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LOS PRINCIPIOS Y LAS NORl\fAS RECTORAS 
DEL DERECHO INDIANO A PARTIR DE LOS 

CEDULARIOS DE PUGA Y DE ZORITA 

Rafael DIEGO F ERNANDEZ SoTELO 

A Ia memoria del doctor Jos~ Miranda 

Introducci6n 

Dado que el Instituto Internacional de Historia del Derecho lndiano con
voco a un simposio bajo el titulo de "A quinientos anos del Derecho lndiano". 
a celebrarse en ~1exico , se me presento Ia oportunidad de abordar el tema de 
Ia incorporaci6n o asimilaci6n del indfgena americano -a partir del caso novohis
pano- a Ia cul tura occidental , y como uno de los rasgos mas caracterfsticl)S de 
esta es rrecisamente el sistema jurfdico, opte por trabajar el tema del indio con
templado a traves de las disposiciones jurfdicas conservadas en las primeras 
!eyes. aprovechando Ia esplendida oportunidad que brindaba el caso particular 
de los cedularios de los oidores de Ia aud iencia de Ia Nu eva Espana, Vasco de 
Puga y Alonso de Zorita. especialmente interesante por haber sido de los pri
meros en ocuparse en reunir y publicar las cedulas clespachadas para una 
zona determinada del Nuevo ~·tundo. 

En resumiclas cuentas contaba con un material t.le prim.:ra mano y de gran 
importancia clat.lo que se realizo a principios de Ia colonia. At.lemas. han siJ lJ 
j ustamente Ins miembros del Instituto convocante los que a ultimos fech as han 
hecho m<1s ~nfasis en el estud io t.le estos primeros ceclularins (empezando por 
Juan \ ·1anz.ano y· Manzano y Alfonso Garda Gallo en Espana, y Beatriz Bernal 
'./ Refugio Gonzalez en J\.'1exico). 1 De hecho, en las obras en que nos basa
remus a In largo de este trabajo seran precisamente en Ia ed ici6n facsfmil del 
Ceclular io de Vasco de Puga que. con presentacion de Silvio Zavala y estudio 
introductorio cle Marfa del Refugio Gonzalez. edit6 el Centro cle Estudios de 

Aunque no hay qu~ olvidar qu.o ya d~sd~ d prim~r cuarto d~ ~·~~ siglo Don Rafad Altamira y Cre
v~a insistia ~n la importanc ia d~ ~sta dase d~ estudios. tn<' tivando a sus a!umnos para que se ocuparan d..: 
r! l! l"'S. 
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Historia de Mexico Condumex, en su vigesimo aniversario,2 y en Ia version 
paleografica del Cedulario de Alonso de Zorita editada por Miguel Angel 
Porrua, con presentaci6n de Alfonso Garcfa-Gallo y estudio crftico por Beatriz 
Bernal. 3 Como bien se puede apreciar, tanto por el tema, como por los especia
listas del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiana que se han 
interesado en el mismo, resulta esta una oportunidad inmejorable para abordarlo. 
A pesar de haber sopesado en repetidas ocasiones los riesgos inherentes a seme
jante atrevimiento, considere finalmente que valfa la pena intentarlo. 

La eleccion del tema surgi6, ademas , de Ia inquietud por realizar un estudio 
comparativo de ambos cedularios. La ventaja de contar con dos cedularios rea
lizados en Ia etapa mas temprana de Ia llegada de los europeos al continente 
americana, realizados por dos importantes funcionarios, ambos de la misma 
audiencia de Ia Nueva Espana, y habiendose ocupado los dos practicamente del 
mismo ambito espacial , temporal y legal , resultaba demasiado tentadora. Sin 
embargo un estudio completo de ambos cuerpos legales, tratando de abarcar to
das sus materias, quedarfa de tal forma amplio, que muy probablemente el gran 
esfuerzo que suponla esta empresa se viera diluido en un mar de generalidades. 
Lo ideal era escoger un tema comun para, a partir del metodo analftico y corn
parativo , establecer conclusiones que supusieran alguna verdadera aportaci6n. 
Fue entonces cuando surgi6 Ia decisi6n por estudiar el sistema jurfdico con
cerniente al indfgena . Una prirnera impresi6n que se desprende de Ia lectura de 
ambos cedu larios es Ia de que, asf como el tema de mayor interes para Zorita 
lo era efectivamente el indio, por contraste para Puga eran los derechos de 
los conquistadores y de sus herederos los que mas le preocupaban. 

Aunque practicamente los dos cedularios contienen el mismo numero de ce
dulas relativas al indfgena -unas ciento sesenta cada uno-, hay que tamar en 
cuenta que el cedulario de Puga consta de 424 disposiciones , en tanto que el 
de Zorita de 502. Estas cectulas abarcar pnkticamente el mismo periodo -entre 
1525 y 1560 por lo general-, pero el balance de sus disposiciones es diferen
tl:! . He aquf algunos ejemplos: el tema de Ia evangelizaci6n del indio lo aborda 
Puga en 7 cedulas, y Zorita en 26. El de Ia justicia relativa al indio esta re
presentado en el cedulario de Puga por 11 disposiciones, y en el de Zorita en 
32. El del buen trato al indio con 24 en Puga y 18 en Zorita. El de Ia enco-

2 Chimalistac, Ciudad de Mexico . 1985. 

3 Mexico, 1985. 
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mienda con 13 de Puga y 19 en Zorita. El de los tributos con 3 I en Puga y 
23 en Zorita, y asf por el estilo. Este estudio comparative, realizado a fonda 
y sabre diversos temas , bien podrfa confirmar Ia hip6tesis de que Vasco de 
Puga estaba mas interesado en recoger las cedulas concernientes a los derechos 
de los conquistadores y sus herederos , en tanto que Alonso de Zorita se hallaba 
mas preocupado por Ia defensa del indio. Tanto mas factible resultaba un estudio 
de esta fndole, en tanto que ambos ocupaban puestos similares, en Ia misma 
audiencia, en los mismo aiios, y se ocuparon del mismo tema durante los mis
mos afios, segun ya se ha explicado con anterioridad. 

Sin embargo, al avanzar por esta vfa de estudio, se hizo mas evidente el pro
blema de Ia situaci6n jurfdica del indio durante esos primeros aiios . Que uno 
de los dos autores de los cedularios se ocupara, aparentemente, mas que el otro 
en el tema, perdfa interes , frente a Ia posibilidad de poder acceder a un cono
cimiento tan importante como el de c6mo Ia cultura occidental habfa asimilado 
al indio a su mundo. Sin Iugar a dudas que el campo del derecho indiana ofrecfa 
un observatorio extraordinario para abordar el tema, debido a que permitfa ir 
descubriendo, al mismo tiempo, los dos !ados de Ia moneda, pues aunque se 
tratara S(~lo de "I eyes" referentes al indio, estas eran elaboradas por los "otros", 
es decir, por los europeos. i., Y que campo de Ia cultura resultaba mas propio 
del europeo, que el del derecho? De suerte que a traves de esta esplendida 
manifestaci6n cultural europea, cabfa Ia posibilidad de acercarse a los protago
nistas del fen6meno: conquistadores y conquistados . 

Asf es que, mas que dividir fuerzas, convenfa reunir el material de Puga y 
de Zorita sobre el indio, para entender el proceso de asimilacion del indio por 
el europeo y del europeo por el indio retlejado en el derecho indiana. De so
bra esta aquf referirse a las caracterfsticas del derecho indiana. Sin embargo , 
conviene recordar que uno de sus mas singulares rasgos, el casuismo, resulta 
especialmente util en un estudio de esta fndole. La ley no Ia hacfa un organis
mo ad hoc, ignorante de Ia realidad y encerrado en su "torre de martil ", como 
suele suceder en algunos casas actual mente. En ese entonces Ia "legis! aci6n ·· en 
todas y cada una de sus manifestaciones, se dibujaba como el retlejo mas tiel 
de Ia situacion imperante en el Iugar mismo de los hechos. Los funcionarios rea
les del Nuevo Mundo escribfan al rey y al Consejo de Indias, planteandoles Ia 
problematica en turno, y los del Viejo Mundo a su vez contestaban a los de 
este Iado pidh~ndoles mas informacion y recomendandoles, en int1nidad de casos, 
que actuaran de acuerdo a su criteria. Se entiende perfectamente que esto era 
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asf. tlehido a las grandes distancias y al tiempo en que tardaban en ir y venir 
las cf1nsultas. De suerte que Ia realidad misma era Ia que en buena meclida iba 
contigurando el derecho indiana en stricto sensu. 

De ahl que acercarse a esta clase de testimonio, inquiriendo sobre un as
recto tan nuevo y tan vital para el recien ll egado como el del indio , no parecfa 
resultar tan Jescabellado ni fuera de Iugar. Ahora bien. el problema ahara ra
dicaha en c6mo acometer Ia empresa. 

El rrimer obst<kulu que se presentaba era el del sistema empleado por cada 
uno de los L) idores. Puga y Zorita , para elaborar sus respectivos cedularios . 
Aunque Puga aparentememe habfa intentado un metoda cronol6gico que le sir
viera de gufa para incorporar las cedulas a su c6digo, Ia verdad es que no lo 
logr6. y aquello resulta un caos. segun ya lo habfa advertido hace un siglo don 
Joaquin Garcia Tcazhalceta.~ En cuanto a Zorita resulta que habfa intentado un 
metodo tematico. que no resultaba todo lo confiable y uti! que fuera de esperar. 
De ahf que habfa que comenzar pflr el principia y revisar detalladamente cada 
uno Je csto~ cedularios, cotej amlo lo relativo a los indios. para luego proceder 
a organizarlo cronologica y tennHicamente. 

Adema:-. el problema de los distintos metodos empleados par cada uno de los 
oidores, ~i Ia hora de realizar sus respecti vos cedularios. se retl eja en las citas 
a sus ,·, bras que hemos hecho en este trabajo. En el caso de Puga. citamos el 
aiio y el mlmero de pagina de Ia edicitSn facsimilar de Condumex, para facilitar 
su local izaci6n y consulta. En el caso de Zorita, gracias a que era una persona 
mas metodica, c itamo~ cada oSdula segdn su ubicaci6n en Libro, Tftulo y Ley, 
agregancl() Ia pagina de Ia edicit)n de Miguel Angel Porrua ya mencionada. 

Luego de real izar este primer acercamiemo, habfa que proceder a clasiticar 
los distinros temas abordados por ellos de acuerdo a su grado de importancia. 
El re~ui tado fue que los diez ruhros mas importantes fueron: 

a. Trihus. Puga 31, Zorita 23. 
b. Just icia. Puga I I. Zorita 32. 
c. Buen trato. Puga 24, Zorita 18. 

d. Evangelizaci6n . Puga 7, Zorita 33 . 
e. Encomiendas. Puga 13. Zorita 19. 

4 Edi:it\n d< "EI Si ~;~ma Pus~a l - . 11-t..:xic·(>. 187l!. 
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f. Vasallos. Puga 15, Zorita 11. 
g . Derechos Laborales . Puga 8, Zorita 10. 
h. Tamemes. Puga 5 , Zorita 12. 
i. Gobierno. Puga 9, Zorita 5. 
j. Costumbres. Puga 9 , Zorita 5. 

Luego de este trabajo de ordenaci6n y clasificaci6n tan necesarios , habfa que 
resolver el problema de c6mo abordar el tema. Una mera descripci6n de todas 
estas cedulas, de manera descriptiva, sin plantear alguna problematica que sir
viera de gufa a Io largo de todo el trabajo, mas bien resultarfa arido y poco 
recomendable. Ademas parte del problema se habfa planteado ya desde el 
arranque del trabajo: si de hecho el derecho indiana, por su especial casuismo, 
y debido a lo lejos que quedaba Ia metr6poli como para consultarlo todo y 
esperar Ia respuesta concreta, resultaba un uti! retlejo de Ia problematica par
ticular a Ia cual se enfrentaban los europeos en su trato con los indfgenas, tan 
s6lo habfa que acercarse al material con un metoda adecuado que nos permi
tiera entender Ia dinamica y acceder a Ia medula de esa rica informaci6n. El 
hecho de haber reunido el material proporcionado tanto por Puga como por Zo
rita constitufa un buen punta de partida, ya que no s6lo nos permitfa enrique
cer Ia fuente de estudio sino que por lo general los matices y claras diferencias 
en el material , resultaban mas que significativos, debido precisamente a las 
extraordinarias semejanzas de las dos obras, tanto por provenir ambas de aida
res, de Ia misma audiencia, practicamente en Ia misma epoca, con trabajos que 
abordaban Ia misma regi6n durante igual periodo de tiempo. 

El haber esperado a conocer cuales eran las materias de mayor importancia 
comprendidas en los cedularios, y no haber tratado de imponer una categorfa 
previa que probablemente no coincidiera exactamente con Ia realidad, tambien 
result6 de utilidad. (Ahara ya tan s61o restaba abordar el tema de suerte que 
mantuviera algun grado de cohesi6n.) Debido a Ia fndole del estudio, y dada Ia 
distribud6n y categorfa de los temas principales que se encontraban reunidos 
en los cedularios, se opt6 por trabajar con los siete grupos principales , repre
sentados por la cantidad de cedulas que los abordaban. A este grupo tan s6lo 
se agreg6 uno mas clasificado en el undecimo Iugar, pero que dada su obvia 
importancia no podfa dejarse fuera : los diezmos. 

La tematica de estos ocho grupos permitfa dividirlos en dos grandes aparta
dos: Principios y Normas, comprendiendo en el primero aquellas disposiciones 
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y declaraciones de princip!Os rectores de Ia vida en las lndias ; y reuniendo 
en el segundo las disposiciones dirigidas directamente a regular el trabajo y 
organizac i6n econ6mica y social de Ia colonia. Bajo el rubro de principios se 
incluyeron todas aquellas cectulas relativas a evangelizaci6n. justicia, libertad y 
buen trato . En el capitulo de normas quedaron reunidas las disposiciones con

cernientes a cncomiend a, derechos laborales. tributos y diezmos . 

Cada uno de estos tipos se agrup6 en arden cronol6gico , con el obvio pro

p6s ito de apreciar su evoluci6n hist6rica. De hecho, y luego de un primer 
acercamiento, se partil'\ de la hip6tesis de que con el paso del tiempo Ia s itua
ci6n jurfdica del indio habfa cambiado de forma notable. SegU.n esto, cabfa 
suponer que durante los primeros afios -de hecho desde Ia redacci6n de Ia 
famosa clausula testamentaria de Isabel !a Cat6lica, en 1504-, todo el esfuerzo 
del legislador y de las autoridades en general, habfa sido Ia de proteger- al 
indio de los excesos del co nquistador, del encomendero, del colonizador y de 
!a autoridad. tanto c ivil como eclesiastica. Esta t6nica se habrfa de mantener, 
practicamente hasta tiempos de Felipe II, especialmente a partir de la abdica
ci6n de su padre en su favor. 

Afortunadamente result6 que, para cada uno de los apartados, se localiz6 

alguna cectula que, en buena medida. expresaba la esencia del tema a tratar o 
fij aba "las reglas del juego". Siendo esto asf, se encabez6 cada secci6n con 
dicha disposici6n para, a partir de ella, desarrollar el an:Hisis. 

Plantear as f t!l trabajo nos permitirfa conocer Ia forma en que el europeo ha; 

bfa percibido al indfgena desde los primeros tiempos, los esfuerzos que realizaba 
par incorporarlo a Ia cultura occidental por Ia puerta del derecho, lo consistente 
de su proyecto, y los mayores obstaculos que se le presentaban para lograrlo. 

El resultado de esta investigaci6n se expone a continuaci6n: 



PRlNClPIOS Y NOIU\.fAS DEL DERECHO TNDIANO 355 

I. Los principios 

Como ya se ha seii.alado, los temas incluidos en este capftulo son: evangeli
zaci6n, justicia, vasallos libres y buen trato. 

1. Evangelizaci6n y justicia 

En este unico caso no ha sido posible separar estos dos principios , que que
dan indisolublemente establecidos en Ia dau~ula de Ia postrera voluntad de Ia 
cat61ica soherana. En dicho texto, Ia reina le recuerda a su marido. y a su hija 
y al yerno , que el Sumo Pontffice Alejandro VI -de no tan buena memoria co
mo Ia suya- les habfa concedido el Nuevo Mundo para llevar a sus habitantes 
Ia Buena Nueva. No s61o les suplica que cumplan con tan sagrado mandato, 
sino que ademas " .. no consientan ni den Iugar a que los yndios vezinos y mo
radores de las dichas yndias y tierra firme ganadas y por ganar reciban agravio 
alguno en sus personas y bienes mas manden que sean bien y justamente tra
tados y si algun agravio han recibido lo remedien y provean". (He aquf el texto 
completo de esta clausula: ) 

"Por quanto, al tiempo que nos fueron conced idas por Ia Sancta Sede apos
t6l ica las yslas y tierras firmes del mar oceano descuhiertas y por descubrir 
nuestra principal intenci6n fue al tiempo que lo suplicamos al Papa Alexandra 
sexto, de buena memoria que nos hizo Ia dicha concesi6n de procurar de yn
duzir y atraer los pueblos dellas y los convertir a nuestra sancta fee catholica 
y emhiar a las dichas islas y tierra tirme prelados y rel igiosos clerigos y otras 
personas doctas y temerosas de Dios para instruir los vezinos y moradores 
della a Ia fee cathol ica y los doctrinar y ensefiar buenas costumbres y poner en 
ello Ia di ligencia devida segun mas largamente en las letras de Ia dicha conce
si6n se conti ene. Suplico al Rey mi seii.or effectuosamente y encargo y mando 
a Ia dicha Princesa mi hija y al dicho principe su marido que an~i lo hagan y 
cumplan y que este sea su prin ~; ipal fin y que en ello pongan mucha diligen
cia y no consientan ni den Iugar a que los yndios vezinos y moradores de las 
dichas yndias y tierra tirme ganadas y por ganar reciban agravio alguno en 
sus personas y bienes mas manden que sean bien justamente tratados y si 
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alglin agravio han recibido lo remedien y provean por manera que no exceda 
cosa alguna lo que por las letras apost61icas de Ia dicha concesi6n nos en in
jungido y mandado ''. 5 

En resumen, en esta breve clausula se encierra el principia fundamental que 
habrfa de guiar, por lo menos en teorfa, Ia empresa colonizadora de Castilla en 
las Indias. Venfa a constituir nada menos que el norte de Ia brujula que habrfa 
de guiar a todo aquel que de manera directa o indirecta tuviera algo que ver 
con las tierras descubiertas por Col6n. Evangelizar y tratar con justicia a los 
nativos resumfa, en sfntesis, la que habrfa de ser Ia mayor preocupaci6n de 
gobernantes y colonos de acuerdo con lo dispuesto por Ia reverenciada reina 
en su lecho de muerte. 

Sin embargo, aunque esta clausula resume los dos principios rectores del 
derecho indiano, su desarrollo fue independiente, por lo que aquf habremos de 
referirnos a ello por separado, comenzando por comentar la trayectoria de Ia le
gislaci6n concerniente a Ia evangelizaci6n, de acuerdo al testimonio que de Ia 
misma nos legaron Vasco de Puga y Alonso de Zorita en sus insustituibles 
colecciones legislativas. 

En cuanto a Ia evangelizaci6n se refiere, de las treinta y tres !eyes que in
cluyen Puga y Zorita sobre el tema, que van de 1526 -con la excepci6n de la 
clausula testamentaria de Isabel Ia Cat6lica de 1504- a 1562, se puede apreciar 
c6mo se parte de una serie de disposiciones tendientes a lograr Ia evange
lizaci6n del indio, a otras en que ya se ve el gran problema inherente a dicha 
evangelizaci6n: esto es, Ia lucha entre el clero secular y el clero regular. 

De Ia primera serie de disposiciones podemos deducir que Ia corona con
si-deraba que Ia evangelizaci6n llegarfa a buen fin en Ia medida en que los 
encomenderos y funcionarios pusieran todo lo que estuviera de su parte para 
lograrlo. Entre otras cosas mandando que en las minas siempre hubiera per
sonas religiosas, a cargo de los encomenderos, para evangelizar a indios y 
esclavos, y doctrinarlos y llevarlos a misa por lo menos en las principales fiestas 
del aii.o. 6 A los simples pobladores se les indica que han de actuar practicamente 
en calidad de auxiliares de clerigos y religiosos en su misi6n evangelizadora y 

5 P. 1506. p 5. 

6 Z. , 1528, L.4 , T. I , 1.9, p. 249. 
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civilizadora. 7 A los corregidores se les ordena que cumplan lo mismo que se 
mand6 a los encomenderos, pero elias en sus respectivas jurisdicciones, 8 Ia 
mismo que a los gobernadores.9 Entre los encargos particulares de Ia corona, 
esta el que se evite que los indios blasfemen, 10 recaigan en idolatrfas y biga
mia, 11 sf como en brujerfa. 12 

Ya que nos hemos referido a las medidas adoptadas por Ia corona para que 
tanto los encomenderos como los simples pobladores, asf como las distintas au
toridades indianas, en especial las mas cercanas a los indios, coadyuvaran en Ia 
tarea evangelizadora, ahara veremos que obras materiales se dispusieron para 
complementar y afianzar dicha tarea. Entre . otras casas tenemos Ia arden pa
ra que se construyan iglesias en las cabeceras de todos los pueblos, tanto en 
los que pertenecen a Ia corona, como en todos los encomendados a particula
res, incluyendo al marques del Valle; 13 asf como monasteries, ya que Ia corona 
sabe que los principales frutos logrados en este delicado campo se deben a los 
religiosos, por lo que se recomienda a virreyes y audiencias que, de acuerdo con 
provinciales, guardianes, priores y otros prelados manden construir monasteries 
donde mas falta haga. 14 Sin embargo de inmediato se quejan los religiosos de 
las tres 6rdenes, que si se hubiera de esperar Ia anuencia de los prelados "nun
ca se harfan" , par lo que el rey arden a a virreyes y audiencias que estos se 
edifiquen "sin que sea necesario acuerdo y licencia del diocesano como par 
nos estaba provefdo". 15 Asimismo Ia corona dispone que no s61o se vea por el 
beneficia espiritual de los indios, sino tambien del corporal mandando construir 

7 Z ., 1547, L.l , T. L 1.9, p. II. 

8 Z. , L.3, T.2 1.1 , p. 222. 

9 Z .. !533, L.3. T.2, 1.4, p. 223. 

IO Z .. 1530. L.3 , T .2. 1. 1. p. 216: 1530, L.8. T.3. 1.2. p. 351: 1543, L.8, T.3. 1.3. p. 35 1-352 . 

I I Z .. 1530. L.3. T .2, 1.1. p. 221. 

l2 Z .. 1530, L.3 . T.2, 1.1, p . 220. 

13 Z. , 1533 Y 1549, L.l. T .8. 1.2. p. 87. 

14 Z .. 1553. L.l. T . IO, 1.1 , p . 100. 

15 Z .. 1557, L.l, T.IO, 1.1. p. 101. 
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un hospital para indios pobres que se vincule al patronazgo real, 16 y escuelas 
como Ia de los indios de Santiago17 y Ia de Pedro de Gante. 18 Dentro de esta 
serie de disposiciones conviene incluir aquella referente a que no se lleven li
bros ''mentirosos" como los de Amadfs, por miedo a que al leer libros sagrados 
tam bien pensaran los indios que resultaban tan mentirosos como los otros. 19 

Como ya lo habfamos advertido, Ia labor evangelizadora encuentra un primer 
gran obstaculo en Ia intensa lucha que se desata entre seculares y regulares 
por Ia exclusividad de Ia empresa. Los primeros que parecen adquirir alguna 
ventaja son los regulares , pues al rondar el media siglo aparece ya una cedula 
que habla de lo dafiosa que resulta Ia presencia de los clerigos para los indios, 
por el mal ejemplo que dan con sus vidas, por su codicia y ambici6n, y por 
to maries sus haciendas por diversos medios, por lo que Ia corona dispone "que 
cesen los malos ejemplos y dafios que los dichos indios reciben de los dichos 
clerigos" .::w De inmediato, a! afio siguiente, los clerigos reciben otro furioso 
golpe del bando rival , cuando entre otras casas se les califica de "idiotas", aun
que lo grave no radica en el tosco calit1cativo empleado, sino en lo que hay detras 
de este: 

"Y porque se nos ha hecho relaci6n que entre otros impedimentos que las 
personas que tienen indios encomendados ponen a Ia doctrina y conversi6n de 
los indios que estan a su cargo, es uno y es que ponen clerigos idiotas en sus 
pueblos que sirven mas de calpixques que de sacerdotes y ministros de Ia con
versi6n de los indios, y ansf con tener los dichos clerigos impiden y estorban 
que no entren en los tales pueblos religiosos a ·entender en Ia predicaci6n ni 
doctrina de los naturales de ellos ni dan Iugar a que hagan monasteries, s iendo . 
cosa tan necesaria y manifiesto el fruto que los religiosos hacen en Ia con-
versi6n de aquellas gentes como por experiencia ha parecido y porque es bien 
que cosa de tanto provecho no se imp ida ... de manera que los indios conoz~an 

16 Z .. L.1. T.1 2. 1.3 . p. 115 . 

17 P .. 1553, p. 187. 

18 P .. 1553, p. 148 v . 

19 Z .. 1543, L.2 , T . I. 1.4, pp. 132-133 . 

20 Z .. !549. L.l. T .9, 1.1 2, p . 99. 
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ser nuestra voluntad que los dichos religiosos sean reverenciados como siervos 
de Dios, a quien enviamos a entender en su conversi6n y salvaci6n .. " .11 

Sin embargo, ya para Ia siguiente decada, se conoce cual es ahora el bando 
que tiene el control de Ia situaci6n, segtin se puede apreciar en Ia siguiente 
acusaci6n de Ia crueldad con que los religiosos martirizan a los indios: 

"Ansf mismo se nos ha hecho relaci6n que los religiosos de las dichas 6rde
nes de Santo Domingo y San Francisco y San Agustfn que residen en las 
Indias, tienen en sus monasterios cepos para poner en ellos a los indios e in
dias que quieren e los aprisionan y azotan por lo que les parece y los trasquilan, 
que es un genera de pena que se suele dar a los indios, lo cual ellos sienten 
mucho, y porque no conviene que los dichos religiosos se entrometan en casas 

0 II ")') 

semeJ antes.. . --

Por lo que ya no resulta extrafio encontrar que Ia ultima cedula del periodo 
sobre el tema, disponga que los religiosos no tengan propios en pueblos de 
indios.13 

2. Justicia 

Luego del rubro del tributo , el de Ia justicia es el mas extenso de los trata
dos por Puga y por Zorita en sus respectivos cedularios, ya que entre ambos 
reunen 43 disposiciones, de las cuales once se deben a Puga y treinta y dos a 
Zorita. Aquf podremos apreciar c6mo, a traves del estudio de esta serie, se pa
sa de una imagen legislativa tendiente por completo a defender al indio , a otra 
en que ya se ve al mismo como a un problema al que hay que controlar y com
batir. 

21 Z., 1550, L.l , T.IO. 1.2. pp . 101-102 

22 Z .. 1560. L.l, T.lO. 1.6 . 

23 Z., 1562. L. l , T . IO, 1.8. p. 106. 
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Cornenzaremos por ocuparnos de las instituciones que se van creando en 
favor del indio. Asf tenemos que, ya desde el afio de 1530, se habla de Ia 
figura del ''Protector de los [ndios", referente a un problema jurisdiccional con 
las justicias ordinarias.24 Tarnbien se ordena que los pleitos entre espaiioles e 
indios, o entre puros indios, no se ventilen a traves de procesos ordinarios, sino 
de manera sumaria,25 afiadiendo el rey que no quiere que los pleitos relativos 
a los indios se desahoguen ni en las Indias ni tan siquiera en el Consejo de In
dias, sino que se le remitan a e1.26 Aunque podrfa parecer lo mas 16gico -y de 
hecho asf sucedfa- si ordena que los alcaldes ordinarios se abstengan de sus
pender ni meterse con los caciques, y que esto se reserve a las audiencias.27 

Tarnbien se reglarnenta el proceso que habran de seguir los encornenderos en 
sus litigios sobre indios.28 Junto a lo anterior tenernos la presunci6njuris tantum 
que se establece en favor de los indios esclavos "aunque esten herrados y ten
gao cartas de compra y orros tftulos los poseedores de ellos, porque estos tales 
por Ia presunci6n que tienen de libertad en su favor son libres como vasallos 
nuestros" .29 Justo al pasar el media siglo se crea Ia figura de Procurador Ge
neral de Indios: 

"Vos mandamos, que luego , que esta recibays nombres y seiialeys una per
sona de calidad de recta y buena conciencia y zeloso del servicio de Dios y del 
bien de los naturales dessa nueva Espana, que sea procurador general de los 
yndios, que por ellos y en su nombre proclame y pida Ia libertad dellos uni
versalrnente y siga su justicia hasta Ia conseguir.. "30 

Tarnbien se dispone que Ia audiencia haga visitas dentro de un radio de cinco 
leguas, para cuidar a los indios;31 se rnanda no se cobren derechos par liti-

24 P. , 1530. p . 64. 

25 Z .. 1530. L.3. T .6, 1.2. pp. 231-232 y 155 1, L.2, T .3, 1.15. p. 149. 

26 Z. 1~42 y 1543, L.2, T .2, 1.8. pp. 138-!39 . 

27 Z. , 1542 Y 1543 , L.3, T.5 , 1.1 , p. 231 y 1547, L. l , T.4, 1.3, p. 34 

28 P. , 1545 , p. 100. 

29 Z .. 1548 y 1551. L. l , T .3. 1.8. pp. 30-3 1. 

30 P .. 155 1. p . 124v Y 125v. 

3 1 P. 1552, p . 132. 



PRINClPJOS Y NORMAS DEL DERECHO INDJANO 361 

gios a los indios pobres32 y que haya un fiscal que igualmente defienda los dere
chos de los indios pobresY AI !ado de estas disposiciones encontramos otras 
sobre el orden que se ha de seguir para apelar contra las tasaciones34 y el que 
seguiran los indios inconformes con las visitas.35 

Una vez establecido lo relativo a las instituciones que fueron creadas para 
Ia protecci6n jurfdica del indio, vemos cuales eran las penas impuestas a los in
fractores de Ia ley, y cual Ia jerarqufa concedida por el legislador a Ia norma, 
de acuerdo al grado de Ia sanci6n establecida. 

Algunas de las penas pecunarias que encontramos estaban destinadas a to
dos aquellos que estando de paso en una comunidad indfgena tomaren a los 
pobladores provisiones contra su voluntad: se manda paguen el doblo a ellos y 
"el cuatro tanto" como multa.36 Para el interprete que soborna indios: perdida 
de bienes y destierro .37 Por contra se ordena que a los indios no se les impon
ga pena pecunaria alguna,38 ni se les castigue por insultos o rifias, s6lo se les 
reprehenda.39 Igualmente se ordena que el amancebamiento de los indios se 
les castigue con toda moderaci6n por "ser cosa que se usaba entre ellos tener 
muchas mujeres" .40 AI alcalde ordinario que se atreviera a suspender o privar 
a algun cacique: que pierda el oficio y pague una multa de cincuenta mil ma
ravedfes41 y a! oidor que usara indios: perdimiento de oficio y mil castellanos 
de multaY 

32 P. , 1552, 128v. 

33 P.l 554. p. 15 1 y Z . 1554, L.2, T.4 , 1.3, pp. 181-182. 

34 P., 1554, p . 150. 

35 P. 1555 . p. 155. 

36 Z .. 1528, L.8. T.2. 1.1 , p. 349. 

37 z .. 1529. L.2, T . ll. 1.2, p. 198. 

38 Z., 1529. 1530 y 1535, L.8, T.7 , 1.1. p. 355. 

39 Z. , 1530. L.3 , T .2. 1.1, p. 221. 

40 Z. , 1536, L.1 , T.9. 1.5. p. 94. 

41 z., 1547, L.l. T.4. 1.3. p. 34. 

42 Z. , 1549 y 1550, L.2, T .3, 1.47, pp. 166-167. 
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Cuando Ia disposici6n violada era de mayor jerarqufa, Ia sanci6n solfa consis
tir en destierro, el cual variaba desde el mero destierro de Ia provincia, basta 
el destierro perpetuo, como en los siguientes casos: al que echare indios en las 
minas que se les confisquen todos sus bienes y se le destierre de Ia provincia.43 

Destierro perpetuo a quieu se atreviere a llevar indios a Espana, ademas de 
cubrir los gastos para repatriar a los indios. Igualmente cien mil maravedis 
de multa o cien azotes publicos. Lo mismo para todo aquel que llevaren in
dios de una isla a otra. 44 

En ultima instancia tenemos !a pena de muerte para los siguientes delitos: 
pena de muerte, tanto a indios y espafioles, que cometieran ciertos pecados 
enumerados por el legislador.45 Pena de muerte a quien al ir a hacer descubri
mientos o rescates , tomare mas de tres indios para lenguas.46 Pena de muerte 
y perdimiento de bienes a quien hiciere entradas o rancherfas en isla o provin
cia alguna. 47 

Ahora bien, ya con los siguientes antecedentes, mas que claro queda el con
traste con las cedulas dictadas bacia el final del periodo de estudio, segun se 
vera a continuaci6n a traves de algunos ejemplos. Si hasta aquf el objeto del de
recho penal habfa sido proteger al indio al maximo y amenazar al conquistador 
con las mas severas sanciones posibles para desanimarlo a seguir explotando al 
indefenso indfgena, llama notablemente la atenci6n Ia disposici6n que surge a 
mediados de siglo , en que lo que se busca es proteger los derechos de los 
encomenderos, y el indio ya no figura mas que en calidad de posesi6n de los 
litigantes, como un "negocio" cualquiera: 

" .. . declaramos que si despues de Ia data de ella algtin despojo se le hubiere 
hecho de los tales indios por cualquiera persona que sea, aunque pretenda te
ner tftulo a ello, por cuyo color se haya atrevido y atreva a hacer el dicho 
despojo por su propia autoridad, hacienda fuerza a otro que los posea, que en 
tal caso , quitando Ia dicha fuerza y despojo, Ia tornen al punto y estado en que 

43 Z ., 1546, L.4, T.l. 1.5. p. 246. 

44 Z ., 1543, L.1 , T .1, 1.12, pp. 14-15 y 1543 y 1547, L.3, T.5 , 1.1 , p . 231. 

45 Z .. 1536, L.l , T .1, 1.15 , p. 18- 19 . 

46 Z. , 1542, L.1 , T.l. 1.4, p. 5 . 

47 Z., 1549, L.1, T.1 , 1.5 , p . 5. 
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estaba antes que el dicho despojo se hiciese, reservando a cada una de las 
partes su derecho a salvo, ansf en propiedad como en posesi6n .. ". 48 

No s6lo se substituye a! favorecido por Ia tutela del derecho -en este caso 
el encomendero viene a substituir al indio- sino que las sanciones reservadas pa
ra los indfgena, no s6lo se agravan, sino que incluso se sancionan algunas de 
las que con mayor energfa se habfan venido prohibiendo, como Ia de imponer 
servicios personales, los cuales se recomiendan , con todo cinismo, como muy 
"c6modos" y "beneficos" para el infeliz indio, ya que incluso se "civilizan" y 
alcanzan aun algt1n ahorro- aunque eso sf, el legislador advierte que este no 
habra de ser perpetuo: 

"Por nos esta provefdo que por ninguna vfa se condenen indios a servicios, 
y que los delitos que cometiesen se castigasen conforme a derecbo, y nos ha 
sido hecha relaci6n que en condenarse los dichos indios a servicio, como bas
ta aqui se ha hecho, el beneficia principal que de ello resulta es de los mismos 
indios, porque en los delitos en que vienen a condenar en algun servicio tem
poral es solamente en los arbitrarios , donde no hay pena dispuesta por ley, y 
que por raz6n de algunas circunstancias o calidades, aunque Ia haya, se vienen 
a hacer arbitrarias , y en casas livianos y que para esto como no haya gale
ras ni fronteras ni otras partes donde se puedan obligar a servir ni se pueden 
enviar a estos reinos, ha parecido que en Iugar de esas condenaciones, que 
ordinariamente en estos reinos se hacen, se puedan condenar en algt1n genero 
de servicios y que de esto se vienen a seguir grandes comodidades, porque 
para ellos azotes ni destierro no es pena, ni nunca cumplieron ni cumplen des
tierra ni se p~ede saber el que lo quebranta si no es por caso , ni para saberlo 
se puede hacer diligencia que baste, pues en penas pecuniarias no se pueden 
co.ndenar , pues nos los tenemos ansf provefdo y mandado y que de esta manera 
los delitos se castiguen porque esto tienen por pena y los indios son aprovecha
dos porque taman ejemplo y buenas costumbres y aprenden oficios y ganan 
dinero y son bien tratados y regalados y mantenidos, y que si algun maltrata
miento se les hace se castiga asperamente ... con que Ia persona que hubieren 
de dar a servicio, no sea a servicio perpetuo".49 

48 Z. , 1550, L.2, T.2. 1.9. pp . 140-141. 

49 Z. , 1555 , L.8, T.7. 1.3. pp. 355-356. 
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A los pocos meses el recrudecimiento de Ia legislaci6n penal en contra del 
indfgena continua aumentando , y se dicta una cedula en que, con el pretexto de 
proteger a los macehuales para que sean ellos efectivamente los favorecidos por 
las reducciones de tributos, se empieza a atacar a sus jefes, diciendo que los 
naguatlatos son unos ladrones, y algunos "principales indios ladinos .. y conver
na que no se diese Iugar a se hacer holgazanes y pleitistas a costa de los 
macehuales" .50 

La cedula que viene a coronar esta tendencia ascendente, en que los papeles 
se invierten pasando las antiguas vfctimas de la explotaci6n a jugar el papel de 
explotadores de los pobres corregidores y encomenderos, se encuentra consig
nada en los siguientes terminos: 

"Otro sf se nos ha hecho relaci6n que en lo susodicho hay mucho inconve
niente de meterse como se meten las probanzas y cuentas de los pueblos, para 
lo de las dichas bajas, a los mismos corregidores de ellos o a los mas cercanos 
a cada pueblo, por tener gratos a los indios para lo que han de menester de ellos 
y porque en las residencias no les pidan algunas cosas siempre son de su par
te y hacen sus negocios a su prop6sito , y que no se proveyendo que las dichas 
bajas cesen de todo punto , convendrfa que nos mandasemos que se nombren tres 
o cuatro personas de quien se tenga entera confianza que vayan a hacer las di
chas informaciones, visitas y cuentas de pueblos y no los hagan corregidores de 
los mismos pueblos y sus comarcas ; mandamos que las dichas nuestras audien
cias provean en ello lo que mas convenga. Tambit~n se nos ha hecho relaci6n 
que en las probanzas que cada pueblo hace para que le suelten y bajen los tri
butos, las hacen con los indios de los pueblos comarcanos a los cuales se les 
da a entender ansf de palabra como por pinturas lo que han de decir sin faltar 
punto , piden luego otro dfa baja y toman por testigos aquellos en cuyo favor 
juraron y dijeron que de esta manera hacen todos en general y que algunos reli
giosos por descargo de sus conciencias han dado aviso a nuestros oficiales que 
han visto en algunos pueblos subirse indios a los pulpitos y desde allf predicar 
a todo el pueblo lo que han de decir en todo y por todo para cuando el corre
gidor ha de ir a hacer Ia informaci6n de lo que se le comete y que en esto no 
s61o es el daii.o de nos y de los encomenderos en quitarles sus tributos con mal 
tftulo, pero de los mismos indios han sido los que son testigos y se perjuran 
por otra tal como los que los presentan e inducen por los hacer perjurar, por 

50 Z. , 1556, L.l. T.7, 1.12. pp. 78-79. 



PRINCIPIOS Y NORMAS DEL DERECHO INDIANO 365 

lo cual conviene que cesen las dichas bajas, mandamos ansf mismo que las di
chas nuestras audiencias vean lo susodicho y hagan sobre ello o que hallaren 
por justicia" _51 

3. Vasallos libres 

Entre las primeras 6rdenes que le emperador envi6 a Cortes recien conquis
tada Tenochtitlan, se encuentra Ia siguiente declaraci6n · sobre Ia libertad de los 
indios: 

" .. mandamos platicar sobre ello a todos los del nuestro Consejo y juntamen
te con los teologales religiosos y personas de muchas letras y de buena y santa 
vida que en nuestra corte se hallaron y pareci6 que nos con buena conciencia, 
pues Dios Nuestro Seiior cri6 los dichos indios libres y no sujetos, no pode
mos mandarlos encomendar ni hacer repartimiento de ellos a los cristianos y 
ansf es nuestra voluntad que se cumpla, por ende yo os mando que en esa di
cha tierra no hag~is ni consint~is hacer repartimiento ni encomienda ni dep6sito 
de los indios de ella, sino que los dejeis vivir libremente como mis vasallos en 
estos nuestros reinos de Castilla, y si cuando esta llegare hubieredes fecho 
algl1n repartimiento o encomienda de algunos indios a algunos cristianos, luego 
que Ia recibieredes, revocad cualquier repartimiento o encomienda de indios que 
hayais hecho en esa tierra a los cristianos espaiioles que en ella hay y han ido 
y estuvieren quitando los dichos indios de cualquier persona o personas que los 
tengan repartidos o encomendados y los dejeis en toda libertad". 52 

Esta declaraci6n del emperador no queda tan s6lo en buenos deseos, sino 
que de inmediato se establece a pena de muerte para todo aquel que osara 
esclavizar indios libres, o los marcara con el hierro de esclavos.53 Por ello , el 
procedimiento para herrar esclavos tenfa que ser en presencia del gobernador 
y oficiales, precediendo suficiente informaci6n, bajo pena de muerte y perdi-

5! Z . . 1556, L.l , T.7, 1.11. pp . 77-78. 

52 Z., 1523, L. I , T . 5, I. I. pp . 36-37 . 

53 P., 1526. 



366 RAFAEL DlEGO FERNANDEZ SOTELO 

miento de bienes. 5~ Para tener un control completo de Ia siruaci(Sn, se dispuso 
que fueran nada menos que los obispos los depositarios del hierro para mar
car a los esclavo!',55 por lo que, si el hierro fuere hallado en poder de alguna 
persona particular. o si tuviera alguien un hierro falsificadl1. o herrare sin li
cencia. habrfa de perder Ia mitad de su~ bienes y al esclavo. 56 

Sin embargo parecfa que los encomenderos siempre se acababan saliendo con 
Ia suya. pues ~ada vez que se les encontraba algun esclavo alegaban, o bien que 
este ya era esclavo de los propios ind ios. o que lo habfan obtenido en guerra 
justa. Resultaron tantos tinalmente los abusos que se amparaban en este argu
mento. que Ia reina termin6 por abolir por completo Ia esclavitud: 

" .. mandamos que tlesde el dfa que esta nuestra carta o su treslado signado 
de es~rivano publico fuere pregonada en Ia dicha ~iudad de Sevilla en las 
gradas della y despues en las ciudades y vill as principales que estan pobladas 
de cristianos en las dichas indias yslas y tierra firme del mar oceano ninguna 
persona sea osado de tamar en guerra ni fuera della ningun indio por esclavo, 
ni tenerle por tal con titulo que le uvo en Ia guerra justa ni por rescate ni por 
compra ni trueque ni por titulo ni causa alguna aunque sea de los indios, que 
los mismos naturales de las dichas indias yslas y tierra firme tenfan o tienen o 
tuvieren entre si por esclavos .. ". 57 

Desgraciadamente, no obstante todas estas graves declaraciones en pro de Ia 
abolici6n de Ia esclavitud, hacfa fines del periodo que estudiamos, se empiezan 
a expedir c&iulas proregiendo los dere~hos de los que tuvieran esclavos indios, 
segun se puede apreciar en el siguiente parrafo. en que el rey les contesta a los 
de Ia audiencia de Ia Nueva Espana: 

"En lo que dezis que en essa audiencia han pedido y conseguido muchos 
yndios libertad que eran tenidos por esclavos. y que ha avido votos diferentes 
sabre si se condenaran los amos que los tenian en el servicio o no ha avido 
pareceres que si otros que no por que los mas o todos los tenian con titulo y 

54 Z. 1526 . L. l. T .J. 1. 1. pp. 23-24 y P .. 152~. pp. 21 y 71. 

55 P .. 1529. p . lh. 

56 z .. 15::'9. L.I. T.3. 1.2. p . 25 . 

57 P .. ISJO. p. 65\-. y Z .. 1533. L.l. T .3. 1.6. p. 29. 
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buena fee y herrados y otros compradores en publica almoneda y pagado el 
quinto dellos, y que algunos oficiales avia que les avian costado dozientos y 
trezientos pesos, y con ellos se sustentavan, parecia que basttava darles par li
bres, s in condenarles en servicio, y suplicayste os emb ie declaracion, ansi en 
lo que esta sentenciado como para en lo que adelante se uviere de sentenciar, 
aviendo tratado en ella, y entendido lo que dezis, ha parecido que no se deven 
condenar en salarios a los que uvieren tenido y tuvieren los tales yndios con 
titulo, sin desde el dfa de Ia contestaci6n de Ia manda y que los que uvieren 
poseydo con titulo no deven de ser condenados a pena alguna . . " . 58 

4. Buen trato 

El complemento necesario a las disposiciones sobre Ia libertad del indio se 
encuentra en Ia serie de disposiciones sabre el buen trato debido al mismo. De 
las cuarenta y dos disposiciones sabre buen trato al indfgena, veinticuatro co
rresponden a Puga y dieciocho a Zorita. Ademas resulta si ntomatico que este 
tipo de cedulas terminen en el ano de 1553. En adelante ya no encontramos 
otras mas. 

Entre las disposiciones sobre el buen trato que Ia corona ordenaba se diera 
al indfgena tenemos Ia instrucci6n a Luis Ponce de Le6n, 59 y una orden de que 
no se saque a los indios de su natural , pues no s6lo se mueren o se dejan mo
rir al sentirse alejados de los suyos, sino que se dice, toman resabios malos , 
enemistad y desamor con los cristianos.60 

Para el ano de 1528 se dicta Ia extensa provisi6n de buen trato al indios, nor
ma protectora de los desamparados nativos que, por disposici6n real deberfa de 
incluirse en todas las capitulaciones de descubrimiento, conquista y colonizaci6n , 
como efectivamente se hizo. En dicha provisi6n se establece el principia que ha
brfa de seguir Ia polftica relativa al buen trato debido al indio: 

58 P .. 1558, pp. 201-20lv. 

59 P .. 1525, p. 15 . 

60 Z. , 1528, L.I , T .3. 1.9. p. 32. 
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"Don Carlos por Ia divina clemencia Emperador de Rornanos, semper augosto 
dona Juana su madre y el mesmo don Carlos, etc. A vos el nuestro presi
dente y oydorees de Ia nuestra audiencia y chancilleria real de Ia nueva Espana 
que reside en Ia ciudad de M~xico, e a vos los Reverendos. in christo padre 
fray Julian Garces, Obispo de Taxcalla y fray Juan de Zumarraga, Obispo de 
M~xico, y a vos los devotos padres prior y guardian de los rnonestterios de sane
to Domingo, y sant Francisco, de Ia dicha ciudad de Mexico, salud y gracia. 
Bien sabedes lo que por nuestras provisiones, vos esta cometido cerca de Ia 
informaci6n, que aveys de aver de los indios naturales de essa tierra de las 
personas, que los tienen encomendadores y otras casas cerca de su buen tra
tamiento. Agora sabed, que nosotros somas informados, que de las personas a 
quien estan encomendados y repartidos los dichos yndios y de otras rnuchas per
sonas espanolas, que en essa tierra residen han rescibido y cada dfa resciben 
malos tratarnientos, especialmente en las casas que de yuso seran declaradas, lo 
qual de mas de ser en tanto deservicio de Dios nuestro senor, y tan cargoso a 
nuestra real conciencia, y contrario a nuestra religion christiana, porque todo 
esto es estorvo, para la conversion de los yndios a nuestra sancta fee catho
lica, que es nuestro principal desseo y intincion y lo que todos somas obligados 
a procurar, vienen de ello mucho ynconviniente para poblaciones y perpetuidad 
de Ia dicha tierra, porque a causa de los excessivos trabajos y vexaciones, que 
les han hecho y hazen, han muerto y mueren muchos, que lo uno y lo otro, 
como veis es tan gran dano y tan en desservicio de nuestro sefior y dafio de 
nuestra corona real , y vista en el nuestro consejo de las yndias por la con
fianza, que de vuestras personas tenemos, fue acordado que vos lo deviamos 
mandar cometer y hazer sobre ella las Ordenanzas siguientes" .61 

Esta norma habrfa de observarse por todos los que pasaren a lndias, por lo 
que reiteradas veces se insiste, especialmente a los funcionarios publicos, como 
a los corregidores y alcaldes mayores, y sus tenientes, que vean que tanto los 
encornenderos como los caciques les den buen trato a los indios. 62 Para comple
tar este cuerpo de !eyes protectoras, Ia corona decide darle todo el peso de Ia 
ley ordenando que los malos tratamientos de los indios sean delitos publicos "pa
ra que en ellos el juez pueda proceder de su oficio y cualquiera del pueblo lo 

61 P. , 1528, pp. 33v . - 34. 

62 Z., 1530 ca., L.3, T.3, 1.1. p. 224. 



PRINCIPJOS Y NORMAS DEL DERECHO JNDIANO 369 

pueda denunciar", 63 disposici6n que se repite en diversas ocasiones, 64 como 
cuando se advierte que, para Ia corona, "una de las cosas mas principales en 
que las audiencias nos han de servir es en tener muy especial cuidado del 
buen tratamiento de los indios y conservaci6n de ellos .. ·· .65 Asimismo, al man
dar que los de la audiencia realizaran visitas a los pueblos que estuvieran en 
un radio de cinco leguas alrededor de Ia ciudad de Mexico, quienes resentfan 
especialmente los abusos de los encomenderos, se hace hincapie en que: 

" .. porque al servicio de Su Majestad y a! descargo de su real conciencia y 
bien y conservaci6n y buen tratamiento de los dichos indios canviene que sean 
visitados y lo susodicho se provea y remedie para que vivan relevados y bien 
tratados como es raz6n y es Ia voluntad de Su Majestad .. ". 66 

Como ya lo habfamos advertido, las disposiciones sabre el buen trato debido 
a los indios terminan en el afio de 1553 . 

IT. Las normas 

En este capftulo se abardan los temas de la encomienda, derechos laborales, 
tributos y diezmas. 

1. Encomienda 

De las treinta y das disposiciones sabre el terna, trece proceden del cedulario 
de Puga y diecinueve del de Zorita. Pero antes de entrar en materia, comenza
remos por establecer el principia rector de Ia encomienda indiana. 

63 Z., 1530, L.3 . T .2. 1.1, p. 221. 

64 Z .. 1530 y 1532, L.l , T .5, 1.33, p. 57. 

65 Z, 1547. L2, T.3 , 1.13, pp. 148-149. 

66 Z. , 1552, L.J , T.6, 1,3, p. 62. 
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" ... por que el origen de estas encomiendas fue respetado siempre a! bien de 
los dichos indios para que fuesen doctrinados en las casas de Ia fe y para 
que los tales encomenderos tuviesen cargo de Ia tal doctrina y defensa de los 
indios que tuviesen encomendados para no los dejar maltratar en sus personas 
y haciendas y los tuviesen en encomienda para que ningU.n agravio recibie
sen y con este cargo se los han dado y dan siempre y es cargo anexo a Ia tal 
encomienda, de tal manera que no lo cumpliendo demas de ser obligados a res
tituir los frutos que se han llevado y llevan como dicho es, serfa y es legftima 
causa para los privar de las tales encomiendas .. . ".67 . 

Como se puede apreciar, en este breve parrafo se encuentra en esencia el 
principia rector de !a encomienda, con un fuerte resabio medieval. En resumen, 
a los encomendadores se les "encomienda" a un grupo de indios con !a doble 
carga de cuidar de su alma y de su cuerpo. 

Dado que !a encomienda representa ante todo una carga para el encomendero, 
de ahf que no resulte nada extraiio que todas las primeras cectulas emanadas de 
Ia corona llevaran implfcitas las obligaciones que habrfan de guardar estos, co
mo Ia de abstenerse de los juegos de apuesta por que los que acababan pagando 
los excesos eran los miserables indios a quienes los encomenderos obligaban a 
que les repusieran sus perdidas; 68 o aquella en que se les manda que moderen 
los excesos en el lujo con que se visten, pues esto no s6lo empobrece, sino "que 
lo pear es que de esta causa hacen fuerza los indios que les estan encomen
dados" .69 Tambien se prohfbe el que se puedan alquilar o prestar los indios 
encomendados 70 y se ordena a los encomenderos que no residan en los pueblos 
que les estan encomendados, y que pongan en ellos sus mayordomos o cal
pixques, s6lo que para evitar abusos estos deberfan obtener previa I icencia de 
Ia audiencia. 71 Tambien se establece Ia obligaci6n que tienen los encomenderos 
de estar casados y, si no , que lo hagan en un plaza de tres anos "y no casan-

67 Z., 1554, L. I , T. 5, I . 32, p . 54. 

68 Z. , 1528 y 1530, L.S. T.4, 1.2, p. 352 . 

69 Z .. 1530. L.7, T .7, 1.1. p. 343 . 

70 P ., 1529. p. 69v. 

71 Z. , 1550, L. l. T.5 , 1.23, p . 136v. 
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dose se les qui ten y se den a otro vecino que sea casado y no tuviere indios "72 

y se ordena que a los que tuvieran indios encomendados ni se les den corregi
mientos no otros aprovechamientos ni oficios de que se puedan mantener. 73 

No solo establece Ia ley las obligaciones de los encomenderos bacia los indios, 
sino tambi~n las que los funcionarios publicos, empezando por los miembros de 
Ia audiencia, a quienes expresamente se les prohfbe tener indios encomendados, 
de ningtin g~nero o calidad que sean, directa o indirectamente en su cabeza o 
por interposita persona, ni se sirvan ni aprovechen de ellos por ninguna vfa o 
manera "porque puedan justa y generalmente entender en lo que convenga al 
buen tratamiento de los dichos indios y est~n libres y con toda igualdad hacer 
y administrar justicia". 74 Junto a lo anterior se les prohfbe a los mismos oidores 
el que no puedan repartir ni encomendar indios a ningtin criado o deudo suyo, 75 

ni a los demas funcionarios, aunque no fueran deudos o criados, en especial a 
los oficiales de hacienda. 76 

Hasta aquf Ia tonica del derecho indiana es ~sta de proteger mas bien al in
dio, por medio de restricciones dirigidas tanto a los encomenderos como a los 
funcionarios publicos. La unica excepcion es una cedula, consignada obviamen
te por Vasco de Puga, en que el rey regafia a los gobernadores de las Indias 
por haber quitado a los encomenderos a sus indios para ponerlos directamente 
bajo Ia corona "de que los indios vezinos y conquistadores reciben dano y agra
vio", por lo cual se ordena que no se hag a esto. 77 

Conviene mencionar que, a partir del afio de 1535, surge otro protagonista 
dentro de Ia reglamentacion relativa a Ia encomienda indiana: Ia viuda, en pri
mer Iugar, y enseguida los herederos del encomendero. Lo primero que dispone 
el legislador es que los herederos del encomendero cuiden y evangelicen a! in-

72 Z., 1539 y 1548, L.5, T.l, 1.2. pp. 263-264. 

73 Z ., 1542, L.5, T .3, 1.5, p. 278. 

74 Z. , 1530, L.l, T .5, 1.16, p.45 . 

75 z .. 1530, L.l , T.5 , 1.17, p. 46. 

76 Z. , 1530, L.2. T.3, I. 34, p.l61. 

77 P., 1533, p. 90. 
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dio. 78 Con Ia promulgaci6n de las Leyes Nuevas se ordena que, al morir el 
encomendero, no pasen ya los indios a sus deudos, sino que a estos se les 
pas en s6Io tributo, quedando los indios directamente bajo Ia corona. 79 Estas 

disposit:iones no s6lo vinieron a afectar a los encomenderos, sino que inclufan 
a toda clase de autoridades, tanto temporales como espirituales , llegando al 
extrema el legislador de advertir " .. . que aunque los indios no les hayan sido 
encomendados por raz6n de los oficios y aunque los tales oficiales o goberna
dores d igan que quieren dejar los oficios y gobernac iones y quedarse con los 
indios. no Ies vala" .80 

Pero volv iendo a los herederos , apenas revocadas las Leyes Nuevas, se dis
pone que a Ia viuda y herederos de todos los que hubi eren s ido gobernadores 
se les quiten los indios heredados, salvo a los hijos varones a quienes se hubie

ren ent:omendado. siendo ya casados y "viviendo sabre sf" aJ tiempo en que se 
los encomendaron. 81 El problema se agrava por Ia gran cantidad de hijos natu
rales que los encomenderos so !fan tener , por lo que las audiencias consul tan a1 
Consejo sobre lo que procede en estos casos. R2 Para evitar mas confusiones , 
r<ipidamente empiezan a aparecer disposiciones tendientes a estabJecer Ia orden 
de prelaci()n de los herederos sobre los indios del encomendero difunto,83 sobre 
los derechos de las mujeres sobre los indios recibidos en sucesi6n84 y sobre las 
obi igaciones de los herederos de los encomenderos en general. 85 

Como se aprecia, el tenor de Ia ley evolucion6 del interes por proteger aJ indio 
en~:omendado , estableciendo una serie de restricciones tanto a los encomen
deros como a las autoridades indianas , tanto temporales como espirituales, a un 
regimen . luego del fal lido intento por abolir Ia encomienda a traves de las Le-

n. z .. I)35 . L. l. T.5. 1.11' p. 42 . 

79 z .. I5 42. L.I. T.5. 1.3. p. 37. 

RO z .. 1542 y I543 . L. I. T.5. 1.13, p. 43. 

8 I z .. I.'i4f.. L. l. T .5, 1.15 ' pp. 44-45 . 

82 P .. 1549. p . 122. 

83 P .. 1552. p . 136v. 

84 P . . I.'i'i2. r· I37 . 

85 P .. 1552, p. I84v. 
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yes Nuevas de 1542-1543, en que se busca tutelar los intereses de los here
deros, ya fueran la viuda o los hijos , tanto hombres como mujeres, tanto legftimos 
como naturales. 

2. Derechos laborales 

Por supuesto que el tema de Ia encomienda no lo podemos desligar del te
ma el trabajo indfgena, por lo que en este apartado nos ocuparemos de seguir 
Ia evoluci6n del regimen !aboral, a partir del siguiente principia rector: 

"Mandamos a las nuestras audiencias de las Indias que hasta tanto que otra 
cosa se Jes mande, guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir Ia prohibi
ci6n por nos puesta cerca de que no se alquilan indios y que no den Iugar a 
que por ninguna vfa ni forma se alquilen algunos, ansf los pueblos de ellos que 
estan y estuvieren en cabeza de Su Majestad como los encomendados a per
sonas particulares ni otros ningun indio particular , so pena que le que se 
entrometiere en los alquilar o se sirviere de ellos por vfa de alquiler por Ia pri
mera vez incurra en perdimento de Ia mitad de todos sus bienes para Ia nuestra 
camara y fisco y por Ia segunda, pierda todos sus bienes y sea desterrado de 
la provincia a donde estuviere y viviere". 86 

De las ocho cedulas recopiladas por Puga y las diez que incluye Zorita sa
bre el tema, tenemos que las primeras disposiciones tienden a proteger a los 
indios del trabajo en lugares de alto grado de explotaci6n, como las minas;87 

las obras publicas en que se les obligaba a trabajar de manera gratuita;88 los 
encierros forzados de las indias costureras, pues, explica el monarca que "a nos 
se ha hecho relaci6n que algunas veces han tenido por costumbre los espafio
les que han tenido y tienen indios encomendados, de encerrar las mujeres de los 
pueblos que tienen encomendados para que hilen y tejan Ia ropa de algod6n que 

86 Z .. 1548, L. I, T. 5, I. 27, pp . 51 -52. 

87 Z. , 1528, L.4. T.l , 1.6, p. 247. 

88 Z. , 1532, L.7. T.5 , 1.2. y 1553, L.3. T.l , 1.8, p. 207. Tambien .:n P., !532. 1537 y 1538, pp. 
72, ll4v. y 115v. 
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les han de dar, lo cual les es a elias muy gran trabajo y tormento ... ".89 Tam
bien se dispone que no se obligue a los indios a andar en los ingenios de azrtcar, 
pues suele suceder que "hay muchos indios libres que son tenidos por esclavos 
no lo siendo y andan otros en ellos por nagborfas y nifios y mujeres por fuerza 
haciendoles servir en las minas e ingenios contra su voluntad". 90 

Sin embargo, como en los demas casos, los vientos favorables al indio cam
bian de direcci6n al mediar el medio siglo, por lo que no nos resulta raro 
encontrar Ia siguiente cectula que ordena Jo que se ha de hacer con los indios 
ociosos: 

II ••• y los indios que ninguna cosa de las dicbas se ocuparen se de orden que 
se alquilen para trabajar en labores del campo y obras de ciudad y para ello si 
fuere necesario los compelan por manera que no esten ociosos porque Ia 
ociosidad es causa de muchos vicios , y encarguen que a los clerigos que los 
persuadan que ansf lo hagan y ansf mismo por su parte y los oidores que visi
taren Ia tierra tendran el mismo cuidado con que lo susodicho se haga y efecn1e 
por mano ae la nuestra justicia ... II •

91 

3. Tributos 

El capftuio mas ampliarnente documentado en los cedularios de Puga y de 
Zorita, es precisamente e; de los tributos indfgenas. De las cincuenta y cuatro 
c&iulas, treinta y una provienen de Puga y veintitres de Zorita . El principia rec
tor que habrfa de regular todo io relativo a los tributos, se encuentra contenido, 
en buena medida. en Ia siguiente disposici6n: 

''Mandamos que el gobernador "de cada provincia se junte en cada uno de los 
pueblos que en ella estan poblados de cristianos con el obispo de Ia dicha pro
vincia y ansf juntos ante todas las cosas oigan una rnisa solemne dei Espfritu 

89 Z., 15<9. :...1. T.5. 1.28. ; 5: 

90 z .. 1550, L.l. :.6. 1.5, p. 67. 

91 Z. !552. L..'i, T5, i.3, ;:-p. ~83-2~.4. 
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Santo que alumbre sus entendimientos y les de gracia para que bien , justa y 
derechamente, hagan lo que par nos aquf les sera encargado y mandado, y 
ofda Ia dicha misa prometan y juren solemnemente ante el sacerdote que Ia 
hubiera dicho que bien y fielmente sin odio ni afici6n haran las casas de yuso 
contenidas y ansf hecho el dicho juramenta, el y las personas que para ello se
fialaren que sean de confianza y temerosos de Dios, vean todos los pueblos que 
estan de paz en comarca de cada uno de los dichos pueblos de cristianos ansf 
en nuestro nombre como encomendados a los pobladores y conquistadores de 
eilos y vean el m1mero de los pobladores y naturales de cada pueblo y Ia calidad 
de Ia t ierra donde viven y se informen de lo que antiguamente soHan pagar a 
sus caciques y a las otras personas que los senoreaban y gobernaban y ansf 
mismo de Io que agora pagan a nos y a los dichos encomenderos y de Io que 
buenamente y sin vejaci6n pueden y deben pagar a nos y a las personas a 
quien nuestra merced y voluntad fuere que los tenga en encomienda o en otra 
manera, y despues de bien informados lo que a todos juntos o a Ia ma:,.'or parte 
de ellos pareciere que justa y c6modamente pueden y deben pagar de tributos 
por raz6n de sefiorfo, aquellos declaren y tasen y moderen segl1n Dios y sus 
conciencias, teniendo respeto y consideraci6n que los tributos que ansf hubieren 
de pagar sean de las casas que ellos tienen o crian o nacen en sus tierras y co
marcas, por manera que no se les imponga cosa que habiendola de pagar sea 
causa de su perdici6n, y ansf declarado hagan una matricula e inventario de los 
pueblos y pobladores y tributos que ansi sefialaren para que los dichos indios 
y naturales sepan que aquello es lo que deben y han de pagar a nuestros oficia
les y a los dichos encomenderos y a otras personas que por nuestro mandado 
agora y de aquf adelante los tuvieren y hubieren de llevar apercibiendoles de 
nuestra parte y nos, desde agora Ies apercibimos y mandamos que agora ni 
de aquf adelante ningl1n oti cial nuestro ni otra persona particular sea osado 
publica ni secretamente directa ni indirecta por sf ni por otra persona de llevar 
ni lleven de los d ichos indios indios otra cosa alguna salvo lo contenido a Ia 
dicha tasaci6n, so pena que por la primera vez que alguna cosa llevaren de
mas de ella, incurran en pena del cuatro tanto del valor de los que ansf hubieren 
llevado para Ia nuestra camara y fisco, y por Ia segunda vez, pierda Ia enco
mienda y otro cualquier derecho que tenga a los dichos tributos y pierda mas 
Ia mitad de todos sus bienes para Ia nuestra camara .. . " .n 

92 z., 1546 y 1549, L.l , T . 7, I. 6 p. 73. 
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En esta simple cedula, se resumen una cantidad de conceptos y de funciones, 
que vale Ia pena considerar por separado, ya que cada uno de ellos suponfa una 

problematica muy compleja y particular. 

i. Levantar informe. Lo primero que solicitaba el monarca era un informe 
de c6mo estaba Ia s ituaci6n de los tributos, para poder tomar Ia medidas adecua
das . Ahora bien, los puntos de interes eran los siguientes: 

ii. El numero de pobladores. Recuerdese que hacia Ia mitad del siglo XVI 
era este un dato real mente polemico y muy diffcil de calcular , ni siquiera por 
aproximaci6n, ya que los extremos variaban entre las cifras de Bartolome de las 
Casas que hablaba de las decenas de millones de indios exterminados por Ia bru
talidad de Ia conquista, hasta las manejadas por los encomenderos, que con su 
ansia de ganancia no s6Io defendfan Ia necesidad de Ia conquista armada, sino 
que aun pedfan cantidades impresionantes de indios, como el caso de Cortes, que 
solicit6 y obtuvo de Ia corona Ia sorprendente cifra de veintitres mil indios 
tributarios. 

iii. La calidad de Ia tierra. Si el numero de pobladores resultaba indispen
sabl e para poder calcular el tributo, lo mismo pasaba con Ia "calidad de Ia tierra" 
precisamente porque Ia corona querfa evitar, por las violentas consecuencias pro
ducidas, el que se fijaran tributos de tipo "estandar", como el que todos los indios 
pagaran por igual en mantas de ·aJgod6n, o en cacao o en oro en polvo. 

iv. Los tributos prehispanicos. Como bien sabido era el que los indios tri
butaran a sus gobernantes desde antes de Ia llegada de los espai'ioles, el informe 
que revelara Ia cantidad y modalidad de los productos que se pagaban, y quie
nes pagaban y quienes recibfan dichos tributos y sobre que clase de productos, 
era un dato de fundamental importancia, pues no s6lo darfa Ia seguridad de es
tar actuando de manera justa, sino que aborrarfa muchas horas de trabajo a los 
funcionarios del emperador. 

Asf es como se ordena que los corregidores se informen que cosas producfan 
antes los indios, y que cantidades pagaban, segtin las pinturas de sus tributos 
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"informandose asimismo en que cosas podnin dar el dicho tributo de las que 
tienen en Ia dicha tierra y provincias y que tributo daban en tiempo de su gen
tilidad", 93 ordem1ndose que les tasaran los tributos por man era que resulten 
menos que lo que soHan pagar en tiempos de los caciques y senores, "para que 
conozcan Ia voluntad que tenemos de los revelar y hacer merced". 94 

v. Tributos hispanicos. No s6lo se necesitaba saber lo que en materia de tri
butos se estilaba antes de Ia llegada de los espafioles, sino lo que imperaba a 
partir de su llegada, ya que cualquier decision que se tomara por pane de Ia 
corona para incrementar o disminuir Ia carga tributaria, afectarfa grandes inte
reses creados , ademas del peligro que una medida torpe podria generar tanto 
entre los indios como entre los espaiioles . 

vi. Calculo nuevo. Ya con todo ese cumulo de informaci6n, los funcionarios 
encargados de ello podrfan, ahora sf, determinar el monto de lo que "buena
mente" y sin "vejaci6n" , "pueden" y "deben" de pagar los indios "por razon de 
sefiorfo" . Como se aprecia, el calculo a realizar estarfa delimitado por una serie 
de conceptos muy en serio de tomar en cuenta. 

Este rubro resultaba especialmente delicado, tomando en cuenta Ia cantidad de 
contribuciones de todo tipo a las que se vefan sometidos los indios, como a 
continuaci6n se explica: 

" ... que las personas que fuesen a hacer dichas tasaciones habfan de tener en 
cuenta de ver lo que pueden dar los tal es indios a sus encomenderos o a Su 
Majestad, con lo que ellos dan a sus caciques en tomines o en mantas o semen
teras o servicios personales y que en algunas partes son tantos que podrfan 
pasar por tributos, y que tambien se habfa de tasar lo que dan a los goberna
dores y que ansf mismo se habfa de tener en cuenta con lo que dan a los 
alcaldes y a las otras justicias y a los clerigos y religiosos que en sus pueblos 
residen y lo que trabajan en hacer sus monasterios e iglesias y lo que dan para 
ornamentos y los que trabajan en las obras publicas porque no solarnente les 
hacen servir con sus personas pero han de poner de sus casas todos los mate-

93 Z., 1530, ca, L.3, T.3, 1.1 , p. 225 

94 Z., 1550, L.1, T.7, 1.5, p. 71. 
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riales y los han de comprar y todas las herramientas y que no dan los espafio
les para esto cosa alguna y que todas estas casas se habfan de sumar cuando 
se tasase algU.n pueblo, porque teniendo cuenta con tantas cosas como se piden 
y cargan a los indios fuera de tributes se moderasen en Ia tasaci6n de ello .. . ".95 

Yii. Beneficiarios. Aunque se alude que los tributes serfan para el monarca 
o para los por el designados, el asunto encerraba buenas dosis de complejidad, 
s implemente a partir del problema de a quien habrfan de entregar los indios sus 
tributos, y en d6nde. 

Se ordena al virrey y a Ia audiencia que se mande a los corregidores y sus 
tenientes que no cobren ni reciban los tributes de los indfgenas, sino que les 
hagan pagarlos a los oticiales de hacienda,96 ya que los corregidores tienden a 
favorecer al indio a Ia hora de tasarles los tributos, en beneficia propio. 97 Igual
mente se ordena que los encomenderos "no tengan mano ni entrada con los 
indios ni poder alguno ni se sinran de ellos ni hayan de gozar mas de su tri
buto"98 y que los indios se desplacen una distancia corta -20 leguas- como 
maximo para cumplir con sus obligaciones tributarias.99 

Yiii. Declaraci6n, tasaci6n y moderaci6n. Tres medidas muy distintas entre 
sf, ya que declarar implicaba dar a conocer , con fuerza de autoridad , lo que ha
brfa de tributarse; tasar, suponfa establecer el monto y clase de tributes que 
habrfan de pagarse; y, finalmente, moderar, signiticaba que en los lugares en 
que ya se hubiera tasado los tributes, pero que resultaran excesivos para Ia 
poblaci6n, Ia mayorfa de las veces porque con el paso de los afios las comu
nidades indfgenas habfan disminuido de modo alarmante, los funcionarios reales 
los deberfan de reducir. 

95 Z. , 1553. L.l , T .7, 1.14. p . 80. 

96 z .. 1530 ca .. L.3. T.3 , 1.1. p . 225 . 

97 P. , 1556. p. 197. 

98 z., 1543, L.l , T.7. 1.2, p. 69. 

99 P .. 1555 , p . 154v. 



PRINClPIOS Y NOR.MAS DEL DERECHO INDIANO 379 

En el cedulario de Puga pueden conocerse algunas de las medidas que ha
bfan de seguirse tanto para tasar tributos 100 como para moderarlos. 10 1 Sabre 
el procedimiento a seguir a Ia hora de tasar tributos, se establece que las au
diencias entreguen a los oficiales de hacienda las memorias de las tasas basta 
entonces hechas, y que a partir de entonces las tasaciones se efectuaran con
juntamente entre los oidores y los oficiales de hacienda. 102 

La importancia que Ia corona daba a la tasaci6n de tributos queda claramen
te expresada en la siguiente disposici6n: 

" .. se han hecho y hacen tasaciones excesivas de los dichos tributos ; teniendo 
consideraci6n a cuanto los indios pueden pagar sin tener respeto a que quede 
a los dichos indios con que puedan casar, dotar y alimentar sus hij os e hijas 
y con que tengan y puedan tener reparo para se curar de las enfermedades que 
sucedieren y suplir otras necesidades que comunmente ocurren .. . por manera 
que anden descansados y relevados de manera que ames se enriquezcan que 
empobrezcan , porque no es raz6n, pues vinieron a nuestra obediencia, que sean 
de peor cond i c~6n que los otros nuestros subditos de nuestros reinos .. ". 103 

S in embargo, !a moderc.cion de tributes no solo beneficiaba a los que los pa
gaban, sino qt:e tambi0n a los que los recibfan, pues los encomenderos tambien 
llegabau a 1-~ edir rev is icr1 de tributos cuando consideraban que se les pagaba muy 
voco, 104 lo misf!l~' qL:e !a tasac!6:1. 105 Por sn parte los funcionarios reales , preo
cupados por Ia gran mortandad de indios, ordenaban la moderaci6n. 106 

El encom~ndero que se atreviera a recibir tr ibutos sin haber sido previamente 
tasados o moderados por los funcionarios encargados de ella, habrfan de perder 
sus indios, ;o m~smo que si aceptaran mas tributos de los tasados o Jes tomaran 

lOG !' . 1 ~3~. p. R5 

! ljl P . ~ l532. ; . ~5\'. 

!02 z .. !~3~. l.... i. !.7, l.l9 , p. d5. 

j 03 Z.. l ) 'i !. ~ l , 'T . 7, [. 7. ;-c' . /4- f 5. 

10~ P .. !540. p. l2Cv . 

Ios P . Js..;r;, P· J i;, .. 

106 P, ~546, !J · JC2v. y Z., 1 5~0. ;_.i , T.7 , !.15, p t\? 
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casas a los indios. AI oficial real que incumpliera alguna de estas disposicio
nes, se le privarfa de su oficio. 107 

ix. Productos regionales. Esta particularidad suponfa un dable requisito: en 
primer Iugar que el genera de los tributos impuestos a una comunidad determi
nada tendrfa que ser precisamente de los productos que de manera natural se 
pradujeren en Ia regi6n, y no pedirles bienes extrafias a su entorno que les 
obligaran a grandes desplazamientos a esfuerzos extraordinarios para conse
guirlos. lgualmente suponfa que se tratara de productos a los que ellos estuvieran 
acostumbrados, ya fuera a producir -algod6n, mafz, cacao- o a elaborar -man
tas, etc. 

De abf que una cedula establezca que: 

II • • parque nuestra voluntad es que sean bien tratados y relevados y que el ser
vicio que hubieren de hacer sea en aquellas casas que ellas tienen en sus tierras 
y que buenamente sin que sea impedimenta para su multiplicaci6n y conversi6n 
e instrucci6n en las cosas de nuestra santa fe cat6lica, puedan dar.. II. 108 

Y se mande que no paguen ni servicios personales, 109 ni oro en polvo, 110 ni 
cacao. 11 1 

Dentro de este rubro hay que ubicar Ia disposici6n en torno a Ia determinaci6n 
de los tributos, es decir "den arden c6mo ninguna cosa se tase indeterminada, 
sino de cada cosa se aclare y determine lo que han de dar precisamente . . II. 112 

107 Z .. 1543. L.l , T .7. 1.1 , pp . 68-69. 

108 z., 1549. L.l. T.7, 1.16. p. 83. 

109 P. , 1551, p. 144v. y Z. , 1551 , L. J, T.7, 1.18, p. 84. 

110 P., 1551 , p. 125 y Z .. 1551, L.J , T ,7, 1.15 , p. 81. 

Ill Z. , 1553, L. 1. T. 7. 1.15, p. 81. 

112 Z. , 1547, L.l , T.5, 1.5 , p. 72. 
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x. Matrfcula e im·entario. En realidad se trataba de dos medidas comple
mentarias, ya que para poder elaborar Ia matrfcula de tributos, resultaba indis
pensable contar con un inventario previo de los pobladores y de los productos 
que se iban a tasar. 

xi. Informacion. Esta informacion, que solfa ser una copia de Ia matrfcula 
que se entregaba a Ia comunidad indfgena, resultaba ser una garantfa para ellos, 
pues de esa manera sabrfan exactamente lo que habrlan de pagar , evitando asf 
que los encomenderos u oficiales reales quisieran robarlos o extorsionarlos. 

De ahf que el rey dispusiera a sus funcionarios encargados de ello, que " .. y 
ansf declarado lo que deban pagar hagan un lihro de los pueblos y pobladores 
y tributos que ansf sefialaren para que los dichos indios y naturales sepan que 
aquello es lo que deben y han de pagar a nuestros oticiales y a los dichos 
encomenderos .. . ". 113 

xii. Protecci6n. Las disposiciones sobre tributos se trataban al maximo nivel, 
esto es, entre el monarca y su consejo por una parte, y por Ia otra con el virrey, 
Ia audiencia y los prelados y superiores religiosos, de manera que en cualquier 
abuso en contra de los indios, pudieran acudir a las mas altas instancias civiles 
y religiosas . 

Dentro de este rubro tenemos que Ia reina le ordena al virrey Antonio de Men
doza que el personalmente se informe de los agravios cometido!i en contra 
de los indios por los encomenderos que les exigen tributos en demasfa, 114 y 
que los oidores, a! ir a realizar sus visitas, castiguen a los que se excedieren 
en el cobro de tributos. 115 

Aunque generalmente se considera que Ia corona tenfa que proteger a los 
indios de los abusos de los encomenderos, lo cierto es que igualmente graves 
resultaban los abusos que los oficiales reales cometfan en contra de los infeli
ces tributarios, como bien se documenta en Ia siguiente cedula: 

113 Z. , 1550. L.l , T.5. 1.5 . p . 71. 

114 P .. 1535 , p. 109. 

115 Z., 1546, L.1, T.7, 1.20, p . 86. 
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"A nos se ha hecho relaci6n que los indios que estan en nuestra Corona real 
son maltratados de los nuestros oficiales y se sirven de ellos en cuanto pueden 
sobre Ia carga de los tributos que tienen y reciben de ellos presentes y servi
cios, los cuales les dan y hacen de miedo que de ellos tienen y los tratan 
rigurosamente, y que demas de lo susodicho si falta un real del tributo de dine
ros o de mafz o de cacao que dan , echan los caciques en Ia carcel y que ha 
acaecido que no pudiendo llegar para pagar Ia cantidad de los tributos que les 
han impuesto y porque se les mueren muchos indios y no se les moderan ni 
baja el tributo, concertarse con mercaderes y obligarse a Jlevarles tantas car
gas a cien leguas y mas a menos precio .. " .u6 

Entre las medidas de protecci6n conviene asentar Ia que prohibfa Ia conrnu
taci6n de tributos, pues se disponfa que "ningtin encomendero ni otra persona 
sea osado a conmutar tributo alguno de una cosa en otra, so pena que el que 
lo hiciere pierda por ello los indios que tuviere encomendados. 117 lgualmente se 
prohfbe que se permuten tributos por servicios personales, ya que estos por nin
gtin concepto pod fan ser aceptados en calidad de tributos. 118 Los "conciertos" 
de tributos entre encomenderos y caciques de Ia misma manera se hallaban 
sancionados. 119 

Para no ser Ia excepci6n, en el rubro de los tributos igualmente parecen so
plar para los indios vientos adversos a partir de Ia segunda mitad del siglo XVI, 
y no obstante que ya hemos analizado detenidamente todo el andamiaje jurfdico 
instalado para proteger al indio de todo tipo de excesos y de abusos , ya en el 
reinado de Felipe II se expide una cectula referente a las terribles mafias de los 
indios, los cuales no s6lo tenfan controlados y amenazados a los "indefensos" 
corregidores, con el objeto de que, engafiando al monarca y a los igualmente 
"indefensos" encomenderos, les fijaran tributos muy por abajo de lo que co
rrespondfa. En dicha cectula se enumeran las mafias que tenfan los indios para 
evadir sus obligaciones fiscales como leales vasallos. 120 

116 Z ., 1549, L.1 , T .5, 1.38, p. 60. 

117 Z ., 1547, L.1 , T .7, 1.5, p. 72. 

118 Z., 1549, L.1 , T.7, 1.16, p.83. 

119 P. , 1552, p. 139v. y Z. , 1552, L.1, T.7, 1.13 , p. 79. 

120 P., 1556, pp. 197-197v. 
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4. Diezmos. 

Un tema indisolublemente ligado al de los tributos , es el de los diezmos, co
mo mas adelante se explicara. Por lo pronto tenemos que, de las trece cectulas 
sobre diezmos con que contamos, siete se deben a Puga y seis a Zorita. De en
tre elias, Ia siguiente es Ia que de manera mas clara refleja el principia rector 
que habrfa de regir lo relativo a los diezmos que deberfan de pagar los indios: 

"Porque una de las principales cosas que ha parecido que conviene para que 
los indios sean mas presto industriados en las cosas de nuestra sana fe cat6lica 
es que con los ministros de Ia iglesia tengan todo amor y conozcan que Ia 
doctrina que se les daba fundada en caridad y no por vfa de interes, porque por 
esta vfa tomaran con mejor concepto lo que se les ensefiare, y para que esto 
sea ansf, parece que conviene que al presente ninguna cosa se les haga pagar 
vfa de diezmo por nombre de iglesia ni de cosa eclesiastica y tambien esta 
claro que no pagando diezmos no habra de que se poder sustentar los dichos 
clerigos que los han de administrar y doctrinar, par ende rnandamos que por 
agora los dichos indios no paguen diezmo alguno y para Ia sustentaci6n de los 
dichos clerigos, en Iugar de los diezmos eclesiasticos que los cristianos han de 
pagar, se acreciente a los dichos indios en el tribute que se determinare que pa
guen a nos, o a las personas que los tuvieren encomendados , Ia cantidad que 
pareciere ser necesaria para una c6ngrua sustentaci6n de los dichos clerigos 
que pareciere ser necesarios para Ia instituci6n de los indios y para aceite y 

cera y otras cosas necesarias para el culto divino, demas de sus tributos, s in 
que ellos lo entiendan, sino que es s6lo el tributo que como dicho es han de 
pagar, pero porque esto -no les quede par perpetuo tributo para delante cuando 
se acordare que paguen el diezrno que deben a Dios como cristianos, mandamos 
que en los Iibras y matrfculas donde quedaren asentados los dichos tributos que 
cada provincia ha de pagar, se asiente par memoria lo que ansf les acrecentare 
para Ia paga de los dichos clerigos y como aquello se les pone temporal mente 
hasta que, como dicho es, haya diezmos de que pagarse ... " . 111 

Segtin ya se sefial6 , el tributo y el diezmo van indisolublemente unidos, sim
ple y sencillarnente porque este qued6 camuflado en el otro . El problema con 
el que se enfrent6 Ia corona era el que no querfa que los indios perd ieran Ia 

121 Z .. 1533 , L.l , T . 11 
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fe ciega que tenfan en los religiosos y sacerdotes en general. De manera que 
si se les imponfan diezmos, los ind fgenas acabarfan por asociar a los de habi
to y sotana GOn los <h·idos encomenderos y fu nc ionarios reales . Sin embargo. 
si se les I iberaba de Ia carga tributaria deb ida a Ia iglesia, surgfa el problema 
de .;6mo hacer para que se sustentaran los propagadores del evangelic y Ia 
buena nueva. De ahf que Ia soluci6n salom6nica consisti era en declarar oficial
mente exentos del diezmos a los indios, s6lo que ordenando a los tasadores de 
tr ibutllS . que de manera subrepticia se colaran en las matrfculas lo que corres
ponderfa por el pago de diezmos, aunque aclarando que a Ia hora en que se 
decidiera que habfa llegado el momenta de que los indios pagaran los diezmos 
correspondientes, sc les descargara Ia parte de tributos que se les habfa au
mentado. Ahora bien, nos preguntamos i,Si los oficiales de hacienda estaban 
obligados a dejar a las comunidades indfgenas una copia de Ia matrfcula de tri
butes , para que nos los fueran luego a robar o engafiar. c6mo disfrazaban Ia 
parte relativa a los di ezmos para que los indios no se dieran cuenta? 

Si en el caso de los tributos habfa funcionado el averiguar cuanto pagaban, 
de que y a quienes los indios durante su gentilidad, de seguro que en el caso 
de los diezmos tambien tendrfa que funcionar -por lo menos asf lo suponfan los 
funcionarios reales-, de manera que se orden6 se levantara informaci6n de 
cuales eran los bienes y propiedades de que gozaban los temples indfgenas y 
donde estaban ahora, y si eso habrfa de aplicarse en cal idad de diezmos, pues 
en vez de gozarlos los papas de los indios, ahara lo gozarfan los padrecitos. 122 

AI problema anterior de que personas diezmarfan y qu ienes no, habfa ahora 
que agregar el de que productos pagarfan di ezmo y cuales no. AI respecto hay 
que distinguir entre productos indfgenas y productos espafioles. 

Productos indfgenas: Si los indios estaban exentos de diezmos, entonces los 
encomenderos nu vefan Ia raz6n por Ia cual se les querfa hacer a ellos pagar 
diezmos sobre los productos que les tributaban los indios. Sin embargo el razo
namiento de los de hacienda y los del clero era que los productos de la tierra 
debfan diezmar, ~ in importar el destinatario de los mismos. Ante esta nueva 
controversia, Ia co rona opt6 por pedir mas informaci6n y, mientras tanto, orde
nar que los productos indfgenas sf diezmaran. 123 

122 Z., 1534. L. 1, T . 1 I. 1.3. p. 109. 

123 Z .. 1536. L.l. T. 11, 1.3, p. 110. 
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Productos espaiioles: Ahora sucedfa a Ia inversa. Aunque los indios estaban 
exentos de diezmos, los interesados alegaban que esto s6lo se aplicaba a sus 
propios productos, y no asf a los productos que les habfan llegado del Viejo 
Mundo, lo cual era el caso del ganado, el trigo y Ia seda, que como bien se 
puede imaginar, se traducfan en sumas considerables dada su nipida adapta
ci6n al media indfgena. Molestos los indios protestaron que no era justo, ya que 
aunque no diezmaban, ellos eran los que construfan las iglesias y los monas
teries, mismos que ya pertenecfan al clero, y que ellos cubrfan los gastos de 
calices, cruces y ornamentos, por lo que si se les forzaba a pagar diezmos so
bre los productos espaiioles "que se les haze de mal aver de dezmar allende 
del tributo que pagan y han publicado, que si de dezmar del trigo y seda y 
ganado que no lo sembraran ni criaran el ganado ni entenderan en Ia granje
rfa de Ia seda . . ". 124 

Conclusi6n 

A lo largo de este estudio qued6 de manifiesto que si bien las buenas inten
ciones y grandes esfuerzos realizados durante los primeros aiios por las auto
ridades coloniales, siempre actuando bajo Ia iniciativa del emperador, resultaron 
fuertemente contrarrestados con el advenimiento de Felipe II, tambien lo es que 
las "reglas del juego" en buena medida habfan quedado profundamente cimen
tadas, de suerte que el futuro de los principios e instituciones, tanto coloniales 
como indianas, habrfan de evolucionar a partir de las normas adoptadas duran
te Ia primera mitad del siglo XVI. 

Si basta ahara resulta un Iugar comun el sostener que no tiene mayor sen
tido estudiar las normas jurfdicas del periodo colonial, "ya que una cosa era Ia 
ley y otra muy distinta Ia realidad" , con este trabajo esperamos haber contri
buido a restituir a las fuentes jurfdicas coloniales el Iugar privilegiado que ocupan 
para todo aquel interesado en conocer "lo que en reali.dad pasaba" durante esos 
afios. 

124 P., 1555, p. 152 y Z., 1555, L. 1, T. ll, 1.11 , p. 114. 
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