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REFLEXIONES EN TORNO A LA BULA INTER CAETERA. 
A LA LUZ DE LA EXPERIENCIA NOVOHISPANA 

(Vasco de Quiroga, Bartolome de las Casas 
y Alonso de la V era cruz) 

Rafael Diego F ERNANDEZ * 

SuMARIO: lntroducci6n; I. Consideraciones pers.onales; II. Destinatario; 
III. La obra y el metodo; IV. Motivo causal; V. Problema central; 
VI. Valor concedido a la bula Inter caetera; V II. Desarrollo del tema; 

VIII. Conclusion; Epilogo. 

INTRODUCCION 

En el presente estudio lo que se pretende es abordar el tema del valor 
y efecto que en la Nueva Espana se adjudic6 a la hula Inter caetera 
....-conocida tamhien como la hula de donaci6n, de 3 de mayo de 
1493....- concedida por Alejandro VI a los reyes cat6licos precisamente 
hoy hace cinco siglos. 

Sohre el tema, alcances y efecto concedido a la hula, en la Nueva 
Espana se puhlicaron, en especial, tres importantes estudios que en 
esta ocasi6n hemos de comentar, y que son los siguientes: De Barto
lome de las Casas,1 su "Tratado octavo"; de Vasco de Quiroga, la 
Informacion en derecho,2 y de Alonso de la Veracruz la Relectio de 
dominio infidelium.3 

* El Colegio de Michoacan. 
1 Casas, Bartolome de las, "Tratado octavo: Tratado comprobatorio del imperiO' 

soberano y principado universal que los reyes de Castilla y Leon tienen sobre las 
Indias, compuesto por el obispo don fray Bartolome de las Casas o Casaus, de
Ja Orden de Santo Domingo. Aiio de 1552", Tratados, Mexico, FCE, 1965, vol. II, 
pp. 915-1233. 

2 Quiroga, Vasco de, Informacion en derecho, Mexico, SEP, 1985. 
s Veracruz, fray Alonso de Ia, Antologia y facetas de su obra, Morelia, Gobierno· 

del Estado de Michoacan de Ocampo, Universidad de San Nicolas de Hidalgo, 1 992~ 
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94 RAFAEL DIEGO FERNANDEZ 

Lo que vamos a intentar, mas que considerar estos trabajos de rna~ 
nera separada, sera precisamente lo contrario: es decir, demostrar como 
cada uno nos proporciona un distinto acercamiento a un mismo pro~ 
blema ......-el del justo titulo y el de Ia situacion de los derechos y obli~ 
gaciones de los conquistadores £rente a los conquistados- por demas 
complejo. Para proceder a ello nos ocuparemos de una serie de aspec~ 
tos, comenzando por el perfil profesional y el puesto o cargo de cada 
uno de estos personajes; los destinatarios de sus escritos; el metodo 
que cada uno de ellos aplic6 en su analisi~; ,Ia causa que los llevo a 
abordar el tema; el valor que reconocian a Ia hula de donacion; con~ 
elusion a Ia que cada uno de ellos llega y, por ultimo, el aspecto de 
]a vida de Ia Nueva Espana -y aun se puede decir que de todas las 
lndias- en que mayor influencia ejercieron. 

1. CoNSIDERACIONES PERSONALES 

Muy importante es partir de Ia formaci6n profesional y cargo que 
desempenaban los autores de cada uno de los tratados, informes y 
lecciones que en este trabajo hemos de abordar. Resultan importantes 
no solo porque nos han de permitir comprender los intereses que pro~ 
tegian cada uno de estos autores a traves de sus escritos, sino porque 
precisamente ellos fueron los que abordaron el tema y no otros. 

Los autores que hemos seleccionado son: Bartolome de las Casas, 
Vasco de Quiroga y Alonso de la Veracruz. Aunque todos ellos fueron 
muy longevos y dinamicos, nos interesa ubicarlos en el momento y en 
ellugar en que produjeron sus estudios. Bartolome de las Casas ( 1474~ 
1566), que nos ocupa ahora, es precisamente el obispo de Chiapas 
( 1544~1552), en tanto que Vasco de Quiroga (1488~1565) al que nos 
referimos en el momento que realizo su InformaciOn en derecho es el 
oidor de Ia Audiencia de Ia Nueva Espana (1529~1535) y, finalmente, 
Alonso de Ia Veracruz ( 1507~1584), a! que vamos a seguirle la pista, 
es catedratico de prima de teologia en Ia recien fundada Universidad 
de Mexico ( 1553~1562). 

La primera reflexion que nos asalta al considerar a los tres autores 
que con mayor autoridad abordaron el tema de la hula de donaci6n 
en relaci6n con los justos titulos del monarca castellano sobre Ia Nueva 
Espana es, precisamente, Ia ocupaci6n de cada uno de ellos. 

Como resulta de esperar, y segun el ejemplo de Ja misma Espana, 
los mas preocupados y capacitados para abordar el tema eran precisa~ 
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mente los mas involucrados y afectados por sus posibles consecuencias: 
ei poder espiritual, el poder temporal y los humanistas, representados 
por los profesores universitarios, principalmente por aquellos que ocu
paban Ia catedra de prima de teologia. Si en Espana algunas de .las 
autoridades mas significativas que se ocuparon del tema fueron pre
cisamente los portavoces de estos tres grupos sociales, teniendo, solo 
por citar a algt1nos de los mas conocidos a los .dominicos en gene
~al por parte del poder espiritual; a Juan Lopez de Palacios Rubios 
y a Juan Gines de Sepulveda por parte del poder temporal y, final
mente, a Francisco de Vitori<;1 y a Domi1_1go de Soto como voceros 
oficiales del gremio universitario. 

De Ia misma manera se repite el patron en Ia Nueva. Espana .....-y 
en general en todo el Nuevo Mundo....-, siendo que Bartolome de las 
Casas resulta ei dominico que, a nombre de Ia Nueva Espana .....-aun
que en concreto lo hace a favor de su diocesis de Chiapas, en realidad 
tiene en mente a toda America-, se ocupa del tema haciendolo como 
vocero del poder espiritual, aunque aqui habria que dist~guir no solo 
entre los intereses particulares de cada orden religiosa sino aun entre 
los propios del clero regular en oposicion, especialmente en esta epoca 
a los del clero secular, aunque Las Casas reune Ia doble cualidad de 
opinar tanto como dominico que como obispo. 

En seguida tenemos al oidor de Ia segunda .audiencia de la Nueva 
Espana, que reviste Ia gran importancia de ser no solo la primera 
audiencia continental en el Nuevo Mundo, sino para el tiempo en que 
escribe su Informacion en derecho, ser ademas Ia primera audiencia 
virreinal. Obviamente don Vasco escribia en su calidad de defensor 
de los intereses del rey; es decir: de la potestad temporal. 

Finalmente tenemos a Alonso de la Veracruz, catedratico de prima 
d e teologia de Ia Universidad de Mexico -igualmente importante por 
haber sido la primera universidad del Nuevo Mundo- abordando el 
tema al igual que lo hiciera afios atras en la Universidad de Sala
manca Francisco de Vitoria, quien no solo era tambien el catedratico 
de prima de teologia de tan prestigiada universidad, sino que habria de 
llegar a ser la maxima autoridad en la polemica de los titulos legitimos 
y de la guerra jus ta. 

Como podemos apreciar, a partir de cada uno de los trabajos que 
hemos seleccionado para la celebracion de este quinto centenario de 
la bula Inter caetera, se nos ofrece Ia posibilidad de abordar la cues
tion desde cada una de las aristas de mayor relieve que presenta tan 
espinoso asunto. 



96 RAFAEL DIEGO FERNANDEZ 

Hubieramos deseado detenernos mas en los detalles de la vida de 
cada uno de estos tres personajes, pero las limitaciones de esta cornu~ 
nicaci6n nos impide extendernos en el tema. Sin embargo, podemos 
asegurar que por la fuerte personalidad de cada uno de ellos, por 
haberse entregado en cuerpo y a lma a su labor en las lndias .-a ex~ 
cepci6n de Las Casas, Quiroga y Veracruz se circunscriben concre~ 
tamente a la Nueva Espana.-, por la pasi6n, inteligencia y enjundia 
con la que vivieron la p roblematica indiana, y por la trascendencia que 
alcanzaron sus escritos y sus propuestas, resultan realmente apasio~ 
nantes, aunque salvo para el caso de Bartolome de las Casas, aun falta 
mucho por investigar la vida y obra de Quiroga y Veracruz. 

Ademas de lo anterior, recuerdese la singula r longevidad de estos 
personajes, pues en una epoca en que las expectativas de vida eran 
tan limitadas, dos de ellos rondaron los ochenta afios de edad , en tanto 
que Las Casas rebas6 los noventa. Con relaci6n en la edad de estos 
tres autores, mas que significative resulta el hecho de que las obras 
que hemos seleccionado son el reflejo de la plena madurez tanto fisica 
como intelectual de ellos. En el caso de Quiroga y Veracruz, que ron~ 
claron los ochenta anos de vida, casualmente los dos escribieron sus 
trabajos a los 47 anos, en tanto que Las Casas, si tomamos el ano de 
1542 como inicio de su proceso de plena madurez, que concluye diez 
anos despues, tenia entonces 68 anos de edad . 

II. DEST!NATAR!O 

Si ya consideramos la importancia de ubicar a nuestros autores desde 
la perspectiva que abordaron el tema, veremos que igualmente signi~ 
ficativo resulta considerar a quien dirigian sus escritos. En primer Iugar 
tenemos que Las Casas se dirigia al soberano .-en su caso lo hacia 
a l principe Felipe, quien gobernaba interinamente en tanto que su padre 
el emperador estaba de viaje-, Q uiroga escribia, como era de esperar 
en un oidor, a un miembro del Consejo de lndias 4 y Veracruz lo hacia 
a la comunidad universitaria, ya que se le encarg6 hacerlo en Ia inau~ 
guraci6n de los cursos, en nombre de Ia Universidad, a los profesores, 
alumnos y a los personajes mas destacados de Ia Nueva E spana, tanto 

• Aunque se ha polemizado en torno a este asunto, Ia hip6tesis m<§s aceptada 
entre los investigadores es Ia de Marcel Bataillon, quien sostiene que el destinatario 
de Quiroga era el doctor Bernal Diaz de Luco, oidor del Consejo de Indias, op. cit., 
supra nota 2, p. 13. 
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a los representantes del poder temporal, como del espiritual, asi como a 
los personajes mas distinguidos de la sociedad. 

Como iremos destacando mas adelante, mas que significativo resulta 
tener presente no solo Ia posicion desde la cual abordaba el tema ei 
autor en cuestion, sino a quien se dirigia. 

III. LA OBRA y EL METODO 

Como la primera de las obras que se escribio fue la de Vasco de 
Quiroga. por ella hemos de comenzar. Don Vasco, oidor de la segunda 
audiencia de la Nueva Espana, al igual que sus colegas, queda fuerte~ 
mente traumado al recibir la provision real de 20 de febrero de 1534. 
la cual venia a derogar la anterior provision de 2 de agosto de 1530 
que prohibia la esclavitud de los indios. Sorprendido e indignado por 
Ia real provision, Quiroga escribe un largo documento al cual anexa 
copia de la hula Inter caetera, en la que se encuentra una nota mar~ 
ginal que dice: "La hula, relacion de Indios y varias informaciones en 
derecho". De dicha men cion, y por reflejar el espiritu del documento 
quiroguiano, se adopta el titulo de Ia obra.5 

En cuanto al metodo adoptado por el oidor se trata, segiin su propia 
explicacion, del metodo judicial empleado por los juristas en sus alega~ 
tos. Efectivamente, es en el tercer y ultimo capitulo adonde explica 
el metodo que al lector le habra de resultar por demas fastidioso de 
seguir, pues innumerables ocasiones retoma un asunto recien abordado 
y vuelve a insistir sobre el, de manera que lo poco que va avanzando 
en el desarrollo de su exposicion se pierde una y otra vez. Asi es que 
el lector pierde el ritmo y la atencion con mucha facilidad, resultando 
dificil seguirle la idea al oidor basta el desarrollo pleno de la misma. 
Sin embargo esto no constituye un descuido de don Vasco, sino que 
precisamente es la estrategia por el seleccionada para presentar su 
escrito, segiin sus propias palabras: 

Querria, si pudiese, excusarme ahora. despues del mal recaudo hecho 
y dicho, que me haya acontecido a mi en esta ensalada de cosas y 
avisos lo que a los a bogados cautelosos en los pleitos y causas, que 
inculcan y redoblan y repiten las cosas disimuladamente por diver~ 
sas maneras de decir en las posiciones y articulos que hacen, a fin 
que si el testigo o la parte o el que examina se descuidasen en mirar 

5 Idem, p. 9. 
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y entender y estar atentos en lo uno, que no se puedan escapar y 
vengan a caer y a dar de rostro en lo otro, que es como aquello; 
porque la verdad de la causa salga delante y no se pierda por al~ 
guna inadvertencia. Y asi yo, como piense en esto traer razon, 
verdad y justicia, confieso haber caido a sabiendas en este yerro, por 
usar de esta cautela; pero por ser yerros que se hacen por el amor 
desta tierra y de Ia buena y general conversion y conservacion e 
instruccion della y de sus naturales, creo me serim perdonados, que 
los hierros, etc. Y asi, supli<:o a vuestra merced me perdone ( p. 217). 

Para referirnos a Ia obra de Las Casas es necesario arrancar del 
a iio de 1542, ya que no solo es entonces cuando escribe su polemica 
Bcevisima . relacion de la destroccion de las India.s, sino cuando bajo 
su influencia se promulgan las igualmente controvertidas Leyes Nuevas, 
adicionadas en 1543. En 1544 se le designa obispo de Chiapas, lle~ 
gando a principios del aiio siguiente a hacerse cargo de su di6cesis. 
Para su desgracia, las Leyes Nuevas ya se habia intentado aplicarlas 
en las lndias, provocando tal escandalo, que en el Peru simple y sen~ 
cillamente fue tal Ia revuelta que se suscit6, que cost6 Ia vida al recien 
nombrado virrey, en tanto que en Ia Nueva Espana, con gran pruden~ 
cia decide el virrey y el visitador aplicar el "obedezcase pero no se 
cumpla". 

Ademas, ya todo mundo asociaba las desafortunadas Leyes Nuevas 
al no menos desafortunado obispo de Chiapas, a quien desde los enco~ 
menderos hasta las mas· variadas autoridades le hicieron la vida impo~ 
sible, por lo que decidi6 regresar a Espana en 1547, antes de que la 
situaci6n se agravara . Sin embargo no se fue sin antes dejar al clero 
de su di6cesis, y a traves de ellos a Ia Iglesia de lndias, su famoso 
confesionario que habria de alarmar a la corte casi tanto como las 
Leyes Nuevas escandalizaron a los encomenderos y autoridades del 
Nuevo Mundo.0 El aviso que aparece al £rente de dicho confesionario 
reza asi: "Aqui se contienen unos avisos y reglas para los confesores 
que oyeren confesiones de los espafioles que son o han sido en cargo 
a los indios de las lndias del mar O ceano, colegidas por el obispo 
de Chiapa don fray ·Bartolome de las Casas o Casaus, de Ia orden de 
Sancto Domingo".7 

G En Bataillon, Marcel y Andre Saint Lu, El padre Las Casas y Ia defensa de 
los indios, Barcelona, Ariel, 1976, pp. 247-259 (trad. de Javier Alfaya y Barbara 
MsShane). 

7 Ver Ia edici6n de los Tratados, op. cit .. t. II , pp. 853-914. 
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D e las doce reglas que comprende el confesionario de fray Barto~ 
lome, Ia que mas revuelo caus6 en Ia corte fue Ia septima, que en su 
parte medular estipula que: 

Los penitentes que no hobieren sido conquistadores, s ino pobladores, 
y hobieren tenido o tuvieren indios de repartimiento, si estuvieren 
en el artiCulo de Ia muerte, mandeles el confesor restituir todo cuanto 
de ellos hobieren llevado de tributes y servicios a las mismas per~ 
sonas, si fueren vivos, a sus herederos, o a los pueblos de donde 
eran, por manera que a todos los indios del pueblo o pueblos quepa 
parte de Ia tal restituci6n. Y esto se entienda de lo que le paresci6 
que era bien llevado, porque no llev6 mas de lo que estaban tasados, 
aunque estuviesen bien tasados, lo cual nunca estuvieron. sino in~ 
justa, excesiva e tiranicamente. La raz6n desta regia es en dos 
maneras : Ia prim era, porque todas las cosas que se han hecho en 
todas estas lndias, asi en Ia entrada de los espafioles en cada pro~ 
vincia de ella como Ia sujeci6n y servidumbre en que pusieron estas 
gentes, con todos los medios y fines y todo lo demas que con elias 
y ·cerca dellas se ha hecho, ha sido contra todo derecho natural y 
derecho de las· gentes. y tambien contra derecho divino; y por tanto, 
es todo injusto, inicuo, tiranico y digno de todo fuego infernal, y, 
por consiguiente, nullo, invalido y sin algun valor y momento de 
derecho. Y como haya sido todo nullo e invalido de derecho, por 
tanto no pudieron Ilevarles un solo maravedi de tributes justamen~ 
te, y por consiguiente sean obligados a restituci6n de todo ello, por 
muchas y juridicas razones que hay, que aqui por abreviar no 
ponemos.8 

AI Ilegar ei obispo de Chiapas a Espana, se encuentra con que ya 
sus detractores han armado sonado escandalo por causa del dichoso 
confesionario, lo que lleva a Las Casas a defenderse escribiendo, de 
manera por demas perentoria, un escrito al que presenta con el largo 
titulo de Aqui se contienen {treinta proposiciones muy juridicas}, las 
cuales, sumaria y succintamente, se tocan mu.chas cosas pertenecientes 
al derecho que la Iglesia y los principes cristianos tienen o pueden 
tener sobre los infieles de cualquiJer especie que sean. M ayormente se 
asigna el verdadero y fortisimo fundament.o. en que se asienta y estriba 
el titulo y seiiorio supremo y universal que los reye.s de Castilla y 
Leon tienen al orbe de las que llamamos Occidentales lndias. Por el 
cual son constituidos universales senores y emperadores en ellas sobre 

s Op. cit., vol. II, pp. 873-875. 
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muchos reyes. Aptintamse tambien otra,s cosas concernientes al hecho 
acaecido en aquel orbe, notabilisimas y dignas de ser vistas y oidas. 
Colij6 las dichas treinta proposiciones el obispo don fray Bartolome 
de las Casas o Casaus, obispo que fue de la Ciudad R eal de Chiapa, 
cierto reino de los de Ia Nueva Espana. 

De entre las treinta proposiciones, es en la XVII donde afirma de 
manera por demas contundente, cual considera que es el unico y ver
dadero justo titulo que ampara a los monar·cas castellanos sabre el 
Nuevo Mundo, la que mas adelante analizaremos. 

Sin embargo, para el de Chiapas, una cosa es el titulo que ampara 
sin Iugar a dudas a los monarcas castellanos, y otro muy distinto e 
igualmente valido el titulo que amparaba a los reyes y senores indi
genas, segun consta en la proposici6n XVIII que, igualmente, estudia
remos posteriormente. 

La unica manera que encuentra el autor de estas proposiciones de 
conciliar los derechos absolutos e inalienables tanto de espafioles como 
de indigenas, se resume en la proposici6n XXVII de la que ya se hara 
referenda a su debido tiempo. 

Luego de una larga disquisici6n te6rica en torno a los derechos pro
pios de los soberanos d~l Viejo como del Nuevo Mundo, ya para ter
minar con<:entra toda su ira en contra de las encomiendas y los repar
timientos en las proposiciones XXVIII y XXIX, a partir del siguiente 
comentario: 

Proposici6n XXVIII: Ninguna otra pestilencia pudo el diablo en
ventar .para destruir todo aquel orbe, consumir y matar todas aque
llas gente del y despoblar como ha despoblado tan grandes y tan 
poblados reinos, y esta sola bastaba .para despoblar el mundo, como 
fue la invenci6n del repartimiento y encomiendas de aque[fas gentes, 
que repartieron y las encomendaron a los espafioles, como si se las 
encomendaran a todos los diablos, o como hatajos de gana dos en
tregados a · hambrientos lobos ... 9 

F inalmente, en la ultima proposici6n concluye con que: 

Proposici6n XXX y ultima: D e todo 1o susodi<:ho, en fuerza de 
consecuencia necesaria, se sigue que sin perjuicio del titulo y sefiorio 
soberano y real que a los reyes de Castilla pertenece sobre aquel 
orbe de las Indias, todo lo que en ellas se ha hecho; ansi en lo de 

9 Idem, p. 491. 
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las injustas y tirimicas conquistas como en lo de los repartimientos 
y contiendas ha sido nullo, ninguno y de ningun valor ni fuerza de 
derecho, por haberlo fecho todo tiranos puros, sin causa justa ni 
razon ni auctoridad de su principe y rey natural; antes contra ex~ 
presos mandamientos suyos, como consta en este Real Consejo no 
haberse guardado uno ni ninguno en lo tocante a esto. Y es tan 
notorio, que ninguna persona de cuantos hay en las lndias lo ignora. 
Y asi entiendo la septima regia de mi Confesionario que han calum~ 
niado los que parte o arte tienen, o esperan, de los robos y tiranias, 
y destruiciones, y perdimiento de animas de los indios, cualesquiera 
que en estos reinos sean.10 

Sin embargo, a pesar de que el razonamiento de fray Bartolome apa· 
rece con toda nitidez en sus treinta proposiciones, por lo audaz del 
mismo, se da cuenta que lo tiene que ampliar y fundamentar con toda 
dase de argumentos, debido a las .enormes consecuencias que tanto 
para los indios como para los espafioles se seguirian de su aceptacion 
o rechazo. Por ello, al final de su escrito anuncia a los del Consejo 
de lndias, que a pesar de que en dichas treinta proposiciones se resume 
toda su experiencia de cuarenta y nueve afios en las lndias y de treinta 
y cuatro de estudiar derecho, que de todos modos 

. . . la probanza y corroboracion de las susodichas treinta proposi~ 
ciones, yo la dare presto en romance y en latin a Vuestra Alteza, 
donde ..Parecera fundado, probado y corroborado el titulo que los 
reyes de Castilla y Leon tienen al imperio universal y soberano del 
orbe nuevo de las oceanas lndias. En lo cual espero hacer a Su 
Majestad y a los reyes venideros en estos reinos un no pequefio 
servicio.U 

Asi como las Treinta proposrcrones muy juridicas .. . , las escribi6 
Las Casas para esclarecer el articulo VII de su confesionario, que fue 
el que armo el revuelo en la Corte por parecer que de dicho articulo 
se desprendia Ia conclusion de que el obispo de Chiapas negaba vali~ 
dez a los titulos que amparaban a los monarcas castellanos sobre las 
lndias Occidentales, asi, igualmente, este tratado lo escribe para ab:un~ 
dar sobre dos concretas proposiciones de las entonces presentadas, 
segun explica el autor al monarca en la presentaci6n al mismo: 

t·o Idem, p. 499. 
11 Ibidem. 
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Asi que, muy alto senor, yo puse por obra Ia probanza de todas o 
de las mas de las treinta (sic) proposiciones, reducil!ndolas so este 
brevisimo compendia, sacada de otro mayor volumen en el cual de 
cada una esta mas particularizada, expresando aqui solamente Ia 
decimaseptima e decimaoctava, porque toda Ia sustancia desta rna~ 
teria se resuelve, como en sus principios o fines, a estas dos.1 2 

Ambas proposiciones, segun ya se advirti6, se comentaran en de~ 
talle mas adelante. 

Las Casas, no en balde dominico de formaci6n y obispo de ocupa~ 
cion, adopta el metodo escolastico, dando como resultado un texto 
muy pesado de leer por Ia innumerable cantidad de autores e intermi~ 
nables citas -muchas de elias en latin,.- a que recurre para reforzar 
y dotar de Ia suficiente autoridad cada uno de los argumentos e hip6~ 
tesis por el sostenidas. 

Fina1mente tenemos a Alonso de Ia Veracruz dictando una serie de 
conferencias en el primer aiio de actividades de Ia recien fundada 
Universidad de Mexico: 1553~1554. Dichas conferencias llevaban eJ 
titulo de Relectio de dominio infidelium et iusto bello (reelecci6n 
sobre el dominio de los infieles y la guerra justa). AI respecto cabe 
recordar que entre 1538 y 1539 -es decir, cuando De Ia Veracruz 
ya estaba en Nueva Espana, a donde habia llegado en 1536-13 en Ia 
Universidad de Salamanca, el catedratico de prima de filosofia, el 
dominico Francisco de Vitoria, habia dictado en una serie de confe~ 
rencias universitarias analogas a las de Veracruz, sus· celebres Relec~ 
tiones de lndis et de iure belli, publicadas por primera vez en el aiio 
de 1557, es decir, tres aiios. despues de que De Ia Veracruz pronun~ 
ciase sus propias disertaciones. 

EI metodo adoptado por Alonso de Ia Veracruz, como no podia dejar 
de resultar en el mas reputado catedratico de Ia Universidad, era un 
metodo cientifico con base en dudas. Para ello plantea una duda rela~ 
cionada con alguno de los problemas capitales que suponia Ia coloni~ 
zaci6n del Nuevo Mundo. Una vez planteado el problema en forma 
de duda, procede a exponer los argumentos en pro y en contra de 
dicho problema o duda. Expone primero los que estan en pro, para 
pasar luego a exponer con todo detenimiento aquellos que el considera 

12 Las Casas, Tratados, op. cit., t. II. p. 919. 
1s Vease el trabajo de don Antonio Gomez Robledo publicado en Ia edici6n de 

los textos de Vera cruz ya citada que hemos utilizado en Ia realizaci6n de este estu~ 
dio, pp. 191 ~216. 
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como los aplicables a la soluci6n del caso. El metoda que sigue para 
desarrollar argumentos con base: en pruebas que le conducen a una 
serie de conclusiones, de las cuales deriva, a su vez, cierto numero de 
corolarios o consecuencias. Como se enfrenta a una serie de conclu
siones que no resultan tan evidentes como fuera de esperar, aun pro
cede a afianzarlas a traves de diversas demostraciones. 

Las dudas que se plantea De la Veracruz son las siguientes: 

I. Sobre el derecho del emperador a percibir los tributos indi-· 
genas. 

II. Sobre las obligaciones que impone al rey y al encomendero 
el pago de tributos por parte del indigena. 

Ill. Los posibles derechos de los encomenderos sobre las tierras 
de Ia encomienda. 

IV. Requisitos impuestos al encomendero para adquirir tierras irv 
digenas. 

V. Sobre los derechos de propiedad de los indios antes de la 
llegada de los espafioles. 

VI. Sobre el sefiorio de los indigenas. 
VII. Sobre la potestad universal del emperador. 

VIII. El emperador goza de la jurisdicci6n mas no de Ia propiedad 
de los indigenas. 

IX. Sobre la potestad universal del Papa. 
X. Titulos ilegitimos. 

XI. Titulos legitimos. 

IV. Monvo CAUSAL 

Una vez que nos hemos referido al cargo desempefiado por cada 
uno de los autores al momento de escribir sus respectivos trabajos, asi 
como al tema del destinatario al que se dirigi6 la obra, y al proceso 
de elaboraci6n de la misma, asi como al metodo empleado en su re
dacci6n, pasaremos ahora a abordar la cuesti6n del motivo que im
puls6 a cada uno de estos autores a ocuparse en escribir con tanto 
interes en torno a la materia. 

En el primer caso tenemos que Vasco de Quiroga lo hizo motivado 
por !a real provision que se recibi6 en la audiencia de Mexico, de 20 
de febrero de 1534, que venia a derogar Ia de 2 de agosto de 1530 
que prohibia la esclavitud. 
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El impulso que llevo a Las Casas a abordar la cuestion fue parte 
de su cruzada personal de muchos anos atras en contra de la enco~ 
mienda y el repartimiento y, fundamentalmente, el impacto producido 
por su gran influencia: las Leyes Nuevas. D e hecho, hemos de ubi car 
los escritos de fray Bartolome que ahora comentamos como una exten~ 
sion o apendice a las Leyes Nuevas. Recuerdese que a su llegada a 
su diocesis de Chiapas, no solo conocio el rechazo generalizado de las 
autoridades del Nuevo Mundo en contra de dichas !eyes, sino aun su 
rotundo fracaso con la sangrienta revuelta del Peru y la orden de no 
aplicarlas en la Nueva Espana. Para cclmo de males en el ano de 
1545 se derogaron en Espana en su parte medular. Es en ese contexto 
en donde hay que ubicar la publicacion de su confesionario, del ano 
de 1546, en donde de manera por demas contundente queda plasmada 
su muy personal opinion en torno a los repartimientos, las encomiendas 
y los titulos que legitimaban la accion de E spana en America. 

Como ya lo hemos advertido, el escandalo que provoca dicho con~ 
fesionario tanto en America primero, como en la corte despues, lo 
llevan a defender su posicion personal a traves de las Treinta propo~ 
siciones may juridicas, y del Tratado octavo. en donde desarrolla con 
toda amplitud sus tesis, expuestas de manera por demas resumida tanto 
en el confesionario como en las proposiciones juridicas. 

Es necesario tomar en cuenta que estos escritos forman parte de un 
cuerpo completo de escritos de Las Casas producidos en la decada de 
su esplendor; es decir: 1 542~1 552. Aparte de los escritos que ya hemos 
mencionado a partir de las Leyes Nuevas de 1542~1543, en ese lapso 
de tiempo se gesta y se da a la luz, ademas, la Brevisima relaci6n de 
Ia destrucci6n de las l ndias ( 1552) y entonces tambien tiene Iugar la 
famosa polemica contra Juan Gines de Sepulveda, y escribe entonces 
el prologo de su Historia de las lndias. 

Por ultimo tenemos que en el caso de Alonso de la Veracruz el mo~ 
tivo que lo llevo a trabajar el tema fue la inauguracion de cursos en 
la recien fundada Universidad de M exico. Si tomamos en cuenta la 
:importancia del acontecimiento -a donde se invitaba a las mas altas 
autoridades y personalidades de la Nueva Espana-. asi como el hecho 
de que De Ia Veracruz habia sido alumno de Vitoria en Salamanca, 
podremos imaginar el esfuerzo realizado por el catedratico para abor~ 
dar un tema que no solo justificara el que se hubiera pensado en el 
como el profesor mas importante de toda la universidad, sino en selec~ 

cionar una tematica que realmente estuviera a la altura de la circuns~ 
tancia del auditorio. 
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Es conveniente resaltar Ia importancia del senalamiento hecho por 
don Antonio Gomez Robledo en el sentido de que a pesar de Ia seme~ 
janza entre las lecciones de Vitoria y de De Ia Veracruz, este ultimo 
ya estaba en Ia Nueva Espana cuando su profesor pronunci6 sus cele~ 
bres releccioncs en Salamanca, y cuando estas fueron publicadas, ya 
hacia un par de anos que De Ia Veracruz habia pronunciado las suyas 
en Ia Universidad de Mexico. 

V. PROBLEMA CENTRAL 

Ya con todos estos antecedentes hemos llegado al momento de poder 
tratar el problema central a partir del cual cada uno de los autores 
aborda el tema de los alcances y efectos de Ia hula J.nter caetr:ra en el 
Nuevo Mundo. 

Como ya se ha venido explicando con antelaci6n, no resulta nada 
casual ni el que cada uno de ellos, en su calidad de oidor, obispo y 
catedratico universitario, haya trabajado el tema, ni que Io haya hecho 
de acuerdo a un metodo propio a cada uno de ellos, ni el que lo hayan 
dirigido a un destinatario concreto como consecuencia del motivo que 
los llev6 a tomar Ia pluma. 

D e esa manera tampoco nos ha de extrafiar que el problema central 
que desarrollara cada uno en su ex posicion fuera: en el caso de Qui~ 

roga, el oidor, c6mo organizar politicamente a aquellos pueblos; en el 
de Las Casas, c6mo evangelizarlos, y en el de Alonso de la Veracruz, 
para quien el problema medular radicaba en armonizar a una comuni~ 

dad tan dispar como era Ia espanola y la indigena, c6mo sentar los 
cimientos de una sociedad basada en la justicia. 

VI. VALOR CONCEDIDO A LA BULA INTER CAETERA 

A partir del testamento de Ia reina Isabel la Cat6lica ( 1504) qued6 
oficialmente reconocida la hula Inter caetera -siempre nos referimos 
a la del 3 de mayo conocida como la "hula de donaci6n" .-, como el 
justo titulo a partir del cual habia que deducir los derechos y obliga~ 
ciones de Ia corona castellana sobre el Nuevo Mundo. 

Como consecuencia de lo anterior, todas las disputas concernientes 
a los problemas medulares de Ia nueva sociedad americana se resol~ 
verian a partir de los terminos y alcances concedidos a la hula Inter 
caetera. Asi tenemos que todo lo rela tivo a las cuestiones de Ia liber~ 
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tad de los indios, la propiedad de la tierra y el derecho a explotar el 
trabajo de los nuevos vasallos -encomienda y repartimiento- se di~ 
rimian a partir de Ia hula pontificia, aunque los autores sostuvieran 
tesis opuestas. 

En el caso que ahora estamos considerando la regia se confirma, y 
asi tenemos que Vasco de Quiroga simple y sencillamente acompaiia 
a su I nformaci6n en derecho precisamente del texto de Ia hula y de Ia 
clausula del testamento de Isabel la Cat6lica a que hemos hecho refe~ 
rencia. Por si fuera poco, estos dos textos no aparecen en forma de 
simples apendices, sino que son presentados en calidad de introduc~ 
cion al texto preparado par el oidor. De hecho Quiroga se inspira de 
un pasaje de la hula que ordena "imbuir en Ia fe y en las buenas cos~ 
tumbres" .14 

Para don Vasco no queda la menor duda del valor de la hula como 
fuente legitimadora de todos los derechos de los reyes al Nuevo 
Mundo: 

Y pues su Majestad, como rey y senor y apostol deste Nuevo 
Mundo, a cuyo cargo esta todo el grand negocio de el en temporal 
y espiritual, por Dios y por ei Sumo Pontifice a el concedido, tiene 
todo eJ poder y el seiiorio que es menester para los regir y encami~ 
nar, gobernar y ordenar, no solamente se les puede, pero aun se les 
debe (como lo manda y encarga la hula), por su majestad mandar, 
dar una tal orden y estado de vivir. . . (p. 82). 

En el caso de fray Bartolome no puede quedar mas en claro el 
hecho de considerar a la hula Inter caetera como el primero, principal 
y definitivo titulo legitimo de los soberanos castellanos sobre las lndias. 
Como ya lo hemos explicado, luego de Ia promulgacion de las Leyes 
Nuevas ( 1 542~ 1543 ), Las Casas es designado obispo de Chiapas 
( 1544) , a don de Ilega a l aiio siguiente solo para encontrar un gran 
revuelo como consecuencia de Ia promulgacion de las Leyes Nuevas 
que todos en las lndias se las achacan a su nefasta influencia en Ia 
corte. En ese contexto elabora un confesionario, que supuestamente 
habria de aplicarse primero en su diocesis y, una vez probado su exito, 
en todas las lndias. Precisamente en el articulo VII de dicho confe~ 
sionario declara "nulo, invalido y sin algun valor y momenta de dere~ 
cho" todo lo hasta entonces emprendido en el Nuevo Mundo por los 
espaiioles ( vol. II, pp. 873~875). 

11 Cfr. lnfocmaci6n en dececho, op. cit., pp. 11 y 21. 
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En ]a corte se arma gran revuelo y se manda recoger el dichoso 
confesionario. Las Casas se defiende argumentando que nunca fue su 
intencion cuestionar el derecho de los reyes a las lndias, por lo cual 
rapidamente redacta sus Treinta proposiciones muy juridicas ( 1552). 
Precisamente a] principia de esta obra fray Bartolome expone las causas 
que lo llevaron a escribir esa obra: 

Vuestra Alteza mando llamarme ..-dice..- a este Real Consejo de 
las lndias sabre un Confesionario que yo hice, por el cual se rigie~ 
sen los confesores en las confesiones de espafioles en mi obispado, 
del cual diz que resultan algunas proposiciones, segun el entendi~ 
miento que le dan algunos, de las cuales se podra inferir que los 
reyes de Castilla no tienen titulo o no buen titulo al imperio y se~ 

iioria que usan en aquel orbe ( t. I, p. 465) . 

De entre las treinta · propos.iciones, es en Ia XVII donde afirma, de 
manera por demas contunderite, cual considera que es el unico y ver~ 
dadero justa titulo que ampara a los monarcas castellanos sabre el 
Nuevo Mundo: 

Proposition XVII; Los reyes de Castilla y Leon son verdaderos 
principes soberanos e universales senores y emperadores sobre · mu~ 
chos reyes, e a quien pertenesce de derecho todo aquel imperio 
alto, e universal jurisdiccion sobre todas las· lndias, por Ia auctori~ 
dad, concesion . y donacion de la dicha Sancta Sede Apostolica, y 
asi por auct01:idad divina . . Y este es y no otro el fundamento juri~ 
dico y substancial donde esta fundado y asentado todo su titulo.15 

Como las treinta proposiciones las escribio mas que apurado para 
!lalir al paso de las acusaciones que sabre el pendian, ya con un poco 
mas de calma, el mismo afio de 1552, procede a escribir un tratado en 
donde explica y justifica s~ tesis con toda amplitud. Como era de espe~ 
rar, en ese tratado reitera su posicion respecto a ser la hula Inter 
caetera el unico y legitimo titulo: "Resta luego, pues, no ser otro ni 
poder ser titulo justa, ni cristiano, ni verdadero, ni licito, sino sola~ 
mente aquel que la Sede Apostolica y el vicario de Cristo asigno por 
titulo e ca usa jus tisima" ( t. II, p. 1179). 

En el caso de Alonso de Ia Veracruz, como ya hemos advertido en 
el apartado rela tivo a Ia obra y su metoda, aborda el autor once dudas 
o problemas, en las cuales, aunque concretamente destina Ia duda 

15 Idem, p. 481. 
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decima a considerar el problema de Ia potesta d del sumo pontifice, de 
gran interes resulta constatar como en las dudas practicas ,.......de acuer~ 
do a Ia clasificacion de don Antonio Gomez Robledo,......., a l abordar 
aspectos problematicos de Ia vida cotidiana en las Indias, incluye con~ 
sideraciones como Ia siguiente: 

"Y Ia donacion del sumo pontifice hecha por Alejandro VI a los 
Reyes Catolicos, y por otros pontifices a Carlos V , confirma nuestra 
primera conclusion, alii en los mandates tienen expresamente : que 
tengan cuidado y apliquen Ia diligencia para esos que existen recien~ 
temente, bajo su imperio, vengan a Ia fe catolica" (p. 47). 

VII. DESARROLLO DEL TEMA 

Una vez que han quedado claramente expuestas tanto las diferen~ 
cias y particularidades propias de cada uno de estes autores, asi como 
delpeculiar metodo aplicado que resulta tanto de Ia formaci6n de cada 
uno de ellos, de los intereses que defienden, del auditorio al cual se 
dirigen y del motive que los llevo a abordar el tema, asi como de la 
coincidencia de que los tres aceptan como el iinico y legitimo titulo 
que jus tifica Ia presencia de los espafioles en el Nuevo Mundo a Ia 
bula Inter caetera, pasaremos ahora a analizar el peculiar trabajo que 
cada uno desarrolla a partir de los elementos antes sefialados. 

a) En el primer caso, es decir el de Quiroga, ya explicamos que 
el motive que lo impulsa a escribir su Informacion en derecho fue el 
haberse recibido en Ia audiencia una real propisi6n que viene a resta~ 
blecer el sistema de esclavitud entre los indios. Esta disposicion pro~ 

voca en Quiroga una enorme indignacion, tanto desde el punto vista 
juridico como desde el humano. Por tanto el oidor precede a demos~ 
trar, basicamente, Ia injusticia y mala apreciaci6n que llevo a expedir 
dicha provision. 

Su demostracion Ia basa en dos postulados : en primer Iugar eso que 
los espafioles consideran como rebelion de parte de los indigenas, y 
por tanto los autoriza a hacerles "guerra justa" y, como consecuencia 
de ella, a los vencidos herrarlos con Ia G de esclavos de guerra, para 
don Vasco esa supuesta rebelion indigena no es otra cosa que pura 
defensa natural como queda de manifiesto en la siguiente cita : 

. .. no levantandose ni rebelandose, como nosotros impropiamente 
decimos que se alzan y rebelan, sino tomando el huir e alzarse a los 
montes por de:fensa natural, como en Ia verdad lo es en esta gente, 
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que no tienen otra para tantos agravios y fuerzas y dafios como 
reciben de los espafioles, sino las armas del conejo, que es huir a 
los montes y brefias, que va muy lejos de rebeli6n y levantamiento, 
que nosotros Ies queremos imputar y levantar, haciendo Ia defensa 
natural rebeli6n, no como ello pasa en Ia verdad, sino como a noso~ 
tros, ciegos de Ia cobdicia, nos parece, y mejor a nuestros proprios 
y particulares intereses nos esta sin tener respeto al bien y pro 
comun desta tierra y naturales della y al fin e intento que Dios 
y sus vicarios en espiritual y tempora l, el Papa y el Emperador 
Rey nuestro sefior, han mandado principalmente que se tenga en 
ella por Ia hula e instrucciones ( pp. 154 y 155). 

Una vez que ha deshecho el argumento con que contaban los enco~ 
menderos para hacer esclavos de guerra, procede a demostrar en larga 
y reiterativa exposici6n que tampoco es cierto el que los indigenas, 
antes de la llegada de los espafioles, conocieran y aceptaran Ia escla~ 
vitud. Para ello don Vasco emprende un estudio comparativo entre 
la esclavitud de los romanos y lo que los indigenas conocian y prac~ 
ticaban, que no era otra cosa. concluye, que un alquiler de trabajo 
a perpetuidad o, mejor aun, contrato de locaci6n y alquiler de obras a 
perpetuidad. Esta figura contractual respetaba la libertad natural del 
indigena, y Ie permitia en cualquier memento nombrar a un sustituto 
para que cumpliera con sus obligaciones, ademas de que podia pagar 
el precio que lo liberaria de Ia carga !aboral. En resumen, el indio no 
perdia libertad, Iugar, ciudad ni familia. Aqui es donde echa mano 
de todos sus conocimientos legales, analizando minuciosamente el con~ 
cepto de esclavitud entre los romanos, y Iuego recurriendo al C6digo 
de Alarice y a otros diversos cuerpos legales, comparandolo luego con 
Ia situaci6n tan distinta de los indigenas. 

Una vez terminado su alegato negative, en contra de Ia propuesta 
de restablecer Ia esclavitud, pasa a desarrollar el positivo; es decir, 
su propuesta concreta. 

En muy reducidos terminos tenemos que Quiroga considera que asi 
como Ia propuesta de organizaci6n politica y social de los espafioles 
es inaceptable, ya que tiene como punto de partida a Ia esclavitud, que 
desde todos los imgulos repugna a cualquier posible consideraci6n, 
igualmente afirma que el regimen propio de los indios no se puede 
sostener de ninguna forma, ya que se basaba en Ia barbarie y la tirania: 

Pues que basta vivir en notoria ofensa de Dios su Criador, y en 
culto de muchos y diversos dioses, y contra ley natural y en tirania 
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de si mismos, como gente barbara y cruel. y en ignorancia de las 
cosas y del buen vivir politico, y sin ley ni rey, como son estos 
naturales, que ademas y allende de su infidelidad, eran entre si 
mesmos crueles, barbaros, feroces, y aun son barbaras naciones y 
sus principales tiranos ( p. 72). 

De Io anterior se desprendia que el caso de las lndias demandaba 
urgentemente una soluci6n politica particular, que no se pareciera ni 
a Ia indigena ni a la espanola, pues no se podia comparar Ia situaci6n 
del viejo y decadente mundo europeo, con e:l Nuevo Mundo americano, 
en el que se vivia Ia edad dorada, y en donde Ia nueva Iglesia, ya 
esperada por todos, conoceria su total renovaci6n. 

Su propuesta comienza porque se reduzca a los indios a vivir juntos 
en pueblos a los que habria que organizar a partir de un proyecto 
integral de policia rriixta. Ahora bien, al implicar cuestiones de orden 
temporal y de orden espiritual, se presentaba un nuevo probl¢ma: 
q!Jien habria de organizar y gobernar finalmente a esos nu'evos pueblos 
de indios: funcionarios civiles, eclesiasticos, o un confunto represe.rt
tado por ambas partes. Como buen funcionario civil -nada menos que 
un oidor- Quiroga advierte que le correspon·de al monarca espaiiol; 
pues Dios le ha hecho arp6stol de lo uno y rey de lo otro. Ahora, no 
solo de Dios hace derivar Ia prerrogativa de su soberano, sin.o que aun 
del propio pontifice a traves de la hula Inter caetera: 

Y como conviene que lo haga y mande hacer todo doctor e iristrui.
dor e ap6stol, mayormente de gente barbara como esta, como ·por 
Ia divina clemencia y suma providencia y concesi6n apost6lica, su 
Majestad lo es de aqueste Nuevo Mundo, y lo debe y puede muy 
bien hacer y le sobran las fuerzas para ello, no para destruirlos, 
como nosotros lo en ten demos, sino para edificarlos como .su Majes~ 
tad y el Sumo Pontifice lo entienen, como parece por la bula e 
instrucciones dello ( pp. 79~80) . 

y mas claramente: 

Y pues su Majestad, como rey y seiior y ap6stol deste Nuevo Mun~ 
do, a cuyo cargo esta todo el grand negocio de el en temporal y 
espiritual, por Dios y por el Sumo Pontifice a el concedido, tiene 
todo el poder y el seiiorio que es menester para los regir y encami
nar, y gobexnar y ordenar, no solamente se les puede, pero aun se 
les debe (como lo manda y encarga Ia hula). por su majestad 
mandar, dar una tal orden y estado de vivir. , . ( p. 82). 
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La soluci6n propuesta por el oidor fue propiamente la siguiente: 
"La cura y remedio bastante, y bien comun y general de todo y 

para todo, a mi ver podria ser, y seria muy facil. juntandolos a ellos 
a su parte en orden de una muy buena policia mixta y muy buen esta~ 
do, que fuese cat6lico y muy util y provechoso, asi para lo espiritual 
como para lo temporal" ( p. 168). 

El novedoso y audaz proyecto de Quiroga se inspiraba, nada menos, 
que en la Utopia de Tomas Moro para definir su policia mixta a par~ 
tir de comunidades de familias, organizadas en jurados y teniendo 
como autoridades alcaldes ordinarios, regidores, un corregidor y un 
alcalde mayor " ... e para lo supremo, esta Real Audiencia en lo tern~ 
poral" (p. 206). 

Asi concluye, como era de esperar, el oidor, sosteniendo que para 
su proyecto de reducciones indigenas organizadas de acuerdo a un 
sistema de policia mixta, era nada menos que el rey el unico que reunia 
la potestad temporal y espiritual para disponer un sistema de gobierno 
de esas caracteristicas, que tendria como maxima autoridad en las 
lndias a la Audiencia en lo temporal; debemos de suponer que para 
~o espiritual .el monarca dispondria de lo conducente a traves de los 
privilegios concedidos por d Patronato Indiano y la nueva Iglesia de 
los regulares . 

. b) Por cuanto a Bartolome de las Casas se refiere, el suyo resulta 
un analisis realmente comprehensive d~l co"mplejo asunto indiano, ya 
que abarca los siguientes aspectos: 

Potestad pontificia. 
Potestad imperial. 
Potestad indigena. 
Analisis juridico de la hula Inter caetera. 

Antes de abordar el tema conviene tener presente cufil es la tesis 
que va a defender fray Bartolome a lo largo de todo su alegato, que 
ha quedado plasmada en la clausula vigesima septima de sus Proposi~ 
ciones muy juridicas, de acuerdo a los siguientes terminos: 

Proposici6n XXVII: Los reyes de Castilla son obligados de dere~ 
cho divino a poner tal gobernaci6n y regimiento en aquellas gentes 
naturales de las lndias, conservadas sus justas ]eyes y buenas cos~ 
tumbres, que tenian algunas, y quitadas las malas, que no eran 
muchas, y suplidos los defectos que tuvieren en su policia, todo lo 
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cual se quita y suple principalmente con Ia predicacion y recepcion 
de Ia fe, que postpuesta y muy a Ia postre su propia utilidad real. 
rentas y temporal interese, aquellas gentes sean ayudadas y no 
imped idas en lo tocante a lo espiritual, y en su conversion y rece~ 
bimiento de nuestra catolica fe, y en el ejercicio de los sanctos 
sacramentos de Ia Iglesia, y tambien conservados en sus derechos 
y justicia. Y sobre esto, principalmente augmentadas y prosperadas 
en la vida corporal y en lo demas que a su bien temporal pertenece. 
Porque este es el fin, o la causa final, porque a los reyes de Cas~ 
tilla y Leon, no teniendo antes nada en elias, les fueron por la lgle~ 
sia concedidas.1

G 

De suerte que el trabajo que fray Bartolome se propone llevar a 
cabo es precisamente el de justificar la potestad pontificia para poder 
expedir un titulo de alcances universales; demostrar como ningun otro 
titulo tiene validez alguna; explicar el poder que dicho titulo les tras~ 
witio a los soberanos de Castilla, y como todos los demas principes 
cristianos quedan absolutamente al margen de la empresa trasatlantica, 
a excepcion de Ia parte correspondiente a la corona lusitana. Final~ 
mente tendra que resolver el arduo problema de demostrar que a pesar 
de los privilegios concedidos a los reyes cat6licos a traves de Ia hula 
Inter caetera, los derechos de posesi6n y dominio, asi como la juris~ 
diccion de los senores y principales indigenas, queda garantizada y 
salvaguardada por el mismo titulo. 

Para lograrlo, aunque de hecho a partir de un metodo que llega a 
cansar par lo reiterativo y por Ia constante insercion de citas de auto~ 
ridades de todo genera ..-biblicas, patristicas, clasicas, de derecho ro~ 
mano clasico, medievales, escolasticas, renacentistas..-, luego de leerlo 
con atencion, descubrimos como los siguientes temas se van perfilan~ 
do con mayor nitidez a lo largo del tratado: 

Potestad pontificia. D e las Treinta proposiciones muy juridicas, 
seran justamente dos de elias las que encierran Ia parte medular del 
problema que el obispo de Chiapas se propane exponer con todo lujo 
de detalle en su Tratado octavo: Ia XVII y ]a XVIII. 

Para fray Bartolome, del contenido de la proposicion XVII que ya 
hemos comentado, tan solo se presta a dudas Ia parte que declara a 
los senores y principales indigenas sujetos a los reyes castellanos, sim~ 
plemente por obra y gracia de Ia bula pontificia, ya que no le cabe Ia 

lG Idem, pp. 489-491. 
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menor duda que todo mundo acepta que el Papa goza de la suficiente 
potestad para hacerles el encargo a los monarcas castellanos. 

Como conside.ra que no hace falta esforzarse en esclarecerlos entre 
el pontifice y el monarca, dedica su esfuerzo a establecer los vlncu los 
entre el obispo de Roma y los pueblos indigenas. Para ello consigna 
los tipos de potestad que asisten al vicario de Cristo en la Tierra: ]a 
potestad espiritual y ]a temporal. Sostiene que los infieles estim suje~ 
tos al papa solo en potencia y no en acto, por lo que el tipo de juris~ 
diccion que. el mismo puede ejercer sobre aquellos pueblos es solo de 
tipo voluntaria, ya que la coercitiva no le corresponde sino sobre los 
fieles. Ademas, se preocupa en distinguir que una cosa son los herejes 
-enemigos de la religion por definicion- y otra muy distinta los in~ 
fie.les, caso que corresponde a los del Nuevo Mundo: 

"Muy diferente de las dichas es la donacion, y concesion, y la raz6n 
della, que hizo e hiciere a los reyes cristianos la Sede Apostolica, de 
los reinos e tierras que tienen y poseen los infieles que nunca la fe 
rescibieron ni oyeron, como clara parece la raz6n de la diferencia" 
(p. 1041). 

Por lo que a la potestad temporal se refiere, establece que esta tan 
solo ampara al pontifice en cuanto le hace falta para alcanzar los fines 
espirituales que le conciernen; E ste tipo de potestad la divide en: posi~ 
tiva -cuando se llevan a cabo acciones necesarias para alcanzar fines 
espirituales- y negativa -cuando lo que se hace es remover obstacu~ 
los que impiden la buena realizacion de los fines espirituales. 

Precisamente es dentro de esta ultima categoria en donde ubica Ia 
potestad del pontifice de poder destituir a las legitimas autoridades 
indigenas para suplirlas por monarcas europeos: en la aplicacion de la 
potestad temporal negativa tendiente a lograr la evangelizacion de 
aquellos pueblos. 

Para fundamentar los alcances de la potestad temporal del pontifice, 
Las Casas se apoya en Vitoria y en Soto, llegando a sostener que 
puede el papa "fulminar en el tal rey o sefior infiel sentencia de pri~ 
vacion y deposicion de su estado" ( p. 997) . L6gicamente que si el 
vicario de Cristo en la Tierra podia deponer a los reyes y principales 
indigenas, en contraposicion podia encargarle: a algun soberano cris~ 

tiano -con exclusion de todos los demas- la dificil tarea de ocupar 
la vacante dejada por el gobernante indigena depuesto, lo que final~ 
mente habria de redundar en el bien comun de los propios indigenas. 

Potestad imperial. El punto de partida, como ya se ha visto en Ia 
clausula decimoseptima de las proposiciones muy juridicas, es que el 
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papa, a traves de la hula, facult6 a los reyes cat6licos a llevar a cabo 
la empresa del Nuevo Mundo. E se, y no otro alguno, es el unico titulo 
que legitima Ia presencia de los monarcas en las Indias, segtm queda 
rati ficado de manera por demas enfatica en el siguiente pasaje: 

y este es y no otro el fundamento fortisimo, mas que todas las 
duras y firmes penas, sobre el cual tienen los dichos Cat6licos Reyes 
de Castilla y Leon asentado y colocado cerca dellas su ministerial 
principado y real senorio, conviene a saber, en el divino poder del 
Papa, comunicado al Papa de Cristo y del Papa a los reyes, e asi 
les compete por autoridad del derecho divino. Por tanto, de aqui 
adelante ninguno debe poner duda en esta justicia, y tampoco deben 
vaguerar fingiendo varios titulos ( p. 1175) . 

Los privilegios concedidos por el pontifice se mantendrian siempre 
y cuando Ia empresa se encaminara al fin para el cual fue encomen~ 
dada: 

"Resta luego que no se funda ni estriba Ia donaci6n de los reinos de 
los tales infieles que la Secl:e . Apostolica hizo y hace o hiciere a los 
cristianos principes, sino sobre, la promulgaci6n del Evangelio e dila~ 
taci6n de la fe y conversion y salud de los mismos infieles, e para bien 
temporal y espiritual dellos" (p. 1043) . 

Por supuesto que uno de los p~ivilegios mas apreciados por los reyes 
espanoles fue precisamente el de Ia exclusividad a ellos concedida por 
sobre cualquier otro principe cristiano. Esto resultaba un asunto de 
Estado de primer orden en aquel entonces, ya que Ia competencia por 
la supremacia en los descubrimientos y conquis tas de nuevas rutas y 
nuevas tierras, mas alia del mar oceano, tenia a Espana y a Portugal 
en estado casi de guerra. De ahi que Las Casas no dejara de hacer 
enfasis en dicho privilegio de exclusividad: 

" De aqui se sigue que todos los otros reyes e prindpes cristianos 
del mundo son del comercio e contrataci6n y de otro cualquiera dere~ 
cho por cualquiera raz6n y causa en las Indias dichas, sin expresa y 
especial licencia de los reyes de Castilla, excluidos" ( p. 11 85 ). 

Una vez que ha definido el tema rela tivo a las relaciones entre los 
reyes castellanos y el resto de los soberanos cristianos europeos, pasa 
a analizar la relaci6n que se establece entre estos y los senores indi~ 
genas. AI respecto insiste en que en aras a la prosecuci6n de fine·s 
espirituales pudo el santo padre privar a los infieles de su senorio y 
donarselos justisimamente a los reyes de Castilla . P ero por lo mismo 
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que los soberanos recibieron su potestad del pontifice, de ahi que no 
pueda el delegado gozar de poderes mas amplios que el delegante, lo 
que significa que la (mica ·potestad que ampara a los de la metropoli 
es la jurisdiccion voluntaria .....-la coercitiva no les corresponde mientras 
·sean · infieles.....- sobre los naturales del Nuevo Mundo, y (micamente 
encaminada a la predica pacifica de Ia buena nueva. En palabras del 
au tor: 

" ... porque los reyes de Castilla y Leon son, en este caso, de Ia 
Sede· Apostolica subrogandos; luego su poder e jurisdiccion debe saber 
o imitar la naturaleza de Ia del subrogante" (p. 1151). 

La consecuencia que se desprende de esto es que la (mica forma 
autorizada que tienen para predicar la palabra de Dios a los indios 
americanos es precisamente la ensefiada por Jesucristo: pacifica, arne
rosa, afectiva, provocativa, mansa, suave y blanda, " . .. porque la re
cepcion de la fe por los infieles ha de ser voluntaria, como el creer sea 
acto de Ia voluntad que no puede ser forzada" ( p. 1151) . 

Potestad indigena. El tema de los indigenas lo aborda el autor con
siclerando los derechos propios de aquellos pueblos, especialmente Jo 
relative al dominic y a Ia soberania. 

Para empezar, ve a los indigenas a traves del ambito de validez del 
derecho divino, del natural ..-con el derecho de gentes..- y el humane 
- con el derecho comun y el civil incluidos. 

El obispo de Chiapas deja bien claro que, a pesar de ser infiel, el 
indigena se encuentra amparado por todos los generos del derecho: 

La razon de Io dicho es porque los principes infieles y las personas 
particulares, aunque sean infieles ( porque de los fieles no dig a
mos), sus estados, dignidades, jurisdicciones y senorios, y los bienes 
publicos y particulares y los tienen y les pertenecen por autoridad 
del derecho natural y derecho de las gentes, del natural derivado, y 
por el derecho divino evangelico mayormente confirmados ( p . 1057 ). 
Ademas, cabe agregar que no solo no les afecta en el goce legitimo 

de sus derechos el "ser infieles, sino aun suponiendo sin conceder que 
se tratara ademas de id6latras y pecadores, aun asi: 

.. . Ia idolatria ni otro a lgun pecado no pervierte o destruye Ia orden 
natural, que consiste en que los subditos obedezcan y sean regidos 
de sus reyes y senores, y los reyes y senores ( aunque id6latras 
infieles y pecadores) tengan sus estados, dignidades y sefiorios. 
Luego por Ia idolatria, ni por otro alg(m pecado, los infieles reyes 
no son privados de sus estados ( p. 1091 ) . 
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Y en cuanto al derecho civil propiamente se refiere, considera que: 
" .. . no se sigue que los reyes e provincias infinitas, que nunca supie~ 
ron ni oyeron quien eran los romanos, fuesen obligados a vivir segun 
el. sino segun las !eyes y costumbres que cada una provincia o reino 
tenia, y este era su derecho civil de cada uno. Y asi fueron muchos e 
diversos derechos civiles" (p. 1047) . 

Si ya con lo anterior demostr6 el senor obispo que a los indigenas 
los asis ten todos los generos de derechos divinos, naturales y huma~ 
nos, ahora le queda refutar el argumento de que eran pueblos barbaros 
a quienes para nada aprovechaban todos los derechos enunciados, ya 
que por si solos eran incapaces de organizarse politicamente. Recuer~ 
dese que nada menos era esta la tesis del oidor Vasco de Quiroga. 
A el!o Las Casas los rebatia sosteniendo que: 

A los postreros, que presumen de fundar este principado y senorio 
supremo de los reyes de Castilla sobre que son barbaros, decimos: 
que cuando les mostraremos tener pueblos y ayuntamientos, lugares 
y ciudades, reyes y senores, y ordenada policia, y en muchos reinos 
muy buena polida, y en algunos mucho mejor que la nuestra, cuanto 
se puede tener entre infieles (como todo esto es manifiesto) , en ton~ 
ces y desde luego quedaran por errados e por no haber entendido 
al Fil6sofo cuando tracta de barbaros convencidos, y barto vano 
quedara este titulo ( p. 1177). 

Aniilisis juridico de la hula Inter caetera. Hasta este momento ya el 
promotor de las Leyes Nuevas ha probado por un !ado la potestad 
del papa y la del emperador y, por el otro, los derechos particula~ 
res de los pueblos indigenas. Ahora le quedaba la nada facil tarea de 
compaginar ambos extremos, en apariencia irreductibles, ya estableci~ 
dos en las proposiciones XVII y XVIII: 

Proposici6n XVIII: Con este soberano, imperial y universal princi~ 
pado y senorio de los reyes de Castilla en las lndias, se compadece 
tener los reyes y senores naturales dellas su administraci6n, princi~ 
pado, jurisdicci6n, derechos y dominio sobre sus subditos pueblos, 
o que politica o realmente se rijan, como se compadecia el senorio 
universal y supremo de los emperadores que sobre los reyes anti~ 
guamente tenian.17 

17 Idem, t. I. p. 483. 
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El problema lo va a resolver a partir del analisis juridicos de Ia hula 
Inter caete:ra. 

En primer Iugar, muy en su estilo, el obispo vuelve a insistir en Ia 
fuerza del unico y legitimo titulo que ampara las pretensiones, de los 
r eyes castellanos sobre el Nuevo Mundo: 

"Resta luego, pues, no ser otro ni poder ser titulo justo, ni cristiano, 
ni verdadero, ni licito, sino solamente aquel que la Sede Apostolica y 
el vicario de Cristo asigno por tiulo e causa justisima" ( p. il79). 

La naturaleza juridica de la hula Ia va a estudiar a partir de Ia obli
gacion impuesta por el pontifice a los reyes cat6licos en dicho do
cumento: 

"Pues en las letras apostolicas de Ia dicha concesi6n y donaci6n 
esta impuesta carga, oficio y cuidado a los reyes de Castilla de intro
ducir Ia fe catolica y religion cristiana en aquellas tierras, e procurar 
Ia conversion de aquellas gentes y con necesidad aun de dos precep
tos; luego la dicha dona cion fue modal" ( p. 1193). 

Ya que esclarecio de que tipo de donaci6n se trataba ....-es decir, de 
una donacion modal....-, definitivamente concluye que Ia naturaleza ju
ridica de dicho titulo no era otra que la de un contrato bilateral entre 
Ia sede apostolica y Ia corona castellana: 

Luego con dos preceptos el Papa oblig6 a los serems1mos reyes. 
Y los reyes aceptaron los dichos preceptos, y por su propia promi
sion y policitacion, hecha al vicario de Cristo, a complir el dicho 
cargo y oficio e cuidado se obligaron y del cumplimiento dello se 
hicieron deudores, y, por consiguiente, fue celebrado entre la Sede 
Apostolica y los reyes cierto pacto ( p. 1195) . 

Por otro !ado resulta que Ia hula fue Ia causa de que algunas de 
las prerrogativas politicas mas importantes de los gobernantes indige
nas se vieran seriamente afectadas, por lo que el obispo de Chiapas 
trata de salir del atolladero, pues antes habia sostenido que: 

"Cuanto a Ia segunda conclusion, que dice que con el soberano prin
cipado imperial e universal de los reyes de Castilla se compadece tener 
los reyes y senores naturales de los indios sobre sus pueblos e reinos 
su jurisdiccion, administracion, derecho y seiiorios ... " ( p. 1207). 

La forma en que resolvio Ia contradiccion, fue aclarando que lo que 
planteaba Ia hula era para el bien individual e utilidad comun de los 
indigenas, por lo que aunque Ia jurisdiccion y potestad que absoluta
mente poseian se les restringia un poco, solo en ello se veian afec
tados, pues " ... solo en aquella restricci6n, regulacion o limitaci6n, y 
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en lo a ella concerniente, dejan de ser lo que antes eran, libres prin
cipes; pero cuanto a todo lo demas, en ninguna cosa de les perjudica'-' 
(p. 1207). 

Un problema que presentaba el estudio de Ia hula era que, a l no 
referirse para nada a los derechos de los gobernantes indigenas, 
" ... parece privar todos los senores de sus estados, jurisdiciones y 
senorios" ( p. 1209). 

Ante tan delicada cuestion responde enfaticamente Las Casas, ex
plicando que el papa no podia ir mas le jos que el propio Cristo y que 
para la evangelizacion bastaba con limitar a los indigenas un poco de 
su jurisdiccion. Ademas, si se les privara injustamente-, en vez de faci .:. 
litar la evangelizacion la entorpeceria grandemente por el odio que e1 
indio tomaria contra todo lo espanol: 

Luego no se debe pensar, y menos decir, que el Summa Pontifice, 
con tal concecion y donacion, privase los senores naturales de sus 
estados e jurisdici6n, y derecho y senorio, pues que Dios nunca lo 
hizo estando corporalmente presente, ni hoy lo haria. Porque con 
su fe e con su gracia no revoco la ley natural ni Io que por aucto
ridad della a los hombres competia, antes lo confirmo y establecio, 
porque asi para ser preciada, estimada e amada su religion cristiana 
convenia, como tambien que·da en la dicha parte ultima de Ia pro
posicion corolaria determinado evidentemente (p. 1211). 

Para fray Bartolome la omision que al respecto hacia Ia hula, no 
debia tomarse en ese sentido, pues no se necesitaba que mencionara 
expresamente que se respetaban dichos senorios: 

"De aqui es que los rescriptos o otra cualquiera cosa que de Ia Sede 
Apostolica emanare, siempre se ha de interpretar de manera que no 
pueda salir de ellos perjuicio a alguno, ni enormemente sea agraviado" 
(p. 1215). 

Por lo que siempre se habia de interpretar Ia hula en el sentido mas 
favorable a los indigenas, pues " ... no repugnan ·que dos personas 
concurran simul et semel en el senorio de una sola cosa. U no en la 
universidad de todos, y otro in singularibus rebus" ( 1221 ) : " ... por 
lo cual Ia jurisdiccion del rey en su reino y del emperador en su im
perio se compadece con las jurisdiciones de los inferiores, como la del 
Papa con la de todos los otros prelados del mundo, sin que se impi
dan la una a la otra, por ser de diversas especies y naturalezas" ( 1225). 

y mas adelante concluye con que: 
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Luego, por esta manera, la jurisdicion de los reyes y senores natu
rales de las Indias, como de inferiores, y la de los reyes de Castilla 
como principes supremos e universales emperadores, en cuyas per
sonas subjecto y repuso, como en fuente de jurisdiccion, la Sede 
Apostolica la jurisdicion universal e superioridad de todos los reinos 
de aquel orbe, justa y buenamente se pueden compadecer, sin que 
impida la una a la otra, como dice nuestra segunda conclusion 
(p. 1227) . 

c) Por cuanto a Alonso de la V eracruz concierne ya hemos expli
cado que su R.electio· de dominio in[iddium se divide en once dudas 
que do~ Antonio Gomez _Robledo divide en teoricas ........ }a s~ y de Ia 
7~ a la 11 "'- muy al estilo: de las de Francisco de Vitoria, y en prac
ticas, las seis primeras exceptuando la s~ 

Por cuanto ·a las teoricas propiamente se refiere, podemos decir, s i
guiendo en esto al propio Gomez Robledo, que guardan gran parecido. 
con las de Vitoria, y en donde si se muestra sumamente original D e la 
Veracruz es en extender Ia jurisdiccion espiritua1 del papa sobre los 
infieles por lo que podia recurrir al bra zo secular para obligar a 
esos infieles a recibir la fe aunque fuera a la fuerza.18 

Nosotros procedetemos ahora a estudiar una de sus " dudas practi.J. 
cas", pues consideramos que es precisamente en estas adonde Alonso 
de la Veracruz revela su genio e importancia como uno de _los pensa
dores mas originales y profundos de todo el periodo. La "duda" que 
a continuaci6n analizaremos la hemos seleccionado ya que por el tema 
que trata -tributos y evangelizacion- permite apreciar Ia opinion de 
De Ia Veracruz respecto a los problemas capitales en torno a los justos 
titulos que hemos venido tratando a lo largo de todo este trabajo. 

La duda que hemos selecionado es la II, que arranca a partir de ]a 
siguiente interrogacion: tSi quien posee con titulo jus to esta obligado· 
a Ia instruccion de los mismos? -los indios encomendados. 

- Argumentos en pro: 

Los tributos justos derivan de los justos titulos por lo que no obliga 
la evangelizacion. La prueba es que los infieles tributaban y no tenian 
fe. El dominic justo, que supone los tributos justos, no implica nece
sariamente Ia obligaci6n de evangelizar. 

18 Cfr. G6mez Robledo, Antonio, "Evocaci6n de Alonso de Ia Veracruz", en 
Antologia y facetas de su obra, op. cit., pp. 193-2 16. 
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Podrian los indios quedar bajo la jurisdicci6n del emperador y no 
por ello aceptar la evangelizaci6n. 0 sea que aceptaran pagar tributes 
y no ser evangelizados. 

Argumentos en contra : El que dona con una condici6n o causa 
final ( evangelizar en este caso) obliga a que el donatario cum~ 
pia con Ia obligaci6n impuesta. 

Primera consideraci6n. Hay que evaluar las obligaciones del rey con 
indios infieles y con indios fieles, pues de ahi derivan las obligaciones 
de los mismos indios. 

Segunda consideraci6n. Hay que ver si el senor que esta obligado 
cumple por si o a traves de otra persona. 

T ercera consideraci6n. Se debe tener presente que los bienes del 
hombre se dividen en espirituales y en temporales, subdividiendose los 
primeros en naturales y sobrenaturales. 

Cuarta consideraci6n. La donaci6n o traslaci6n de dominic puede 
ser absoluta o condicional. 

Quinta consideraci6n. Consta que la encomienda es donaci6n con~ 
dicional que obliga al encomendero a evangelizar al indio. 

- Conclusiones: 

Primera conclusion: AI recibir tributes de los indios ei emperador 
esta obligado al bien espiritual y temporal de los mismos. Por tanto 
debe esforzarse por la salvaci6n de sus subditos. 

Corolario primero. Si se acepta que el emperador es senor de ese 
orbe, entonces esta obligado a Ia pacificaci6n y a la evangelizaci6n. 

Corolario segundo. Aqui es en donde rebasa la tesis de Francisco 
de Vitoria, llevando a sus ultimos limites Ia teoria de Ia potestad espi~ 
ritual del pontifice sobre los infieles, y Ia del alcance absolute de la 
potestad temporal del pontifice en aras de fines espirituales. Si bajo 
el imperio del emperador hubiera infieles, estaria obligado a destruir 
s us temples y a erradicar sus idolatrias. Per todos los medics ·posibles 
esta obligado a atraerlos a Ia fe, incluyendo amenazas y terrores "con 
tal que en ei futuro no se tema un escandalo o Ia perversion en la fe 
de ellos" ( p. 46) . 

.. Prueba de lo anterior: Si ei senor infiel puede hacerlo zpor que el 
emperador no ha de poder hacerlo tambien? 
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La donacion papal avala la primera conclusion: "Y la donacion del 
sumo pontifice hecha por Alejandro VI a los Reyes Catolicos, y por 
otros pontifices a Carlos V, confirma nuestra primera conclusion, a lii 
en los mandatos tienen expresamente: que tenga cuidado y apliquen 
la diligencia para que esos que existen recientemente, bajo su imperio, 
vengan ala fe catolica" (p. 47). De donde se deduce que la donacion 
papal es modal pues obliga al emperador a evangelizar. 

Corolario tercero. Aqui es donde se gana De la Veracruz su Iugar 
como uno de los precursores de la teoria del Vicariate Regio.19 Afirma 
De la Veracruz que el rey esta obligado a atraer a la fe a los infieles 
y luego, el y no el papa, a sostener la fe como consecuencia de la do~ 
nacion recibida: 

Corolario tercero. En tercer Iugar se sigue, que si el emperador esta 
obligado a atraer a los infieles a la fe por medios licitos, arriba 
indicados y que esta obligado a atraer a los ya hechos fieles por el 
mismo o por otros y asi, promover que permanezcan y perseveren 
en la fe de Cristo, y tiendan a cosas mas sublimes. H ay, pues, reyes 
o pastores de pueblos, a quienes parece que ha sido encomendado 
el cuidado de sus subditos y, aunque es distinta de algun modo la 
potestad del Papa, la cual atane a las cosas espirituales, y la real, 
que concierne a las cosas temporales, sin embargo, en estas partes 
se conjugan en un solo rey y estan juntas a causa del mandata espe~ 
cial, dado por el sumo pontifice al propio emperador, quien en parte 
tiene que proveer de obispo, asi como de otras cosas necesarias a 
este ministerio (p. 47). 

Corolario cuarto. Si se acepta que por donacion o justa guerra es el 
emperador verdadero senor de los indios, y si de ellos recibe tributo, 
entonces esta obligado a velar por su salud temporal y espiritual. Si 
no, esta obligado a retribuirlos pues ha actuado injustamente. Esto se 
deduce incluso por equidad natural: los pueblos tributan a su senor 
esperando que a cambio vele por su bien. 

Segunda conclusion: El encomendero recibe dona cion del rey. En 
el supuesto que tenga. el verdadero derecho de exigir del pueblo dado 
a el en encomienda, como dicen, por donacio~ del emperador, si no 
vela por el bien temporal y espiritual peca mortalmente y esta obligado 
a restituir los tributos de acuerdo al arbitrio de un hombre bueno. 

19 Lopetegui, Leon y Felix Zubillaga, Historia de !a Iglesia en !a A merica espa
nola, desde el desclibrim!ento hasta comienzos' del ·siglo XIX. Mexico. America Cen
tral. Antillas. M adrid, Biblioteca de Autores Cristianos, MCMLXV, p. 11:16. 
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Pruebas de Ia primera parte de Ia conclusion : Peca mortalmente el 
encomendero. 

Primera prueba. Pecan mortalmente. Si e1 emperador peca por £alta 
de cuidado, luego entonces el delegado igual peca "el cargo pues, Ileva 
consigo su carga" ( p. 4 7). 

Segunda prueba. Se podria pensar que el emperador libero al enco~ 
mendero de Ia carga, pero esto es £also. 

Pruebas de Ia segunda parte de Ia conclusion: Esta obligado a res~ 
tituir los tributes. 

Prueba primera. Suponiendo que el emperador es el le·gitimo senor 
.-i:ecuerdese que no analiza los justos titulos sino hasta las ultimas 
dudas, por lo que al tratar el tema de la legitimidad del sefiorio del 
emperador sabre el Nuevo Mundo todavia Io hace de modo hipote~ 
tico.- puede donar. Pero dona bajo condicion : par causa o por modo. 
lnstruir en la fe. De derecho natural y de derecho divino que es nula 
Ia donacion si no hay evangelizacion . La donacion inodal es aquella 
que se concede encaminada a un fin. Juridicamente se Ie conoce como 
"modo cau~a final". Si no se cumple, obliga a I~ restitucion. Y en Ia 
escritura de encomienda co.Qsta que es una donacion modal. Simple~ 
mente pasa ]a obligacion de evangelizar a l donatario, pues el donante 
esta obligado a eilo. 

Prueba segunda. Por lo menos restituir una parte segun el arbitrio 
de un hombre bueno. Si la causa final del emperador fu e Ia evangeli~ 
zacion y pacificacion, la causa motora de la ~onacion hecha a los en~ 
comenderos es que la recompensa material los anime a quedarse a vivir 
a lia. Por tanto el negligente ha de restituir una parte, al arbitrio de 
un hombre bueno, ya sea el tercio, el cuarto o el quinto, o por lo menos 
a lgo, destinado a l culto. La recompensa material es para que lleven 
vida de cristianos y no de lujos, pues se opone esto a la buena evan~ 
gelizacion. Jamas permitiria el emperador que se explotara al indio 
para vivir con lujo ellos. ''Convendria pues, a aquel que hace la ofensa, 
que con una piedra de molino suspendida en el cuello, se arrojara a 
Io profunda del mar y muriera del cuerpo para que asi se salvara su 
alma" ( p. 50) . Enseguida analiza las causas motoras y finales del 
emperador. 

Corolarios que se siguen de Ia segunda conclusion: 
I ) En pecado mortal el encomendero que no evangeliza y mantiene 

el culto .. . y mas aquellos que estorban Ia predica para enriquecerse. 
2) P ecan no solo los que impiden Ia labor de los religiosos, sino los 

que reniegan de su presencia. 
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3) El encomendero debe sustentar al clerigo y al culto con los tri
butos, y contar con su ficiente numero de religiosos. Ademas los diez
mos estan incluidos en los tributos, por lo que no se les puede cobrar 
mas por ese concepto a los indigenas ( es importante considerar este 
planteamiento de fray Alonso, ya que no solo estaba reconocido por 
el Cedulario de Puga, sino que lo defendio con tal ahinco que consi
guio finalmente que San Pio V lo ratificara a traves de un breve 
aposto~ico) . 

4) Los indios no deben sus ten tar a los religiosos. 
5 ) La edificacion de iglesias y monastericrs es obligacion de los 

espafioles. 
6) El encomendero que de buena fe no consiguio un clerigo tam

bien ha de restituir una parte de los tributos recibidos, a rnenos que 
haya predicado con su buen ejemplo. 

7) Si no alcanza de los tributos, el encomendero no esta obligado. 
8) El que no puede tener un clerigo de planta , pero hace el esfuer

zo para atraerlo, no queda obligado. 
9) No cumple el que pudiendo tener un religioso escoge un sacer

dote, ya que, entre otras cosas, el religiose no cobra por la adminis
tracion de los sacramentos. Este fue otro de los temas por los que 
mas lucho fray Alonso: por rnantener la independencia del clero re
gula r £rente al secular: 

E s evidente: que el tal que tiene un pueblo, esta obligado a tener 
la diligencia y el cuidado necesario para la ins truccion. Por lo tanto 
esta obligado a proveer de la mejor manera que puede proveer, pero 
es mejor por mcdio de religiosos, porque en tal circ·unstancia los 
mismos no piden estipendio, s ino solo sustento y vestido, porque 
ellos mismos cuando comunican sus obras no presentan obstaculo, 
pues nada exigen para la administracion de sacramentos, porque 
donde los religiosos habitan, permanecen para siempre, porque sudan 
aprendiendo la lengua de esos, para que asi· escuchen por si mismos 
sus confesiones y prediquen sin interprete ( p. 53) . 

I 0) El emperador y el encomendero obligados a evangelizar y paci
ficar por diversos medios posibles. 

II ) P eca el religioso que se oponga al sacerdote, aunque le con
cede facultades: 

Se sigue tambien de las cosas dichas, que si los religiosos no pueden 
habitar en a lgun pueblo para la instruccion de los mismos y, se en-
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cuentra un sacerdote de otra manera honesto, que quiera por un 
estipendio vivir ahi mismo, por medio del cual se provea mejor al 
pueblo, que entonces esta obligado el senor del pueblo a proveer 
de tal ministro, y el religioso que impidera tal provision, pecaria, 
a no ser que lo haga pensando que es mejor para ellos lo previsto, 
por esto que alguna vez los visite un religioso (que) por esto, que 
siempre este presente un clerigo (p. 53) . 

12) Peca el religioso que se oponga a otros religiosos de otras 
ordenes. 

13) No puede exonerar un eclesiastico a l encomendero de su carga 
y asumida por el. 

Concluye su analisis de la segunda duda reiterando la obligacion 
del encomendero por Ia salud temporal y espiritual de sus encomen~ 
dados. Ademas, otra vez en forma hipotetica, insiste fray Alonso en 
que en caso de poder hablar de guerra justa, entonces el emperador 
quedaria obligado. Por lo que tambien el encomendero quedaria obli
gado a su vez. Si ninguno de los dos cumple con su obligacion, ambos 
son responsables de restituir una parte de los tributos recibidos, ade
mas de que incurren en pecado. Finaliza el autor recordando que habla 
por experiencia, y no por simple animo de especulacion: 

Conocedor hablo estas cosas. Conoci a no pocos, en otro tiempo 
nobles, segiin el tiempo y, ojala del mismo modo segiin Cristo, en 
quien la virtud sola es la verdadera nobleza ; ciertamente tienen las 
paredes de sus casas vestidas con tapetes preciosos y con telas de 
seda, tienen vasos de oro y de plata, de los que usan en la comida 
y en la bebida; tienen lechos si no de madil, cubiertos con seda; 
gozan de excesiva abundancia de esclavos y tienen innumerables y 
preciosas mudas y cualquier cosa que se refiera tambien al adorno 
de los caballos; pero todas estas cosas son de los tributos del pue
blo, en cuya iglesia no se encuentra ni caliz, ni ornamento de altar, o 
para celebrar. Finalmente, acerca de estas cosas (no) puede ( decir) 
una sola palabra, ni sin ansiedad del corazon escribir estas cosas, 
que vi con los propios ojos, no solo una vez, ni en una o en otra 
ciudad, sino en muchas. El senor Dios les conceda que se convier
tan de corazon ( p. 55). 

VIII. CoNcLusr6N 

Como consideracion final es importante caer en la cuenta de como 
estos tres personajes ponen lo mejor de si mismos para desde distintos 
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angulos, y particulares intereses, luchar enconadamente en contra de 
la esclavitud, explotacion y despojo del indigena. 

El oidor Vasco de Quiroga encontraba que el mayor obstaculo a 
librar para poder organizar la vida politica del Nuevo Mundo, era 
precisamente la voracidad del colonizador que a toda costa inventaba 
excusas para esclavizar al indigena. Estes abusos provocaban que el 
indio no solo se rebelara en legitima defensa, sino que lo obligaba a 
emplear la estrategia del ''conejo" y huir a los montes, lo cual arrui~· 

naba cualquier intento de organizar la vida politica del Nuevo Mundo. 
Para el obispo Bartolome de las Casas la evangelizacion, (mico titulo 

admisible para legitimar la presencia de E spana al otro lado del Atlan~ 
tico, continuaria en rotundo fracaso en tanto no se eliminara en su 
raiz Ia causa de la explotacion y exterminacion del indigena: la en co~ 
mienda y el repartimiento. 

En el caso del catedratico de la Universidad de Mexico, Alonso de 
Ia Veracruz, su propuesta se centraba en Ia idea de crear un Estado 
de derecho a partir de la consideracion y armonizacion de los intere~ 
ses particulares de indigenas y de espaii.oles. Solo a partir de ello se 
llegaria alguna vez a construir una sociedad justa . 

En cuanto al exito o fracaso de cada uno de estes tres proyectos, 
podemos considerar lo siguiente. Lejos de pretender comprobar en que 
porcentaje llegai:on a influir en la determinacion de las politicas reales 
hacia Ia Nueva Espana -y aun hacia todo el Nuevo Mundo-, si 
podemos afirmar que cada uno de ellos resulto una figura central en 
el desarrollo posterior de los acontecimientos y , finalmente, en Ia poli~ 
tica real hacia el Nuevo Mundo. 

En el caso de Vasco de Quiroga, su propuesta de eliminar los 
obstaculos que impedian reducir a los indios a vivir en comunidades 
para asi organizarlos politicamente e integrarlos al proyecto de civili
zacion occidental, finalmente se puso en marcha y asi tenemos que a 
fines del siglo XVI se organizo el Nuevo Mundo a partir del proyecto 
de reducciones indigenas, punto de partida indispensable, se considero, 
para cualquier intento de organizacion social, politica y economica. 

Por lo que concierne a los resultados de Ia propuesta de Bartolome 
de las Casas, bastaria con recordar la influencia decisiva del obispo de 
Chiapas en la elaboracion y promulgacion de las Leyes Nuevas. 
de 1542~1543 que venian a dar el golpe de muerte a la encomienda. 
Si bien es verd·ad que la violenta reaccion que produjeron en las Indias 
obligaron a las autoridades peninsulares a dar marcha atras en 1545, 
lo cierto es que a partir de entonces los encomenderos vieron esfu-
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marse para siempre su suefio de obtener, de parte de la corona, la con~ 
cesi6n a perpetuidad de la encomienda, aparte de los controles y limi~ 

tes que desde entonces les fueron impuestos. 
Finalmente, para el caso de Vasco de Quiroga, ya hemos comen

tado que luch6 por impedir que se cobrara el diezmo a los indigenas. 
Ademas, debemos preguntarnos que tanta influencia tuvo, y que tanto 
se refleja su personal postura, por ejemplo, en una obra de la extra
ordinaria importancia como lo fueron las Ordenanzas de descubrimien
to, nueva poblaci6n y pacificaci6n - o C6dice O vandino- de 1573, 
maxime teniendo en cuenta que su elaboraci6n y publicaci6n coincidi6 
precisamente con el tiempo que paso fray Alonso en la corte: 1562-
1573, y que, por si fuera poco, nu estro personaje era nada menos que 
el confesor del entonces presidente del Consejo de Indias y autor de 
las ordenanzas mencionadas: don Juan de Ovando y Godoy.20 P ara 
no insistir mas en el asunto, baste considerar la cantidad de puestos 
del maximo nivel que le fueron concedidos a Veracruz . . durante su 
estancia en E spana, varies de ellos por insistencia personal de F eli
pe II - aunque a lgunos los acept6 y otros los rechaz6 : prior del 
monasterio de San F elipe el Real de M adrid, comisario general de las 
6rdenes en las Indias, visitador de C astilla la Nueva, ademas de que 
se le ofreci6 la di6cesis de Michoacan.21 

Es poco lo que sabemos de la vida de Alonso de la Veracruz du~ 
rante esa decada, pero de que estuvo en permanente campafia defen~ 
diendo y planteando problemas americanos no nos queda la menor 
duda, y para ejemplo basta recordar que fue entonces cuando se anot6 
un triunfo que a todas luces aparecia imposible de alcanzar, consi
guiendo que P!o V expidiese un breve por el cual se derogaban-para 
los indios nada menos que los decretos del Concilio de Trento con~er~ 
riientes al punto en que se restringian gravem~nte los privilegios de 
los .regulares, sujetandolos a l ordinaria en todo lo concerniente a la 
cura de a lmas. Por cierto que el mismo se encarg6 de imprimir miles 
.de ejemplares y enviarlos a las Indias. 

:w Cfr. Bolaiio e Isla, Amancio, Contribucion al estudio biobibliogralic.o de fray 
Alonso de Ia Veracruz, Mexico, Antigua Libreria Robredo, de Jose Pornia e H ijos, 
1947, 156 pp. (p. 36). 

21 Op. cit. 
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EPiLOGO 

En el afio de 1947 el maestro don Jose Miranda publico un impor
tante trabajo sobre Vitoria y los i-ntereses de la conquista de America,~2 

y dejo para el final un capitulo que intitulo "Vitoria y el interes 
nacional" en donde hacia enfasis en Ia contradiccion en que incurria 
Vitoria cuando por un !ado sostenia como el titulo mas solido el dere
cho de comunicacion, mismo que derivaba del derecho de natural y 
de gentes, y por el otro caia en flagrante contradiccion al cerrarles el 
paso a todos los principes y gobernantes cristianos de Europa sobre 
el Nuevo Mundo con base en la Ilamada "clausula de exclusion". 

En el estudio presente consideramos que los autores que hemos 
seleccionado van mas alia que el propio Vitoria, ya que ni s iquiera se 
cuestionan o se preocupan en insistir en que los soberanos europeos 
quedan completamente a! margen de Ia empresa americana ~extremo 
que evidentemente dan por un hecho~. sino que Ia preocupacion 
radica ya en decidir, £rente a un proyecto que a ! derivar de un titulo 
pontificio ~Ia hula Inter caetera~ implica tantos asuntos de indole 
temporal junto con los de indole espiritual, lo que van a tratar de 
definir estos autores es precisamente como compaginar este conflicto 
de jurisdicciones. 

En resumidas cuentas tenemos que el oidor, Quiroga, como no podia 
ser menos, declara que el soberano castellano es rey y apostol del 
Nuevo Mundo, por lo que a el corresponde tanto lo temporal como 
lo espiritual. 

Las Casas, no en balde representante del poder espiritual, es mas 
conservador en su postura, y declara a los reyes espafioles simple y 
sencillamente como "subrogandos" del sumo pontifice, o sea, sujetos 
a Roma por lo menos en el aspecto espiritual de las lndias, aunque 
considera a Ia hula Inter caetera como un verdadero contrato bilateral 
que ampara a los reyes. 

Por ultimo, Alonso de la Veracruz es considerado, simple y llana
mente como el precursor del vicariate regio. 

22 Miranda, Jose, "Vitoria y los intereses de Ia conquista de America " . Jom adas, 
Mexico, EJ Colegio de Mexico, 1947, num. 57, 52 pp. 




