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DATOS BIOGRAFICOS FUNDAMENTALES 

DE 

HERNAN CORTES 

Hernln Cort•s nació en el año de 1485 de la era Cristia

* o Seis Ca••• de la Octava Gavilla (1), de la era del pue--

que estaba deatinado a conquistar; en Medellln Extre•adura, 

actual provincia de Badajo& España. 

Sua padres fueron Martln Cort•s Monroy y Catalina Piaarro 

Alta•irano. 

Su infancia futi enferai&a y estuvo a cargo de au a•a Ma--

ria de Esteban (2), que por aer devota de San Pedro se lo ene~ 

aenda de una ••nera especial. 

Por au enferaedad, aprendi6 las letras muy tardlaaente, -

aua estudios de bachillerato los hi&o en la Universidad de Sa-

·laaanca, aobreaaliendo entre sua coapañeros. A los doa añoa d~ 

ja la escuela y regres6 a au hogar paterno con gran disgusto -

de sus padrea, p~e• querlan que estudiara leyes. La causa del 

abandono de sus estudios, se debi6 a que no sinti6 aran afi- -

clan por las letras, y entonces fijlndoae en la profesi6n (3), 

de au padre, teniente de una compañia de jinetes, to•5 la dec! 

si5n de seguir la carrera de armas, para lo cual ae le ofreci~ 

*)Notas al final del Trabajo. 



ron dos caminos: uno, ir a Nápoles con Gonzalo Hernández de -

C6rdoba, llamado el Gran Capitán; y el otro ir a las Indias, -

que resultaba un lugar m4s atractivo, para un hidalgo pobre, -

pues era el medio más apropiado para alcanzar sus ambiciones -

de poder y riqueza. 

Su esp!ritu aventurero y codicioso lo llev6 a las Indias 

donde lleg6 en 1504, a la Española (Santo Domingo), a la edad 

de 19 años, all! fuf recibido por un secretario del gobernador 

Nicolls de Ovando, quifn le explic6 las leyes de los insulares 

y conquistadores y le aconaej6 que se registrase e instalase -

coao ciudadano de Santo Domingo, para poder gozar de los priv~ 

leaios (4), de los conquistadores, que eran: tierra para gran-

jer[a y un solar en la ciudad para construir una casa, as! co

•o la seguridad de que pronto serla señor de un número indete~ 

•inado de indios; todo esto a cambio de cinco años de residen

cis en la isla sin salir de ella, salvo con peraiso especial -

del gobernador; despufs de este plazo podr!a hacer lo que qui

siere e ir a donde deseare. 

Posteriormente ae entrevist6 con el gobernador que le - -

otora6 indios y la escribanla del Ayuntamiento de Azúa. 

Transcurr16 el tieapo y para 1511 pas6 en compañia de Di~ 

ao Vellzquez a la Fernandina (Cuba). En 1519 es nombrado jefe 

de la Tercera araada organizada por Diego Vel4zquez a Yucat4n

(5). Toc6 primero en Cozumel, luego en Tabasco, en donde libr6 

batalla con los indios. Despufs, frente a San Juan de Ulúa, --
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fund6 la ciudad de Veracruz y se independizó de Velázquez; y es 

aquí donde propiamente comenzó la Conquista. A poco de haber 

llegado concertó una alianza con los cempoaltecas y más tarde -

con loa tlaxcaltecas. enemigos de Hoctezuma. y lleg6 el 8 de n~ 

viembre de 1519 a la capital del Imperio Azteca, donde fuf rec! 

bido por Moctezu•a (6), Rey (tlatoani) •exica, Tie•po deapula -

lleg6 Pinfilo de Narv4ez. enviado por Diego Vel4zquez con orden 

de aprehender a Hernln Cortfa, Sali6 late a au encuentro. deja~ 

do •ientras tanto en Tenochiitlan a au lugarteniente Pedro de -

Alvarado, el cual por no tener la •iama astucia de Hernin Cor-

tia, propici6 el levantamiento de loa indígenas; aunque Cortle 

lle16 para repri•irlo, fue tarde¡ por lo tanto decidió abando-

nar la ciudad. La retirada fue de tan desastrosas consecuencias, 

qua hiat6rica•ente habla de conocerse por la Noche Triste - ---

. (1520). Deapuls, la derrota de los aztecas en Otumba le per•i-

tió a Cortls reorganizar aua fuerzas y acometer la reconquista 

de Hlxico. To•ada Tanochtitlan, fue nombrado Gobernador y Capi

tln General de la Nueva España por Carlos I, (7). 

,,•; 

Co•o gobernador, Cortla se moatr6 hlbil administrador. A -

peaar de ello, no se salvó del Juicio de Residencia, y tuvo qua 

defenderse ante el emperador, para lo cual ful a Eapaaa; donde 

lo nombraron •arqufs del Valle de Oaxaca, capit4n general y ad~ 

lantado de la Mar del Sur¡ regresó a Mlxico, pero su autoridad 

aataba ya muy mermada. Decepcionado, en fin, volvió de nuevo a 

España en 1540, donde tuvo muchas dificultades; posteriormente 
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t~I a Sevilla con la voluntad de pasar a Nueva Espaaa y morir -

~~· Hlxico, mas no le di6 tiempo, y falleci6 el 2 de diciembre 

~~ 1547, en Castilleja de la Cuesta, (8). 
~ . . 



CAPITULO I 

LAS IDEAS JURIDICAS DE HERNAN CORTES. 

A) Discutida formaci6n jurídica de Hernin Cort€s. 

Es incierta la base sobre la educaci6n de Hernln Cortts, 

aunque se cree que estudi6 en Sala•anca (1501-1502), donde v! 

vi6 en caaa de Francisco Núñez de Valera, casado con In•• de 

Paa, hermana da su padre. Sin e•bargo hay tratadistas, co•o -

Joal Vaaconcelos, que nos dicen que estudi6 en Alcall de Hen~ 

rea (9). Pero loa expedientes de loa archivos de las doa Uni

versidades no registran su nombre, posible•ente por la raa6n 

de qua en aquella lpoca loa centros de altos estudios eran p~ 

trocinados por particulares, que tenlan loa archivos en aua -

propias casas. 

Pero la aayorla de sus bi6grafos estln de acuerdo en que 

no concluy6 sus estudios¡ asl Francisco L6pez de G6aara •en-

clona que sus padrea se enojaron con 11, porque dej6 el estu

dio, pues deseaban que estudiase leyes. 

Hernio Cort€s recibi6 una foraaci6n cultural con aspee-

to• •edievales y no renacentistas (10), y continu6 sus eatu-

dio• en calidad de autodidacta. 

Digamos de paso que resulta imposible que haya toaado e! 

tadra con Francisco de Vitoria, el famoso doainico quien pro-
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dujo una revoluci6n renacentista en Salamanca, ya que éste in~ 

"ci6 sus clases universitarias posteriormente; y sin embargo, -

resulta importante hacer notar el hecho de que Cortés tuvo el 

•i•mo pensamiento que Vitoria, sobre todo en el campo del Dere 

.cho Internacional, al conseguir por sus procedimientos el vas~ 

llaje de Hoctezuma. 

Por otra parte, el tratadista Francisco Morales Padr6n e~ 

tablece que la doctrina de Vitoria no era nueva, sino que su -

oria•n fuE tomista y muchos de sus puntos hablan sido ya estu

diado• por miembros de la 6rden de los dominicos. Existe la p~ 

atbilidad de que loa padres Gobernadores (Jer6nimos, mediado--

rea entre Dominicos y Franciscanos), hayan influido en Hernin 

· Cort6s, ya que Fray Bernardino de Hanzanedo, Fray Luis de Fi-

~ueroa y Fray Alonso de Santo Domingo, tambiEn tuvieron ideas 

tomiataa. 

B) Ideas Jurldicaa previas a au actuaci6n en Nueva España. 

Hern&n CortEs aprendi6 el oficio de escribano en Vallad~ 

lid. España (11), lugar donde trabaj6 por algún tiempo como 

ayudante de este oficio; aqul aprendi6 a autentificar actas, -

publicar leyes o bandos. notificar y redactar contratos y tea-
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tamentos; todo esto le seria de gran utilidad más tarde; luego 

en AmErica ejerci6 el cargo de escribano durante 5 años, en la 

escribanta del Ayuntamiento en la Villa de Azúa, que le fuE 

conferido por Nicolis de Ovando. 

Con este acervo jurldico se traslad6 a Cuba en coapañ!a -

de Diego Vellzquez, donde se le di6 la Tesorer!a y el escrito

rio de Miguel de Pasamonte (12). Mis tarde se le otorg6 la al

caldta de Santiago, donde permaneci6 hasta efectuar la expedi

ci6n hacia Yucatln. 

Hubo varias expediciones con anterioridad a la suya (la -

de Hernlndez de C6rdoba primero; ala tarde la de Juan de Gri-

jalva, al no regresar Este fu' en au busca Crist6bal de Olid;

~odas estas expediciones fueron organizadas por Diego Veliz- -

quez). 

Vellzquez decidi6 organizar una gran expedici6n, y veinte 

candidatos audaces se ofrecieron en seguida para aandarla. Don 

Diego habrla nombrado de buena gana, bien a Amador de Lares, -

contador del Rey, bien a su secretario AndrEs del Duero; pero 

•atoa fueron sobornados por Cort6s, quiEn les ofreci6 una par

te de los beneficios si la elecci6n recata en El (13), Mien- -

tras se realizaban los preparativos conducentes a la expedi- -

enviaron a Juan de Saucedo, que hab!a venido con Alvara

do, a sacar una licencia de los frailea Jer6nimos (que gobern~ 

ban entonces la Fernandina), para poder ir a "rescatar" y cu-

brir loa gastos de la expedici6n, pues sin ella no podta nadie 
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"rescatar"; y para ésto, estipularon Diego Velázquez y Cortés, 

ante el escribano pdbli~o y real Alonso de Escalante, el dta -

;23 de octubre del afio de 1518. lo que cada uno deberta de ha-

cer; en dichas estipulaciones se encontraban insertas las ins

trucciones que le concedtan a Hernán Cortés la facultad para -

conocer de causas civiles y criminales, por lo que pudo impo-

ner penas de palabra o por escrito, corporales o patrimoniales, 

con la facultad de ejecutarlas conforme a derecho y justicia;-

por lo tanto desde este momento fue investido del cargo de ju~ 

ticia mayor (14) 1 {varios autores erróneamente afirman que es

ta facultad no ae le hubiera otorgado sino hasta la constitu-

c i6n del Ayuntaaiento de la Villa Rica de la Veracruz). 

Cuando el futuro conquistador se hallaba en los preparat! 

voa para zarpar. llegó Juan de Grijalva con un cuantioso "res

cate", entonces Diego Velázquez movido por su codicia, no qui

so hacer el gasto restante en la armada de las naves, pensando 

que podta enviar las mismas de Grijalva y cambió de parecer -

por laa conversaciones que tuvo con sus parientes y con Balta-

zar Berm6dez, los cuales deseaban el mando de la expedición al 

ver las riquezas que obtuvo Grijalva; mas como Cort's ya tenla 

la licencia de los padres Gobernadores zarpó inicialmente de -

Santiago de Baracoa el 18 de noviembre, con varios españoles -

en seis navlos. Fue el 18 de febrero de 1519, cuando Cortés s~ 

li6 definitivamente• de la isla, habiendo reunido un total de -

once navtos y nombrado por capitanes a: ~lonso Hernlndez Porto 
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carrero, Alonso de Avila. Diego de Ordáz, Francisco de Montejo, 

Francisco de Morla, Francisco de Saucedo, Juan de Escalante, -

~uan Vel4zque~ de Le6n, Crist6bal de Oltd y Pedro de Alvarado. 

Llegaron a Cozumel, habifndose adelantado por el mal tiem 

po Pedro de Alvar~do, poco despufs lleg6 Cortfs. y, luego de -

ha~er unos trabajos, decidi6 llamar a los españoles que esta-

ban extraviados en Yucat4n, pues presum[a que eran los españo

lea de que hablaban las instrucciones de Vel4zquez; envi6 a -

tres isleños con mensajes para estos españoles, para lo cual -

coaision6 a Diego de Ord4z como jefe de esta expedici6n. Al c~ 

bo de ocho dlas, viendo que los isleños no volvían, Ord¡z dec~ 

di6 regresar a Cozumel. Despu's la armada se hizo a la vela en 

la dirección que habla llevado Grijalva, pero al poco tiempo -

tuvieron un desperfecto en una de las naves y se vieron forza

dos a regresar a Cozumel, teniendo la suerte, de que a la lle-

.¡ada vieron una canoa indlgena, en la cual venta Jer6~imo de -

Aguilar, que era uno de los españoles extraviados y que serla 

da gran utilidad a Cort's como int,rprete. Este, al entrevis-

tarae con Cortis, le mencion6 que de loa españoles extraviados 

a6lo aubsiatieron 'l y Gonzalo Guerrero, el cual no quiso ve-

nir por haber contra[do matrimonio con una indígena y tener h! 

joa. Esta fue la causa por la que no acudi6 a su llamado in•e-

diatamente. 

Prosigui6 su viaje Cort's y cuando lleg6 a Tabasco fue re 

cibido aparentemente en paz, pero al llegar a una punta de - -
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palmares. situada a media legua del pueblo, advirtieron que h~ 

bfa numerosos indios de guerra. El intérprete Aguilar. por ma~ 

dato de Cortés. les hizo un requerimiento al que no hicieron -

caso; debido a esto. Cortés tuvo que aprestarse para la guerra. 

y por esta causa desembarcó. Una vez terminada la batalla. se 

dirigió al centro de la población. donde se encontraba una cei 

ba y en uso de un derecho costumbrista de aquella época. avan

z6 hacia ella con la espada en la mano. luego dió en el tronco 

tres cuchilladas y pronunci6 las palabras solemnes de toaa de 

po1eaión de la tierra en nombre del Rey. deaaf iando al que lo 

eatorba1e o contradijese (lS). De esta ceremonia toaó nota el 

escribano. aediante un acta que la mayorta de loa soldado1 

aprobó. aunque hubo algunas murmuraciones de los parciales de 

Yellzquez. 

Por los hechos mencionados y otros. se puede afiraar 

que Hern•n Cortés fue uno de loa pioneros del Derecho Interna

cional. Existen autores que dicen. que este Derecho nació con 

Hugo Grocio; otros afirman que nació con el reverendo padre -

francisco de Vitoria. Ea obvio que las ideas que sigue Cort•• 

al respecto son las que años m4s tarde formularla Vitoria. a -

saber: 

"l.- Derecho de natural sociedad y comunicación libre. 

2.- Dere~ho de evangelización o prop~ganda de la f,. 

3.- Derecho de intervención para que los convertido• no -

vuelvan a la idolatrfa. 
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4.- Otorgamiento de un pr1ncipe cristiano a los converti

dos. 

5.- Derecho de intervenci6n para evitar la tiran1a, sacr! 

ficio y leyes vejatorias, de la moral cristiana. 

6.- La elecci6n verdadera y voluntaria. 

7.- Derecho de intervenci6n para ayudar a los aliados 6 -

confederados" (16), 

Es de mencionar que en Tabasco le fueron entregadas vein

te mujeres indtgenae como presente, y que entre ella• ae aneo~ 

traba la c•lebre Doña Marina, que habla de serle de gran util~ 

dad para tener co•unicaci6n con loa pueblos de habla nahuatl. 

C) Ideas Jurldicaa durante la Conquista y despu•s de ellL 

1) Veracruz y Cempoala 

Cort•s sigui6 au viaje sobre la ruta que traz6 Grijalva y 

lleg6 a San Juan de Ulúa (este nombre se le di6 en •••oria del 

.patr6n de Juan de Grijalva, su descubridor, y por la voz co- -

rrompida del Nahu&tl Culúa); pero no se pudo deae•barcar anta• 

por llevar navlos de gran calado, aunque lo hubiera deseado, 

pues vi6 las tierras ricas según el comentario de uno de sus 
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capitanes. Es en este lugar donde pudo desembarcar, y al ser -

visto por los indígenas, éstos enviaron una canoa que llevaba 

a los representates del gobernador de aquella provincia, Teud! 

'lli (17). Los naturales se dirigier6n hasta donde se hallaba -

el capitln, y éste les ofreci6 de comer y beber, y una vez que 

terminaron, preguntaron en nombre del gobernador qué gentes -

eran, y de d6nde venlan; qué buscaban, si querlan pasar alll o 

paaar adelante. Al dla siguiente desembarc6, siendo Viernes -

Santo y tom6 el mejor sitio que le pareci6 entre los arenales 

da la playa en los que asentd su campamento y se hizo fuerte;-

• aste lugar llagaron vario• indlganaa con la finalidad de ca~ 

biar oro por cosilla• españolas (cuentecillas de vidrio, espe

jos, tijeras, alfileres, etc.), que velan con mucha admiraci6n 

por serlas novedosas. A esta actividad los indígenas no le die 

ron iaportancia, mas no asl los españoles pues con ella cu•- -

plian uno de loa puntos que contentan las instrucciones de Ve

llzquez dadas a Cort¡s (18), donde se le ordenaba que "rescat~ 

••" oro; independienteaente de su codicia, con esa conducta -

.ejercfa el comercio según los lineamientos del Derecho Intern~ 

.cional que deapues expondrla Vitoria. 

Loa eabajadorea le hablan llevado a Cortés ricos obse- --

quioa de parte de Hoctezuma, con la súplica de éste para que -

no siguiera su camino tierra adentro. Cortés correspondi6 a -

los obsequios mas no atendió a su insinuaci6n. No concedió au

. toridad a Moctezuma para privarlo del derecho humano del comer 
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cio, y le contest6 que él traía una misión de su soberano y -

que debía avanzar a Tenochtitlan. 

Por lo tanto "si la conquista no hubiera precedido varios 

años a las c'tedras de Vitoria, se sentiría uno inclinado a -

creer que Cortés hab!a escuchado en Salamanca las enseñanzas -

del gran Dominico, y que no acepta otro título para su empresa 

que el del mutuo comercio que tienen todos los hombres" (19), 

Se retiraron los embajadores aztecas, y despu's vinieron 

"loa enviados de Ixtlilx6chtl, que era el cuarto hijo de Netza 

hualpilli, rey de Texcoco; que cre!a que en una elecci6n libre 

habrla obtenido la corona de su padre y que habla sido privado 

·de ella por maquinacione• de Hoctezuma, que habla puesto en au 

lugar a Cacama, prlncipe d'bil, incapaz de contrariar la poll

tica azteca" (20). 

Lo& enviados de Ixtlilx6chitl le comentaron a Cort's el -

fraude electoral. Cort's se di6 cuenta de la divisi6n que exis 

tia en el Anlhuac y esta situación la aprovechó para su empre

••• pues un viejo adagio dice "divide y vencerla". 

Por la diviai6n que habla de hecho en estas tierras. deci 

di6 fundar un ayuntaaiento y constituirlo en foraa democritica¡ 

reuni6 al ejircito, despuis de una arenga donde propuso poblar 

y entrar tier~a adentro y formar el ayuntamiento y le pareci6 

au asentamiento ser el mejor sitio y puerto que pudieron ha--

llar 1 pero las instrucciones dadas por Vel&zquez no lo faculta 

ban jurldicaaente. Cortés no quiso estar supeditado a las 6rde 
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nea de Diego Velázquez. sino inmediatamente a las del Monarca, 

con •ste fin nombró cabildo, alcaldes y regidores; de esta for 

ma tom6 posesi6n de esta tierra y demás por descubrir, en nom

bre del Rey, para lo cual hizo los autos y diligencias que re

quiri6 el caso. y pidi6 testimonio del escribano real Francis

co Fernández. que se encontraba presente. Y es aqu1 donde jur! 

dicaaente co•ienza la conquista. 

En ese •o•ento se presentaron los enviados del cacique de 

Ceapoala, con el prop6sito de hacer alianza con loa español••• 

por lo cual Hern'n Cort's decidi6 ir a esta poblaci6n. donde -

deaoatr6 sua dotes de estadista. Celebrada la alianza con el 

cacique de Ceapoala, paa6 a un lugar lla•ado Quiahuixtla. don-, 

de recibi6 noticias de que Hoctezuma habfa mandado a aua reca~ 

dadores a hacer saber al cacique de Cempoala au enojo por alo

jar a loa extranjeros, cuando •1 ya habta retirado a aua ••ba

jadorea; y en castigo, le pedfa que entregara veinte persona• 

entre hombrea y mujeres, para que fueran sacrificados en aras 

de sus dioses. Este hecho fue decisivo para Cort'• ya que pre~ 

taba auxilio a sus aliados, o atemorizado ante las amenazas de 

le gente de Moctezuma, renunciaba a sus prop6aitos. 

"El Derecho Internacional no s6lo le autorizaba, sino que 

le exigfa defender a sus aliados" (21). Pero al fin pol{tico,

con hacer esto, no se le imped{a llevar adelante un plan que -

rescatando a los oprimidos al mismo tiempo conquistase la vo-

luntad del opresor. Con estrategia engañ6 a ambos y puso en l! 
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bertad a los embajadores. los cuales mand6 con un mensaje para 

Moctezuma y éste vi6 la ocasi6n de reanudar sus buenas relacio 

nea con Cortés. 

Poco después loa cempoaltecas recibirían una lecci6n de -

la nueva cultura. cuando pidieron la ayuda de Cortfs para red~ 

· cir al pueblo llamado Tizapancingo. donde según decían loa cea-

.poaltecaa que loa agentes de Moctezuma los hablan sublevado. --

Cortfe accedi6 a tal petici6n. pero se percat6 que aquella• ge~ 

te• eetaban euai•a•. ya que Moctezuaa habla retirado a •u• ofi-

cialea. pues lo que querlan los ceapoaltecaa no era ala que en-

trar en bandidaje. y por fato Cortfa orden6 devolver todo lo --

que feto• hablan robado. Este fue un acto de jueticia que prob~ 

bleaente debi6 haber impresionado a aquellos pueblos con la en-

••lanza de una idea. con que Cortfa querla gravar honda•ente en 

el (ni•o de loa indfgenas, 

Podemoa ver que deede un principio Cortfa. aanej6 lo• "ll 

neaaientoa de jueticia y concordia y con ellos. fl habla pract! 

cado el Derecho Internacional. antes de que Vitoria lo diera a 

conocer al mundo" (22). Gracias a estos dos ele•entoa Cort•• 

fue capaz de formar un imperio mis poderoso y m(s eetable que -

el de Moctezuaa. aGn antea de la calda de Tenochtitlan. 

Con un grupo de indlgenas cempoaltecas regreed a fundar -

la villa. que coao ya estaba estipulado desde la constituc16n 

'del ayuntaaiento. llevarla por nombre Villa Rica de la Veracrua 

y al acabar la conatrucci6n de la Villa recibi6 nuevos ••bajad~ 
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res de Moctezuma, quienes le manifestaron que su dignatario no 

podla recibirlo personalmente por el momento, pero que habrla -

tiempo para hacerlo despu~s y que asl mismo, estos enviados le 

hicieran entrega de presentes. 

Posteriormente decidi6 enviar al rey Carlos V de España y 

eaperador de Alemania ~na r~laci6n de lo sucedido y hecho en -

aquella tierra hasta entonces conquistada, asl como tambifn le 

anvi6 muestras de oro, plata y dem4a riquezas. 

SegGn costumbre de aquellas tierras era obligatorio repa~ 

tir por cabezas lo que hablan ganado por conquista, de este 

acervo y sacar el quinto real; y para que se hiciera de una ma

nara equitativa nombr6 como tesorero del Rey a Alonso de Avila 

y dal ej,rcito a Gonzalo Hejla. Loa alcaldes y regidores, con -

todos loa demla, dijeron que lea parecla bien todo lo que habla 

dicho. 

Cuando loa obsequios y el quinto para el Rey estuvieron -

apartados, "Cortfs dijo al cabildo que nombrase dos procurado-

rea que lo llevasen; que a loa miamos darla 'l tambifn su poder 

.~ la nao capitana para llevarlo. El regimiento aeñal6 a Alonso 

Harnlndez Portocarrero, y a Francisco de Hontejo, alcaldes; y -

Cort•a ae alegr6 de ello, y lea di6 como piloto a Ant6n de Ala

. ainoa. Cortfs lea dio su poder amplio, cumplido y bastante para 

.aua negocios, y una inatrucci6n de lo que hablan de pedir en au 

~nombre, y hacer en la corte, en Sevilla". "Tambifn envi6 con 

ellos la relaci6n y autos que tenla de lo pasado, y eacribi6 
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una larga carta al Emperador, (Documento que no se ha podido h~ 

llar. y al parecer de varios tratadistas si fué escrita ya que 

varios cronistas de la época. hablan de ella, mas se piensa que 

_no fu6 entregada). en la cual le daba cuenta y raz6n sumariamen 

te de todo lo sucedido hasta alll desde que salió de Santiago -

'de Cuba; de laa pasiones y diferencias entre él y Diego Veliz-

_quez¡ de loa trabajos que todos hablan padecido. de la voluntad 

~ue tenla a au real servicio. de la grandeza y riqueza de aque

tierra. de la esperanza que tenla de sujetarla a au corona 

\real.de Caatilla; y por Gltiao suplicaba se acordase de hacerle 

••rcedea en loa cargos y provisiones que habla de enviar a aqu! 

lla tierra. descubierta a costa suya, para la reauneraci6n de -

loa trabajos y gastos hechos". 

Aal •iaao el cabildo de Veracruz escribió doa carta• al -

l•perador; una iba firmada por los alcaldes y regidores, en la 

.cual narraban lo que hablan hecho en su real servicio, en aque

lla tierra recienteaente descubierta por aquellos pocos espaio

~l••· La otra carta fue acordada y firaada por el cabildo y por 

todos loa •la principales que habla en el ejército, en la cual 

Eaperador le diese la gobernación de laa tierras re-

cienteaente conquistadas y de las que adelante ae conquistasen 

a Hernln Cort6a, su caudillo y capitln general, y justicia ma--

yor, electo por ellos aiaaoa, que era aerecedor de todo; y que 

ala habla hecho y gastado que todos en aquella flota y jornada, 

confiralndolo en el cargo que ellos mismos le dieron de su pro-
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pia voluntad, para mejorla y seguridad suya, aunque en nombre -

de su majestad; y si por ventura habla ya dado y hecho merced -

de aquel cargo y gobernaci6n a otra persona, que lo revocase, -

'.por cuanto a•l convenla a su servicio, y al bien y acrencenta-

aianto de ellosyde aquellos lugares, y tambifn por evitar rui

dos, esc4ndalos, peligros y muertes, que seguirlan si otro los 

gobernase y mandase y entrase coao su capitin. Adeala de esto, 

le suplicaron por respuesta con brevedad y buen despacho de los 

procuradores de aquella su villa, en cosas que tocaban al cona~ 

jo de ella" (23). 

As( pues partieron Alonso Hernfndez Portocarrero, Pranci~ 

co de Montejo y Ant6n de Alaminas, de (Aquiahuiztlan) la Villa 

Rica, el 26 de julio de 1510; y en esta -pobl~ci6n dej6 a Pedro 

de Hircio, coao su lugarteniente, ya que •1 tuvo la aira de ir 

tierra adentro para ver a Moctezuaa. 

2) Tlaxcala y Cholula. 

Y caaiño a Tenochtitlan pas6 por varios pueblos aaigos de 

ponderaban su grandiosidad, y en vez de aaedren

con esto a Cortfs, como era lo que intentaban; lo eatiaula

ª'ª a seguir adelante, (por ser hoabre avaricioso) al aaber 
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de la riqueza y poderío de Moctezuma. En Zocotlán mand6 a cua-

tro cempoaltecas de los que venían con él como embajadores para 

eer recibidos en Tlaxcala y como éstos no regresaban. parti6 -

CortEs hacia dicho lugar. y por el camino top6 con una gran ce~ 

ca de piedra. de la cual se admiro y para satisfacer su curioai 

~•d le pregunt6 a lztacmixtitlan por quE estaba alll aquella -

cerca. a lo cual respondi6 que servia para separar sus tierras 

~ defenderse de los de Tlaxcala en tiempo de guerra; y ademls -

le aconaej6 que si iba ir a ver a Moctezuma se fuera con ll ya 

que ae dirigla hacia allf. pero insiatifndole que no pasara por 

tierras de loa tlaxcaltecaa. puea estos eran belicosos y contr~ 

:rioa de Moctezuma. y por este motivo podrlan hacerles algGn da

fto; que ll los guiarla y llevarla siempre por tierra de Hoctez~ 

•a• donde aerla bifn recibido y provisto hasta llegar a Tenoch

titlan. 

De opini6n contraria era Mamexi que aconsejaba al general 

••pañol que no hiciera caso de loa consejos de Iztacmixtitlan.

porque no querla que trabaae a•iatad con loa tlaxcaltecaa que -

eran gente honrada, valiente y buena. 

El extremeño indeciso por segundos decidi6 al final ae- -

1utr rumbo a Tlaxcala, por dejar bien cimentado el nombre de -

los españolea. 

Posteriormente regresaron dos de loa mensajeros y dijeron 

que loa capitanes del ejfrcito de Tlaxcala los hablan tomado -

pero que ellos ae hablan escapado de noche. porque al -
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dta siguiente los iban a sacrificar para dar comienzo a la gue

rra. Apenas acabaron de contar esto y al instante aparecieron -

varios· indios con la intenci6n de pelear, Cort€s les hizo mu- -

chaa señales de paz, para que no peleasen y les habl6 por medio 

de los farautes, rogando y requiri€ndoles en forma legal. ante 

eacribano y testigos; pero los tlaxcaltecas hicieron caao oaiao, 

o no entendieron y por lo tanto se trab6 contienda. Despuis de 

eata batalla. Cortis requiri6 a loa capitanes de Tlaxcala paz y 

aaistad. y que le dejasen paaar por aua tierras a Tenochtitlan. 

que no iba a hacerlea enojo ni aal alguno. Tuvo noticias al dfa 

siguiente que vendr!an los capitanes a verle y responderle aua 

peticiones. As! se preaentaron cuatro capitanea, con praaentea 

para comprobar ai eran divinidades o mortales. 

En una eacaramuza que tuvo CortEs con algunos tlaxcalte-

caa cuan~) regr~o6 a BU caapaaento, encontr6 una embajada de -

Moctezuca, 4 n~c~rnda por seis señores que llevaban algunoa pre-

'.eentea p•ra ~'nifestarle de parte de Hoctezuma que a1 querta -

aer a~t3~ dPl Emperador. suyo y de loa españolea; que vieae - -

cGanto querla de ~riburo ~nual. que lo darla sin falta y paaa-

r!a aieapre. con la condici6n de que no fuesen a Tenochtitlan -

que ea tierra estaril y fragosa, ya que sentirla aucbo que a1 y 

aua hoabres padeciesen trabajos. CortEs lea agradeci6 au viaita 

y au ofreciaiento para el Emperador y rey de Castilla. 

Tranacurrido algdn tiempo vino Xicotencatl coao repreaen

tante de la repdblica de Tlaxcala al csapamento de Cortas para 
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aanifestarle que los admitiese como amigos y darse a su rey; --
•, ' 

que los perdonase por haber tomado las armas en contra de ellos. 

Con este ofrecimiento pasaron a Tlaxcala. 

También los habitantes de Huejotzingo (aliados de Tlaxca

ia). se entregaron a Cortés para servicio y vasallaje del Empe-

,rador ( 24) • 

Después q~e Cortés habla logrado las alianzas indispensa-

'bl••• continu6 su inmodificable camino hacia Tenochtitlan, sie~ 

:pre con el altodo de no dejar eneaig"C> a la e·i1palda. Al intentar 

paaar por Cholula, los tlaxcaltecas le avisaron de un probable 

,ataque; y asta noticia le airvi6 para cerciorarse de la parcia

)ltdad de los nuevos aliados, hecho que certific6 Doaa Marina, -

~~or conducto de Jer6nimo de Aguilar para lo cual requiri6 a loa 

cholultecas y les hizo saber con todoa loa requeriaientos y re-

~utaitoa formales la causa de au venida, apercibiéndolos con un 

aandaaiento fir•ado por 11 y un escribano, que si no obedec!an 

·~n el plazo de tres d!aa, lea harta la guerra por no querer so-

aatarae al do•inio de la Corona. Y como no hicieron caso, Cor--

\tia decidi6 atacarlos sin el menor temor •oral y ••terial; este 

~ataque se conoci6 con el nombre de Matanza de Cholula, la que -

jie1Gn las Casas, s6lo la llev6 a cabo Cortl!s por pasatiempo. --

"Cortla trat6 de juatificarae foraalmente por este hecho, •• de-

~cir, nada •Aa procur6 mostrar que como capitln, ante todo esta-

,·ba obliaado a conseguir la salvaci6n de su tropa. Y de acuerdo 

~j au~ lineamientos plante6 la guerra de Cholula comd justa, - -.,,_ 
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"por haber mediado traición de parte de los indlgenas que pre

viamente se hablan dado como vasallos de su majestad. Y no s6lo 

eso, sino que despu€s de perdonarles el yerro, los volvi6 a co~ 

seguir nuevamente como si nada hubi~~a pasado. En el fondo tam

bifn la intenci6n de Cort€s fu€ mostrar a los indlgenas de lo -

que.era capaz de hacer con el que no lo obedeciera. El procedi

aiento lo usó coao medio para llegar a M€xico, y casi antes de 

•. culainar con su obra, gan6 poco a poco a todos los pueblos auj~ 

toa a M•xico-Tenochtitlan: a aenor cantidad de vasallo• de Moc

t•zuaa, aayor cantidad para su majestad" (25). 

3) Cortfa en Mlxico-Tenochtitlan. 

Llegaron a las puertas de la ciudad, donde loa recibieron 

varios señores de loa principales, hacifndoles grande• cereao-

nlaa, y tras fato loa reclbi6 Koctezuaa que iba debajo de un p~ 

lto de pluma verde con oro, que llevaban cuatro señorea; le - -

acoapañaban taabifn sus sobrinos Cuitl&huac y Cacaaatsin, que -

eran 1randes prlncipea y cuando estuvo Cortfa frente a 11, tra-

t6 de saludarlo abras&ndolo, como era costumbre entre loa eapa-

· aolea, pero se lo impidieron, porque era pecado tocat'lo, sin e!! 

··· bÁt'go se saludaron. Loa hospedó en el palacio de Axaylcatl, do!, 
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de tuvieron pláticas. Sucedió todo esto el día 8 del mes de no

~iembre de 1519. 

Mls tarde se dió cuenta. que ~l y sus hombres estaban en 

peligro entonces aprovechó la coyuntura que los indígenas le -

dieron por la muerte de Juan de Escalante (que fue el lugarte-

niente que ee quedó en el lugar de Pedro de Hircio), en la Vi-

lla Rica; ee did cuenta que sólo tenla un medio para dar segur! 

dad a su tropa, y era el mismo que habla empleado en Cempoala.

:cuando los teopixques querían levantar al pueblo; en esa oca- -

aión •• apoderó de loa que haclan cabeza, y eso mismo hizo en -

~eta ocasión, tomar como prisionero a Moctezuma. 

"¿Habría aprobado Vitoria eete procedimiento?" (26). Baa

.ca aaber que, según sus doctrinas, los españoles tenían derecho 

a permanecer en Tenochtitlan mientras no hicieran daño¡ y como 

tuvieron temor que Hoctezuma les preparara una emboscada y que, 

ai le daban tiempo. la destrucción de loe españoles eerla cona~ 

.••da; por lo tanto trató de resolver aquella medida de seguri--

dad que no podía ser otra, sino la aplicación de los principio• 

que Vitoria sostuvo deepu's en su c&tedra. 

Una vez a&• sale a relucir el genio político-jurídico de 

'cort••• al preeionar a Moctezuma para que adbicara en favor de 

~Carlo• V, lo cual se hizo ante el procurador del Rey, "Diego de 

'.Godoy, asistido por dos testigos, y por lo tanto cuando el es-

cribano terminó, puso su rúbrica en la parte baja del pergamin~ 

;~,sico estaba incorporado a España. La cesión oficial del reino 

23 



al emperador fuf seguida de sus efectos legales. verbigracia, -

ordenando Moctezuma a sus provincias que pagasen tributo a Car-

los V, los oficiales españoles fueron enviados a distintas co--

aarcas en cien leguas a la redonda de la capital. para asegurar 

el cobro de los iapuestos" (27). 

Cortfs debi6 haber pensado que la aituac16n era enteraae~ 

te segura y que la conquista del reino ya habla concluido pacl-

ficaaente; y esto hubiera sido as!, de no haber tenido la nace-

sidad de salir al encuentro de Pfnf ilo de Narvaez, pues deja en 

su luaar a Pedro de Alvarado¡ de todos es sabido que nunca un -

subalterno tiene la aisaa capacidad que un capitfn para aandar 

y en este caso podemos notar que las situaciones ailitar••• po-

llticas y jurldicas Cortfs las manejaba mejor que nadie de los 

··.que. venlan en su compañia. 

4) La Reconquista. 

Despufs de la derrota infringida por los indlaenas a Cor-

tts. conocida como la Noche Triste, el ejfrcito maltrecho en --

.. Otuaba tuvo un enfrentamiento con miles de indios y de no haber . . 
sido por el genio polltico-militar de Cortfs de apoderarse del 

pend6n que llevaba el capitln general indlgena, se hubiera per-
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dido todo para España; as! pas6 a Tlaxcala donde fue recibido 

por los generales Haxixca, Xicotencatl, Acxotecatl y otros se

ñores de Tlaxcala y Huejotzingo. 

Kicotencatl aconsej6 al pueblo que matase a los españoles 

para reconciliarse con los mexicanos, cosa que impidi6 Haxixca. 

Una vez que se repuso la hueste, 6sta solicit6 a Cort•• -

que regresara a Veracruz para dirigirse a las Islas, y no rec~ 

brar Tenochtitlan. cosa en que no estuvo de acuerdo Cortls, 

por que vi6 qua se perderla todo para España y quedarla auy 

aal su reputaci6n. Y en vez de esto, acord6 hacerles guerra a 

loa de Tepeaca con la ayuda de los tlaxcaltecas, con el prata~ 

to qua hablan aatado a doce españoles, los cuales ventan de V~ 

racruz a M'xico; antes de la batalla les hizo el debido reque

riaiento y una vez derrotados, se dieron por vasallo• del Eap~ 

rador y para ~ayor ~eguridad fund6 una villa, que llaa6 Segura 

da la Frontera, en 1a cual legalmente nombr6 cabildo; por es-

tar el ayuntaaiento de Veracruz muy distante necesitaba de un 

punto interaadio entre este lugar y Tenochtitlan para realizar 

la• operaciones de reconquista, y obtuvo como resultado que v~ 

rios pueblos rebeldes a la hueste española ae sometieran a 

ella como vasallos. 

Una de las foraas en que pens6 para derrotar Tenochtitlan 

fue la posibilidad de hacer una batalla naval, para la cual no 

estaban preparados los aztecas, y es por ello que orden6 la 

construcci6n de varios bergantines. 
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Durante algún tiempo preparó loR pasos oportunos para la 

guerra contra los aztecas, primeramente pasó revista a la bue~ 

te y tras ésto mandó pregonar algunas ordenanzas de guerra, to 

cantes a la buena gobernación y orden del ejército que tenía -

aacritas, entre ]As cuales estaban las siguientes: "Que nadie 

blasfemase el santo nombre de Dios; Que no riñese un español -

~on otro; Que no se jugasen las armas ni el caballo; Que no 

forzasen a las mujeres; Que nadie cogiese ropa ni cautivase i~ 

dloa ni hicieaa correrías, ni saquease sin licencia suya y - -

acuerdo del cabildo; Que no injuriasen a los indios de guerra 

a•igoa, ni pegasen a loa de carga" (28). 

Poateriormente ratificó la alianza con los pueblos de 

Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula, Chalco y otros pueblos que es

taban preaentes, co•probando una vez mis la amistad y ayuda de 

.loe indlgenas a tal grado que se ofrecieron a trasladar los 

bergantines una vez terminados hasta Tenochtitlan y estarían -

praaentes en la guerra. 

En el camino a Texcoco se le presentó una embajada de es

ta pueblo en son de pal y con la intención de soaeterse a - -

ellos, pero m•s tarde se dan cuenta que es fingida esta alian

aa~ pues al llegar al pueblo, notan que sus habitantes estaban 

preatoa a desocupar dicha población, encabezando ésto Coacnac~ 

~occln, razón por la cual según G6aara, nombra por seaor a don 

Fernando, que tenía el nombre indlgena de Ixtlilxóchitl, aun-

que según otros escritores, como Babel6n, afirman que este car 
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go, primero recay6 en un príncipe joven llamado Nezabal Pint-

zintli, el cual fue bautizado y cambi6 su nombre indlgena por 

el mismo del conquistador, muriendo más tardP. y sucedi6ndole -

,el hijo del famoso rey Nezhualpilli, (que es la misma persona 

de que habla GómAra) (29). 

Comenzaron a regresar los habitantes del pueblo al ver a 

au nuevo aeñor y con este hecho se reafirmó la alianza de los 

texcocanos con los españoles, y es en este lugar donde se bota 

ron loa bergantines, que con la ayuda de la demis hueste en --

es aal como logró Cort6s poner cerco a Mfixico-Tenocht! 

lugar •'• grande y fuerte de las Indias y del Nuevo -

Multitud de veces envió Cort's a Cuauhtfmoc embajadas pa

que cesara la guerra, porque no querla destruir la ciudad,

pero el aguerrido ind!gena no quiso someterse a los españoles 

haata que cayó en manos de 'stos el 13 de agosto de 1521 por -

conducto de Garci Holguln que lo'capturó, al tratar de huir en 

una barca indlgena (30). 

No obstante de las ordenanzas anteriormente mencionadas.

la aoldadeaca se dió al bandidaje y saqueo, especialmente loa 

lnd[genas aliados, que habfan soportado bastante tiempo las V! 

jaciones de los aztecas. 
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5) La Reconstrucción y Colonización. 

Despufs de la ca!da de Tenochtitlan, Cortfs con toda ate!!_ 

ción y desplegando su don administrador, emprendió inmediata-

mente la obra de reconstrucción y colonización. Pero su error 

fue quiz•• el reconstruir Hfxico sobre su antiguo desplazaaie!!_ 

to, pues una separación de alguna~ leguas habrla corregido el 

defecto de una situación, que el terreno tan húmedo hacia pre

caria y aalsana. 

Al circular en todo el pala el ruaor de que la gran Te

nochtitlan iba a renacer, y que los habitantes gozarlan da -

ciertos privilegios, se presentaron voluntarios en laa cante-

ras, una multitud de obreros que prestaron eficaz ayuda y tra

bajaron de firme transportando piedras al pie de la• construc

ciones¡ dando con esto lugar a que nuevamente Cortfs ae adela!!_ 

tara a su tiempo, promulgando "el primer reglamento del Traba

jo en Amfrica con el salario mínimo y mixima jornada¡ incorpo

rando con esto a los nativos al sistema de salario y de educa

ción en el trabajo de construcción económica de la nueva Na- -

ción" (31). 

Y es asl como en menos de cuatro años, la ciudad de Mlxi

co resurgió de sus cenizas. 

En 1522 fue creado un consejo municipal. Prlncipes y cae! 
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ques fueron restaurados a sus primitivas dignidades, recibien

do jurisdicción sobre sus antiguos súbditos, bajo la condición 

de suministrar la mano de obra necesaria para las nuevas cons

trucciones. Se les hizo responsables del buen orden, as! como 

de la regularidad en el pago de los impuestos. "Se trazó un 

plan catastral, y toda concesión de terreno fue debidamente re 

&iatrada, siendo concedido para su explotación un lote a todo 

español que lo solicitaba, con la condición de construir una -

caaa y permanecer en el pata. Para cada uno de los conquistad~ 

rea a• reservaron dos lotes. Todo casado estaba obligado a - -

t~aer a su mujer en un plazo de 18 meses, y el gobierno, que 

prestaba au apoyo a loa nuevos colonos, hacia presión sobre 

loa c'libea, coaccionandolos para que fundaran un hogar. Se e~ 

tableci6 tambi,n, la observancia del descanso dominical que 

era aeveraaente vigilado y la asistencia a misa los d{as de 

fiesta obligatoria. Se prohibió el juego de cartas y dados, lo 

que di6 lugar a murmuraciones, pues era de todos sabido que el 

aeneral gustaba de elloa. 

Para dar ejemplo a loa colonos, Cort's decidió hacer ve-

· Dir a su lado a su espoaa Catalina Juirez, que habla permanec! 

.do en Cuba. Desgraciadamente muri6 tres semanas despu'a de au 

llegada, y los enemigos del general pretendieron que '•te la -

habla envenenado para dejar campo libre a su ambición. Esta ca 

lumnia ea insostenible, no siendo mls que el fruto de la envi

dia y el odio, que tantas veces estuvieron a punto de perder a 
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Cortfs y desbaratar la conquista" (32). 

Se impuso el deber de velar por la moral. bien esp!ritual 

y salud f!sica. para lo cual CortEs solicit6 al emperador el -

envto de religiosos y sacerdotes. 

La toma de Hfxico no debta ser el acto final de la con-

quista. sino que. al contrario. marca el punto de partida da -

una serie de nuevas empresas. y es por ello que despu•• de va

rias peticiones hechas por el Conquistador. el S de octubre de 

1522 se la hizo el reconocimiento oficial co•o Gobernador 1•1! 

de la Nueva España. 
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CAPITULO II 

LOS PLANTEAMIENTOS JURIDICOS EN EL MOMENTO DE 

INICIARSE LA CONQUISTA. 

A) Marco Jurldico. 

Para hacer el estudio del presente apartado. ser( necesa

rio reaitirnoa a las opiniones de varios autores del Siglo - -

XVI. que trataron sobre la justicia de la penetraci6n española 

en A••rica. Por tanto existieron dos corrientes. a saber: 

La primera comenz6 por señalar los tltulos que los euro--

peoa podlan considerar como justos. y que se fundaban en la -

"aapl1aci6n de jurisdicciones y valores propios de occidente -

(autoridad temporal del Papa. jurisdicci6n universal del Eape

rador). o en deprimir la categorla jurldica del indio por ser 

pecador. infiel. vicioso; hallado alguno de estos t!

conclula el deber de los indios de someterse paclfic! 

y que, si resistlan podlan los europeos declararles la 

justa" (33). Existieron muchos partidarios de estaco--

rriente (Sol6rzano Pereira. Matlas de Paz. Palacios Rubios y -

Gregorio L6pez. entre otros). los cuales basaban su opini6n en 

la Teorla del Ostiense, que consistla en que los pueblos gent! 
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les tuvieron jurisdicciones y derechos antes de la llegada de 

Cristo al Hundó; y una vez que vino al Mundo, todas las potes

tades espirituales y temporales quedaron vinculadas a El; y -

•'• tarde por delegaci6n en el Papado. 

La segunda corriente expres6 el problema de la justicia -

de la penetraci6n española en AmErica, y fue donde loa autores 

como Inocencio IV, Santo Tom¡a de Aquino, John Hanior, Fray -

Bartolomf de l•• Ca•••· Cardenal Cayetano, Francisco de Vito-

ris, Pernsndo V'zquez de Henchaca, Fray Antonio de C6rdoba, -

Prsy Domingo de Soto, Fray Hat!as de San Mart!n, Ginfa de Se-

pGlveda y Francisco Su,rez; "revisaron y resolvieron de •odo 

contrsrio las afir•acionea de la Teor!a del Oatienae; ya que 

no creyeron licito extender las jurisdicciones europesa •f• -

allf de aua 11•1tes occidentales, y afir•aron la calidad hu••

na (raz6n de los indios, y sus derechos, a pesar de su condi-

ci6n de gentiles). Estos autores negaron el poder te•poral del 

papado sobre los infieles, tampoco aceptaron la supuesta juri.!. 

dicci6n universal del Emperador" (34). TambiEn sostuvieron que 

el Derecho natural amparaba las personas y bienes de loa aent! 

lea y que, s6lo la infidelidad, no era causa suficiente para -

el despojo. 

Como consecuencia de esta segunda corriente, veaos que -

quedaron considerados como ileg!timos casi todos loa t1tuloa -

que invocaron los autores de la primera corriente y por lo ta~ 

to qued6 planteado el tema americano en una for•a nueva m's d~ 

32 



purada, moral y jurídicamente. 

As! vemos que ni la Corona Española, ni sus vasallos per

siguieron en las Indias exclusivamente el fin religioso y jur! 

dico, sino que tambi~n utilizaron el fin pol!tico, que fue un 

aapecto muy importante en la penetraci6n de la conquista, ya -

que la voluntad de los indios constituy6 una dificultad muy -

¡rande para la propagaci6n de la religi6n, al igual que un obs 

t&culo de orden doctrinal ante la extensi6n de la soberan(a ·~ 

pañola en Am•rica. El Estado Español ante el fin polftico rec~ 

eend6 a loa capitanes que iniciaran la sujeci6n de los indios 

de la forea aiguiente: "infor•'ndose de la diversidad de naci~ 

n••• lenguas, sectas y parcialidades de naturales que hay en -

la provincia y de los señores a quifn obedecen. Y por vfa de -

coaercio y rescates traten amistad con ellos, mostrindoles •u

cho amor y acaricilndoles, y d'ndoles algunas coaas de rescate 

a que ellos se aficionaren, y no mostrando codicia de sus co-

•••· Asifntese amistad y alianza con los señores y principales 

que pareciere ser mis parte para la pacif icaci6n de la tierra" 

(JS). Debfan explicar a loa indios las ventajas que les trae-

ria el rfgi•en español. De esta forma Diego Velázquez cumpli6 

con estas 6rdenea, mandando expediciones a Yucatin (la de Fra~ 

ciaco Hern,ndez de C6rdoba, la de Grijalva y la de Cort•s). 

Hay que hacer notar que la naturaleza legal del dominio -

i•plantado sobre los indios, tiene su fundaaento en la Ley 1,

Tltulo 10 libro VI de la Recopilaci6n de Indias y en uno de --
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los párrafos del testamento de Isabel la Cat6lica (36), se en

cuentra el reconocimiento de la Corona a la naturaleza religi~ 

•a de su dominio. 

B) Planteamiento Jurfdico del Estado. 

Se aclara que el presente apartado tiene bastante rela- -

ci6n con los tncisoa A) y C) de este capitulo, pero nueatra i~ 

tenci6n ha sido separarlos, en virtud de dar un enfoque •l• 

co•pleto de la situaci6n que se vivla en aquella •poca. 

En ese •o•ento. E•paña utilizaba mucho una figura jurldi

ca llamada Capitulaci6n, que estaba encuadrada en el Derecho -

Real. Estas capitulaciones o asientos se empleaban cuando los 

reyes, o sus apoderados, pactaban con algún particular el de-

seapeño de determinada empresa o servicio público. Eata foraa 

de capitulaci6n se utiliz6 (aún antes del descubrimiento de -

A••rica), para todos los fines del Estado, sin excluir las••

preaas militares. 

En Am,rica las capitulaciones tuvieron por objeto, en au 

mayor parte, descubrimientos y conquistas, aunque hubo otras -

p•ra fines menores como explorar un canal, fundar un poblado,

º rescatar con determinados naturales. 
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1 
"Fue prerrogativa de la Corona celebrar las capitulacio-

nes, pero en algunos casos delegó la facultad en autoridades -

resijentes en España que tenlan jurisdicci6n sobre lss Indias 

Occidentales, como la Casa de la Contratación de Sevilla, a la 

cual concedi6 primero el derecho de ajustar los asientos, ~ 

luego, otorgar tambifn licencias" (37). La delegación de la Co 

rona se extendi6 m•s tarde a ciertas autoridades residentes en 

las Indias (con este fundamento capitularon Diego Vel§zquez y 

Cortf•, ver cap. 1 de este trabajo), autoriz!ndolas, bien para 

pactar loa descubrimientos provisionalmente, a reserva de la -

aprobaci6n del Consejo de Indias, sin ejecutarlos entretanto,

º para ponerlos en ejecución, pero siempre a reserva de la - -

aprobaci6n Real definitiva. 

Ea aal co•o vemos que para el desempeño de una concreta -

••pre•a o servicio público, la Corona siempre solla pactar con 

algún particular. De aqul se desprende que muchas personas 

piensen que las capitulaciones constituían unos contratos, si

tuaci6n que no ea totalmente cierta. ya que en un contrato 

exiaten mutuas, o a veces iguales obligaciones, en cambio en -

laa capitulaciones el Eatado o Corona no se obliga a nada. 

Ella autorizaba, a veces interven[a econ6micamente y, sobre to 

do, concedla premios y mercadea a base de los mismos que el 

particular lograba o se comprometla a lograr. 

Tambien existen autores que pretenden equiparar a las ca

~ pitulaciones, con una figura del Derecho Español, que ea la --
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Carta-merced. 

Sin embargo, existe un intento por conciliar la defini- -

ción de capitulación entre los que defienden el contrato y los 

que hablan de carta-merced; de aqu{ que el tratadista Ots Cap

dequ{, haya establecido que: "Desde un punto de vista estrict~ 

aente jurídico, una capitulación no era otra cosa que un con-

trato. Pero la naturaleza especial de las partea contratantes 

que interven!an en el otorgamiento -una de ellas- la Corona o 

aus altas autoridades facultadas al efecto-, por la coapleji-

dad de su contenido, y por la función política, económica y ·~ 

cial que llenaron, fueron las capitulaciones de nuevo deacubr1 

atento y población, ejemplos vivos de contratos que rebasaron 

la eafera estricta del derecho privado sin que puedan ser en-

cuadradas dentro de las figuras jur!dicas contractuales recon~ 

'cidaa por las fuentes legales de la Epoca" (38). Taabifn el -

tratadista Demetrio Ramos, nos dice: "Casi sieapre las capitu-· 

laciones tienen caricter contractual: pero en ocasionea, aste 

es muy discutible, como en el caso de las de Santa Fe, dadaa a 

Colón. Aparte de la adopción de una forma de concesión unilat~ 

ral. hecho que se repite en todas y que no tiene fuerza para -

.: nesar la contractualidad, se manifiesta un esp!ritu de merced" 

(39). 

Por último hay que hacer notar, que las capitulaciones 1~ 

~neralmente eran consideradas por los vasallos como un contrat~ 

~pero para la Corona eran sólo una promesa. Una promesa de otor 
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gar cargos y mercedes siempre que el otro capitulante (partic~ 

.lar) cumpliera con lo que se comprometía. 

C) Planteamientos de la opini6n pública. 

"Uno de los beneficios que a España reportaron loa viajes 

de Coloabo fue el de despertar esa gran cantidad de energlas -

roaana• qua an la Penln~ula no solamente estaban cuasi aofoca

;das, sino qua, por aofocadas, estaban produciendo en el inte-

rior ¡randes y nocivas conmociones pollticas" (40). 

Ea as[ como veaos que España atraves6 en esta lpoca por -

varios conflictos sin aoluc16n aparente~ mas loa españoles en

. contratan la aoluc16n de sus muchos probleaas de una manera n~ 

cural, aprovechando el descubrimiento del Nuevo Continente, 

donde dieron rienda auelta a su esplritu aventurero, deaaf ian

do loa marea, en poa de gloria, de riquezas y de una nueva vi-

da. 

Por un lado la vida econ6aica de España, dejaba mucho que 

.daaaa~, aotivando esto a que loa hidalgos pobres se alistaran 

para pasar a las tierras recién descubiertas. Por el otro, ea
~-

~t•ba el aspecto religioso que influy6 grandemente en los con--

, quistadorea a nivel nacional e internacional. Ea así como na--

37 



ci6 "el Nuevo Mundo, en la Ribida: sus frailes tradujeron a la 

prlctica lossueños de Col6n; por frailes se consigui6 que le -

hicieran caso y le dieran dinero y marinos y .•• una raz6n de 

•er, de 6r~en supremo; la propagaci6n de la ff que fu' la vida 

del derecho de Indias y de su civilizaci6n. Y quede dicho de -

una buena vez, que sin quitarle los •'ritos que se co•prueben, 

a la Corona y a la España civil, no son todos ellos juntos ni 

el uno por ciento de lo que por el Nuevo Mundo biso la España 

eclesiastica" (41). 

Es de i•portancia mencionar que ta•bi'n hubo otro factor 

decisivo en la vida de los conquistadores, que era el de la s~ 

•isi6n al •onarca por enci•a de todo. 

En slntesis se puede decir que existieron tres re•ortes -

principales que •otivaron a los conquistadores a •aber: Dio•,

. el Rey y el Oro. 
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CAPITULO III 

EXTENSION DE LOS DOMINIOS DE LA 

CORONA ESPA~OLA 

A) Justificaci6n de la Conquista. 

"En el Derecho Internacional de la fpoca, el hallazgo de 

~tie~raa que no pertenecieran a algGn prlncipe criatiano con•t! 

:cu!a titulo auficiente para la apropiaci6n de las mismas. Por 

~•J••plo, interpretando el tratado de Alcacovas Toledo los Re-

·~•• Cat6licoa podlan navegar, deacubrir, y apropiarse de tie--

que no eatuvieaen en la zona vetada" (42). 

Por el car,cter de ae•icruzada que se le di6 a la conqui~ 

de Amarice se puede hablar de evangelización como un medio 

de juatificaci6n, (ver cap.It, inciso C) de este trabajo). Ha

~ilndoae necesario para tal fin. la creación de la figura jur! 

dlca del requeri•iento, que mis adelante se detalla. 

Loa R~yea Católicos cuando supieron de la llegada de Crla 

Cibal Colón a Lisboa se dirigieron inmediatamente al Papa Ale

~jandro VI para solicitarle tres bulas que respaldasen sus nue-

derechos, que eran a saber: 

a)Derecho de donación de las islas descubiertas y por des 
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cubrir que se encontrasen por Occiden~e navegando ver

sus Indos. que no pertenecieran a prlncipe cristiano. 

b) Concesión de privilegios en las tierras donadas. 

c) De demarcación. delimitando las navegaciones luso-his-

panas no en la ruta hacia Guinea. sino hacia el Oeste. 

Las bulas de Alejandro VI concediendo a los Reyes Cat6licos lo 

solicitado fueron cuatro. (Breve Inter Caetera. Bula menor In

ter Caeters, Eximiae Devotionis y Bula Siquidea). Pero estas -

bulas se otorgaron en el momento en que la autoridad papal de-

•. cala y por lo tanto surgirían nuevas concepciones pollticas. -

Ea por ello que debe quedar bifn asentado que el Derecho al 

Nuevo Mundo nacía del descubrimiento, no de la• bulaa, coao ae 

deaueatra en el Tratado de Tordeaillaa. 

Taabifn es de recordar que los Justos Titulas (cap. II, -

inciao A) de de este trabajo), tuvieron un papel importantfai

ao para lograr una justificaci6n de la Conquista. pero coao ae 

vi6, contra los Justos T{tulos se desencadenó una gran polfai

ca, donde surgieron las brillantes ideas del teologo Francisco 

de Vitoria, que descartaron a los mencionados Tftuloa, (ver -

cap. I, inciso B) del presente trabajo); "y de una aanera sis

t•••tica las teorlas teol6gico-jurldicas, explican con mayo-

res aciertos las Leyes de Indias. y a la vez al Derecho Inter

.nacional" (43). 

Por todo lo anteriormente expuesto, se deduce que en la -

lpoca de las conquistas, que se escenificaron en el continente 
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Americano, existieron varios pretextos capaces de modificar la 

voluntad de los conquistadores y españoles radicados en la pe

n!nsula, tales fueron: el de las especias, los viajes famosos, 

los hallazgos fantásticos y a veces míticos, y otros ideales -

del medioevo. PPro cabe hacer menci6n, que precisamente en es

te periodo, surgid un trascendental problema. que consiati~ en 

considerar al hombre americano inferior por naturaleza; hecho 

que ae trat6 de dilucidar por medio del debate Sepúlveda-Laa -

Caaaa, y que diriai6 magistralmente Domingo Soto en nombre de 

Carlos V, cuando declar6 la racionalidad del indio y extendi6 

el concepto de vasallos a los americanos, Tal aoluci6n tuvo un 

matiz cristiano y legal, posiblemente inspirado por el carie-

ter isabelino. Pero fue cierto que ya antes el Extemeño, cona! 

der6 a loa americanos como hombres de raz6n al decir: "que loa 

ind!aenaa eran gentes de toda raz6n y concierto". y por tanto 

"•• gente de tanta capacidad que todo lo entienden y conocen -

muy bien" (44). 

Si bien ea cierto que les di6 el calificativo de barbaroa, 

esto fue, no por ser irracionales, sino, por estar apartados -

del culto que profesaban los españoles. 

B) El Requerimiento 
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A pesar de loa argumentos que se contemplan en el inciso 

anterior, que justificaban, el derecho que le asistla para do

•inar en América, al pals qce iba a ser la gran potencia del 

aiglo XVI, los españoles no tenlan aún tranquilas aue concien

cia•. por lo que el Rey Fernando el Cat6lico encoaend6 a un -

grupo de te6logos y juristas la creaci6n de un documento que -

eatableciera la for•a de gobernar a aua aúbditoa indlgenaa. -

funda•entandolo en loa justos titulas que aaparaban sus dere-

choe. 

Por lo tanto loa dominicos argumentaron, que lae tierrae 

.. que poselan loa infieles, sobre todo loa que nunca hablan oido 

hablar de Jesucristo, eran suyas y no ae lea podlan quitar sin 

causa, pues su poseai6n se apoyaba en el iure sentiu•. 

Por ser id6latras, manifest6 Pern&ndez de Enciso, en 1S26 

que se lea podla arrebatar sus tierras, y hacerles guerra jus

ta. lna~irandose en la Biblia, elabor6 esta tesis: "Y despu•• 

envi6 Josué a requerir a los de la pri•era ciudad que era Jer! 

c6, que le dejasen e diesen aquella tierra, pues era suya, po~ 

que se la habla dado Dios. Y porque no se la dieron, loa cerc6 

y •at6 a todos, que no dej6 sino una mujer, porque habla libr~ 

do a sus eaplaa que no loa matasen loa de la ciudad; y deapu•• 

lea to•6 toda la tierra de Promiai6n por fuerza de ar•••• en -

que •at6 infinitos de ellos, y prendi6 muchos, y a los que - -
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prendi6 los tom6 por esclavos, y se sirvió de ellos como escla 

cvos. Y todo esto se hizo por voluntad de Dios porque eran id6-

latras" (45). 

Enciso obraba sutilmente al buscar apoyo para su teoría -

•apelando al fuerte sentimiento contra la idolatr!a que preval~ 

c!a entonces en España. 

"Por su parte, Juan L6pez de Palacios Rubios, baaado en -

el Oatienae (Enrique de Suea. obispo de Ostia) soatea!a en su 

De lnaulia Oceania que Cristo habla sido soberano espiritual y 

· teaporal y que esta soberanla se la legó a los Papas" (46). 

Tales decisiones o conclusiones quiso el rey Fernando que 

•• aaterializaran en un docu•ento formal, "Y aal fue como aa-

c16 el Requeriaiento, obra, tal vez, de Palacios Rubios" (47). 

El requerimiento ae tenta que dar a conocer a los habita~ 

tea de las tierras reci'n descubiertas por los conquistadores 

y pobladores, antes de iniciar cualquier actividad en las mis

•••· Este documento dec!a: "Que habla un solo Dios verdadero.

el cual conf iri6 a Pedro la dignidad de ser su representante -

en la tierra, la cual legó despu¡e a los que le han sucedido;

que el papa hab!a hecho donaci6n a España de esas tierras, pot 

lo que le perteneclan; que los indlgenas tenlan obligaci6n de 

pagar un tributo al monarca español, y que les enviarlan frai

·1ae para que los instruyeran en la religi6n, siendo libre la -

aceptaci6n o no, etc,tera" (48). El requerimiento estaba eser! 

to en latln; y al leerlo a los indlgenas. los conquistadores -
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se colocaban a una distancia prudente, para no ser atacados, -

por lo que ni siquiera lo o!an, y aunque lo hubieran escuchado, 

no lo hubieran entendido. 

Otro tratadista manifiesta que el requerimiento, lo te- -

nlan que anunciar los intirpretes a los indios antes de que se 

rompieran las hostilidades, el cual debla comenzar por expre-

aar: "una breve historia del mundo desde la creaci6n y una ex

poaici6n del eatablecimiento del papado, que conduce natural-

aente a deacribir la donaci6n hecha a loa reyes de Espala de -

(eataa ialaa y Tierra Firme) por Alejandro VI. La parte aedia 

del docuaento, que ea la que le da au no•bre, requiere la ace.2. 

taci6n por loa indios que lo escuchan de doa obligacionea. La 

priaera ea reconocer a la Iglesia como gobernante y superior -

de todo el aundo y al alto sacerdote llaaado Papa, y en au no~ 

bre al rey y la reina Juana en su lusar como superiores, aeño

rea y reyes de estas islas y esta Tierra firme en virtud de d! 

cha donaci6n. La segunda es permitir que se les predique la 

fe" (49) 

Por medio de esta figura los españoles trataron de satis

facer au esp!titu legalista; dándose como consecuencia que aua 

al••• quedaran tranquilas. 

Por lo que ae refiere al requerir, antea de hacer la gue

rra, es de hacer notar que este no constitula una novedad; en 

virtud de que en la conquista de las Islas Canarias (1402), ya 

ae habla requerido; por lo tanto en algunos documentoa, de la 
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Epoca se lee que los reyes prohiben se capturen y hagan escla

vos a los indios, al mismo tiempo que envlan capitanes y reli

giosos para que les requiriesen aceptar la soberanla hispana y 

para que los predicasen. 

Al paso del tiempo se sigue encontrando el requerir (sol! 

· citar) para que se hagan cristianos los indlgenas y estEn bajo 

el servicio de la Corona Española. Este requerir equivale tan

to como a desplegar una polltica de atracci6n. Mas "el Requer! 

aiento de 1514 ea ya un documento formal. donde no s6lo se tr~ 

ta de la suaiai6n y conversi6n, sino sobre todo, se justifica 

la 1uerre y la presencia española" (SO). El cual fue usado en 

Aa•rica, entre otros. p~r: Pedrarias Divila, Gaapar de Espino

sa, Juan de Ayora, Gil Gonzilez Divila, Hernán CortEs, Pedro ~ 

de Alvarado, Nufio de Guzm&n, Francisco Pizarro, Alvar Nufiez Ca 

besa de Vaca y Francisco Vizquez Coronado. 

C) Sometimiento de los nuevos territorios 

a la potestad de la metr6poli. 

1) Clases de Sometimiento. 
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Existen dos situaciones, que se desprenden del apartado -

anterior y que justifican el rubro del presente inciso, que -

aon a saber: 

Por un lado la de grado, que consistla en someterse coao 

vaaallos de la Corona voluntariamente. pues tenlan la Leyenda 

de Quetzalc6atl presente, que decla: "Que del lado donde ae l.!, 

vanta el sol vendrlan unos hombres blancos para gobernar el 

An•huac y poner fin al reino de loa mejicanos" (51). Por otra 

parte Mocte&uma tenla la noticia del orlculo de sus dio••• que 

acabarlan con •1 los eaperadorea mejicanos. y que no le auc•d.!. 

ria en al reino ningún hijo auyo (52). 

Eato hacia entender que era preciso que loa súbdito• de 

Moctezuma deblan rendir pleiteala a loa teules (eapaaolea) y -

jurar obediencia a su señor, el rey de Castilla. Por eato. to

dos loa habitantes de loa territorios del Anlhuac prometieron 

aoaeterse a la potestad de la metr6poli, permaneciendo fieles 

al rey de España, aceptando pagarle todos los tributos y obli-

1lndoae a hacerles todos los servicios que hasta entoncaa ha-

blan rendido a su antecesor. 

Adeaia no hay que olvidar que al arribo de Plnf ilo de Na~ 

v•ez loa indlgenaa ae dieron cuenta que loa supuestos teulea -

(dtoaea) eran mortales¡ situaci6n con la cual gran núaero de -

pueblos indlgenaa se insubordinó a la Corona, dando coao con•.!. 

cuencia la otra forma de sometimiento que fue a travfs de la -

guerra. Este sometimiento bfilico que llev6 a cabo el Conquist~ 

46 



dor, siempre fue precedido del requerimiento, sin omitir que -

tambi€n en la ateriormente citada se puso de manifiesto. 

Z) Establecimiento de algunos núcleos de poblaci6n 

durante el gobierno del Conquistador. 

Ya ae vi6 como CortEs tom6 la iniciativa para la funda- -

- c16n de la primera ciudad española en el continente. Veracruz, 

para poder apoyar au autoridad en una deciai6n del cabildo re~ 

pectivo. 

Por otro lado cuando CortEs, termin6 con la guerra de Te

paaca con la ayuda de loa pueblos de Tlaxcala, Huejotzingo y -

Cholula; fund6 una villa que llam6 Segura de la Frontera, de-

aign,ndoae inaediataaente a las autoridades correspondientes.

La fundaci6n de este municipio tuvo lugar en septiembre de - -

1520, por la raz6n de que Tepeaca era un punto de interaecci6n 

de co•unicaci6n vital entre la costa y Tenochtitlan (53). 

Aalaiamo, fund6 la ciudad de M'xico-Tenochtitlan el 13 de 

aaoeto de 1521. como ya ae vi6 en el capitulo 1 de este traba

jo. 

DeapuEa de esta hazaña, a finales de octubre de 1521, He~ 

n4n CortEa di6 ordenes a Gonzalo ~e Sandoval de apaciguar la -
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regi6n de Huatuxco, que se había rebelado en contra de los es-

pañoles, y una vez sometida dicha regi6n pas6 a Tochtepec la -

que pobl6 por mandato de Cort~A y en su honor, la llam6 Mede--

ll!n, por llamarse as{ el lugar donde naci6 el Conquistador. -

1 Andando el tie•po paa6 a Coatzacoalcos suponiendo que seria --

bien recibido por palabra de sometimiento que dieron a Diego -

de Ordaz en vida de Moctezuma; cosa que no fu' as{ ya _que San-

doval fu' recibido con hostilidad; y para evitar la guerra ae-

cueatr6 a una señora, que fuE parte, para que loa españolea 

lleaaran a un r!o cercano sin contienda, y ae apoderaran de 

Coataacoalcoa y aua riberas, y a cuatro leguas del ••r pobl6 

la villa del Esptritu Santo y a los pobladorea de esta villa -

por ctdula de Don Hernando ae les encomend6 someter a loa pue-

bloa que •• rebelaron; de entre otros: Quechollan,Ciutlln, Qu~ 

aaltepec, Tabasco, etc. 

A fine• de 1521 6 a principios de 1522 se conquist6 Oaxa-

ca, con el lni•o de CortEa, de fundar puerto en el •ar del Sur 

para facilitar sus operaciones. Posteriormente el Conquistador 

envi6 a Pedro de Alvarado a Tututepec, y en su camino paa6 por 

Oaxaca encontrlndola pacifica; tard6 un mea en llegar a Tutut~ 

pee en donde fue bifn recibido por el señor de esta provincia, 

•as Pedro de Alvarado tom6 algunas precauciones y detuvo al s~ 

ftor y a su hijo, por los ~ualea obtuvo cuantioso rescate. En -

este lugar pobl6 Alvarado aaign4ndole por nombre Segura, y au-

d6 allí a los vecinos de Segura de la Frontera, encomendlndo--
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les las provincias de Coaztlauac, Tachquianco y otras por c'd~ 

la de Cort's (54). 

Posteriormente Cort's mand6 a Crist&bal de Olid a Coliman 

(Colima), el cual despufs de una batalla fue vencido; tr4s es

to el Gobernador envió a Gonzalo de Sandoval logrando someter 

dicha región y la pobló. Asl mismo en las inmediaciones del -

rlo P4nuco y no sin arduos trabajos fundó Cortls la población 

de Santlesteban del Puerto, junto a Chila, nombrando alcaldes, 

regtdorea y d••'• oficiales de consejo, y dejó como su tenlen-

··te a Pedro de Vallejo (55). 

El 6 de. dicia•bre de 1523 partió Pedro da Alvarado hacia 

Guate•ala, logrando someterla a la Corona Española, y pobló d! 

c~a región segdn las ordenes e instrucciones que llevaba de 

Cortls, es aal co•o tambiln fundó una ciudad que llaaó Santia

go de Guatemala, nombrando alcaldes, cuatro regidores y de•'• 

funcionarios necesarios para su buena gobernación (56). 

Atendiendo a unas cartas que fueron enviadas por el E•p•

rador, el 6 de junio de 1523 en Valladolid, España, al Conqui~ 

tador, se desprende que le ordenó buscar por ambas costas un -

presunto estrecho; para lo cual fate últi•o envió a Cristóbal 

de Olid a poblar el cabo de las Hibueras y que de alll saltese 

Dieao de Hendoza a explorar la costa hasta llegar a el Darlen, 

para descubrir el supuesto estrecho; y ea aal como partió Cri~ 

t6bal de Olid el 11 de enero de 1524, por otro lado Cort•s no 

ae quedó cruzado de brazos, ya que envió dos navloa a buscar -
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el estrecho de P4nuco hasta Florida, aet como también ordenó -

~ue fuesen varios bergantines de Zacatulan hasta Panamá, bus-

~ cando el mencionado estrecho por aquella costa (57). 

El 5 de febrero de 1524 envió Cortés a Rodrigo Rangel, a 

•o•eter a loe zapntecas y mixtecae que se apart.Qron de su obe

diencia despuls que Tenochtitlan fue vencida. Pero Rodrigo Ra~ 

ael no pudo dominarlos en su primera escaramuza dando con ello 

lugar a que su• enemigos se reforzaran, mas el Conquistador -

volv16 a aandar a R•ngel, el cual logr6 someter dichas provin

cia•. 

Eatas y otras muchas poblaciones fueron fundadas por fl y 

eue capitanea: sin eabargo, las mencionadas, son las principa

l•• a nueatro parecer, bacilndonos solidarios con la opini6n -

del tratadieta Francisco L6pez de G6mara, que nos dice que la 

iaportancia de e•tas provincias estriba en "que sujetaron todo 

.•1 laperio •ejicano y otros muchos grandes reinos que se inclu 

yen en lo que llam•n Nu~va Espaaa, Guatemala, Pinuco, Jalisco 

y Hondura•, que son gobernaciones por et" (58). 
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CAPITULO IV 

ORGANIZACION DE LA NUEVA ESPA~A. 

Para la mejor comprensión del presente cap!tulo. es pert! 

nante hacer una explicación sucinta sobre el principio "obede~ 

ca•• pero no se cumpla". frase que estuvo muy en boga durante 

al Siglo XVI. 

Aunque a simple vista resulte contradictoria tal frase, -

con el estudio profundo de la materia se deaprende que no fu' 

ael, atendiendo a que en un "principio las c•dulas del rey de-

blan ser obedecidas. respetadas y reverenciadas. El acatamien

to ae preataba siguiendo una formalidad. Abierta la real c•du

.la o provisión. el funcionario de pie y descubierto, la besaba 

y ponla sobre su cabeza. respet4ndola como emanada del rey y -

aandando se guardara y ejecutara. De esta formalidad se dejaba 

conatancia, 

Una ley de Indias de 1528 impon!a a los virreyes, presi-

dentaa y oidores, alcaldes del crimen, gobernadores, corregid~ 

rea y alcaldes mayores la obligación, bajo severas penas, de -

cumplir y ejecutar loa mandamientos reales, pero autorizaba y 

daba licencia para que se pudiera suplicar de ellos, no pudie~ 

doae suspender su cumplimiento, salvo que siendo el negocio de 

tal calidad que si se cumpliera se seguirla un esclndalo cono-
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cido o daño irreparable", (59). Para mayor abundamiento Solór

zano en su Polltica Indiana afirma al respecto: "Pero aunque -

sea y deba ser tal y tan grande •. , la autoridad y potestad de 

los virreyes ••• deben siempre reconocer que es sobre la suya la 

del rey, que los envió y a quien representan, y que ••• la ha-

r&n mayor cuando m4a sujetos se muestren a sus órdenea y mand~ 

tos y ••• al cumplimiento de sus leyes, sabiendo y reconociendo 

que por ningún modo eat&n librea y sueltos de ellas, y que en 

nada pueden ni deben proceder de potestad absoluta, como algu

nos con imprudencia se lo persuaden, sino con la regulada al -

Derecho y a loa poderes ••. e instrucciones ••• que lea hubieren 

dado ••• O sea que, aunque sea y deba ser muy grande la autori

dad y poder de los virreyes, fetos son meros representantes -

del rey; y como tales deben ejercer el poder y la autoridad¡ 

que deben mostrarse aujetos a sus mandatos y al cumpli•iento 

de aua leyes; y que por ningún motivo est&n libres de su obae~ 

vancia. Lo m4s que conforme a Derecho pueden hacer es auapen-

der la ejecución o cumplimiento de estas órdenes o de otraa -

nuevas •.• que lea enviaren y replicar una y otra vez ai de ve~ 

dad entienden que, de tratar de ejecutarlas, puede resultar a! 

gún grave inconveniente en daño de la república y del miamo 

rey que se las envla, o si notoriamente echaren de ver que son 

injustas o sacadas .•• por falsas relaciones o sugestionea: po~ 

que en tales casos no incurren en crimen, ni aún en nota algu

na de inobediencia, antes son vistos ajustarse a la voluntad -
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real, que siempre se presume ser de que s6lo se obre y haga lo 

que convenga .•• como lo e~seña Casiodoro, dando licencia para -

semejantes contradicciones, cuando son a fin de que se haga de 

lo se debe de (por) raz6n y de (por justicia)¡ y muchos ••• au

tores permiten que puedan replicar los inferiores ••. hasta que 

lea parezca que han sido bien entendidos" (60). 

A) Confirmaci6n de Gobernador. 

Transcurridos loa dlas de desesperaci6n por lo ~xiguo del 

reparto del oro, se preaent6 la búsqueda de las gratificacio-

nea con la riqueza estable. Por lo cual Cortis, desde eu casa 

en Coyoac4n orden6 los pasos y providencias oportunos para la 

or¡anizaci6n de la Nueva España y proseguir las expediciones.

Sin omitir manifestar que el Conquistador no descuidó otras a~ 

tividades tales como: solicitar que le enviasen frailea, repe~ 

tir indios, conseguir p6lvora, fundir cañones, recibir a loa -

representantes indlgenas, escribir para justificarse y pedir -

el reconocimiento, suplicar las reales provisiones y que le e~ 

viaaen plantas, ganados e instrumentos. 

Por este tiempo gobern6 con el titulo que le confirieran 

loa •iembros del ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz, 
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de capitán general y Justicia mayor; haciéndolo en aparente -

paz, que fue interrumpida con la llegada de Crist6bal de Tapia 

a estas tierras (finales de 1521), que trata supuestamente am

plias facultades y extensas instrucciones de Castilla, para -

•ustituir en el gobierno de la Nueva España a Cort,s, pudiendo 

aprehenderle y confiscar sus bienes sin proceder a fallo de a! 

1Gn proceso de car4cter legal. Pero todo esto, no fue mis que 

el fruto de una venganza de car,cter personal por parte de Di~ 

10 Velizquez, a quiln miraba como sublevado a au autoridad, -

ueurpador de su gloria y poder, mandatario infiel y desagrade

cido. Ya que Velizquez, contaba con el apoyo del obispo de· Bu~ 

·. 10•. Juan Rodrigue& de Fonaeca, que gobernaba a •u antojo los 

negocios de Indias, en virtud de que Carlos V se encontraba -

ocupado en sus grandes eapresas y guerras en Alemania; y dele-

16 todo el peso del gobierno de España al cardenal Adriano de 

Utrecht, y '•te a su vez, todo lo que correspondla a los nue-

vo• paises descubierto• y conquistados, al obispo de Burgos, -

que en alto grado favorecla a Diego Velázquez. Por lo que. el 

obispo de Burgos le tom6 mala voluntad al Conquistador, evita~ 

.do a toda costa que salieran para él refuerzos de gente, prov1 

eiones, caballos, armas. etc. 

c.uando Cortls, apenas tuvo conocimiento de la llegada de 

Tapia. llam5 a Pedro de Alvarado, Crist6bal de Olid y demla -

~ficiales, asl como tambiln a fray Pedro Melgarejo de Urrea; y 

se reunieron en la iglesia de Coyoacin, en donde se acord6 que 
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"obedeciendose las 5rdenes que traía Tapia, no se cumpliesen'', 

apelando al emperador por los trastornos y perjuicios que po-

d!an ocasionarse de admitir al nuevo gobernador y entregarle -

el mando de las gentes y tierras que no conoc!a; pero haciendo 

uso de una estratPgia de carácter jurtdico-polltico, el Con- -

quistador evit5 la entrada de Tapia a la ciudad de México, pr~ 

curando hacerle volver al puerto de Veracruz y embarcarle. El 

Extremeño, con el objeto de salvar su responsabilidad personal 

y atribuir la resistencia a los ayuntamientos, hizo que los -

procuradores de la ciudad y villas pobladas por españoles le -

requiriesen solemnemente, para no tener encuentro con Crist6-

bal de Tapia; estos hechos se asentaron en un "documento leva~ 

tado ante un escribano (Fernln Slnchez de Aguilar, y testigos 

Juliln de Alderete. tesorero; Alonso de Prado, contador, y Ro

drigo Alvlrez Chico veedor¡ el 12 de diciembre de 1521), no s6 

lo el requerimiento. sino las razones en que se apoyaban los -

procuradores, entre los cuales hlbilmente se deslizaron concef 

tos muy favorable& para Cort's" (61). En virtud. de que en - -

aquel entonces loa ayuntamientos desempeñaban un papel impor-

tant!aimo, a Cort's le convenla la presencia del mayor número 

de procuradores municipales, tanto para que Tapia comprendiese 

el gran prestigio del Conquistador como para anticipar ante el 

rey la disculpa de la falta de obediencia a las 6rdenes que en 

au noabre enviaba el obispo de Burgos. Cort's salv6 nuevamente 

con este acontecimiento la situaci6n polltica de la Nueva Esp~ 
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ña y la suya. 

Fué el 15 de octubre de 1522, cuando Hernán Cortés logró 

al fin lo que tanto habla anhelado: su reconocimiento oficial 

como gobernante legitimo de la Nueva España (62). Este recono

cimiento se hizo a través de dos cartas reales que tuvo en sus 

manos, una oficial nombr4ndole Gobernador y Capitán Oeneral de 

la Nueva España, la otra personal, manifestándole el rey su i~ 

terés, por la situación económica, social y jurídica de la Nue 

va España; y reconociéndole sus buenos servicios que como con

quistador había prestado a la Corona. 

El reconocimiento oficial del nombramiento de Gobernador 

y Capitán General otorgado a Hernán Cortés tuvo lugar en Vall~ 

dolid España, siendo firmado por Carlos V y por el licenciado 

Don García de Padilla, y refrendado por el secretario Francis

co de los Cabos (63). 

Gracias a estos nombramientos Cortés tuvo la facultad de 

emprender la tarea de organizar a la Nueva España, pero desa-

fortunadamente para el Gobernador de la Nueva España, el Empe

rador le rode6 de un grupo de altos funcionarios escogidos de 

su casa real: Alonso de Estrada, vino como tesorero; Rodrígo -

de Albornoz, como contador¡ Alonso de Aguilar, como factor; y 

Peralmfndez Chirino, como veedor (64). Que dieron al traste 

con las buenas intenciones de Cortés de forjar una mejor Na- -

ción. 
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B) Ordenanzas dictadas por Hernin CortEs. 

Una vez confirmada la leg{timidad de los poderes de Her-

nin Cort•s, como gobernador (como se vid en el apartado ante-

rior), se d16 a la tarea incansable de organizar a la naci5n -

que le tocaba gobernar. Para lo que los funcionarios reales -

(Alonso de Estrada, Rodr!go de Albornoz, Alonso de Aguilar y -

Parala!ndez Chirino)~ trajeron unas instrucciones en donde se 

la daban a cono~er al Conquistador las reglas para al gobierno 

de la Nueva España. Pero atendiendo a la frase: obed,zcase pe

ro no se cuapla (explicada al inicio del capitulo), el Conqui~ 

tador las obedecid, pero en cuanto a su cumplimiento apeld an

te el Rey para desechar la mayor!a de estas ordenanzas. 

Y es as[ como dict6 sus ordenanzas del 20 de marzo de - -

1524, siendo en un todo independientes, y casi siempre incoa

patiblea, con laa in8trucciones recibidas de la metrdpoli. Mas 

en su aisiva del 15 de octubre de 1524 (65), anexada a su Car

ta de Relacidn, discute punto por punto los temas sobre los -

cuales hab[a diferencia, formulando as! un programa de gobier

no a la vez prudente y audaz. Verbigracia: "El priaer punto s~ 

bre que difiere el Rey es el de la relaciones entre naturales 

y eapañolea; las instrucciones reales mandan que sean lo a&a -

flciles posibles, a fin de estimular la conversi6n de loa nat~ 

ralea; pero fl mantiene su decisid~, que prohibe a loa eapaño-
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•alir de las ciudades españolas para entrar en territorio in-

dio sin licencia especial de la autoridad, alegando que *es no 

torio que la más de la gente española que acá pasa, son de ba-

,ja mánera, fuertes y viciosos, de diversos vicios y pecados; y 

•i a ••to• tales se les diere libre licencia de se andar por -

i·o• pueblos de los indios, antes por nuestros pecados se con-

vertirlan ellos a sus vicios que los atraerlan a virtud*. 

Exaaina despuis el repartimiento, punto sobre el que la -

Corona reaccionaba siempre con gran sensibilidad, por entrar -

en jueao la responsabilidad personal del monarca ante Dios. A 

lo cual Cortls francaaente contesta que esta prohibici6n de re 

partir indio• no a6lo ha quedado en suspenso sino en secreto,

por su orden y bajo au responsabilidad, pues su s6lo anuncio -

hubiera sido desastroso entre los pobladores, y la tierra ae 

habrla perdido para España y para su santa fé, por ser el re-

partimiento la única base econ6aica de la colonia. En cuanto a 

lt libertad, hace valer que, bajo el sistema social que prev~ 

lecla a au llegada, los naturales no eran librea, sino que al 

contrario, vivlan bajo el yugo de caciques tan tirinicoa que -

*ha acaesido e cada dla acaesce, que para espantar algunos pu~ 

blos a que sirvan bien a los cristianos a qui•n estin deposit~ 

doa, se lea dice que si no lo hacen bi•n: que lo• volverln a -

•ua señorea antiguos y esto temen mis que otra ninguna amenaza 

'ni caati¡o que ae les puede hacer*. A los argumentos basados -

en las deplorables consecuencias que el sistema de la encomie~ 
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da habla tenido en las Antillas, dió a entender que su plan -

consiF.t1a en prohibir se obligue a los naturales depositados a 

sacar oro de las minas as1 como a trabajar en tierras que no 

sean aquellas en que viven (66)". 

Por otro lado, acendiendo a la s1ntesis del tratadista 

~rancisco Morales Padrón, que hace alusión a las ordenanzas de 

buen gobierno dictadas por Cort4s, en marzo de 1524, dice: -

"que, con claridad y haciendo gala de su experiencia y dotes 

pollticas, señala a españoles e indlgenas una serie da noraaa 

dignas de encoaio. Los españoles deberan tener araaa (aaaún el 

núaero de indios depositados), caballos o yegua; harln alardea; 

pla~tarln vides, cereales y legumbres; peraaneceran uno• ocho 

años en la tierra si no quieren perder a los naturales; se ca

saran los soltero& o traerln antes de año y aadio sus aujeraa 

los casados; conatruir4n casas .•. Son leyes encaainadaa a fi·-

jar al poblador¡ donde no se olvida el elemento ala iaportant~ 

el indlgena". El mismo tratadista taebi'n aenciona que Cort•• 

"un año daspu•s, reconociendo que para la perpetuación y pobl~ 

ción dal territorio es preciso la conservación y al buen trat~ 

atento de los naturales", dicta unas sabias ordenanzas para el 

buen tratamiento y regimiento de los indios. Según ellas todos 

los españolea que posean indios depositados quedaran oblisadoa 

a enseñarle~ la fe cristiana por4ue para y por eso donó el Pa

pa las India~¡ quedan impedidos de entrar en los pueblos de in 

dio~; no deber&n sacarlos de ellos con destin~ a sus labranza~ 
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salvo con permiso del lugarteniente y por 20 d!as, exceptuando 

mujeres y niños; trabajarán desde que salga el sol hasta una -

hora antes de ponerse, descansando una hora para comer; conta

r&n con una capilla donde se les adoctrine y recen; transcurr! 

ran 30 d!as para que se les vuelva a encargar trabajos •.• etcé

tera (67). 

Es pertinente mencionar también, que en Tlaxcala el 22 de 

diciembre de 1520, el Conquistador formul6 unas ordenanzas de 

guerra, tocantes a la buena gobernación y orden del ejército,

"que fueron promulgadas el 26 del mismo mes ante el notario --

- Juan de Rivera y por voz del pregonero Antón Garc!a, presentes 

como testigos de calidad los funcionarios Gonzalo de Sandoval, 

alguacil mayor; Alonso de Prado, contador y Rodrigo Alvarez -

Chico, veedor. Tras un proemio, en que expone los fines de la 

conquiata, da estas normas: Tener por fin de toda la expedi- -

c16n la extirpaci6n de la idolatría e implantaci6n de la fe e~ 

t61ica. Evitar blasfemias y votos de injuria a Dios y a sus 

aantoa. Prohibe el juego de dados o naipes; si no ea por pura 

diatracción y sin apuestas. Nadie ~uede hacer armas contra sus 

conganerea. Cada uno debe estar en su propia compañía y no ha

blar mal, ni hacer censuras de los soldados de otra compañía. 

Nadie puede separarse de donde se halla la residencia de su j~ 

fe militar. Loa capitanea se ajustar•n, en cuanto a su aloja-

aiento, a las órdenes del maestre de campo. La gente ha de ser 

dividida en cuadrillas de veinte en veinte, al mando de un ca-
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bo de cuadra o cuadrillero. Cada capitán ha de llevar su bande 

ra y tambor y no permitirá que se agreguen a su compañla solda 

doa as~gnados a otra. Los cuadrilleros deben tener cuidado de 

la ob~ervancia de los turnos de guardia y dar sus instruccio-

nea a los guardias y escuhas. Cuando el tambor suene deberán 

incorporarse a su compañia todos los soldados y no tendrán na

da que hacer en la impedimenta y fardaje, salvo si son aanda-

doa a ello. Al acometer irán todos en uno, sin desbandarse, ni 

aepararse, Se prohibe con gran rigor el saqueo y despojo de 

loa coabatidos. Toda falta a esta reglamentaci6n se puniri con 

aulta. Lo que hallen de botln y despojos han de presentarlo t~ 

do ante el Capitin, o la persona que 41 designe, so pana de 

perder todo para la Ciaara real. El reparto ha de haceraa al -

terainar la conquista. Esta es la austancia de las Ordananaaa 

pureaente expresada en lengua mis al tenor de la uaual hoy - -

dla" (68). El conjunto de estos precepto• ha sido considerado 

coao el priaer cuerpo legislativo en Nueva Eapaña. 

C) Desplome del Gobierno por no estar presente 

Hernio Cort4s en M4xico-Tenochtitlan. 

Una vez terminadas las conquistas secundarias, por tl y -
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sus capitanes. y establecidas algunas poblaciones (ver cap1tu-

lo III, inciso C)-2), de este trabajo), el Conquistador deci--

di6 agrandar más su territorio, y con este fin mandó hacia las 

Hibueras (Honduras); desde M~xico, dos expediciones, una por -

tierra al mando de Pedro de Alvarado y la otra por mar a las -

6rdenes de Cristóbal de Olid, Esta última háb1a de proveerse -

en la Habana y de ah1 cruzar hasta la costa de Honduras. Cuan-

do Olid. llegó a Honduras "tom6 posesión de la tierra en nombre 

de Carlos v. y por Hern&n Cort,a, habiendo fundado la pobla- -

ci6n el Triunfo de la Verdadera Cruz. por haber llegado a - -

aquel lugar el 3 de mayo" (69). 

Cuando Olid estuvo en Cuba, "cayó en manos de Diego Vell~ 

quez y demla enemigos de Cort,a. Y ,1, que poco necesitaba, y 

que ya ae habla aostrado independiente y ambiaioao un año -

atrla, eaprendiendo por su cuenta propia la conquista de Coli-

aa, entró en tratos con loa de Cub~, desobedeciendo las órde-

nea de Cort'• y echó bandos y pregones sin siquiera mencionar-

lo~ (70), Para que no ae supiera de au comportamiento en Hueva 

Eapaña,las autoridades que puso en la población del Triunfo de 

la Verdadera Cruz fueron las aiamas que el extremefio habla de-

signado. Hecho que aanej6 con gran sutileza, con el fin de que 

al Conquiatador no se enterara de la traición perpetrada en ,u 

contra; no obstante su hlbil maniobra, llegó a conociaiento de 

Cort•a el comportamiento de Cristóbal de Olid, por lo que pe~ 

aó, en dirigirse por tierra hacia· la población del Triunfo de 

62 



la Verdadera Cruz para castigar personalmente a Olid. Pero la 

realizaci6n de este ~iaje tuvo la oposici6n con las dem&s aut~ 

ridades de la colonia, actitud que motiv6 el hecho de que man

dara a Francisco de las Casas con poderes amplios para apresar 

al disidente, Este viaje se aupo en Cuba. en donde se tomaron 

providencias para tratar de evitar desafueros y conflictos en 

las Hibueras. Mas no contento con el envlo de "Francisco de -

las Caaaa. y sin conocer lo que habla acontecido, contra todo 

consejo y sin prever loa males que podlan presentarse en su a~ 

eencia" (71). par~i6 ru•bo a las Hibueras, expedici6n que se -

ha calificado por varios tratadistas (Francisco L6pez de G6ma

ra, Mariano Cuevas, entre otros), como la mls infausta de to-

das la1 que encabez6. en virtud de que en esta comenz6 su oca

so psicol6gico. Ademls de que en esta expedici6n tuvieron lu-

aar la1 •uertes de CuauhtEmoc y la de Tetlepanquetzal señor de 

Tacuba, ordenada por CortEs, hecho que manch6 la vida y honra 

del Conquistador, en atenci6n a una supuesta conspiraci6n. - -

"siendo las Gnicas pruebas las que El da, un chisme, que dice 

que El oy6 a un indio y las confesiones de Cuauht~moc y el se

aor de Tacuba, que nadie oy6 sino El". ''Loa otros conquistado

rea que ahl estuvieron presentes, califican este acto de inju~ 

to, lo "que no hubieran hecho si hubiesen tomado en serio lo de 

la conjuraci6n. Sin proceso ni cosa que lo valga, lo cual nos 

da mucho a sospechar sobre la buena fe de CortEs" (72). 

El problema medular para que las consecuencias de esta ex 
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pedici6n fueran infaustas para el gobierno de Cortfs, fuf el -

error, de que design6 como autoridades, mient~as fl estuvo au

sente, al licenciado Alonso de Zuazo, Rodrigo de Albornoz y 

Alonso de Estrada. Encomend6 a Rodrigo de Paz, su pariente, t~ 

do lo relativo a su patrimonio. 

Cuando pas6 por la Villa del Espíritu Santo de Coatzacoal 

coa, se enter6 de que, en Mfxico, las autoridades por fl deai& 

nadas estaban en pugna entre st, y para solucionar tal proble

ma ae le ocurri6 ••ndar con poderes amplios a Gonzalo de Sala

zar y a Chirinos, que le acompañaban, para sustituir en un ca

so dado a Albornoz y Eatrada. Lo prudente hubiera aido auapen

der el viaje, pero venci6 su honor ofendido y continu6 su ca•! 

no y lleg6 a "Puerto de Caballos, o sea el Triunfo de la Verd~ 

dera Cruz, que le pareci6 buena tierra para poblar, fundando -

una villa a la que puso por nombre Natividad de Nuestra Señora. 

A continuaci6n se dirigi6 a Trujillo, a donde Zuazo envi6 una 

carta a Cortfs de todo lo sucedido durante su ausencia"(7J), -

narrandole el gravísimo trastorno que hubo en la ciudad de M•
xico desde su partida. 

Una vez que llegaron Salazar y Chirinoa a l~ r.tudad de M! 

xico, no erradicaron el problema, puesto que sus funciones fu~ 

ron deaeapeñadas con su~a malicia, a tal grado que "Se dieron 

a despojar y a tiranizar a una sociedad que pudiera lla•arse,

en embri6n", y por otro lado dieron a conocer la supuesta aue~ 

te del Gobernador de la Nueva España (74)¡ as! mismo se atrib~ 
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yeron las funciones de saquear sus bienes, dándose a la tarea 

de privar de la vida a Rodrigo de Paz. que como se ha dicho -

fungi6 durante su ausencia como su administrador. 

Tambiln realizaron algJnos daños, en~re ellos. se apoder~ 

ron ilegalmente de cuantiosos bienes eclesiisticos; dando con 

ello lugar a que la ciudad quedara herida en sus sentimientos 

religiosos. y dando señales de levantarse contra los gobernan

tea. Y quiln sabe hasta donde hubiesen llegado los representa~ 

tea del gobernador en su desmedida ambici6n si no hubiera lle

aado el 28 de enero de 1526 Mart!n Dorantes 0 h¡bilmente disfr~ 

sedo. portando unas cartas de Hernin Cort4s. En las cuales ha

bilitaba a Pedro de Alvarado y a Francisco de las Casas para -

que se hicieran cargo del gobierno mientras 'l regresaba, y de 

'DO eatar eatos en M4x~co, a Eatrada y a Albornoz. Acto conti-

nuo, Estrada y un hermano de Alvarado, aprehendieron a Salazar 

y, enjaulado, lo expusieron a los ultrajes del populacho. 

"Por fin lleg6 Cort's el 20 de junio de 1526. Con su pre

aencia cesaron automiticamente esas ---comunidades--- como fue 

ron deno•inadas tale• revueltas recordando a los comuneros de 

Caatilla. Las de aqul, ciertamente, pusieron a la tierra, como 

eac~ibe Zu•'rraga, a ---punto de se perder---. As! ful, en ve~ 

dad¡ los indios mexicanos ya hablaban de levantarse, aprove- -

chando la ocaai6n, y loa zapotecas pasaron a v!as de hecho, d~ 

aollando a los encomenderos y a sus servidumbres" (75). 
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D) Juicio· de Resid~ncia, 

Una vez que Cort•s lleg6 a M•xico. se rumor6 que perderla 

la gobernaci6n de la Nueva España, en atenci6n de que en la -

Corte hablan varias personas que no simpatizaban con a1, gra-

cias a varias ~e~uncias que obtubieron por gente que estuvo en 

laa Indias, tal fua el caso de P(nfilo de Narváez, que di6 co

ao consecuencia la llegada del licenciado Luis Ponce de Le6n,

enviado por Carlos V que lo mand6 bi'n provisto de c•dulaa re~ 

lea que le otorg6 el 4 de noviembre de 1525, para que foraaae 

Juicio de Reaid~ncia al extremeño, desconociendolo como gober

nador, mas no como capit(n general. 

El alcalde de Medellln Sia6n Cuenca. puso en conocimiento 

de Cort's la llegada a Veracruz del Licenciado Luis Ponce de -

Le6n y del bachiller Marcos de Aguilar, este último lo trajo -

el licenciado Ponce de Le6n por la experiencia que adquiri6 s~ 

bre asuntos de las Indias, por haber desempeñado el cargo de -

alcalde mayor en Santo Domingo. Mas el 20 de julio de 1526 el 

juea fua sorprendido por una extraña enfermedad que le caua6 -

la auerte, lo que sirvi6 a los enemigos de Cort•s para imputi~ 

aela. Por lo que ~obern6 por delegaci6n el bachiller Marcos de 

A1uil~r y dada su avanzada edad y de salud precaria, sus fun--

66 



ciones fueron realizadas con bastante lentitud hasta su muerte 

(lo. de marzo de 1527), siendo designado Alonso de Estrada, -

qu~ gobern6 en tanto que entraba en funciones la audiencia nom 

brada por el Rey que fué de funestas consecuencias "si no fue

ra por el trastorno en que se hallaba entonces la misma Españ~ 

·producido por las convulciones de sus recientes guerras de Co

aunidades, la asimilaci6n de los descontentos moriscos, la re

~ ducc16n de los irredu~tibles catalanes y el mar de fondo en su 

reaanente numerosa juderla, no podrlamos perdonar a loa Reales 

Conaejoa de Castilla esa mala mano y negligencia en el gobier

~o de Amfric~ durante loa años, precisamente, de su delicada -

foraaci6n" (76), 

La Primera Audiencia qued6 integrada por Nuño Beltrln de 

Guaain coao presidente y como oidores, Haldonado y Parada, 

auertoa casi al desembarcar, estando tambifn como miembros de 

eata audiencia el licenciado Juan Ortlz de Hatienzo y Diego -

Delgadillo. 

Fuf el 8 de febrero de 1529 cuando se inici6 el juicio de 

reaidencia en contra de Hernió Cortfs. Siendo tres los capitu

lo• principales a tratar: la derrota de Narv4ez, el enviado de 

Die~o Vel•zqu~z; el su-ueato uxoricidio. de su primera esposa; 

y ~l conjunto de demandas de daños y perjuicios presentadas -

: , por auchoa conquistadores. 

El primer punto fuf r4pidamente resuelto: por el hecho de 

que condenlndose a Cortfs, se condenarla a muchos otros ya pr2 
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minentes y a algunos del bando de los oidores. todo par6 en c~ 

brar ciertas cantidades de dinero. 

En relaci6n sl segundo punto. se consider6 descartado en 

atenci6n a que no se reunieron los elementos necesarios para -

t!pificar el supuesto delito. en virtud de que su c6nyuge pad~ 

cla una enfermedad de tipo cardiaca, presumifndose que dicha -

enfermedad fue lo que motivo la muerte de su esposa (lo. de no 

viembre de 1522, [77)). 

El tercer-capltulo de la residencia de Cortfs que de - -

acuerdo al eplgrafe se ha calificado como "daños y perjuicio•~ 

In honor a la justicia esto fue verdad, mas no hay que pasar -

por alto que el conquistador fue un hombre cabal. en virtud de 

que eiempre obr6 de buena fe de acuerdo a las circunstancias.

Hecho. por el cual los verdaderos conquistadores se unieron y 

lejoe de deaa•parar a Cortfa en los momentos diflciles, ante -

notario, ae desistieron de cualquier obligaci6n de ~~ jefe pa

ra con ellos. 

Loa reeultadoa finales, en España, fueron • a·r,,· '~ \~ · al -

als egregio de los conquistadores¡ mae los mi~:& e la au--

diencia de hecho se apoderaron de sus bienes, ~-~- ··dr 180 --

oaiao de loa •andamiento• del monarca, el cual , rd-inaba: "non 

fa1li• nin conaintais se faga novedad ni •udanza alguna en loe 

indio• e pueblos e otras cualesquier cosas que tenla e poeela 

(Hernln Cortfa) al tiempo que parti6 de la dicha Nueva España" 

(78). 
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E) Primer viaje de Hernán Cortés a España. 

Durante el gobierno de Alonso de Estrada, Hernán Cortés -

··presinti6 noticias des!lgradables para él y su querida Nueva E.! 

paaa. por lo que acord6 ir a España a tratar directamente con 

el •onarca asuntos concernientes a él, al Emperador y a la Nu~ 

va España. Entre otros estaban: ir a contraer nupcias; a comp~ 

recar ante el Rey sin ninguna vergüenza, dfndole cuenta y ra-

a&n de la tierra y gente que habla conquistado. as[ coao ta•-

biln informarle de las disensiones entre los españoles de Héx! 

co. teaiendo que no le habr[an dicho la verdad; a que le hici~ 

se •ercedes conforme a sus servicios y méritos; a darle cier-

tos proyectos al rey, que tenla pensados sobre la buena gober

naci6n de la Nueva España. Estando con esto le llegó una carta 

de Fray Garcla de Loaisa, confesor del emperador y presidente 

de Indias, en la cual le invitaba a pasar a España para que le 

'conociese el emperador, prometiéndole su amistad e intercesi6n. 

Y por ello apresur6 su partida y dej6 como administradores de 

su patrimonio al licenciado Juan Altamirano, Diego de Ocampo y 

a Santa Cruz. Escribió a Veracruz para que le preparasen dos -

navlo1, "y a punto de zarpar hubo don Hernando de diferir su--

viaje, porque, recibida la noticia del fallecimiento de su pa-
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dre, el buen don Hartin Cortés, hubo de quedarse a presidir -

las suntuosas exequias que en su memoria y sufragio mand6 ha-

cer en la iglesia mayor de la villa y puerto" (79). Posterior

mente zarp6 rumbo a España, el 17 de marzo de 1528 (80), y ast 

se entrevist6 en Barcelona con el mis poderoso de los Habsbur-

go. 

F) Tltulos otorgado• a Hern•n Cort•s por 

Carlos V. 

El monarca español lo recibi6 cordialaente, en un dta de 

otofto de 1528 y co•pareci6 bastando su presencia, aodales y -

•inc~ridad, mente clara y su estilo terso para disipar toda• -

las dudas que sus envidiosos enemigos hablan hecho surgir ante 

lo• ojos del emperador. 

El monarca fuf generoso con Cort•s, aunque no le di6 todo 

lo que esperaba, en virtud de que no lo ratificó como goberna

dor de la tierra que habla descubierto, mas si en caabio como 

capit¡n general, además el rey le otorg6 los aiguientes tltu-

los: Merqu•s del Valle de Oaxaca, dindole vastas propiedades -

.rurales en la Nueva España, con veintitr~s mil vasallos sobre 

los que recibirta derechos feudales (81); le hizo Caballero de 
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la Orden de Santiago, t[tulo que Cortés declin5, pues aspiraba 

al de comendador, con ambici6n excusable puesto que fué otorg~ 

do a Pedro de Alvarado, gracias a Francisco de los Cobos que -

en aquella saz6ti era Comendador Mayor de Le6n, primer Secreta

rio de Estado y rector de asuntos interiores y financieros de 

la Canciller(a Española (82). 

"Frustrado en su ambici6n creadora al verse privado del -

aobi-rno de la Nueva España, se refugi6 en su vocaci6n de cap! 

tAn-deacubridor-conquiatador, y negoci6 con la Corona unas ca

pitulaciones para hacer descubrimientos en el Har del Sur". --

Laa capitulaciones le permit[an "que pudiese descubrir cual- -

quiera isla y tierra firme que no estuviese descubierta¡ de lo 

cual ae le di6 titulo de Gobernador •.• y todas las demás pree

•inencias y ventajas que se usaban dar a los descubridores" -

(83). 

En esta primera estancia en España Cort's veló insiatent~ 

••nte por los intereses jur[dicos de sus compañeros ante el m~ 

narca. 

Una vez que realiz6 en España, todo lo que le fu' posible 

hacer. regrea6 en la primavera de 1530 a Nueva España, y una -

vez que lleg6 al puerto de Veracruz el 15 de julio de 1530, -

.di6 a conocer el titulo que lo acreditaba co•o Capitán Genera~ 

hacho que produjo el disgusto de los oidores de la Primera Au

diencia. 

Posteriormente pasó a Tlaxéala (9 de agosto de 1530), en 
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donde recibió a un escribano que le dió a conocer una orden de 

la reina, la cual le prohibla a él y a su cónyuge entrar a la 

ciudad de México o a lugar cercano tomando como limite diez l~ 

guas a la redonda de dicha ciudad; orden que obedeció escrupu-

lo•amente, qued&ndose en Tlaxcala. H&s tarde, ae trasladó a --

Texcoco con el fin de proveerse de provisiones desde Mixico, -

.explotando el hecho de que no se sabla con certeza •i Texcoco 

estaba a ocho o a diez leguas del mismo, hecho que propició --

que loa oidores fingieran pensar que venla dispuesto a atacar-

lea y para ello prepararon su defensa, mas Cort~a habil•ente -

to•6 la providencia de mandar al obispo de Tlaxcala y al prior 

de Santo Domingo para explicarles que habla venido como capi--

tin general en son de paz mas no a alzarse contra la autoridad, 

sino a mantener el orden en nombre del monarca. Pero ea avida~ 

te que no existió tal p•z entre Cortés y los oidores qua la h~ 

bfan de•pojado de sus bienes a tal grado que fundaron una ciu-

dad en tierras de su marquesado a fin de crear intere••• riva-

lea al •uyo. 

Ante las mencionadas vejaciones de la primera audiencia,-

el extremeao supo guardar compostuta y calma, mas ya ae le e•-

taba agotando la paciencia, lo cual se deja traslucir en una -

carta dirigida al emperador fechada el 10 de octubre de 1530, 

en la que suplicó que le mandara a la menor brevedad a loa nu~ 

vo• magistrados ya que si no, él de apoderarfa mediante· las ar 

••• de loa pueblos que le habta otorgado la Córona. Pero ya la 
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nueva Audiencia se habla hecho a la vela en Sevilla el 25 de -

agosto del mismo año, la cual tuvo como presidente a Don Sebas 

ti¡n Ramlrez. obispo de Santo Domingo y como magistrados a loe 

siguientes oidores: Vasco de Quiroga. Alonso Maldonado, Fran-

cisco de Zainos y Juan de Salmer6n. 

Y una vez que lleg6 la ~cgunda Audiencia, a principios de 

1531, le rog6 a Cortfe que se instalase en la capital. Pero no 

tardaron en surgir diferencias sobre los derechos y funciones 

respectivas de la Audiencia y del Capitán General. prueba de -

-elio fu' la controversia sobre los veintitrfs mil vasallos que 

le habla otorgado el rey, y que Cortfa sostenla que la merced 

quería decir veintitr•s mil hogares. La audiencia tuvo la in-

tenci6n de restarle poder, replicando que la conceei6n implic~ 

ba s6lo veintitrtfs mil personas. lo que disminut:i ,;,n pi:.,po::---

ci6n considerable su importancia económica y pol!tica. Para lo 

cual loa oidores trataron de hacer una traneacc16n,prudente da 

das las circunstancias, consistente en darle a Cortfs Cuernava 

ca, como merced feudal con jurisdicción, y el resto de los pu~ 

blos que le otorgaba la Corona en encomienda, como si se trata 

se de cualquier otro poblador español. Situación que causó en 

Cort•s profunda amargura. Pero al fin y al cabo no se pod[a -

quejar del gobierno de la audiencia, por lo que decidió reti-

rarae a Cuernavaca con au familia. En donde vislumbr6 dos pos~ 

bilidades abiertas para su actividad empresarial: una, el desa 

rrollo y fomento de sus haciendas y estados; la otra, la expl~ 
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tación del mar del s~r. en atención a las Capitulaciones que -

realizó con la Corona, para explotar el mencionado mar. Pode-

mos notar que apenas hay forma del desarrollo económico al 

cual no haya prestado su ate~ción personal, por ejemplo en 

1532 mandó algodón a España y solicitó que le mandasen de all4 

•erinos machos y hembras para la explotación de la lana en Nu~ 

va España. 

En cuanto a la segunda posibilidad habla concebido la am

bición de desarrollar el comercio marltimo por el mar del Sur, 

y para dicha actividad pensó necesario conseguir que se incor

porase a su estado el puerto de Tehuantepec, hecho que logró -

con 'xito. Y asl el 27 de octubre de 1529, la Reina le conce-

dió una capitulación para descubrir en el mar del Sur y hacia 

poniente, a cambio del nombramiento de Gobernador y Alguacil -

Mayor de todo lo conquistado. 

Estando Cort's en esto recibió una carta de Carlos V, fe

chada en Granada el 20 de junio de 1526, mand•ndole que envil

ee dos navlos a socorrer a dos expediciones que hablan ealido 

de España rumbo al oce4no Pacifico pasando por el estrecho de 

Magallanes. Cort's cumplió esta orden con la mayor celeridad,

coapetencia y satisfacción, mandando a Alvaro Saavedra como c~ 

pitln, al cual le dió unas instrucciones el 28 de mayo de 1527, 

"que revelan una atención a la par universal y concreta: des-

pula de las recomendaciones usuales contra la blasfemia y el -

juego, y de insistir en que se trate bien a los indlgenas y en 
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particular que no se insulte ni maltrate a sus mujeres; Cortés 

apunta astutas indicaciones sobre c6mo apoderarse de cualquier 

fortaleza que los portugueses hubiesen constru!do en las Malu

cas, en contra de las pretenciones o derechos del rey de Espa

ña; ni tampoco olvida instrucciones detalladas para traer pla~ 

taa y especies a fin de desarrollar su cultivo en la Nueva Es

paña" (84). Pero la expedici6n de Saavedra se llegó a retrasar 

en virtud del famoso juicio de Residencia, y esta s6lo pudo -

&arpar el 31 de diciembre de 1527. 

Andando el tiempo y para satisfacer su espíritu aventure

ro, ae dedica personalmente a realizar expediciones a través -

del Golfo que actualmente lleva su nombre; teniendo dos objet! 

voa uno inmediato que era alcanzar la "isla" de Santa Cruz (es 

decir la península de Baja California); y el otro mediato que 

conaiati6 en realizar el descubrimiento de otro nuevo Hundo. 

Eatando a la aaz6n para llevar a cabo estos objetivos re

cibi6 una orden de la Audiencia que le prohibta que se hiciera 

a la vela, pero atendiendo a la frese: "obedezcaae pero no se 

cu•pla", Cortls desembarc6 en Santa Cruz (en la punta sur de -

laja California), sin incidente alguno. Pero transcurriendo el 

tia•po y al no tener noticias del Conquistador, su esposa dec! 

di6 enviar en su busca dos navíos bajo las 6rdenes del capit4n 

le llevó una carta de un nuevo personaje: el Virrey 

da la Nueva Eapafia, Don Antonio de Mendoza, que afectuosa•ente 

instaba a Cortls a regresar. 
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El nombramiento de virrey en la Nueva España se debió a -

consejos reiterados de Cortés, de Zum,rraga y de la Audiencia. 

Las relaciones personales de Cort's con el Virrey en un -

principio fueron excelentes, pero al paso del tiempo se fueron 

d~teriorando, con motivo de los asuntos que el Virrey llevó a 

cabo en la defensa velada del presidente de la pri•era Audien

cia, asl como tambifn en el censo de vasallos de Cortfs. Y aún 

mi• estas relaciones se agravaron cuando se preaent6 la dispu

ta entre el Virrey y al Marqufs, sobre un descubri•iento por 

hacer, el de una tierra imaginaria, que era fabulosa llaaada -

Quivira (Sibola), o de las Siete Ciudades. Por lo que Cortls 

pena6 necesario presentar dicha controversia en la Corte. 

G) Segundo Viaje de Hernln Cort's a España. 

Por loa aotivoa mencionados en el apartado anterior, el 

Marqufs se dirigió a España, a principios de la priaavera de 

1540. Y a su llegada no encontró al Emperador, por estar en -

Flandes, dejando como regente al Cardenal Arzobiapo de Toledo 

Juan de Tabera, como ministro universal a Don Francisco de 

loa Cobna, y para resolver loa asuntos de Indias al Cardenal -

Loaiaa; ante loa cuales tuvo que exponer sus controversias el 
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Marqufs del Valle; teniendo en mente quedarse únicamente el -

tiempo necesario para resolver sus asuntos, idea que no crist~ 

lizó por la raz6n de que los oidores del Consejo de Indias co

noclan perfectamente la práctica del a te dilatorio que lo usa 

.ron para dar tiempo a que llegara el E perador y resolviera el 

caao que consideraban de suma importan ia, por lo que Cortfs -

aa vi6 obligado a llevar una vida ocio a en contra de sus cos

tuabree, para pasar más tarde a Sevill , en donde cansado de -

aste vida cortesana, dictó su testamen o el 12 de octubre de -

.1547, ante el escribano público Melcho de Portes, que poste-

rior•ente fue abierto (18 de agosto de 1548) ante la presencia 

del escribano real Careta de la Huerta 

Eate documento revela tres preocu aciones principales en 

Cort•s: su familia, la Nueva España y a salvaci6n de su alma. 

Prueba de ello se da a ver en que dejó su nombre y mayorazgo a 

su hijo Don Marttn, sin pasar por alto a sus demie hijos legl

ti•o• e ilegltimos; este mayorazgo se instituyó durante la te~ 

cera d•cada del Siglo XVI, gracias al acervo de bienes conced! 

doe al extremeño mediante la Carta He ced de veintitrla mil v~ 

salloa hecha por Carloe V el 6 de jul o de 1529, aal como taa

bl•n a travla del testimonio de la Re l Cldula de 27 de julio 

da 1529 concedi,ndo caaaa y tierras a Cortla, lo cual ae rea-

fir•a aediante su teataaento especlfi amente en su cllusula -

LXIII (85), haciendo uso de la figura jurldica del mayorazgo,-

tan usual en aquella lpoca. Una vez e tablecido esto, vuelve a 
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aumente su querida Nueva España a grado tal que en~la primera 

cl•usula del último documento citado estipula que se enterra-

ran sus huesos en Coyoac!n; adem!s fuE uno de los primeros en 

fundar en Nueva España hospitales, monasterios y centros de s~ 

her y cultura; es en su testamento donde dej6 para tal fin - -

c\aantioao legado. Por otro lado tambiin orden.S, en el aiaao d~ 

cuwento una cl4usula especial con el fin de enmendar au con- -

ciel'tcia para alcanzar la salvaci.Sn de su alma que dice: "Mando 

que ~orque en algunos lugares de mi estado se han toaado algu

naa tierras para huertas y viñaa e algodonales y para otroa -

efectoa, que ae averigue y se aepa si eatas tales tierras eran 

propia"ente de algunos de los naturales de aquellos pueblos y 

siendo ~si mando que se les restituyan" (86). 

En fin ae puede ver, que al sentir cerca la auerte, buac6 

le pa1 d~ au alma de acuerdo a los principios de justicia que 

le fueron inculcados. Y asl hallindose en Ca1tilleja de la - -

Cueata, cerca de Sevilla, muri.S a la edad de aesenta y trea -

aioa. el 2 de dicieabre de 1547. 
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e o N e L u s I o N E s . 

lo. Es de hacer mención que durante el desarrollo del pr~ 

· eente trabajo se tttilizó el tirmino nación, por considerarse -

·el concepto estrictamente sociológico, y no as! territorio, -

. pala o estado; que entrañan una naturaleza jurldica que se tra 

duce en soberanla. De la cual carecla Nueva Espafia. 

2o. Podemos estimar que Cortés fue un entusiasta del Der~ 

cho, a la par que un deatacado militar; sin omitir que aupo m~ 

nejar en forma genial la pol!tica de conformidad a los princi

pio• que imperaron durante el siglo XVI. M4s vió en todo tiem

.Pº su inter•s personal. 

Jo. Si biin es cierto que Hernln Cortfs no contó con una 

preparación acadfmica, al convertirse en autodidacta obtu 

vo una mediana cultura; con estos antecedentes adquirió gran -

: experiencia en el ambiente de la Eapafia renacentista, y por su 

penaamiento previsor, lleg6 a tener (valga la expreaión) algo 

aal como una ciencia prlctica acrecentando su acervo cultural, 

:.ain olvidar el elemento legalista que aprendió poaibleaente en 

ia universidad de Salamanca en forma teórica y prlcticamente -

Valladolid, lugar donde se inició como ayudante de escriba

···no, y que m4s tarde ejerció como titular en las Antillas al o~ 
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la escriban1a de Azui. 

4o. En el imbito del Derecho Internacional destaca en viE 

{tud de que concidi.S con los ideales de Vitoria, teniendo el m! 

:rito de haberlos manifestado primero que liste. 

5o. Seguramente en Amfrica, intervino con frecuencia en -

foraulaci.Sn de la• capitulaciones que eran la baae legal P.! 

~-a los decubrimientos, conquista• y en otroe actos relaciona--

0 doa con •1 aedio rect•n descubierto, campo adecuado para ganar 

faaat prueba de ello lo encontramo• en laa capitulacionea qua 

Ccelabr6 con Diego V,ellsquez, para aeñalar lo que cada uno deb.! 

f rle de hacer en la expadici.Sn que organizaron, concedilndole -

··al axtreaeilo la facultad para conocer de asuntos civilea y pe-

nalaa, por lo que pudo i•poner penas de palabra, por escrito,

corporalaa y patrimonial••· con la facultad de ejecutarla• co~ 

~foraa a Derecho. 

60, ~l parecer 11, ha sido tachado de sublevado a la Cor~ 

n~, por al grueso de loa tratadiatas, representada por Diego -

''Vellsquez en Cuba; en virtud de que supueatamente zarp6 sin su 

coaaantimiento; pero en cambio ya habla obtenido la licencia -

·~de lo• padrea gobernadores para tal efecto. Lo anterior se 

2coaatata en atenci.Sn a qu• cumpli6 varios de los puntos de las 

~natruccionea dadas por Velizquez; verbigracia: orden6 locali-
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zar a los españoles que supuestamente se hallaban en Yucatán; 

llev6 a cabo la actividad de rescatar (trueque). ejerciendo -

a•! una actividad de carácter mercantil, y por ende se obser

v6 el paralelismo entre las ideas de Cort€s y de Vitoria al -

ajarcer el comerr.io según los lineamientos del derecho Inter

nacion•l que posteriormente expondría €ate último. Se puede -

re•u•ir que cumpli6 con todas las formalidades legale• cuando 

•upuestaaente anduvo de alzado sin incurrir en responsabili-

dad. ya que supo defender y prec1aar loa intereses de la Cor~ 

Da, 

7o. Gracia• a au aente de•pierta. pudo notar cierto div! 

aioniaao provocado po•ibleaente por un supuesto fraude elect~ 

ral en Texcoco. lo cual aprovecho para au eapre••• por lo que 

decidi6 constituir el ayuntaaiento de Veracruz para juatifi-

car •u• finea. Toa6 el ayuntaaiento coao punto inicial. por-

qua lata inatituci6n era abaoluta•ente vllida para los e•pañ.!!_ 

l••• ya que significaba obtener determinados derechos locales 

le1itiaado• por el rey de España desde la reconqui•ta; y por 

lo tanto al e•cudar•• en el ayuntamiento, iaposibilit6 a loa 

aoberaDo• para que 1• negaran la legitimidad y lo tuvieran C.!!_ 

ao alzado. 

80. Por lo ~ue hace a la Matanza de Cholula. que algunoa 

tratadiataa se inclinan a pensar que fue injusta; podemos - -
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apreciar que el Conquistador percibi6 un complot de parte de -

Moctezuma en contubernio con este pueblo, provocando asl dicha 

batalla la cual trat6 de justificar por el hecho de haber me-

diado traici6n de parte de los cholultecas que previamente ae 

hablan dado como vasallos del rey. Por lo que fue considerada 

la guerra como justa de acuerdo al derecho Internacional de -

••• entonces. 

9o. En cuanto, a que los eapañoles toaaron coao rehln a -

Moctezuaa, podemos decir que es auy posible que Vitoria hubie

ee aceptado esta actitud. en virtud de que según aus postula-

do•. loe españolea tenlan derecho a permanecer en Tenochtitlan 

mientras no hicieran daño 0 como tuvieron el temor de que Moct~ 

suae lea preparara una emboscada tomaron las medidas precauto

ria• para su seguridad. 

lOo. Siendo el Capitin Hispano un entusiasta del Derecho, 

aieapre cuidadoso, perfeccionista del legaliamo y de la foraa. 

Se explica el porque siempre ua6 de los documentos. A•l •• pu~ 

de ver que ante escribano y dem4s funcionarios reales se aeen

t6 el vasallaje de Hoctesuma, dando por consecuencia que Te- -

nochtitlan perdiera su aoberanla. Cort•s pens6 que esta s1tua

ci6n era enteramente segura y que la conquista habla terminado 

paclficeaente. 

llo. En atenci6n a los lineamientos del derecho Caatrenae, 
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podemos decir que el extremeño nunca dej6 de cumplir con la -

ley suprema. de que el capit4n debe procurar sobre todas las -

cosas la salvaci6n de su hueste. prueba de ello se demostr6 d~ 

rante la reconquista y especialmente en la batalla de Otumba.

al apoderarse del pend6n que portaba el enemigo. Esta conducta 

valor6 au conquista y le permiti6 relacionar sus servicios pa

ra obtener determinados privilegios. 

120. Una ve& terainada la guerra de Tepeaca, Cort•• en u

ao de las facultades jurldicas y pol!~cas que le fueron confe

rida• por el ayuntaaiento de Veracruz. y atendiendo a la geo-

•raf!a de la naci6n. decidi6 fundar en este lugar el ayunta--

aiento de Segura de la Frontera al cual di6 cabildo legalmente 

conatituldo. 

Poaterioraente en base a esas atribuciones eatableci6 el-

8Unoa núcleos de poblaci6n con sus reapectivaa autoridad••· 

130. Atendiendo a la obra organi&adora y administrativa -

que eaprendi6 para foraar a la nueva Naci6n, ea de hacer notar 

que gracia• a aua experiencias jur!dicaa proaulg6 el priaer re 

glaaento de Trabajo en Aalrica, dando con '•to lugar a que •• 

adelantara a au •poca. en virtud de que reglament6: el salario 

alniao. la jornada de trabajo y el descanso dominical. Aunado 

a lo anterior •• notan determinado• brotes en el caapo de la -

~reviai6n y Seguridad Social. 
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140. En relación a la materia Tributaria podemos estable

cer, que €sta fué regulada conforme a la Hatr!cula de Tributos 

que posiblemente sirvió de fuente y modelo para la formulación 

de una parte del Códice Mendocino. El Tributo fu€ una de las -

principales cargns impuestas a la comunidad, y se puede consi

d~rar que fue tan antiguo como la humanidad, 

lSo. Cortfa nuevamente se adelanta a su tie•po al establ~ 

cer el Plan Cataatral. que fuf elaborado por el geomftrico -

Alonao Garcla Bravo. Esta "traza de Cor Uh", como ta111bit!'n •• -

le conoce. facilit6 la regulaci6n de la tenencia de la tierra. 

aal como tambien airvió para fijar el pago de determinados tr! 

butoa 1 que actualmente reciben el nombre de contribución o im

pueato predial. 

Lo anterior •• antecedente del Registro Público de la Pro 

piedad an nueatro pala, que ea muy importante dentro del ca•po 

jurldico, eapecialmente por la aeguridad que otorga a las tran 

aaccionaa 1 miamaa que rapreaentan un volumen conaiderable de -

1nvera16n. 

Por lo que hace a la tanencia de la tierra de eae enton-

cea podamoa ver. que éata. aiampra eatuvo sujeta a determina-

do• lineamiento• jurldicoa co•o fueron las leyea de 18 de ju-

nlo y 9 da a101to da 1513 que amiti6 Fernando V (el Cat6lico); 

hecho• qua fuadaaantan al eatudio del derecho A¡rario en Mfxi-

co. 
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160. En atenci6n a las capitulaciones, se estima, que no 

pueden ser equiparadas a los contratos, por la raz6n de que en 

latoa ambas partes tienen obligaciones y derechos correlativo~ 

;en cambio en las capitulaciones s6lo una parte quedaba obliga

da. 

170. En conaideraci6n a los acontecimientos aocio-pollti

coa y econ6aicos, por loa que atraves6 España durante el siglo 

XVI, aa puede resumir que existieron tres razones que motiva-

.ron a loa conquiatadorea, que aon: Dios, el Rey y el Oro~ 

180. Si bifn ea cierto que los peninsulares ae apoderaron. 

.aadiante la fuerza de las armas, del territorio dominado por -

loa indlgenaa, no ea menos cierto que únicamente lo que hicie

ron fue aeguir la blrbara costumbre de los pueblos fuertes, da 

aafortunadaaente continuada hasta nuestros dlaa; dando oomo 

conaecueñcia 16gica que los miamos pueblos conquistados por 

ellos habrlan hecho con antelaci6n lo mismo con loa pueblos d! 

~:btlea que habitaron el territorio de que disfrutaban a la lle-

1ada da loa conquistadores europeos. 

A lo anterior, loa españoles le quisieron dar una aparte~ 

.•ia le1al, para lo cual invocaron como arguaento aupreao las -

Alejandrinas, que fueron una especie de laudo ar~itral -

Eapaffa y Portugal, por lo que 1e respaldaron los nuevos 

rderechoa 1obre la propiedad de las tierras descubierta• de - -
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loa iberos, que trataron de justificar tales acontecimientos -

en diversas teor!as; mas cualquiera que sea la interpretaci6n 

genuina que deba darse a las bulas de Alejandro VI, es evide~

te que el Papa no ten!a derecho alguno para disponer del Conti 

nente descubierto; por ende, estos documentos carecen de valor 

jurldico para demostrar el dominio de los reyes Cat6licos so-

bre las Indias. Por lo tanto, las bulas no fueron tltulos auf i

cientes para probar el cometido de la Corona. Sin omitir men-

cionar que existieron hechos semejantes a la actual figura de 

la preacripci6n, con. los que pretendieron fundamentar la pro-

piedad de la Matr6poli. 

190. El requerimiento, fue en un principio un argu•ento -

que airvi6 para justificar las acciones de loa conquistadores 

ante Dioa, y con el tiempo se convierte en un docuaento foraal, 

de aqul que aea considerado como un fruto del legalismo hispa

no, en atenci6n a que fue un tranquilizante moaentáneo de con

ciencias y un sustituto de la declarsci6n de guerra. En este -

orden de ideas, se observa que tuvo dos elementos: uno religi~ 

ao y otro polltico, ya que no s6lo evoc6 la auaisi6n y conver

ai6~, a~no taabifn, trat6 de justificar la guerra y la preaen

cia española. 

200. Analizand~, con detenimiento, el principio de "obe-

dézcaae pero no se cumpla", se puede observar que la conocida 
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frase no pue~e ser calificada de contradictoria, falsa y apa-

aionada como algunas peraonas pretenden; y mucho menos sign!f! 

c6 el predominio de la arbitrariedad sobre la norma, ya que s2 

lo se trataba de una facultad meramente suspensiva, sin la - -

cual el derecho Indiano, que hab!a de aplicarse en territorios 

distantes y distintos, hubiera carecido de una flexibilidad no 

a6lo conveniente, sino necesaria; y por ende este principio ad 

•1ti6 unicamente fundadas excepciones. 

210. Para que el Conquistador pudiera llevar a cabo en -

for•a satisfactoria la organizaci6n de la Nueva España, pens6, 

que era de vital importancia que se le hiciera el reconocimie~ 

to oficial de gobernante legitimo, en atenci6n a que hab!a go

bernado hasta antes del 15 de octubre de 1522 con el titulo de 

capitln general y justicia mayor conferido por los miembros 

del ayunta•iaato de Veracruz; y lo pena6 oportuno por el temor 

de que lo sustituyeran de dichos cargos, porque con toda segu

ridad tuvo noticias de que la instituci6n del municipio (cabi! 

do, ayuntamiento o alcald!a), hab!a sufrido un fuerte rev'•• -

con la batalla de Villalar (1521). Pero es tambi'n posible, -

que gracias a su don pol!tico, el Conquistador, haya viaualiz! 

do qua al aonarca no era tan s6lo el Señor y soberano; sino 

aaa bien era ante todo la ley, la colectividad encarnada en un 

ho•bre, por lo que el municipio español se subordinó al emper! 

dor y al Papa. 
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22ry. Una vez confirmado el título de gobernador a CortEs. 

•ate se dió a la tarea incansable de organizar a la Nación que 

le tocarla gobernar. para lo que promulgó diversas ordenanzas; 

teniendo como antecedente para tal fin las dictadas el 22 de -

diciembre de 1520. que han sido consideradas como el primer -

cuerpo legislativo en lo que hoy es H•xico. 

230. Por cuanto hace a los títulos otorgados al Conquiat~ 

dor por la Corona. ea pertinente señalar que no lo ratificaron 

coao Gobernador de la Nueva España coao era au deseo¡ aaa ai -

an cambio coao Capitln General. concedi,ndola los aiguientea 

tltuloa: Marqu•s del Valle de Oaxaca. Caballero de la Orden de 

Santiaao y el de Adelantado de la Mar del Sur. 

240. En consideración a que el Juicio de Residencia. con

aiatió en conocer fielmente todas y cada una de las activida-

daa desempeñadas por los funcionarios públicos. una vez tarai

nadaa sus funciones. Es de hacer notar. que aunque la finali-

dad da estos juicios fue de buena f'¡ en auchas ocasiones por 

la inquina de algunos juzgadores y acusadores se desvirtuó. 

Tal fue el caso del juicio a que fue sometido el extreaeño. 

250. Es not~rio que para elaborar au testamento. Cortis -

tuvo presente tres móviles principales que fueron: su faailia. 

la Hueva España y la salvación de su alma. 
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260. En cuanto a la legislaci6n vigente. podemos obser--

var que Hernán Cortis coincidi6, aunque no en forma docta en -

varias ramas del Derecho. prueba de ello lo tenemos entre 

otras en: Derecho del Trabajo. Derecho Internacional. Derecho 

Aarario. Derecho Tributario. Derecho Administrativo; etc., 
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