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I N T R o D u e e i o N 

Cuando los intrépidos soldados españoles pisaron las 

playas del An~huac, dos oiglos antes hacía que ~enoch, el 
fundador del pueblo Azteca, se había instituído en jefe y 
sacerdote de la tribu que verificara larguísima pcrcgri

naci6n para venir a establecerse al fin en el hermoso valle 

en el que hoy se asienta la capital de la Repablica. 

Al estudiar a los pueblos que encontraron los con

quistadores, confGndese el espíritu ante una mezcla inde
finible de cultura y de barbarie, que no puede uno expli

carse sino atribuy6ndola a la lentitud con que la civili
zacidn penetra en las naciones. 

As! por ejemplo encontramos que para la coronnci6n 

de un rey o la dedicaci6n de un templo, se exigía un name
ro prodigioso de sacrificios humanos. 

Al consagrarse a Hitzilopochtli, dios de la guerra, 
el Templo Mayor en 1486, trajeron de todas partes a prisio

neros reunidos durante muchos años con este objeto y fue 

necesario emplear varios días para terminar de sacrificar

los. Eran pueblos que siempre se encontraban en guerra, 

siendo esta si no l~ principal, una de las principales ac

tividadcG, con el objeto de extender sus dominios e influ

jo, ast como para oUtcncr prisioneros y triblltos. 

En ocasiones se llegaba a desollar a las víctimas y 

vestían sus hOmedas pieles. 

Por otra parte, los soldados cspafiolcs, vcn!fln cr 



busca de las fabulosas riquezas que codiciaban; y si para 

la corona y para el Papa era la propagación del cristianis
mo, lo que animaba a Cort6& y a los suyos, bien lejos esta
ba de la verdad aquella razón. 

Aquel imperio floreciente, aquella población numcro

s!sima, desaparecían por la insasiable codicia de los cspa

ñol~s. La carnicería de Cholula en la que parecieron seis 
mil habitantes; el homicidio efectuado por Pedro de Alva
rado; el tormento de Cuautémoc y el del rey de Michoacán, 
Caltzontzin, éste Oltimo perpetrado poi· Nuño de Guzm4n; 

los trabajoG exesivos a que eran obligados los indios ha
brian hecho desaparecer a la raza indígena por complett' si 
no fuera por haber encontrado escudo y c.lcfcnsa en las leyes 
y en hombres de la talla de don Vasco. 

El soldado lograba su fin en el recurso de robar y ma

tar, sin tener necesidad ele aprender el idioma de los natu
rales. 

Este era el panorama que cncontr6 Vasco de Ouiroga 
a su llegada a la Nueva España; esos eran los anteceden

tes que busc6 borrar por el camino de la comprcnsi611 y ayu
da a los más necesitados, los indios. 

Quiroga en un hombre que nace un el último tercio 

del siglo XV en un pueblito de I:&paña: cnnclu¡e en 1515 la 

carrera de abogado, Rcül iza la funci6n ck juez de residen
cia llll Orán, representa a la corona española en 1.:i clubo

raci6n de un trat.:tdo de raz con el rey <le Trt.:!rncc6n, y, el 

domingo 2 <le enero de 1530 se le comun1c.:i que ha sido nom

brado oidor de la segunda Audinncia de la Nunva España, y 

al año, el d!a 9 c!e enero t!c 1531 entra en la ciudad de 

Néxico. 



',, 

:;, 

Aunc:ue no se conoce con exactitucl el .Jñc de su 

nacimiento, -algunos concluyen que en 1470, otros en 1408-

es notorio que al arribar a la Cilpital de 1:1 Nueva Esraña, 
don Vasco era un hombre maduro, con ~xpericr1cia; cualida

des que se requerían para venir a estas tierras recién 

conquistadas y ya con grandes atrocidades realizadas por 

los anteriores gobernadores españoles. 

Con un gran respeto hacia las personas y un sentido 

social poco coman para su tiempo, -pleno siglo XVI y en 

Nueva España- funda los llamados puebloH hospitales en 

donde busca remediar la indigencia de los naturales. 

A los pobladores -y no sin fundamento- se les ten.ta 

en los documentos del siglo XVI como a pequc1ios niños, tan

to intelectual como Moralmente. No hay que olvidar LiUC 

los sistemas de gobierno económico y educativos que hoy en 

día nos parecen c:<traños y contra la libertad humanc., fue

ron prácticamente aceptados por todos, por lo menos en su 

sustancia y quitando los excesos que evidentemente existie

ron. No parecen justificables ni la barbarie a que estaban 

acostumbrados los indígcn~s a tratar a sus servidores y pri

sionero~, como tampoco la respuesta que encontraron en loa 

soldados conquistadores, prueba de esto es la labor de con

ciliaci6n y rcconstrucci6n realizada por personas -tambi6n 

del continente europeo- como los integrantes de ln segunda 

Audiencia y por otros muchos que se esforzaron por mejorar 

la situaci6n de aquellos. 

Estudiando el siglo XVI, nos daremos cuenta que al 

indio se le tuvo como hombre libro y nuevo vasallo de lo~ 

reyes; pero que no estaba preparado para el trabajo disci

plinado, colectivo y libre, sino 1ntis biL"n su le.bor se reali

zaba por la fuerza del poderoso. 



........ 

4. 

1'odo P.sto llev6 a Vasco de Quirogu a enviar en el 
año de 1535 su llamada Información en Derecho al Rey . 
Aquí realiza una heroica defensa de la libertad de los na

turales, en contra de los usos y abusos de los conquistado

r.os. 

El trabajo aquí expuestn se desarrolla alrededor del 
documento antes m~ncionado y lleva la pretensión de ser una 

tesis de investigaci6n hist6rico-jurídica acerca de la de

fensa de la libertad do los indígenas hecha con toda correc
ción y fundamento legales por el oidor Quiroga. 
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C A P I T U L O 
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A. Nacimiento, estudios, etc. 

B. Oidor de la Audiencia 

C. Fundaci6n de los pueblos de Santa Fe 

D. Los altimos años de su vida 
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CAPITULO 

LA FIGURA DE DON VASCO 

A. Nacimiento, estudios, etc. 

·se tienen pocas noticias acerca de los primeros sesenta 

años de vida de don Vasco de Quiroga, sin embargo sabemos 
0

que na

ció en Madrigal de las Altas 'lbrres, en la actual provincia españo

la de Avila y partido judicial de Ar~valo. Con respecto a la fe-

cha exacta de su nacimiento se dan años distintos, unos opinan que 

fue en 1478 como por ejemplo D. warren; otros como Francisco Mi

randa G. que en 1488, pero nadie ha podido aportar un documento de

finitivo, como por ejemplo un acta o partida de bautismo. Lo que 

sí se sabe es que murió en 1565 y, segrtn las crónicas, contaba 

entonces con noventa y cinco años (lo cual no es seguro); do tal 

manera que resultaría haber nacido en el año de 1470. 

En cuanto a sus padres sabemos que fueron don Vasco V4z

quez de Quiroga y doña María Alonso de la C~rcel. (l) 

Existen dudas acerca del lugar en donde realiz6 sus cstu-

dios universitarios, "había cursado estudios en la Universidad de 

Valladolid o acaso en Salamanca. Siguió cuatro años do estudios 

de jurisprudencia y dos de pasante cm l1udiencia o Cancillería .•• " (2) 

(1) Aguayo Spencer, Hafael, Don Vasco de Quiroga, taumaturgo de 
la organizaci6n social, M6xico, Ediciones Oasis, 1970,p.13. 

(2) Enciclopedia de M6xico, Vol. 11, M6xico, 1877 (2a,ed.).p.32. 
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"Se supone que concluy6 su carrera de abogado hacia 1515. 

Los datos son más precisos a partir de 1525, en que se le designa 

juez de residencia en Orán, posesi6n española en Africa del Norte; 

se presenta allí el lo. de febrero para residenciar al corregidor 

Alonso Páez de Rivera y a su lugarteniente Liminiana". 13> AOn se 

encontraba en el juicio de residencia, cuando "el 23 de junio de 

1526 una Real Cédula daba poder a Quiroga para representar a la 

Corona Ue España en la rcdacci6n de un nuevo Tratado de Paz con ul 

rey de Tremecén. El otro representante español era don Pedro de 

Godoy, lugarteniente de don Luis Hern~ndez de C6rdoba, capit~n Ge

neral de las fuerzas españolas en TOnez y Tremecén. El rey de 

Tremec6n, Abdula, estaba representado por cinco embajadores: 

lladix Lentuni y Dazicn, caballeros moriscos; al jefe de los ju-

díos de Tremec6n, llayn; y Xoa y Beniac6n, judíos aervidores del 

rey de Tremecén. Se firm6 el tratado el 12 de agosto de 1526 en 

el monasterio de Santo Domingo el Real de Orán, siendo confirmado 

por el rey en Granada el 9 de septiembre de 1526", !4> No se sabe 

a ciencia cierta en qué parte de dicho tratado intervino don Vasco, 

sin embargo contiene unos art!culos que "revelan un sentido de 

justicia y equidad característicos de Quiroga. Por ejemplo, el 

artículo octavo: el rey de Tremec6n podrá enviar embajadores ante 

el monarca esp~ñol para quejarse de las posibles injusticia&. Y 

el noveno: los españoles no podr~n comprar objetos robados a sab-

ditas del rey de Tremec6n, so pena de perderlos. Y el diez, que 

(3) Ibidem. 
(4) Cnstaficda Delgado, Paulina, Don Vasco de Quiroqa y su Infor

maci6n en Derecho, Madrid, Ediciones José Porraa Turanzas, 
1974, pp. 10 y 11. 
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asegura la libertad de tránsito y comercio, O el decimotercero, 

que les asegura la libertad religiosa; los vasallos del rey de 

Tremec6n, dice, gozarán de libertad religiosa, vivir!n libremen

te bajo sus propias ley~s y en sus casas y hacienda, siendo trata-

dos en todos los dominios de los monarcas españoles, como vasallos 

do sus monarcas, con el respeto debido a las leyes de esos domi-

nios". (5) 

B. Oidor de la Audiencia 

Don Vasco era estimado por Dernal D!az tlc J.uco y, 

segan parece, (6) l'ste ayud6 a Quiroga para lograr su nombramicn-

to en la segunda Audiencia de Nueva España. 

"En 1530 el licenciado Quiroga desempeñaba una comisi6n 

en Murcia cuando recibi6 una comunicaci6n del monarca dcsign4ndo

lo miembro de la Audiencia de M~xico". ( 7) 

Era tanta la fama de las iniquidades obradas por la pri-

mera Audiencia formada por "Nuño do Guzm~n, Matienzo y Delgadillo, 

triunvirato de lü iniquidad", (8) que las quejas habían llegado a 

la corte y el rey había ordenado el juicio de residencia y la sus

ti tuci6n de aquellos oidores. Se propuso la designaci6n de un vi-

rrcy, pero por una u otra causa no se logró, quedando pendiente 

(5) Ibid, pp. 11 y 12 
(6) Ibid, p. 16. 
(7) Enciclopedia de M~xico, Op. cit., p. 33. 

(8) castañeda Delgado, Paulino, Op. cit., p. 14 
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tal designación, y se procedió a formar la segunda Audiencia, la 

cual fue presidida por Sebastián Ram!rez de Fuenleal, obispo de 

Santo Domingo, don Vasco de Quiroga, Alonso Maldonado, Francisco 

ceynos y Juan de Salmerón; recibiendo cada uno un salario de dos 

mil ducados anuales, <9> 

El 2 de enero de 1530 se le comunica que ha sido nombra

do oidor; el 16 de septiembre de ese mismo año parten de Sevilla 

con excepción del presidente, que lo hizo más tarde, llegando a 

Veracruz en diciembre. 

El 9 de enero de 1531 llegan a la ciudad de M!!xico, y su 

primera medida fue abrir el juicio de residencia contra Nuño Bel-

trán de Guzmán, Juan Ortiz de Matienzo y Diego Delgadillo (los 

otros oidores, Alonso de Parada y Francisco Haldonado, hab!an muer-

to); declarados culpables, se les envió presos a España. El mal 

trato que hab!an dado a los indígenas, y sobre todo el asesinato 

del jefe de los tarascos, Tangáxoan, perpetrado por Nuño de Guzmán 

(4 de febrero de 1530), provocaron la rebelión de aqu6llos. La 

segunda Audiencia cnvi6 a Juan de Villascñor Orozco a pacificar di

cha zona en 1532. (lO) 

Como es de notarse, don Vasco fue nombrado oidor, inclu-

so antes de la rebelión tarasca, y de la muerte del jefe de 6stos, 

de r.;odo que no se debió el establecimiento de la segunda Audiencia 

a causa de dicha rcbcli6n, sino por los dcs6rdcnes que con antcrio-

(9) EncicloFedia de México,~·• p. 33. 

(10) Ibidcm. 
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ridad se hab!an dado, El juicio de residencia seguido en contra 

de los oidores destituirlos, provoc6 un cont!nuo flujo de natura

les que acudían a quejarse contra el anterior r6gimen y que ahora 

se ventilaba su manejo mediante este procedimiento pQblico que se 

segu!a en contra de los jueces integrantes de la primera Audiencia. 

'Parece que la labor encomendada a Juan de Villaseñor no 

di6 los resultados esperados, as! que se envi6 al año siguiente, 

esto es 1533, al mismo don vasco para intentar restaurar el orden 

en aquella regi6n tarasca. 

C. Fundaci6n de los pueblos de Santa Fe 

En el año de 1532 Quiroga, dando muestras de un gran inte

r6s social por los indígenas, funda en los suburbios de M6xico un 

pueblo-hospital llümado Santa Fe, en el cual '1grupÓ 120 jefes de 

familia nahuas y otom!es. (ll) 

Como habíamos dicho, don Vasco lleg6 a M6xico el 9 de ene

ro de 1531, y para el 14 de agosto de ese mismo año, escrjb!a al 

Consejo de Indias propon6ndoles la fundación de nuevos pueblos in

dígenas dotados de terrenos y organizüci6n social adecuados que 

produjeran para ellos mismos y para todo el pü!s. (l 2) 

• En los márgenes del lago de Pátzcuaro fund6 en el año de 

(11) Ibidem. 
(12) Aguayo Spence, Rafael, Op. cit ... pp. 28 y 29 
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1533 el pueblo-hospital al que puso por nombre Santa Fe de la La

guna¡ este pueblo lo inici6 con 200 familias, contribuyendo de 

manera definitiva en la pacificaci6n de los tarascos. 1131 

Don Vasco consigui6 de la reina la protecci6n real para 

México y Michoacán de manera que no pod!an utilizar de tarnemes en 

la miner!a a los ind!genas de esas regiones, (l4) 

Siente un natural aprecio hacia los ind!genas, por su 

simplicidad, los llega a describir corno hombres descalzos, de ca

bellos largos y llega a perseguir un ideal de vida sencilla, opues

ta a la de quienes pasan la existencia en medio de los afanes del 

poder y la riqueza. Ve a los naturales contentarse con poco y con 

lo de hoy, sin ser sol!citos por lo de mañana y con gran menospro-

cio por lo codiciado del mundo. Admira su gran humildad y obedien 

cia e increíble paciencia, con gran diferencia do los europeos, 

aquellos sencillos e ingenuos, éstos maliciosos y v!ctirnas de la 

ambici6n: con todo lo cual afirma ser imposible darles leyes 

iguales a tan diversos tipos de vidas y costumbres. 115 ) 

Por lo expresado en el p~rrafo anterior, podr!a pensarse 

que el oidor Quiroga desconoc!a defectos o costumbres de los ind!-

genas, sin embargo nada mSs lejano de 61 que ser un fanático, re-

(13) Enciclopedia de México, Op. cit., pp. 32 y 33 

(14) Aguayo Spencer, Rafael, Op. cit., p. 32 
(15) Zavala, Silvia, Tres estudios sobre Vasco de Quiroga, México, 

Instituto Dr. Jo~Mar!a L. Mora, 1983, p. 7. 
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conoce las barbaridades de los naturales, sus costumbres en ocasio

nes tremendamente salvajes y bárbaras, sin embargo ve en ellos la 

posibilidad de cambiar, pues descubre juntamente a sus defectos, 

una gran cantidad de virtudes que los hac!a f~cilmente maleables, 

sin quitarles lo bueno 1ue ten!an. Se descubre en 61 un tempera

mento fuerte y a un hombre capaz de emprender grandes empresas (no 

era pequéña la obra que inició con la fundación de los hospitales 

de Santa Fe) • 

En toda la obra realizada por don Vasco en la Nueva Espa

ña, se deja ver un gran deseo de ayuda a los naturales, desde su 

l!nea de la atracción pac!f ica (nada coman en su época) , hasta las 

grandeG fundaciones de los puoblos-hospitulas do Santa Fo, escue

las para los ind1genas, hospitales, organizaci6n de comunidades, 

enseñanza de artes y oficios, rotaci6n de cultivos, cr!a de ganado, 

etc. Con mucha frecuencia en su Información en Derecho (1535) con

dena el trato que se les da a los indígenas, y por otro lado de

fiende enérgicamente la actitud por parte de éstos ante la agresi

vidad, violencia y robos a los que ac exponen constantemente por 

parte de los españoles. 

Se plantea la mejor forma de atraer a los naturales; sa

bía que México hab!a sido conquistada por la V!a de las armas, y 

él se inclina claramente por la v!a pacífica, qua era m~s confor

me con su creencia y con la bula papal. 

Distingue claramente y hace notar la diferencia que exis-
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t!a entre los indios encomendados con aquellos que eran retenidos 

como esclavos. Los primeros gozaban de una serie de derechos que 

los segundos no conservaban. Los naturales dados en encomienda 

eran considerados como personas¡ en cambio los conseguidos como 

botín de guerra o por medio del '1 rescate 11
, eran calificados como 

cosas. 

Don Vasco no ad0pta, en contra de las encomiendas, la ac

titud irreconciliable que sostuvo en el caso de la esclavitud; an-

tes bien parece desprenderse de su opinión a este respecto, corno 

una solución a los problemas que ve!a en los naturales. Su postu-

ra se declara en favor de instruir a los naturales, de proporcio-

narlcs medios de sustentaci6n1 consideraba adecuado que los indí-

genas fueran guardados y defendidos por los españoles, los cuales 

dar!an además enseñanza e instrucci6n a aquellos, recibiendo a 

cambio la obedjcncia, el servicio y la sustentaci6n. 

En la Información en Derecho de 1535, dice que los repar-

timientos y encomiendas, no debieron jmplantarsc antes de haber 

dado a los indios "arte y mar.era y policía de vivir en que se pu-

diesen conservar y sustentar y hacerse bastantes y suficientes 

para llevar ade.lante la carga que tienen a cuestas.,." (lG) Como 

puede apreciarse, este párrafo no parece favorable a los encomen

deros¡ sin· embargo s6lo censura el momento de la implantaci6n y 

la forma, más no la esencia y raz6n de los mismos. 

(16) Zavala, Silvio, Op. cit., p. 24. 
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Llega a decir: "Esto es: un pa!s indio, guardado y 

defendido por españoles, a quienes los naturales acatar1an y sus

tentarían, para que cumplieran la función de ser sus protectores 

e in&tructores, reinando armon:ra y contento entre todos ... 11 (l?J 

La tarea reservada a los españoles (guarda y defensa), 

explica la justificación que Qniroga encontraba en la encomienda, 

la cual representaba una institución económica conocida bien por 

~l, para sustentar a los españoles, de esta manera ambas partes 

contribu!an a conseguir el orden y la paz. 

Aunque como dijimos, el oidor conoc!a perfectamente esta 

institución y la ve!a como una solución favorable, no deja do re

pr~nder a quienes abusan de ella para su provecho personal. Seña-

la con energ!a los desastres que de hecho se llegan a dar provoca

dos por la ambición. 

Buscaba organizar métodos racionales do convivencia, pro-

duciendo medios de trabajo y sustentación. 

En el año de 1533 fue enviado a nustituir como visitador 

a Juan de Villaseñor en la labor de pacificación que se estaba 

realizando entre los tarascos. Se dedicó a atender a los natura-

les, no utilizó las armas, s6lo su mansedllf.lbre y buenos tratos; les 

insisti6 en dejar sus malas costumbres y les amonesta para que de-

(17) Ibid, p. 56. 
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jen su vida de n6madas y convivan en sus pueblos hospitales. La 

respuesta de los indígenas fue magnífica; se entregaron sin re-

servas a todo cuanto dispusiera el oidor para su polic!a y civili

dad, asignándole un lugar para hacer la fundaci6n del pueblo hospi-

tal. (18) 

Antes ya hab!a fundado un pueblo hospital en los alrede

dores de M~xico, para lo cual antes hubo de comprar con su propio 

diner una porci6n de terreno, esto sucedi6 al poco tiempo de su 

llegada a la ciudad (cfr. nota 11). 

Los pueblos hospitales que fund6 don Vasco ten1an caracte-

r1sticas muy especiales: 

a) eran comunidades ind!genas que se agrupaban por fami

lias; 

b) se repart!an el fruto de su trabajo entre los into-

grantes del pueblo hospital; 

e) ten!an: casa de cuna, templo, salas de cnfcrmoa, es-

cuelas, hospitales para peregrinos y las casas do loo 

pobladores; 

d) trµbajaban turnos de 6 horas al d!a, cada año se 

hac!an siembras por el doble de lo necesario, prevían-

do malos tiempos; 

e) aprend1an a labrar la tierra desde la niñez; 

(18) Gran Enciclopedia RIALP, t. 19, Madrid, 1974, p. 572. 
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f) hab!a obligación de aprender a leer y escribir¡ 

g) los jóvenes aprend!an el oficio de su elección y las 

mujeres los trabajos femeninos. 

Logró un gran ~xito económico, a tal grado que santa Fe 

era la envidia de los de las ciudades, 

El oidor don Vasco de Quiroga, al igual que el resto de 

los miembros de se~unda Audiencia de Nueva España, envió el 5 de 

julio de 1532 su parecer acerca de la relación y descripción de la 

tierra y de las personas de los conquistadores y pobladores. Se

gQn el parecer colectivo, la Nueva España quedar!a dividida en cua

tro provincias. La reina acusó recibo de ellos a la Audiencia, 

desdo Barcelona, el 20 de abril de 1533, sin embargo parece que 

tal escrito ha desaparecido. (lg) 

La p~rdida del parecer de don Vasco de 1532 se puede su

plir en cierto grado con lo que dice al respecto en su Información 

§n Derecho de 1535, en donde adem~s er.plica que el parecer parti

cular sobre la descripción lo sacó del muy buen estado de repQbli-

ca compuesto por Tomás Moro. Reiter6 en ol escrito de 1535 que 

est~~o derramados y solos los indios por los campos, padecían agra-

vios y necesidades, y propuso recogerlos en ciudades y polic!a. 

Invitó al Consejo Real a dar leyes y rrdenanzas que so adaptasen a 

la calidad, manera y condición de la tierra y de los naturales de 

ella, que fueran simples e inteligibles, y a este respecto sugirió 

(19J Zavala, Silvia, ~, p. 25. 
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las que le inspiraba la lectura de la Utop!a de Tomás Moro. <2o) 

Lo que en Europa resultaba una Utop!a, don Vasco deseaba 

verla hecha una realidad en las tierras de Nueva España por medio 

de las fundaciones de los pueblos hospitales realizados en las 

afueras de M6xico y junto al lago de Pátzcuaro en Michoacán. Veta 

a los naturales con tan buenas disposiciones que en ellos se po-

dr!a ralizar la Utop!a de Tom~s ~;oro¡ incluso utilizar!a las le

yes en ella expuestas. 

Los pueblos hospitales estaban constitu!doo de la siguien-

te manera: 

a)
0 

una ciudad de seis mil familias -cada familia com-

puesta de diez hasta dieciseis casados, es decir, 

por lo menos sesenta mil habitantes- serta regida 

como si fuera una sola familia. 121 ) 

Todo el pueblo so divide en cuatro cuadrillas, cada una 

elige a su candidato y los padres de familia nombran en voto se

creto uno o dos principales de aqu6llos para ocupar el cargo por 

un período de tres a seis años; dcspu6s se elegían tres o cua-

tro regidores cadañeros. La primera en jerarqu!a ora el principal 

con sus regidores y juntos cleg!an a los dem~s funcionarios que 

(20) Idem, p. 27 
(21) Ibidem. 
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fueran necesarios para la buena marcha del pueblo hospital y a 

las familias que cadn dos afies tentan que mudarse a las granjas 

para cuidar de las tareas campestres. Todos, de acuerdo con el 

rector, cuidaban de los intereses del instituto. Hab!a un veedor 

quien cuidaba el trabajo rural. (22 l 

b) exist!~n tres tipos de autoridades (Tom~s Moro s6lo 

hablaba de la autoridad natural): 

naturales: abuelos, padres 

pol!tica: por elección popular, ediles y s!ndicos. 

sobrenatural: rector, nombrado directamente por don 

Vasco y luego del rector de San Nicolás con aproba-

ci6n del deán y cabildo de la Catedral de Michoacftn. 
(23) 

También el cuidado de los hospitales se divid!a entre los 

pobladores. Estaba a cargo de grupos de ocho a diez familias -se

maneros- que so turnaban cada semana. <24 1 

A cada barrio le enseñó un oficio distinto y aan actual-

mente los artesanos siguen elaborando los objctoa que entonces 

se les enseñ6 a sus ancestros: 

(22) Aguayo Spcncer, Rafael,~ •• pp. 36 y 37 

(23) !bid, p. 36 
(24) !bid, p. 60 
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11 
•• • guitarras en Paracho; art!culos de cobre en Santa 

Clara; sombreros y redes o chinchorros en Erongartcuaro y Jar~-

cuaro: herrer!a y cerrajer!a en San Felipe; tejidos do lana en 

Nur!o, Capacuaro y Aranza; curtido de pieles y fabricación de 

zapatos y huaraches en Teremendo; alfarería de Tzintzuntzan, Pa-

tamban, Santa Fe, Capula, Piñ!cuaro, Guango (Villa Morelos) y Gua

najuato; metates en Oponguio; y laca• en Quiroga y Uruapan. 

Han desaparecido el arte plumario de Pátzcuaro y la fabricación 

de colchas en San Juan Parangaricutiro, sepultado bajo las ceniza~ 

del Paricut!n." i 25J 

El hecho de que hasta nuestras fechas se hayan conserva

do los oficios enseñados en y desde los pueblos hospitales funda-

dos por don Vasco nos dan una idea ae la enorme labor realizada, 

la cual estuvo siempre bajo la custodia y gu!a de don Vasco que 

incluso en el tiempo que pasó en España dejó encargada su admi-

nistraci6n a personas competentes instruidas por ~l. 

Los pueblos hospitales se parecen a lo que se describe en 

la obra de Tom4s Moro Utop!a, pero m4s atln se parece a su creador; 

don vasco era un hombre de mucho empuje, con una enorme pasi6n so-

lidaria hacia los desvalidos; con capacidad para atenderlos, y 

adem~s manten!a una lucha en el plano jur!dico con aquellos ava-

ros que vetan en estas tierras s6lo un medio de enriquecimiento pe-

sonal y olvidaban la vocación trascendente e histórica do la corona 

(25) enciclopedia de Mxico, Op, cit., p. 36. 
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espafiola. 126 ) 

Don Vasco atiende bien a los ind!genas, los brinda apoyo, 

protecci6n, salud; 11 
••• Quiroga cura enfermos, visita y atiende a 

los pobres y los favorece en todo lo que está en sus manos. Des

de un punto do vista individual podr!a afirmarse que la acci6n 

refleja 'un afán de misericordia, de caridad: actos personales de 

un hombre bueno preocupado por la suerte de sus semejantes. Pero 

no se trata exclusivamente de ayudar con una limosna a quien de 

seguro la necesita, se trata más bien, de organizar la bondad, de 

darle ley a las cosas para resolver los problemas¡ formar pobla

ciones nuevas don~e, teniendo siempre en cuenta la dignidad huma

na de los indios, vivan éstos de su trabajo porque aicndo tantos 

corno son, habr4 que hacer un pueblo de dstos en cada comarca ... 11 

(27) 

Debido a que posteriormente se tratar~ con mayor profun-

didad la defensa de la libertad de los ind!genas que hace don Vas-

co, simplemente cabe ahora hacer menci6n de su postura al rcspec-

to. El pensaba que el método de sometimiento de los naturales 

por v!a pacifica tendrá frutos mejores (siendo adem4s un camino 

más humano) que el de forma coactiva por medio de la violencia f!-

sica o el de las amenazas; ahora bien, si los ind!gcnas se resis-

tieran irracionalmente a las proposiciones de los españoles, {en-

(26) González Pedrero, Enrique, La cuerda floja, México, Fondo de 
Cultura Econ6mica, colecci6n popular Nº 227,1982,p. 114. 

(27) Idem., pp. 114 y 115. 
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tendiendo por irracionalmente al ataque violento, con la fuerza 

de las armas) el mismo don Vasco llega a afirmar como camino 

l!cito el uso de la fuerza, no para destruirlos, sino para canse-

guir humillarlos, se tratar!a de lograr la pacificación de tales 

b&rbaros, mas no su destrucci6n; no buscando la esclavitud, sino 

la libertad de los tales, dándoles formas convenientes de vida y 

de manutenci6n. Por tanto, estaba comp~etamente en contra de 

quienes buscaban hacer escla•:os por cualquiera de las dos v!as que 

se consideraban lícitas para los españoles sobre los naturales: 

a) los esclavos conseguidos en guerra; 

b) los esclavos conseguidos de rascate, esto es, aque-

llos que eran anteriormente esclavos y ahora simple

mente cambiaban de dueño. 

Adelantado al momento de la historia que le correspondió 

vivir, se percibe en 61 un esp!ritu universal dando ejemplo con 

su vida misma y por escrito, en su Inforrnaci6n en Derecho que tic-

ne por fecha el 4 de julio de 1535, aboga porque se restablezca 

(como en un principio so hab!a vivido) la prohibición de la es

clavitud. 

En 1535 la Audiencia deja sus funciones ejecutivas y con-

serva Gnicamente las judiciales. Don Vasco se somete a juicio de 

residencia y todos (ind!genas principalmente) le brindan su apoyo 

como oidor que hab!a sido. <
29 1 

(28) Aguayo Spencer, Rafael, Op. cit., p. 52 
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D. Los Oltimos años de su vida 

El seis de agosto de 1534, Paulo III erigió la diócesis 

de Michoac~n, con sede en Tzintzuntzan. Después de varios recha

zos, fray Luis de Fuenealida y posteriormente fray José de Avila, 

don Vasco de Quiroga aceptó ser elegido en 1536 (para entonces 

hab!a de3ado ya de ser oidor de la segunda Audiencia), y dos años 

m4s tarde (1538) fue consagrado obispo. Después de un año de re

sidencia en la antigua corte de los reyes michoacanos, trasladó 

la sede a Pátzcuaro, erigiendo en catedral la iglesia de San Fran

cisco de As!s, aunque la diócesis siguió llamándose de Michoac4n. 

Junto a la catedral, Quiroga fundó el colegio de San Nicol4e, en 

donde estudiaban tanto jóvenes españoles como ind!genas. La en-

sefianza era gratuita; la vida comunitaria¡ siendo muy buenos los 

resultados. (291 

"Al colegio que fundó en P4tzcuaro le puso el nombre do 

la iglesia de eu pueblo, donde estaban enterrados sus padres: San 

Nicolás". (30) 

El colegio de San Nicolás fue fundado en el año de 1540, 

siendo uno de los primeros de América. Vasco de Quiroga para ase

gurar la subsistencia del plantel, lo puso bajo la protección del 

emperador Carlos I, quien admitió el patronato en cédula expedida 

(29) Castañeda Delgado, Paulina, Op. cit., p. 31. 

(30) Landa, Rubén, Don Vasco de Quiroga, Dibliograf!as Gandcsa, 
México-Barcelona, 1965, p. 17. 
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el d!a l' de mayo de 1543. <3ll 

Recorri6 a pie don Vasco toda su di6cesis, predicando, 

levantando templos y fundando pueblos hospitales, donde estable

cía escuelas en que aprendieran los indios a leer y a trabajar. 

(32) 

A causa de que que las construcciones y servicios deman-

daban fuertes erogaciones, la Corona dio a don Vasco grandes exten-

sienes de tierra para el cultivo, cria de ganado mayor y menor. 

Los encomenderos, que no descansaban en su campaña contra Quiroga, 

lograron atraerse al virrey y fundaron cerca de Guayangareo una 

nueva ciudad de Michoac!ln (1541) , con la pretensi6n de que allll 

se trasladara la catedral, y se quejaron de que el obispo les co

brara diezmos y no les daba ningfin servicio. En 1545, decidi6 

marchar a España y permaneci6 allá hasta 1554. Llev6 con él un 

buen nümero de ind!genas para presentarlos en la corte. En Espa

ña consigui6 mercedes reales para sus pueblos hospitales y para el 

Colegio de San Nicol!ls, escudo de armas a la ciudad de Plltzcuaro 

(antes denominada Michoac!ln) y la confirmaci6n pontificia para el 

traslado de la sede episcopal (1550; bula Exponi nobis de Julio 

III) • Impremi~ el Manual de doctrina cristiana de Guti6rrez Gon-

z!llez y escribi6 De Debellandis Indis. De nuevo en su obispado, 

(31) Casasola, Gustavo, Seis siglos de historia qráficn de Mé
xico 1325-1976, M~xico, Editorial Gustavo Casasola, t. I, 
1978, p. 129. 

(32) Bancgas Galván, Francisco, Historia de Mt'5xico, r.:~xico, Bue
na Prensa, Libro I, 1938, p. 14. 
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precedi6 a la erecci6n de la catedral en 1554 y un año despu~s, en 

1555, particip6 en el primer Concilio provincial Mexicanor a U 

se debi6 seguramente el Capitulo 70 aprobado en esa asamblea, que 

establece la necesidad de que haya un hospital en cada iglesia (en 

su obispado hubo en el siglo XVI, 92 hospitales) • En 1562 enfcr

m6 gravemente y se recluy6 en el hospital de Santa Fe de ~!~><icor 

pero apenas sinti6 algQn alivio, emprendi6 una visita a su di6ce

sis por el rumbo de Uruapan, montado en una mula y con un solo 

ayudante. Muri6 en Uruapan el 14 de marzo de 1565. <33 l 

En el testamento de don Vasco, otorgado en la ciudad de 

Michoac!ln (actualmente P!ltzcuaro) el d!a 24 de enero de 1~65, re

comienda el cumplimiento de las or.denanzas, y en t\l dec!a con sen

cill<?z que "para amparo de los miserabil!aimos naturales de esta 

tierra ac!I pasamos principalmente". ( 34 l 

(33) ~nciclopedia de Mt!xico, Op. cit., pp. 34 a 36 

(34) zavala, Silvio, Op. cit., p. 29 
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CAPI'WLO II 

LA ESCLAVITUD ENTRE LOS INDIGENAS 

Pr4cticamente no existen fuentes ind!genas que nos den 

noticias ·acerca de la esclavitud existente antes de la coloniza

ci6n y conquista española de M~xico1 las Qnicas fuentes 'con las 

que se cuenta son las cr6nicas originadas durante esos dos momen-

tos hist6r.icos de la vida de nuestro pa!a. Ea necesario mencionar 

que aunque dichas cr6nicas son oportunas y Qtiles para el traba

jo que nos ocupa, sin embargo se corre el riesgo de captar tambi~n 

'•· la interpretaci6n que en su momento imprimi6 el narrador en dichas 

obras. 

A. Las clases sociales de los aztecas 

a) Pipiltzin. Ocupaban los principales puestos en la 

organizaci6n social, ya sea en la aclministraci6n civil, en el 

ej~rcito o en el sacerdocio1 adem4s, ten!an propiedad privada. 

b) Macehualtin. El resto de mexicas. ( 1 ) 

Desde el siglo XVI, al tlacohtli se le ha identificado 

como un enclavo, siendo que son diferentes. Los españoles tradu

jeron la palabra tlacohtli como "ezclavo", esto sol!a suceder al 

(1) Cil•tillo Farreras, V!ctor M., Los mexicas y su sociedad, en !!!.!!
toria de M6xico, t. IV, M6xico, ~alvat, 1970, pp. 853 y 854. 
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encontrar ciertas semejanzas con las formas de vida ya onecidas. 

De ah! que se lean en sus escritos palabras cerno rey, e perador, 

siervo, y otras que si bien dan una idea; sin embargo, e ninguna 

manera se identifican plenamente con la realidad encont ada por 

los europeos en tierras americanas. La palabra tlacoht tiene 

por ra!z el adjetivo ~. que denota mitad, median!a, el sig

nificado 'Gltimo es el mismo del adjetivo, pero sustanti do por el 

sufijo tli. <2> 

Los ~ o cautivos do guerra tuvieron com destino 

el sacrificio ritual. El tlacohtli que por tercera vez legaba a 

tal condición, era sacrificado a los dioses. <3l 

B. Aspectos generales de la esclavitud 

Tal parece que los llamados "esclavos" que oxis.ran entre 

los aztecas no perd!an sus derechos fundamentales, cosa e ue si 

suced!a con los esclavos conocidos por los europeos; aq 6llos 

conservaban su libertad, sus propiedades, pod!an elegir• stado, 

etcétera. Todo lo cual nos hace pensar que eran verdadc os conccp-

tos distintos el concebido por los españoles al estilo remano y el 

conservado entre los naturales. Corno ha quedado varias ecr.G di-

cho a lo largo de este trabajo, don Vasco de Quiroga die en su 

Información en Derecho que los indios que por necesidad e vend!an, 

scg~n ln costumhro de entre los naturales, pcrmancc!a cono gente 

(2) ~.p. 860 

(3) !cJ.i!!:., p. E62, 
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alquilada in perpetuum. ! 4) 

Antes de seguir adelante vale la pena distinguir entre lo 

que propiamente eran los "esclavosº y los cautivos de guerra, pues 

existen autores que tienden a confundirlos, ocasionando una aparen-

te contradicción en la información obtenida. 

En las guerras, los aztecas procuraban tomar cautivos en 

lugar de matar a sus enemigos; los engordaban con el objeto de 

que estuvieran en buenas condiciones y posteriormente eran sacri-

ficados a los dioses. Los cautivos eran sacrificados en las pir4-

mides y posteriormente sus cuerpos eran arrojados desde la cumbre 

en donde se había efectuado el sacrificio; aqu~l rodaba hasta 

llegar a la base de la pirámide en donde era recogido por el due-

ño del sacrificado. Por el contrario, los cuerpos de los 11 cscla-

vos 11 que eran sacrificados se les descendía en los brazos de quien 

lo hab!a ofrecido y posteriormente se lo com!an. Los cautivado-

ros recibían recompensas por obtener presos de guerra. 1'odos los 

cautivos eran destinados a los sacrificios, salvo dos excepciones: 
(S) 

1) Cuando se ponía sitio a uno. ciudad, si los vencidos no se 

rendían, se les esclavizaba. Esto se hac!a as! atendiendo al va

lor de los derrotados; 2) Si el cautivo les era de alguna utili

dad preferían ~onservarlos. 16) 

En el caso de que todo un pueblo cayera bajo el dominio 

(5) !hl2·' pp. 92-98 

(6) Ibíd., pp. 102 " 104, 



de los aztecas, aqu6llos adoptüban la condicí6n de LributJrios. 

La díforc:icia entre L1 depcn<lei~cia de los tributarios, la 

suerte que corrían los "esclélvos 11
, y la de los cautivos, parece 

reclucirso ..1 que en los dos líl t irnos c~1sos entra en connic!craci6n el 

íncHviduo como tell; en cambio, en el primer cazo, se trabnta de 

todo un pueblo que se convertía en tribut.:trio. Con lo cual pare

ce desde el punto de vista ccon6nico que era más lucr.:itiva la su-

nisi6n de un µueblo entero que tribut.ar.J en cGpecie:, qllC la Lle un 

cautivo c;uc se sacrific,1n1 o incluso la de un 11 escl.=wo". ( 7 J 

Lx;et!an dos causas principal~s para ser "esclavo'1
: a) 

r..:i ''Escl.:1vitud 11 como castigo de la sociedad indi.n por los delitos 

cometidos, y b} La "esclavitud" como refugio para los que esta-

ban en la miseria. 

Otras causas de ingreso a la "esclavitud" 

De entre las dos principales causas se puede hac(;r una 

subdivisi6n: 

aJ Por delitos: 

l. Traicj6n al Cctado~ 

2. Usurp.:ici6n de ciertos cargos administrHt1vos; 

(7) ~. pp. P,7-90 



3, venta de propiedades sin derecho; 

4. Insolvencia on el pago; 

S. Homicidio; 

6. llurto; 

7. Estupro; 

8. Venta de una persona libre1 

9. Evitar la liberaci6n. 

b) Por miseria: 

l. Causa de miseria; 

2. Embriaguez; 

3. llolgazanor!a. 

a)~ 

:;o. 

l. Tra ici6n al Estado. En el caso de qua hubiara un 

traidor al Estado, este sujeto ser!n mutilado, lo cual serv!a como 

escarmiento a todo el ejército; además, los parientas que hab1an 

sabido de la traici6n pasaban a ser "esclavos". 

2. Usurpación de ciertos cargos administrativos. cunndo 

se llegaban a usurpar ciertos cargos administrntivos, se les daba 

el mismo trato del caso nntcrior. 

3. Venta do propiedades sin darccho. En ol ca.so do que 

se vendiera cualquier tipo de bienes sobre los cuales no se tuvie

ra derecho a disponer de ello o, pasaba a ser 11 csclavo 11
• 



4. Insolvencia en el pago. Además de las deudas cin re

lación con el Estado, cualquier deuda podía causar la esclavitud. 

5. Homicidio. Si ce carnet ta un homicidio, y el occiso 

tenía mujer e hijos, el delincuente era condenado a muerte; pero 

si la mujer lo perdonaba, la ley establecía que permaneciera enton

ces como "esclavo" de la viuda. Si el occiso era un "esclavo", el 

homicida ocupaba su lugar. Si la muerte era involuntaria, debía 

de pagar un esclavo por el muerto. 

6. ~ Estaban precisados los tipos de hurtos con 

los respectivos pagos que debían efectuarse; en caso do que el 

lndr6n Jm hubiera gastado lo hurtado i' no pagara lo corrospondien-

te, se le convertía en "esclavo'1
; si había gastado lo hurtado y 

el robo era de valor, entonces lo mataban. 

7. Estupro. Si una persona sostenía relaciones sexuales 

con una esclava de menor edad y 6sta moría, el hombre era hecho 

"esclavo", pero si no moría como consecuencia del parto, pagaba 

la cura de la 11 csclava''. 

8. Venta de una persona libre. Si alguien vendía a un 

niño librC! como si fuera "esclavo", el que lo vendía y to:~03 sus 

c6mplices eran "esclavizados 11
• 

9. Evitar la liberación. Cuando un "P.sclnvo" lograba 

fugar~c, si !layaba al palacio y iltraver.aba la puerta do la casa 

t"c.!ul, no se pcrmitfil intervenir ti 11t:1c.lia b.J.jo p1Jnil Je quedar como 
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11 esclavo 11
, cxcepci6n hecha al dueño del "esclavo" y a los hijos del 

dueño. 

b) Miseria: 

l. Causa de miseria. Adquirían la calidad de "esclavos 11 

los indios que se vendían a si rnis~os o que eran vendidos por sus 

famili.:ircs. Se podía retirar de la "esclavitud 11 al que estaba 

sirviendo y ser sustituido por otro miembro cualquiera. Estas ven

tas llegaron a su apogeo en las épocas de hambre. Servía como no

luci6n para resolver el problema de alimentaci6n de los m~s ind!

gcntos. 

2. Embriaguez. ·ranto los hombres como las mujeres se 

vend!an y pasaban a ser ºesclavos 11
: la razón er.:i el poder conse

guir dinero con el cunl comprar bebidas alcoh6licas y, una vez que 

habían gastado la suma que se les dio a cambio <le por~anecer como 

11 csclavos", ingrenaban en el servicio del dueño. 

), Holgazanería. Aunque no era propiamente un tipo de 

ºesclavitudº, los amos retenían a los ex- "esclavos 11 que habían 

pagado su reclcnci6n ~' volvían a ser libres. Permanec.!an ahora 

como simples servitlorcs del amo, y por tanto no estaban sujetos 

a la situaci6n anterior de "esclavos". 

Cuando una persona se \'Cllllí:1, al comprador le interesaba 

quo aquella venta constara legalmente. Dicha legalidad consist!a 

en un.acto solemne colcbrado ante testigos, no mcnou de cuatro, 



dos de cada parte y juzgaban el precio y las condiciones de la 

venta. (8) 

Cabe J¡acer mención a los J1ijos de los ''esclavos'', los 

cuales eran libres, contradiciendo completamente ln costumbre euro-

pea, en donde se consideraba que el hijo seguía la condición de la 

madre. 

D. ~ue se hacía.de los "esclavos" 

Son principalmente tres los tipos de trabajen destinados 

a los "r.sclituos": 

c:..) El grupo que acarrea materiales; 

b) el qrupo que produce en el campo; 

e) el grupo que presta servicios personales en las cas~s 

de los dueños. 

En el primer grupo se aglutinaban aquellos trabajos m~s 

rudos, tales como el servir de tameme, esto es, de acarreador de 

piedras y maderas. Cl segundo grupo estaba compuesto por ''asela-

vos" que ~rabajaban en la labranza de la tierra de los amon, .:is! 

como realizar la cosecha y en ocasiones también realizaban liCrvi-

cios tales como el proporcionar la leña y el barrar. Los que c~mpo-

nían el tercer grupo efectuaban trabajos propios de la casa del aJm • 

Además de lo señalado anteriormente, el "esclavo" podía 

(8) !bid.' pp. 50-69 
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ser utilizado de otras maneras: 

a) Como tributo; 

b) Como regalo; 

e) Corno apuesta. 

En el primer caso servían para pagar los tributos debidos 

al Estado. En el segundo se usaban como regalo, y as! obsequiaban 

"esclavos" o "esclavas". t..:is apuestas eran comunes entre 106 aztc-

cas especialmente en los juegos de pelota, 6stc constituía &l ter-

cer ca::;o de utilizaci6n de "osclavos". 

Independientemente de los "esclavos", existían, como ha 

quedado dicho en el inicio del rrt4•,ntc capítulo, lns tributarios 

y los ~t:nual tin_. Estos t1ltimos r..ntrcgaban una tcrcora parte a 

aqu6llos de todo lo producido en los campos, ast como de lo cria

do. 191 

Los "esclavos'', segt1n hemos visto, en ocasiones eran uti-

!izados para realizar sacrificios a los dioses. Se les mataba arran

cándoles el coruz6n y los bajaban de la pirtímidc de los sacrificios, 

en brazos de su amo. Algunos veces eran previamente engordados 

por sus amos para qua i;ostcriormente al sacrificio siervicran como 

alimento a la familL. del amo. Se consideraba como un honor el ser 

sacrificado como 11 csclavo 11
, tanto era esto, que incluso se les hon-

raba antes del sacrificio. J::n Tcnochtitlan había lugares en donde 

se vend!an 11 csclavos 11 especialmente preparados para ser sacrifica

dos. (lO) 

(9) Ibid., pp. 32-39 
(10) Ibid., pp. 40-49 
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Los compradores de 11 esclavos 11 se fijnb.:in bien en que 6s-

tos no se cncotraran enfermos o tuvieran fealdad en el cuerpo: se 

les escogía con r.linuciosidad. Los alimentaban .:ibunduntcmentc par.:i 

que engordaran mucho, los vestí.:in muy bien y si c.c1bí•rn b.:iilar, los 

hacían lucirse, de esta manera eran más atractivoz para ser compra

dos por quienes deseaban realizar un sacrificio ü los dioses. Si 

un "esclavo" estaba enfermo o simplcmen~c nadie deseaba pagar por 

él, sa le mataba. (ll) 

E. Derechos de los ºesclavosº 

Aquí es donde se puede apreciar ru1yormentc l.:i di f1Jrcnci.J 

entre la conccpci6n de esclavitud que cxist!a en I::uropa con respec-

to a la existente en las Indias, al momento de llegar los españolüs. 

a) Liberaci6n por injusta 11 csclavituc1 11
: 

b) Conservaci6n dü los derechos y propiedades; 

e} El hijo no sigue la condición de la madre 11 csclava"; 

d} Posibilidad de redimirse por sustituci6n, por pago 

de lo debido, ctc6teril. 

Se liberaban a aquellos ºcsclavoi:i" que injust~1mentc sP. 

les había hechO tales. Parece que lo!J "esclavos" indios podían 

comparecer ante los tribunales y pedir su libert.:i<l. Los ttuscla-

vos 11 conscrvab.:m íntegros sus derechos de ciudadü.nía y de Í:ürnilin, 

il cxcepci6n de no poder Ger promovi<los a cntgos pl'.iblicos. Con ti-

(ll) Ibid,, pp. 83-86 
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nuabn.n poseyendo su familia y bienes propios, e incluso pod!an com-

prar "esclavos 11 para tenerlos .:i su servicio, todo esto, sin que el 

amo pudiera in:¡;edírselo. No podía acr vendido riin ou consentimien-

to ni sacrificado, salvo en los casos ya antes mencionados: por 

cometer determinados <lclitos o por pasar a ser esclavos por terce

ra ocasi6n. 112 ) 

Como ha quedado dicho, los hijos de "esclavas" indígenas 

no pasaban a ser "esclavos"; esta es otra diferencia radical con 

el derecho y costumbre europeos, para los cuales el producto de 

la concepci6n era sujeto de la suerte en lu cual se encontraba la 

madre: ~i libre, libre; si u~clava, esclavo. 

Lo~ 11 enclu.voa" podían ser redimidos con cierta facilidad: 

l. Cuando la 1ibert,1rJ era otorgada por el amo. 

2. Podían sar sustituidos por otro r:iicmbro de la familia, 

paro rm el caso de que el "esclavo" muriera en casa del amo, cesa-

ba el servicio y la "esclavitud", incluso ya no era posible exigir 

que fuera sustituido por otro r:tiembro de la farnil ic:i. Por esto se 

cuidaban especialmente los amos de que sus "esclavos" no murieran 

dentro de su casa. 

3. Si el amo tomaba algo de pcrtcmencia del 11 csclavo'~ 

4. Quedabun igualmente libres todos aquellos ''esclavos" 

021 lllcl.' ¡;p. 76-79 
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que P,Odtan pagar el precio que por ellos so hubín d.:tdo. 

5. Tambi~n sali.:in de la "cscl.:ivituJ", si el amo o la 

ama se cnamoriil.ban de su& servidores "esclavos" y que esto se su-

piera porque hubieran tenido un hijo. 

6. Si lograban escapar de sus amos e iban a refugiarse 

al palacio real, quedaban libres de "escfovitud". 11 31 

(13) Ibid., pp. 71-75 
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A, PLANTEAMIENTO 

En el primer capitulo de su Informaci6n en Derecho (24 de julio do 

1535), don Vasco de Quiroga se dirige al rey o a algan miembro del 

Consejo de Indias, para darle a conocer las provisiones que del 

Real Consejo de Indias han emanado por los manejos de ciertas per

sonas que, o no tienen experiencia, o no entienden como convend!a 

que entendieran, o probablemente no est~n libres de la codicia. 

Desea informar, como testigo presencial que es, do los abusos de 

quiene• e•t«n al frente de las minas y que no desean otra cona 

sino enriquecerse a costa del trabajo de los naturales usados como 

esclavos. Asimismo, hacen ver que el trabajo en las minas oca

siona la muerte de los esclavos al cabo do tres o cuatro años. 

Acuoa de que no se est~ llevando con plenitud la obligaci6n que 

señala la bula del papa Alejandro VI, en la cual manda a los re

yes cat6licos: Populos in huiu•modi insulis et terris degentes ad 

christianam religionem suscipiedam inducere velitis et debeatis ••• 

Et insuper mandamus vobis, in virtute sanctae obedientae, ut, si

cut etiam policemini, et non debitamuo pro vestra maxima devotio

ne et regia magnanimitate vos esse factorus, ad torras dirmas et 

insulas praedictas vires probos et Dcum timentes, doctos, peritos 

et expertos ad instruendum incolas et hebitatores in Fide catholi

ca ot bol\is mor.ibus in1buendum, destinare debeatio; lo cual podrta

mos traducir como: Dese4is y deb~is conducir a los pueblos que 

viven en estas islas y tierras necesitadas a que reciban la reli

gi6n cristi«na. Y os mandamos, en virtud de la santa obediencia 

que, como ya lo intentáis, que destin6is a varon~5 virtuosos y 
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temerosos de Dios, doctos, peritos y expertos para instruir a los 

habitantes en la Fe Cat6lica. Por vuestra devoci6n y regia magna

nimidad, no dudamos que lo har6is. 

Cabe hacer la aclaraci6n que con respecto a la libertad 

de los indios se hablan dado dos provisiones por parte del rey la 

primera,'.emitida el dla 2 de agosto de 1530 la cual prohibla la 

esclavitud de los naturales, y la segunda con fecha 20 do febre

ro de 1534 que abrogaba la anterior, y permitla, bajo ciertos re

quisitos, la utilizaci6n de esclavos obtenidos de entre los natu

ralea, 

en el aegundo Capitulo Quiroga habla al respecto y jua

tif ica la actitud de los indlgcnas al rebelarse contra loa españo

les por los malos tratos de que eran objeto; los indios devol

vlan bienes por males hasta que algunos de entre ellos-juatif ica

dos- iniciaron levantamientos. Señala ej""l'los concretos en los 

cuales se muestran los malos tratos a los que han uido sometidos. 

Hace ver el peligro que corren los naturales que est4n pacifica

dos y sujetos, por ser manejados como animalea1 asimismo indica 

que los indios que no est~n ni sujetos ni pacificados no moles

tan, s6lo se defienden de la violencia de los peninsulares, moti

vo justificado completamente por ser un derecho que todos tienen 

a la defensa natural. 

Condena enArgicamcnte el hecho de hacer esclavos de gue

rra, debido a que no se trata de una guerra justa. En cuanto a 
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los llamados esclavos de rescate, dice que por esta vía se hacen 

de muchos esclavos, lo cual resulta injusto porque entre los natu

rales no existe la esclavitud. 

En el cap!tulo tercero ahonda más en el tema de la escla

vitud; y, por ejemplo, nos dice que no existe causa justa para 

hacerles la guerra a los naturales, pues 6stos no molestan a na

die, y sugiere ir a ellos ofrcci~ndoles bienes y no males, como 

se ha hecho. Considera que entre los indígenas no existe ninguno 

de los tres tipos de gobiernos que Aristóteles llama buenos, y s! 

en cambio se dan entre los tales los tres tipos desaconsejados; 

reconoce que los españoles liberaron a los naturales de la tiranía 

que ejercía Moctezuma sobre ellos, pero 6sta fue cambiada por la 

que desarrollan los conquistadores, de tal manera que lo anico 

que ha sucedido es un cambio o sustituci6n de tirano. Distingue 

entre dos tipos de indios: a) Los macehualcs1 ind!genas ordina

rios que están tiranizados por otros ind!gcnas y ahora por los 

españoles; b) los caciques: ind!genas que tienen a su cargo al 

resto y que someten bajo su imperio a los naturales. 

Existen pueblos en los cuales no hay gobierno alguno, 

careciendo de ~ey, de organización y por supuesto de cabeza de 

gobierno~ el Qnico gobierno más o menos generalizado que ha en

contrado es el de la tiranía, la cual es electiva entre los natu

rales. As! pues, ve necesario darles una organizaci6n, un gobier

no y unas leyes que sean adecuadas a sus costumbres y que conven

gan, rle manera que consigan estar mejor que antes. Est~ de acuer

do con la pacificaci6n de los bárbaros, y para conseguir tal fin 
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concibe como lícito el uso de la guerra, no para destruirlos, 

sino para humillarlos de su fuerza y bestialidad. Desea ofrecer

les un gobierno de príncipes cat6licos e instruirlos en el cono

cimiento de la religi6n. 

Ve la urgencia de hac?r algo por ellos, puos con tal de 

remediar en algo sus necesidad 's extremas, se vend!an, no su li-

bertad, al modo de loa esclavos conocidos en ~uropa, sino sus ser-

vicios (modo usual entre ellos, práctica que los ib6ricos llega-

ron a confundir con la esclavitud), Los indios so vendían a los 

españoles para solucionar su indigencia; misma qua era provocada 

muchas veces por los mismos peninsulares como consecuencia de las 

guerras que 6stos organizaban. Sin embargo no se debo confundir 

esta 11 venta 11
, con la esclavitu~, pues entre los naturales no so 

conocía ni era costumbre entre ellos. Lo que los indígenas te

n!An ora una especie de venta do obra in perpetuum, pero sin por-

der familia, ni ciudad, ni bienes, ni mujeres, ni hijos, ni li-

bertad. 

Señala Quiroga el bien que so ha logrado hacer entro los 

indígenas sacándoles de su salvajismo; sin embargo, pide que se 

termine con la brutal explotaci6n de que son objeto por parte de 

los españoles, quienes se aprovechan indebidamente do la ingenui-

dad de los naturales, de tal manarn que ahora p<1decen más que an-

tes. 

Al tocar ol tema de las encomiendau, no las rechaza, 
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pero ve el inconveniente de que se realicen sin antes darles los 

medios necesarios do subsistencia, esto es, enseñarles artes u 

oficios, 

El resumen que presento a continuaci6n ha sido obtenido 

en su totalidad del libro de Paulina Castañeda titulado Don Vasco 

de Quiroga y su Informacidn en Derecho, mismo que en su t!tulO 

tercero nos proporciona el documento comploto de la Informaci6n 

on Derecho. 

Durante la exposici6n y al finalizar cada p4rrafo, seña

lo la p4gina del mencionado libro de donde se obtuvo la informa

ci6n anotada. 
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B. RESUMEN DE LA INFORMACION EN DERECHO 

CAPITULO PRIMERO 

INFORMACION EN DERECHO DEL LICENCIADO QUIROGA SOBRE 

l\LGUNAS PROVISIONES DEL REAL CONSEJO DE INDIAS, 

••• ne ofrec!, adem4s de lo que esta real audiencia escri

b!a, avisar sobre algunas provisiones que de eso real consejo de 

las Indias han emanado por siniestras relaciones de personas que, 

no tienen tanta experiencia o tan buen entendimiento como conven-

dr!a, o quiz~ no estartan tan libres de codicia y otros intereses 

particulares. (p. 1171 (l) 

.•• los que tienen minas no tienen 4nimos de poblar; los 

verdaderos pobladores ven en esto la total perdici6n, porque aun-

que a aquellos hincha las bolsas; a estos, verdaderos pobladores, 

destruye y despuebla. (p. 119) 

••• los llamados macehuales (gente comlln dol pueblo) son 

los que a t!tulo de esclavos son herrados y vendidos, para dca-

putJs morir en las minas y no pura ser a<loctinados. Los tiranos 

( 2 ) engañan, fuerzan y atemorizan a los macchuales para que digan 
ser esclavos y poder sPr dados como tales a los españoles. (p.120). 

(1) Se está refiriendo a la labor rcaliznda por ln primera Real 
Audiencia de Indias. 

(2) Estos tiranos son los caciques indtgcnas. 
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CAPITULO SEGUNDO 

QUE WS INCONVENIENTES QUE PAHECE QUE 111\Y E1l ESTAS Pilll'i'ES 

EN LOS oSCf,l\VOS DE GUEHl<I\, so:; EN LOS YI\ l'AC!fICOS, LA COll!ClA DE-

SENF!!ENADA DC NUl>STRI\ N/\C!ON; Y EN LOS POR Pl\CH'ICll!l, SU DEFENS,\ 

NATURAL QUJ; PARECE QUE Nl\TUIU\I.MENTE TIEt/EN CONTRA NUESTMS VIOLEN

CIAS, l'UEHi/\S, OPRESIONES Y MI\!,/\ Ml\Nlmil QUE 'rENEMOS CON ELLOS EN 

SU P/\ClFIC/\CION POR NUES'!'R/\ CODICIA, PARA QUE VISTOS, SE VE/\ COMO 

NO SE 1n:orn PERMITIH EN ESTA TIEH!U\ ESCLtWOS DE GUEHRll N l DI·: HES

Ci\l'E, COMO MUY BIEN PROllIBIIJO ES'J'/\B/\ EN Lll PRIMEHA PROVJSION • 

••• la codicia desenfrenada de yuicnos capturan n los na

turales para trabajar en las minas ha motivado que estos huy.in de 

los espaliolcs por verlos ~~m leo ruc;i!_~~.!!!....J:!E..Yorct (como 

lc6n rugiente que busca a quien devorar). tpp. 12G y 127). 

Lo que ha ocasionado la nueva provisi6n es poder h,1ccr es

clavos de guerra de entre los incU os pacíficos y sujetos. En cuan

to .:i los qllC no han sido p11cif ic,1dos no nos molestan ni resisten a 

la predicaci6n, sino antes bien se dcficncicn de las viol<.mcias y 

robos ele que son objeto por parte de los españoles, quienes dicun 

irles a pacificar; al respecto pienso que se allc'.!nar!ün y pacifi

carían sin necesidad del uso de llCflh3;S yu que esto ocasiona un.J na

tllral defensa. Los malos tratos a los que son non1nUdos astas na

turales ha motivado una (jran dcsconfian7..:i, porque de unn parte 

~scuchün ln predicaci.6n y de otra sienten el rigor de la fuerza de 

qll!cnes buscan enriquecerse. (¡lp. 130 a 112). 



~li. 

Yo pienso que toda esta gente del Nuevo Mundo es mansa y 

humilde, ttmida y obediente, por tanto convendda más atraerlos 

por la buena y cristiana convcrsi6n y no espantarlos con el temor 

de la guerra que lo anico que provoca es su huida a los montes, a 

lo cual nosotros llamamos resistencia pertinaz y les provocamos 

la guerra, siendo que el Evangelio y la Eula lo que mandan os la 

compasión de los males y daños. (pp. 132 y 133) 

E11 cuanto a los esclavos de rescate, cuan buena y verda

dera fue la primera provisi6n (que ahora se rovoca por la segunda) , 

para que no los hubiera, porque por esta vía se hacían muchos es

clavos que en realidad no lo eran, pu~s entre esta gente ningan 

esclavo hay que picrd11 libertad como yo lo he visto, no como per

sona privada sino por el cargo que ocupo en Dstu Hcal Auclicncia. 

(pp. 133 y 134). 

Estos naturales son tenidos como por bestias en vez de 

hombrea, para servirse de ellos sin impedimento alguno, y como. 

se encuentran derramados y esparcidos por los campos padecen tan

tas necesidndcs y agravios, que no se bastan para sustentarse a 

st mismos, debido a que no se les ha cn~cñado industria y arte 

para mantenerse y llevar las cargas que se lus pone encimu; es 

por eso que so venden por cualquier cosa con tal de poder vivir. 

(pp. 135 y 136. 
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CAPITULO TERCERO 

COMO Y POR QUE A ESTOS NATURALES NO SE LES PUEDE 111\CER 

GUERRA JUSTA, Nl TOMAR, SINO PACIFICAR E INSTRUIR EN LA FE Y BUE

NAS COSTUMBRES, Y COMO ESTO COMODISIMAMENTE SE !!ARIA AL SERVICIO 

DE DIOS Y DE SU MAGESTAD Y PARA EL PROVECHO DE TODOS SIN PERJUI

CIO NI AGRAVIO DEL DERECHO DE ESTOS NATURALES. 

En cuanto a los esclavos de guerra, no se hallar4 una ver

dadera justificaci6n para hacerles la guerra a estos naturales, 

como la provisi6n lo requiere: que ellos nos molesten e impidan 

el paso, no nos permitan recobrar algo nuestro, se resistan a la 

predicaci6n evang6lica si esta les fuera ofrecida con los requisi

tos establecidos1 haci6ndoles bienes y no males, piedades y no 

crueldades, predicándoles, sanándoles y curando los enfermos, y, 

en fin, las obras de bondad cristiana, de manera que elloR las vie

ran en nosotros, socorriendo al pobre, enseñando al que no sabe, 

etc. Todo esto para que viendo se admiren, crean y se conviertan, 

y no viendo la guerra, tan contraria a la pr00icaci6n, piensen que 

se les engafia. (pp. 138 y 139). 

De ent~e estos naturales existen algunos que tiranizan a 

los macehualcs cruelmente y los conservan oprimidos, sin ten~r ley 

ni gobierno alguno como debe tener todo hombre razonable segGn se

ñala Arist6tclcs y que puede ser de tres maneras: la primera, que 

se llama real, que es una uni6n perfecta de muchos bajo las 6rdencs 

de uno en pro del bien coman y a 6ste se le denomina rey, o crnpera-
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que es la congregaci6n perfecta de unos pocos que buscan el bien 

de todos1 y monos adn la tercera que se nombra timocracia, ()) 

que es la congregaci6n perfecta de muchos, que pretenden el bien 

comdn. Existen otros gobiernos que no son perfectos, y segdn Aris

t6teles son: de la primera, la tiran!a; a la segunda, oligarqu!a; 

a la tercera, democracia. 14 l En la tiran!a, preside uno que bus

ca su bien, su provecho y particular interés. En la oligarqu!a la 

dnica diferencia es que presiden más de uno, aunque no cambian los 

fines que persiguen. En la democracia presiden una multitud mala 

y desordenada, confusa y viciosa, donde cada uno busca y pretende 

para s!, su propio bien e inter~s particular y no el comdn. Do 

las tres primeras -libres y buenas- no las hay en estas tierras, 

en cambio de las tres postreras -serviles y malas- se encuentran 

todas. (pp. 142 a 144) 

As! que, aunque hallamos librado a los naturales do la 

tiran!a de Moctezuma a la cual estaban sometidos, han venido a pa-

rar a otra tiranía peor que es la de los españoles, de manera que 

se puede decir con verdad que fueron librados del tirano y bárba-

ro, pero no de la tiran!a y barbarie. (pp. 144 y 145). 

Para lograr la sujeci6n y pacificaci6n de estos bSrbaros, 

veo la necesidad de ponerlos bajo la autoridad de pr!ncipes cris-

(3) Aqu! confunde timocracia con democracia. 
(4) Veulve a confundir el t6rmino y en vez de democracia se refie

re a demagogia. 
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tianos para instruirlos,pero no para destruirlos, sino para humi

llarlos de su fuerza y bestialidad, y as!, una vez humillados, con

vertirlos. Contra tales y para este fin y efecto, tengo corno lici

ta la guerra, o mejor dicho, la pacificaci6n de estos, non in dcs

tructionem sed in cdificationem (no para destruirlos, sino para 

edificarlos). (p. 148) 

Los indígenas se encuentran salvajes y miserables, derra

mados en los campos y no en las ciudades. Se venden unos a otros 

para intentar salir de sus necesidades: pero no se venden como 

esclavos, pues no pierden su libertad, ni su familia, ni su lugar, 

ni sus bienes, sino que son gente que se ~lquila in perpctuum, de 

tul forma que s6lo se venden sus obras y no su libertad, y no hay 

de otro tipo de ºesclavos" en estas tierras, no siendo más esclil

vos que yo, ni yo m~s libre que ellos. Los llamados esclavos de 

rescate, no son mas que cautivos, puesto que aqu! no hily vcrdilde

ros esclavos. (p. 154) 

Se encuentran confundidos al ver que la predicnci6n de 

unos, no corresponde a los hechos de otros, pues estos los enlazan 

como a pájaros en la red y los llevan a las minas, as! que se les 

espanta y esca~daliza, de manera que nunca pueden fiarse, ni ve

nir en paz, porque de los españoles s6lo ven el deseo do poblar 

sus minas y de quitarles lo poco que poseen. Adcrn~s de esto, su

cede que se les busca, porque al defenderse -como es natural- lle-

gan a haber muertos de los ofensores, provocando mayores roUos, 

violencias, crueldades, que es lo que ven los naturales y por tan

to no se f!an al percibir las obras contrarias a las palabras. 
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Los españoles se convierten en jueces, partes y testigos en decla

rar la guerra por justa contra los ind!genas, yo digo que nunca 

tendrá mal pleito el español, ni bueno el pobre indio, y por tan

to pienso que dice muy bien el Inocencio cuando señala que la de

claración de guerra no la puede hacer ningan hombre que do ella 

pretenda algan inter6s o provecho, sino que la ha de hacer al pa

pa. Pues como está previsto y mandado por el papa en su bula, y 

por su magostad, así como por el Real Consejo de Indias, debe ser 

guardado, y yo no veo que se respete sino ~ntcs bien se desobede

ce, haciendo las cosas al contrario de como se mandan. (pp.162 a 

165). 

As! que habiendo en esto un interés, nunca faltarán mane

ras para conseguir su provecho. Pues si se les explica de manern 

que ellos entiendan y vengan en paz, sin resistencia alguna, los 

españoles pierden su intcr6s, que la nueva provisi6n permite en ca

so de que haya resistencia; por todo esto, resulta que no les ha

cen los requerimientos que deb!an, ni pretenden hacerse entender, 

pues si no se les dice como lo entiendan, c6mo han de entender?, 

y si nunca lo oyeron, c6mo han de creer?, y si nunca lo dijeron, 

por lo menos de manera que lo entendieran, ni obras buenas vieron 

sino al contrario: por esto ellos creen y piensan que se les pre

tende engañar buscando su provecho personal. Y esto es lo que 

quieren y buscan los españoles, que resistan y huyan, y no vengan 

en paz, porque si no resisten, pierden su derecho y oportunidad 

de poblar, no la tierra, sino las minas, Y en cuanto al pagarse 

de la costa que dicen hacer en estas guerras, que ea uno de los 



principales motivos de la nueva'ptovisi6n revocatoria de la prime

ra, siendo que estas costas son realmente de los miserables, por

que la tierra en donde habitan tienen que mantener a todos los es

pañoles, y no solamente mantienen a ellos, sino que los cura, les 

mantiene a sus caballos sin pagar alimento para ellos; y no s61o 

mantenerlos, sino llevarlos en hombros en hamacas para que no sien

tan ellos ni sus caballos el camino, y as! también a sus perros. 

Los indios les sirven todo y hacen todo sin costarlcs nada a los 

espafioles. (pp. 165 a 166). 

Tomando ocasi6n de la nueva provisión, se están marcando. 

a muchos inocentes y quitando sus libertades; los naturales no 

entienden qué es hierro de qucrra ni qué es hierro Ue rescate, ni 

siquiera qu6 es ser esclavo entre nosotros, si es bueno o malo, se 

ontcran despu~s, cuando va es tarde v no tiene remedio. Entre 

ellos no hav esclavos como los entendemos nosotros, se trata m4s 

bien de lo aue en derecho so denomina locatio operarum in oeroctuum, 

que usan mucho entre s! los naturales para servirse unos de otros, 

porque no saben del alquiler de obra a tiempo como lo usamos noso

tros. No se pierde por ello libertad, ni ciudad, ni familia, e in

cluso cuando el as! alquilado desee ser sustituido por otro, aun

que sea contra )a voluntad del alquilador, lo puede hacer como y 

Cuando quiera; ni son esclavos sus hijos, llegan a tener mejor ca

sa y bienes los alquilados que a quienes sirven. (pp. 173 n 175) 

Qui contcmplatione cxtrcmaa necesitatis, {aut almimcntorum 

gratia), filias suos vendidcrit, statui ingcnuitatis corum non prc

judicat, hamo cnim liber nullo protio cstirnatur (quien cncontrjndo-
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se en una necesidad extrema vendiera a sus hijos, no pierde su es

tado de ingenuidad, pues el hombre libre no es estimado a ningOn 

precio), por esta raz6n y esta otra: guod liber horno non ost 

dominus membrorum suorum (el hombre libre no es dueño de sus miem

bros) , y añadiendo una 6ltima raz6n: guod liber horno non est in 

comercio nostro (el hombro libro no es objeto do nuestro comercio); 

parece que estas razones son las mismas en el hombre libre que su

fre ser vendido ad pretium participandum (participando del precio) 

que en aquel que no participa del precio, siendo que la Onica raz6n 

que existe es la extrema necesidad que no tiene ley, y por tanto no 

pierde su libertad, sino s6lo concurriendo las condiciones que el 

derecho requiere: 

nes: 

que el vendi<lo sea mayor de 20 años 

que tanto vendedor como vendldo sepan que es un hombre 

libre y tengan mala fe 

que el comprador, teniendo buena fe, piense que compra 

a un siervo 

que el vendido sufra ser vendido para participar del 

precio y efectivamente disfrute de su parte. 

Y a mi manera de ver, se deberían añadir otras dos razo-

Que el vendedor y vendido hagan eso, no por extrema nece

sidad, sino para defraudar al comprador de buena fe y poder gozar 

de su <linero, reclamando posteriormente su libertad porque siendo 

libre no podía ser vendido como siervo, quedando burlado el compra-
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dor. Por esto dice la ley ad pretium participandum, de donde se 

deduce dolo y fraude del vendedor y del vendido, contra el compra

dor ignorante y actuando de buena fe. 

Pero si esto se da, no con dolo ni con la intenci6n de en

gañar, sino por extrema necesidad, no sé por qu6 debe haber una di

versa disposici6n de la que hay cuando el padre, en caso de necesi

dad extrema, vende al hijo, no perdiendo por esto su ingenuidad ni 

libertad, pues parece que hay la misma raz6n, pues cada uno estaría 

m~s obligado a remediar su propia necesidad, y no as! la del padre; 

y si se requieren menos requisitos en la venta del hijo que en la 

del que consiente ser vendido ad prctium participandum, es porque 

en este hay consentimiento y voluntad libros, y en la venta del 

hijo no lo hay por parte del hijo. Si libremente pormiti6 sor ven

dido al comprador de buena fe que pensaba que compraba un esclavo, 

y siendo el vendido mayor do 20 años y recibiendo el precio, y nao

m4s concurriendo todos los requisitos de derecho, se hace esclavo 

rovocabiliter (revocable), de tal manera que él mismo o cualquie

ra lo puede reivindicar pagando el precio si lo recibi6, o el inte

rés y evicci6n a que so obliga el que lo vondi6. Pero si el com

prador manumitiera al vendido sin haber recibido su precio, este 

queda no como l,ibre sino como libertino, la diferencia estriba en 

que en tiempo de necesidad queda obligado a alimentarle y servirlo 

como patr6n; uhora bien, si es pagado el precio, queda como libre 

y no libertino. (pp. 179 a 186) 

Entre los naturales no se éncuentran esclavos de rescate 

pues no tienen esclavos entre ellos; ni tampoco entre ellos exis-
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ten los llamados esclavos de guerra porque a los capturados los 

sacrificaban. (pp. 188 y 189) 

Para que se vea con claridad c6mo estos oran b4rbaros y 

tiranos, gente sin ley, hasta que se sujetaron a su Magestad, y 

aan permanecen y probablemente no cambiarán mientras no les domos 

un trato mejor al que actualmente tienen, bastará comentar aqu! 

algunas de sus barbaridades: 

Que por una mazorca de ma!z que alguien tomase del campo 

ajeno, no teniendo con qué pagar, lo tomaban como esclavo para 

toda la vida. 

Que quien tenía relaciones con una esclava de otro, y era 

soltero, si quedaba embarazada, él deb!a servir toda su vida1 si 

era casado y quedaba embarazada, deb!a dejar a su mujer y casa y 

dedicarse a servir al amo de quien embarazó. Tambi6n lo hac!an 

esclavo si la esclava moría del embarazo. 

Cuando jugaban a la pelota y no tcn!an con qu6 pagar, los 

que ganaban los tomaban corno esclavos, o tambi6n los pod!an sacri

ficar en el templo. 

Otros hurtaban niños y los vend!an1 si los padres lo sa

b!un, podían hacerse justicia por su propia mano, los tomaban y los 

vendían rescatando as! a sus hijos, quedando aquéllos como esclavos. 

De estas maneras de hacer esclavos no he visto a~n ningu-



na, más bien lo que se dijo son algunas mancr.:is de hacer esclavos 

que han existido y se h.:in düdo poc.:is veces. 

También hay -Jt.ro!:j entre ellos que cuando eran niños fue

ron vendidos lejos de dona~ los tomaban, quedando como esclnvos. 

Cuando el padre y l.:i m.:idrc vendían n su hijo por necesi

dad, aunque fucrü pac t1n cuartillo <le maíz, si era pequeño, el pa

dre y la madre y aún toda la familia, servía al que lo comEJraba¡ y 

tambi6n lo hací.:rn aunque el hijo fucn1 gr.:mtlc; y el que compraba 

a otro p.:ira que le sicrvicr.:i, si ~~e le ib.J o se mor!c:1 tomaba a 

quien quisiera •.1e lu. familia que lo hLll>ía vendido, y si se moría 

tomaba a otro y as!, de tal métn~r.:i. que no deseaba qw..> se terminara 

01 servicio que se le prestaba. Todos ~stos n0 ponían resistencia 

alguna a los tira110s, y esto por tres razones: a) por tratarse 

de servicios pequeños y no perder cnsn, ni familia, ni ciudad, ni 

llbcrtu.d, ni bienes; b) por ser gente tan humilde que no pone re

sistencia a sus mayaren; c) por ser gante tun bárbara y d6cil, que 

por cst.:~1r aco~tumbrada a que se le tiranizara, no era cnpaz do re

sistir a lo que se le mandaba (pp. 199 a 203). 

Otras tiran!as son: 

Si un siervo no deseaba servir a su amo, huía a casa del 

cacique y dejaba de servir ul amo sirviendo ahora al cncique. 

Si marta un amo, el cüciquc se quedaba con toda la hacien

da. lpp. 204 y 2051 



Los esclavos de rescate se daban de las tierras ya pacifi

cadas; los caciques tiranos daban a los españoles para contentar

les o por temor, a naturales libres como si en realidad fueran es

clavos. !.os indígenas ven!un atemorizados y amcnazü.dos por sus 

caciques pura que aunque en realidad fueran libren, dijeran que 

eran csclc:ivos; puesto que los españoles les pedían esclavos y los 

tiranos subían que los españoles les preguntarían si en realidad 

eran esclavos, y no los tomaran por mentirosos que daban a libres 

por esclavos para hcrrarlos; as! que los naturales, avisados y 

temerosos no decían fuera de lo que tenían instrucción por sus ca

ciques, adcm:is de que estos indígenas pensaban que lo que se les 

preguntaba se refería al g~nero de servicio que e$taban ncostumbrn

dos a ofrecer, y que par t'rnto no perdían ni sus bienes ni su liber

tad ni familia, y no como en realidad sucedía, en donde perdían 

to<lo. Ello!3 no entendían puesto que no existe voc.:iblo equivalente 

paru entender lo que era un esclavo según lo~ españoles, (p. 211) 

De modo que si estos fueran en verdad esclavos lo perde

rían todo, como realmente sucedo entre los esclavos scgGn nuestro 

derecho, pero no as! en sus costumbres: y si dijéramos que no se 

debe aplicar nuestro derecho pura salvarlos a estos b4rbaros, tam

bién deberíamos en tal caso decir lo mismo por el derecho con el 

cual los deseamos condenar y tener por verdaderos esclavos; as! 

que si df~SCilmos tomar del derecho lo que les daiia, será necesario 

tomar también lo que le bcn,~.tici~ y no aceptarlo en parte y rccb1-

zar la parte que los aprovecha. fp. 230) 

rxistc una codicia desenfrenada para hacer esclavos, , mjs 

ahora con la nueva prov i si6n que lo pcrmi te. (p. :? 24} 
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C. VALORACION DE SU OBRA 

Desde muchos puntos de vista podemos concluir que la obra \ 

de don Vasco de Quiroga titulada Informnci6n en Derecho, escrita 

en el año de 1535, es una verdadera joya jur!dica, Nos muestra en 

ella el dominio que ten!a del derecho de su 6poca, as! como la va! 

ta cultura que pose!a, especialmente ne ~uede destacar en ella lo 

siguiente: 

* a) Es elocuente el gran manejo y diversidad de citas que 

nos presenta el texto: San Lucas 2, 8, San Ambrosio, Bula de Ale

jandro VI, I Pedro 5, 8, San Juan Cris6stomo, Fray Antonio de Guc

vara, San Cirilo, San Mateo S, 16, Suma Teol6gica (citada continu~ 

mento durante toda la obra), Digesto (tambi6n es citado con mucha 

frecuencia), Arist6toles, San Atanasia, 2 Corintios 10, 8, Juan 

Gerson (citas frecuentes de 61) , Lex Romana Visigotorurn, etc~tcra. 

b) !,lama tambi6n .la atención la en6rgica defensa que 

hace de los indios, sin arrectrarse , por el hecho de ser al fin y al 

cabo un funcionario español, corno españoles eran tambi6n aquellos 

a quienes censuraba su labor en la Nueva España. Con valentía y 

precisi6n en su-s relatos, describe la situaci6n de los naturales 

ante los malos tratos de que eran objeto por los supuestos coloni

zadores, por los llamados pobladores, que 61 critica severamente 

por tratarse de individuos (en su mayoría) que sólo pretendían en

riquecerse de la forma más rápidamente posible, sin importarles 

nada para conseguir ese objetivo. Esto ocasiona (as! lo narra) la 

despoblación de los indios de la Nueva España, por ser llevados en 
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calidad de esclavos a trabajar en las minas de los españoles. 

c) Distingue perfectamente el derecho que ten!an sobre 

aquellas tierras y la labor que ten!an encomendada, y as! defiende 

la libertad de los indios y propone el uso de buenos tratos en vez 

de la guerra (que se utilizaba por los "pobladores"). Señala co

rno un error grav!sirno la imposición por medio de la fuerza, provo

cando una reacci6n de natural defensa por parte de los naturales. 

Sostiene la posici6n, que señala como única conveniente, de conven

cer por medio del buen ejemplo, y arguye que los indios son perso

nas humildes y obedientes que con facilidad se adecüan a lo que 

ven conveniente y benéfico. 

d) Ve la necesidad urgente de brindarles un gobierno 

digno, con leyes y gobernantes. Leyes que sean adecuadas a sus ne

cesidades y costumbres muy particulares y distintas a las que vi

v!an los españoles, quienes deseaban implantar talos disposiciones 

entre los naturales, en lo que beneficiaba a los ib6ricos y no en 

aquello que les resultaba perjudicial. Intenta hacer notar al rey 

de España la gran indigencia y desamparo en que se encuentran loe 

aut6ctonos do las tierras a colonizar, y pide se le conceda una 

protección real para los ind!genas. 

c) Es un estilo enredoso y repetitivo como señala 61 mis

mo, pero por otro lado lleno de sinceridad. Busca ilustrar con 

ejemplos aquello que arguye, y aporta soluciones a los errores que 

se han dado. 
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A. Personalidad Jur!dica del Indio 

l, Concepto jur!dico de miserable y privilegiado, 

Bl ind!gena no era considerado igual al peninsular, des

de el principio pareci6 clara la diferencia entre la forma de vi

vir y comportarse de los habitantes de las tierras conquistadas, 

contrastando notablemente con los conquistadores. Loa españoles 

ten!an por miserables (quien tiene miseria) a los naturales y eo-

to por varias razones: 

A) Por el nivel baj!simo de vida; 

ll) Falta de civilizaci6n; 

C) Rudimentario sistema pol!tico; 

D) Exagerado afán de guerras; 

E) Falta de laboriosidad. 

Aunque por otro lado reconoc!an su nobleza y lealtad, 

especialmente de aquellos que constitu!an la gran masa de la po

blaci6n ind!gona. 

El t6rmino clo miserilblc que acuña San Isidoro a muchos 

autores les pareci6 convincente, sin embargo es muy amplio: 

"Miserabilis, dicet significat quasi habilem miscriae". (1) 

Lo cual podcríamos traducir como, Miserable significa 

(1) Castañeda Delgado, Paulina, !,a Condici6n ~;iserable del Indio y 
sus Privi!~.!E.i..L Anuario de Estudios Americanos, Vol .XXVIII, 
l971, ticvilla, España, p. 246. 
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aquel que tiene miseria. 

Realmente los autores que han estudiado a fondo el concep-

to jurídico de "miserable", no se han puesto de acuerdo para ela

borar una definici6n que sea precisa. Sin embargo, s! exista unani-

rnidad en cuanto a las caracter!sticas de las personas a quienes 

alcanza el concepto: 

"Se trata de personas que: a} inspiran compasi6n, Prop

ter iniuriam fortunac; 

b) precisan una espec.ial pro-

tecci6n; 

e) cuya dctcrminaci6n, en 

concreto, fuera de los clarílmentc precisados por la Ley, se deja 

al dictamen del juez". (2) 

La Ley determinaba en definitiva quienes scran considera-

dos como miserables, y esto ocurría debido a "la mala suerte", por 

lo que deb!an ser auxiliados; o porque requer!an Je una protec

ci6n especial. Si alguien se encontraba en alguno de estos supues-

tos, pod!a ser considerado como miserable. As! por ejemplo tone

mos que fueron.considerados miserables, segQn la lex unica de Cons

tantino a los pequeños, a las viudas (mujeres) o a quienes padec!an 

una enfermedad duradera, a los d6biles, la mujer que aunque casada 

tuviera un marido indtil. 

Los pequeños eran miserables, si eran hu~rfanos, aunque 

(2) !bid,' p. 247. 
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tuvieran tutor. Asimismo eran considerados los menores de edad, 

por su falta do juicio, por lo que no tenían dominio ni responsa

bilidad de sus actos ni de sus cosas. De esta manera observamos 

que la ley consideraba miserables a los enfermos de cuerpo, como 

a los enfermos o limitados de entendimiento, aunque en los ~eque

ños ser!a una miseria s61o temporal. 

El término "miserable" se amplía cada vez m&s, hasta lle

gar al siglo XVI on que resultar~ 16gico considerar nl indígena 

(por muchas razones} como un "miserable". 

Los autores llegan a incluir entre las personas miserables, 

a los que son nuevos en la fe; ~qucllos de reciente convcrsi6n y 

bautizo. 

Por extensión, también se consideraron miserables los sier 

vos y los cautivos (1.1 tit. 29 part. 2 ~partidas). 

En cuanto a los privilegios de los miserables, podíamos 

resumir que se centraban en los juicios, los jueces debían actuar 

on las causas de los miserables; se les debía dar abogados defen

sores; podían acudir tambi6n al fuero de la ~glesia. 

La razón por la que podían acudir al fuero eclesi.ist.ico 

es porque la Iglesia so consideraba protectora de los oprimidos y 

desamparados, as! que cuando el juez seglar no atendiera o no re

solviera la causa del miserable, podían estos acudir al foro de lo 

fglosia. 



2. Condici6n miserable del In~io y sus Privilegios 

La legislaci6n indiana es privilegiada si l.u comparamos 

con la establecida para los ibéricos 1? incluso con lcgisl.1cioncs 

de la actualidad, en pleno siglo XX. Son constantes las indicacio

nes sobre el buen trnto debido a los lnd!9cnas, a excepción hecha 

de la cédula real, que tan criticada será por don Vasco, y de la 

que posteriormente tendremos ocasión de abordar en 1:rn contenido. 

Las leyes de Indias siendo tan proteccionistas de los na

turales tuvieron el serio inconveniente c:le su falta de efic.1cia 

en ol terreno de los hechos en Nueva Españo, esto se dcbfa sin du

d~ en alguna medida a la distancia que scpnra ambos contincnt:cs 

y l~ escasez aunada por la lentitud de los medios de comunicaci6n 

existentes en el siglo XVI. 

El tl!rmino "miserable" para designar no ya gcnt1ricamcnto 

a los enfermos del cuerpo o de la mente, ni a los necesitados o 

desvalidos, sino referido concretamente a los indios de las tie

rras descubiertas y conquistadas, no scrti utilizado hasta el año 

de 1563, en una ordenanza de Felipe II. 

otra de las razones claras por las que no tuvieron un cum

plimiento~ las leyes protcccionistrJs de Indias, se dcbi6 

a lri enorme cantidad de españoles que arriesgando sus vidas y ha

ciendas, se ilventuraron a la conquista y en mcJyor namero a la colo

nlzac16r1, los cuales tenían intcreqes cr1J~dos sobra los dominios 

conseguidos y veían ,1 la coro11a lo suficientemente lejos y a3cnJ a 
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los miedoc y penurias que en un principio tuvieron que pasar. As! 

sucedi6 que los pnninsularcs radicados en Nueva España se prote

gían unos a otros y dejaban sin vigor las leyes expedidas desde su 

tierra de origen. Especialmente abundantes resultan las realas 

cédulas que en el siglo XVII se dieron para proteger a los ind!gc-

nas, sin emb..irgo, para efecto de centrarnos en la legislación ma-

ncjada por don Vasco, no será necesario ahondar en ella sino m.'.'is 

bien en la legislación proteccionista que cubrí~ la actividad del 

indio en el primer siglo de la colonia, el XVI. 

Todo esto no pas6 inadvertido a los reyes, quienes por la 

prcocupaci6n que tenían por sus vasallos, cr1.1::in la figura del pro-

tcctor; cargo que pcrmaneci6 -aunque no sin scri,1s dificulta.des 

y con interrupciones- hasta el siglo XVIII. 

En una real c~dul.:i. fechada el 15 de febrero de 1528 en la 

ciudad de Burgos, aparece la causa por la cual se creaba tal car-

go: "Los indios no son tratados por los cristianos como vasallos 

nuestros y pcrsonns libres: antes reciben muchos ac;ravios. Por 

esto decidía el rey: proveer de una persona celosa del servicio 

de Nuestro Señor y nuestro, para que sea defensor y protector do 

los indios, y mire por el buen tratamiento y conservación, y con

versión de ellos a nuestra santa fe cat6licu". (J) 

Se revela Ju preocupación de la corona por sus sQbditos; 

la imposici6n de un e.irgo como el de protector, sin dud.J íllgunn 

(3) !bid.' p. 276 y 277. 
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habr!a de haber disgustado a más de algGn peninsular, sin embargo 

volvieron a fallar los hombres y por tanto tal institución quedó 

sin eficacia. A tanto llegar!a esto, que Felipe II firmó una real 

c6dula en Lisboa el 27 de mayo de 1582 dirigida a los virreyes y 

audiencias en M6xico y Pera, mandándoles que se quitaran los pro

tectores que existieran y asumieran tal cargo como una funci6n es

pec!fica, las audiencias. 

Pero no terminó todo con aquella indicación de 1582, años 

m4s tarde, en 1589 y vista la experiencia habiendo quitado a di

chos protectores, se provey6 de nuevo el cargo. Pasarían muchos 

años con la función de tal cargo, hasta que en 1783 se suprimieron 

en forma definitiva, uniendo la función da protector al cargo de 

fiscal. 

También se creó la figura del corregidor, quien manejaba 

las cajas de la comunidad de los pobres. Funcionaba como institu

ción tutelar. Esta tampoco logró su cometido, sin embargo denota 

una vez m4s la preocupaci6n de los reyes por sus vasallos. 

De todo lo anterior no podemos concluir que las leyes fue

ron nulas, o q~e realmente hubiera sido lo mismo una legislación 

proteccionista a una opresora, sino m&s bien que existieron muchas 

fallas en su cumplimiento, pero también es necesario hacer notar 

que gracias a esa legislaci6n se evitaron desastres mayores y se 

consiguieron mejoras en el ámbito incluso de los hachos, no sólo 

en las legislaciones. 
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Antes de la Informaci6n en derecho de don Vasco 

existieron en Nueva España dos juntas eclesiásticas en las cuales 

se analiza al ind!gena como miembro que es de la Iglesia. 

En 1524, apenas tres años despu~s de la conquista de la 

capital del Imperio Azteca, tiene lugar la primera junta de ecle

siásticos y religiosos¡ es importante por tratarse del primer en

sayo de organizaci6n de la naciente obra misional. sus fines son 

desarraigar la idolatría y evangelizar a los naturales. Sobreto

do se preocupan de la administraci6n de los sacramentos y as! por 

ejemplo, al tratar del sacramento del Bautismo, no se plantea el 

problema de si los indios tienen o no racionalidad para recibirlo, 

sino mas bien se plantean determinaciones de orden pr~ctico, pues 

como al principio no contaban con 6leo en Nueva España, se les 

bautisaba sin ~l para posteriormente volver a llamarlos (segOn se 

determina en esta junta) y as! suplir esta falla. Por falta de '· 

Crisma, no se administr6 la Extremaunci6n a los ind!genas. Por no 

habar obispos, ta~poco ae confería el sacramento de la Confirma

ci6n. 

Tampoco se niega la recepci6n de la Eucariat!a, a6lo que 

toman las medidas necesarias para que se reciba con las debidas di~ 

posiciones. Otro punto no menos importante qua se aborda es la 

validez del matrimonio. 

Por aitimo se contempla lo relativo a la enseñanza de la 

doctrina cristiana. 
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En definitiva podr!amos catalogar a esta junta con fines 

eminentemente pr4cticoa. 

Posteriormente, el primero de mayo Ge 1532, se realiza la 

segunda junta eclesiástica; esta revela un especial intcr6s debi-

do a la participación activa de los miembros de la segunda Audien-

cia de Nueva España, destacando la presencia del oidor Vasco de 

Quiroga. 

En la primera había aaistido don Hernlln Corttls y tambi6n 

algunos laicos, además do los religiosos; en la segunda, convoca-

da por don 5ebaztián Ram!rez de Fuenleal, preoidente de la segun-

da Audiencia, se declara y ratifica la capacidad de los indios, 

que ya desde la primera junta se hab!a dado por supuesta desde el 

momento de acercarlos a los sacramentos. Esta junta es muy impar-. 

tanto debido a que se tiene la experiencia de once años trabajnndo 

y conociendo a los naturales. 

Se dijo tambi6n que para la población y ~onoervaci6n do 

la tidrra, "conviene que su Magestad no haga merced de Vüsallos 

ni tierras ni oficios sino a los conquistadores pobladores y a 

los que han de.venir y poblar esta tierra" ... " y el que so ausen

tare sin licencia de su Magestad, _que pierda las tales mercedes". 
(4) 

(4) Llaguno, José, La personalidad jurídica del indio y el III 
Concilio Provincial, Mexicano (1585), M6xico D, F., Edito
rial Porrda S.A., 1963, p. 153. 
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Las primeras dos juntas servirán de introducci6n válida 

de la que será la tercera de estas juntas, realizada el 15 de 

abril do 1965 veinte años después do la muerte de con Vasco y ca

si cincuenta de haber escrito su Información en Derecho, fechada 

el día 24 do julio de 1535. 

·En este tercer concilio Provincial, ante la pregunta de 

si el indio es o no miserable, la respuesta resulta afirhativa. 

B~sicamentc se concluye que lo son por tres razones: 

a) Por su humilde, servil, y rendida condici6n, 

b} Por ser recien convertidos a la fe. 

c) Por requerir que alguien vole por ellos y por sus 

cosas. 

Los indios por ser miserables, tiene privilegios: 

a) Se los asign6 un abogado que defendieran sus causas, 

b) Los delitos contra los indígenas serían castigados con 

mayor rigor que si fueran contra los españoles. 

c) Si en el fuero civil no encontraban la justicia que 

buscaban, podían acudir al fuero do la Iglesia. 

d) No se presupone en ellos ni dolo, ni engaño. 

Un siglo más tarde aumontar!an los privilegios ootableci

dos para los indios, que considerados miserables, eran protegidos 

magnánimam~nte por la Rccopilaci6n de 1680. 
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B. Doctrinas sobro la esclavitud 

Para entender mejor las doctrinas y legislaci6n vigentes 

en el año de 1535, esto es, cuando don Vasco elabora su Informa-

ci6n en Derecho, parece conveniente remontarnos brevemente a alg!!_ 

nas antecedentes que parecen decisivos en tales ideolog!as y le-

yes. 

También parece prudente señalar las autoridades supcrio-

res que hab!a, para apreciar con perspectiva las razones y los 

fundamentos esgrimidos por el oidor Quiroga. 

Igualmente cabe hacer mención a la doctrina que sobre ln 

eaclavitud invocaba santo Tom~s de Aquino, frccucntomento citado 

en la Información en Derecho. Resulta importante esta reseña de 

la opini6n del Aquinate puesto que la influencia de su doctrina 

refiero en gran medida el parecer C.e la Iglesia Cat6lica, ya que 

esta march6 paralelamente a lo establecido por el derecho real, 

aobre todo en materia doctrinal. 

En cuanto a la parto propiamente histórica del derecho es

pañol en la Nu~va España interesa iniciar la profundización par

tiendo de finales del siglo XV, esto es, la baja Edad Media. l 5l 

(5) Para mayor información aobre esto tema, .se pueden consultar 
las siguientes obras que, por su orden sister.ilitico, resultan 
ser especialmente interesantes: 
Gonzlllez, 1".ar!a del Refugio, Hintoria del Derecho Mexicano, 
en el T. 1 de Introducci6n al Derecho Mexicano, UNAM, México 
1981. 
Ots, Jos6 Mar!a, Historia del Derecho Español en América y el 
Derecho Indiano, ~adrid, 1966. 
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l. Breve resumen de antecedentes 

Es en 1479, año en qua Isabel de Castilla qued6 al frente 

de varios reinos }' señor!os tales como Asturias, Galicia, Le6n, 

cxtremadura, Murcia y Andaluc!ü (posteriormente tambi~n ser!a Gra

nada) y por supuesto C~stilla; año tambi~n en que su esposo rcr

nando de 'Aragón quedó al frente de Cataluña, Arag6n, Valencia, 

C6rcega, Sicilia y Cerdeña, cuando se consigue una situación de 

estabilidad y prometedora unidad en la península rb6rica. 

Por su ubicación geográfica, Castilla (esto es, junto con 

el resto de scñortos y reinos dependientes de Isabel} buscaba su 

extensión territorial y m~r!tima por el Oc6ano Atlántico; en 

cambio Arag6n, por similar raz6n lo buscaba por el mar Nediterra-

neo. 

Desde 13~8, bajo el reinado do Alfonso xr se intenta con! 

tituir un s6lo ordenamiento que rigiera en Castilla, en ese año 

se promulga el Ordenamiento de Alcalá, en donde se establece que 

el orden de prolación será: 

l. Leyes emitidas por los reyes, el derecho real, 

2. En defecto de aquel, se aplicarán los fueros munici

pales, si no contradecía al primero. 

J. Laa Partidas, perdiendo con esto su carácter doctri

nal y pasando a ser derecho positivo. 

Lo anterior reviste una importancia capital dado que será 
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el derecho cstellano el que se imponga en las tierras conquista

das y no el de Arag6n, dado que este reino era realmente una con

fedcraci6n de reinos que mantenían su independencia y personali

dad en todos los 6rdenes, incluyendo el jur!dico. Castilla lleva

ba tres si(Jlos ldel XII al XV) tratando de imponer unidad en el 

orden jur!dico. 

En cuanto a la bOsqueda de extensi6n de dominios, los re

yes cat61icos (F'ernando e Isabel) hab!an recibido la donaci6n pa

pal sobre las islas y tierra firme del oc6ano Atlrtntico, con ol 

objeto de hacer fieles de la Iglesia Cat6lica, Dichas bulas fue

ron solicitadas al papa Alejandro VI por los monarcas españoles 

cuan<lo fue descubierta por Crist6bal Colón la isla de Guanan!. 

Estas bulas que fueron expedidas los d!as 3 y 4 de mayo de 1493, 

contenían brtsicarnento la donaci6n de que hablábamos antes, siem

pre y cuando no estuvieran en poder de otro pr!ncipe cristiano. 

Algo semejante se hab!a hecho en Portugal en su expansi6n por el 

contionente Africano, Dicha donaci6n se realizaba con el fin de 

catequisar a los naturales encontrados en nqucllas tierras, naernie 

de gobernar las tierras descubiertas, 

Para los españoles significaba una gran empreoa iniciar 

la conquista y colonizaci6n do Nueva España; sin embargo hay que 

recordar que en la Península no existía unidad de lcgislaci6n, ni 

de gobierno, eran dos reyes en matrimonio que junta~cnte goberna

ban sus territorios, pero bajo distrintos preceptos, pues as! corno 

Castilla era una unidad de reinos y señoríos, Arag6n era más ~arc

cido a una confederaci6n, lo cual parece ser, dccic!i6 a Fernando 
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que toda la conquista se realizara bajo la influencia jur!dica y 

militar Castellana, consiguiendo de esta manera una mayor unidad 

en las tierras conquistadas y no nacieran con el defecto de ori

gen que le podrían transmitir las divisiones existentes en Arag6n. 

Las bulas, aunque claras para los castellanos, eran inin-

teligibles para los naturales. 

La concesión pontificia ornrgaba a los reyes católicos 

la posesión, dominio y jurisdicción de las tierras descubiertas. 

Estos ten!an la obligaci6n de inducir a los pueblos que viven en 

tales islas y tierras a que reciban la religi6n cristiana, sin em-

Uargo esta raz6n no les parecía suficiente para someterse a los 

españoles. (6) 

Para lograr una mayor comprensi6n por parte de los natu

rales. en cuanto a la legitimidad de las bulas, as! como de la esoE 

cia misma de estas: conquista y colonización cristianas, se hace 

una junta de te6logos y juristas en Burgos en el año de 1512. De 

aqu! surge el llamado Requerimiento de Palacios Rubios, en donde 

se explica la autoridad del Papa y la naturaleza de la donaci6n 

hecha por él a los reyes cat6licos, as! como de los privilegioa 

de que gozar!an si conviertiéndose recib!an la fe cat6lica, y en 

caso de rechazarla o de rebelarse después de aceptada, se considc-

rar!a l!cito "justa" la guerra contra ellos y por ende quedar!an 

(6) Gon;:ález, M¡¡rfo del llefugio, Historia del Derecho Mexicano, 
tomo-! del libro Introducci6n al Derecho Mexicano, UNAM, Mé
xico, 1981, p. 28 
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sometidos a esclavitud. 

Este escrito de Juan L6pcz de Palacios Rubios c.:i.si a la 

mitad del texto señala: ... vos ruego y requiero que entendáis bien 

esto que os he dicho, y toméis para entenderlos y deliberar sobre 

ello el tiempo que fuere justo ••• ; y ya casi al final del reque

rimiento añade: si no lo hici~reis, o en ello dilaci6n maliciosa

mente pusiéredes ••• y vos har6 la guerra µor todas las partes y 

maneras que yo pudiere. Los natural~~ r.i entendían el idioma, ni 

su contenido, y continuaban sin entender incluso el contenido de 

tal escrito. 

Este requerimiento fue suprimido a mediados del siglo 

XVI, por llegar a considerarse a los indios como señores de sus 

pueblos y no resultaba lícito hacerles la guerra a causa de ln 

lectura del requeri~iento. 

El problema planteado por las bulas, as! como todas las 

consecuencias seguidas por estas: legitimidad de la posesi6n y 

dominio, fueron tema de debate en España, Silvia Zavala comentan

do este problema nos aclara lo siguiente: 

Desde el principo, hubo a favor del dominio de los reyes, 

el t!tulo reprecentado por las bulas de Alejandro VI. Sin embar

go, los críticos que todavía conceden a la donaci6n papnl una ofl 

cacia absoluta dentro del Derecho de aquella ~poca, no reparan en 

que los grandes debates doctrinales sobre la sobcran!a de España 

un las Indias no anteceden sino que suceden a ln e>:pcdici6n de los 



documentos vaticanos. Que las naciones extranjeras disputaron a 

España el valor del encargo papal es cosa muy explicable. Pero 

que los teólogos y letrados españoles criticaran su alcance y for

mularan variadas interpretaciones parece mostrar, a las claras, 

que no existía la unanimidad de juicio ni la fuerza intocable que 

los autores del siglo XIX atribuyeron a las bulas de Alejandro. 

"Si deseamos orientarnos ante la significaci6n verdadera 

del problema de los t!tulos españoles a las Indias, no podernos 

prescindir de las teorías emitidas entonces por quienes examina

ron la cuesti6n. Juan L6pcz de Palacios Rubios, consejero de los 

Reyes Católicos, es uno de los primeros en afrontarla íntegramen

te. Rcconoc!a a las naciones indias su do~echo natural a la li

bertad, bienes, jerarquías y potestades; pero teniendo en cuenta 

su carácter de· puoblos infieles, recordaba qua, scgan la doctrina 

suscrita por el lfosticmsc, canonista del siglo XIII, al advenimien

to de Cristo hab!an sido revocadas las jurisdicciones de los in

fieles y pasaron a pertenecer a la Curia Romana, la cual, en un 

momento dado, pod!a reclamar el ejercicio de la soberan!a. Espa

ña hab!a sido encargada por Alejandro VI de esta misi6n y si los 

indios la resistían, Liaban moti'vo a una gran guerra justa por 

parte de los españoles, y, en consecuencia, los vencidos podr!an 

sor reducidos a esclavitud. Bn cambio, si oían la prcdicaci6n de 

la fe y obedecían las intimaciones do los capitanes españoles, 

conservarían su libertad y propiedades y seguirían siendo nobles 

o caciques los que gozaran de tal rango con anterioridad a la su-
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jcci6n a Eapaña." (7) 

"La primera crítica importunte a esta tesis, que pri::dorni-

n6 en los consejos reales de Españn durante la etapa inicial de 

la conquista se debi6 al Cardenal Cayetano, quien supo distinguir 

entre los infieles agresores y enemigos de la Cristiandad y los 

que viv!an apartados de los pueblos de ~uropa sin ag~edirlos, cu-

ya infidelidad era, segOn la terminolog!a de la 6poca, de pura ne-

gaci6n. En consecuencia, los sarracenos podían ser objeto de gue

rra justa; pero los indios descubiertos en el Nuevo Munao hab!an 

de ser trntados de distinta manera". 

"l·!sa fue una de las ba!;es tc6ricas que aprovcch6 Las en-

süs para fundamcnt.:ir su gran campaña en contra de las gucrn.s que 

hac!an los españoles a los indios. Rcchaz6 la doctrina del llos

ticnso, seguida por Palacios Rubios, y afirrn6 que el encargo papal 

sólo autorizaba a los reyes de España a evangelizar, más no a cxi-

gir forzosamente la obediencia política de los naturales. Es de

cir, la guerra era injusta y sólo cabía el apostolado pnc!fico." 

"Entre tanto, otros pensadores como Maior y Vitoria, ha-

b!an analizado .hondamente las bases de la sobcran!a imperial y pa

pal, y sus conclusiones, !imitadoras a~ esas potestades, reforza-

L>an la teoría que afirmabu el respeto debido a la libertad, bienes, 

(7) Zavala, Silvia, Recuerdo de Vasco de Quiroqa, Editorial Po
rrOa, S.A., M6xico, 1965, p. 46. 
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jerarquías y potectatles de los indios de Arn6rica, y, por lo tanto 

la elccci6n do la vta pactf ica para que ingresaran en la Iglesia 

y en el vasallaje de la Nonarqu!a Hispana 11
• 

(8) 

El derecho castellano era el aplicado en las tierras can-

quistadas, y con él, sus instituciones con un origen medieval in

mediato, tal es el caso de la encomienda y adem&a todo lo rclati-

va al derecho de poseer esclavos. 

Es sabido que el descubrimiento, conquista y colonizaci6n 

de las Indias Occidentales no fue una obra de car~cter t!picamen-

te estatal que ~e rettlizasc con un cj'5rcito regular y con recursos 

econ6r:ücos del tesoro Pablico. 

•rampoco fue una obra de cartictcr exclusivamente privado. 

ºFue mtis bien una empresa do carácter mixto, en la cual 

si el Estado nunca estuvo ausente del todo, predominaron los es-

fuerzas personales y patrimoniales do los particulures, singular-

mente de los hidalgos segundones -desposeídos de bienes en virtud 

de la institución de los mayorazgos-, de algunos comerciantes y 

armadores de buques enriquecidos y, sobre todo, de las clases po

pulares, ya que la nobleza de la 6poca mir6 con csccpticiamo ex

plicable los proyectos, en buena parto quiméricos y en todo caso 

m,,¡y aventurados, de Col6n y sus continuadores 11
• 

(6) Ibid! pp. 48 y 49 



ºPor eso la primera fuente del Derecho indiano en los te-

rritorios de nuevo descubrir.tiento y poblaci6n la const ituycn las 

capitulaciones, o contratos que se otoruaban entre un particular 

-que podía ser al mif:mo tiempo jefe militar de la cxpcdici6n des-

cubridoru o simplemente empresario- y la Corona o las al tas ;rnto-

ridades facultadas al efecto". 

''Y junto a las capitulaciones, pero con importancia jurí-

dica mucho menor, las instruccioncz que de orclinario se dieron a 

los caudillos de la expedición". (9) 

ºOtra nota a dcfitacar en ente ncrccho que así nace de las 

c.:ipitul..lL'ioncH es que se advil..!rtcn en 61 rcs.:tbio11 scñoriulcs de 

cartictcr medieval, ya que la Corona tuvo que rccompcnuar con lar-

gueza, muchali vecen cxccr:iva, los csfuon:os <le 105 p«rticularcs a 

los que tanto Ueb!a". ( 10) 

En las capitulaciones otorgadas en Santa Fe el 17 de abril 

de 1492 1.mtra los l~cycs Cat6licos y C.:rist6bal Colón se conceden a 

6ste los títulos do virrey, almirante y gobernador de los torrito-

ríos que por 61 fueren descubiertos, con facultad para nombrr'1r li

bremente los alcaldes ordinarios y alguaciles de los conseJos cic 

las villas y ciudades que se funda~cn y con atribuci6n, nderu~s, 

pura proponer en terna a lu CoL·o1w. los nombres de 1.is personag que 

(9) Ots, José María, Historia del ncrccho llspañol en 1\n16rica 
y el Derecho lndiano.L Mudric.l, l9b6, p. 03. 

(10) Jbidcm. 



hubieran de desempeñar los oficio5 superiore5 do gobierno. 

t;n el orden jurisdiccional, correspondía ü. Col6n resolver 

en segunda instancia en las apelaciones que se interpusieran con

tra las sentencias dictadas por los otros funcionilrioc, todos 

ellos subordinados suyos. 

Colón crü., por tanto, rn~s que un funcion.:irio representan

te del Estado cspaibl, un señor que di5frutar!a de las más amplias 

potestades sobre los territorios que se descubriesen por virtud do 

un título de car~ctcr prcpondcr.:intcMcntc patrimonial. El .i.nter6s 

de la Coru:w. en la cr.1prcs.:i. et>, en estos primnrus momPntos, ~in in

tcr6s de tipo ccon6rnico y, en cierto moGo, privado, que se hace 

tircscntc con el nombrar.iicnto de G6mcz Tt:llo como rcc(_•ptor de 105 

derechos reservados en las capitulaciones c?u Santa Fe para la rei

na, cuando Col6n emprende su 5cgunU.o viaje. 

En lu real cédula del 20 de junio de 1500, son condena- • 

das las actividades t·scl.:i.vistas realizadas por Col6n an las islas 

descubicrtaa, y oe declaró que los nü.turalcs debían ser conside

rados jurídicamente como vasallos libren de la coron.:i (c.1stcllanaJ. 

Sin embargo lo anterior, se admiti6 qu~ put!ioran ser ob

t~11idos COG~ csclavns, aquellos indiüE cautivos en guerra jt1sta 

(la cual se entendía scqlÍ11 t..!l requerimiento rcdnctado por Ju;m I.é 

pez de Palacios 1-!ul.Jws, antes mencionado). Pero, .:.ibicrto un.i vez 

el c~mino, ror c~trccho q\10 fucra, los conquist~dorcG cometieron 
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talen abusos, que el 2 de agosto de 1530, hubo de d~crctarse que 

ni aOn en los casoc de gucrni ºjusta" pudieran ser hechos esclavos 

los naturales que se consiguieran. 

No 1wb! a pasado mucho tiempo, escasos tres años, cullndo 

el 20 de febrero óe 1534 se restableció el principio anterior, 

permitiendo de nuevo el cautiverio por ;,ucrra justa. Posterior• 

mento, permaneció corno doctrina definitiva, la sancionada por las 

Leyes nuevas de 1542, as1 como en la Recopilación de 1680, estable· 

cicndo que sólo pudieran ser sometidos a esclavitud los indios 

caribes, los araucanos, y los mindanaos, que siümpre fueron rcvcl

dcs íl la dominaci6n española. 

2. Autoridades y Legislación para la Nueva Expaña. 

Las autoridades que tcn1an jurisdicción sobre la Nueva 

España eran encabezadas por el Rey de España, quien en definitiva 

marcaba los lineamientos jurídicos a seguir; junto a 61, y para 

todo lo relativo a las tierras conquistadas, se encontraba el Con-

sejo Real y Supremo do las Indias, integrado por funcionarios de 

la confianza del rey y nombrados por 61; pr~cticamcnte asumían 

todas las funciones este consejo de Indias. Además estaba la Ca· 

sa de Contrataci6n de Sevilla, cuya función consist1a en el control 

del comercio do España con sus colonias. 

En la r•ueva i:spaña se en con traba el Vi rrcy como represen-

tanta del rey, quien hac1a cabeza en al gobierno local: el primer 
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virrey en Hueva España lleg6 en 1535. 

Las Audiencias tenían varias funciones. La primera au

diencia de Nueva ~spaña corresponde a 1528, la segunda lleg6 en 

1530, teniendo a don Vasco como a uno de sus oidores. 

Algunas Audiencias ten!an el t!tulo de Reales Audiencias 

y Cancillcr!a, estas oran dcpoGitarias del sello real, debido a 

lo cual sus presidentes pod!an otorgar Reales Provisiones como si 

emanaran del propio rey. 

La funci6n propiamente original de las ,'\u<licnci.1f; era ju

dicial, tanto en lo civil r.omo en lo crir:.inal, pcL·a por:;tcriormcnto 

tomaron de hecho también funciones udrninistrativas, rcer.1plazando 

al virrey en casos de ausencia, as! como revisando sus funcioncs1 

revisó los atropellos cometidos con los natur.:ilc~: e informaba 

acerca de ello. También fueron tribunales ordinarios de apclaci6n. 

Exist!an distintas jurisdicciones: alcaldes ordinarios, 

corregidores o alcaldes mayores, gobernadores, y Audiencias. 

En materia de gobierno, vclnban por el mantenimiento del 

orden y buena gobcrnaci6n. Los prcsidcnte!i de la~ Audiencias nom

braban a los que debían ser jueces de lao causas que en estas se 

trataran; tar11bi6n iníormaban al rey aceren c1ol funciontunicnto de 

la Audiencia; estaban autorizado~ para nombrar ftmcionarios en 

las ciudades sometidao a su juri5dicci6n en el ~, igualmente 
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nombraban a los gobernadores. 

En cuanto a las funciones de gobierno de las Audiencias 

ejercidas corporativamente, las ejercían por medio de los autos 

acordados. 

En cuanto al virroy, era repretentantc del rey en las 

colonias, sin embargo en la Nueva España primero fueron las Au-

diencias y posteriormente lleg6 el virrey. 

El poder mrts importante del virrey consisti6 en decidir 

qu6 negocios tcn!an carácter judicial y cu5les ~ran estrictamente 

administrativos, as! como resolver sobre la competencia de cada 

Audiencia por raz6n de territorio. •rambi6n correspond!a a esta 

poner en vigor toda clase de leyes y fallos de las Audiencias. 

Se consegu!a un equilibrio de poderes, por una parte el 

virrey constitu!a un freno para los oidores de las Audiencias de 

quienes pod!a informar directamente al Rey del desempeño de sus 

funciones, e igualmente la Audiencia, constitu!da como Real acuer

do, ejcrc!a una estrecha vigilancia sobre el virrey. 

En algunas ocasiones el virrey fungía como presidente do 

la Audiencia, pero como hemos dicho, en el caso de tJucva España 

esto no sucedió. 

~l gobierno provincial de la Nueva España estuvo a cargo 
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de los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores. Las provin-

cias mayores debían tener al frente a un capitán general, o Audien

cia, y las menores, a un goUernndor, corregidor o un alcalde mayor. 

La realidad novohispana fue otra, ya que hubo gobernadores en re-

giones que eran consideradas como provincias menores. 

Los cargos de corregidores y alcaldes mayores ~ueron los 

que más se apartaron de la legislaci6n de Indias. limbos ejercie-

ron funciones de gobierno y judiciales en sus distintas provincias. 

Las primeras eran revisadas por el virrey, y las segundas por la . ., 

Audiencia. Tarnbi~n ejercieron funciones fiscales, administrativas, 

de cont1·ol, por encargo del virrey o de lu ;,udienciíl, Gobernado-

res, alcaldes y corregidores pod!an poner en su distrito tenientes 

üc corregidores o de alcaldes mayores, con licencia del virrey. 

Bl gobierno local era ejercido por los cabildeo esp.1ñolcs l1 indí

genas. Los primeros en ciudades, villas y .lugares, y los segundos 

en los pueblos de indios, A diferencia de los peninsulares, los 

cabildos novohispanos tuvieron poca autonomía. Por otra parte, 

siguieron sus propias reglas de elccci6n, y se constituyeron en el 

nOmcro que pareció adecuado a las autoridades locales, en virtud 

de las necesidades pr~cticas. (11) 

No quedaría completo este esquema del gobierno temporal 

sin una mención por breve que sea, al Juzgado General de Indios, 

(11) González, Marra del Refugio, Historia del Derecho Mexicano, 
en el Tomo I de Introducción al Derecho Mexicano, UNAM, Mé
xico, 1901, pp. 37 y 38. 
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. croado en 1574 bajo la jurisdicción del virrey y abarcando todo 

el territorio de la Nueva España. (l 2) 

El Orden Jurídico establecido para Nueva Espaf1a estaba 

conformada primeramente por el derecho Castellano compuesto por el 

Ordenamiento de Alcalá con el orden de prelación ah! dispuesto: 

1° Ordenamiento de Alcalá y le¡-es del Rey, 

2° Fueros municipales, si no so oponían al anterior, 

3° Las partidas. 

Posteriormente vienen las disposiciones de las Autorida-

dos scllaludas para Nueva l:.spaña, tales como el Consejo Real y su-

prcrno de las Indias, el virrey, lü Audiencia; adcmds estaban las 

leyes y costumbres de los indígenas para los naturales. A la par 

de los c6digos españoles, las reales c6dulas, lns ordenanzas, cte., 

so encontraban las disposiciones que para sus f iclcs emitía el 

Papa, que para poder ser obedecidas en la Nueva España, requería 

del visto bueno del Hey de España. 

Se tiene noticia que de hecho Cristóbal Colón y posterior

mente Ilcrnán cort~s hicieron esclavos a los naturales; esto se de-

be en primer lugar a la necesidad que tenían de gente qua les sir-

viera y en segundo término por<!UC ele> manera gen6rica era permiti-

do la esclavitud por causa de guerra justa. LoB c<mífuistadores 

112) !bid., p. 38. 
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informaban de esto, y la corona se encontraba enterada y de acuer

do con ellos. Todo esto sucedía sin la mayor inquietud por parte 

de los expedicionarios, porque era considerada como guerra justa 

y por consiguiente !!cita la esclavitud. 

Fue transcurriendo el tiempo, y con 61 hubo mayor inquie

tud y personas inmincu!das en la empresa conquistadora y coloniza

dora; asimismo, la corona fue preocupándose cada vez de la si

tuaci6n de sus vasallos en Am6rica, especialmente en cuanto a la 

esclavitud, que fue objeto de grandes abusos por parte do los espa

ñoles. 

!U dfo dos do ª"oolo de 1530, el Rey expidi6 una !leal C~

dula en la que prohibe la esclavitud en base rundamentalmonto a 

los abusos cometidos sobre los indios dcclar4ndolcs la guerra ba

jo el t!.tulo de "justa" y haci6ndose de cüutivos por este medio, 

adentds prohibía la esclavitud por rescate. 

La Real Cedula del dos do agosto de 1530 provoc6 una gran 

reacci6n por parte de los eopañoles pues ve!an afectados sus in

tereses¡ así como hubo ra:onamicntos anticsclavistas que impre

sionaron al rey para obtener la Real Cédula de 1530, igualmente 

los partidiarios de mantener la esclavitud dieron por fruto qua 

se expidiera otra Real C6dula que abrogaba la anterior, esta (ue 

expedida en la ciudad de Toledo, el d!a 20 de febrero de 1534, y 

autorizaba el cautiverio por guerra justu y por rescat.u. 

t:nlre las razones dadas para obtenur :!.a scqunda Heal CI!-
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dula se pueden citar: 

- que as! laa cosas no habría español alguno que descara 
iniciar una aventura y embarcarse a la Nueva España 
para pelear contra los indios. 

- no habr!a forma de recuperar los gastos efectuados en 
la guerra. 

- que matar!an a los indios en vez de conservarlos como 
prisioneros esclavos. 

"Prohíbase hacer csctavcs a los indios, se dan por nulos 

loa permisos antes concedidos y se previene que; en las dichas 

Indias, islas y tierra firme del mar Oc6ano, ninguna persona sea 

osnda de tomar en guerra ni fuera do ella, ningtln indio por escla

vo, ni tenerle por tal con título que le hubo en la guerra justa, 

ni por rescate, ni por compra ni trueque, ni por otro título ni 

cuusa alguna aunque sea de los indios que los mismos naturales de 

las dichas Inclias, islas y tierra firme tenían o tienen entre s! 

por esclavos; se pena por primera vez de perdimiento de los bie-

nos para ol fisco y que a costa del culpado los indios ocan vuol-

tos a sus casas. Bn cuanto a los esclavos existentes dentro de 

los treinta d!as dospu1ís do pregonada la c6dula, los poseedores 

les prescntardn delante de las autoridades de cada jurisdicci6n, 

para que en un 'libro firmado por escribano se haga una matrícula 

con el namoro y nombre de los esclavos para que conste los que ver-

daderamente lo son y quiénes los dueños, a fin de que de a.hi en 

adelante no se puedan hacer mc'.'is 11
• (lJ) 

(13) Orozco y Berra, Mlnuel, Historia de la D'.lninaci6n E~la en M5xico, 
T. II, ~l&<ico, Antigua Librería RobredO, de JoS6 Po e HÍJoS, 1938, 
p. 64. 
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"El contenido de la Real C6dula es la siguiente: 

1.- Se establece el derecho de cautiverio, rutcniendo como escla-

vos a los indios conseguidos por guerra justa. 

2.- Exime de cautiverio a las mujeres y a loa niños. 

3.- Encarga al Consejo de Indias y a las Audiencias Indianas la 

tarea de dictaminar acerca de la justicia y no de u~a guerra 

con el objeto de que exista un mayor control e imparcialidad 

en estos asuntos. 

4.- Sobre los naturales obtenidos por rescate, se manda revisar 

la matricula de esclavos y s6lo se herrarían los que real-

mente fueran esclavos scgan la ley. Los indios cautivos no 

podrían ser traladados de sus provincias salvo casos aspe-

ciales". (14) 

11 La segunda Audiencia de M6xico hab!a actuado a favor 

de la prohibici6n de la esclavitud. Al llegar la orden de 1534, 

vi6 desautorizada por completo su política y los oidores se apres-

taran a representar a España el daño que resultaría de la nueva 

concesi6n del cautiverio y el rescate do los indios". 

"Entro las plumas que se agitaron en esta ocasi6n, figu-

ra de manera prominente la de don Vasco de Quiroga, quion escribid 

una larga e interesante informaci6n en Derecho, el 24 do julio de 

1535, en la que abogaba porque se restableciera la prohibici6n del 

(14) Zavala, Silvia, Op. cit., p. 47 
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año de 30. Este documento es la fuente más valiosa de cuantas 

conocemos para estudiar el idiario de Quiroga ünte los delicados 

problemas que plante6 la conquista y colonizaci6n de España en 

las Indias". (15) 

No sólo don Vasco criticó severamente el contenido de la 

Real C~dula de 1534, fueron muchos los que hicieron sentir su in-

conformidad, entre otros se encuentran: 

a) Fray Juan de Zumárraga, que menciona la codicia de 

quienes hacen la guerra. 

b) Dernal D!az del Castillo, a quien le molestan los 

abusos, la codicia por riquezas y esclavos, y las ma-

neras en que los españoles herraban a los indios. 

e) Los Franciscanos hacen una carta al rey condenando 

el uso del hierro para con los naturales, as! como 

la codicia de los españoles por conseguir esclavos 

y tributos de los indios, originando que los caciques 

den siervos suyos como si fueran esclavos, y los ad-

rnitan los conquistadores. (16) 

3. Opini6n de Tomás de Aquino 

Don Vasco vivi6 en una ~poca en la cual la doc-

(15) Zavala, Silvia, ~' p. 47 
(16) Castañeda Delgado, Paulina, Op. cit., pp. 65 a 68. 
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trina expresada por la Iglesia Católica ten!a un gran peso en las 

leyes; para ilustrar aunque sea brevemente la corriente ideol6-

gica vigente en el siglo XVI, a continuación queda expresada el 

penRamiento de Santo Tom6s de Aquino. 

En primer lugar es necesario distinguir entre el dominio 

por servidumbre de cualquier otro tipo de dominio como es el do 

dirección de las personas o la dirección de un gobierno. El li

bre es dueño de s!, mientras quo el siervo so ordena a otros. Hay 

por tanto servidumbre cuando se retiene a una persona para utili

dad propia. 

Percibe la existencia do individuos que por ser inferio

res, no en cuanto a carecer de raz6n sino más bien a su cultura 

y forma de vida, a quienes es necesario imponer. disciplina, sobre 

todo a aquellos que no se conmueven fácilmente por medio de las 

palabras, a estos es necesario encausarlos al resto de personas 

y finalmente realizarán voluntariamente lo adecuado por propio 

convencimiento y a falta de esto, mediante la dinciplina que impo

nen las leyes. 

Entre los hombres existo un ordenamiento para conseguir 

una sociedad armoniosa, con equilibrio; de entre estos unos son 

los que destacan por su inteligencia y en cambio otros parecen 

destinados a seguir dicho orden. Bsta organizaci6n se puede conse

guir tarnbi6n mediante lu fuerza, sin embargo en s! misma conside

rada, la fuerza no ofrece mas que un orden artificial, a menos que 
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tenga su origen de la necesidad, de ser el camino para conseguir 

posteriormente dicho orden. 

La razón por la cual un hombre considerado en absoluto 

sea siervo do otro, no se funda en la razón natural, sino solamen

te en alguna utilidad consiguiente, en cuando es Ctil, a un indi

viduo ser dirigido por otro más sabio y a 6ste ser ayudado por 

aquél. 

De modo que se .justificaba la existencia de la servidum

bre por ser este un medio en el que eran beneficiadas ambas partos. 

Esta servidumbre se podr!a considerar como el vasallaje; pero, no 

as! lü esclavitud a menos que se estableciera por alguna de las 

siguientes formas: 

a) guerra justa e) compraventa 

b) justa condenación d) por nacimiento 

La guerra: se practicaba esta forma de conseguir escla

vos desde muy antiguo, los aztecas tambi6n la considoraban como un 

medio para adquirir esclavos y sacrificarlos, aunque no eran pro

piamente csclaVos s! los mataban ofreci~ndolo a los dioses. Era 

doctrina coml'.in entre los escolásticos el poder hacer uso de escla

vos tle guerra, lo cual sin duda significaba un avance para la 

6poca, pues anteriormente mataban a los cautivos de guerra. 

La justa condenación: Establecida en el derecho can6nico 



!iO. 

para condenar a los cristianos que suministraran armas a los sa

rracenos, quedando como esclavos y podían ser vendidos como tales. 

Tambi~n se aplicaba la misma pena al raptor. 

La compraventa. Para que fuera reputada como justa, de

debía reunir varios requisitos: 

a) Mayor!a de edad del vendido. 

b) Beneficio real para el vendido, 

c) Conocimiento preciso de su estado por parte del. com

prador. 

Por nacimiento: Según el principio latino do Partus sc

quitur ventrcm. 

c. Opinión y juotificaci6n del oidor \'asco de Quiroga. 

De acuerdo con 'l'om.:is de Aquino, el oidor comprende que 

las leyes realizan una función de dirección de la sociedad y ayu

dan -por medio de las sanciones- a encausar a quienes requieren 

de disciplina, porgue no es posible conducirlos s6lo en base a 

las palabras. Sin embargo advierte en los naturales unas dispoai

ciones formidables para que, en base a un buen ejemplo y trato, 

llegar a conseguir de ellos tanto su rcctif icaci6n como su mejo

ramiento de vida y costumbres, desprendi~ndosc de su situación 

anterior que resultaba b~rbara. Textualmente tomado del libro 

de Paulina Castañeda titulado Don Vasco de Quiroga y su Informaci6n 
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en Derecho nos comenta en su Informaci6n en Derecho: 

11 
••• y como tengo dicho, yendo a ellos como vino Cristo a 

nosotros, haci6ndoles bienes y no males, piedades y no crueldades, 

predicándoles, sanándoles y curando los enfer~os, y, en fin, las 

otras obras de misericordia y de la bondad y piedad cristiana, de 

manera que ellos en nosotros las vieseh, consolando al triste, 

socorriendo al pobre, curando al enfermo y enseñando al que no 

sabe, y animando al que teme y se escandaliza, y de miedo huye, y 

le levantan que resiste y que rabia, y quitando las causas y oca

siones del temor y escándalo que rcsciben, porque assi escandali

zados no huyan a los montes, y dcfiéndense, cm hecho de verdad, 

naturalmente de defensa natural, huyendo los agravios y males que 

se les van haciendo, no les levanten que resisten oífcndicndo, 

porque de ver esta bondad ~e admirasen, y admirándose creyesen, y 

creyendo se convirtiesscn y se edificasen, et glorificent patrem 

nostum qui in celis est •.. y no pensasen, viendo las obras de 

guerra, tan contrarias a las palabras de la predicación de la paz 

cristiana que se les dice y predica, que se les tractaba engaño; 

antes conosciesen y viesen claro que se les traya verdad, salud 

y salvación, y provecho para los cuerpos y para las ánimas; por

que, si assi se pacificasen y persuadiesen, y requiriesen antes 

de hacerles guerra, no digo yo el infiel gentil, tan d6cil y hecho 

de cera para todo bien como estos naturales son, pero las piedras 

tluras, con sólo ésto se convertirían sin menester otro golpe de 

lanza ni espada, ni otro desasosiego ni espanto de ~ucrra alguno, 

ni caplividad de gente libre }' tan mansa y dom6stica como aquesta, 
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y tan poco infesta, ni molesta, ni dañosa, antes toda procechosa 

como enxambre de abejas para nosotros como en la verdad lo son 

en tantas maneras, que no se podría decir ni creer si, como con

viene, los supiésemos conservar, atraer y convertir". (l?) 

Continuando con el pensamiento tomista, piensa que corres-

pande a los españoles proporcionar leyes justas y adecua9as a los 

inc!ígcnas. Incluso llega a justificar el uso de las armas para 

pacificarlos e instruirlos, sin embargo 6sto sólo lo considera 

lícito en cuanto sirva para humillarlos en su poderío, no para des-

truirlos: 

11 
••• por la sujeci6n y pacificaci6n y sosici;o de aquestos 

b~rbaros tales, dcbaxo de poder de príncipes cath6licos cristin-

nos para instrirlos, ruega la iglesia, pero no para destruirlos, 

sino para humillarlos de su fuerza y bestialidad, y humillados, 

convertirlos y traerlos al gremio y misterio della y al verdadero 

conocimiento de su Criador y de lns cosas criadas. Contra estos 

tales, y para este fin y efecto, cuando fuerzas ovic~c, por justa, 

lícita y santa scrvatis servandi, tenía yo la guerra, o por lo 

mejor decir la pacificaci6n o compulsi6n de aquestos, non in dcs

tructionem sed in edificatjonem''. (lB) 

Añade que no existen causas para justificar la esclavi-

(17) Castañeda, Paulina, Don Vasco de Ouiro a 
Derecho, ediciones José Porr a, r-:a r1d, 

11s1 Il>icJ, p. t4e 

su !nformnci6n en 
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tud de los naturales, puesto que no dan origen a qucrra, ni a re-

beli6n1 por otra parte reconoce que entre ellos no existe un buen 

gobierno, sino m~s bien se da la tiranía y la barbarie: 

"Estas maneras todas de policías buenas y malas que pone 

Arist6tcles, e refiere en el lugar dicho Gerson, yo las tengo co

tejadas con las que he visto entre esto~ naturales, e las prime

ras tres libres y buenas, a mi ver no las ay entre elloo, y las 

otras postreras tres, serviles y malas, todas las tienen que nin

guna les falta, si no me engaño; y entre algunos, ni buenas ni 

malas, sino questán como bestias por los campos, siendo en la ver

dad naturalmente tan capaces los unos como los otros. Porque yo 

veo quo Moctezuma, que fue el que presidía entro ellos quando 

esta tierra se gan6, a quien acatavan y tenían como a Dios, tcn!a 

lds condiciones del uno malo, y no del uno bueno que Gerson dice, 

porque ass! acontencía que 61 hera adorado e tenido y reverencia

do, no como hombre humano, de gente libre, sino casi como Dios 

de gente captiva, oprcssa y servii, que son las condiciones del 

uno malo y tirano: e quería e trabajava que sus sabditos ni pu

diesen, ni supiesen, ni entendiesen, ni toviesen libertad do nl

zar los ojos a mirarle, ni traer buenas mantas ni calzado delante 

d61, ni aun oler, segan todos afirman, ciertas rosas, porque hcran 

buenas y olorosas, ni de coiner gallinas y cosas buenas semejantes; 

y la perna de quien asi no le acntava e obcdesc!a, dicen hern sn-

crificarlc e matarle o cosa scmcjant~, como agora también se rna-

:iifcsta a quien vcc la manera e subjcci6n de los q<Je eran sus 

st'lbditos, y su oprcsi6n servil y tiránica que aCm les queda ••• 11 (lg) 

(19) Ibid, p. 144. 



~4. 

Menciona como se ha cambiado de tirano, antes Moctezuma, 

ahora los españoles. 

11 Dc manera, que se puede decir con verdad, que aunque 

los libraron ucl tirano y bárbaro, pero no de la tiranía y barba-

rie en que estavan, pues parece que todo se les queda y se les 

dexa estár en casa¡ e ya pluguiesc a Dios que no fuese doblado 

y más acrescentado; y ésto porque no tenemos intento a lo que 

manda Dios, ni el Rey, ni sus instrucciones; ni a la bulla de la 

concesi6n desta tierra, sino a s6lo nuestro interese y cobdicia 

desenfrenada, que no me maravillo que haga herrar con ~sto, pues 

tambi6n hace herrar en la fe, y que vini6ndoles nosotros a quitar 

sus costumbres malas y ídolos, no nos hagamos A nosotros scrvidum-

bre dellos. Cierto grand ceguedad es la nuestra si 6sto no bcmos 

y si 6sto no remediamos, abiendo manera tan fácil, tan rttil y tan 

buena para cumplir con todo y gozar de todo y que gozasen todo&; 

y todo con buena, sancta y cath6lica conciencia; y no alarga los 

testigos quien a la obra se rremite, y tomaría a cuestas cualquier 

trcJbajo y experiencia. que necesario para ello fuese, mand4ndose 

ele allá, via regia y clcvato velo, como hora menester y como en 

otras tengo dicho 11
• 

(20) 

11 Y si as! es, que lo que era proprio suyo dcstos natura

les no se les puede quitar, puesto que sean infieles y se puedan 

y devan pacificar para bien los instruir y horclcnar, que de s6-

lo lo que clavan a Moztezuma, que es lo que su Magostad ha do avor 

(20) Ibid. p. 144 y 145. 
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por subcedcr en au lugar, se puede disponer como sea que cada es

pañol de los que algo gastan, tengan tanto gasto casi como Moztc

zuma, y aya menester casi todo lo que a 61 se <leva; lo qual en

tonces estando en toda su prosperidad cstn miserable gente aun 

apenas podía cumplir por su poca arte y mucha nescessidad y defec-

to de policía de vibir humano, avicndo como oy ay tantos Motezu-

mas que mantener en esta tierra, yo no siento c6mo ~e puede sufir, 

mayormente acresccntándoseles 6stos e no disrninuy6ndoscles los 

otros que solían dür a sus principales ... 11 12 U 

Parl.!CC que del Aquinate toma la opini6n sobre la nccesi-

dad ~e siervos, en cuanto que son necesarios para realizar y dis-

tribuir mejor las funciones, con lo cual c0nsi<lcrn prefcribl~ que 

scü.r: los cspu1lolcs quienes gobiernan y hagan el ordenamiento jurí

dico, y los naturales sean quienes nostcngan a aqu6llos. 

Hablando de los indios dice: 

11 
••• buena policía que no tienen, y por el derramamiento 

y soledad en que viven, porque todo se ordenaría y rremediaría y 

ccsilría hordenándose 6sta, y todo bien y descanso vendría junta

mente con ella.a todos: porque tengo por muy cierto para mí, que 

sin este recogimiento de ciudades grandes que estén hordcnadas y 

cumplidas de todo lo necesario, en buena y cath6lica rolicía. y 

conforme a la manera de 6sto, ninguna buena conversión general, ni 

aun casi particular, ni perpetuidad, ni conscrvaci6n ni buen tra-

tamiento, ni execuci6n de las ordenanzas ni de justicia en esta 

(21) Ibid, p. 150 



56. 

tierra, ni entre estos naturales, se puede esperar ni aver, aten-

ta la calidad dellos y della, ni con esta buena polic!a y estado 

de repCblica dexarlo de aver todo muy cumplido y aventajado y 

abastado, como m~s largo cst~ dicho en mi parecer a que me refie-

ro, porque cada d!a le hallo más cierto y más posible, y más prava-

bel e más necesario por la expcrencia; y es cosa de mucha lástima 

gente tan d6cil y capaz y tan apta nata para todo 6sto y para todo 

quanto se les mandare por su Magostad y por ese su real consejo 

de las Indias sin resistencia alguna y tan humilde y obediente, 

vivir tan salvajes, y derramada, y miserable y bestial, por falta 

desta buena policía y recogimiento de cibUadcs, y de juntarlos y 

recogerlos en cll.:t:J, pues es más que verisfrdl que, rnicnLras de otra 

manera vibicron nunca lo dcxaran de ser, ni de acnl>arse y consu-

mirse de cada día, como se han acabado y consumido en las islas 

e Tierra Firme por lo mismo, porque ecta sola causa e dolencia les 

basta para que todos en breve se consuman por estar assí soleo e 

derramados ••. " (22) 

Sugiere entonces darles un gobierno adecuado; dicho or

den jurídico serta establecido por los españoles previo estudio de 

las costumbres buenas que los nuturnles conserven. 

En cuanto a las formas bajo las cuales era posible caer 

en esclavitud, el oidor opina lo siguiente: 

a) La guerra: 

(22) Ibid,, p. 152, 
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11 Los indios no son hostes ni enemigos del nombre cristia .. 

no, sino solamente infieles, que nunca hab!an tenido noticia de 

él, que no merecen s6lo por ser infieles ser guerreados por fue1 

za de armasº. (23) 

"No nos infestan, ni molestan, ni resisten a la predica

ci6n del Santo Evangelio, sino dcficndr~ contra las fuerzas e vio-

loncias o robos ••• y la defensa os de derecho natural ••• Que obras 

de la predicaci6n del santo evangelio, estos no las ven, que a mi 

ver av!an de ser las catorce de misericordia que manda el evange

lio .•• con que sin duda, muy mejor vendrían al conoscimiento de 

Uios y se hallanar!an y pacificar!an sin otro golpe de espada, ni 

lanza, ni saeta, ni otros aparatos de guerra .• ,, porque a las 

o~ras de amor y paz, responderían en paz y buena voluntad". 

"En cuanto a los requerimientos que les hacen los cspnño-

les ellos no los entienden, o no so los saben, o no los quieren, 

o no se les pueden dar a entender como deben, assi por falta do 

lenguas como de voluntades de parte de los nuestros para ellos, 

porque no les falte el interés de esclavos para las minas". (24) 

No désconoce que sólo la codicia es lo que mueve a muchob 

españoles (a otros no) y fingen levantamientos de los naturales 

para as! justificar su cautiverio y poder utilizarlos para los tra-

(23) !bid. pp. 139 y 140 
(24) !bid. pp. 130 y 131. 
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bajos en las minas. Incluso llegan a provocar los levantamientos, 

aunque los indios no quieran hacerlo, sintiendo ~stos que el le-

vantamiento es de los peninsulares contra ellos. 

Entre ellos no existe la esclavitud sino un alquiler de 

obra perpetuo, puesto que no pierden su libertad, ni su familia, 

ni su casa, de modo que son especies de servicios, pero 9ontinuan

do con su libertad. No se encuentra entre ellos a esclavos de 

guerra, y los que antes hac!an los sacrificaban; tampoco se puede 

pensar que los esclavos conseguidos sean obtenidos en guarra jus

ta, por tratarse de gente bárbara: 

11 
••• quc parece que por doquiera que van españoles los 

sigue y va con ellos tras estos naturales, no levant~ndose ni rcbo

l~ndose, como nosotros impropiamente decimos que se alzan y rebe

lan, sino tomando el huir e alzarse a los montos por defensa natu-

ral, como en la verdad lo es en esta gente, que no tienen otra 

para tantos agravios, y fuerzas y daños como rcsciben de los ospa-

ñoles, sino las armas del conejoJ que es huir a los montes y bre

ñas, que va muy lejos de rebcli6n y levantamiento, quo nosotros· 

les querernos imputar y levantar, haciendo la defensa natural rcbc-

li6n, no como ella passa en la verdad, sino corno a nosotros, cie-

gos de la cobdicia, nos parece, y mejor a nuestros propios y parti-

cularcs intereses nos estrt, sin tener respeto al bien y pro com~n 

desta tierra y naturales della ••• " 125 1 

(25) !bid, pp. 226 y 227. 



b) Justa condenaci6n: 

No hay aplicüci6n posible en la Nueva España p<Ira los na

turales, dado que s6lo se aplicarta a los indios conversos qu~ lo 

fueran realmente de hecho además de derecho, pues entro otras ra

zones no entendían el idioma ni las razones expuestas por los con

quistadores. Aunque para estas fechas 1535 hab!an transcurrido 

casi tres lustros de la conquista del imperio azteca, es muy difí

cil precisar la just.if icaci6n que en este presupuesto de justa con 

dcnaci6n, cabría para imponer a los naturales; adómás, tomando en 

cuenta lo <licho antes respecto a la guerra justa y la provocaci6n 

hecha por los españolen, no parece necesario ahondar en esto. 

e) Compraventa: 

Como 61 mismo defiende con brillantez, no se cumplen los 

requisitos necesarios para que sea consi<lcrada lícita -en su momen

to- la compraventa de esclavos. Y dice: 

" ••• quando el padre, en caso de necesidad cxtrcmn, vende 

el hijo, que no se pierde por ello ingenuidad, pues parece que hay 

la misma raz6n·y mayor, pues cada qual sería más obligado a reme

diar su propia nescessidad que no la del padre, pues todn ordena

da charidad comienza de si mesmo, y parece que ay tanto raz6n y 

mayor de no se perder por ello ingenuidad en tal caso, que on caso 

quando el hijo es vendido por el padre; y si se requieran menos 

requisitos en la venta del hijo que en la del que consiente ser 
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vendido ad pretium participandum, es por lo que abaxo se dirá, y 

no por quitar la ingenuidad ni libertad más al uno que al otro, y 

si es porque parezca que en ~stc assi vendido ay consentimiento y 

voluntad libre, y en el hijo vendido por el padre no, digo que el 

padre de derecho, puede vender al hijo sobre quien tiene poder, y 

ninguno puede vender as! mesmo sobre quien no tiene poder, ni el 

derecho le da voluntad ni albedrío para ello, antes se lo vieda y 

quita expresamente, pues que estatuye y tiene estatuido, que el hom

bre libre no es señor de sí, ni de su ingenuidad ni libertad para 

las enajenar, y que el hombre libre no puede ser vendido, ni cabe 

en" nucntro comercio, ni roscibe cstimaci6n, ni es señor de sus 

miembros, puesto que la venta en sí de su natura valcJ.i porque no 

se obl iya a<l dandum, que es accipícntis (.:iccr, Rm1 ad tradendum, 

guod non cst accipicntis facerc, guod consistit in facto, si par

tici6 del precio, y por tanto no puede proclamar en libertad ni 

ingenuidad hasta que pague al comprador el precio, y pagándole, 

queda libre e ingenuo, como en la verdad lo hera; y es porque, co

mo dicho es, no tiene en s! poder, ni facultad, ni voluntad de de

recho para se lo quitar assi mesmo ni perjudicarse en ello, corno 

cosa prohibida por derecho, cnagcnarse por ningund pacto, ni con

aentirniento que sea, y también porque como el que venda de natura 

del contrato se obligue a entregar, que consiste en hecho, y no a 

dar ni a pasar señorío de la cosa vendida, que consiste en derecho, 

en las obligaciones de hecho subcede la obligaci6n solamente al in

terese, el qual pagado, de nescessidad ha de quedar libre el que es 

vendido, como lo es y era de antes, pues que de derecho, por paga 

de aquello que se deve, se quita toda obligaci6n, y aunque sea muy 
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grand verdad, como lo es, que el hombre libre no puede ser vendi-

do, ni resciba estimación, ni caya en comercio nuestro, ni sea s~-

ñor de s!, ni sus miembros; pero si de su espont~nea y agradable 

voluntad permitió ser vendido al comprador de buena fe que pensaba 

que comprava esclabo, y siendo el vendido mayor de veinte años, y 

rescibiendo el precio, y concurriendo los otros requisitos que se 

requieren de derecho, y pudiéndose entregar, aunque no dar, porque 

es hacerse del señor!o del comprador que ésto ni lo puede ni es 

obligado a lo hacer, porque 61 no es señor de s! ni puede pasar en 

otro el señor!o que ~l de e! mesmo no tiene, ni la natura del con-

trato le obliga a ello, hácese esclavo, poro revocabiliter, y ass! 

se entiendan todos los derechos, auctoridadcs y glosas que dicen 

que este tal se hace siervo y no puede proclamar en libertad, pero 

porque 61 no es parte en la verdad para perjudicarse ni privarse 

a sí mismo de su libertad, porque es inajenable, y tal, que por 

pacto alguno nadie puede ser hecho esclavo irrevocablemente; y él 

y qualquiera de sus deudos lo pueden pedir y revocar y vindicar, y 

como cosa que no fue ni pudo ser enajenada, ha de ser restituido a 

ella, pagando primeramente el precio si lo rescibi6 y partici6, o 

el interese y evici6n a que se obliga de cviccionc el que as! le 

vendió". 126 1 

"Ouanto más que aunque todo 6sto cesase, que no cesa, y 

todos los requisitos que el derecho requiero concurriesen en el que 

consiste ser vendido ad pretium participandum. el mismo vendido o 

sus deudos podr!a pedir y vindicar la libertad, ofreciendo el pre-

(26) Ibid, pp. 181 y 182 
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cio al comprador de buena fe, scgund Jason en las adiciones dichas 

ad Christoforum, insti, ~· .i!¿. perso. circa. ~ y segund la 

glosa all! (y mejor a mi ver) proclamar en ingenuidad, porque co

mo muchas veces está dicho, ninguno es señor de s~, y el hombre 

libre no cae en comercio nuestro ni puede ser vendido, ni recibe 

estimaci6n, .ni se puede enagenar con efecto irrevocablemente: co

mo el lugar sagrado o pOblico tampoco se puede enagenar, insti, de 

emp. ven. & fi. cum. sim.; y también lo podrán hacer sus deudos y 

parientes, y tambi6n el vendedor, porque en tal caso, por favor de 

la libertad, como está dicho, el que es obligado de evicci6n no le 

repele de tan favorable demanda la excepci6n, y tambi6n porque no 

es obligado a dar el señoría de la cosa que no tiene para poderla 

así enajenar, sino a pagar al vendido el precio que rccibi6, y al 

vendedor el interese, como cosa cnagonablc que es la ingenuidad 

del hombre libre; ni tampoco le pudo passar más derecho del que 

~l en s! tuvo, y el derecho le da, como está uicho. Y está dicho 

que ninguno es señor de s! mesmo, y que el hombre libre no cae en 

nuestro comercio. Oc manera que no solamente el vendido, pero aun 

tambi~n, en defecto suyo, sus padres y otros parientes, por razdn 

de su injuria y de lo que les toca, aunque el vendido no lo quisie

se, pueden revocarle y restituirle al estado primero, ofreciendo el 

precio al comprador de buena fe y proclamando en libertad o ingenui

dad, como tiene Jasan en el lugar dicho; qucndo nl comprador fue

re de mala fe, que sería y es siempre, 

Instit .•. , L. I. t. III, de iurc personarum 

instit .•. , L. I!l, t. 24, do emptionc el venditionc. S. 



in:;. 

quando sabe que compra hombre libre, y no lo puede ignorar, ni de

ja de saber quándo el mesmo vendido es el que se vende a st mesmo, 

pues no se podría vender sin consentimiento de su amo si no fuese 

libre, quidquid dicat ibi angelus y glosa, que dice que, despu6s 

que este tal mud6 su estado, no puede ser revocado, ni restituido 

a libertad; porque en la verdad, por la tal venta, nunca perdi6 

la ingenuidad ni libertad, ni mud6 estarte, porque el hombre libre 

no puede ser vendido para que pierda lfbertad, ni ingenuidad, ni 

mude estado; antes, en quanto a ésto os cosa enajenable, y de la 

manera que lo es la iglesia y la plaza pGblica que no caen en nues

tro comercio". (2?) 

11 Tambi6n h11n parcscido ante mi otros que ay entre ellos, 

y esto no son pocos, que quando hcran pequeños, siendo hu~rfanos, 

los hurtavan de los tiangues y de otros lugareo donde los hallavan, 

y los transportavan y vcnd!an en otras partes lcxos do donde los 

tomavan, o a los mercaderes do otros lugares, que andan por la tia-

rra muchos; y en aquesto anda grand robo y tiran!a oy d!a en la 

tierra sin poderse remediar, a causa de su grand derramamiento; y 

de aquestos ass! hurtados y robados, parecen muchos a pedir sus li~ 

bertadcs; y destos, y vendidos por padres, y m4s por madres, y 

tambidn por otros parientes, son todos". 

"Item, cuando el padre y madre vendían a su hijo con ne .. 

ccsidad, aunque le vendiesen por un quartillo do mah!z, si hera p~ 

queño, como algunas voces acontesc!a venderle en la cuna, el padr~ 

(27) Ibid, pp. 191 y 192. 
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y la mudrc, y aun toda la parentela, servían al que le comprava; 

y también lo hacía aunque el hijo vendido fuese grande¡ y el que 

comprava a otro para que le sicrviese, si se le iva o se le mor!a, 

por su propia auctoridad tomava al vendedor quando se iva el ven-

dido, o algund pariente del que se le moría, o se le iva (quando 

le avía vendido pariente o padre o madre o hermano) el que mejor 

le parecía de su linaje, y muerto este que ass! tomava, tomava otro, 

y nunca este servicio quería que se acabase: y aun muchos tomavan 

ass! por su autoridad al que sería a su amigo dospu6s del amigo 

muerto. Y todos 6stos, asa! tomados, no tenían resistencia alguna, 

de hecho ni de dicho, para con tales tiranos¡ y 6sto, a lo que 

pienso, procede de dos o tres cosus o causas; la una, de sor muy 

comportables y moderados y pequeños los servicios que davan y 

hacían, y de no perder ellos casas, hijos, mugores, ni libertades, 

ni lugar, porque desde donde cstavan les acud!an o serv!an con 

algunos tributos, o obrqs o sorviciosr o de ser gente tan humilde 

y obediente, que ninguna resistencia ponen en cosas que les manden 

sus mayores; o do ser gente b~rbara y simple, aunque muy d!cil, 

tan opresa y tiranizada de los que más podían, que no osavan re

sistir, ni contradecir, ni alzar cabeza; y de se gentes sin ley, 

ni justicia ordenada, de manera que cada uno se salta y acomet!a 

con lo que quor!a •.• • 128 ) 

11 1Iay otro género o diferencia de hombre libres entre 

ellos, que nosotros pensamos son esclavos, qua si uno est4 en nesco-

ssidad y pobreza e><trema, y otro le presta algo, o lo halla enfer-

(28) Ibid, pp. 201 y 202 
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mo y le cura, y no tiene despu~s de qud pagarle, la toma, o el mes

mo que rescibi6 el beneficio se da a s! mismo para servirle toda 

su vida; y otras veces piden prestado unos a otros con ncsccssi

dad como a la cernina, y quando no pueden ni tienen de qué pagar 

se dan a sus acreedores y ellos los toman a este servicio perpetuo 

de toda su vida; pero el servicio, scgan yo he hallado siempre, 

ea muy comedido y moderado, qucd~ndolcs siempre su cngenuidad y 

libertad a salvo, y no perdiendo sus lugares y ciudades, ni fami

lias, ni casas, ni hijos, ni mugercs, como está dicho, pues no 

aviando como no ay ni parecen entre ellos esclavos de buena guarra 

ni do mala, ni menos por delitos, ni aora a estos tales y semejan

tes glineros de hombres libres que dichos son, y que assr ost~n 

opresos y tiranizados entre esta gente bárbara, por ser tan humi

lldcs y obedientes y subjetos a quien los tiraniza, o por temor de 

mucha reverencia dellos, o por ignorancia de no entender ni sabor 

qu6 cosa sea esclavo acerca de nosotros y se engañar en pcnsílr que 

sus maneras de servicios que entre sí tienen muy humanas y como 

de hombres libres como está dicho, es ser esclavo acerca de noso

tros, o por no se lo saUer interpretar ni dar a entender como dcvc 

por los naguatatos, e impropiar el vocablo que ellos tienen en su 

lengua por estas maneras de servicio1 por esta otra manera y g6ne

ro de esclavos.nuestros tan diferentes que pierden libertad, ciu

dad y familia, y son disminuidas entre nosotros de la m~xima captis 

diminucifi que entre otros tenemos, y entre ellos no saben 4u6 cosa 

sea, ni lo entienden, ni se les puede dar a entender, porque como 

entre sr no los usan, no ay vocablo propio para ello; si agora e.o· 

mo dice, por virtud desta nueva provisi6n a estos talos se les pre-
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guntase, y ellos o por temor o por inducir.liento de sus principales 

amos a quien sirven como libre~, como dicho es, o por la grand 

obediencia y reverencia y oubjeci6n incre!blc que les tienen, o 

por los engaños y herrares e impropiedades dichas que en esto ay, 

confesaren y dixcsen como todos confesarán o dirán sin rccatarnien

to ni recelo alguno desto por no saber, ni ver, ni entender la 

calada que en ello ay, sino con to.da simplicidad, como ellos en 

ésto y en muchas cosas son sirnpl!cisimos, respondiesen que heran 

e~clavos, porque ellos siempre dicen lo que conocen y coligen que 

sus amos, a quienes acatan, auieren qun digan e por c~tns tales 

sus confesiones les echasen el hierro por virtud de la nueva pro

visi6n, por ventura no sería este frauCc dolo y engaño, manifies

to y muy peligroso? Cierto, yo no alcanzo enmienda, ni satisfa

ci6n, ni justificaci6n, ni reparo pueda levar daño ni lástima tan 

grande, pues que no ay dub<la, sino que dcsta manara vendrían a ser 

herrados por esclavos, siendo hombrea libres, de tres partes las 

dos, de toda la suma de la gente coman dcsta nueva España, porque 

a causa de sus grandes miserias y pobrezas y nescessidadcs, quasi 

todos estos miserables (que en la verdad son los más aficionados 

y devotos a nuestra rcligi6n cristiana, corno dicho estj arriba, 

y de quien toda la esperanza de la bueníi cristiandud de los natu

rales dcsta tierra se tiene) acuden y sirven a los otros m4s prin

cipales y a los mercaderes que más tienen, con algunos tributillos 

o obras, o servicios que pueden, que si éstos se ovicsen de con

tar y herrar, serta casi namoro infinito y proceder ü infinito, y 

yo no veo ni picn~o que aya otros, sino dentas y hurtados y roba-



107. 

doo como dicho es''. ' 29 ) 

"Eatos tales venían avisados, persuadidos, atemorizados 

y mandados por sus caciques e principales, que, aunque fuesen li

bres, dixcsen que heran esclavos; porque los cspai1olcs les pedían 

esclavos, y ellos nab!an que los examinadores españoles se lo 

avían de preguntar si lo eran, y porque no los tornasen en mcnti-

ra, que les daban libres por esclavos para los herrar, e por cum-

plir con lo que les pedían los españoles; y estos tales misera-

bles, ass! avisados y atemorizados de sus caciques, a quien temían 

y tqn!an quasi como a dioses, que avían de ser herrados, no osavan 

hacer, ni decir, ni boquear otra cosa mtis de lo que el cacique y 

principales les dcclan y mandavan; y por 6sto, y porque tambi6n 

todos los más dellos hcran deste g6nero de alguilados y hurtados 

que está dicho, y que ignorantes no entendfan lo que les pregun-

tavan, y pensavan que les hablavan dcste g6ncro de servicio que 

usan entre ellos, que no pierden libertad, ni ciudad, ni familia, 

ni casa, ni hijos, ni axuar, y no del g~ncro de nuestros esclavos, 

que lo pierden todo, que ellos no sabían ni entcnd!an qu6 cosa 

hera, ni se les pod!a dar, ni dava a entender, porque como entre 

ellos no se dava, tampoco ay vocablo para ello, ni para darlo a 

entender. .. " !30l 

"Pero en c5tc g~ncro de rescate que entre nosotros se 

usa en esta tierra, yo lo veo todo al contrario, o no lo entiendo, 

(29) !bid, pp. 203 y 204 

(30) Ibid, p. 211. 
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porque veo clara y notoriamente que ~stos son cristianos ingenuos, 

y que de libres alquilados que son, los hacen esclavos, y m4s que 

esc!avos, y aun corno condcnadoa a las minas, siendo librcG y ino

centes, y también que los que los venden y los compran, por la ma

yor parte, son cristianos, rnai1ormente los que los rescatan; y sin 

embargo dcsto, los hierran en las caras por tales esclavos, y se 

las aran y escriben con los letreros de los nombres de q':lantos loo 

van comprando, unos de otros, de mano en mano; y algunos ay que 

tienen tres y quatro letreros, y unos bivos y otros muertos, como 

ellos llaman los borrados; de manera, que la cara del hombre que 

fuo criado a imagen de Dios, se ha tornado, en esta tierra, por 

nuestros pecados, papel, no de necios, sino de cobdiciosos, que 

son peores que ellos y m6s perjudiciales; y an! escritas las ca

ras lo~ env!nn a las minas, en lugar del beneficio del derecho 

del postliminio que debieran gozar, pues son cristianos todos por 

la mayor parte, y los llaman rescatados, donde no se les reacibe 

paga del rescate ni ay memoria dello; y antes que cumplan los cin

co años del servicio que dice la ley, y aan los dos, por maravilla 

es el que queda vivo, o con la vida, ~uanto más con la libertad 

a que nin9Gnd respecto se tiene, ni ay memoria de tal ley, ni fa

cultad de libertarse aunque sirv,1n ciento, y menos les rescibcm 

el precio porque as! los rescataron; el qual precio, si esto de 

la nueva provisi6n del hierro ha de pasar adelante y no se ataja, 

es y será tan poco, que avrá tantos que casi de balde los hallrán, 

y se los darán y venderán esta gente bárbara y tirana, porque no 

les cuenta más de ntandarles confesar que son esclavos, y assí los 

dar~n, como los ~olían dar, por tres o quatro mantillas, y a las 
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veces a celemín de maíz, mayormente aquellos que no les cuesta 

m~s de hurtarlos de pequeños para despu~s rescatarlos a los cris-

tianos españoles; y éstos no scr~n los menos, ni los españoles 

saben que cosa sea esta bolver de rescate, ni nunca lo vieron y 

oyeron decir, ni a la verdad los rescatan para eso, ni para los 

doctrinar en las cosas de nuestra fe, ni para los instruir cm bue

nas costumbres, como la nueva provissi6n lo presupone por máxima 

y verdad, sino para, como tengo dicho, matarlos en las minas •• !31 ) 

11 
••• porque entonces suele valer más un perro que un hom-

bre, y venderse a peso y a dos pesos y a tres pesos el hombre (en 

la verdad libre) por esclavo a los españoles; y como le cuesten 

tan poco, tampoco so les da mucho que se acaben en las minas, don-

de poco duran tres años, quanto más cinco, porque quedan la ley y 

la suma ya dichas mejor defraudadas, cosa de mucha inhumanidad y 

lástima; ass! que, quedando solos 6stos y los mineros, que casi 

de balde por los derechos y para las minas los han de nvcr y corn-

prar ricos, que ser4n bien pocos, de nescesidad todos los demás 

han de quedar más pobres, quitados denmedio los que labran y be-

nofician y sustentan la tierra, que son los pobres rnccoal~s labra-

dores que ass.r han de sor herrados, de que se sustentnvan todos; 

y despoblada l,a tierra des tos, también se despuebla y ha de despo-

blar de los que se sustcntavan dellos, que son los españoles ••• " 
(32) 

Los naturales tenían algunas costumbres como era el que 

(31) !bid, pp. 233 y 234 

(32) !bid, p. 260 

/' 
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loa padres, encontrándose en extrema necesidad pod!an vender a sus 

hijos, pero no por esto los hijos vendidos perd!an su libertad. 

No participaban los hijos de lo obtenido por la venta. Se trata

ba de un alquiler perpetuo r l!cito por no tratarse de esclavitud, 

máxime si consideramos que el padre tiene poder sobre loa hijos. 

Adem4s do esto, cabe poder hacer revocable la venta mediante el 

pago al comprador del precio dado en la venta. Sogdn el derecho 

invocado por don Vasco, el hombre libre no puedo ser vendido, ni 

estimado a ningdn precio, ni tampoco se puede enajenar con efecto 

irrevocable. 

Argumenta que si en la venta de personas libres en la 

que el sujeto vendido participa del precio es posible restituir su 

estado original, con mayor raz6n en la venta do los hijou libres 

hecha por los ind!genas. Se requieren mrts requisitos en la venta 

hacha con participación del precio qua en la realizada por los pa

dres a sus hijos, 

Si el qua participa de una venta siendo 61 el objeto de 

la misma pueda recuperar su libertad puesto que nunca la pordi6 

por ser desde el principio hombre libre y por tanto no sor objeto 

de comercio, con mayor raz6n es libre y puedo ser rescatado el hi

jo vendido (alquilado perpetuamente) • Poro si el que es vendido 

(siendo libre) lo hace espontánea y libremente, y el comprador 

es de buena fe, entonces aquel pasa a ser esclavo rovocabiliter, 

sin poder reclamar su libertad, a menos qua so pagu• el precio re

cibido. 
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cuando el cornprador es de mala fe porque sabe que com

pra a un hombre libre, (coto lo sabe porque si se t._·abira do un 

esclavo, no podría venderse a sí ntisrr.o oin intervo1ü r el tlucño) 

no pierde su libertad, puc~ no es objeto dn comerc10 y lo sabe el 

comprador. 

Tambi6n sucede que son robados niños para poGtcriormcnte 

venderlos, o siendo hu6rfanos los vcn:!!'an. 

cuando el padre o la madre vendían a su hijo por nece

sidad, si el hijo era pequeño, el padre y la madre y atln toda la 

familia, servían a quien lo compraba, y lo mismo sucedía si el 

hijo era mayor; y el comprador, si se r.t0r!a o huía C>l que asr 

había sido comprado, podru tomar a su servicio a cualquiera de la 

fümilia de 6stc, de tal muncra que el servicio prestado no termi

naba. Lsto sucedía as! (apunta el oiCor QuirogaJ por varias razo

nes: 

a) por ser pequeños los si::rvicios prestados al compra

dor; 

b) por no perder propiedudQs, ni familia, ni libertad: 

cJ por ser per~onas tan humildc!j y obedientes, que no 

oponían resistencia: 

dJ por sor gente bárb11r.:a, pero d6cil, tan acostumbrada 

u Sl?r':ir il quienes er~n r·,1s. fu1...:.n:es y r;odcrosos, que 

no os~ban oponer resistencia. 
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Ocurría además que algunos se vendían a s! mismos para 

no continuar en la miseria en que se encontraban, o por no tener 

dinero para pagar una deuda o un servicio recibido. Todo esto su

cedía entre los naturales, sin embargo no quedaban como esclavos, 

conservaban la misma forma de vida que anteriormente, pero añacl.ida 

por el servicio perpetuo que estaban obligados a prestar al com

prador. Por tanto es impropio hablar de esclavitud entre ellos, 

ni siquiera entienden lo que significa esta palabra pues su forma 

de viüa es distinta que en el ~undo occidental. 

Los caciques indios vendían a sus siervos (comprados o 

adquiridoG segGn hemos explicado) y los españoles los tomaban co

mo si fueran esclavoa tipo, segan el modelo conocido por ellas. 

Los naturales por ser individuos obedientes y temerosos no expli

caban ni aclaraban que su situaci6n era distinta al trato que re

cibían, 

Los ind!genas estaban atemorizados por sus caciques pa

ra que dijeran ser esclavos, puesto que los españoles pedían escla• 

vos, no libres, haciendo de ellos lo que les parec!a. De tal mane

ra que no se realizaba lo que se canoera como esclavos de rescato, 

osca, aquellos que siendo esclavos permanec!an si6ndolo sin variar 

su condici6n, lo t.i:nico que se modificaba era su dueño. As! las 

casas, los naturales pasaban de ser personas libros con obligaci6n 

de prestar servicio a sus poseedores, a sor esclavos segan los 

criterios c:ntcndidos por los cspnñolcs. 
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Estos indios hechos esclavos eran herrados y condenados 

a trabajar en las minas. Les marcaban en la cara, de tal manera 

que a todos fuera notoria su condición. Dice don Vasco que algu

nos llevaban hasta tres y cuütro marcas en ia cara' segtln iban cam

biando de dueño; y a todos estos les llamaban rescatados. 

Siendo libres, los vendían como esclavos, sin ni sio4ie

ra llegar a participar en el precio; tumpoco les permitían de 

hecho reivindicarse y volver u llbrcs. 

ContinQa diciendo don Vasco que llegan a valer m~s los 

aÓimales que estos hombres dados por esclavos a los españoles, y 

como les cuestan tan poco, pobremente se les alimenta, <le tal ma

nera que llegan a morir en el trabajo de las minas y los campos. 

Los naturales conseguidos en compraventa no zon verdade

ros esclavos de rescate, sino un engaño, unn compraventa de perso

nas libres en el que tanto el comprador como el vendido son obje

to de una ficción, de un disimulo que terminará con la poblaci6n 

que mantiene a todos en Nueva España, ya que los macchuales, sien

do los que verdaderamente producen en sus campos, son llevados 

a morir a las minas en un lapso difícilmente mayor de cinco años, 

provocando la dcspoblaci6n <le las tierras conquistadas. 

U) Por nacimiento: 

Primcrnmentc aclara que no son vcrdad~ros esclavos, pues 
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no pierden aquello que tcn!an antcriorJnente, familia, propiedades¡ 

en segundo lugar, por no zer esclavos, los hijos de los naturales 

no pueden ser considerados tampoco como tales, pues si el princi-

pie latino dice partus sequitur 

libr~, son por tanto libres. 

ventrem, al ser hijos de madre 

"Al menos, de esta manera y g~nero de esclavos.que noso

tros tenemos que pierden la libertad y ingenuidad, ciudad y fami-

lia, que es la máxima capitis disminuci6n, y lo que se requiere 

que concurra en ellos de necesidad para ser verdaderos esclavos en-

tre nosotros ••• , y para que los hijos de madre esclava sean cs ... 

clavos y para que cst6n en poder del señor y no puedan tostnr ni 

disponer, ni tener hacienda ni cosa alguna que sea suya, como son 

los que son esclavos cerca de nosotros, y como lo eran cerca de 

los ciudadanos romanos .•• , yo entro estos no la veo, antes lo veo 

todo al contrario, y que lo retienen todo: libertad, familia y 

ciudad o lugar, y que no mudan estado, ni condici6n, y que no pier

den cosa de 61, ni concurren en ellos las condiciones de esclavos, 

sino de libres, que es señal e indicio grundc que no son vcrdadc-

ros esclavos". (33) 

Lo más semejante que exist!a entre los naturlaes respec

to a la condici6n de esclavo por nacimiento, es la de conseguir la 

servidumbre o alquiler parpetuo de una persona por ser do la.fami

lia comprometida con quien pag6 o prest:6 un servicio no solventado. 

!la quedado explicado que entre los naturales no existía la esclavi-

(33) Ibid, p. 173 
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tud, pero cabía la posibilidad de estar atado a prestar servicios 

(pequeños) y además era factible conseguir el cambio de persona 

al servicio, designando a otro miembro de la familia para realizar 

ese trabajo, así pues al encontrarse un consangu!noo desarrollan

do la actividad de siervo, pourta ser designado para suplirlo en 

esa funci6n. 

De todo lo anterior podemos decir que para Vasco de Qui

roga la penctraci6n española en Nueva España debía desarrollarse 

en forma pac1fica, evitando la violencia. Los naturales responde

rían mejor tratándolos bien que a fuerza de la querra, pero por 

otro lado no admite que ol cristiano puedo en conciencia, dejar al 

infiel en su estado, sino que debe tratar do convertirlo, segün 

la instrucci6n de la bula papal, no destruy6ndolos ni maltratándo

los, sino ayudándoles. 

Acepta la guerra contra los indios cuando l!stos se re

sisten irracionalmente a la religi6n y a la cultura de los españo

les, pero no buscando destruirlos, sino humillarlos en su fuerza 

y bestialidad, que admite se daba entre los naturales. Los indios 

no hacen mal, sino a quien primero se lo hace. El español no debe 

ser juez de la ~ucrra contra los indios, porque os parte. Recono

ce que en las ocasiones en las que medie culpa de parte de los na

turales, puedan ser castigados los principales, los caciques; pe

ro no ha de autorizarse el hierro, que iría a ciegas contra tantos 

inocentes. 
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"Preguntando nosotros a los que los traían, 

que qué mal av!an hecho aquellas mugeres y los niños de teta para 

~tus! los herrar, respondieron que de entre las peñas los sacaron, 

donde los halluron hidos y abscondidos (justamente a osadas por 

cierto) para ass! los captivar y herrar. Huyen las ovejas delan

te los lobos, y esc6ndense las tristes de miedo y temas por los 

montos y breñas y aan no las quieren dejar, sino que las toman por 

do buena guerra; cierto, muy grande y muy cargosa ceguedad es 

6sta. Ass! que, rnáG nesccssidad, a lo que pienso, avía de asegu

rarlos y asoscgarlos, que no de espantarlos ni atemorizarlos ni 

ohuyentarlos, y de quitarles el miedo, que no de pon6rselo ni acre.!!. 

contársclc, pues es muy cierto que lo que les hnce parecer de in

d6mitos, y que se alzan sin alzarse, es la sobra de miedo que tie

nen cogido, y no rebeli6n alguna, el qual miedo tarde perderan, 

ni se ascgurarlin, mientras no ovierc obras de la paz y bondad e 

piedad cristiana, sino crueldades e injurias y espantajos de gue

rra como ven, sin ver ni entender otra cosa; porque no son estos 

naturales para con nosotros sino como los p~xaroo con la res: 

aes! se recelan y se espantan y escandalizan y huyen de nosotros, 

y de nuestras obras y redes que les armamos para en qualquicr ma

nera que sea, por fas y por nefas, enredarlos y aprovecharnos 

dellos con total destrucción y asolamiento suyo; y ass! tambi~n 

la ~acificaci6n destOs naturales para los atraer y no espantar, 

av!a de ser a mi ver no guarra, sino caza, en la qual conviene m~s 

el cebo de buenas obrqs, que no inhumanidades ni rigores de guerra, 

ni esclavos della ni de rcscat~, si quisiéramos una vez cazarlos, 
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y despu6s de cazados convertirlos, retenerlos, y conservarlos". 

i. (34) 

En caso de rebeli6n de los indios que se hubieran someti-

do ya al vasallaje de España y que apostataran de la fe, tampoco 

concedía don Vasco la esclavitud, porque pensaba que la codicio 

de los españoles fing!a que los pac!ficos se alzaban, a fin de 

contar con indios esclavos para las minas; lo cual amenazaba con 

destruir a Nueva ~spaña, como antes había ocurrido en las islas 

y tierra firme. 

Por el solo hecho de ser considerados como miserables, 

a los naturales se les debía pl'oporcionar una atcnci6n especial 

y un trato superior que al resto de habitantes de la Nueva España. 

Tenía todo el derecho de informar como oidor que era, 

respecto a lo que ocurr!a en la Nueva España, pues por su cargo 

debía realizar, consist!a en velar por el mantenimiento del orden 

y buen gobierno de las ciudades de su jurisdicción. Este trabajo 

lo realizaban los oidores además de las funciones judiciales en 

primera instancia, tanto civil como penal. 

Hcsumiendo, podr!arnos decir que tanto los deseos de la 

Corona espafiola como la ele la Bula papal se dirigían por el cami-

no de la pacificación, la protccci6n y buen trato a los seroQ des-

heredados, as! como la oasqucdu de estabilidad y cducaci6n de los 

~~~~~~~~~~(34) Ibid, p. 261 
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naturales; en cambio los caminos seguidos por muchos, mas no por 

todos los conquistadores y colonizadores no coincid!an con los pri

meros. La lcgislaci6n de la Nueva España no fue el resultado vio

lento de la maraña ocasionada entre el ser y el deber sor, entre 

los hechos que caracterizaron parte de la colonia y el derecho emi

tido para proteger a los indios, sino que se buscó la mejor admi

nistraci6n de loo pueblos, pero fue lenta la aceptaci6n; la in

forrnaci6n ofrecida a los gobernantes era del todo completa y cla

ra, prueba de ello son los privilegios concedidos a los nuc.vos 

vasallos, mas no siempre fueron cuidadas en su cumplimiento las 

disposiciones de los monarcas españoles para las tierras america

nas. 

Ni todo fue blanco, ni tnmpoco lo fue del todo obscuro; 

las instituciones, que como medida eficaz se proveyeron parn la 

buena administraci6n de esta Nueva España, sirvieron mucho en su 

momento, llegando a ser de tal manera proteccionistas que ni si

quiera actualmente llegamos a equipararlos, pero fallaron las per

sonas que integraban esas institucionos. 

En este caos surge la voz que olamá por conducir laB 

aguas por su cauce original, don vasco do Ouiroga toma la estafe• 

ta de la justicin y el derecho, llegando aan a nuestros oidos el 

hombre de 11 tatavasco". 
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e o N e L u s I o N E s 

l. En primer lugar, y después do haber culminado el estudio, 

la idea que asalta a la cabeza es dar "honor a quien honor 

merece 1
' y no se puede menos que elogiar y guardar el de

bido reconocimiento a este !nclito personaje de nuestra 

historia, que por su integridad y coherencia de vida (cua

lidades poco cor.tunes en el siglo XVI y aan en el mundo üc

tual), supo marcar con la impronta de sus pisadas, la hue

lla de un M6xico diferente, mejor, al que 61 encontró; 

luch6 con la palabra, con la letra y con la fuerza de .sus 

obras en beneficio de los mtis ncccsitaclos, los mt.is indigen

tes, en favor de los macchualcs indígenas. Dusc6 el ideal 

jurtdico de la justicia aan en contra de su propia gente, 

y a la manera aristotélica respondió con su afirmaci6n 

por la verdad "amicus Plato, sed magia amiga veritas". 

2. be entiende cierta la existencia de la esclavitud entre los 

aztecas, sin embargo es posible distinguir en esto varios 

aspectos: 

a) No existta esclavitud del tipo conocido por los 

españoles, puesto que los nnturalcs no pord!nn 

su "modus vivendi" anterior, continuaban conser

vando nu libertad, sus propiedades, su capaciclad 

de elegir estado o domicilio; lo cual hace pensar 
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en conceptos verdaderamente distintos a los con-

cabidos por los peninsulares al estilo romano, de 

los conservados entre los naturales; los ind!ge-

nas en todo caso perrnanec!an como gente alquila

da "in perpetuum ;" 

a) En ocasiones Vasco de Quiroga confunde lo que 

eran los cautivos Ce guerra de una especie de 

esclavitud; los cautivos de guerra eran manten!-

dos en buenas condiciones para posteriormente ser 

sacrificados a los dioses, salvo dos excepciones: 

1) cuando se ponía sitio a una ciudad, si los ven-

e idos no se rcndí.:m, se le!; csclav i züba, a te"-

diendo al valor de los Ucrrotados; 

2) si el cautivo les era de alguna utilidad, pra-

fer!an conservarlos; 

c) tal parece que la esclavitud entre los indígenas 

de la cual se tiene noticias: 1) por delitos: 

2) por miseria; 

J} por cautiverio; 

pr5cticamonte ya no existía en al siglo XVI, ado• 

m~s de que propiamente no eran cscl.1vos; 

3. La obra de don Vasco, Informaci6n en Derecho, es una joya 

jurídica, y esto por varias razones: 



a) manejo y diversidad de citas, así como conocimiento 

profundo do la doctrina; 
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b) ejemplificaci6n de situaciones personalmente vividas; 

c) persigue con olla el mejoramiento del trato estable

cido para los ind!genas, as! corno de las leyes para 

su mejor gobierno; 

d) aporta soluciones, adom~s de que físicamente las rea

liza, con lo cual aporta mayor fuerza a su argumenta

ci6n, 

4. El indio era do condici6n miserable y tenía una serio de 

privilegios reconocidos en las reales c6dulas, sin embar

go, 6stas no fueron suficientes (por lo menos do manera 

inmediata) para llegar a una realidad práctica¡ los in

tereses creados pudieron m~s que la justicia buscada, vcn

ci6 la utilidad sobro los privilegios otorgados por el 

monarca_y el derecho. 

5. Las doctrinas esclavistas excluyeron la posibilidad de 

beneficiar a los naturales ce los privilegios reconocidos 

por el derecho castellano. Aan con todos los vaivenes, 

reales c~dulas que permitían la esclavitud y posteriores 

que la condenaban, el derecho indiano (parto del derecho 

castellano para las tierras con~uist~das) buscaba deci

·didamentc proteger a los naturales, por distinta que fue

ra en muchos casos, la actitud de quienes tenían por 



cargo hacerlo valer. 

6, El oidor Quiroga realiza una defensa completamente jur!

dica, debirlamente fundamentada y con la facultad que 

otorgaba su cargo. As! que, tanto por las doctrinas del 

momento, como por la aplicaci~n congruente de las reales 

c~duÍas, concluye que no es justo ni l!cito el proteger 

una situación esclavista. 

122. 
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