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Las ideasencierrandosaspectosanalíticamentedistintos:el aspectológi-
co o sistémicoy el sociocultural~. Así lo entendióJoséGaos,padre de la
Historiade las IdeasenIberoamérica2• Los marxistas,en cambio,no atribu-
yena lasideastodasusignificaciónporqueparaellos sonmerosepifenóme-
nos dela infraestructuraeconómica.Así, 1. 1. Brunner,quenos ofreceun rico
esquemaparaelanálisis de laestructuracultural~, no dacabidaen él alaná-
lisis del contenidoobjetivoy lógico delasideas.

Al estudiode la facetalógica delas ideashadedicadoLeopoldoZeauna
incesanteactividad,peroensu afánporlibrarsede laherenciaculturalhispá-
nica, estaHistoria de las Ideas,de origen liberal e historicista,ha pasadoa
vecescondemasiadarapidezpor los añosde la dominaciónespañolacomo
si estuviesenya suficientementeconocidoso como si los verdaderosesfuer-
zosde intelecciónde la realidadamericanay, en nuestrocaso, la mejicana,
hubierancomenzadoconla Independencia,dilapidandoasí tressiglosde re-
flexión histórica.El estudio de esta faceta lógica durantela épocacolonial

N. S. ARCHER, Culture and Agency. The Place of Culture in Social Theory, Cambridge,
1988.

2 J~ GAOS, Sobre Ortega y Gasset y otros trabajos dehistoria de las ideas en España y la Ame-
rica Española, México, 1957,21: «No haypropiamente‘Historia’ de las ideas abstractas. La lla-
mada ‘Historia’ de la filosofía o, más en general,de las ideas, hecha considerando prácticamen-
te con exclusividad, o hegeliano more, como el determinante de todos los demás, el llamado por
Windelband ‘factor pragmático’ —las puras ideas y las puras conexiones entre ellas, concebidas
como los prógmata, como las cosas mismas integrantes o determinantes de la historia y objeto
-,propio de la Historia—, en menoscabo de los llamados por el mismo autor ‘factor histórico-cul-
tural’ y ‘factor individual’ —los individuos y las concéntricas circunstancias culturales e históri-
cas de éstos en que tienen lugar y realidad las ideas, enque éstas se originan y reciben—, esta
llamada ‘Historia’ no es propiamente tal.»

«Cultura y crisis de hegemonías», Pensamiento Iberoamericano, Sa. (Madrid, 1985),
249 ss.

Revista Complutense de Historia deAmérica, núm. 20.19-49. Editorial Complutense, Madrid, 1994.
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tiene tanto más interés cuantoque, como luego aclararemos,el descubri-
mientoy conquistade Américase produjeronen el clima de efervescenciain-
telectualquesevivió en todaEuropaenvísperasde laReformay del queEs-
pañano fue ajena.

Desdelos añoscincuenta,es decir, nadamás nacerla Historia de las
Ideasen Iberoamérica,se levantaronvocesenlos EE.UU.sobrelanecesidad
de no perderdevista la vertientesocial delas ideas.JohnLeddy Phelanpu-
blicó (1956)en The HispanicAmerican HistoricalReviewuna reseñadelaco-
lección«Méxicoy lo mexicano»,dirigida por L. Zea,en la que,reconociendo
el méritoe interésde la misma,echabade menosel puntode vistasociológi-
co necesarioparaconocerla vertientesocial de las ideas.De todoslos volú-
menesdela colecciónsólo el deMaria ElviraRamírezobedecíaa unameto-
dologíasociológica‘~.

En los añossetentanuevasvocesse alzaronen favor delestudiodela fa-
cetasocioculturalde las ideas.William O. Raat,en 1970,con motivo de la
TerceraReuniónde HistoriadoresMexicanosy Norteamericanos,celebrada
en Oaxtepec(Morelos)~, afirmaba:«Sehalogradomuy pocahistoria intelec-
tual (enel sentidonorteamericanode estudioexternode las ideas,es decir,
de las ideasen relacióncon la sociedad),de mexicanosy de no mexicanos.
Los estudiosdisponiblessobrehistoria dela filosofía, artey literaturaenMé-
xico deberíancomplementarsecon nuevostrabajosque intenten demostrar
la relaciónexteriorentrelas ideasy lasociedad»6•

Abelardo Villegas, recordandoacertadamentela posibilidad y conve-
nienciade estudiarel componentelógico delas ideascomoun elementomás
de la realidadhistórica‘, reconocía,almismotiempo,queparaexaminarlas
consecuenciassocialesdelasideashayquerecurriralaHistoria fáctica.

SegúnArturo AndrésRoig, la historiade las ideasde LeopoldoZeaaca-
ba siendofilosofía dela historia latinoamericana8, y lo mismopiensaChar-
les A. Hale ~. El propio Luis Villoro, miembrodestacadodel Grupo Hipe-
rión fundadoporZea,en unaexcelentesíntesisbibliográficasobrelahistoria
de lasideasmejicanasrecomiendaestudiarel contextosocialdelas ideas1tJ•

Más recientementeTulio HalperinDonghi se ha referido a nuevasten-
dencias,másempíricas,delaHistoriadelas IdeasenIberoamérica

María ELVIRA BERMUDEZ, La vida familiardel mexicano, México, 1955.
(<Ideas e Historia en México. Un ensayosobre metodología. Latinoamérica, 3, México,

1970,175-188.
6 William D. RAAT. 1970, ¡87.
7 «Naturalezade la idea y de su historia», Latinoamérica, 3, México-UNAM, 1979, 189-

198.
8 Teoría y crítica delpensamiento latinoamericano, México-FCE,1981, 186.

«Sustancia y método en el pensamiento de Leopoldo Zea”, Historia mexicana, 78, XX-2,
México, 1970, 228.

40 Luis VILLORO, ((Historia de las Ideas, Historia mexicana, XV, 1965-66,163 ss.
Tulio HALPERIN DONGHI, «Para un balance del estado actual de los estudios de his-

toria latinoamericana, HISLA, Revista latinoamericana de Historia Económica y Social, V, 1985,
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Es evidente,pues,queuna completaHistoria de las Ideasdebeteneren
cuentatantoel componentelógico y el contenidoobjetivode las ideascomo
suproyecciónsocialy deberecuperarel conocimientodelas ideasen la épo-
cacolonial.UnacompletaHistoriadelas Ideasdebe:

a) Estudiarlas propuestassocialesen susfacetalógica y sociocultural,
procedenciasocial y distribución temporalpara saberhastaqué punto res-
pondena loscambiosdecoyuntura.

b) Estudiarla eficaciasocialde las ideasa travésde la reacciónde los
órganosdel Estadoantedichaspropuestas,paraconocerel régimendecomu-
nicacióndel sistemapolítico imperante.

Las ideasasí consideradassonunafuerzahistóricamás,no unamerasuper-
estructurao un meroreflejo de la realidad,queopera,por unaparte,comores-
puestae intento de soluciónde las contradiccioneslógicas del sistema,y por
otra, como formade acciónde los grupossocialesimplicadosen la luchapor el
podery la hegemonía.

UnabuenaHistoria de las Ideasexigevolver a unadocumentaciónlo más
completaposiblecon unametodologíaadecuadaal objeto específicodeestu-
dio. Susfasesdebenserlas siguientes:

1. Detectarenla documentaciónlas propuestasy los tópicosquecontiene.
Las propuestassonintentosdeafrontarla nuevaproblemáticaplanteadapor la

realidady fruto, por tanto,de la reflexióndelos agentessociales.Los tópicosson
ideasqueserepiteny queexpresanlamentalidaddela quesurgenlas propuestas.

Parallevar a caboel registrode propuestasy tópicosdeberemosllevara
cabolas siguientesoperaciones:

Ordenarcronológicamentela documentaciónconsignandoparacadado-
cumentola fecha,el lugar, los autores,los destinatarios,los datosparala lo-
calizacióndela fuentey comentariosde especialistasquepuedenayudarnos
aentenderel sentidodel documento.Esta ordenacióncronológicade la do-
cumentacióntienela ventajade evitarnosreincidir enlos mismostextos,que
sonlosquecitantodoslos especialistas.

Al tiempo quese lee cadadocumentose van recogiendoy numerandoco-
rrelativamentelas propuestasy tópicosque en ella se formulan de forma que
puedanluego localizarsey contarsesin ningúnerror.En unasociedadestamen-
tal y en un régimenpolíticoelitista nuncael númerode vecesqueseformulauna

81: «El intento más maduro de practicar y justificar una historia de ideas por ellas mismas se
puede identificar con la figura de Leopoldo Zea, quien se esforzó en explicitar los supueslos
que habían guiado el esfuerzo colectivo dirigido por sus maestros de la diáspora española, es-
pecialmenteJoséGaos.A todasluces, Zeaubicó su historia de las ideas dentro del marco de
un mundo hispano que, al mismo tiempo, pertenece y no pertenece a Occidente, y luego conti-
nuó su línea de especulación histórica acercándola a una filosofía tradicional de la historia,
pero esta inclinación, que refleja un enfoque menos intransigentemente ‘puro’ de historia de las
ideas que en un primer momento lo lleva en una dirección que no liene nada en común con los
intentos más recientes, que, por el contrario, se empeñan en enriquecer el transfondo histórico
empírito contra el cual se proyecta el despliegue de ideas e ideologías.»
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propuestao un tópico podrá ser un argumentodefinitivo para determinar
cuálesfueron las ideasy las propuestasmáseficacessocialmente,pero será
un datoquenospodráorientarparallevaracabosucesivasindagaciones.

Todo estetrabajoseríacasiimposible,y quizáporello no seha abordado
hastaahora,sin un apoyoinformático,porquenuestracapacidaddeatención
y de memoriason muy limitadas. Cualquierade los tratamientosde textos
queestánenel mercadoincluyeclavesparalocalizardatosrápidamentey sin
riesgode error.Poresopensamosquela aplicaciónde técnicasinformáticas
a la investigaciónhistóricaestáampliandosu ámbitode estudioy mejorando
considerablementesusresultados.

Si, por ejemplo, trabajamoscon el tratamientode textosWord Perfect
5.1, paraquela documentaciónseamanipulableinformáticamentebastaaña-
dir al final de cadadocumentoun númeroprecedidode unaclave,por ejem-
plo, unap paralas propuestasy una t paralos tópicos.Dichosnúmerosson
meramenteinstrumentalesy se asignancorrelativamentea medidaque van
apareciendoen la documentación,puesno tienen otra finalidad que poder
localizarlosrápidamentemedianterecursosinformáticos.

Paraqueseentiendamejorla metodologíaquevenimosproponiendo,pre-
sentamosuna muestrade cómo se puedeordenarcronológicamentela docu-
mentación,seguidade las clavesreferidas.Los documentosquevamosa enu-
merar correspondenal año 1543, año en que,en el mes de agosto, llegó a
NuevaEspañala noticiadela promulgacióndelasLeyesNuevas:

20-1. Cartadel Cabildosecularde México al Rey (Franciscodel Pasoy
Troncoso,Epistolario de NuevaEspañaIV (1540-1546),México, 1939,doc.
214) (p 153) 12

1-X. Cartadel Provincial y algunosdominicosde Nueva España(fray
Domingode Betanzos,fray Diego dela Cruz,fray Fernandode Oviedo,fray
Vicente delas Casasy fray Andrésde Moguer)en contrade las LeyesNue-
vas (Silvio Zavala,La encomiendaindiana, México-Porrúa,1973, 42 1-423:
«Probablementeuno de los alegatosde mayor peso,por su razonamientoy
lenguaje,delos queobraronen el ánimo del monarcaparadecidirlo a modi-
ficar la legislacióncontrovertida»)13 (p 221 14; t 52 15, 3 ~9•

4-X. México. Fray Juande Zumárraga,fray Martín Sarmientode Hoja-

12 El contenido de la propuesta es el repartimiento perpetuo de los indios ea encomienda
en línea directa de varón.

~ Obsérvese cómo se consignan también, junto a la documentación, juicios de especialis-
tas que pueden ayudar a interpretar los textos. En este caso el de Silvio Zavala nos recomienda
no valorar este documento igual que otros, es decir, corregir de forma cualitativa el dato me-
ramente cuantitativo.

~La propuesta 221 es no introducir novedades en el sistema de gobierno.
“ El tópico 52 es que los nobles ennoblecen la tierra porque disponen de vasallos y de po-

sibilidad. La tierra es siempre en el siglo XVI el objeto principal de la reflexión histórica, fenó-
meno comprensible en una sociedad aún esencialmente agrícola.

16 El tópico 3 es uno de los más frecuentes y corresponde a las diversas expresiones de
miedo a las rebeliones indígenas.
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castro,ComisarioGeneralfranciscano,y fray Franciscode Sotocontralas
LeyesNuevas(AHN, Diversos.Documentosde Indias, 45; J. O. Icazbalceta,
Don fray Juande Zumárraga,primer ObispoyArzobispode México,4 vols.,
México-Porrúa, 1947, III, 231-239) (p 29 I~, 232-233; p 1118, 234; p
133 19, 237;p 134 20, 237).

8-X. México. Carta al Rey del Virrey Mendozay de los Oidoresli-
cenciadosCeynosy Tejada(Franciscodel Pasoy Troncoso,1939,1V,doc.
217,60) (p 11 21).

25-X. México. Cartaal Rey deJerónimoLópez(Franciscodel Pasoy
Troncoso,1939,1V,doc.220) (p II 22).

Sin especificaciónde mes y día. Parecerdel franciscanofray Alfonso
de Castro,confirmadopor fray Franciscode Vitoria, fray FranciscoCasti-
lío, fray Andrésde Vega, Constantinode la Fuentey £ Egidio, a favor de
proporcionaraccesoa los estudiossuperioresa los indios (Lino Gómez
Canedo,La educaciónde losmarginadosdurantela épocacolonial, México,
1983,315).

La meraconsignacióncronológicade las fuentesproporcionaya datos
quenosvana serimprescindiblesparael restode la investigación:

— el contenidoobjetivo, lógico,delas propuestas.
— el momentohistórico enqueseprodujeron.
— la procedenciasocialdelas mismas.

Evidentemente,todala eficaciadel métododependede la abundancia
y la calidadde la documentaciónmanejaday de la exactituden el registro
de las propuestasy los tópicos. Como la documentaciónes casi siempre
ampliable,las conclusionesdel trabajoquedaránsiempreabiertasa nuevas
investigaciones.

2. Contarel númerode vecesqueaparecenlas distintaspropuestasy
tópicos.

Ya hemoshabladode la facilidaddellevar acaboestatareacon un so-
porte informático. Tambiénhemosaclaradoque los datosqueseobtengan
deberánutilizarsecon criteriocualitativo.

3. Analizar las propuestasy tópicosbajo el doble puntode vista lógi-
co y sociocultural.

17 La propuesta 29 es fomentar el aumento de la potíación española en Nueva España.
18 La propuesta 11 es el repartimiento perpetuo a conquistadores y pobladores sin conce-

sión de jurisdicción sobre los indios.
» La propuesta 133 es que el hijo mayor suceda al padre en las encomiendas.

20 La propuesta 134 es quitar los Corregidores en los pueblos de indios.
21 La propuesta 11 acaba de aparecer en la cada anterior.
22 Obsérvese la reincidencia de la propuesta de repartimiento perpetuo en estos meses pos-

teriores al conocimiento de las Leyes Nuevas en Nueva España.



24 JaimeGonzálezRodríguez

‘.0
cl -~

04
QN —

— “~‘N @N Cfl CO
ccl rnC?~reN rs ‘Ú ~

— — — CO vi— — o’-~~ — ~—~n
‘~“~ ‘‘~ N ~ =‘4~“~ ce

E o ‘~ — o o ~-. — ce Cl O e O
d ~ 0’—’~ ~<O o ~~~~roro O~ e

e ce
~ ce ~ ~t

0tQ cet ‘t ce .E ~
E 0C~Obt~O—..~ ~

t ~ E ~ ~ E E z E E lE C ~s-~ ‘S~
4>~ze~ce~t .ce04)ceOzce~ .-OUZU~NU—,UZOQOZQCNUu..<U.~O

04

4)

1o -~ lllllllllllllIlllllIll
04

4)

— 4)

o

e

4) 1 II II II II II II II II II III III

ea-

—

Ú ‘.0 00 ‘.0 CO ‘.0
04 04 04 COCO
QN ~ ‘.0 ‘.0 CO— 04 04 <NICO CO ~
VN VN VN VN VN fl. VN



Para una historia socialde las ideas mejicanas

04~
VN 00VN VNVN QN QN‘-‘VN QN’-’ 00

VN — VN VN,-~ ~‘ t’C~ VN
‘.c ‘.OVN —‘t,~ON 4) VN VN~ VN ‘-‘VN VN~

VN ~j~VN VN O ~VN 0VN’~VN ‘‘-L/N

— VN — — ZVN VN ,..«VN ~ VN ~
ce’4VN ce 0’-’ oVNVN~~VN’.0 200 8

4)~ 4)~>.d ~
ce ~ o~ e> ce

~ .~ ~

~ o ~ ceO .~

~ cea&~ a

111—1111

1111

1 1 1 ~ 1 104————-- 1

11111 II

¡liii II

111111 II

1111111111111111 1111111 II

111111111111111111—111 III

1 1 1 l l 1 l 1—1 l 1 l 104—1 ¡ l l

QN
VN
‘.0
Ú
VN

o
o
o’
VN
VN

en
rl

QN

VN

VN
‘O

VN

Co

VN

QN

25

000
~ .~ ~

‘4) 4)

ce
a —‘—e
‘~4)
~9•0

4)0

o ~~e., ~,—ce— > o
UN u,

ce~’o
0 o ~C
~ ‘~ .E,

;a o uuce «~ce
—oca
a0ceC
e—”ooE4)

0.no 0..~
o. a

0
4)

0.VN ~ E
o o

u, ceo

o e0
nO 8cet .~o

ce VN 04
00,..>

s.~ .~: .~

u .~ ~

£ce8

~o E ~—

e.,... ce
-5E ~ e
~ 00
~ 4) 0. u.~u,

~
~ ~ ce
u So

o ~ee
e u

.E ~

04)

~ & a ~
aneOE
~..d ~

.0
~ E ~

.~ ~.s ~
~Lfl ~~
u— ce .~ ee

floS



26 JaimeGonzálezRodríguez

Por lo que a NuevaEspañase refiere, durantela primera mitad del si-
glo XVI los mejoresespíritusvivieron con pasiónintelectual el intento por
comprenderel NuevoMundoy la búsquedade nuevasfórmulasdegobierno
válidasparala nuevarealidad.El descubrimientoy conquistadeAmérica no
fueronfruto de la casualidad,sinoconsecuenciadeun ansiade conocery de
abrirsearealidadesnuevas.Despuésla propiadimensióny la condicióndel
NuevoMundo fueron un retolo bastantefuertecomo paravencerel ances-
tral receloa la novedadquelastrabala culturaespañola.El clima de avidez
intelectual que se respiró en Nueva Españaal menoshastamediadosdel
XVI, y que el Arzobispo Zumárraganosdescribecon magistralestrazosen
suDoctrina cristianamásciertay verdaderaparagentesin erudiciónyletrasdis-
puso a los protagonistasde los primerosañosposterioresa la conquistaa
adoptaruna actitud abierta a nuevassoluciones.El descubrimientocomo
procesovino despuésdel descubrimientoy exigió no pocaaudaciay apertura
intelectual.Especialmenteen el entornode Ramírezde Fuenleal,Vasco de
Quirogay Zumárragase vivió un clima de denodadoesfuerzopor «entender
la tierra»,como sedecíaenel lenguajedela época.

Esa inquietud intelectualse veía estimuladapor la dificultad por todos
sentidade entenderlos problemasplanteadospor la realidadamericana,se-
gún lo expresaronlos Obisposen diciembrede 1537: «(...) y hay másnecesi-
daddeletrasque allá en Castillasegúnlas cosasseofrecencadadía dematri-
moniosy divorcios y otrasdudasgrandesencosasde estosnaturalesquenos
ponenen hartaaflicciónpor las novedadesquehallamosy quesi posiblefue-
se acáno pasaseclérigoqueno fuesemuy virtuoso y honestoy deprovecho
paraestasiglesiasqueahorasefundan(~~)» 23•

La consecuenciade la dificultad erala disparidadde criterios, la confusión
y el escándalo.En la instrucciónde Zumárragaa los Procuradoresmejicanos
en el Concilio de Mantua(1537)se dice: «(...) Y enlo quesedetermineven-
ga la determinacióntan clara y la ejecución de ello tan necesitada,que ni
puedahaberopinionesen el entendimientode lo quesedeterminani estéen
libertad de nadiepoderlo hacerde otra manera,porquede la diversidaden
las opinionesy enla disconformidady diferentemaneraen la administración
de los sacramentosy de lascosasdenuestrasantafe seengendramuchacon-
fusión y aunescándaloenestosnaturales»24•

Decíaenunacartael hidalgoPedroMeneses:«EstaNuevaEspañaestáen
opinionesy en usosnuevosasídepartedelosquenuevamentevíenenagober-
narcomo de losreligiosos,comode partede las novedadesquecon los natu-
ralestiene (~~~)» 25

El clima de esfuerzointelectivo procedíatambiénde la conciencia de la

23 AHN, Diversos. Documentosde Indias 22.
24 C. CECCHERELLI, «El bautismo y losfranciscanos en México (1524-1539)», Missionalia

Hispanica, 1955, XII-35, 246.
25 Carta del 27-11-1552 en F. DEL PASO Y TRONCOSO,Epistolario deNuevaEspaña,

México, Antigua Librería de J
05¿ Porrúa e Hijos. 1939, VI, doc. 346, 147.



Para una historia social de las ideas mejicanas 27

diferenciaentreel viejo y el nuevo mundo,expresadamuybienpor el dominico
DomingodeBetanzos:«¡Cosaesdegranmaravillaqueseaestagentedetal cali-
dadquepara hacerlesbieny darlesla vida no sehalle medio(...), porqueno hay
cosaqueparaellosse ordenequeno salgande ella mil inconvenientes.De tal
maneraqueaunquelo queseordenaseacon fin buenoy con santaintención
proveído,cuandosevienea aplicara la sujetamateriasaledañosoy desordena-
do y redundaendaño y disminuciónde aquellosa quien bien queremoshacer
(...) dondesesiguequede nuestrodesordenharáDios suorden,quees el cum-
plimiento de suvoluntad!»26 En diciembrede 1537 los Obisposdecían:«(...)

en estaspartesla calidaddelas genteses otra acáqueen Castillapor los tratos,
modosy maneradevivir diferentesdelosdeallá» 27•

El 1 dejunio de 1544,en plenaagitaciónpor lasLeyesNuevas,el Fiscalde
la Audiencia,Cristóbal de Benavente,avisabaal Rey del error quesupondría
«regulary gobernarestatierraal mododeEspaña»28

Peronadieexpresótan radicalmentela novedaddel MundoNuevo como
Mendieta,al afirmar queel Derechoromanono servíapara aquellaspartes29•

La inconvenienciade las leyeshechasparaEuropase manifestabade muchas
maneras.En 1585,por ejemplo,el Provincial y varios religiososde la Provincia
del SantoEvangeliohicieron unaediciónacomodadade los Estatutosde Bar-
celona30

Comolosprimerosañosfueron muydurosy no se veíasolucióna los pro-
blemas,el franciscanoMendieta31 hablabade«tiniebla»intelectual.Parael do-
minico Domingo deBetanzos,en cambio,no era cuestiónde inteligenciaen-
contrarla clavedelosproblemas,sino deactitudmoral 32

Favoreciótambiénel clima de curiosidadintelectualla abundanciadeocio
en la mayoríade los españoles,unospor disponerde mano de obraindígena,
otros por serfrailesy tenerla vida asegurada.El mestizoDiego Muñoz Camar-
go hablabade estosociososcomo de contemplativos,que podíanserbaquia-
nos,esdecir,expertoso no ~.

26 AUN, Diversos. Documentos de Indias, 165.
27 AHN, Diverso& Documentos de Indias, 22?
~> F. DEL PASO Y TRONCOSO,1939,1V,doc. 226.
29 Carta al Comisario General Francisco de Bustamante, Toluca, 1562, en O. ICAZBAL-

CETA, Colección de documentos inéditos para la historia de México, México-Porrúa 1971,11,531.
~»Fr. ALONSOPONCE, Relación breve y verdadera de algunas cosas de las muchas que sucedie-

ron al Padre Fray Alonso Ponce en las Provincias de la Nueva España, siendo Comisario General de
aquellaspartes... México, 1873,1,96.

SI Carta al Comisario General Francisco de Bustamante, Toluca, 1562, en J. O. ICAZ-
BALCETA, 1971,1I,517,

32 «Había Dios de criar un nuevo hombre que tuviese la grandezade corazón de Carlo-
Magno y Julio Cñesar y del gran Pompeyo y de Scipión el Africano, porque todo el mal y falta
enesta determinación es no tener ánimo lo que lo han de determinar para determinarlo hacien-
do caso de cosas para la determinación de una tan gran cosa.» (Parecer en G. ICAZBALCE-
TA, 1971,11,196.)

~ RENEACUÑA, Relacionesgeográficas del siglo XVI, México-UNAM, 4, 1984, 76.
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Pasadala primeramitad del XVI el clima intelectualdecayó,especial-
mente por la imposición de la uniformidad doctrinal en el Concilio de
Trento.En NuevaEspañaestenuevoambientecultural produjo la pérdida
de muchosidealesy, en buenaparte,el abandonodel esfuerzointelectual.
Perohabráqueseguirprofundizandoenla historia de las ideasdel período
colonial porquenuestrosesquemassimplificadores(Reforma, Contrarre-
forma)ocultanrealidadesmuchomásricasy matizadas.

El recuentode propuestasy tópicosenunabasedocumentalde másde
500 textos con propuestasde alcancegeneral,es decir, formuladascon
pretensiónde aportarsolucionesa los problemasde la nuevarealidadso-
cial, arroja 244 propuestasdistintasy 100 tópicosdistribuidos de la si-
guientemanera:

a) El temaquemásabsorbióla mentedeloshabitantesdeNuevaEspaña
fue el de la encomienda,conun total de 21 propuestasen torno a ella y 63
formulacionesen favor o encontra.

b) La siguió en importanciael tema del indígena,ya formulado de
manerageneralo con alusionesexplícitasal diezmo,a los serviciosper-
sonaleso a las reducciones,con un total de 55 formulaciones.La pro-
puestamás frecuentees la de que los indios se recojan en reducciones,
con 10 expresiones.Le siguela propuestade buentrato,con nuevefor-
mulaciones.Detrásde ella estándostópicos:que tierra sin indiosno vale
(t 6), repetidocuatroveces,y que los indio* estánya suficientementeso-
metidos(t 27).

La propuestade que los indios paguendiezmosporque no tributan lo
necesario(t 44) y de que es mejor que los paguena quesigan bajo la de-
pendenciade los frailes (t 49) se presentacincoveces.Si los indiospagan
los diezmospodrá habermás clérigossecularesy disminuirá el poder de
los frailes (t. 84 y 95). Pero fue más frecuentela propuestade que los in-
dios no pagasendiezmos,con 11 reiteraciones.

Las propuestasa favor y en contrade los serviciospersonalesde los in-
dios se repartenpor igual 20 formulaciones.Las primerasse basanen el
tópico organicistadeque«no todo enunasociedaddebenser pies»(t 54) y
de queesconvenientequelos indiosteman(t 20, con nueveformulaciones)
y se mantenganen unaactitud sumisay subordinada,porquede suyo son
bulliciosos y amigosde novedades(t 25). Por haberleshechodemasiado
caso ahora no obedecen(t 36). En la misma tesiturase encuentranvarios
tópicosqueversansobreel miedoa lasrebelionesindígenasy a la necesidad
de tomar medidaspara prepararsea reprimirlas(t 3), dadoel desequilibrio
demográficoentreindiosy españoles(t 4).

La experienciade lo que habíasucedidocon los indios de las Anti-
llas indujo a algunos al fatalismo sobreel futuro de la razaindígenapor-
que dentro de poco los indios se acabarán(t 11), segúnalgunos,por traba-
jar más despuésde la conquista(t 43); según otros, por trabajar menos
(t42).
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El binomioespañoles-indios,pues,bajo el punto de vista meramente
cuantitativo,acaparólas mentesdelos novohispanosdel siglo XVI.

c) En tercer lugaraparecenotros temasde interés menosrelevante,
comola demandadefrailes, con 14 formulaciones,porquesonindispensa-
bles(t 26) parala gobernabilidadde NuevaEspaña.Perotambiénse repi-
ten las quejascontraellosporqueseocupande lo temporal(t 1) o porque
usurpanla jurisdicción real(t 2), unodelos tópicosmásfrecuentes,conseís
enunciados.Todosestosexcesosprovienen,como sostieneotro tópico, de
queseles ha dadodemasiadalibertad(t 8).Resultan,además,máscarosque
los clérigos(t 89).

Treceformulacionesgiran en torno a la necesidadde favorecerlas mi-
nasmedianteel suministrobaratoy libre de azogue,porquelas minas son
el nerviode la tierray seacabaránpronto(t 64).

Oncevecesaparecelapropuestadeaumentarlospoderesdel Virrey
Se sabíaqueera rentabledesdeel punto de vista personalformular

propuestasen tomoal aumentode la RealHacienda;ochoveces,porejem-
alO, se recomiendaun mayorcontroldel puertode Veracruz.

Cincovecesaparecela propuestade fomentarlaproducciónparacuan-
do seacabasenlasminas.

Bajo el punto de vistadel contenidológico de las ideas,pues,hayque
decirquela encomienda,lugar de encuentrode indiosy españoles,acapa-
ró la reflexión novohispanaen el siglo XVI. Por ello va aservirnosde te-
ma parahacerunademostraciónprácticade lo quepuededar de sí la me-
todología que venimos exponiendo. Para ello vamos a examinar las
diversasetapasdela encomiendaenNuevaEspaña.

Desdeel fin dela conquista basta el viaje de Cortés a las Hibueras
(15 19-octuhrede 1524)

La escasezde actividad ideológicade estosprimerosaños (y. Tabla 1)
estácondicionadapor la dificultad de las comunicaciones.Por entonces
Cortés pedía al Rey que se instituyera la flota anual entrela penínsulay
NuevaEspaña.

La primera propuestaa favor de la encomiendala formuló el Cabildo
de Veracruz. L. B. Simpson34 interpretaestainstruccióndel Cabildo de
Veracruz del IO-VII-1519 a los ProcuradoresFranciscode Montejo y
Alonso Hernándezde PuedoCarrero~5 comoun rechazode la institución
por quienesaúnteníanrecientela experienciaantillana,peroel texto de la
instrucciónno deja lugar a dudas: «Iten suplicaréisy pediréis de nuestra
partea susRealesAltezasque nos haganmercedque los indios de estas

3’> NewSpain TiteBeginningof SpanishMexico,Universityof California Press,1982,56-57.
35 Robert S. CHAMBERLAIN, Tite Conquesr and Colonizazionof Yucatan1517-1550, Mé-

xico-Porrúa, 1982, 518.
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partesseanperpetuosy paraello mandendar provisionesrealesparael di-
choHernandoCortésparaquenos los repartay encomiendeperpetuamente
porlosprimerosconquistadoresypobladores.»

Desdeladeclaraciónde La Coruñade 1520soplaronenla Cortevientos
contrariosa laencomienda,actitudquese mantuvoenla junta deValladolid
de 1523.Así se explica la instruccióndel 26 de junio de aquelaño, que
apuntabaya al tributo comosoluciónalternativa36, y la realprovisiónde oc-
tubreconfuerzade ley, queprohibíaenajenarde laRealCoronala tierra de
NuevaEspaña~

Peroparaentonceslaencomiendaerayaun hecho,comonotificó Cortés
en suterceracartade relación(15-V-1522),justificándolacomoun mal me-
nor y necesario~ Por esoCortés no quisocumplir la orden real, sino que
escribióalEmperador(15-X-1524)justificandosu conducta~. El Reyacep-
tó demomentolos hechosconsumadosporquelaconquistasehabíasufraga-
do confondosprivados.Himmerich y Valenciacalculaqueentreel final de
la conquistade NuevaEspañay suviaje a las Hibueras,en 1524, Cortésre-
partióunas41 encomiendasentresusamigos~ No fue necesaria,pues,mu-
chacampañaideológicaparahacertriunfarla encomienda,porqueel realista
Cortésse encargóde imponerlafácticamentey dejustificarla teóricamente
en sus3Y y 4.>4 cartasde relaciónsobrela basede lo quehoy llamaríamosfe-
nómenosestructurales,de forma tangenial quequienesdespuésla defendie-
ron no hicieronsino abundarensus ideas.

Muchosdelos queno gozabande laamistaddel CapitánGeneral,el más
famosoBernalDíazdel Castillo,habríandeseadohacerllegar susquejasa la
Corona,perono le resultaríadifícil a Cortésimpedir que las cartasredacta-
dasenesesentidollegaranasudestino.

DurantelaausenciadeCortésenHonduras(octubrede1524-juniode1526)

La ausenciadeCortésdio ocasiónparaquese enfrentasenabiertamente
su facción y la deVelázquez.Entreoctubrede 1524 y junio de 1526 el go-
bierno de NuevaEspañaestuvoen manosdel TesoreroAlonso de Estrada,
el ContadorRodrigode Albornozy el licenciadoAlonsode Zuazo,despoja-
dos pronto por el Veedor PeralmírezChirinos y el Factor Gonzalo de

‘~ A. DE HERRERAY TORDESILLAS,Hisícriageneraldelos hechos de los castellanos en

las islasy Tierra FirmedelMar Océano,dec. tít, lib. V, cap.1, Madrid,1991,11,425.
37 A. DE HERRERA,déc.III, lib. Y, cap.III, Madrid, 1991,11,430.
3~ M. HERNANDEZ-SANCHEZ BARBA, Cartasde relación de Hernán Cort4 Barcelo-

na, 1986, 285.
“ J. G. ICAZBALCETA, Colecciónde documentos para la historia de México, 1, México,

1858, 470 ss.
~»R. HIMMERICH Y VALENCIA, Tite Encomenderosof NewSpain, 1521-1555, Austin-

University of Texas Press, 1991, 146.
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Salazar,quienesllevarona cabonumerosasreasignacionesde encomiendas
conlos mismoscriteriospolíticos quehabíaninspiradola actuaciónde Cor-
tés.En cambio,el Contador,futuro encomendero41, comprometidoenlade-
fensadela institución 42, formuló endiciembrede 1525 (y. Tabla 3) unapro-
puesta regalista, la de sustitiuir la encomiendapor la cesión del tributo
indígena‘~.

La junta del Cabildo de México de noviembrede 1525 es el inicio de
las gestionesde este importantenúcleo de resistenciaencomendera~ Y
no menosse comprometieronlosfranciscanosa finales de dicho añoal en-
viar aEspañaun parecerfavorablealaencomiendacondosreligiosos,uno
de ellosJuanSuárez‘~.

Desdeel regresodeCortéshastalaprovisióndelaprimeraAudiencia
(Juniode1526-abrilde 1528)

Porentoncesel Consejode IndiasestabapresididoporelMaestroGe-
neralde los dominicos,Garcíade Loaysa,quebuscabala pazentrerefor-
mistas y colonizadores,como se refleja en la real provisión del 27-XI-
1526,queestablecíala encomiendasin jurisdicción.Peroel nuevoEstado
centralistano podía consentirla desobedienciade Cortésy envióal Juezde
Residencia,Luis Pendede León,aunquesinatreversea enfrentarseconun
estadode opiniónque, comohemosvisto, teníael apoyocasi unánimede
la Iglesia:asíse explicanlas instruccionesdelJuezde ResidenciaLuis Pon-
de de León (4-XI-1525), que manteníanlas encomiendasde Cortés46•

Quienpormuertede PoncedeLeón tuvo elencargode poneren vigor sus
instrucciones,el JusticiaMayor, Marcosde Aguilar, elaboróun informe a
basedeconsultasadiversosciudadanos:el resultadodel mismofue propo-
ner laencomiendasinjurisdicción~ aunquehubopropuestasafavordela
concesiónde ésta,como la de Gonzalo de Sandoval,Alonso de Grado,
JorgedeAlvaradoy BernardinodeSantaClara~ y ladeAlonsodel Casti-
lío ‘~.

Enjunio de 1526,quizáa raízdel regresode Cortés,los dominicosfir-

~‘ HIMMERICHYVALENC1A, 1991,116.
42 S. ZAVALA, La encomienda indiana, México-Porrúa, 1973,424.
~ J.O.ICAZBALCETA, 1858,490.
~ S. ZAVALA, 1973,336.
~‘ L. GOMEZ CANEDO,Evangelización y conquista. México-Porrúa, 1988, 93.
46 Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organiza-

ción de las antiguas posesiones de ultramar, Madrid, 1885-1932, IX, 214.
‘“ J. O. ICAZBALCETA, 1971,11, 545-546.
48 J~ ~ ICAZBALCETA, 1971,11,548.
‘>» J.O. ICAZBALCETA, 1971,11,202.
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maronjuntamentecon losfranciscanosun parecerfavorablealaencomienda
sinjurisdicción50

DuranteelgobiernodelaPrimeraAudiencia(abril de 1528-enerode1531)

La PrimeraAudiencia recibió instruccionesel 5-IV-1528 parapreparar
un proyectode repartogeneralde encomiendasreservandolascabecerasa la
Corona51 y paraencomendarlos indios vacos,prefiriendo a los casadosy a
losprimerosconquistadores.

Mientrastanto, sehabíaproducidoun nuevocambioenla posturaoficial
hacia la encomienda.Ya una r. c. del 24-V-1529, dadaen respuestaa una
consultadel Consejo,reflejabala nuevaactitudde CarlosV: «En lo quetoca
a darlesvasallos,por sercosanuevay queseríano buenaintroduccióny de
muchaconsecuenciaparaquecadauno de losquehubiesendeir adescubrir
y poblar pidiesenlo mismo,no sedebehacerni sehagaen ningunamanera
con éstosni con otro algunoque hubierede ir a descubriry poblar»52~ En
agostode 1529secelebróen BarcelonaunaJuntaen la queparticiparonlos
consejosReal,de Hacienday deIndiasparatratarsobreel trabajoforzosode
los indios,que sepronuncióen contrade la encomiendapor los abusosque
acarreaba.Y el 10-XII-1529 el Consejopropusounavezmás sustituirlapor
un tributo moderado~. Peroamigosde la encomienda,entreellosCortés,a
la sazónen España,evitaronquelas resolucionesdela Juntaseconvirtieran
enley.

Quejascomo la de Zumárraga,en agostode 1529 ~‘, contralas arbitra-
riedadesde la PrimeraAudienciaen el repartimientode indios debieronin-
ducir a la Coronaaprometer(12-VII-1530) ~5 un nuevorepartimientosupri-
miendo encomiendascreadaspor Nuño de Guzmány sustituyéndolaspor
corregimientos.

Podemosprevercon muchosvisosdeprobabilidadquela muy escasaac-
tividad ideológicadeestaetapasedebió a los férreossistemasde control so-
bre la correspondenciaestablecidospor Nuño de Guzmánen Veracruz:el
propio Zumárragase vio obligadoa recurrir a ingeniososmediosde burlar-
los. Ante la imposibilidad de expresarsusquejas,los conquistadoresmargi-
nadosmanifestaronsu descontentocon la emigración,dandoasí pábulo a
quienesdefendieronla encomiendapor la necesidadde perpetuara losespa-
ñolesenla tierra.

50 J~ ~ ICAZBALCETA, 1971,11,549.
~ F. DEL PASO Y TRONCOSO, 1940,XIII, 23-27.
52 A. HEREDIA HERRERA, Catalogo de las consultas del Consejo de Indias Madrid

1972,1,17.
~3 A. HEREDIA HERRERA, 1972,1,19.
“ J. G. ICAZBALCETA, 1971,11,234.
“ VASCO DE PUGA, Provisiones,cédulas,instruccionespara el gobiernodela NuevaEspa-

ña, México, 1878-79,I, 203-216.
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TABLA 4

Tópicos del grupo contrario a la encomienda

18 27

1519-24 — —

1524-26 — —

1526-28 — —

1528-31 — —

1531-36 — —

1536-43 — —

1543-46 — —

1546-59 1 — Zumárraga(1547)
1559-00 — 1 Franciscanos(1585)

Clave de los tópicos:

18. Están los indios ahora peor que en la gentilidad.
sometidos.

27. Los indios ya están totalmente

Desde la provisión de la Segunda Audiencia (1531) basta mayo de 1536
(concesión de la hereditariedad de las encomiendas)

Con la SegundaAudienciaaumentólaactividad legislativade laCorona:
el 10-XU-1531 unar. c. laobligabaa llevar a caboun control de cadaenco-
miendacadadosaños56; otra del 20-111-1532,a incorporara la Coronalas
encomiendasvacas57; otra r. e. del 15-IV-1532aclarabaqueelencomendero
no poseíaabsolutodominiosobresuencomienda~S Tambiénse prohibió el
trabajoforzadono remuneradode lostamemes.

Fuenlealllegó en 1532,y en julio de dicho añoenvió al Reyun impor-
tanteparecer,aunqueno de efectoinmediato,a favor de unavía mediaentre
la posturaregalistay la señorial:la encomiencacomo cesiónde tributos y,
por el momento,de serviciospersonales~. Otro parecersuyo del 18 desep-
tiembrerecomendabalos corregimientossobrelas encomiendasy obligabaa
loscorregidoresapermanecerenlospueblosdesujurisdicción60

Con elnuevoclimade humanismoy racionalidadqueserespirabaelgru-
PO crítico de la encomiendafue tomandovoz. El Guardiánfranciscanode

56 JuanDE TORQUEMADA, Monarquía Indiana, III, México-UNAM, 1976,259.
“ V. DEPUGA,1,1878-79,256-274.
~ 3. DESOLORZANOPAREYRA, Política indiana, Madrid, 1930,11,23.
“ 3.0. ICAZBALCETA, 1971,11,165.
60 AHN, Diversos. Documentos de Indias, 11.

35
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México,Luis deFuensalida,a quienhemosvisto firmar un parecerfavorablea
losrepartimientosperpetuos,seincorporóel 25-111-153161 alospartidariosde
la cesióndel tributo indígena,entrelos quese contaban,naturalmente,los Oi-
doreslicenciadosCeynos(22-VI-1532)62 y JuanSalmerón(13-VIII-1531 63,

4-V-153364). La mismaevoluciónirían experimentandootros hijos de 5. Fran-
ciscotan pronto como en el planteamientodel problemase fue distinguiendo
entreel núcleode la institución (la retribucióna los conquistadores)y los ele-
mentosanejosa la misma (serviciospersonales,esclavitudindígena,trabajos
forzados).

El estudiocuantitativodelas propuestasdemuestraquehuboen estaetapa
unaintensaactividad ideológicaen torno a la hereditariedaddela encomienda
hasta«ganar»la r. c. del 26-V-1536, en quese reconociódicho derecho65 El
protagonismode la campañafue de los Cabildosde México (6-111-153366,
6-V-153367), Oaxaca(23-VI-1531)68 y Espíritu Santo(25~II~1532)69medi-
anteteinstruccionesparasusProcuradoresen España.Perotambiénse hacenoír
vocesindividualesde encomenderos,comoel activo arbitristaJerónimoLópez
(15-Vm-153170, 4-VII-1532 7~, 5-VII-1535 72), DiegoFernándezdeProaño~3

y HernandodeCantillana ‘~. La postura oficial parece no haber sido insensible
aestacampañaen favor delaencomienda,puesevolucionódesdeunaconsulta
del Consejode noviembrede 1533, contrariaa la institución75, hastalas ins-
truccionesparaelVirrey Mendozadel 25-IV-1535,queladabanya poradmiti-
da,y el reconocimientodesuhereditariedaden 1536.

Desde mayo de 1536 a la provisión complementaria de junio de 1543

El clima de euforiaposteriora la r. c. de 1536 explica que en 1541 Cor-
tés76seatrevieraaproponervenderlajurisdicciónalosencomenderosyqueel

Ñ F. DEL PASOY TRONCOSO,1939,11,doc. 90.
62 AHN, Diverso& Documentos de Indias, 12.
63 E DEL PASO Y TRONCOSO,1940,XVI, 5-21.
64 1’. DEL PASO Y TRONCOSO,1939,111,doc. 134.
65 Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de

las posesiones españolas en América y Oceanía; sacados, en su mayor parte, del Real Archivo de In-
dios, XLI, Madrid, 1884, 198-203. En adelante, CODOINA.

66 Actasdel Cabildo de la ciudad de México, México, 1889-1916, III, 29.
67 F.DEL PASO Y TRONCOSO,1939,III, doc. 135.
68 F.DEL PASOYTRONCOSO,1939,II, doc. 94.
69 F.DEL PASOYTRONCOSO,1939,11,doc. 85.
‘~ F.DEL PASO Y TRONCOSO,1939,11,doc. 98.
~‘ F.DEL PASO Y TRONCOSO,1939,11,doc. 112.
72 Actas del Cabildo de la ciudad de México, 111, 118.
~‘ F.DEL PASOY TRONCOSO,1939,11,doc.110.
‘~ F.DEL PASOY TRONCOSO,1939,11,doc. 109.
“ COOO¡NAXI¡, 133-142.
76 M. CUEVAS, Cartas y otros documentos de Hernán Con4 223-226.
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20-1-1543 el Cabildo de México volviera a solicitar la encomienda perpe-
tua en línea de varón”. Por entonces debió de formular también el presti-
giosoDomingode Betanzossupareceranteriora 1541 enfavor del repar-
timiento perpetuo ~ Pero un nuevo cambio de rumbo en la actitud de la
metrópoli se produjo, esta vez por influjo de Las Casas, tan profundo que
Juan Pérez de Tudela llegó a hablar de una reforma del Estado indiano ~.

El 22 de mayo de 1542 fue suspendido en sus funciones el Consejo de In-
dias por connivencia con los encomenderos de algunos de sus miembros,
como el Obispo de Lugo, Juan Suárez de Carvajal, del Cardenal García de
Loaysa y del doctor Beltrán. El ex-Presidente de la Audiencia de México y
mentor del nuevo concepto de encomienda, Ramírez de Fuenleal, fue
nombrado segundo Presidente del Consejo para colaborar con el desacre-
ditado García de Loaysa.

Tras la visita del citado organismo por Gregorio López la influencia de
Las Casas en el Consejo de Indias fue tal que, según el cronista franciscano
Antonio Daza, podía hacerse oír diariamente allí durante dos horas 80 Ha-
blando de esta etapa decía el doctor Juan Vázquez de Arce en 1559, en un
informe hecho por encargo de Felipe II: «Ha tenido el dicho Obispo tanta
mano con el Consejo, entrando en él muycontinuamente y trabajando, que
los Oidores y Gobernadores y otros Jueces fuesen los que entendía ser de
su opinión, a los que les ha procurado conservas acreditar y aprovechar, y
a los de otro parecer ha procurado se les tome luego residencias y se ha-
gan otros daños, y en todo ha tenido gran fuerza» SI

El resultado principal de la reforma fueron las Leyes Nuevas de 20 de
noviembre de 1542 82, que, yendo más allá de lo propuesto por Fuenleal,
preparaban la liquidación de la encomienda y prohibían la esclavitud del
indígena, así como su trabajo forzado. Estableció también dar parte del tri-
buto a conquistadoressin remuneracióny la incorporacióna la Coronade
las encomiendas vacas.

Una provisión complementaria (1543-4-VI) dada por influjo de Las
Casas ordenaba atenerse, en cuanto a remuneración de los conquistadores
y pobladores casados, a las tasaciones de tributos hechas por el Virrey y la
Audiencia 83

“ F. DEL PASOYTRONCOSO,1939,1V,doc. 214
‘« AHN, Diversos. Documentos de Indias, 47.
“ «La gran reforma carolina de las Indias en 1542”, Revista de Indias, 73-74, Madrid,

1958,463-509.
80 Quarta parte de la crónica general de nuestro Padre San Francisco y su apostólica Orden, 1611,

1. II. c. XVIII, 75. Cit. porJaime GONZALEZ RODRíGUEZ, «GregorioLópez y la política de
evangelización». Extremadura en la evangelización del Nuevo Mundo, Actas y estudios, Madrid,
1990,257,n. 7.

81 AOL, Ind~f GraL, 738,59bis, fol. 1
82 Edición facsímil y transcripción de Antonio Muro Orejón en Anuario de Estudios America-

nos II, 1945.
83 J.PEREZDETUIIWLA, 1958, 499.
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Desde las disposiciones complementarias dejunio de 1543
hasta la revocación deMal¡nas(16-I-1546)

Cuando se tuvo noticia en Nueva España de las Leyes Nuevas (agosto de
1543) ya había conseguido Las Casas las disposiciones complementarias de
junio de 1543 y la reacción no se hizo esperar, especialmente la de las insti-
tuciones: el Cabildo de México y los frailes reaccionaron inmediatamente.
Los dominicos Diego de la Cruz, Domingo de Betanzos, Hernando de Ovie-
do, Tomás de San Juan, Francisco Aguilar, Gonzalo de Santo Domingo, Jor-
dán de Bustillo, Alonso de Santiago, Juan de la Magdalena, Juan Lupus y
Domingo de la Anunciación fueron los primeros en escribir contra las Leyes
Nuevas el 1 de octubre de 1543 84 Fue muy activo también el prestigioso
Domingo de Betanzos, a quien ya hemos visto firmar el parecer conjunto de
los dominicos y volvió a firmar una carta con Zumárraga el 2 1-II de 1545 85
dirigida al Príncipe Felipe y otra personal al Provincial y Procuradores 86 do-
minicos el 11 de septiembre del mismo año con su pesimismo habitual acer-
ca del futuro de la población indígena.

Una carta colectiva escribieron los franciscanos Zumárraga, el Comisario
General Martín Sarmiento de Hojacastro y Francisco de Soto sólo tres días
después que los dominicos (4-X-1543) 87, y se ratificaron en su parecer dado
en respuesta al interrogatorio del Visitador 1db de Sandoval los franciscanos
Martín Sarmiento de Hojacastro, Francisco de Soto, Antonio de Ciudad Rodri-
go, Joan de Rivas, Francisco Ximénez, Diego de Almonte, Francisco de Vitoria
y Alonso de Herrera el 15 de marzo de 1544 88• El 1 de junio de dicho año vol-
vió a escribir al Rey defendiendo la encomienda perpetua sin jurisdicción el
Comisario General franciscano Martín Sarmiento de Hojacastro 89

El Obispo de Oaxaca, Juan de Zárate, escribió al Rey el 30 de mayo 90, y
el 1 de junio el futuro Obispo de Nueva Galicia, Gómez Maraver ~.

Todas estas propuestas debieron sentirse muy respaldadas por la inter-
vención del Virrey y la Audiencia, que se manifestaron el 8 de octubre de
1543 92 y el 20 de junio del 4493, El Fiscal Cristóbal de Benavente escribió
al Rey en 1544 ~‘.

El Cabildo de México no se quedó atrás: en sesión del 7 de agosto de
1543 nombró Procuradores al Regidor Gonzalo de Salazar, Encomendero

«~ 5. ZAVALA, 1973,421-423.
85 J~ O.ICAZBALCETA, 1947,111,241-247.
86 J Q~ ICAZEALCETA, 1971,11,198-201.
87 ANH, Diversos, documentos de Indias, 45.
<« COCOINAVII, 526-532.
89 AHN, Diversos. Documentosde Indias, 49.
«~ COCOINAVII, 159.
~‘ CODOINAXI, 559.
92 F. DEL PASOY TRONCOSO,1939,1V,doc.217.
93 F. DEL PASOY TRONCOSO,t939, IV, doc. 230.
«“ F. DEL PASOY TRONCOSO,1939,1V,doc. 226.
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de Taximaroa~ y al Encomenderode Ocelotepecy Guachinango,Alonso
de Villanueva 96, quienesel 17 de junio de 1544partieronde NuevaEspaña
llevandoun memorial~7, acompañadosdelos Provincialesde las tresOrde-
nes,el franciscanoFranciscode Soto,el dominicoDomingode la Cruz y el
agustinoJuandeSan Román.Llevabanademáscartasdel Virrey y un infor-
me de 24 capítulosdel Visitador Tello de Sandovalen contrade las Leyes
Nuevas.Los Procuradoresiban a Españacon 1.000maravedísde dietasy
200 p. de oro común,Los Provinciales,conun ducadode dietas.El Canóni-
go Campaña,miembrode la delegación,con100 p. de oro de minaspor un
añodeservicios ~. RefiereJuanGinésde Sepúlvedael revueloqueprovoca-
ronestosProcuradoresenlaCorte,y sabemosqueporinsinuacióndeGarcía
de Loaysafinanciaronel Democratesa/terdel famosohumanista,que estuvo
listo enpocosdías~.

Entrelos particularesencontramosparticipandoactivamenteenla cam-
pañaproencomenderaal incansableJerónimoLópez 100, al Oficial Gonzalo
de Aranda,quehabíaido aNuevaEspañaconel Visitadory participabadel
parecerde ésteanteel grave colapsoeconómicoy socialquese estabapro-
duciendoen el país ‘~, y al EncomenderoFranciscode Terrazas,padredel
poetahomónimo102

El Consejode Indias no quiso reconocerel inmensoerror de anticipa-
ción históricaquehabíacometidoy se mantuvoensustrece,auna sabiendas
quenadamolestabatanto al sistemaimperantequela alteracióndel orden.
Con suprestigio de ex-novohispanos,RamírezdeFuenlealy JuanSalmerán
aconsejaronal Rey que hiciese oídossordosal vendavalproencomendero.
DecíaFuenleal:«La ordenanzay ley queS. M. mandóhacercercadelos in-
dios, queestánencomendadosy handevacar,es justa,y el escándaloquese
haprovocadoes de causasy personaspanicularesy no hacedela injusticia
ni agraviode la ley, puespor ellano se les quitan los indios que poseen,ni
excluye5.M. asus mujerese hijos deles hacermercedes,despuésquefue in-
formado del mérito del quelos tuvo» ~ Por su parte, JuanSalmerónre-
comendabatambiénmanodura:«Su Majestadno es obligado a henchirsus
codicias,y los queno se contenten,los dejeny se vengan,queotros tan bue-
nos comoellos lo tomarány besaránlas manospor ello, y el quesobreesto
hicierebullicio, seacastigadoy echadode la tierra,y estose encarguea los

~‘ HIIMMERICH Y VALENCIA, 1991,234.
96 HIMMERICHYVALENCIA, 1991,262.
“ A. y F. BANDELIER, Rinarial Docunients relattng to New Mexico, 1, 124.
~«5. ZAVALA, 1973,418.
«~ JaimeGONZALEZ RODRíGUEZ,«La Juntade Valladolid coavocadapor el Em-

perador», La ético en la conquista de América, «Corpus Hispanorum de Pace,>, XXV, Madrid-
CSIC, 1984, 205-207.

‘~» F. DEL PASOY TRONCOSO,1939,1V,doc. 220.
~ F.DEL PASOY TRONCOSO,1939,1V,doc.225.
192 F. DEL PASOY TRONCOSO,1939,1V,doc.228.
>O~ AGI, Indif GraL 1530.
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que gobiernan»104, Una consultadel Consejode Indias del 20 de abril de
1544 decía:«Queen asuntosde encomiendasde indiosse guardenlas nue-
vas ordenanzas, siguiéndose con los hijos de gobernadoresquetuvieran in-
dios encomendadosla mismaconductaque conhijos de conquistadores105,

En 1545 don Juande Zúñiga,Comendadorde Castilla,contestabaasí a una
consultadel Emperador:«Veode cincopersonasdel Consejo,las cuatroen
determinaciónqueen ningunamaneracumpleel servicio de NuestroSeñor
que se den (en perpetuidadlas encomiendas)ni al servicio de S. M. Y de
éstos,los dosquehanestadoen las Indias muchotiempoen oficio y el uno
enpresidencia,segúnhe oído, nueveaños,y quetanbuenacuentadio deellos,
comopareceporlasmercedesque5. M. despuéslehahecho»106,

Más sensibleal clamorgeneral, en cambio, en 1545 el doctor Hernán
López propusomantenerla encomienda,pero teniendocuidadoen quela
Audienciahicieraunamejorselecciónde susbeneficiarios,moderaralos tri-
butosy susOidoresvisitasenlospueblosdeencomienda107,

Ya sabemosqueel Rey,no sólo porla intensidaddela campañaideoló-
gicallevadaa cabopor los encomenderos,sino por losproblemasocasiona-
dosporlasLeyesNuevas,especialmenteen elPerú,tuvo quecedery revocar
enMalinaslaextincióndelas encomiendas.

Desdela revocacióndeenerode1546hastalaconcesiónde laencomienda
porterceravidaenjunio dc1559

El 16 deenerode 1546 unanc. revocóel capítulode laLeyde 1542 so-
bre extinción de encomiendas108, y otra de abril del mismoañoordenabaal
Virrey hacercensogeneralde todoslos pueblosparallevar a caboel reparti-
mientogeneraly perpetuo109 Perosólo fue cederenparte,en términosdia-
lécticos un poniendotollens, y la lucha de los encomenderosen defensade
susinteresesdebiócontinuar.A finalesde añocundió el temoranteunaJun-
tade Obisposy religiososconel Visitador Tello de Sandovalpromovidapor
Las Casas.Quizá por ello en enerodel 47 el Cabildodecidió pagar100 du-
cadosanualesal licenciadoHernandoChávezcomonuevoProcurador,pen-

104 AOl, Indif GraL 1530.
105 ErnestoSCHAFFER,El Consejo Real y Supremo de las Indias, II. La labor del Consejo

de Indias en la administración colonial, Sevilla-CSIC, 1947, 277; Antonia HEREDIA HE-
RRERA, Catálogo de las consultas del Consejo de Indias, 1(1529-1591), Madrid,Dirección Ge-
neral de Archivos y Bibliotecas, 1972, 46.

106 AOl, Indif GraL, 1530.
107 8. ZAVALA, 1973, 443; apunta Sinipson que debe tratarse de Gregorio López, porque

no había ningúnHernán López en el Consejo (1982, 195, n. 18).
106 Francisco DEL BARRIO LORENZOT, Compendio de los tres tomos de la Compilación

Nueva de Ordenanzas de la Muy Noble Insigne y Muy Leal e Imperial Ciudad de México, México,
1920,a. 92.

~ F. DEL PASOY TRONCOSO,1940,XIII, 30.
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TABLA 5

Circuitos empleados a favor de la encomienda

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1519-24 — 2 — 1 — — — —

1524-26 — — — — 1 1 — — —

1526-28 1 — — 1 — — 2 — —

1528-31 — 1 — — — — — —

1531-36 6 — — — — 2 — — —

1536-43 1 — — 2 — — — — —

1543-46 5 3 4 — 2 — 1 — —

1546-59 7 2 6 — — — 1 — 2
1559-00

Total formulaciones....

1 11 1 1 1 — 1 2 —

21 16 14 4 5 3 5 2 2

Clave de los circuitos: 1. Carta personal. 2. Carta colectiva. 3. Carta oficial. 4. Pare-
cer. 5. Envío de Procuradores a España. 6. Actas de una Junta. 7. Respuesta a una con-
sulta. 8. Memorial. 9. Financiación deun tratadodoctrinal.

sandoqueiban a regresarlos dosanteriores.Perono sólo se movilizó el Ca-
bildo capitalino: en septiembreel de Veracruzenvió un donativo de 200 p.
de oro de minasparalos Procuradoresy los minerosde Taxcoy Zultepee,
1.560p. deoro de minasparael mismofin.

Todo eranecesario,porqueiba a comenzarla verdaderaetaparegulado-
ra de la encomienda.El año 1549 fue añofatídico parala facciónencomen-
dera:unar. c.prohibió conmutarlostributospor serviciospersonalesy orde-
nó que la Audienciarevisaselas tasaciones1íO~ El 7 de febrero seprohibió
echara los indios deencomiendaa las minas~ y el 22, los serviciosperso-
nales112 Finalmente,el 8 de septiembredel año siguientelas encomiendas
quedaronsometidasalajurisdiccióndeloscorregidores123

El Virrey Mendozareaccionóinmediatamente,en el mes dejunio, a fa-
vor de los serviciospersonalescomo elementoesencialdel modelode colo-
nización114, pero hay que esperarhastaenerode 1552 paraencontrarotra
formulaciónen el mismo sentido,estavez de los vecinosde ChiapaI1S~ En
marzoprotestópor la medidadesdeCompostelael Oidor deNuevaGalicia,
licenciadoHernandoMartínezdela Mancha116, y en 1554lo hicieronvarios

«>~ 5. ZAVALA, 1935, 115-117.
“‘ Fr. JuanDE TORQUEMADA, Monarquía indiana, Madrid, 1723, 111, 255, lib. XVII,

cap. XIX.
112 Recopilación, lib. VI. tít. XII, 1. 1.
“~ D.DE ENCINAS,Cedulario. Madrid,1945,111,19.
“4 Cartas deIndias. Madrid,1877,carta 47.
“5 RAH, Colección Muñoz, t. 86,fol. 154.
116 RAH, Colección Muñoz, t. 86,fol. 150.
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vecinosde la misma localidad117, señalevidentede las repercusionesque
estabanteniendolasmedidasreformistasenlaszonasmineras.

Tuvieronquevolver a la cargalas instituciones.En mayodel 53 y febrero
del 54 lo hizo el Presidentede la Audienciade México, Luis deVelasco118

En noviembrede esteaño,elOidor doctorMontalegre11~.

Porpartede los Oficiales realesintervino en la contienda,enenero del
54, el TesoreroFemandodePortugal;hizo verquela supresióndelos servi-
cios habíasignificadounamemadelas rentasreales120

En 1552 nombró el Cabildode México dosProcuradoresy dosteólo-
gosparaelaborarun informeal Consejocontra«esteaudazfraile y sudoctri-
na»,refiriéndosea Las Casas.Y continúaHanke,«segúnconstaenlos docu-
mentosdel Cabildo, muchaspersonasen la ciudad de México escribieron
afanosamentesobreel tema refutandoa Las Casasdesdeque llegaronsus
trabajosimpresosy el Cabildo pidió variasvecesque el Rey amonestaraa
Las Casasy prohibierala impresiónde suslibros» 121 En octubredel 55 in-
cluyó el Cabildoel mantenimientodelos serviciospersonalesentrelos capí-
tulospresentadosal 1 ConcilioMejicano 122

Peroel grupooponenteya habíaaprendidoahaceroír suvoz duranteel
gobiernode la SegundaAudienciay ahorano se les prohibióvolver ahacer-
lo. La campañaen contradelos serviciospersonalesla llevaron a cabopor
las mismasfechasalgunosfranciscanosmuy destacadosqueyahabíanmani-
festado su disconformidadcon los excesosde los encomenderosy no
estabandispuestosa defenderla encomiendaa costade sercómplicesde di-
chosexcesos:el 15 demayode 1550 el prestigiosoMotolinía,encartaperso-
nal al Emperador123; el 22 de marzodel 51, Franciscode Bustamante,tam-
bién en cartapersonal124; el 15 de febrerodel 52, el no menosprestigioso
PedrodeGante125, y el 1 de agostode 1554,Franciscode Toral, encartaal
Presidentedel ConsejodeIndias 126

Ignoramosla relaciónquepuedahaberentreun bloquede trescartasfe-
chadasenfebrerode 1552 a favor de la perpetuidadde la encomienday la
cartarealdel5 de abril de 1552,dadaenMadrid, por la queseprohibíamás
deunasucesióntrasla muertedel encomendero127 Las mencionadascartas

“~ RAIl, Colección Muñoz, t. 87, fol. 113v y ss.
»« RAE, Diverso& Documentos de Indias, 121; M. CUEVAS, Documentos inéditos del siglo

XVIpara la historia de México, México-Porrúa, 1975, 183 ss.
“~ RAE, Colección Muñoz, t. 87, fol. 144.
III RAE, Colección Muño; t. 87, fol. 143.
>21 L. 1-IANKE, La lucha española por la justicia en la conquista deAmérica, Madrid, 1967,

269.
122 8. ZAVALA, Elservicio personal de los indios en la Nueva España, II, México, 1985, 57.
123 M. CUEVAS, 1975, 162.
124 S.CHAVEZHAYHOE, Códicefranciscano, México, 1941.183-197.
125 AHN, Diverso& Documentosde Indias 113.
126 M CUEVAS, 1975, 22.
127 F. DEL PASOY TRONCOSO,1940, XII, doc. 728.
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fuerondel agustinoNicolásdeWitte o de SanPaulo(8-II) 128, y deFrancisco
Cervantesde Salazar(22-lI) 129, quienestabahaciendoméritosparaqueel
24-1-1558 el Cabildo de México le concediese una subvención porque había
comenzado un libro «en que funda el derecho y justo titulo que 5. M. tiene a
esta Nueva España» 130, Ambas cartas fueron, seguramente en el mismo plie-
go, arropadas por otra del Virrey Luis de Velasco (25-II) 131, que volvió a in-
sistir en otra carta en el mismo sentido el 22 de noviembre 132

En contra de la perpetuidadseposicionaronvariosfranciscanosel 15 de
septiembre de 1554 133 y Pedro de Gante el 23 dejunio del 58 134,

El Consejo trató sobre la perpetuidad de las encomiendasmediantecom-
praa la Coronaen consultadel 9-V-1555 a instanciasde Felipe II en carta
de 1’? de febrerode dicho año a su hermanala Princesa,fechadaen Lon-
dres~ y sepronuncióen contra.Pero en la prácticaen tiempo del Virrey
Mendozay en los 32 añosposterioressehicieron repartimientosen tercera
vida 136 y el Rey dejó se impusierael Derechoconsuetudinarioen esteespi-
nosotemaparano provocarotrapolvareda.

Desde1559hasta1600

La disminuciónnuméricade las propuestasy tópicosreferentesa la en-
comiendadesde1555 correspondeexactamenteconla pérdidade significa-
cion económicay social en la vida de la colonia,que analizóLesley Byrd
Simpsonen su TheEncomiendain NewSpain. TheBeginningofSpanishMexz-
co de 1950, ya que los 567.352 tributarios bajo encomiendadel período
1560-70 seconvirtieronen 215.205 dc 1597,mientraslostributarios perte-
necientesapueblosde la Coronapasaronen lasmismasfechasde 583.823 a
368.712. Si hacia 1560 aúnhabíaen Nueva España480 encomenderos,en
1571 sólo quedaban173.Según 5. Zavalaen 1602 habíaen NuevaEspaña
140 encomenderosquepercibíanelequivalentea300.000p. 137

Pero si es evidenteque el encomendero,como agenteeconómico,fue
sustituidopor el minero, el Oficial, el empresarioagrícolao el comerciante,
tambiénlo es,como advierteHimmerich,quela encomiendasiguió propor-

129 RAH, ColecciónMuñoz,t. 86, fol. 135.
129 AOl, Indíf GraL, 2978.
130 L. HANKE, 1967, 269.

“‘ RAH, ColecciónMuñoz, t. 86, fol. 137.
>32 AHN, Diversos. Documentosde Indias, 120.

“~ M. CUEVAS, 1975,176.

~ S.CHAVEZHAYHOE, 1941,211-216.
‘35 AOl, Indif Gral., 737, 134 y 127.
‘3« F.DEL PASOY TRONCOSO,1940,XLI, doc.728.
‘“ F. CHEVALIER, La formation des grands domaines au Mexique. Terre et societé ata

XVIe-XVIIe siécles, Paris, lnstitut d’Ethnologie, 1952, 152.
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cionandoprestigiosocialy quelos encomenderosdisponíande mecanismos
de actuaciónqueno dependíande lasdisposicioneslegales,comocolocaral-
gún familiar como Juez Repartidor 138 Porello la luchapor la perpetuidad
de la encomienda no cejó, toda vez que la Corona nunca quiso concederla.
El 1 de junio de 1559, por carta del Consejo de Indias al Virrey, la Corona
concedió la encomienda por tercera vida >3»• Dichadisposiciónse convirtió
en real cédula el 7 de junio de 1576 140 Pero la perpetuidad no llegó nunca y
la desesperación de algunos encomenderos es una de las claves para enten-
der la conspiración de Martín Cortés en 1566.

Una carta al Virrey Enríquez del 7 de junio de 1576 repitió la conce-
sión de la encomienda por tercera vida, dejando en suspenso la cuarta 41•

En mayo del 78 se volvió a tratar el problema de la perpetuidad en el Con-
sejo de Indias. El Rey decidió se nombraran algunos especialistaparatra-
tarlo y el Consejode Indiaspropusoa los doctoresHernándezdeLiébana,
Villafañe y Molina, pero el Rey parecióno aceptarlosy reservarseél la so-
lución 142

Algo parecidovolvió a sucederen septiembrede 1584, cuandoa otra
consultadel Consejola respuestadel Reyfue no resolvernadaentoncespara
examinarloél con más detenimiento143 y volvió a dilatar cualquier resolu-
ción ennoviembrede 1586 144 Nuevaconsultadel Consejoel 31-VIII-1590
acercade la pretensiónde Gonzalodelas Casasde pasarsusindios deenco-
miendaa suhijo Franciscode las Casas,y la respuestarealfue: «Así parece,
con que no se trataen la licencia de la disimulaciónen la terceravida del
hijo, porqueno convienedar ahorapermisiónparticular en esto,quetácita-
menteestáconcedido,por evitar los inconvenientesquepodríanresultarsi
setratasedela perpetuidad»145,

La Coronasemantuvoenla admisióntácitade la encomiendaen tercera
vidt En las instruccionesalVirrey condedeMonterrey(20-111-96)no figura
la cláusulaque le otorgabala facultad de encomendar,a diferenciade lo
quese estilabaen las destinadasa los Virreyesdel Perú 146, y unacartareal
del 18 de junio del 97 ordenóquelas encomiendasquevacarenpor muerte
del poseedorenterceravida volvierana la Corona 147 Una r. c. de 1599qui-
tó a la Audienciajurisdicción enmateriade encomiendasincorporadasa la
Coronapor muertedel titular en terceravida, debiendoremitirseel pleito al

R. HIMMERICHO YVALENCIA, 1991, 16.
‘3« Ernesto SCI-IAFFER,1947,11,282.
440 F. DEL PASOY TRONCOSO,1940, XII, 163.
l’~1 F. DEL PASOY TRONCOSO,1940, XII, doc. 728, 163.
42 AOl, Indif Gral.,739, 92.

143 AOl, Int4f GraL,740, 282; A. HEREDIA HERRERA,1972, 519.
144 AGI, 1n44f GraL,741, 134; A. HEREDIA HERRERA,1972, 614.
145 AGI, México, 1,14;A. HEREDIAHERRERA,1972,683.
446 5. ZAVALA, 1973,602.
“‘y 5. ZAVALA, 1973,612-613.
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Consejo de Indias 14~.Finalmente,otra r. c. de1602 insistió enla incorporación
a la Coronadelasencomiendasexpiradasenterceravida 14~.

El núcleode resistenciaproencomenderoen estaúltima etapade la his-
toria de la instituciónfue el Cabildode México, quien enabril dedicho año
decidió financiar al franciscanoAlonso de Santiagoparaque escribieraun
tratadosobre«el buenderechoque5. M. tienea estaspartesde las Indias»,
por cuyasopinioneshabíasido tratadomuy mal por sussuperioresfrancis-
canos,de maneraquecarecíade recursosparair aEspañay decidiópagarle
el viaje aEspaña150 El 15-1-1563el Cabildoadmitió la quejadequelas au-
toridadeshabíanignorado la realorden de enviara Alonso de Santiagoa
Españay encargóal Procuradoren la penínsulade quesecumplieranlas ór-
denesreales.Se dieron 300 p. al RegidorJuanVelázquezde Salazarpara
ayudaral franciscano,llevarleen caballoaVeracruzy proveerledelo nece-
sarioparael viaje.

La mayoríade las propuestas(11 de 17) deestelargo períodolas formuló
el Cabildode México, quien periódicamente,entre1564 y 1598,repitió el vie-
jo argumentode la necesidadde contara pococostecon una defensamilitar
del territorio, ahoraya no tanto por el peligro indígenacuantopor el aumento
de la poblaciónmestizay decolor.

TABLA 6

C¡rcu¡tos empleados en contra de la encomienda

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1519-24 — — — — — — — — —

1524-26 — — — 1 1 — — — —

1526-28 — — — — — — — — —

1528-31 — — — — — — — — —

1531-36 4 — 1 1 — — — — —

1536-43 — — — — — — — — —

1543-46
1546-59 4 1 — — — — — 1 —

1559-00

Total formulaciones

5 4 3 3 — — — — —

13 5 4 5 — — — 1 —

Clave de los circuitos: 1. Carta personal. 2. Carta colectiva. 3. Carta oficial. 4. Pare-
cer. 5. Envío de Procuradores a España. 6. Actas de una Junta. 7. Respuesta a una con-
sulta. 8. Memorial. 9. Financiaciónde un tratado doctrinal.

>48 5. ZAVALA, 1973, 613.
“> 5. ZAVALA, 1973,613.
5» L. HANKE, 1967, 269.
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Tampoco el grupo contrario a los excesos que llevaba aparejados la en-
comienda se mantuvo quieto, especialmente algunos franciscanos, cuyo
abanderado fue, según L. Gómez Canedo, en la segunda mitad del siglo,
Jerónimo de Mendieta 151 Insistió, sobre todo, en que la Audiencia revisa-
ra periódicamente las tasaciones de los tributos. Junto a Mendieta otros
dos franciscanos, Jacinto de 5. Francisco y Gaspar de Ricarte, se alinearon
abiertamente de parte de los indios. Estos también hicieron oír su voz.

Encomienda y régimen de comunicación

El examen de la documentación nos lleva a algunas conclusiones de in-
terés acerca del régimen de comunicación vigente.

Durante los primeros años posteriores a la conquista la escasez de medios
de comunicación (barcos y flotas) y un rígido control de la correspondencia pri-
vada en Veracruz hicieron que la formulación de propuestas sea muy rara.

La postura contraria a los intereses de los encomenderos comienza a
salir del silencio cuando las autoridades que podían ejercer el mencionado
control en Veracruz participaban de las mismas ideas.

El período ideológicamente más activo para ambas tendencias fue el
que siguió a la revocación de Malinas, cuando se delinea el nuevo marco
jurídico de la encomienda.

Para el estudio del origen social de las propuestas hemos de adoptar al-
gunas convenciones, como distribuir los proponentesen cuatrocategorías:
eclesiásticos, gobernantes, Oficiales reales y particulares. Los miembros de
la Audiencia los consideramos gobernantesy, en cambio,los del Cabildo
pasan por particulares.

Hemos contabilizado 77 formulaciones favorables a la encomienda,
cuyo origen social fue el siguiente:

Eclesiásticos, 18,2%.
Gobernantes, 23,3%.
Oficiales reales, 6,4%.
Particulares, 52,0%.

En cambio, sólo se produjeron 37 formulaciones opuestas a la enco-
mienda, cuyo origen social fue:

Eclesiásticos, 54,0%.
Gobernantes, 29,7%.
Oficiales reales, 8,1%.
Particulares, 8,1%.

‘~‘ 1988, 142.
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De estos datos se desprende que el protagonismo lo ejercen los represen-
tantes de las instituciones (Iglesia, Audiencia, Cabildo, Real Hacienda),
mientras los individuos ejercen un menguado papel. Esa sensación de impo-
tencia ante los hechos se desprende de las palabras de Bernal Díaz del Casti-
llo, a pesar de ser Procurador de los encomenderos de Guatemala en 1550.
Relata en el cap. CCXI de su Historia verdaderaque «otras veces antes de
aquélla se lo habían suplicado por parte de la Nueva España», pero en 1550
varios peruleros que habían traído «cantidad de millares de pesos de oro» pi-
dieron al Rey el repartimiento perpetuo. Y la respuesta del Rey fue ordenar
celebrar una junta para estudiar «cómo se podía hacer el repartimiento», a la
que asistió el propio Bernal en calidad de «conquistador más antiguo». Nada
se concluyóen ella porque«unosde aquellospreladosy señoresdel Consejo
de Su Majestaddijeron quecesasetodo hastaqueel EmperadornuestroSe-
ñor viniesea Castilla,queseesperabacadadía,paraqueenunacosadetan-
to pesoy calidadsehallasepresente.Se intentaronenvtarnuevosprocurado-
resperono sehizo «por faltade pesosdeoro».Concluyediciendo:«y de esta
maneraandamosdemuía cojay demal enpeory deun virrey a otro, y de go-
bernador en gobernador» 1S2

Pero es evidente que el Estado, paternalista y a la par autoritario, se ha-
cía eco a su modo de las propuestas. El lenguaje de la época no deja lugar a
dudas al respecto cuando hablaba, por ejemplo, de «ganar» una real cédula.
De otró modo no se acallarían las campañas ideológicas después de la pro-
mulgación de una ley a favor de lo que se había solicitado. Sólo que el
Estado se hacía eco de las propuestas con un astuto «poniendo tollens»:
por ejemplo, mantuvo en 1546 la encomienda, pero dando un giro total-
mente regalista a la institución. Estaambigliedadse percibetambiéncuan-
do se tratabade cohonestarfacetaseconómicasy políticasde la acciónde
gobierno.Por ejemplo,cuandoCortés desobedecióla orden de no enco-
mendarenvió al Juezde ResidenciaLuis Poncede León, peroportadorde
unasinstruccionesqueeranunaclaudicacion.

Se haseñaladocon frecuenciael idealismode los legisladoresdel Conse-
jo de Indias.Pero sevalorabamucho en la épocael conocimientoexperi-
mentalde la «tierra»,como entoncessedecía,y cuandohabíaquetomaruna
decisiónimportanteel Estadosabiatenercercaa personascomo Ramírezde
Fuenlealy JuanSalmerón,quehabíandado pruebasde conocera fondo la
realidad novohispana.Y sabíantambién en dichos casosenviar personas,
como el Visitador Tello de Sandoval,queestudiasenlos problemasde visu y
por conocimientodirecto. Y éstossabíanpedir parecer,nadamás llegar a
México,de personasque«entendíanbienla tierra».

Es curiosoqueconla malafamay prensaqueteníaenla épocala nove-
dady el cambio,y aunqueeradifícilmentecomprensibleentoncesqueel Rey

152 Madrid, 1982, 658.
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mudasesuposturarespectode lo justo o injusto, hemosvisto quela actitud
oficial respectodela encomiendafue,al menoshastadespuésde 1546,delo
mászigzagueante.

El circuito preferidode expresiónde las propuestasenun sistemadego-
biernopersonalfue la cartapersonal.Estecircuito se refuerzadesdela pro-
mulgación de las ordenanzas del Consejo de Indias (1573): la 13 obligaba a
dicha institución a leer todas las cartas provenientes de América 153,

Cuando se quería dar a la propuesta mayor fuerza y eficacia se intentaba
«ganar» una real cédula a través del viaje a España, recurso caro y arriesgado
dadas las comunicaciones de la época. Otras veces se recurría a la ayuda de
amigos residentes en la península. En 1561 el Cabildo de México dio una
fuerte cantidad de dinero a Martín Cortés para conseguir en Madrid el repar-
timiento perpetuo.

Del estudio comparativo de los circuitos empleados por ambos grupos (y.
Tablas 5 y 6 págs. 41 y 45), a favor y en contra de la encomienda, no es difícil
deducir, por ejemplo, que el primero fue mucho más activo que el segundo (72
fonnulaciones conocidas frente a 28). Los circuitos que exigían un desembolso
mayor de dinero, sobre todo el envío de Procuradores a España o el encargo
remunerado a un escritor para redactar un tratado doctrinal, sólo fueron em-
pleados por dicho grupo (cinco contra cero y dos contra cero, respectivamen-
te). El mayor respaldo oficial lo tuvo también el grupo a favor de la encomien-
da (14 cartas oficiales para defender dicha opción contra tres).

El Estado moderno en vías de fortalecimiento aún se dejó arrastrar por
una figura profética y medieval como Las Casas a un grave desliz gubernati-
vo. En cambio, no siempre hacía caso de sus órganos consultivos de gobier-
no, como cuando,despuésde la promulgaciónde las LeyesNuevas,el Con-
sejo de Indias quiso convenceral Rey que no diera marcha atrás y no
prestaraoídosa la campañaideológicaque sehabíadesencadenadoen Nue-
vaEspaña.

El predominio de la encomienda entre los temas de reflexión social no
debeinterpretarsecomo fruto del ensimismamientoo egoísmodela claseso-
cial dominanteen NuevaEspaña,sino la consecuenciade un esfuerzode re-

‘~ «Luego que se recibieren cualesquier cartas o despachos que se nos enviaren, se lleven al
Consejo y en él se lean todas consecutivamente y el Consejo no se detenga mientras se leyeren a
proveer ni determinar cosa alguna de lo que en ellas es escribiere, más de ir apuntando lo que
pareciere convenir proveerse, prefiriendo siempre el abrirlas y leerlas a todos otros cualesquierne-
gocios, aunque más graves e importantes sean, hasta ver visto y sabido lo que en ellas se escri-
biere, porque a causa de no se leer luego no se deje de saber de algún negocio importante en
que convenga proveer con brevedad y siendo leídas, los nuestros Secretarios saquen en rela-
ción la sustancia de e lías y dejando en el arca o archivo del Consejo las que pareciere que que-
den, lleven las demás a sus oficios y sobre la mesa del Consejo no quede jamás carta, ni escritu-
ra secreta; y en los primeros consejos que se siguieren se platique y vaya respondiendo
apuntadamente y resolviendo lo que de ellas resultare qué proveer, por la orden y forma que
las demás cosas de gobierno, de manera que de todas pueda iry vaya respuesta en las primeras
ocasiones de navíos, flota o barcode aviso» (Recopilación, lib. II, tít. 11,1.27).
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flexión cuyo acierto se ha visto confirmado por la historia posterior, ya que
los actualesanalistasde la sociedadmexicana,como CarlosFuentesy Octa-
vio Paz, siguen admitiendo que sigue marcada por la presencia de la pobla-
ción indígena.

Bajoel punto de vistade la proyecciónsocialde las ideas,debedecirse
queenel temade la encomiendaseapreciaun claro influjo de las mismasen
el desarrollode loshechos.Mientrasen otros aspectos,como la política un-
giiística, seimpusola fuerzadelos hechos(los esfuerzosyarealizadospor los
frailes, especialmentelosfranciscanos,paraaprenderlas lenguasindígenasy
la tradición lingiiística de la Iglesia Católica), en el granasunto de la enco-
miendaes evidenteuna correspondenciaentrela formulación de las pro-
puestasy el desarrollodelosacontecimientos.


