas elemental sinderesis es

38 . Cfr . i, 32 ; ii, 30 ; iii, 4, 5, 7, 8, 10, 11 y 15 ; iv, 3, 4, 9, 28, 33, 47
-y 48 ; v, 12, 14, 15 y 25 ; vii, 10, 11, 20, 21 y 24 ; viii, 6, 13 y 16 ; ix, 3, 17
-y19 ;x,25 ;xi,15y16 ;xii,26,yxiii,20 .
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inexplicable que se valga de 'aquellas partes' o 'ellas' (cuando co-
rresponde 'estas partes' o 'estas provincias') ; a la inversa, cuando-
pudo haberse valido de la expresion 'estas partes', recurre a la .
generica de Indias .

Nadie disentira de este parecer al compenetrarse con la esca-
mante redaccion del texto de ]as papeletas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, .

9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, .

32, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 51, 52, 53, 58, 69, 75, 76, 78, .
79Y82.

En aras de la imparcialidad, debemos tambiell traer a colac16n .
las seis cedulas, que frente a las 44 precedentes, en que las Indias .
afloran como una lejana reminiscencia, o bien pueden prestarse
a interpretacion equivoca en cuanto al presunto lugar de su redac-
cion -los extractos 14, 17, 80 y 81 son en verdad ambiguos-, o.
bien expresan netamente la circunstancia de encontrarse el autor
en el Nuevo Mundo-59 y 73-. En este ultimo, merece subra-
yarse que se ha observado la precaucion de invertir el sentido di-
reccional de los verbos ('llevar', en lugar de 'traer' que emplean
las Ordenanzas de Navegaci6n que respaldan el parrafo en cuesti611) .

V) El referido halito de frialdad y alejamiento toina cuerlx).
cuando en los pasajes recolectados se emplean los verbos de accion :
"venir armada" (8), en identico sentido que el autor eshanol ale-
gado 39 ; "llevar de Espana a ]as Indias" (29, 3o, 62, 69, 72 y 78) ; .
"traer a Sevilla" (38) ; "vr a ]as Indias" (47 y 77) ; "yda v buel-
"a" (48), tonlando como punto de partida Espana ; "que quedo en .
]as Indias" (49) ; "passar de Espana a ellas [las Indias]" (32, 53,

54, 55, 56, 58 y 60), por calcar ]as disposiciones legales, que lni-
raban la circulacion desde la Metropoli ; "llevar esclavos" (55) "
cuando corresponde 'traer' ; "passar de las Indias a Espalia" (57), .'
repitiendo el verbo quo emplea la Provision de 28 de septiernbre
de 1553. cuando el recto sentido exige 'llevar' o 'conducir' ; "fueren
a ]as Indias" (70) ; "navegar a ]as Indias" (76) y "truxere [de las
Indias] " (8o) . En todos estos testimonios ocurre quo siguen lite-
ralmente el sentido de 'ir', 'venir', 'traer' o 'llevar' quo informa.

39 . GUTItRREZ, Practicarvin qvestionvin circa Leyes Regias Nispaniae. . .

(Salamanca, 1589), I, Lib. I, Quaest . LV, al glosar la ley I del Titulo VT
del Libro IV de la Nueva Recopilaci6n, quo habla de quo "No vino la Ar-
mada ".
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las Ordenanzas de Navcgac16n de las Indias, escritas y promul-
gadas en la Peninsula, y que en consecuencia utilizan el rumbo del
viaje contemplado desde Espana . Si las obras adjudicadas a Hevia
13olano se hubiesen escrito- en el Peru, los repetidos verbos debian
invertirse, a menos de creerse el autor que idealmente seguia resi-

diendo en la Peninsula, de la cual sin embargo habia salido muchos .

anos antes.

VI) En la Cvria Philippica el autor enuncia los textos le-

gales indianos de tin modo impreciso y generico, como de oidas .
o de segunda mano, en contraste con ]as oitas de la legislac16n
castellana, aducida con rigor y pulcritud ejemplare-s .

Pruebas al canto : vease c6mo sale del Paso en las notas corres-
pondientes a los n6meros t, 3, 4, 9, 1o, 13, 16, 17, 24, 71 y 75, en .

que tropezamos con expresiones tan elasticas y acomodaticias del
estilo de "que to mistrno se ha de dezir de ]as Indias", " . . . y en ]as.
Indias hay Cedulas Reales . . . ", `' . . . y unas Cedulas Reales . . ." o
" . . . conforme una Cedula Real".

z Puede, en buena ley, admitirse que todo el respaldo de las .
disposiciones indianas en un tratado compuesto en el Perti y des-
tinado a servir de vademecum para los magistrados, jurispcritos,
abogados y litigantes que acudian a la instancia de ]as Audiencias,.
se limite a ttna docena de citas, qtte en sustancia se reduces a re-
mitir a las Ordenanzas 4 y 12 de las Audiencias, promulgadas.
en rj63 (13, 16 y 63), y a la 13 de las de 1 .596 (18, 19, 20, a1 y ?z), .
alegada de tin modo ins6lito : "L . 13 . Indiae"'a

En 1603 el Cedulario de Encinas ilevaba ya impreso siete anos,
sin que se le cite una Bola vez. Ni una referencia a las Ordenanzas
dictadas por los Virreyes del Perit o de la Nueva Espana, entre
]as que sobresalian las promulgadas por don Francisco de Toledo y
sus sucesores, muchas de elks publicadas ya, es invocada a to largo.
de ]as 67 .5 paginas de que consta la edicion Principe . Fs creible
tal ignorancia o tal negligencia ? ,

VII) En el Labvrintho las citas a la legislaci6n propia de ]as.
Indias son ma's copiosas, pero icon que desgana se registran las.
referencias ! inue vaguedad tan eaasperante !

40. Corresponden las citas a las leyes XCV (lei Titulo XV del Libro IL
y I del Titulo MIT del Libro V de la Rccopilacion dr Indias .



1154 Guillermo Lohmann Villena

Se baraja ahora macho el Cedulario de Encinas, desde luego,
-pero jamas se puntualiza el folio, contentandose con mencionar el
volumen, y en algunos pasajes ni aun esto . Lo primero ocurre en
'las citas correspond ientes a los nuiueros 33, 34, 41, 47, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57~ S9, 6o, 62, 63, 64, 67, 69, 7I, 73, 74, 75, 76, 77, 74,
-80, 81 y 82 ; to segundo se registra en los extractos 31, 49 Y 66.
En no pocas ocasiones, la nota carece de llamada dentro del texto,
,como es el caso en las papeletas 27, 3I, 42, 48, 58, 66 Y 79 .

Cuan desalinado es el acoplamiento de las referencias, to de-
nuncia el pasaje 71, en donde se explica que el plazo para cumpli-
mentar unas diligencias es de tres dias, colacionandose luego al
Aesgaire "vnas Cedulas Reales", que son las de Indias . ; Y al eva-
.cuar la cita, resulta que el termino expresado es de diez dias ! al .

Reunidas todas las referencias que constituyen el cortejo de
notas que adornan el Labyrintho en materia de legislacion indiana,
.suman 72 . Cantidad de - veras exigua, habida cuenta de que las
materias tratadas en dicha obra las reclamaban en n6mero rnuy su-
perior .

VIII) Sin mayor reflexi6n se han ponderado los libros de
Hevia Bolano a base del convencionalismo de que cabalmente reHe-
-jan el fruto de su experiencia personal y no el resultado de estudios
especulativos y teoreticos . Ya se deja entender que quienes siguen
tal opini6n, inventada por Nicolas Antonio, no han leido con es-
mero las obras que nos ocupan .

llando por bueno el supuesto expresado, ~ no es una paradoja
"que quien debia todos sus conocimientos a la practica adquirida
-en las salas de ]as Audiencias de Quito y de Lima, a la hora de
sentarse a escribir prescindiera escrupulosamente de tal formaci6n
empirica, en un alarde de bizarria, y en su lugar derrochara ci-
tas de los tratadistas mas acreditados y explicara por menudo el
-sistema procesal y los usos rnercantiles vigentes en la Metropoli ?

Los extractos 5, 28, 32, 44, 45 y 58 demuestran un imperdo-
.nable desconocimiento de la legislacion peculiar de las Indias y
,del Derecho criollo, para remontarse a cuerpos juridicos castella-
-nos, cuando sobre tales materias existia ya un nutrido caudal dis-

41 . Excinns, ob . cit ., 1V, ft. 200-201 .
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positivo publicado en ]as recopilaciones de Vasco de Puga y de
Lncinas.

IX) Aun el mas neofito en materia de Derecho e institucio-
nes indianas no tarda en percatarse de que la redaccion, tanto de
is Cvria Philippica como del Labyrbitho, esta muy lejos de ha-
lla.rse impregnada de ese sabor peculiar que exhalan las obras
coetaneas del mismo genero, como las de Leon Pinelo, de Solor-
zano Pereyra, de Escalona y Aguero o de Villarroel (para nom-
brar solo a los testimonios mas divulgados). En los libros que
nos ocupan, se echa de menos aquel modulo inconfundible para
abordar los temas que reclamaba imperiosamente una constitu-
cion politica especial, unas instituciones privativas, una legislacion
particular y unas costumbres nuevas y diferentes de las reinantes
en is Metropoli .

Es clarnorosa la indiferencia hacia instituciones indianas, que
iii por asomo se tocan, pero con las cuales inevitablemente tenia
que tropezarse quien escribiera unos tratados juridicos en el Nue-
vo :Vlundo : el Consejo de las Indias, como supremo organismo
rector ; ]as Audiencias . dotadas de un radio de accion mas am-
plio que el de ]as Chancillerias metropolitanas ; el Patronato ; los
Corregidores de indios ; los Cabildos de indios, etc. z Cabe hacer
caso omiso de problemas tan ingentes como los pleitos sobre en-
ccomiendas, la capacidad juridica de los naturales, formas de pro-
piedad, sistemas de reclutamiento de mano de obra y sus contro-
versias, derecho minero, impuestos locales, y tantos otros aspectos
tipicos de las Indias ? Puede revisarse el texto de principio a fin, asi
como los indices de materias, con la absoluta certidumbre de que
no apareceran mencionadas ni una sola de ]as instituciones poli-
ticas y juridica, enumeradas .

Si el autor escribia en Lima, al tratar del Corregidor j no hu-
biera formulado la salvedad del singular privilegio que asistia a
la ciudpd de no ser gobernada por esas autoridades, sino directa-
tnente por los Alcaldes ordinarios? ; Es que alguien residente en
el Peru podia ignorar que los sacerdotes y religiosos que desple-
gaban su labor evangelizadora en los pueblos de los naturales sc
llamaban 'doctrineros' o 'parrocos de indios' y que su retribticion
recibia en el ambito del Virreinato peruano la denominacion de
.'sinodo'? Nada de esto sale a relucir en el extracto 3 .
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En cambio, se abordan cuestiones superfluas o de todo punto~

impertinentes en ]as Indias, como la jurisdiccion de los senorios,.

el fuero de las Ordenes Militares, los casos de Corte con los cria-

dos del Key, los privilegios de la hidalguia, los rescriptos del so-

berano, obligaciones que se pueden imponer a los eclesiasticos de

exterminar el pulgon (Curia Philippica, III, iii, 12), el asilo en

los locales de las embajadas, y otras no menos ex6ticas en el Nue-

vo Mundo, que bien a las claras demuestran que ei autor se ha--

11aba familiarizado con ellas.

I Ls verosimil que quien habia estado en Quito, donde si no .
tuvo oportunidad de presenciar el motin de las alcabalas, de todas.
maneras debi6 de saber de 6l, al hablar de dicha gabela (37), diga
de un rnodo tan displicente que ha de satisfacerse tannbien en las
Indias, por pertenecer a la Vlonarquia, y no deslice ni la menor-
insinuacion sobre los disturbios que causara' su implantaci6n, no .
s6lo en dicha ciudad, sino en muchas otras del Virreinato pe-
ruano ?

Consta de un modo indubitable que por to menos tres lustros.
de la vida de Hlevia Bolauo transcurrieron en oficinas notariales . .

Siendo esto asi, ono fue capaz de aludir a esa experiencia cuando
se hace cargo de los escribanos, y sin periuicio de alegar autores.

y leyes, anadir alguna nota de su cosecha?

C6mo es posible que los cdmputos de dinero y ]as monedas
empleados en los libros de Hevia Bolano sean siempre las co-
rrientes en la Metr6poli y nunca la que circulaba en Indias o en
el Peru

X) El significado del termino 'reino', dandose por implicito
el de Castilla, y por extension todo el territorio metropolitano,
en contraposici6n al alcaiice que se da a Indias, traslada ideal-
mente la redacci6u a algun lugar de Espana (26, 29, 61, 65 y 8o), .
pues cuando el texto atane a los dominios (lei Nuevo Mundo, se
emplea la voz 'provincias' (5, 6 y 63).

XI) Sin incurrir en la nota de suspicaz, z que segunda inten-
cion esconde la intempestiva referencia de Hevia Bolano a un
texto del tratadista Acevedo, en que se censura la cicateria para
recompensar los trabajos intelectuales, alegada en el numero 39?-
~rTiene algo que ver con su propia situaci6n, o por ventura el autor
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legitimo de la Cvria Philippica y del Labyrintho quiso dejar cons-
tancia de hallarse incluido entre los chasqueados? 42 .

E P i L O G O

Como estas paginas no las ha inspirado un prurito de origi-
nalidad, ni pretenden descubrir el Mecliterraneo, seria igualmente
pueril erigir en axiomaticas las presttnciones que se derivan de
una escueta exposicion de los problemas planteados por aquel es-
curridizo sujeto que se llanui Juan de Hevia Bolano 3- por los
libros que bajo su notnbre circular . En este juego de adivinanzas,
hay solo un hecho incontrovertible : la Cvria Philippica. y el I_a-
byrintho se estarnparon en Lima. Lo abonan los signos externos
los tipos de letra son los usuales en otros imhres~os salidos de
los talleres de Ricardo y Del Canto ; los marmosetes y vinetas son
identicos a los de trabajos coetaneos de dichas imprentas ; las
marcas de agua corresponden al papel que utilizaban por aquellos
.anos los tnentados itnpresores ; en una palabra, todo to material
o formal de atnbos libros es limeno . Pero ~y el texto?

En efecto, a cambio de esta ttnica certeza i cuantas dudas! Flay
,en todo libro, aun en el mas abstruso y cientifico, una determina-
da dosis de intimismo confidential, que aunque pertenece cierta-
mente a la esfera de los sentimientos privados, aflora en atisbos
inadvertidos por el autor, 1>ero perceptibles para sus lectores . No

42 . El pasaje aludido, cuya traduccion agradezco vivamente al eximio
latinista don Jose Lopez de Toro, reza asi : "~Y si se concedes tales franqui-
cias a los libros, por que no se otorgan ]as mismas prerrogativas a los auto-
res de ellos? i Y con que distinciones no deberian ser galardonados princi-
palmente quienes has compuesto libros para utilidad piiblica y (lei Reino,
como yo por la misericordia divina to hago, ilustrando, adornando y expli-
cando con tantas glosas nuestra recopilacion e interpretando muchos concep-
tos ya extinguidos! En tmestro tiempo los monarcas, principes, magnates y
varones doctos consagrados a la literatura se deleitan con estas obras, pera
olvidan dispensar la recompensa debida a sus autores, premiando tal vez a
otros que o jamas las escribieron, o ni aun siquiera to intcntaron . No obs-
tante, hay que soportar todo esto, porque ya desde epocas remotas pre-

valecia tal costumbre." Cfr. AcF.VFDO, Connnentarioriun Ivris Civilis in His-

paniae Regias Constif-vtionrs. . . (Salamanca, MDXCVIII), VI, Lib. 9, Tit. 18,

ley 34, rum. 32 .
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hay impreso, y mas si es de los siglos xvi y xvli, que no nos
transmita hasta nuestro animo indicios para filiar a quien trasla-
do a sus paginas el fruto de sus vigilias y meditaciones .

z Que misterio se cela detras de las obras de Hevia Bolano,
para que se suprima de ellas toda huella de color indiano, salvo
e! ex abrupto final del Labyrintho? e-Por que, si redactalm en Lima,
recurre a una construccion tan retorcida del texto, que el lector
no abriga ninguna duda de qtre quien asi escribia se encontraba
en Espana ? z Como es posible que del ambiente conceptual indiano
apenas se trasluzcan unas esporadicas y desabridas referencias'

Mas interrogantes . ~ Como seguir admitiendo que si los tra-
tados de Hevia Bolano, iteni6ndonos a la tradicion, constituyen
el resultado de su experiencia personal como procurador o cu-
rial, no se vierta ni el mas minimo testimonio de ella en sus
paginas? Muy al contrario, el pretendido casuista oculta con gran
circunspeccion estos conocimientos y recurre a to puramente teo-
retico, ciesplegando una compenetracion profunda con la biblio-
grafia doctrinal.

Que rain. tiene o que finalidad encubre semejante supercheria
en torno del genuino autor y esta enigmatica indetenninacion del
lugar donde verdaderamente se redactaron los libros clue nos ocupan?

Al recapitular estas apostillas, solo nos atrevemos a sugerir
unas proposiciones de indole negativa, a saber, que is personalidad
intelectual de Hevia Bolano no se corresponde con su obra, y la de
que esta no demuestra haber sido escrita en el Peru. Queda abierta
la incognita de identificar al eximio jurista espanol que por moti-
vos desconocidos promovio este inquietante embrollo y renuncio,
en beneficio de un oscuro individuo, la fauna literaria que tan jus-
t2mente le corresponde.

GCILLERmo LOTTMAN\ VILI.E\ .4
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A P E N D I C E

Se detallan a continuaci6n las ediciones comprobadas de IDS tratados

de Hevia Bolano . En primer lugar, la Cvria Philippica (A), luego el Laby--
rintho (B), y por ultimo las dos obras reunidas, comunmente con el titulo

de Primes y Segunaa Paste de la Curia Filipica (C) . Las referencias se

han depurado, con el objeto de colacionar s61o aquellas ediciones descri--

tas de visu, o de las que existe ejemplar en las bibliotecas madrilenas.

(A)

I. Lima, Antonio Ricardo, 1603 ".
II . Valladolid Andr6s de Merchan, 1605 ".

III. Valladolid, Juan Godinez de Millis, 1609 15.

IV . Valladolid, Juan Godinez de Millis, 1612 '° .

V . Madrid Luis Sanchez, 31616 ".
VI . Madrid, Viuda de Fernando Correa, 1622 '" .

VII. Madrid, Domingo Gonzalez, 1627 '°.

(B)

1. Lima, Francisco del Canto, 1617 ~° .
II . Madrid', Luis Sanchez, 1619 °' .

III. Madrid, Viuda de Alonso Martin, 1619 52

43 . MEDINA, La Imprenta en Lima, 1, num . 16 ; y VARGAS UGARTE, In1-
presos perrianos, 1,584-r65o (Lima, 1953), 1, num. 22 .

44. ALCOCER, Catalogo razonado de obras impresas en Valladolid (Valla--
dolid, 1926), num . 492.

45 . ALCOCER, num . 540 ; MEDINA, Biblioteca Hispano-Americana, ni--
mero 550 .

46 . Biblioteca Nacional de Madrid, 5/13.533. Biblioteca de la Real Aca-
demia Espanola, 6-B-66.-Es la misma edici6n de 1609, con nueva portada.

47 . MEDINA, num . 643 ; y PP-REZ PASTOR, Bibliografia madrileria, nu--
mero 1.400 .

48 . MEDINA, num. 732, y PPREZ PASTOR, num. 1 .843.
49. Biblioteca Nacional de Madrid, 5/12.560 .
50 . Biblioteca Nacional de Madrid, H-A/9.640 .
51 . Biblioteca Nacional de Madrid . 2/4.692 . Biblioteca de Palacio . Ma--

drid, 111/2.927 . Biblioteca de la Real Academia Espanola, 5-V11-4 .
52 . PALAU, Manual del Librero, num. 114.531 . Es extrano que existan

dos ediciones madrilenas del mismo afro. FUERTFs ACEVEDO, ob . cit., pig. 164,-
colaciona una edici6n vallisoletana de 1627 en la imprenta de la Viuda de-
Alonso Martin, que no trabajo por esos anos en aquella Ciudad, sino en la-

Corte.
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IV . Valladolid, Jer6nimo Morillo, 1623 `°.
V . Valladolid, Juari Lasso de las Pefias, 1629 1' .
VI . Florencia, Brignone, 1702 (Traduccidn al latin) '~

(C)

I. Madrid, Carlos Sanchez 1644 r° .
II. Madrid, Melchor SBnchez, 1652 ° .

III. Madrid, Melchor SAnchez, 1657 .
IV . Madrid, Mateo Llanos, 1659 ~.
V. Madrid, Melchor SAnchez, 1669 °°.
VI . Madrid, Imprenta Real, 1684 °' .
VII. Madrid, Jerdnimo de Estrada, 1700 °= .

VIII . Madrid, Viuda de Juan Garcia Infanz6n, 1717 °'.
IX. Madrid, Francisco del Hierro 1725°' .
X. Madrid, Manuel FernAndez, 1733 "° .
XI . Madrid, Herederos de Juan (3arcia Infanz6n, 1736-1739°"

53 . ALCOCER, nihn . 693 .
54 . Biblioteca Nacional de Madrid, 6-i/4.968 . Hacemos notar la relacion

existente entre esta edicion y la hecha en Madrid, en 1619, por Luis San-
chez . La tasa lleva en ambas la misma fecha (19 de agosto de 1619), salvo
que en la edicion madrilena se concede tratamiento de Licenciado a Hevia
Bolano. Esta ultima consta de noventa pliegos y medio ; la vallisoletana, de 91,
y donde en aquella se titula Coniercio Terrcstre t" Naval, en esta reza Se-
gnnda Parte do la Curia Pilipica . Las erratas son identicas, aunque la pri-
mera aparezca firmada en Madrid el 14 de agosto de 1619 y la otra en Va-
lladolid el 14 de junio de 1629 . La edicion madrilena esta dedicada a don
Xlelchor de Sandoval ; la vallisolctana, al Alcalde de Corte de aquella Chaa-
cilleria, don Pedro de Amezqueta,* y to hate-;por que'- Antonio L6pez
,4Calder6n .

55 . MEDINA, num. 2.055 .
56 . MEDINA, num. 1 .060.
57 . Biblioteca National de Madrid, 7/46.607.
58. Biblioteca de la Real Academia Espanola, 7-A-ll3.
59 . PALAU, num. 114.537 .
60 . Biblioteca National de Madrid, 2/19.195 .
61 . Biblioteca National de Madrid, 2/67.124 .
62. Biblioteca de la Real Academia de la Historia, 14-3-4/1172 .
63 . Biblioteca National de Madrid, 2/1171 . Biblioteca de Palacio . Ma-

~rid . 111/3776 .
64 . Biblioteca National de Madrid, 2/6.824 .
65 . Biblioteca National de Madrid, 3/53.701 .

66 . Biblioteca National de Madrid, 3/i3.498-9 (dos volumenes) .
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XII. Madrid, Herederos de la Viuda de Juan Garcia Infanzon, 1747 ~.

XIII . Madrid, Eugento Biejo, 1753 °1 .
XIV. Madrid, Herederos de la Viuda de Juan Garcia Infanzon, 1761 ~.
XV . Madrid, Juan de San Martin, 1767°.

XVI. Valencia, Francisco Berton, 1770 ".

XVIL Madrid, Pedro Marin, 1770 M.
:XVIII . Madrid, Pedro Marin, 1776 ".
XIX . Madrid Josh Doblado, 1778'.
XX . Madrid, Josh Doblado, 1783 75 .
XXI. Madrid, Ramon Ruiz, 1790 '°.
XXII . Madrid, Ramdn Ruiz, 1797 .
XXIII. Madrid, Real Compafiia de Impresores y Libreros, 1825 '~ .
XXIV . Madrid, Imprenta de la Compania General de Impresores y Li .

breros, 1841 °° .
XXV. Paris Libreria de Rosa y Bouret, s. a.

67. Biblioteca Nacional de Madrid, 7/15.862 .
68. Biblioteca National de Madrid, 1/44 .712 y 2/60.937.
69 . Biblioteca National de Madrid, 2/38.413.
70. MEDINA, n6m . 4 .230.
71 . Biblioteca National de Madrid, 3/10.805-7 (tres vol6menes) .
72 . Biblioteca National de Madrid, 4/33.342 .
73 . Biblioteca National de Madrid, 2/11.987 .
74 . Biblioteca National de Madrid, 4/25.341 .
75 . Biblioteca National de Madrid, U/6.907 . Biblioteca de la Real Aca-

-demia de la Historia, 5-5-5/2254 .
76 . MEDINA, nuns . 5 .398 .
77 . Biblioteca National de Madrid, 2/1 .135, y R/31.123 .
78 . Biblioteca National de Madrid, 2/55.781 .
:79. PALAu, n6m. 114.539.
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