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*La dignidad de la persona liuniana 
es lo que esta en la base de nuestro 
sermon. Los primeros dominicos Ile- 
gados a esta isla defendian que los 
indigeniis tenian "almas racionales", 
lo ciiul, en el lenguaje de la epoca, 
significaba su dignidad liumana, 
como decia Santo Tomas: "subsistir 
en la naturaleza racional es de la 
maxima dignidad, todo individuo de 
naturaleza raciotial es llamado per- 
sona, de tal modo que en el nombre 
de persona se expresa la dignid~d 
humana" B. 
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8 1  objetivo del presente trabajo es conocer en su justa 
medida el Sermon de Fray Antonio Montesino, O.P., sus 
causas, su significacion historica en la constitucion de 
lo que se llamo el Derecho Indiano y su trascendencia 
universal. De ahi que es fundamental analizar en prime- 
ra instancia la situacion economico-social de la isla de 
Santo Domingo a principios del siglo XVI que, a fin de 
cuentas, fue la engendradora de la ya celebre filipica de 
Adviento de 15 1 1. 

Los sistemas economicos que se implantaron en la 
isla de Santo Domingo desde el Descubrimiento hasta 
1605-1606, anos en que se producen las devastaciones 
de Osorio, fueron: la factoria colombina, el coto minero, 
la industria azucarera y la ganaderia.l 

El sistema de la factoria colombina, de corte mer- 
cantilista, llego a su fin con el alzamiento de Francisco 

'Sobre los primeros sistemas economicos, vease a Guillermo Cespedes 
del Castillo. America Hispanica (1492-1898). En Historia de Espana dirigi- 
da por Manuel Tunon de Lara, Tomo VI, 1988, p.64 y SS. 
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Roldan en 1497. Fue con este acontecimiento que se 
iniciaron los repartimientos que, anos mas tarde, die- 
ron origen a las celebres encomiendas. Como es en 
ese periodo que va a tener lugar el Sermon de Mon- 
tesino conviene que nos detengamos unos momentos 
en 

Son muchas las conjeturas que a ese respecto se han 
formulado, pero para formarnos una idea clara y defi- 
nida tendremos que partir de los precedentes historicos 
que dieron lugar a su institucionalizacion y de sus raices 
sociales determinantes. Al respecto afirma un especia- 
lista en el tema: *Por eso se inicia una pugna entre los 
intereses privados de los descubridores y sus descen- 
dientes, y el interes superior del Estado, y esa pugna de 
intereses va condicionando el nacimiento y el desarro- 
llo historico de todas las instituciones. Se trata de fijar 
la condicion juridica del indio: los intereses privados 

ZEl origen de los repartimientos es explicado claramente por el desta- 
cado historiador dominicano Frank Moya Pons con estas palabras: "En 1494 
y 1495 Cristobal Colon se sintio obligado a repartir indios entre sus trabaja- 
dores para pagar salarios atrasados y hacer frente a la demanda de mano de 
obra en unos momentos en que no habia bestias de carga y los espanoles 
necesitaban la ayuda aborigen para procurarse sus alimentos. Colon exten- 
dio los repartimientos de indios en 1498 para aplacar la famosa rebelion de 
Francisco Roldan, de manera que cuando Nicolas de Ovando llego a Santo 
Domingo como gobernador de las Indias en 1502, los indios de la parte 
central de la isla estaban en manos de 360 trabajadores espaiioles que eran 
los unicos supenivientes de diversos grupos llegados a La Espanola entre 
1493 y 1500". Vease su articulo *Legitimacion ideologica de la Conquista: El 
caso de la Espanola- en la obra De Palabra y Obra en el N u m  Mundo, tomo 
2. Encuentros Interetnicos, Madrid: Siglo XXi editores, junio 1992. 
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de los conquistadores dicen, esclavitud; el interes po- 
litico del Estado, dice libertad; y surge asi una pugna, 
una lucha dramatica de un proceso bien conocido que 
tiene que resolverse en una situacion transaccional, la 
encomienda, que no es otra cosa que una transaccion a 
favor del interes privado del colonizador; pero frente a 
la encomienda, las reducciones con los corregimientos, 
en las cuales se acusa abiertamente la accion e~tatal..~ 

Las encomiendas, en realidad, no eran algo nuevo 
en el mundo. Ya existian en Espana desde las guerras 
con los moros. Se caracterizaban, en el mejor de los ca- 
sos, por el vasallaje a que eran reducidos los conquis- 
tados por parte de los conquistadores. Mas, existian 
ciertos prerrequisitos que un sistema de encomienda 
debia cumplir, pues antes que nada hay que senalar 
que las encomiendas -al tipo espanol- eran realmente 
encauzadas por la Corona, lo que determinaba final- 
mente su realizacion.* 

M. Ots Capdequi. El regimen de la tierra en la America espanola 
durante elpenodo colonial, Ciudad Trujillo: Universidad de Santo Domingo, 
1946, p.15-16. 

*Detalles mas amplios sobre la Encomienda en Santo Domingo en 
Frank Moya Pons. La Eqanola en el Siglo XW, Santiago R. D.: Universidad 
Catolica Madre y Maestra, 1971; y en Wenceslao Vega B. Historia del De- 
recho Dominicano, Santo Domingo: INTEC, 1989, 2da. ed., p.37-41. Para 
la relacion o no de la encomienda con la hacienda y la plantacion, vease 
a Magnus Morner. *La Hacienda Hispanoamericana: Examen de las Inves- 
tigaciones y Debates Recientes.. En Haciendas, latijundios yplantaciones 
en America Latina, Simposio de Roma organizado por CLACSO, Siglo XXI 
editores, 1979, Jera ed., p.15-48. 
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En otros casos, cuando en una guerra se tomaba 
cautiva cierta cantidad de prisioneros y sus territorios, el 
sometimiento por parte del vencedor rebasaba el marco 
del vasallaje, llegando hasta la execrable esclavitud. 

Ahora se hace comprensible el por que no muy po- 
cos aventureros de toda laya se embarcaban en tales em- 
presas. La razon es bien sencilla: el interes de la Corona, 
asi como de esas personas, los obligaba a buscar conti- 
nuamente intereses y prebendas. Para esto se lanzaban 
en expediciones que, aunque apoyadas por la Corona 
en el aspecto politico, tenian por base economica el 
propio peculio de sus participantes directos. Sobre el 
espiritu que animaba a muchos de esos conquistadores 
son muy reveladoras las reflexiones de Sergio Villalobos 
R. cuando afirma: .En el espiritu del conquistador, junto 
a las ambiciones personales y los deseos mas egoistas, 
palpitaban tambien algunos ideales de sentido supe- 
rior; aunque muchas veces simplemente se les utilizaba 
en provecho personal. dncorporar y someter las tierras 
americanas era servir a Dios y al rey, luchar contra in- 
fieles y expandir la fe, ampliar los dominios del mo- 
narca y acrecentar su poder. Todo ello iba confundido 
dentro de la mentalidad unificadora de la epoca, que 
traspasaba los actos de gobierno con la impronta de la 
religion, y por eso, quizas, los conquistadores se sentian 
profundamente justificados en sus acciones, incluso en 
las mayores barbaridades cometidas con los indios, que 
aparecian razonables "porque asi convenia al servicio 
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de Dios y de Su Majestad", frase repetida hasta la socie- 
dad en cronicas y  documento^^^.^ 

Asimismo se llevo a cabo la conquista del Nuevo 
Mundo concertada en las Capitulaciones de Santa Fe en- 
tre la Corona espanola y Cristobal Colon, junto a un gru- 
po mas de particulares, que consignaban que: .La Coro- 
na concedia la exclusiva de una empresa a un particular, 
o particulares, por medio de una capitulacion, que se la 
habian pedido. La gran mayoria de estas expediciones 
fueron mixtas, con participacion conjunta del Estado 
y de la empresa privada: de ahi que estas caracteristi- 
cas hagan que las expediciones (de descubrimiento, de 
conquista, de poblamiento) comiencen siempre con el 
compromiso juridico de la composicion de la empresa, 
de pronunciado caracter contractual obligando a ambas 
partes (Estado y particulares) y que se reparten cargas y 
beneficios. En la capitulacion se establecian la exclusiva 
de la empresa al peticionario, los limites del territorio que 
se pretendia ocupar e incorporar a la Corona de Espana, 
imponiendose igualmente algunas condiciones: fijacion 
de una ruta, presencia de algunos funcionarios (de ha- 
cienda, escribanos) y la obligatoriedad de fundacion de 
nucleos urbanos, ya que supondria el germen de futuras 
entidades politicas. Ese concesionario quedaba como jefe 

5Para una meditacion de la Conquista, Santiago de Chile: Editorial Uni- 
versitaria, 1989, p.25. Vease tambien a Eugenio Fernandez Mendez. .Las 
Encomiendas y Esclavitud de los Indios de Puerto Rico, 1508-1550.. En 
Anuario de Estudios Americanos, XXIII, Sevilla, 1966, p.377. 
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de la expedicion, encargandose de su organizacion, pro- 
curando su financiamiento y recluta de per~onal..~ Pero aqui 
no nos interesa, en forma alguna, analizar el Descubri- 
miento sino estudiar ese periodo economico de la histo- 
ria de Santo Domingo conocido como las Encomiendas. 

Harto conocido es que cuando Espana, tras una se- 
rie de hechos historicos, logra instaurar la Encomienda en 
nuestra isla pervivian en el seno de aquella ciertos rasgos 
feudales. Por eso se comprende que en lugar de elegir tal 
o cual sociedad para instaurarla en la isla, los conquista- 
dores se propusieron precisamente "feudalizar" todas estas 
tierras, relegando al plano de vasallos a sus pobladores. 
Como enfoca Rodolfo Puigros: *El feudalismo se desarrollo 
en Leon y Castilla con atraso en relacion a Francia y Cata- 
luna, pero al fin de cuentas se desarrollo. Al desaparecer 
las causas inmediatas que determinaban la formacion de 
una clase de agricultores libres, estos pasaban a depen- 
der de los senores en calidad de encomendados, o de 
los conventos como oblatos, sin poder abandonar la tierra 
y obligados a prestar servicios y pagar atributos. Los tan 
mentados propietarios libres gozaban, a veces, de libertad 
para elegir un senor de mar a mar o de linaje a linaje, 
pero perdian con la obligada eleccion toda  libertad^.^ 

6E1 Proceso historico a1 conquistador. Edicion coordinada por Francisco 
de Solano, Madrid: Alianza Editorial, 1988, p.17. El texto de las Capitulacio- 
nes de Santa Fe puede verse en Navarrete 1, documento No. V, p.302-303. 

'La Espana que conquisto el Nuevo Mundo, Bogota: El h o r a  Editores, 
1989, 5ta. ed., p.24-25. 
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La introduccion de ese nuevo sistema economico- 
social conllevo a un choque violento entre las dos cul- 
turas, la aborigen y la espanola. De tal manera que este 
salto mecanico en el desarrollo social americano, inclu- 
yendo nuestra isla, fue el resultado del interes de los 
expedicionarios por saciar su sed de oro. Por otro lado, 
el choque cultural que se produjo conllevo, en muchos 
casos, a sublevaciones y alzamientos por parte de los 
indigenas, ya que se les sometia a la mas cruel explota- 
cion y trabajos forzados. Como afirma Pierre Vilar: *Esto 
comenzo por el "drenaje" del oro existente en el terri- 
torio de los indios, que no lo utilizaban como moneda, 
sino en forma de joyas. P. Chaunu estima que en dos 
O tres anos se "dreno" todo el oro producido por los 
indios de las Islas en mil anos (Seville et l'ritlantique t. 
8, vol. 1, Paris 1959, p.510). Una vez esta "colecta" ter- 
minada empieza la produccion de "Placer". El oro es de 
aluvion. Hay que lavar la arena y moverla err "bateas". 
Mano de obra forzada, a menudo femenina, esta some- 
tida a este trabajo desde la salida hasta la puesta del sol. 
Quiza no es agotador, pero destruye el equilibrio del 
trabajo agricola anterior y suprime las cosechas de sub- 
sistencia; el trabajo continuo esta, tambien, por encima 
de las fuerzas de la mano de obra, en las condiciones de 
alimentacion de una economia poco desarrollada. De 
ahi un hundimiento de la poblacion cuyos resultados 
son seguros; la poblacion indigena es reducida a casi 
cero, sucesivamente, en Santo Domingo, Puerto Rico 
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y Cuba. El "ciclo del oro" en cada una de estas islas es 
muy corto porque es destructivo, no de materia, sino de 
mano de obra.* 

El estudio de la encomienda, como bien lo ha plan- 
teado Esteban Mira Caballos, ha oscilado entre aquellos 
autores que consideran que la misma nacio en las An- 
tillas, como Silvio Zavala y Jose Maria Ots Capdequi, y 
otros que consideran, como Ruggiero Romano, que esa 
institucion en Espana era netamente f e ~ d a l . ~  

HOro y moneda en la Historia (1450-1920), Barcelona: Edit. Ariel, 
1982, p.89. 

9 " ~ o s  origenes de los repartimientos y las encomiendas indianas: al- 
gunas reflexiones". En Las Antillas Mayores 1492-1550. Madrid: Iberoame- 
ricana, 2000, pp.13-17. Sobre Silvio Zavala, ver el capitulo 1 de su clasica 
obra La Encomienda Indiana. Madrid, Centro de Estudios Historicos 1935, 
y Estudios Indianos. Mexico: Colegio Nacional, 1948, p.205-234. Luis Nava- 
rro Garcia, de la Universidad de Sevilla, trae en su ensayo .La Encomienda, 
primera clave de la sociedad indiana., aparecido en la obra coordinada de 
Julian B. Ruiz y Hart Pietschmann. Encomiendas, indios y espanoles (Muns- 
ter 1996) la informacion de que en 1994 Silvio Zavala habia publicado el 
Suplemento documental y bibliograjco a La Encomienda Indiana (Mexico, 
UNAM) de unas 469 paginas que constituye "una magnifica puesta al dia 
de los estudios sobre encomiendas, de los que en la mayoria de los casos 
se proporcionan ademas utiles resumenes, completados con comentarios y 
remisiones a otros trabajos conexos" (p.46-47). 





2 

EL INDIVIDUO Y EL ESTADO 
EN EL DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 

DE AMERICA. LA ENCOMIENDA 

S r a  la epoca del Descubrimiento de America, Espana y 
Portugal constituian dos Estados con regimenes centralistas 
y con un desarrollo economico atrasado en relacion con 
los demas paises europeos. Esa situacion era tal que Espa- 
na y Portugal se podian considerar naciones dependientes 
de otros paises europeos %a pesar del surgimiento de sus 
imperios ultramarinos en el siglo XVI y del control que ejer- 
cieron sobre esas regiones hasta alrededor de 1824)1.'0 

Solo asi se explica que en el proceso del desarrollo 
colonial los puertos de Espana y Portugal no pasaran a 
sustituir en importancia comercial a los de Genova y Ve- 
necia que eran los que hasta entonces tenian la primacia 
comercial. Henry Pirenne, haciendo referencia a esta si- 
tuacion, considera que ala hegemonia comercial que go- 
zaron hasta entonces cayo en suerte en Arnberes-.ll 

10Stanley J. y Barbara H. Stein. ia herencia colonial de America Latina. 
Mexico: Siglo XXI Editores, 1972, p.7. 

"Henry Pireme. Historia de Europa, desde las invasiones al siglo XW. 
Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1996, 8va. reimpresion, p.386. 
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En cierto sentido, eso fue una condicionante de la 
vida economica, social y politica de las colonias ame- 
ricanas. Desde los propios viajes de descubrimientos y 
conquistas se reflejo la situacion particular de aquellos 
dos paises, sobre todo de Espana. Todo era propio de 
una condicion interna. Para el Estado espanol, los descu- 
brimientos no constituian, por las razones antes dichas, 
una meta sino que estos fueron hijos del aventurerismo 
particular y propio del momento. Silvio Zavala, al refe- 
rirse a esa realidad, anota que da conquista de America 
no fue hecha, por lo comun, a base de ejercitos de Es- 
tado, sino por medio de capitulaciones concertadas con 
particulares, en las cuales se establecia que los propios 
expedicionarios pondrian los costos de la empresa..l2 
De esa manera, America se convirtio en el nido de todos 
los aventureros que deseaban echar suerte en viajes de 
descubrimiento y colonizacion. 

Toda la politica de descubrimientos llevada a cabo 
por el Estado espanol estuvo formulada en los terminos 
de contratos realizados con particulares. Esto obedecio a 
la realidad interna que vivia Espana, producto de la Gue- 
rra de la Reconquista y, sobre todo, por la vigencia de un 
centralismo estatal cimentado en los mas rancios criterios 
religiosos. Esta claro que esta simple situacion explica el 
curso que siguieron los hechos en las colonias. 

12Silvio Zavala: Emayus sobre la colonizacion espanola en America. 
Buenos Aires: Emece Editores, S.A., 1944, p.123. Sobre el mecanismo de las 
contrataciones, vease la anterior nota 6 de Francisco de Solano. 
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Genova durante el siglo XV, 
en-un mapa de Andrea Calino (1623-1685). 
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Ese modo de descubrir y conquistar trajo para Es- 
pana muchas complicaciones, entre ellas la lentitud en 
las conquistas. Stanley J. y Barbara H. Stein afirman que 
40s espanoles se tomaran entre setenta y ochenta anos 
para ocupar lo que habria de ser su imperio en America. 
Se pasaron alrededor de doscientos anos de ensayos y 
error para establecer los elementos esenciales de una 
economia c~lonialm.'~ 

Todo eso sucedio porque gobernaba en Espana una 
nobleza guerrera y latifundista con todos los privilegios 
que ello implicaba, lo que, en definitiva, castro el sur- 
gimiento de una burguesia, como sostiene Juan Bosch 
cuando afirma que .Espana salio de la Baja Edad Media 
y entro en la Edad Moderna regida en el orden econo- 
mico y social, por una nobleza guerrera, latifundista y 
ganadera, no por una burguesia.. '" 

De esa manera, la ilusion de la obtencion facil de las 
riquezas primo en la conquista y colonizacion de Ameri- 
ca. Los hombres y los personajes que iniciaron los viajes 
a America no vinieron dispuestos al trabajo arduo y em- 
prendedor para producir una industria y un comercio 
prosperos de capitales. Sus objetivos estaban cenidos a 
la pronta adquisicion de riquezas por medio del pillaje 
facil y obtener, de ese modo, un ascenso social del que 

'Wp. cit., p.30 
IdJuan Bosch. Composicion Social Dominicana, Historia e Interpreta- 

cion. Santo Domingo: Impresora Arte y Cine, 1970, Ira. ed., p.6. (Coleccion 
Cultura, Volumen 11). 



! o s e  c h e z  c h e c o  

carecian en la metropoli. Por eso, no ha de extranar 
que la propia Monarquia espanola fomentara los titulos 
y designaciones propios de la Edad Media. Tal como 
afirma una autora *fue asi como la vieja Edad Media 
Castellana, ya superada o en trance de superacion en 
la Metropoli, se proyecto y continuo en estos territorios 
de American.15 En cierto sentido, es lo que plantea Vives 
Azancot cuando, al analizar que el conquistador actuaba 
como agente transmisor y especificamente depredador, 
cita dos clases de depredaciones: la biologica y la socio- 
demografica. l6 

Asi se vio el Nuevo Mundo plagado de aquellas ins- 
tituciones que daban vida a la nobleza espanola. Se tras- 
plantaron instituciones, modos de vida y costumbres de 
una forma mecanica. Asi fue traida, como parte de este 

I5Evalina Acosta. .Perspectiva Historica de la Genesis y Evolucion del 
Derecho Espanol en Indias, Reuista Dominicana de Antropoiogiu e Histe 
ria, ano 11, vol. 11, No.4, Santo Domingo: UASD, 1972, p.7. Sobre el espiritu 
que animaba a muchos de esos conquistadores son muy reveladoras las 
reflexiones de Sergio Villalobos R. en su obra Para una meditacion de la 
Conquista. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1989, p.25; tambien las 
de Eugenio Fernandez Mendez. "La Encomienda y Esclavitud de los Indios 
de Puerto Rico, 1508-1550., en Anuario de Estudios Amwfcanos, XXIII. Se- 
villa, 1966, p.377. Veanse, tambien, a Angel Rosenblat: "Base del espanol de 
America. Nivel Social y Cultural de los conquistadores y pobladores., Reoista 
de Indias, Ano XXXI, julio-diciembre 1971, Nos. 125-126, p.13-75 y Jose 
Maria Ots Capdequi: Manual de Historia del Derecho Espanol en las Indias 
y delDerechopropiamente indiano, 2a ed., 2 tomos. Buenos Aires: Editorial 
Losada, 1945, p.153 y ss. 

16Pedro A. Vives Azancot. .La ruptura de los ecosistemas aborige- 
nes.. En Francisco Solano y otros: Proceso historico al conquistador, 
p.112-113. 
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movimiento, esa institucion denominada encomien- 
da. Pero, era la encomienda, cual fue su origen 
y como se desarrollo en America, sobre todo en Santo 
Domingo? 

Cuando se hacia hincapie, de una manera general, 
en las maniobras que se realizaron para el descubri- 
miento de las tierras americanas se ha senalado que casi 
todas ellas fueron llevadas a cabo con un criterio indivi- 
dualista y, por supuesto, privado. Se decia, ademas, que 
estas acciones las hacian, en busqueda de un ascenso 
social, aquellos que ocupaban los estratos sociales mas 
bajos en la metropoli. Pero, lograba ese aventu- 
rero su posicion anhelada? 

No debe olvidarse que al descubrirse un territorio 
este pasaba a formar parte del Estado que permitia ta- 
les acciones. En este sentido, Espana era duena de los 
territorios que sus navegantes y aventureros descubrian 
con los cuales realizaba ciertos convenios llamados ca- 
pitulaciones. Estas capitulaciones, como se ha visto mas 
arriba, conferian al descubridor prerrogativas y, al mis- 
mo tiempo, le exigian ciertas obligaciones. Esas prerro- 
gativas del descubridor y colonizador donde tuvieron su 
expresion mas acabada fue en la institucion que se ha 
llamado encomienda. 

La utilizacion de esa institucion para tales fines no 
fue el producto de las necesidades de la epoca sino que 
ya era una practica que existia en la propia metropoli. 
Originalmente no se le llamo asi, sino repartimiento. 
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Portada de una de las obras de Ots Capdequi. 
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Ots Capdequi, una de las autoridades en el estudio de 
este tema, llega a decir que lo que en America se cono- 
cio originariamente como repartimiento y luego como 
encomienda, en la Peninsula se inicio con el nombre 
de aprisio, que era *una autorizacion que el monarca 
concedia a algunos de los nobles que le habian acom- 
panado en las luchas militares de la Reconquista para 
que, a su amparo, pudiera ocupar una extension mayor 
O menor de tierras.]' 

De esa manera, esa institucion nacio como expre- 
sion del reconocimiento que el antiguo jefe militar de 
la Peninsula hacia a su colaborador. Era un donativo 
en tierra y eiolo cuando la ocupacion se producia y 
cuando la tierra se poblaba, se consolidaba la relacion 
juridica de dominio, de senorio, con respecto a la tierra 
asi ocupada., como prosigue afirmando el referido au- 
tor. Evidentemente, estas eran costumbres que habian 
echado raices en la Peninsula y que la propia Corona 
queria estructurar en los nuevos territorios con el fin 
de realizar una politica mas unificada y a tono con sus 
experiencias previas. 

Por otra parte, el repartimiento tuvo o surgio con 
otra modalidad en la Peninsula. Cuando los pequenos 
propietarios no podian satisfacer sus necesidades y el 
propio Estado espanol no encontraba como solucionar- 
les sus problemas, aquellos buscaban .auxilio de algun 

l7 Jose M. Ots Capdequi. El @gimen de la tierra en la America espanola 
durante elperiodo colonial, p.43. 
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senor poderoso por via de encomendacion, que cuando 
se hizo colectivamente por todos los habitantes libres 
de un lugar a un senor o a una familia de senores, dio 
origen a los territorios de benefactoria o behetrias; y, 
por ultimo, grandes extensiones de tierras que se desig- 
naban con el nombre de tierras realengas o de realengo, 
tierras que pertenecian al rey, pero el rey como un se- 
nor mas, no como jefe del Estado..l8 

Como se nota, las encomiendas existian ya en Espa- 
na. Se caracterizaban, en la mayoria de los casos, por 
el vasallaje a que era reducido el dueno del terreno. 
Mas, existian ciertos prerrequisitos que un sistema de 
encomiendas debia llenar, los cuales eran encauzados 
por la Corona, lo que determinaba en ultima instancia 
su realizacion. 

Obedeciendo a esas costumbres, con un marcado 
matiz feudal se pusieron en practica las encomiendas 
en America. Por medio de ellas la Corona encomendaba 
o cedia al colonizador pueblos indigenas para que este 
los administrara. Asi, se desperto en la propia metropoli 
el deseo de venir a las nuevas tierras con el proposito 
de obtener riquezas de una manera facil, constituyendo- 
se las encomiendas en la base economica fundamental 
de las nuevas colonias. Al respecto, afirma el anterior 
autor que da base economica mas importante y general 
sobre la cual descanso toda la naciente aristocracia de 
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los nuevos territorios, desde sus rasgos mas humildes a 
los mas elevados, fue la encomienda de indiosn.19 

De esa forma se obtenian privilegios y riquezas que 
no se podian obtener en la metropoli a costa del trabajo. 
El Estado espanol garantizaba, de esa manera, el pobla- 
miento y el desarrollo de las nuevas tierras. La accion 
individual se veia premiada con la cesion de territorios 
donde podrian obtenerse ciertos bienes y riquezas. 

Lewis Hanke define las encomiendas afirmando que 
da corona espanola entregaba o encomendaba indios a 
los espanoles, que se convertian en encomenderos, y 
esta concesion daba a los espanoles el derecho de exi- 
gir trabajo o tributo de los indios. En compensacion, los 
encomenderos estaban obligados a proporcionar ins- 
truccion religiosa a sus indios y protegerlos. A medida 
que el sistema se desarrollo, los encomenderos contra- 
jeron tambien una obligacion con el rey: la de defender 
la tierra..*O 

Como puede notarse, el sistema de encomiendas po- 
seia matices feudales en el que los indigenas estaban 
sometidos a cierto vasallaje. Esta clara la similitud que 
existia entre esta institucion y la implantada en la metro- 
poli, sobre la cual se hizo referencia anteriormente. 

lYJose M. Ots Capdequi. Instituciones sociales de America Espanola en 
elperiodo colonial. Argentina: Universidad de la Plata, 1934, p.35. 

20Lewis Hanke. La Lucha por la Justicia en la conquista de America. 
Buenos Aires: Editorial Sudamericana, p.43. 
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Colon recibido por los Reyes Catolicos 
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REPARTIMIENTOS Y ENCOMIENDAS 
DE INDIOS EN SANTO DOMINGO 

8 1  proceso de colonizacion se enrumbo desde sus ori- 
genes con los repartimientos de indios, siendo el primero 
#que se registra en la historia de nuestra colonizacion.. . 
el instituido por el propio descubridor de America en 
1498, del que formaron parte trescientos indigenas. . .m.21 
Aunque esa primera accion de Colon de repartir indios 
fue condenada por la Corona espanola, eso no detuvo 
su posterior legalizacion. 

Los indios, desde sus inicios, que eran poseidos en 
virtud de la encomienda eran utilizados tanto en labo- 
reo de las minas como en la produccion agricola. De 
esa manera use repartieron indios para el cultivo de las 
tierras, para la guarda de los ganados, para el laboreo 
de las minas, para la ejecucion de las obras publicas, y 

"Jose M. Ots Capdequi. Instituciones Sociales.. . .. p.71. Veanse, tam- 
bien, a Antonio del Monte y Tejada. Historia de Santo Domingo. Tomo 1, 
3a ed., Ciudad Trujillo: Impresora Dominicana, 1952, Cap.XII1, p.354-366 
(Biblioteca Dominicana, Serie 1, Vol. VI), y la primera referencia de este 
trabajo. 
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Cristobal Colon. 
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en general para toda clase de actividades e~onornicas~,~~ 
definiendose en las colonias dos grupos sociales bien 
diferenciados: el de los indios encomendados y el de 
los encomenderos. En opinion de Alfonso Garcia Gallo, 
.el encomendero es siempre, por definicion, un espanol. 
Puesto que en los distintos repartimientos se encomen- 
daron indios a todos los vecinos, fueron encomenderos 
todos los espanoles cabezas de familia que residian en 
Indias. Solo aquellos que llegaron a la isla despues de 
verificados los repartos no fueron encomenderos, por 
la unica razon de que no habia indios que concederles 
[. . .l. Como es facil apreciar, la condicion de encomen- 
dero se superpone a la de espanol y adquiere frente al 
indio un caracter racial. No representa diferencia juridica, 
porque tambien el indio ante el Derecho es libre y esta 
equiparado al campesino castellano. Pero si unica dife- 
rencia politica, economica y social, en cuanto al indio 
esta sometido al espanol y trabaja para el. puesto que 
todo espanol tiene encomienda, entre los encomenderos 
existen las mismas diferencias de condicion, educacion y 
habitos que es posible senalar en una sociedad integrada 
por inmigrantes de las mas variada  procedencia^.^^ 

El sistema de las encomiendas fue implantado en 
todos los territorios conquistados y colonizados por 

Zgose M. Ots Capdequi. El Estado espanol en lasZndias. Mexico: Fondo 
de Cultura Economica, 1957, p.28. 

23Est~dios de Historia del Derecho Indiano. Madrid: Instituto Nacional 
de Estudios Juridicos, 1972, p.518 y 519. 
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Francisco Pizarro. 
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Espana. Al respecto, dice Ots Capdequi que *en efecto, 
a poco de comenzada la conquista del Peru, ya se hubo 
de conceder a Pizarro en un capitulo de carta de 1529, 
autorizacion bastante para que pudiera repartir los indi- 
genas sometido~n.~" A Hernan Cortes, en Mexico, tambien 
le fueron dadas prebendas en este sentido. 

Una vez encomendados los indios, estos se veian 
obligados a pagar impuestos como vasallos del rey, ya 
que da encomienda tiene su fundamento legal en la 
obligacion de pagar impuestos que recaen sobre los in- 
dios tan pronto son vasallos libres del rey de Ca~tilla~.~' 
O para decirlo en palabras de Emilio Rodriguez Demo- 
rizi: ala encomienda es definida por los tratadistas como 
el derecho concedido por merced real a los benemeritos 
de Indias para recibir y cobrar para si los tributos de los 
indios que se les encomendasen por su vida y la de un 
heredero, con rango de cuidad de los indios en lo espi- 
ritual y temporal y defender las provincias donde fueren 
encomendad os^.^^ 

Ahora bien, los indigenas no pagaban ese tributo al 
rey sino que el encomendero era el beneficiario directo 
del mismo, como senala Vicens Vives: .el beneficiario 

2.70se M. Ots Capdequi. Instituciones Sociales.. ., p.82. Vease, tambien, 
Mano Gongora: El Estado en el Derecho Indiano. Santiago de Chile, 1951, 
p.108. 

'3. Vicens Vives. Historia Socia[ y Ecoizoinicu de iepaiia y Aine;rica. 
Tomo 111. Barcelona: Ediciones Teide, 1957, p.808. 

'('Los Dominicos y las encomiendas de indios de la Isla Espanola. Santo 
Domingo: Academia Dominicana de la Historia, 1971, p.25-26. 
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Hernan Cortes. 
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(encomendero) cobra y disfruta el tributo de sus indios; 
en dinero, en especie (alimentos, tejidos, etc.) o en tra- 
bajo (construccion de casas, cultivo de tierras) o cual- 
quier otro s e r v i c i ~ ~ . ~ ~  

Por lo general, la encomienda facilitaba la fuerza de 
trabajo junto con la propiedad. De tal manera existia 
esta ligazon de la propiedad de tierra con la posesion 
de indios que, en muchos casos, lo preciado no era 
poseer tierra, que abundaba por doquier, sino poseer 
indios para trabajarlas. 

El sistema de encomienda estaba ligado, por lo visto, 
a todas las actividades economicas de las colonias. De 
seguro que el tributo estaba vinculado a la posible ad- 
quisicion de nuevas tierras por el encomendero. Stanley 
J. y Barbara H. Stein afirman que do que fue esencial 
para la creacion de la hegemonia espanola [. ..l sobre 
todo, para el desarrollo de la hacienda fue el tributo 
amerindio a la sociedad bajo la forma de pagos en es- 
pecie o en trabajo.. Por otro lado, dos indios araban, 
cultivaban y cosechaban la tierra de los nuevos amos 
espanol es^.^^ 

La encomienda era la que facilitaba los recursos 
para obtener la tierra, ya que, como se anoto anterior- 
mente, la tierra nada valia pues #el valor inicial de estas 

271bidem, p.408. Ver, ademas, Silvio Zavala. "Los trabajadores antillanos 
en el siglo XVi". Revista de Historia de Amerlca, No.3. Mexico: Instituto 
Panamericano de Geografia e Historia, 1938, p.72. 

28Stanley J. y Barbara H. Stein. @. cit., p.39. 
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Tainos cultivando la tierra. 
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tierras fue muy bajo, y nulo si no se disponia de mano 
de 

Otro aspecto que hay que destacar para la cabal 
comprension del problema que se plantea es el refe- 

.rente a la temporalidad de la encomienda. En un princi- 
pio, la encomienda podia ser heredada, pero durante un 
limitado periodo de tiempo. Luego, se fue extendiendo 
hasta adquirir periodos considerables al ir .el derecho 
de transmision hereditaria [. . .l extendiendose hasta tres, 
cuatro y hasta cinco generaciones en Nueva Espana, en 
tanto que su indefinida prolongacion de ipso facto [. . .] 
parece haberse aceptado en otras partes>).30 

Ots Capdequi lo confirma cuando asevera que .se 
llegaron a poseer en Nueva Espana las encomiendas 
por una quinta vida)>.31 En otros terminos, eso quiere 
decir que la posesion se hacia indefinidamente. De 
ahi que creer que las tierras que los encomenderos 
obtenian por encomiendas no llegaban a poseerlas es 
suponer una cosa que los hechos no confirman. Por 
medio de la encomienda el encomendero llegaba a 
poseer la tierra aunque no como cuando la adquiria 
por merced o donacion de la Corona. La unica dife- 
rencia entre las dos posesiones era que una tenia el 
visto bueno legal inmediatamente, mientras que la otra 
el tiempo determinaba la posesion. En definitiva, esto 

19J. Vicens Vives. Op. cit., p.414. 
%ilvio Zavala. Los Trabajadores antillanos en el siglo m.. . , p.35. 
"Jose M. Ots Capdequi. Las Instituciones Sociales.. ., p.87-88. 
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revela la intima relacion que habia entre encomienda 
y posesion de la tierra. 

El poder economico del encomendero y de aquellos 
que desempenaban funciones burocraticas, los faculta- 
ba para adquirir la tierra y constituirse en los posee- 
dores originarios de los grandes terrenos, ya que era 
.logico, por tanto, que encomenderos y funcionarios 
fuesen los primeros propietarios rurales, e (iniciaran) un 
lento proceso de acumulacion de tierras que alcanzara 
su apogeo en el siglo XVIIIB.~~ 

Esa adquisicion de la tierra, como se ha hecho notar 
anteriormente, era determinada por el propio reparti- 
miento en virtud de la posesion o el dominio del terreno. 
Hay que resaltar, ademas, que la posesion exagerada de 
terrenos no se adquiria por medio de la merced o dona- 
cion real, sino por la compra. Esto asi porque la propia 
Corona llego a dictar medidas para limitar el latifundio. 
Ots Capdequi es claro en este sentido cuando afirma que 
ase quiso asi (poniendo limite a la posesion de la tierra) 
atajar el vicio del latifundio que, al amparo del desorden 
que forzosamente hubo de prevalecer en la etapa inicial 
del descubrimiento, se habia ya manife~tado*.~~ 

Puede apreciarse que las grandes cantidades de tie- 
rra no eran cedidas sino compradas. Asi nacio el lati- 
fundio unido a lo que se contrapone hoy, la pequena 

j7. Vicens Vives. Op. cit., p.414. 
j3Jose M. Ots Capdequi. El Regimen de la tenencia.. . , p.51. (Parentqis 

nuestro, j.ch.ch.1. 
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propiedad, en ese entonces, en manos de los indigenas. 
El encomendero era el unico que, pasado el tiempo, 
*poseia capacidad economica para adquirir los terrenos 
cuyo apoderamiento estuvo vinculado tambien a la gran 
compra por medio de la subastan.34 

Esta situacion, unida al desconocimiento que desde 
los origenes de la colonia mantuvo el colonizador por 
los asuntos legales, sobre todo los referentes a la tierra, 
creo una situacion muy particular, ya que 40s descubri- 
dores, los colonizadores con frecuencia habian actuado 
al margen de esa politica y habian creado un estado de 
hecho frente al problema de la tierra que no se acomo- 
daba en todas sus manifestaciones al estado de derecho 
que habia querido crear el gobierno de 

Incluso la desobediencia legal no solo se manifesto 
en lo relativo a la propiedad de la tierra sino tambien 
en el trato que se dispenso a los indios. Para nadie es 
un secreto el hecho de que el indio americano, sobre 
todo el antillano, se vio sometido con el sistema de la 
encomienda a la esclavitud mas despiadada, tanto en el 
trabajo minero como en el agricola.36 

%Ibidem, p.54. 
351bi&m, p.68. 
.%Efren Cordoba. "La Encomienda y la desaparicion de los indios en 

las Antillas Mayores". Caribbean Studies, Vol. 8, No. 3, octubre de 1368, 
Universidad de Puerto Rico, p.30 y SS. 
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Arresto de Colon por Bobadilla. 
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LAS ENCOMIENDAS EN LOS GOBIERNOS 
DE NICOLAS DE OVANDO (1502-1509) 

Y DIEGO COLON (1509-1513) 

8 1  estado de semianarquia, la falta de autoridad impe- 
rante y la explotacion impuesta por los colonos fueron 
los resultados de la gestion de Francisco de Bobadilla, 
sucesor de Cristobal Colon en el gobierno de la Isla de 
Santo Domingo. Como eso en nada beneficiaba econo- 
micamente a Espana, esta decidio sustituirlo en 1502." 

Llego entonces a la Isla de Santo Domingo frey Ni- 
colas de Ovando, como nuevo Gobernador, quien se 
presento con ordenes precisas de terminar el desorden 
existente. Estas recomendaciones dadas por los Reyes 
Catolicos tenian por objeto la centralizacion administra- 
tiva de la colonia. Como afirma Sauer, ~Ovando tenia ca- 
pacidad ejecutiva y dejo su marca en la isla. El esfuerzo 
y triunfo principal de sus dos primeros anos fue obtener 
el control de la isla entera, lo que logro aniquilando la 
estructura politica aborigen. Los principales jefes fueron 
eliminados junto con muchos de los menores, y el resto 

'Sobre las instmcciones dadas a Bobadilla. vease la Real Cedula en 
Navarrete 1, doc. No. CXXXII, p.447 y CODOIN. AM. OC. 1 38, p.430431. 
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Escultura de Nicolas de Ovando, 
localizada en la ciudad colonial de Santo Domingo. 
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se vio reducido al papel de supervisores. El repartimien- 
to que Roldan le habia impuesto a Colon se convirtio en 
instrumento general de control de los indigenas. Ovan- 
do designaba a los beneficiarios, y si no le satisfacian, 
transferia los beneficios a otro. Como comendador de la 
orden de Alcantara habia administrado encomiendas en 
Espana, y ahora se convirtio en el principal arquitecto 
del sistema de encomienda en el Nuevo M ~ n d e . ~ ~  

Uno de los primeros pasos dados por el Goberna- 
dor fue terminar con la introduccion de los negros que 
entraban a servir de esclavos al igual que los indigenas. 
Fundamentalmente, Ovando queria evitar, como se de- 
cia, que alos negros pudieran ensenar malas costumbres 
a los indios.. La Corona, preocupada aparentemente 
por la cristianizacion de ellos y las buenas costumbres, 
acepto tales disposiciones del G~bernador.~~ 

~ ~ b r l m i e n t o  y dominacion e~panoh del &&e. la ed en espa- 
fiol. Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1984, p.227. Hace pocos anos 
fue publicada la obra de Esteban Mira Caballos. Nicolds de Ouando y los 
~ n g e n e ~  del Jlstema espanol, 1502-1509. Santo Domingo: Centro de Altos 
Estudios Humanisticos y del Idioma Espanol, 2000, con originales y valiosos 
aportes sobre el tema. Esa obra viene a completar el clasico estudio sobre 
Ovando de Ursula iamb, citado mas adelante. 

39Podria decirse que esa fue siempre preocupacion de la Corona espa- 
riola. En anterior instruccion da& por los Reyes Cat6licos al almirante Cris- 
tobal Colon se decia: -Primeramente: 1. Que como seays en las dichas yslas, 
Dios queriendo, p r w e y s  con toda diligencia de animar e atraer a los natu- 
rales de las dichas Yndias a toda paz e quietud, e que nos ayan de seniir e 
estar so nuestro & d o  e subjecion beninamente, e principalmente que se 
conuiertan a nuestra santa fee catolica y que a ellos y a los que an de yr a 
estar en las dichas yndias sean administrados los santos sacramentos por los 
religiosos e clerigos que alla estan e fueren; por manera que Dios nuestro 
Sefior sea semido y sus conciencias se aseguren*. Publicada en Navawete 1, 
doc. No. CIV, p.409-412 y en CODOIN. AM. OC. 1 38, p.358-364. 



j o s e  c h e z  c h e c o  

Ovando comenzo a dar sus primeros pasos organi- 
zando a los indigenas para la explotacion de las minas 
de oro. Con el pretexto de evangelizarlos y educarlos 
se las ingenio diciendoles que debian ser trasladados 
a distintos sitios que en realidad vinieron a ser pun- 
tos mineros. Los indigenas estuvieron bajo el control de 
una mayoria de colonos, venidos a la isla junto con el 
Gobernador, los cuales inmediatamente se entregaron 
a la busqueda y lavado de oro. Como afirma Magnus 
Morner: .Esta Sociedad tenia, de manera natural, un ca- 
racter dualista, tratandose de dos categorias: cristianos 
e indios. Para la buena policia de ambos grupos tenian 
que vivir concentrados. Ya en 1501, los Reyes Catolicos 
advirtieron que los cristianos en Hispaniola no debian 
vivir derramados.. .B .  Efectivamente, en 1503 la Corona, 
al enviar nuevas ordenes a Ovando sento el principio 
de que tambien los indios use repartan en pueblos en 
que vivan juntamente, y que los unos no esten ni anden 
apartados de los otros por los montes. En estos pue- 
blos, cada familia india debia tener su casa propia para 
que vivan y esten segun y de la manera que tienen los 
vecinos de estos nuestros Reinos.. Cada uno de los pue- 
blos debia ponerse bajo la tutela y jurisdiccion de un 
vecino espanol. Los indios serian puestos en policia al 
hacerseles adoptar las costumbres de los espanoles. 
Sus dirigentes debian esforzarse para que los natu- 
rales se vistan y anden como hombres razonables y 
hasta debian procurar que algunos cristianos se casen 
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Isabel la Catolica. 
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con algunas mujeres indias, y las mujeres cristianas con 
algunos indios, porque los unos y los otros se comuni- 
quen y ensefien, para ser doctrinados en las cosas de 
nuestra Santa Fe Catolica, y asimismo como labren sus 
heredades y entiendan en las haciendas y se hagan los 
dichos indios e indias hombres y mujeres de razonn.'@ 
Ademas de eso, use establecio, como afirma Mira Ca- 
ballos, todo un entramado de capillas, servidas perma- 
nentemente por clerigos, y ubicadas en todos los rinco- 
nes de la isla. Y, finalmente, se fundaron los primeros 
recintos conventuales, los primeros centros sanitarios. 
-como el de San Nicolas de Bari- e, incluso, la primera 
hermandad establecida en el Continente americano, la 
de la Inmaculada Concep~ionn.~~ 

Ovando tuvo muchos problemas no solo con la dis- 
posicion de impedir la entrada de negros a la colonia, 
sino con los propios colonos que se encontraban en la 
isla, los cuales vivian a sus anchas y practicamente la do- 
minaban. Cuando estos se dieron cuenta de cuales eran 
las verdaderas instrucciones del Gobernador que debian 
cumplir, entre ellas las de pagar impuestos, respondie- 
ron de una forma violenta contra el alto dignatario. Ante 
esa situacion el Gobernador no ejecuto inmediatamente 

%n EItado, ram y cambio socid en la Hi@anoamerica Colonial. 
Mexico: Secretaria de Educaci6n Publica, 1974, p.910. Vease, tambien, a 
Roberto Cassa. ios Indias de las Antillas. Madrid: Editorial Mapfre, 1992, 
Cap.E, p.197-215. 

"Esteban Mira Caballos. Las Antillas Mayores. 1492-1550. Ensays y 
documentos, p.258. 
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las ordenes recibidas de la Corona espanola sino que 
fue aplicandolas en forma gradual de modo que en el 
ano de 1505 ya tenia el control absoluto de la colonia. 
En palabras de Ursula Lamb, .el progreso y la prosperi- 
dad fueron espectaculares mientras pudo disponerse de 
mano de obra nativa. Con la desaparicion del aborigen, 
motivada por su debil condicion, hubo que modincar 
toda la estructura colonial disenada por Ovando. Fue 
este el unico problema que escapo a la prevision del go- 
bernador; por lo demas, lego a las colonias de America 
la importantisima herencia del sistema de repartirniento- 
encomienda. Aunque ese sistema habia aparecido antes 
de su llegada bajo Roldan y Bobadilla, es evidente que 
la autoridad de Ovando y su perseverante uso de la ins- 
titucion que llevo desde la frontera de Alcantara hasta la 
frontera de la Espanola establecio un precedente colo- 
nial que habria de ser adoptado por la corona=.42 

La situacion de los indigenas bajo el sistema escla- 
vista implantado por el gobernador Ovando se tornaba 
cada dia mas desastrosa, ya que muchos de ellos morian 
al no serles posible soportar tan ignominiosa situacion, 
mientras otros se suicidaban y las madres utilizaban bre- 
bajes para no tener hijos. Sobre la muerte de los indi- 
genas son esclarecedoras las palabras de Georg Friede- 
rici cuando afirma: *Otra manera de causarse la muerte 
fundabase, por ultimo, en ese estado de animo a que se 

4ZFrey Nicolas de Ovando, Gobernador de las Indias. Santo Domingo: 
Sociedad Dominicana de Bibliofilos, Inc., 1977, p.126. 
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da el nombre de Adepresion moral: el indio que toma 
la resolucion de morir o que cree morirse sin remedio, 
expira efectivamente en brevisimo plazo, sin que nada 
externo venga a provocar o acelerar su muerte. Tales 
eran los medios a que recurrian los indios, acosados 
por los malos tratos y las violencias de que les hacian 
objeto los europeos, para privarse de la vida, que no 
era ya, para ellos, mas que una carga. Dabanse, en estas 
condiciones, casos de suicidio en masa de tribus ente- 
ras, como lo demuestra, no solo el testimonio del Padre 
las Casas, de quien tanto se recela, sino, incluso, entre 
otros, el de su rabioso enemigo, el historiador Oviedo y 
Valdes, cuyo nombre jamas mienta el obispo de Chiapas 
sin acusarlo de parcialidad en favor de los conquistado- 
res y en contra de los indios. Los aruacos de las Grandes 
Antillas y de las Bahamas se dieron la muerte en masa, 
llevados de su desesperacion, ingiriendo zumo de yuca 
o ahorcandose~.~~ 

A esas causas habria que sumarles las multiples en- 
fermedades que surgieron del contacto espanol-indige- 
na. Como sostiene Manuel Garcia Arevalo, #despues de 
1492, la mortalidad entre las comunidades nativas fue sin 
precedente. Es impresionante ver como las epidemias se 
extendieron rapidamente por todo el continente america- 
no durante el siglo XVI, contagiando a los grandes nu- 
cleos poblacionales, causando toda una serie de desajustes 

43En Ei caracter del descubrimiento y de la conquista de America. Mexi- 
co: Fondo de Cultura Economica, 1987, p.252. 
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Fray Bartolome de las Casas. 
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economicos, sociales y politicos que afectaron a todos los 
niveles de la poblacion autoctona, que al no encontrar 
remedio ante tal desolacion, quedaban totalmente des- 
concertados. En consecuencia, los virus y germenes que 
desataron estas enfermedades infecciosas desconocidas en 
America antes de la llegada de los europeos y africanos, 
actuaron a modo de "invasores invisibles" en favor de los 
conquistadores, ya que los defensores indigenas quedaban 
diezmados y psicologicamente quebrantados por los fata- 
les efectos de las epidemias, tal como sucedio en la rendi- 
cion & los mexicanos sobre las minas de Tenochtitlan en 
1521, a causa & las 

No obstante, Ovando, queriendo mantener el con- 
trol sobre la colonia, la emprendio contra el cacique de 
la provincia de Higuey y mas tarde contra Anacaona. 
Como narra Lamb, ala expedicion a Higuey fue presen- 
ciada y descrita detalladamente por Las Casas; tal ex- 
pedicion constituye el ejemplo mas interesante de la 
conducta que se siguio durante toda la pacificacion. La 
causa inmediata de esta segunda guerra en Higuey fue 
el incendio de un fuerte, estableciendo en esa provincia 

%3 Guerra Microbiana: El Efecto mas devastador del Encuentro de 
Dos Mundos., de Manuel Garcia Arevalo en su obra Santo Domingo en 
ocasion del Quinto Centenario. Santo Domingo: Comisi6n Dominicana 
Permanente del Quinto Centenario del Descubrimiento y Evangelizacion 
de America, 1992, p.231. Vease, ademas, a Genaro Rodriguez Morel. .Con- 
troles comerciales y alternativas de mercado en la Espanola=, en Antonio 
Acosta y otros (Coordinadores). iu Casa de Contratacion y la Narregacion 
entre Espana y las Indias, Sevilla, 2203, p.723. 



MONTESINO 1511  Dimension universal d e  un sermon 

despues de la paz de 1502, y el asesinato de Martin de 
Villaman y ocho de los nueve espanoles que estaban 
a su cargo. El superviviente llevo las noticias a Santo 
Domingo, donde el gobernador proclamo oficialmente 
la guerra, nombrando nuevamente comandante en jefe 
a Juan de Esquive1 [...l. Ovando partio para Xaragua 
en 1503, con el fin de abolir el repartimiento de Rol- 
dan. Cuando salio de alli, en 1504, habia establecido 
oficialmente el sistema de repartimiento-encomienda, 
que habria de convertirse en la base de la sociedad 
~ o l o n i a l ~ . ~ ~  

Los resultados de la politica ovandina se hicieron sentir 
en la produccion minera ya que decrecieron los benefi- 
cios. Ante eso, Ovando escribio a la Corona hformando 
tal situacion, desvirtuandola, al decir que los indios se fu- 
gaban a los montes y que no querian trabajar. Eso logi- 
camente formaba parte de la mutua vision prejuiciada 
que existio entre los espanoles y los indigenas como 
en un interesante trabajo enfoca esa realidad el erudi- 
to profesor Jose Juan Arrom, de Yale Univer~ity.~~ Son 
tambien muy ilustrativas las siguientes palabras de Pierre 
Vilar: *Esto comenzo por el drenaje del oro existente en 
el territorio de joyas. P. Chaunu estima que en dos o tres 
anos se &en6 todo el oro producido por los indios de las 

45Chda Lamb. Op. cit., capitulo Vi, p.100 y 97. 
*.Las Primeras imagenes Opuestas y el Debate sobre la Dignidad del 

Indie. En De Palabra y Obm en el Nuew Mundo. Tomo 1. imagenes intere- 
tnicas, Madrid: Siglo XXI editores, 1992, p.63-85. 
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Islas en mil anosa. (Seville et I'Atlantique, t. 8, vol. 1, Paris 
1959, p. 510). #Una vez esta colecta terminada empieza la 
produccion de Placer. El oro es de aluvion. Hay que lavar 
la arena y moverla en bateas. Mano de obra forzada, a 
menudo femenina, esta sometida a este trabajo desde la 
salida hasta la puesta del sol. Quiza no es agotador, pero 
destruye el equilibrio del trabajo agricola anterior y supri- 
me las cosechas de subsistencia; el trabajo continuo esta, 
tambien, por encima de las fuerzas de la mano de obra, 
en las condiciones de alimentacion de una economia 
poco desarrollada. De ahi un hundimiento de la pobla- 
cion cuyos resultados son seguros: la poblacion indigena 
es reducida a casi cero, sucesivamente, en Santo Domin- 
go, Puerto Rico y Cuba. El ciclo del oro en cada una de 
estas islas es muy corto porque es destructivo, no de 
materia, sino de mano de obran.47 Asi, la Corona ordeno 
a Ovando que obligara a trabajar a todos los indios que 
tuviera bajo su dominio. Desde luego, esta disposicion 
trajo como consecuencia las protestas de los pobladores. 
Pero al fin y al cabo, Ovando resolvio la situacion. 

El plan de repartimientos de la Corona, realizado 
por Ovando, tenia por objetivo, como antes se ha afir- 
mado, la centralizacion economica de la isla, ya que una 
administracion de ese tipo permitia un enriquecimiento 
mas rapido, aunque acarreaba un decrecimiento de las 

"En Oro y moneda en la Historia (1450-1920). Barcelona: Editorial 
Ariel, 1982, p.89. 
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fuerzas de trabajo aborigenes. Como afirma Frank Moya 
Pons #hoy conocemos bien los detalles del terrible tra- 
tamiento que recibian los indios en las minas y en las 
estancias espanolas, y la altisima mortalidad que produ- 
cia entre ellos el hambre, los maltratos y las enfermeda- 
des. Hoy sabemos que cualquiera que hubiera sido la 
poblacion original en 1492 y cualesquiera las causas de 
su declinacion, ya en 1508 los indios habian descendido 
a unos 60,000 individuos. El impacto del choque con 
los europeos fue tal que ni siquiera la importacion de 
unos 40,000 indios de las islas vecinas entre 1508 y 1513 
pudo detener el colapso de la sociedad aborigen. En 
1509 un nuevo censo arrojo la cifra de 40,000 y en 1510 
solo se registraron 3 3 , 5 2 3 ~ ~ ~ ~  Tal como considera Genaro 
Rodriguez Morel, .para entender mejor este problema 
tendriamos que remontarnos hasta los primeros anos de 
la colonizacion con el desplome de la economia aurife- 
ra y el rapido descenso de la poblacion aborigen. Pese 
a la crisis producida por ambos acontecimientos la isla 
pudo salir adelante gracias a la rapida implantacion de 
la economia azucarera. Como sabemos, el modelo de 
plantacion incidio de manera determinante a lo largo 

48En "Legitimacion ideologica de la conquista: El caso de la Espafio- 
las, que contiene la obra De Palabra y Obra en el Nuevo Mundo, tomo 
11. Encuentros interetnicos. Madrid: Siglo XXI editores, 1992, p.67. Veame, 
ademas, a Pierre Chaunu. Conquista y Explotacion de los Nuevos Mundos 
(siglo XVI), 2da. ed. Barcelona: Editorial Labor, S.A., 1984, p.5, y Esteban 
Mira Caballos: El indio antillano: repartimiento, encomienda y esclavitud 
(1492.1542), Sevilla: Munoz editor, 1997, p.33 y SS. 
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de todo el periodo de esplendor alcanzado por la isla 
durante el siglo XVIB.~~ 

Para remediar dicha situacion se reinicio de nuevo 
la entrada de negros esclavos a la isla. Asi vemos que 
al desarrollo del coto minero le fueron necesarias las 
fuerzas de trabajo de los negros esclavos, constituyendo 
la esclavitud de los indios y negros la base social sobre 
la cual estaba estructurada la economia colonial.50 Justo 
del Rio Moreno abunda sobre el tema expresando que 
dada la especial configuracion de la sociedad espanola 
instaurada en las Antillas, fue necesario, constantemen- 
te, importar africanos, una vez desaparecidos los tainos. 
Esta habitual necesidad de negros -ante la progresiva 
carencia de recursos economicos- se convirtio en una 
dependencia que, transcurridas las primeras decadas 
del XVI, provoco una subida generalizada de los costes 
de produccion en todos los sectores de la economia y un 
incremento notable de la carestia de la vida. A la larga, 
dicha sujecion termino arruinando la agricultura de plan- 
tacion. Los ingenios comenzaron a desaparecer antes de 
mediados de siglo porque, con el progresivo aumento de 

*Genaro Rodriguez Morel. Cartas del Cabildo de la ciudad de Santo 
Domingo en el siglo XV7, Patronato de la Ciudad Colonial de Santo Domin- 
go, 1999, p.31, y La economu? azucarera de la Erpanoka en el siglo XV1; p. 1, 
obra inedita a ser publicada pr6ximamente por la Academia Dominicana 
de la Historia. 

50Amplias informaciones sobre el tema en Luis N. Rivera Pagan Emn- 
geliuxcion y Vwlencia: iu Conquista de America. San Juan de Puerto Rico: 
Editorial Cemi, 1990, Capitulo VI, p.189-220. 
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los salarios o del valor de las piezas, sus producciones 
fueron incapaces de competir en el mercado europeo. Si 
bien, es cierto que esta debilidad estructural estaba tam- 
bien relacionada con la politica de flotas, puerto unico y 
de venta del monopolio distributivo de esclavos.51 

Cuando desaparecio Ovando del panorama isleno, 
en 1509, el sistema de encomiendas no lleg6 a su ter- 
mino. Diego Colon vino a sucederle en el gobierno de 
la isla realizandose nuevos repartirnientos de indigenas 
entre los encomenderos, quienes desde luego gozaban 
del favor del nuevo Virrey de la Espanola. 

Como afirma el historiador dominicano Genaro Ro- 
driguez Morel, *por parte de la Corona habia una clara 
disposicion para estratincar la sociedad castellana. Esto 
se hacia mediante la concesion de mercedes y privile- 
gios en funcion de la calidad de quien recibia el privi- 
legio. Esta politica elitista fue promovida por el mismo 
Monarca en una carta que le enviara al gobernador don 
Diego Colon (Valladolid, 14 de noviembre de 1509. AGI. 
Indiferente General 148. Libro 11. Fols. 70-77). . . Ade- 
mas de las tierras que se regalaban a particulares para 
adquirir la vecindad, igualmente se repartieron tierras y 
solares a los clerigos que llegaron a la isla para impartir 
el evangelio. De la misma manera se asignaron solares 
para la construccion de iglesias, monasterios, hospitales, 

51En Justo L. del Rio Moreno. h s  Infcfos de la Agrlcultum Europea m 
el N u .  Mundo, 1492-1542. Edicion conjunta ASAJA-Sda, Caja Rural de 
Huelva y Caja Rural de Sevilla, 1991, p.429. 
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Diego Colon con su padre Cristobal. 
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conventos, 'etc. ademas de estos solares se repartieron 
tierras para el cultivo agricola que servia para el rnante- 
nimiento de los  religioso^^.^^ 

Aun cuando en 1509, segun expone el historiador 
argentino Ricardo Levene, Ovando ilustro a la adrninis- 
tracion de Diego Colon acerca de contribuir a la pro- 
pagacion de la fe y ensenanza, se manda levantar una 
casa junto a las iglesias para reunir a los ninos de cada 
poblacion. Impone la necesidad de arrancar a los in- 
dios de sus antiguas costumbres, fiestas y ceremonias 
obligandoles a vivir como cristianos. Asimismo procu- 
raria reducir a poblacion a los indios, sacarlos del ocio 
y habituarlos al trabajo, no autorizarlos para vender las 
tierras que posean y se reiteran los mandatos acerca del 
buen tratamiento de los in~iiosn.~~ 

El caso es que con ala destitucion de Ovando y el 
nombramiento de Diego Colon se rompe el equilibrio 
politico de la Espanola. El mismo se vuelve a recom- 
poner en base a los grupos emergentes formados a la 
sombra del nuevo Gobernador. Ahora bien, ese nuevo 
poder local representado por los colonos tiene que se- 
guir aceptando el papel regulador de la Monarquia. Esto, 
porque ante las condiciones existentes no era posible el 

52&igen y evolucion de la tenencia de la tierra en la Espaiiola durante 
el siglo XVI*. En Los origenes de la economia deplantaci6n en America. 
La Espanola en el siglo M. Castellon: Tesis doctoral, Universidad Jaume 1, 
2009, (inedita). 

53Ricardo Levene. Las Indias no eran colonias, Madrid: Espasa-Caipe, S. 
A, 1973, 3ra. ed., p.28. 
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surgimiento de otra autoridad al margen de los controles 
de la Corona. La division de estos grupos era vigilada 
y regulada por el poder central, de ahi que los mismos 
se sintieran poseedores de ciertos espacios en los que 
operan con aparente autonomia. Todo mecanismo iba a 
funcionar en planos que, aunque contradictorios entre 
si, estaban integrados en una misma logica del poder 
politico de la colonial. Esto es lo que permite que los 
mismos tengan momentos de esplendor y momentos de 
decadenci& 

Aunque, expone Rodriguez Morel, .es indudable 
que don Diego Colon tuvo, por lo menos durante los 
dos primeros anos de su mandato, ciertos margenes de 
operatividad y de libertad para rehacer su nuevo equi- 
po de gobierno. El mismo estaria representado, natural- 
mente, por los encomenderos que se mantenian fieles a 
su familia. Igualmente por aquellos sectores que habian 
sido perjudicados por el gobernador Ovando durante 
su gestion de gobierno. Gracias a las maniobras reali- 
zadas por este durante estos anos se pudo recomponer 
y hasta cierta medida fortalecer el clan colombinista. 
Esto se debio, en parte, a los privilegios que los mismos 
recibieron del nuevo gobernador. Una de las primeras 
maniobras hechas por el nuevo gobernador en el orden 

%enaro Rodriguez Morel. L o s  or'genes del despotismo colonial: Go- 
bierno y autoridad local en Santo Domingo. Siglo XVI.. En Cartas de la 
Audtmcia de Santo Domingo. 1547-1576. Santo Domingo: Archivo General 
de la Nacion. En prensa. 
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economico, fue la reorganizacion de las encomiendas. 
Este hizo un nuevo repartimiento con los indios que 
quedaban en la isla. Al parecer, este repartimiento se 
hizo sin el consentimiento del Monarca, razon por la 
cual no conto con la aprobacion de los representan- 
tes del clan pasamontista. Como es logico pensar, el 
mismo se hizo de manera muy parcializada, saliendo 
mayormente favorecidos los colonos mas cercanos a su 
personam. 55 

Esa situacion de intereses creados vino a repercutir 
grandemente en la vida politica de la colonia durante el 
gobierno de Diego Colon.56 

55ibldem. Ver, ademas, el otro ensayo de Genaro Rodriguez Morel. -De- 
sarrollo economico y cambio demografico en la Espanola. Siglos XV-XVIIm, 
Santo Domingo: Boletin del Archioo Ckmml de la Nacion, Aiio LXK, Vol. 
XXW, Num. 117, enero-abril2007. 

%Sobre Diego Colon y su gobierno, vease la documentada y acuciosa 
obra de Luis Arranz Marquez. Don mego Colon, Almirante, Virrey y Gober- 
nador de las Indias. Tomo 1. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Cientlficas, Instituto "Gonzalo Fernandez de Oviedo", 1982. 



j o s e  c l i e z  c l i e c o  

Alusion al proceso de conquista y colonizacion de America. 
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5 -. . . .. . 
LA ORDEN DE PREDICADORES. 

ARRIBO Y MISION 

E a  mision de la naciente Iglesia dominicana, afirma 
Jose Luis Saez, S.J., reafirmaba a partir de la bula Ro- 
manus Pontgex del papa Julio 11.. . fue la predicacion, 
la administracion de los sacramentos, la ensenanza y la 
asistencia social. 57 

En ese contexto llega a la Espanola en septiem- 
bre de 1510 la Orden de Predicadores o de los frai- 
les dominicos como se le conoce. Los primeros frailes 
en arribar fueron cuatro: los presbiteros fray Pedro de  
Cordoba, fray Antonio de Montesino y fray Bernardo 
de Santo Domingo, y el hermano cooperador fray Do- 
mingo de Vil lamay~r.~~ 

5-.Cinco siglos de la mision de una iglesia en cambio*. Exposicion en 
el XXVIII Encuentro Nacional de Pastoral, celebrado en Santo Domingo, 
viernes 8 de octubre de 2010. 

WEsa delegacion vino en la nao Espindola, de la que era maestre Ro- 
drigo Bermejo. Ver a Miguel h g e l  Ladero Quesada: Las Indias de Castilla 
en sus pn'rneros anos. Cuentas de la Casa de Contratacion (1503-1521), 
Comite Especial de Ciencias Historicas, Madrid. Editorial Dykinson, 2008, 
p.339. Obra cortesia de Genaro Rodriguez Morel. 
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Siguiendo las directrices de la Iglesia en general, los 
dominicos se fijaron dos objetivos dentro de su mision 
evangelizadora: [(educar y convertir a la fe catolica a los 
naturales. En un primer momento intentaron que los 
indigenas aprendieran rapidamente la lengua castellana 
sin olvidar las suyas propias. Ante los escasos resultados 
obtenidos, optaron por aprender ellos las lenguas de los 
nativos. Teologos y filologos se dedicaron con ahinco a 
escribir en sus lenguas obras para la instruccion y cate- 
quesis. Nos encontramos asi con cuatro tipos de libros: 
1. Confesionarios y sacramentarios con diversas normas; 
2. Sermonarios muy del gusto de la epoca que eran un 
valioso auxilio para los predicadores; 3. Catecismos y 
doctrinas que contenian las oraciones que debian saber, 
los preceptos que debian cumplir y las verdades que 
debian profesar; y 4. Gramaticas y  vocabulario^^.^^ 

Aunque *el estudio fue un componente esencial del 
proyecto como lo demuestra el hecho de 
que posteriormente abrieran Estudios Generales e in- 
auguraran catedras universitarias de teologia, de filo- 
sofia, de lenguas.. ., #la defensa de la dignidad y de los 

59Francisco Jose Arnaiz, S. J. "Aquellos dominicos y mercedarios", Listin 
Diario, sabado 28 de agosto de 2010, p.9 A. Vease, ademas, a Pedm Alom Ma- 
ranon. 4.0s Estudios Superiores en Santo Domingo durante el periodo colonial. 
Bibliografia Critica, Metodologia y Estado de la Cuestion*, Jornadas, 1992. 

60Felicisimo Martinez, O.P.  prologo^ a la obra de Miguel Angel Medina, 
O.P.: Los dominicos en America. Presencia y actuacion de los dominicos en 
la America colonial espanola de los siglos XW-XIX, Madrid: Editorial Mapfre, 
1992, p.13. 
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derechos de los nativos fue preocupacion principal de 
los primeros dominicos. La denuncia de las injusticias 
cometidas en nombre del evangelio por aquellos "que 
se decian cristianos" fue rasgo destacado de su evange- 
lizacion especialmente pr~fetica..~' 

Expone Frank Moya Pons que -el primer ano de estadia 
en la Espanola de este grupo de religiosos parece haber 
sido de completa marginacion social y de no integracion 
con el resto del grupo espanol, y es posible que la caren- 
cia de intereses economicos los colocara en una posicion 
moral desde la cual podian juzgar la situacion general de la 
Isla sin atender a compromisos creados. Tambien es pro- 
bable que el hecho de que hubiera en la Espanola una Or- 
den rival como los franciscanos desde hacia diez anos, sin 
que su labor de cristianizacion pasara de evangelizar unos 
cuantos muchachos indios, hijos de caciques, estimulara el 
celo apostolico de los dominicos y los llevara a enfrentarse 
abiertamente a un sistema en el cual los encomenderos y 
franciscanos se hallaban en aparente c~nnivenc ia~ .~~ 

Eran tantos los desmanes cometidos contra los indi- 
genas que los religiosos dominicos se vieron precisados a 
cambiar de actitud63 y, como dice Las Casas, se decidieron 

"Zbidem. 
"Frank Moya Pons. Despues de Colon. Trabajo, sociedadypolitica en la 

economia del oro, Madrid: Alianza Editorial, 1987, p.80. 
%obre los dominicos y su papel en este periodo de la historia de Santo 

Domingo, veanse, entre otras obras, las siguientes: Emilio Rodriguez Demori- 
zi. Los Dominicos y las Encomiendas de Indios de la Isla Espanola, op. cit., y 
Miguel Angel Medina, O.P. Los Dominicos en America (capitulo 1) ya citado. 



j o s e  c h e z  c h e c o  

Fray Bartolome de las Casas. 
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a predicar "en los pulpitos publicamente" en contra de 
la explotacion de los indios. Para tal fin escogieron al 
principal predicador que tenian, despues del prudenti- 
simo fray Pedro de Cordoba, a saber fray Antonio Mon- 
tesino que como expone Flerida de Nolasco, citando a 
Las Casas, vestaba favorecido con un don extraordinario 
para la predicacion, asperrimo en reprender vicios, muy 
colerico, animoso y eficacisimo~.'* Como expresion pu- 
blica de su protesta avalaron el Sermon pronunciado 
por Fray Antonio de Montesino en el Adviento de 151 1, 

llamado con toda justeza por Lewis Hanke .el primer 
clamor en la lucha por la justicia en ame rica)^."^ O para 
decirlo en palabras de Roberto M. Tisnes, J-CMF, <<tal 
el inicio de los derechos humanos en America y posi- 
blemente en el mundo, predicados y defendidos por 
la Iglesia en la persona de aquellos insignes dominicos 
de S. Domingo, enfrentados a autoridades civiles y a 

l"Clarnor de justicia eii Iu iiipafiola 1502-1 79.5. Santo Domingo: Co- 
leccion Ribliofilos-Banreservas. Vol. N, 2008. p.42 y 43. Pura conocer la 
vida de Montesino, vease el formidable articulo de Fray Vicente Rubio, 
O.P.: "Fray Antonio Montesino tomo mucho interes en construir el templo 
conventual dominicos, Suplemento cultural de El Caribe, 20 de junio de 
1992, p.10. Ese trabajo aparece recogido en el libro postumo de fray Vi- 
cente Rubio, O.P. Indiger~isn~o de a.yery de hoy (p-53-60) que con Prologo 
de  Francisco Jose Arnaiz, S.J. e Introduccion de Manuel A. Garcia Arevalo 
editara la Fundacion Garch Art.valo. de Santo Domingo. en 2009. y en el 
Apendice 1 de esta obra. Datos sobre Montesino. posteriores al s r r m h ,  en 
fray Cipriano de Utrera. PoKiiiica de Eizriq~rillo, Santo Domingo: Academia 
Dominicana de la Historia, 1993, p.194 y SS. 

"'Vease su clasica obra Lu Lircha Espuiiolupor la Jmticia en la Covquis- 
tu de Ain6rica ya citada. 
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Fray Antonio Montesino 
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muchos y poderosos encomenderos. Con razon las pa- 
labras de Montesino y sus hermanos de habito siguen 
resonando, se siguen recordando y publicando, conti- 
nuanse comentando en todos los continentes, porque 
esos derechos humanos siguen olvidados, pretermiti- 
dos, quebrantados a escala universal. Sera el principio 
del fin, el inicio de la batalla, aun inconclusa, contra 
la injusticia. En ella participaran misioneros y obispos 
a todo lo largo y ancho del continente. Sufriran heri- 
das y derrotas, pero alcanzaran igualmente resonantes 
triunfos..(* Esa fecha memorable, ha demostrado fray Vi- 
cente Rubio, O.P., en aclaracion a don Manuel Gimenez 
Fernandez, cayo el 21 de diciembre de aquel ano. Al 
respecto afirma el padre Rubio: <(Pero no compartimos 
el razonamiento de Gimenez por los siguientes moti- 
vos: a) Porque tanto en Indias como en la metropoli, la 
Iglesia usaba entonces un solo calendario liturgico de 
cuatro domingos de Adviento, que son los cuatro que 
inmediatamente anteceden a la fiesta de Navidad, y asi 
lo ha usado y sigue usando la misma Iglesia en nuestros 
dias, por su propio orden de primero, segundo, tercero 
y cuarto. !Desde el siglo VI1 de nuestra Era! De modo 
que eso de computo 'medieval y moderno', de que ha- 
bla Gimenez sobra por completo. b) Ademas, la Iglesia 
siempre ha contado y continua contando los domingos 
de Adviento, como los de Cuaresma o siguientes a las 

q i s n e s  J. CMF, Roberto M .  Alejandro Geraldini.. ., p.202-203. 
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Pascuas de Resurreccion y Pentecostes en orden direc- 
to, nunca en orden inverso. De manera que en 1511, 
al igual que ahora, el primer domingo de Adviento fue 
el de la 4" semana antes de Navidad (30-Xi-1511); el 
segundo, el de la 3" (7 X1-1511): el tercero, el de la 2" 
(14-MI-1511) y el cuarto, el de la semana que precede 
en maxima cercania al 25 de diciembre que, justamente, 
aquel ano cayo el 21 de di~iernbre..~' 

67Maria Ugarte. .Padre Rubio estima sermon de Montesino fue pronun- 
ciado el 21 de septiembre de 1511., Suplemento de El Caribe, 16 de octubre 
de 1982, p.24. Ese texto figura en el Apendice 2 de esta obra. El plantea- 
miento de Manuel Gimenez Fernandez figura en su libro Hernan Cortes y 
su revolucion c o m u w a  en la Nueva Espana, Sevilla: Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos, 1948, p.20, nota 45. 
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EL SERMON DE ANTONIO MONTESINO 

&a el cuarto domingo de Adviento de 1511 y ese fue 
el dia escogido para que Montesino pronunciara su ser- 
mon. En la Eucaristia de esa festividad se lee el Evange- 
lio de San Lucas donde los fariseos enviaron a preguntar 
a San Juan Bautista quien era y el les respondio: Ego vox 
clamantis in deserio, es decir, Yo soy la voz del que cla- 
ma en el desierto. Pero traslademonos a aquella epoca y 
reconstmyamos el ambiente.@ 

Podriamos decir que para oir las palabras .de Anto- 
nio Montesino se habia congregado la "crema y nata 
de la sociedad" colonial de aquel entonces.69 Cuenta 

T o d a  la ambientacion y repercusiones del sermon pueden verse en la 
notable obra de fray Juan Manuel Perez, O.P. Estos jno son hombres? (Lec- 
tura actual del Proyecto apostolico de  la Primera Comunidad de Dominicos 
en el Nuevo Mundo). Santo Domingo: Ediciones Fundacion Garcia Arevalo, 
Inc., 1984. Vease, tambien, a Luis Arranz Marquez. Repartimientos y Enco- 
miendas a la Isla Espanola (El Repartimiento de Alburquerque de 15141, 
Santo Domingo: Ediciones Fundacion Garcia Arevalo, 1991, p.133-147. 

69"Ante lo mejorcito de la colonia" en palabras de G. Cespedes del 
Castillo. Vease Las Indias en Tiempo de los Reyes Catolicos". En Historia 
Social y Economica de Espana y America, dirigida por J .  Vicens Vives, Tomo 
11, Barcelona, 1 9 7 ,  p.476. 



j o s e  c h e z  c h e c o  



MONTESINO 1511 D i m e n s i o n  u n i v e r s a l  d e  u n  s e r m o n  

Las Casas, con esa gran capacidad descriptiva que lo ca- 
racteriza, que .porque se hallase toda la ciudad de Sanc. 
to Domingo al sermon, que ninguno faltase, al meno: 
de los principales, convidaron al segundo Almirante 
que gobernaba entonces la isla, y a los oficiales del rej 
y a todos los letrados juristas que habia, a cada uno er: 
su casa, diciendoles que el domingo en la iglesia mayo1 
habria sermon suyo y querian hacerles saber cierta cosa 
que mucho tocaba a todos; que les rogaban se hallasen 
a oirlo. Todos concedieron de muy buena voluntad, lc 
uno por la gran reverencia que les hacian y estima que 
ellos tenian, por su virtud y estrechura en que vivian y 
rigor de religion; lo otro, porque cada uno deseaba ya 
oir aquello que tanto les habian dicho tocarles, lo cual, 
si ellos supieran antes, cierto es que no se les predicara, 
porque ni lo quisieran oir, ni predicar les dejaran~.'~ 

Las palabras de Montesino, escritas y firmadas por 
los demas dominicos, lucidas y muy valientes para la 
epoca, fueron las siguientes tal como las recogio Barto- 
lome de las Casas en su ya citada Historia de las Indias: 
.Para os los dar a cognoscer me he sobido aqui, yo que 
soy voz de Cristo en el desierto desta isla, y por tan- 
to, conviene que con atencion, no cualquiera, sino con 
todo vuestro corazon y con todos vuestros sentidos, la 
oigais; la cual voz os sera la mas nueva que nunca ois- 
teis, la mas aspera y dura y mas espantable y peligrosa 

7uHistofia de las Indias, Tomo 11, Libro 3, Cap.111. Mexico: Fondo de 
Cultura Economica, 1965, p.440-441. 
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Silueta de la escultura de Montesino. 
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que jamas no pensasteis oir.. . Esta voz, dijo el, que to- 
dos estais en pecado mortal y en el vivis y moris, por la 
crueldad y tirania que usais con estas inocentes gentes. 
Decid, que derecho y con que justicia teneis en tan 
cruel y horrible servidumbre aquestos indios? que 
autoridad habeis hecho tan detestables guerras a estas 
gentes que estaban en sus tierras mansas y pacificas; 
donde tan infinitas dellas, con muertes y estragos nunca 
oidos, habeis consumido? los teneis tan opresos 
y fatigados, sin dalles de comer ni curallos en sus enfer- 
medades, que de los excesivos trabajos que les dais in- 
curren y se os mueren, y por mejor decir, los matais, por 
sacar y adquirir oro cada dia? que cuidado teneis de 
quien los doctrine y conozcan a su Dios y criador, sean 
baptizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? 

no son hombres? tienen animas racionales? 
sois obligados a amallos como a vosotros mismos? 
no entendeis? no sentis? estais en tan- 

ta profundidad de sueno tan letargico dormidos? Tened 
por cierto, que en el estado que estais no os podeis mas 
salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren 
la fe de J e s u ~ r i s t o ~ . ~ ~  

Cuenta Las Casas que Montesino, concluido su ser- 
mon, abajase del pulpito con la cabeza no muy baja, 
porque no era hombre que quisiese mostrar temor, asi 
como no lo tenia, si se daba mucho por dasagradar los 

71Zbi&, cap. N, p.441. 
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oyentes, haciendo y diciendo lo que, segun Dios, con- 
venir le parecia; con su companero base a su casa paji- 
za, donde, por ventura, no tenian que comer, sino caldo 
de berzas sin aceite, como algunas veces les 
Abandono la Iglesia dejando una murmuracion entre los 
funcionarios. No llego a convencerlos. Y Lewis Hanke 
dice graficamente que estuvo tan lejos de eso como lo 
estaria en nuestros dias un seminarista que pronunciara 
una filipica en Wall Street acerca del texto biblico: "Si 
quieres alcanzar el reino de los cielos, vende cuanto 
tienes y daselo a los pobres.'3 

Los presentes en la Iglesia se reunieron ante Diego 
Colon protestando por dicho sermon y pidiendo que 
se retractara. El superior religioso de Montesino, fray 
Pedro de Cordoba, no se inmuto por las protestas, y les 
expreso que aquel tenia todo el aval de la Orden Reli- 
giosa que dirigia con estas palabras: #lo que habia pre- 
dicado aquel padre habia sido de parecer, voluntad y 
consentimiento suyo y de todos, despues de muy bien 
mirado y conferido entre ellos, y con mucho consejo 
y madura deliberacion se habian determinado que se 
predicase como verdad evangelica y cosa necesaria a la 
salvacion de todos los espanoles y los indios desta isla, 
que vian perecer cada dia, sin tener dellos mas cuidado 
que si fueran bestias del campo; a lo cual eran obli- 
gados de precepto divino por la profesion que habian 

72Zbidem, p.442. 
73Le~is Hanke. Op. cit. p.41. 
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hecho en el bautismo, primero de cristianos y despues 
de ser frailes predicadores de la verdad, en lo cual no 
entendian deservir al rey, que aca los habia enviado a 
predicar lo que sintiesen que debian predicar necesario 
a las animas, sino serville con toda fidelidad, y que te- 
nian por cierto que, desque Su Alteza fuese bien infor- 
mado de lo que aca pasaba y lo que sobre ello habian 
ellos predicado, se ternia por bien servido y les daria las 
gracias..'* Ante la amenaza de que si Montesino no se 
retractaba de lo que habia predicado fueran "aparejan- 
do sus pajuelas para se ir a embarcar e ir a Espana", el 
padre vicario les respondio: .Por cierto, senores, en eso 
podremos tener harto de poco trabajo$# Y asi era cierto, 
narra Las Casas, .porque sus alhajas no eran sino (los 
habitos de jerga muy basta que tenian vestidos, y) unas 

74Historia de las Indias, op. cit., p.443. Al respecto afirma Enrique Otte. 
"Corresponde a los dominicos el honor de haber proclamado primero, e n  
Indias, la igualdad de  todos los hombres. La proclama, condensada e n  el 
famoso sermon de  Fray Antonio de Montesino, fue obra del jefe dominico, 
fray Pedro de  Cordoba". Vease su articulo "Los Jeronimos y el trafico hurna- 
no en el Caribe: Una Rectificacion.. Anuario de Estudios Americanos, XMCII, 
Sevilla, 1975, p.193 Sobre fray Pedro de Cordoba, pueden ser consultadas 
las recientes obras "Fray Pedro de Cordoba, Padre de los Dominicos de  
America" de fray Vicente Rubio, O.P., Revista Casas Reales 18, Santo Do- 
mingo: Museo de las Casas Reales, 1988; Fray Pedro de Cordoba, Doctrina 
Cristiana y Cartas. Santo Domingo: Ediciones de la Fundacion Corripio, 
Inc., 1988; Jose Luis Saez, S. J. y otros: Fray Pedro de Cordoba, O.P., Ter- 
cer seminario Grandes Figuras de la Evangelizacion de America. Santo Do- 
mingo: Comision Dominicana Permanente para la Celebracion del Quinto 
Centenario del Descubrimiento y Evangelizacion de  America y Universidad 
Catolica Santo Domingo, 1989, y Luisa Campos Villalon, O.P. Pedro de Cor- 
doba, precursor de una comunidad defensora de la Yida, Santo Domingo: 
Amigo del Hogar, 2008. 
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mantas de la misma jerga con que cobrian de noche; 
las camas eran unas varas puestas sobre unas horque- 
tas que llaman cadalechos, y sobre ellas unos manojos 
de paja; lo que tocaba al recaudo de la misa y algunos 
libritos, que pudiera quiza caber todo en dos 
No obstante, fray Pedro de Cordoba les prometio, en 
cambio, a los funcionarios descontentos, que Montesino 
hablaria el proximo domingo sobre el mismo tema. 

Cuando llego ese dia, Montesino subio al pulpito y 
anuncio el tema escogido: la sentencia de Job que co- 
mienza: Repeam scbatiam meam aprinczpio et sermones 
meossine mendatio esseprobabo, es decir, *Tornare a refe- 
rir desde su principio mi ciencia y verdad, que el domingo 
pasado os predique y aquellas mis palabras, que asi os 
amargaron, mostrare ser verdaderas. Todos los presentes 
esperaban que Montesino se retractara de las palabras 
pronunciadas una semana antes. Pero el, en cambio, les 
increpo de nuevo el mal trato que daban a los indigenas. 
Narra Las Casas que comenzo a fundar su sermon y a 
referir todo lo que en el sermon pasado habia predicado 
y a combar con mas razones y autoridades lo que afirmo 
de tener injusta y tiranicamente aquellas gentes opresas 
y fatigadas, tornando a repetir su sciencia, que tuviesen 
por cierto no poderse salvar en aquel estado; por eso, 
que con tiempo se remediasen, haciendoles saber que 
a hombre dellos no confesarian, mas que a los que 

75Las Casas: Op. cit., p.443-444. 
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Fernando el Catolico. 
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Cubierta de la afamada obra de Lewis Hanke. 
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andaban salteando, y aquello publicasen y escribiesen a 
quien quisiesen a Castilla; en todo lo cual tenian por cier- 
to que servian a Dios y no chico servicio hacian al rey..'" 

Despues del sermon se levanto en la isla de Santo Do- 
mingo todo un ventarron de intrigas y luchas intestinas. 
Indiscutiblemente que esos comentarios llegaron a oidos 
del rey Fernando. Entre las ordenes emanadas de el esta- 
ba una relativa a tratar por todos los medios de callar la 
voz de Montesino y puede decirse, tambien, la voz de la 
Orden de los Dominicos. Este y fray Pedro de Cordoba tu- 

vieron que viajar a Espana a explicar su doctrina. Lograron 
influenciar en la conciencia del Monarca y una de sus ins- 
trucciones fue la referente a la creacion de una comision 
formada por un conjunto de letrados, teologos, canonistas, 
etc. para deliberar sobre la situacion de los indigenas." 

De esa forma *el primer clamor en la lucha por la 
justicia en America., como acertadamente lo llamara 
Hanke, sirvio de asidero a una prolongada serie de de- 
bates sobre el status del indigena, discusion que duro 
durante mucho tiempo desp~es. '~  Por otro lado, al ser- 
mon de Montesino constituirse en una critica directa a 
los repartimientos y encomiendas'" coloco a los coloni- 
zadores no solo ante un problema de conciencia sino 
tambien ante un dilema legal. 

-61bidem, p.444-445. 
'%ay Juan Manuel Perez, O.P. Op. cit., p.61-62 y Miguel Angel Medina, 

O.P. Op .c i t . , p . lB .  
'"Ibidem. 
")Luis Arranz Marquez. Repartimientos y Encomiendas.. . , p.133. 
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Programa de la inauguracion del Monumento a Montesino, 
donado al pais por Mexico, el 12 de octubre de 1982. 
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Por otra parte, como ha escrito Genaro Rodriguez 
Morel, .la importancia historica que tiene el Sermon de 
Montesino radica en que no solo puso de manifiesto las 
contradicciones existentes entre el proyecto coloniza- 
dor y la evangelizacion de los infieles sino que ademas 
cuestionaba la autoridad imperial de la Corona y puso 
en duda los titulos de donacion papa1 concedidos por 
Alejandro teoria que fue sustentada anos mas tarde 
por fray Francisco de Vitoria en sus conferencias en la 
Universidad de Salamanca. 

A raiz de ese hecho, prosigue diciendo el historiador 
Rodriguez Morel, dos frailes fueron reprimidos dura- 
mente, primero por las autoridades de la colonia a cuya 
cabeza se encontraban su gobernador Diego Colon y el 
tesorero Miguel de Pasamonte. Luego en la Peninsula 
por el mismo rey Fernando quien amenazo a la orden 
dominica con expulsarla de la isla si seguian con su ac- 
titud  beligerante)^.^^ 

La realidad fue, como lo ha juzgado Hugh Thomas, 
que a partir del Sermon de Montesino .el Imperio espa- 
nol ya no volveria a ser el mismo)).82 

Vartas  de los Cabildos Eclesiasticos de Santo Domingo y Concepcion 
de La Vega en el Siglo Santo Domingo: Patronato de la Ciudad Colonial 
de Santo Domingo, 2000, p.26. Ver, ademas, a John H. Elliot. Espana y Gran 
Bretana en America (1492-1830), Madrid: Taurus, 2006. 

81Zbidem. 
"Hugh Thomas. El imperio espanol. De Colon a Magallanes, Barcelona: 

Editorial Planeta, 2003, 4=. ed., p.348. 
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Papa Alejandro VI. 
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CONSECUENCIA INMEDIATA DEL SERMON: 
LAS LEYES DE BURGOS 

w n o  de los pruneros frutos del sermon fueron las Ila- 
madas Leyes de Burgos. Estas fueron aprobadas el 27 
de diciembre de 1512 y sus treinta y cinco preceptos le- 
gales contemplaban una serie de reivindicaciones para 
el sector indigena. Entre otras, la reduccion del trabajo 
a 2 periodos de 5 meses por ano, separados cada uno 
por un lapso de 40 dias, para permitir a los encomenda- 
dos ocuparse de sus propios asuntos. Se contemplaban, 
ademas, la construccion de bohios en el lugar'de trabajo 
y zonas aledanas a los mismos para que cultivasen la 
tierra en provecho de ellos, la construccion de iglesias, 
que la tercera parte de los encomendados trabajara en 
las tierras mineras y que las mujeres embarazadas reali- 
zaran faenas como de ninos.. 

Habra de notarse que en el parrafo anterior, al re- 
ferirnos a las reivindicaciones para con las indigenas, 
emanadas de las Leyes de Burgos, hemos recalcado 
mucho el aspecto contemplativo del espiritu de dichas 
leyes. Y esto asi, porque a la postre ellas en la realidad 
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Las Leyes de Burgos. 
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no fueron mas que letra muerta que no modifico en lo 
fundamental la situacion del indigena. Lo unico que se 
hizo con las Leyes de Burgos fue introducir dos o tres 
pequenas reformas parciales. 

Las razones de que dichas leyes use quedaran en 
el campo puramente teorico., al decir de Esteban Mira 
 caballo^,^^ se debio a que 40s intereses particulares y 
de Estado impusieron su  criterio^.^ En ese momento, al 
decir de Arranz, si bien *es cierto que en un plano pu- 
ramente teorico estas leyes pretendieron mejorar el tra- 
tamiento dado a los indios, atemperar sus obligaciones 
laborales, regular sus condiciones de vida y velar por su 
evangelizacion y ensenanza, mas en ningun momento 
se puso en entredicho la encomienda, ya que tales Or- 
denanzas no hicieron sino recoger disposiciones legales 
anteriores con innovaciones de escaso relieve. En este 
sentido puede y debe decirse que despues de Burgos 
quedaron confirmados y consolidados los repartimien- 
tos, a la vez que la tesis radical de los dominicos nada 
consiguio en la 

En ese sentido, hablando de las Leyes de Burgos, 
Hanke afirma que las mismas .en 1512 y si aclaracion, 

83En El Indio antillano, p. 113. 
%Luis Arranz Marquez: Don Dqqo Colon.. ., p.153. Ver los siguientes tra- 

bajos de Genaro Rodriguez Morel: "Los origenes del despotismo colonial: Go- 
bierno y autoridad local en Santo Domingo. Siglo XVI" ya citado, y Curtas de 
la Real Audiencia de Santo Domingo (1530-1546). Santo Domingo: Archivo 
General de la Nacion y Academia Dominicana de la Historia, p.15. 

H5L~is Arranz Marquez. Repartimientos y encomiendas.. ., p.143-144. 
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en 1513, fueron los primeros fmtos de los sermones de 
Montesino en 1511. Pero eran solo un comienzo. Otros 
pensadores, una vez planteado el problema, empezaron 
a preguntarse si despues de todo Espana tenia en justo ti- 
tulo a las Indias. Estos pensadores escribieron tratados en 
los que iban mas lejos que la polemica de Burgos sobre 
las leyes mas adecuadas que habia que redactar en bene- 
ficio de los indios. Concernian a las cuestiones politicas 
basicas originales como consecuencia del descubrimiento 
de America, ayudando con ello a elaborar leyes funda- 
mentales regulando las relaciones entre las naciones. . . ,, . s" 

Advirtamos antes de seguir adelante que ((frente al 
derecho propiamente indiano, el derecho de Castilla 
solo tuvo en estos territorios un caracter supletorio; uni- 
camente a falta de precepto aplicable en la llamada le- 
gislacion de Indias, podia acudirse a las viejas fuentes 
del derecho castellano  peninsular^.^' Las caracteristicas 
del Derecho Indiano fueron, a juicio de este autor las 
siguientes: Un hondo sentido religioso y espiritual, una 
tendencia asimiladora y uniformista, una gran minucio- 
sidad reglamentaria y el casuismo. 

'"Lewis, Hanke. Op. cit., p, 53. Una valoracion sobre Las Leyes de Uur- 
gos. puede verse en Ordei~aizzas reales sobre los indios, estudio y edicion 
de Antonio Muro Orejon, Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, 1957, 
p.452-471; Manuel Gimenez Fernandez. Bartolome de las Casas, Tomo 11, 
Sevilku: Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, 1960. p.469 y SS. 

y Roberto Cassa. Op. cit., p.217-221. 
'-Jose Maria Ots Capdequi. El Estado Espanol en las Indias. Mexico: El 

Colegio de Mexico, 1941. p.14. 
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Cardenal Cisneros. 
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Cubierta d e  la obra de Luis Arranz Marquez. 
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significaron, pues, las Leyes de Burgos? Al de- 
cir de un estudioso de la vida del cardenal Cisneros, 
.el reflejo de un compromiso entre dos tendencias, la 
colonial y la misional. La primera consigue mantener 
sustancialmente el sistema de repartimientos y enco- 
miendas, alegando en su favor el estado de incivilidad e 
idolatria de los indios, a los que se cree necesitados de 
esta tutela castellana. La segunda eleva a categoria de 
precepto legal la cristianizacion, responsabilizando a los 
encomenderos espanoles de la labor de catequizacion, 
practica religiosa y ensenanza escolar, y aprobando ofi- 
cialmente la escolarizacion de los caciques que ya ve- 
nian practicando los franciscanos. Huelga decir cuanto 
de utopia o de encubrimiento moralizante se esconde 
bajo esta normativa, pues ya el P. Las Casas se encargo 
de triturar su pretendido caracter de codigo de cristiani- 
zacion indiana. No cabe, en cambio, dudar de que los 
teorizantes castellanos del momento creyeron en este 
 expediente^.^^ 

Aunque como afirma Arranz, #la gran novedad de 
este cuerpo general legislativo radica en que es el pri- 
mero que se dicta para el Nuevo Mundo con orden 
expresa, ademas, de que se imprima al instante y se 
divulgue lo mas O como expresa el histo- 
riador dominicano del Derecho, Wenceslao Vega, la 

%Jose Garcia Oro. El Cardenal Cisneros. Vida y empresas, tomo 11, Ma- 
drid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1993, p.681. 

WRepartimiento y encomiendas en la isla Espanola, p.143. 
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Obra de Fray Bartolome de las Casas. 
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importancia de las Leyes de Burgos consiste en que 
finalmente despues de 20 anos de colonizacion la Coro- 
na espanola dicto un Codigo Legal que establecio y or- 
ganizo la vida indigena dentro de los lineamientos que 
convenia al plan colonizador y explotador de la Corona 
espanola, estableciendo la "Republica de los Indios" en 
contraposicion a la "Republica de los Espanoles", como 
las dos grandes instituciones de Nuevo  continente^.^^ 

90Las Leyes de Burgosm. En Tercer Seminario Grandes Figuras de la 
Evangelizacion de America: Fray Pedro de Cordoba, O.P., Santo Domingo: 
Comision Dominicana Permanente para la Celebracion del Quinto Centena- 
rio del Descubrimiento y Evangelizacion de America y Universidad Catolica 
Santo Domingo, 1992, p.42. 
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Estatua de Fray Domingo de Soto en Salamanca. 
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DIMENSI~N UNIVERSAL 
DEL SERMON DE MONTESINO: 

EL DEBATE IDEOLOGICO 

a c o r r a m o s  ahora, aunque sea a manera de esbozo, 
las distintas opiniones sobre las relaciones de Espana 
con las Indias que, de alguna manera provocadas por 
el Sermon de Montesino, dieron origen a una larga 
polemica que se extendio a lo largo del siglo XVI. Es 
la corriente que se ha denominado como criticismo 
co10nialn.~~ En este punto tendremos muy en cuenta 
la opinion autorizada de Silvio Zavala en su famosa 
obra Las Instituciones Juridicas en la Conquista de 
America. 

91Al respecto veame: Jose Ma. Chacon y Calvo: Criticismo y colonira- 
cion, La Habana, 1935, p.16; Emilio Rodriguez Demorizi. Los dominicos y la 
encomiendas de indios de la ida espanola, op. cit., p.14; Manuel G i e n e z  
Femandez. BartoEomk de las Casas. Tomo 1: El Plan Cisneros-has Casaspor 
la Refomdon de las Indias, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, 1984, p.42; Esteban Mira Caballos. Conquista y destruccion de 
las Indias (1492-15731, Capitulo XI, Tomares: Munoz Moya Editores, 2009; 
Manuel Atturo Pena Batlle. Rebelion del Bahomco (19701, Coleccion 
Pensamiento Dominicano, Vol. V-Historia, Santo Domingo: Banreservas y 
Sociedad Dominicana de Bibliofilos, 2009, y Diogenes Cespedes. ~Contrarre- 
forma y barroco en esta isla., Suplemento Areito, Hoy, sabado 2 de octubre 
de 2010, p.6. 
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Juan Gines de Sepulveda. 
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Javier Barrientos Grandon considera que la discusion 
derivada del Sermon de Montesino *preparo el terreno 
para un cuestionamiento de la misma presencia castella- 
na en el Nuevo Mundo, pues, aunque solamente se tra- 
taba de discutir la legitimidad del trabajo de los indios 
y del duro tratamiento que se les daba, ella condujo a 
controvertir la propia justicia y titulos que podian ser in- 
vocados por los Reyes de Castilla para adquirir y retener 
las islas y tierra firme descubiertas y por 

Muchos autores eran partidarios de la mal llamada qpe- 
rra justas. Ellos use basaban, principalmente, en la antigua 
opinion del OSTIENSE, escrita en su capitulo *De Voto., 
segun la cual los pueblos gentiles tuvieron jurisdicciones 
y derechos antes de la venida de Cristo al mundo; pero 
desde esta, todas las potestades espirituales y temporales 
quedaron vinculadas en su persona y luego, por delega- 
cion, en el Papado. De suerte que los infieles podian ser 
privados de sus reinos y bienes por autoridad apostolica, 
a la cual estaban obligados a El Ostiense era 
Enrique de Suza, Cardenal Arzobispo de Ostia, canonista 
del siglo XII, quien escribiera una Summa Aurea. 

Otro autor partidario de la tesis arriba expuesta fue 
el Dr. Palacios Rubios, consejero de los Reyes Catolicos. 

9ZEn El Gobierno de las Indias. Madrid: Fundacion Rafael del Pino, 
2004, p.28. 

93Silvio Zavala. Las Zmtituciones Juridicas en la Conquista de America. 
Madrid, 1935, pp.1-2. Amplias informaciones en su otra obra Filoso~polati- 
ca en la Conquista de Amwica. Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1984, 
Primera reimpresion de la tercera edicion de 1977. 
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Santo Tomas de Aquino. 
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Este sostenia que gesucristo, incluso como hombre, re- 
cibio de su eterno Padre toda potestad, lo mismo en lo 
espiritual que en lo temporal y dejo vinculada esta unica 
y espiritual soberania en el Sumo Pontifice; desde enton- 
ces las soberanias de la tierra quedaron destmidas y se 
concentro la suma del poder en las manos de Cristo y de 
su vicario el Papa, lo cual se extendia, no solo a los fieles, 
sino tambien a los gentiles ajenos a la ley de la  iglesia^.^^ 

Gregorio Lopez, glosador de las Partidas y miembro 
del Consejo de Indias .siguio en parte al Ostiense al 
glosar la ley 2, tit. 23, Partida segunda, aunque despues, 
influido por Vitoria, rectifico en el mismo lugar varias de 
sus conclusiones, que se imprimieron en la edicion de 
las Partidas de 1 5 5 5 ~ ~ ~ ~  

Una opinion divergente del criterio del Ostiense fue 
la de Cayetano en el siglo XVI. Este *en sus comentarios 
a la Secunda Secundae de Santo Tomas, tuvo ocasion de 
aplicar la vieja teoria tomista al caso de los indios occi- 
dentales y su aplicacion fue provechosa, porque la si- 
guieron muchos autores espanoles (Vitoria entre otros). 
Quedo, asi, desde entonces afirmada la capacidad de 
los infieles para gozar derechos frente a los paises cris- 
tianos y la diversidad de condicion juridica de infieles 
enemigos como los sarracenos y los que como los indi- 
genas no danaban a los cristianos..% 

94Silvio Zavala. h s  Instituciones Juridicas.. . , p. 1-2. 
951bidern, p.3. 
% Z b i i ,  p.4. 
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Fray Francisco de Vitoria. 
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Vitoria afirmo en 1539 en su Primera Releccion de los 
Indios que estos, aunque eran infieles, antes de la llegada 
de los espanoles eran legitimos senores de sus cosas. Se- 
gun V. Beltran de Heredia, Vitoria *expone en la primera 
parte que los indios son verdaderamente libres y duenos 
de sus bienes y de sus pueblos. Los argumentos que se 
aducian entonces en favor de la soberania espanola so- 
bre las Indias los considera ilegitimos o injustos, pues se 
fundan en el derecho europeo, desconocido e invalido 
para los indios. Estos tienen sus leyes y sus costumbres. 
El unico derecho valido para dialogar con ellos es el de- 
recho natural, pero es necesario mirar tambien lo que mas 
conviene en orden a la promocion humana y a la evange- 
lizacion. La conquista no da derecho a una posesion sin 
limites de tiempo, solamente hasta que puedan gobernarse 
por si mismos, sin peligro de los derechos mas elementales 
de la vida y de la libertadm.9' Esos argumentos, compartidos 
por otros autores, sostenian que da sociedad india anterior 
a la conquista era una sociedad valida a pesar de su igno- 
rancia del cristianismo. Puesto que vivian en "policia" y 

""Los manusaitos del maestro Fray Francisco de Vitona". Madrid, 1930. 
En La &lesid en Amen'ca: Evangelizacion y Cultura. Pabellon de la Santa Sede, 
Expo Sevilla 1992, p.88. Acerca del planteamiento de Vitoria, veanse a Ramon 
Hemandez Martin, O.P. .Francisro de Vitoria, la Escuela de Salamanca y el Nue- 
vo Mundo*, Congreso Internacional 500 anos de lucha por la justicia. Los dc- 
minicos y la UASD, Santo Domingo, 1416 de octubre de 2010; y Luis Arias. .El 
Derecho de Gentes en la Declaracion Universal de los Derechos Humanos y en 
el Derecho Internacional  publico^. En Cuarto Seminario Grandes Figuras de la 
Evangelizacion de America: Fray Francisco de Vitoria. Santo Domingo: Comision 
Dominicana del Quinto Centenario y Universidad Catolica, 1992, p.101-104. 
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Doctrina Cristiana de Fray Pedro de Cordoba. 
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regulaban sus vidas de acuerdo a leyes y normas preesta- 
blecidas -a pesar de lo defectuosas que pudieran ser estas 
desde el punto de vista cristian*, gran numero de indios 
americanos satisfacian el criterio aristotelico de aceptabili- 
dad como seres politicos y s o ~ i a l e s ~ ~ . ~ ~  

Fray Domingo de Soto *examino la cuestion de la 
servidumbre natural y la legal o por guerra; distinguia 
tres motivos de guerra y tres clases de infieles; los que 
estan bajo el dominio de los principes cristianos con 
los cuales podia usar fuerza segun los Derechos civil y 
canonico; los que ocupan territorios que fueron de los 
cristianos y contra estos tambien cabia la fuerza; por u1- 
timo, los que ni de hecho, ni de derecho eran subditos y 
entre estos, los que no habian oido el nombre de Cristo, 
a los cuales no era licito a ningun cristiano  perturbar^.^^ 

Dos autores que hemos dejado para ultimo son Bar- 
tolome de Las Casas y Gines de Sepulveda, debido a que 
protagonizaron una larga y ardiente polemica sobre el 
estatus de los indigenas como puede verse en la notable 
obra de Paulino Castaneda Delgado titulada La Teocracia 
pont@cal en las controversias sobre el Nuevo Mundo.loO 

l9ohn H. Elliot. Espana y su mundo (1500-1700), Madrid: Taurus, 
2007, p.75. 

%ilvio Zavala. Las Instituciones Juridicas.. ., p.8. 
'"Capitulo XVII, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexico, 1996, 

p.489-520. Ver, ademas, a Antonio Avelino. dTl Padre Vitoria y el Derecho de 
Gentes. Polemicas con Juan Gines de Sepulveda*. En Cuarto Seminario Grandes 
Figuras de la Evangelizacion dedmeiim, Santo Domingo: Comision Permanen- 
te para la Celebracion del Quinto Centenario del Descubrimiento y Evangeliza- 
cion de America y Universidad Catolica Santo Domingo, 1932, p.35-61. 
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Escultura de Fray Bartolome de las Casas. 
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Sobre Las Casas, opina Hanke que .ya residente 
por casi una decada, no era mejor que el resto de los 
hidalgos, aventureros dedicados a enriquecerse rapi- 
damente. Conseguia esclavos, los hacia trabajar en las 
minas, atendia al cultivo de sus posesiones y tomaba 
parte en guerras aniquiladoras contra los indios. Los 
asuntos del joven licenciado prosperaban y llego a ser 
rico, si hemos de creer su propia indicacion del monto 
de su renta anual. En 1512 Las Casas tomo parte en la 
conquista de Cuba y recibio en premio tierras y varios 
indios de servicio aunque habia tomado las Sagradas 
Ordenes en 1510~.'0' 

Anos mas tarde, el pensamiento de Las Casas evo- 
luciono ignorandose a ciencia cierta cuales fueron los 
motivos.102 Las ideas de el sobre el tema que estamos 

'OILewis Hanke: op. cit., p.30. Vease tambien su otra obra Estudios sobre 
Fray Bartolome de la Casas y sobre la lucha por la Justicia en la conquista 
espanola de America. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1968. 

'O%l acucioso y erudito historiador fray Vicente Rubio, O.P. escribio 
entre enero de 1989 y septiembre de 1992 una serie de enjundiosos trabajos 
con nuevas noticias sobre fray Bartolome de las Casas, los cuales giran en 
torno a las tres conversiones que el experimento. A saber: de encomendero 
a predicador; de predicador a politico; y de politico a activista. Los trabajos 
de fray Vicente,Rubio, O.P., fueron publicados en el Suplemento Sabatino 
del periodico El Caribe y han sido compilados por la Fundacion Garcia Are- 
valo en la obra antes citada. Fray Vicente Rubio dejo lista la obra Epistolario 
de las Casas, con cartas ineditas, que proximamente sera publicada por 
la Orden de Predicadores. Dentro de la inmensa e inagotable bibliografia 
sobre Las Casas, pueden consultarse las cuatro ponencias del Segundo Se- 
minario Grandes Figuras de la Evangelizacion de America, dedicado a Fray 
Bartolome de las Casas, que celebraran la Comision Dominicana del Quinto 
Centenario y la Universidad Catolica Santo Domingo, en 1989. 
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Busto de Juan Gines de Sepulveda. 
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tratando pueden resumirse en estas afirmaciones: como 
criaturas de Dios (los indigenas) participan de los atri- 
butos humanos; tienen por tanto uso de razon; son por 
eso capaces de religion, de virtud, de vivir como li- 
bres en sociedad civil y de tener propiedades, leyes 
y gobiernos legitimos, todo lo cual han demostrado 
practicamente tener y usar antes de la llegada de los 
espanoles. . ...'O3 

La antitesis de Las Casas fue Gines de Sepulveda. 
Basandose en Aristoteles .declaro que los indios eran 
barbaros, amantes y siervos por natura; los creia ne- 
cesariamente ligados a los hombres de razon superior, 
como eran los europeos, relacion que beneficiaba a am- 
bos, porque, por la misma naturaleza, los unos debian 
gobernar y los otros faltos de capacidad propia, suje- 
tarse; si los indios resistian podian ser dominados por 
g~erran.~O~ 

existia detras de toda esa controversia?.Al decir 
de Jorge Ulloa Hung, una pugna .entre grupos e institu- 
ciones, y teorias de la colonizacion con matices teologi- 
cos. La iglesia, aunque dividida en sus concepciones, de 
una forma justificaba la dominacion del aborigen y no 
se oponia a la naciente oligarquia colonial. Por su parte 

'03Silvio Zavala. Las Instituciones Juridicas.. . , p.55. 
LMIbCdem, p.15. Vease, tambien, la obra de Leopoldo Zea: HlosoJia 

de la Historia Americana. Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1987, 
p.107-126 donde habla de "El antecedente aristotelico~ y de 4epulveda y 
el Proyecto Compulsor~. 
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Portada de la obra de  Paulino Castaneda. 
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la oligarquia encomendera usaba la doctrina eclesiastica 
como fundamento para explotar los recursos naturales y 
humanos, sosten de su propio poderion.lo5 

Para decirlo de otra manera, a modo de conclusion, 
en palabras del investigador dominicano Carlos Esteban 
Deive .la disputa ideologica que surge en las Indias pre- 
senta dos tendencias bien definidas y opuestas. La pri- 
mera, apoyada en la teoria clasica de la superioridad del 
hombre prudente, en este caso el espanol, sobre el bar- 
baro o indio, sostiene como principio incontrovertible 
la sujecion del aborigen y el derecho del conquistador a 
someterlo, aduciendo a favor de su tesis la incapacidad 
racional del nativo y su resistencia a ser evangelizado y 
civilizado. La segunda tendencia postula, en cambio, la 
libertad del indigena y arguye que este debe ser tratado 
como vasallo del rey, correspondiendo a la Iglesia la mi- 
sion de cristianizarlo. A la vez que expone sus argumen- 
tos, denuncia la explotacion y el maltrato de los indios 
sometidos o capturados en justa guerra..lN 

'"Una mirada al Caribe precolombino, Santo Domingo: INTEC, 2005, 
p.77. 

"%!a Espanola y la esclavitud de los indios, Santo Domingo: Fundacion 
Garcia Arevalo, 1995, p.16. 
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.Fray Antonio Montesino tomo mucho interes 
en conseguir el templo conventual  dominico^^* 

POR FRAY VICENTE RUBIO, O.P. 

Padre Antonio Montesino resulta conocido por los 
estudiosos desde que hace su profesion como religioso 
dominico en el convento de esta Orden en la ciudad de 
Salamanca el 1". de julio de 1502. Testifica esto el histo- 
riador de dicho cenobio, Fr. Jeronimo de Quintana O.P. 
(libr. 1, cap. V, de la 11 Parte de su Historia del convento 
de San Esteban de Salamanca, siendo digna de credito 
esta afirmacion suya por lo mismo que, segun sus pro- 
pias palabras, consulto el antiguo Libro de Profesiones 
del citado monasterio. 

Sabemos tambien con plena certeza que en 1590 fue 
enviado a terminar sus estudios de teologia al convento de 
Santo Tomas de Avila, en compania de Fr. Bernardo de 

'El Caribe, 20 de junio de 1992, p.10. 
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Santo Domingo, Fr. Pedrode Cordoba, Fr. TomasdeFuentes 
y Fr. Domingo Velazquez, a quienes junto con otros religio- 
sos muy pronto encontraremos integrando la comunidad 
primera de frailes dominicos en America. Ese nimio deta- 
lle, consignado tambien por el expresado P. Quintana, 
se ve hoy confirmado por documentos de la misma Or- 
den de Predicadores (Actas del Capitulo Provincial de la 
Provincia de Espana de la S. O. P., celebrado en Valla- 
dolid en 10 de junio de 1509, en Archivo Dominicano, 
Anuario, vol. VII. Salamanca, 1986, p.29). 

Precisamente el 11 de febrero de se ano 1509, ha- 
biase despachado Real Cedula en Arcos, concediendo el 
pase a Indias de 15 religiosos y 3 personas legas -posi- 
bles aspirantes al habito frailero-, o sea, un total de 18 
pasajeros dominicos. 

El 23 de diciembre de ese ano, ya estaba un grupo 
de frailes en Sanlucar de Barrameda, "como primicias 
de nuestra Orden", dispuestos a partir por vez primera 
hacia las Indias (Arch. Protocolos de Sevilla. Escribania 
de Manuel Segura, Oficio Ano 1509, Libr. III, fol. 1. 
812). Por lo visto, no pasaron a causa de ciertos as- 
pectos canonicos que escrupulizaban sus conciencias 
-como, por ejemplo, de que modo se procederia a de- 
signar al sucesor del vicario provincial en el caso de 
que este falleciere en Indias, enfermare, o quedare in- 
capacitado; de que manera deberian organizar el Estu- 
dio conventual para los jovenes religiosos que consigo 
llevarian, si igual que en Europa o de distinto estilo; 
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como y de que forma habrian de aceptar los templos 
que se les concediere en Indias; seria licito pasar 
desde las islas antillanas a Tierra Firme y con que requi- 
sitos?, etc.-, Para presentar estos y otros interrogantes al 
Maestro General de la Orden, Fr. Domingo de Mendoza 
marcho a Roma a entrevistarse con el. Total, que hasta 
mediados de agosto de 1510 no se hicieron a la vela 
rumbo a la isla Espanola. 

Con muy buen acuerdo determinaron partir en 3 
grupos. En el primero surcaron el mar solamente Fray 
Pedro de Cordoba, joven sacerdote dominico respon- 
sable de toda la expedicion misionera; Fray Antonio 
Montesino, predicador eficaz; Fray Bernardo de Santo 
Domingo, buen teologo y mejor filosofo, a quien anos 
despues el arzobispo de Sevilla le sacaria de La Espa- 
nola para traerlo a la ciudad de la Giralda, a fin de inte- 
grar con el el claustro de profesores del Colegio Mayor 
"Santo Tomas de Aquino", con el cual daria comienzo 
la actual Universidad Hispalense; y el Hermano Fray 
Domingo de Villamayor. Este grupo pionero arribo al 
puerto del Ozama en los postreros dias de septiembre 
de ese ano 1510. 

El segundo grupo abandona las costas andaluzas a 
fines de 1510. Lo forman 5 frailes y un seglar (Fr. To- 
mas de Fuentes, Fr, Francisco de Molina, Fr. Pedro de 
Medina, Fr. Pablo de Trujillo y Fr. Tomas de Berlanga. 
Desconocese el nombre del seglar que les acompano) 
Debio arribar a Santo Domingo a ultimos de diciembre 
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de 1510 o comienzos del ano siguiente. El tercer grupo 
parte de Espana por marzo de 1511. Lo forman 6 frailes 
(Fr. Lope de Gaibol, Fr. Hernando de Villena, Fr. Do- 
mingo Velazquez, Fr. Francisco de Santa Maria, Fr. Juan 
de Corpus Christi y Fr. Pablo de Carvajal). 

De este modo, a principios de 1511 quedaba cum- 
plido el pago y el paso de 15 frailes y el seglar. El otro 
seglar salio al iniciarse el verano de 1511. El pasaje des- 
tinado para el seglar numero 3 -que no paso por moti- 
vos que se nos ocultan- lo aprovecho para si el Padre 
Fr. Domingo de Mendoza, quien se hizo a la vela en el 
otono de 1511. 

De manera que en el transcurso de un ano (1510-1511) 
pasaron a La Espanola 16 religiosos de la Orden de Pre- 
dicadores y 2 seglares. Como puede verse, no se que- 
branto el numero de 18 a quienes la Corona sufragaba 
el viaje a las Indias. 

El P. Montesino, segun hemos expuesto, paso a estas 
tierras americanas formando el primer grupo de frailes. 

A el le encargo el vicario provincial que predicara 
los famosos Sermones del Domingo IV de Adviento e 
infraoctavo de Navidad en defensa de los derechos hu- 
manos de los tainos (21 y 28 de diciembre, respectiva- 
mente, de 1511). 

Todos sabemos que el P. Montesino marcho a Espana 
acompanado por el P. Fr. Lope de Gaibol, gran amigo del 
cardenal Cisneros, a verse con el monarca Fernando el 
Catolico. Del "Memorial", que leyo al soberano, hincado 
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de rodillas, brotaron las Primeras Leyes de Indias, favo- 
rables en notable parte los tainos antillanos. Sabemos 
que ellas fueron impresas, pero debieron serlo en tan 
exiguo numero de ejemplares que no ha quedado ni 
uno solo para muestras. 

El P. Montesino, cumplida su mision en Espana, re- 
greso a Santo Domingo, participando en el grupo misio- 
nero, como superior, que iria al primer ensayo de Evan- 
gelizacion pacifica que el P. Cordoba queria establecer 
en la Costa de Paria (litoral norte de la actual Venezuela 
en su porcion mas extrema hacia el oriente, pegada casi 
a la isla le Trinidad. Pero Montesino enfermo gravemen- 
te al pasar con sus companeros por la isla de Puerto 
Rico, motivo por el cual regreso a Santo Domingo, en 
tanto que sus coadjutores seguian camino hasta la citada 
Costa de Paria. 

Aqui tomo parte en la llamada Junta de Santo Do- 
mingo, donde los encomenderos de nuestra isla pidie- 
ron al virrey y demas autoridades civiles y eclesiasticas 
debatieran el tema de si las encomiendas debian otor- 
garse a sus beneficiarios como hasta entonces se habia 
hecho, en los diferentes repartimientos, uno o varios, 
efectuados por cada gobernador, o si debian conceder- 
se a perpetuidad. Amparandose en que asi sufririan me- 
nos los indios al ahorrarles las amarguras y dolores que 
cada repartimiento les traia consigo Montesino voto a 
favor de la perpetuidad. El disgusto que ello infligio 
al P. Cordoba, que por aquellos mismos dias volvio a 
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Espana, no es para descrito. Estudiando el asunto con 
detenimiento, la comunidad dominica de Santo Domin- 
go abogo en el peor de los casos por una encomienda 
"indivisa", es decir, por constituir pueblos de aborige- 
nes, gobernados por un espanol de buena conciencia, 
donde el fruto del trabajo de ellos seria repartido en un 
numero adecuado de encomenderos. La idea prospera- 
ba con muchas dificultades. Agotada la paciencia, los 
dominicos radicalizaron entonces su postura y a prin- 
cipios de 1517 advirtieron en cuidadoso opusculo que, 
para ellos, todo tipo de encomienda era intrinsecamente 
mala e injusta. 

En 1515 Montesino vuelve a Espana a reponer su 
quebrantada salud, de donde tomara dosanos despues, 
sumamente contento no solo por su arrepentimiento de 
haber dado su voto a los partidarios de la perpetuidad de 
las encomiendas, grupo capitaneado por el juez de ape- 
lacion u oidor, Lucas Vazquez de Aillon, sino porque en 
ese momento su hermano carnal, mayor en edad y pro- 
fesor de la Universidad de Sevilla, Fray Reginaldo Monte- 
sino, dominico igual que el, estaba en Espana enarbolan- 
do bandera a favor de los nativos del Nuevo Mundo en 
compania de un oscuro sacerdote, llamado Bartolome de 
las Casas, muy querido en la comunidad dominica de La 

Espanola. Por eso vemos al P. Antonio Montesino firmar 
la carta conjunta de franciscanos y dominicos a Monsieur 
de Xevres, omnipotente cortesano de Carlos 1 de Espana 
que tenia entre sus manos los asuntos indianos. 
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A la muerte del P. Pedro de Cordoba (4 de mayo de 
1521), sera el P. Montesino su gran amigo y companero, 
quien pronunciara la homilia en su oficio de sepultura 
(5 de mayo, domingo, fiesta de Santa Catalina de Siena). 
Y por designacion de los Superiores Mayores sera Mon- 
tesino el sucesor del P. Cordoba como viceprovincial de 
los dominicos de las Antillas. 

Montesino toma entonces a pecho dos cosas en fa- 
vor de Santo Domingo: la construccion del templo con- 
ventual de nuestra urbe primada y el traer 6 religiosos 
dominicos, becados por la Corona, para que aqui se 
dediquen a "estudiar y predicar", que eran los dos fines 
para los cuales el Maestro de la Orden les habia enviado 
a estas partes desde el principio. 

Montesino tambien levanta igualmente en forma el 
convento de su Orden en San Juan de Puerto Rico, pero 
no prosigue la obra del difunto y Santo religioso Fr. 
Pedro de Cordoba entre los indigenas, de predicarles el 
Evangelio de manera pacifica. 

Al expirar su mandato como viceprovincial, el P. 

Montesino, con los padres Antonio de Cervantes y Alon- 
so de Estrada, marcha en calidad de capellan en la ex- 
pedicion que el oidor de Santo Domingo, Lucas de Ai- 
llon, lleva a las hoy costas norteamericanas, mas arriba 
de la peninsula de La Florida. Aquella expedicion fue 
un fracaso rotundo. Fallecio el capitan general, Vazquez 
de Aillon, gran parte de las tripulaciones fueron asae- 
teadas por los naturales de aquella bahia en que habian 
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anclado, y los pocos que a toda prisa hubieron de em- 
barcarse nuevamente para librarse de segura muerte, 
naufragaron a vista de la costa de Puerto Plata y a punto 
estuvieron de ahogarse. 

Todo esto consta en una informacion que mas de 
tres decadas despues hizo el primogenito del difunto 
Lucas Vazquez de Aillon, y que se conserva en el Archi- 
vo General de Indias. 

El P. Montesino se encamina con el nuevo vicepro- 
vincial, Fray Tomas de Berlanga hacia Francia, donde 
deberia celebrarse el Capitulo o Asamblea General de 
lo Dominicos de todo el mundo donde estos frailes re- 
sidian. Pero antes de llegar a su destino, el Maestro de 
la Orden fallecio de repente, razon por la cual hubieron 
de regresar a Espana en espera de nueva convocatoria 
para celebrar el Capitulo General. 

Bueno sera advertir que cuando salieron de La Es- 
panola Montesino y Berlanga, llevaban en sus mochilas 
todos los documentos de que les hizo depositarios la 
Real Audiencia de Santo Domingo para entregarselos 
personalmente al rey Carlos 1, asi como los que con 
identico destino les habian dado las ciudades y villas del 
interior de esta isla. Por cierto hace la Real Audiencia de 
Santo Domingo admirable elogio de los dos religiosos 
que esta vez le servian como valija diplomatica. 

Convocado el nuevo Capitulo General para junio de 
1530 en Roma, alla se encaminaron Berlanga y Monte- 
sino. Llevaban como principal encomienda solicitar a la 



MONTESINO 1511 Dimension universal  d e u n  sermon 

Asamblea General la constitucion de la primera provin- 
cia dominica en el Nuevo Mundo, con sede en Santo 
Domingo. En efecto, por decreto de dicho Capitulo Ge- 
neral fue establecida la primera provincia de dominicos 
en el Nuevo Mundo, llamada, al igual que la de los fran- 
ciscanos, Provincia de Santa Cruz de las Indias, cuyo 
primer provincial fue el P. Tomas de Berlanga -futuro 
obispo de Panama. El 30 de agosto de ese Fausto ano, 
1530, el Papa Clemente VI1 confirmo tan noble decision 
del Capitulo General mediante su Breve "Dilecti Filii". 
La nueva demarcacion religiosa incluia en ella los con- 
ventos de Santo Domingo y de Puerto Plata, el de San 
Juan de Puerto Rico y el de Mexico. 

Del ano 1532 es el ultimo documento, que yo 
conozca, del P. Montesino. Le situa en Rota (pro- 
vincia de Cadiz, Espana), en la Casa de San Joaquin 
-muy cercana a Sanlucar de Barrameda, donde estaba el 
puerto de embarque de todos los que marchaban a las 
Indias-. Ejercia el cargo de examinador de los frailes do- 
minicos que deseaban cruzar el Oceano, para saber si la 
licencia de su Superior era correcta, si estaba suficiente- 
mente preparado en prendas morales y doctrinales para 
su ministerio evangelizador en America y si el pasaje 
extendido por la Casa de la Contratacion de Sevilla lle- 
naba todos los requisitos que las leyes exigian. Aquella 
Casa de San Joaquin, de Rota, habia sido creada como 
residencia adonde debian ir a parar todos los frailes que 
marchasen a Indias o de estas volviesen, a fin de librar 
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al convento de San Pablo y al de Portaceli de Sevilla 
de los engorros, molestias, etc., que suponia la llegada, 
muchas veces imprevista, de grupos de dominicos que 
iban a embarcarse o venian de desembarcar. He aqui el 
postrer servicio de Fr. Antonio Montesino a su Orden de 
Predicadores. 

Eso de que murio "martyr in Indis" -como declaran 
que decia una anotacion al margen de donde estaba 
escrita el acta de su profesion- no se ha visto confir- 
mado por documentos ajenos a esa fuente. En vano he 
leido todos los restos de los juicios de residencia que 
a los Welzer, Fredeman, Spira, etc., se les hizo, ya que 
segun algunos modernos glosadores -sin que se sepa 
de donde lo sacan- fueron estos alemanes o alguno de 
ellos quienes envenenaron al P. Antonio Montesino en 
Venezuela, porque alli se opuso energicamente a las 
tropelias que cometian con los nativos de aquella pro- 
vincia malamente gobernada por tales teutonicos. Nada 
consta -repite+ sobre esto en los restos que quedan de 
los juicios de residencia que se paso a esos alemanes. 
Tampoco hay rastro de haber pagado la Corona el pa- 
saje de Montesino despues de 1532 rumbo a Venezuela. 
Ni siquiera se trasluce en que columna de expediciona- 
rios por el interior venezolano iba Montesino prestando 
sus oficios de capellan. 

Esto es todo cuanto puede decirse acerca de su su- 
puesto martirio. Pero no dudo yo que Dios le habra 
dado su gloria. 
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NhL2  

.Padre Rubio estima sermon de Montesino 
fue pronunciado el 21 diciembre de 151 1.' 

POR MAR~A UGARTE 

E a  reciente inauguracion del monumento a Fray Anto- 
nio Montesino ha dado origen a un gran numero de re- 
portajes, anuncios, articulos y resenas periodisticas sobre 
el fraile dominico que en nombre de su congregacion 
pronuncio el celebre sermon de Adviento de 151 1. 

Todos los autores estan de acuerdo en atribuirle ex- 
traordinaria importancia a la energica y audaz predica 
del religioso, pero no ha existido igual coincidencia en 
dos detalles relacionados con su persona y con la pieza 
oratoria por el pronunciada en la iglesia mayor de la 
ciudad de Santo Domingo. 

Estos detalles sobre los que existen divergencias son, 
el nombre del fogoso orador sagrado y la fecha' exacta 
en que subio al pulpito para enrostrar a las altas autori- 
dades de la colonia y a los encomenderos espanoles la 
forma cruel e inhumana en que trataban a los indios. 

En cuanto al nombre, es comun que lo veamos es- 
crito por periodistas e historiadores como Anton de 
Montesinos y Antonio Montesinos. Y en muy pocos 
casos como Antonio Montesino que es, precisamente, 
su forma correcta, segun lo demostro ampliamente, y 

'El Caribe, 16 de octubre de 1982, p.24. 
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basandose en documentos antiguos, el padre Vicente 
Rubio, tambien dominico, en un acucioso trabajo de 
investigacion publicado en el suplemento de EL CARIBE 
del 22 de mayo de este ano de 1982. 

A los numerosos testimonios presentados en aquella 
ocasion agrega actualmente Fray Vicente Rubio que el 
cronista Gonzalo Fernandez de Oviedo, en su Historia 
General y Natural de las Indias, tomo IV pagina 324 de 
la edicion de la Biblioteca de Autores Espanoles, Ma- 
drid 1959, al referirse al predicador dominico lo llama 
Fray Antonio Montesino, forma utilizada tambien, segun 
informo el padre Rubio, en todos los documentos di- 
plomaticos de la Orden de Predicadores publicados en 
Archivo Dominicano con las actas en latin, documentos 
que se refieren a las asignaciones que disfrutaban los 
conventos en que estuvo el citado religioso. 

Cabe senalar que los historiadores dominicanos, li- 
cenciado Carlos Esteban Deive y doctor Marcio Veloz 
Maggiolo, en sendos articulos aparecidos recientemente 
en un periodico matutino, designan al ardiente orador 
dominico con su nombre correcto, esto es, llamandole 
Fray Antonio Montesino. 

Fecha del sermon 
Tambien hay divergencias en lo relativo a la fecha 

en que fue pronunciado el celebre sermon de Adviento 
del ano 1511. Mientras la mayoria de los historiadores 
especializados en el tema de la lucha por la justicia en 
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America, que comenzo con el sermon de Montesino, 
senalan que la energica predica se produjo e l  21 de 
diciembre de 1511, hay otros que proponen el 30 de 
noviembre del mismo ano. 

Entre los primeros estan Lewis Hanke, el frances Mar- 
cel Bataillon y los dominicos Fray Venancio Carro, Alber- 
to Ariza, Manuel Maria Martinez, Pedro Medina y otros. 

Sustenta la tesis del 30 de noviembre el historiador 
Manuel Gimenez Fernandez, habiendole seguido algu- 
nos autores. 

Para conocer mas a fondo las razones aducidas por 
unos y otros y con el proposito de dejar sentada en 
forma definitiva la verdad sobre este dato historico, soli- 
citamos la opinion del padre Vicente Rubio quien escri- 
bio para EL CARIBE la siguiente explicacion en la que 
analizo una y otra tesis para concluir adoptando como 
la fecha mas valedera para el primer sermon el 21 de 
diciembre de 15 1 1. 

Reproducimos a seguidas el trabajo del padre Rubio: 
"El inolvidable Manuel Gimenez Fernandez da como 

fecha del celebre sermon el 30 de noviembre de 151 1, 
en su obra Bartolome de las Casas, Delegado de Cisneros 
para la reformacion de las Indias. Vol. 1. Sevilla, 1953, 
p. 42, nota 45, sin prueba alguna. Remite, sin embargo, 
a su otro libro Hernan Cortes, su resolucion comune- 
ra en la Nueva Espana. Escuela de Estudios Hispano- 
Americanos. Sevilla, 1948, p.20, nota 45. Aqui si, aqui 
fundamenta Gimenez su asercion diciendo: 
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"Para determinar la fecha de este trascendental 
acontecimiento y supuesto que los cuatro domingos de 
Adviento cayeron en 1512 en 30 de Noviembre y en 7, 
14, y 21 de diciembre, resta solo precisar si el computo 
de aquellos en Indias fue el medieval o el moderno en 
orden directo o inverso: y como Fray Montesinos insistio 
en la siguientefiesta sobre el tema, sin que se refieran los 
historiadores a que fuera el dia de la Navidad, debio ser 
repetido el tercer domingo. Es decir, que el sermon fue el 
30 de Noviembre (cuarto Domingo) y su reiteracion el 7 
de Diciembre (tercer Domingo)". 

"Pero no compartimos el razonamiento de Gimenez 
por los siguientes motivos: 

a) Porque tanto en Indias como en la metropoli, la 
Iglesia usaba entonces un solo calendario liturgico de 
cuatro domingos de Adviento, que son los cuatro que 
inmediatamente anteceden a la fiesta de Navidad, y asi 
lo ha usado y sigue usando la misma Iglesia en nuestros 
dias, por su propio orden de primero, segundo, tercero 
y cuarto. !Desde el siglo VI1 de nuestra Era! De modo 
que eso de computo "medieval y moderno", de que ha- 
bla Gimenez sobra por completo. 

b) Ademas, la Iglesia siempre ha contado y conti- 
nua contando los domingos de Adviento, como los de 
Cuaresma o siguientes a las Pascuas de Resurreccion y 
Pentecostes en orden directo, nunca en orden inverso. 
De manera que en 1511, al igual que ahora, el primer 
domingo de Adviento fue el de la 4" semana antes de 
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Navidad (30-XI-1511); el segundo, el de la 3" (7 XI1- 
1511): el tercero, el de la 2" (14-XlI-1511) y el cuarto, 
el de la semana que precede en maxima cercania al 25 
de diciembre que, justamente, aquel ano cayo el 21 de 
diciembre. 

c) Bartolome de las Casas, unico cronista de aquel 
famoso sermon, se equivoca solamente al decir "Evan- 
gelista San Juan" en lugar de decir "San Lucas", porque 
el Cuarto domingo de Adviento siempre se canto en la 
liturgia romana el capitulo 3-1-6 del evangelio de San Lu- 
cas. El de San Juan, capitulo 1-19-28 se reservaba para el 
Tercer domingo. Pero fuera de este minusculo falio me- 
moristico, facil de cometer dada la similitud, por no decir 
identidad de las citas evangelicas, tanto en uno como en 
Otro domingo (Tercero y Cuarto de Adviento) es cuando 
aparece en los textos liturgicos la proclamacion que hizo 
de si mismo Juan el Bautista con palabras isaianas para 
declarar su mision: "Ego vox clamanti. in deserto" (Bar- 
tolome de las Casas. Hlstoria de las Indias, Libr. 111, cap, 
IV), Precisamente esta frase latina fue la que tomo Fray 
Antonio Montesino, segun costumbre inmemorial de los 
oradores sagrados, como lema de su predica. Y, en efec- 
to, tal frase solo se encontraba, desde el siglo VI1 hasta 
nuestros dias (13651, en los evangelios que se leian o 
cantaban en los domingos 111 y IV Adviento. Los dornin- 
gos 1 y 11 presentaban otros evangelios que nada tenian 
que ver con la frase citada. Por tanto, todo el asunto que- 
da a resolver entre los domingos 111 y IV de Adviento. 
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"Yo me inclino por el Cuarto domingo de Adviento. 
"Luego si Bartolome asegura que el sermon de Mon- 

tesino fue el IV Domingo de Adviento, y es verdad que 
en el evangelio lucano cantado ese domingo se hallaba 
la frase aludida en magnifica coincidencia, ja que decir 
que esto estaba en el primero, porque el primero era 
el cuarto segun el computo "medieval o moderno" en 
Indias (i!)? acaso don Manuel Gimenez que en 
Indias se celebraban las misas por otros misales distin- 
tos a los de la metropoli y resto de la Iglesia romana? 
Porque de creer eso, menudo problema se nos crearia 
entonces. 

"d) El parentesis festivo de Navidad vino muy bien, 
ademas, a aquella primera comunidad de dominicos 
para elaborar comunitariamente el nuevo sermon que 
Fray Antonio Montesino deberia, predicar a modo de 
retractacion -retractacion que no hizo-, corroborando 
mas bien cuanto habia predicado en el sermon anterior 
"con mas razones y autoridades" para "el domingo si- 
guiente", segun habian pedido autoridades y encomen- 
deros y segun lo prometieron el venerable fray Pedro de 
Cordoba y el propio Montesino. 

"e) En este segundo sermon, pronunciado el 28 de 
diciembre de 1511, guio la oratoria de Fray Antonio un 
texto del capitulo 36 del libro biblico de Job, que Las 
Casas reproduce en latin, porque no dandole el evange- 
lio del dia ninguna frase a proposito para su intento, la 
frase mencionada le venia al pelo para lo que proyectaba 
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exponer. Un nuevo punto de apoyo para asignar la cele- 
bre predica anterior al IV Domingo de Adviento. Porque 
si ella hubiese sido predicada el Tercer domingo de Ad- 
viento, dado que en el se lee la frase "Ego vox clamantis 
in deserto", la segunda predica, que fue un refuerzo de 
la primera, hubiese podido continuar en el IV domingo 
de Adviento con la misma frase o lema: "Ego vox da- 
mantis in deserto". Sin embargo, en la predica segunda 
pone el texto de Job, lo cual parece sugerir que ya esta- 
mos fuera del tiempo de Adviento. Por tanto, en 28 de 
diciembre de 151 1. 

"0 Don Manuel Gimenez, por tantos conceptos me- 
ritorio y digno de alabanza, redacto ciertas paginas de 
sus libros demasiado aprisa. Aqui da una fecha y mas 
adelante, sobre el mismo tema o personaje, da otra. 
Cambia a veces los nombres de un mismo sujeto. Cono- 
ciendo, como conoce tan profundamente a los prime- 
ros dominicos que vinieron a L a  Espanola, en repetidas 
ocasiones afirma que provenian de la "Provincia refor- 
mada de San Gabriel de Extremadura", provincia que 
nunca existio ni existe en siete siglos de historia de los 
dominicos espanoles, etc., etc. 

"En consecuencia, mientras no se aduzcan razones 
de peso, estimamos que debemos continuar mantenien- 
do la tesis de Fray Bartolome que, salvada la confusion 
leve entre los evangelistas Juan y Lucas, es exacta. La 

fecha del sermon de Montesino mas celebre fue, pues, 
el 21 de diciembre de 151 1. Deploramos que el error 
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del infatigable lascasiano, don Manuel Gimenez Fernan- 
dez -digno de la mejor recordacion- vaya comenzando 
a ganar terreno sin ninguna nueva base argumentativa 
(cfr. Ramon Menendez Pidal, El Padre Las Casas. Su do- 
blepersonalidad. Espasa Calpe, S. A. Madrid, 1963, p.3. 
-Enrique Otte, LosJeronimos y el trajco humano en el 
Cam'be: una rectijicacion. Anuario de Estudios America- 
nos. Sevilla, 1975, p.7)". 

NUM. 3' 

Archivo General de Indias 
Indiferente General 419, Libro 6 

Madrid, 3 de septiembre de 1516 

d ~ a t i e n z o ,  que de ordenes a fray Antonio Montesino 
para su pasaje y el de su companero, 16 ducados. 

(fol. 29) La Reina y el Rey 

Doctor Matienzo, nuestro tesorero de la Casa de la 
contrastacion de las Indias que reside en la ciudad de 
Sevilla. Porque el devoto padre fray Antonio Montesino 
vuelve a la isla Espanola a entender de la buena doctri- 
na de los indios de ella a hacer otra cosa cumplidera al 
servicio de Dios nuestro Senor y nuestro, el cual lleva 

Transcripcion y nota de Genaro Rodriguez Morel. 
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consigo su companero, y nuestra merced y voluntad es 
de ayudarle para su pasaje y pagarle el mantenimiento y 
flete que habia menester hasta la isla Espanola que sera 
16 ducados para el y su companero. Por ende, nos vos 
mandamos que de cualquier maravedis y oro de vuestro 
cargo deis y pagueis al dicho fray Antonio Montesino 
16 ducados para lo suso dicho habra menester de los 
cuales nos lo hacemos merced y limosna y tomad su 
carta de pago en las espaldas de esta nuestra cedula de 
como los recibe con la cual y con ella, siendo tomada 
la razon en los libros de esa dicha nuestra Casa man- 
damos que vos sean recibidos y pasados en cuenta los 
dichos 16 ducados. Hecha en Madrid a 3 dias del mes 
de septiembre de 1516 anos. Fray Cardenalis Adrianus. 
Embajador. Por mandado de la Reina y del Rey, su hijo. 
Los gobernadores en su nombre. Jorge de Baracaldo. 
Senalada de Zapata y Carvajal. 

Conozco yo, fray Antonio Montesino que recibi de 
Oviedo el poder de tres cedulas de suso contenidas que 
comienza desde el dicho poder que se da a los frailes 
Jeronimos para socorrer los frailes que estan en Tierra 
Firme y Costa de las Perlas, lo cual recibi en Madrid a 4 
de septiembre de 1516 anos, y porque es verdad, firme 
aqui mi nombre. 

Fray Antonio Montesino 

NOTA. Este ultimo parrafo aparece escrito de pufio y letra de fray Antonio 
Montesino. Igualmente aparece la firma del fraile. 
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Archivo General de Indias 
Indiferente General 421, Libro XI 

(fol. 203) Los frailes Dominicos. 

El Rey 

A e s t r o s  oficiales que residir en la ciudad de Sevilla, 
en la Casa de la Contratacion de las Indias. Bien sabeis 
como yo mande dar y di una mi cedula para vos firmada 
de mi nombre fecha en esta guisa. El Rey nuestro ofi- 
ciales que residis en la ciudad de Sevilla en la Casa de 
la Contratacion de las Indias. Por parte de fray Antonio 
Montesino, vice provincial de las Indias. Me ha hecho 
relacion que por nuestra cedula esta hecha merced y 
limosna a los frailes y religiosos de la Orden de Santo 
Domingo para que a seis personas, religiosos y de la 
dicha Orden y estudiamos que (fol. 203v.) quieran ser 
de ella y pasen a aquellas partes en cada un ano les 
pagueis vosotros el flete y matalotaje segun que mas lar- 
gamente en la dicha cedula ser que con la cual dizque 
el es requeri este presente ano para que a el y a otros 
seis religiosos de la dicha Orden estudiamos que que- 
rian ser de ella y partir a las dichas Indias les pagasedes 
el dicho flete y matalotaje y ciertas toneladas y no lo 
hiciste ni cumpliste conforme a la dicha cedula diciendo 
que o llevaban licencia del Provincial de la dicha Orden 
como la dicha cedula decia lo cual no habian podido 
haber porque dicho provincial, aunque era electo no 
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estaba confirmado y por eso no les habia podido dar 
la dicha licencia y el habia buscado prestado con que 
pagar el dicho flete y matalotaje y parte de ello se le 
habia fiado y nos fue suplicado y pedido por merced 
pues era limosna y cosa de servicio de Nuestro Senor le 
mandasemos pagar el dicho flete y matalotaje y tonela- 
das que le habia costado pasar las dichas seis personas 
hasta la isla Espanola conforme a la dicha cedula (fol. 
204) o como la mi merced fuese. Por ende yo mando 
que luego pagueis y hagais pagar el dicho matalotaje y 
flete y toneladas que las dichas seis personas que pa- 
saron con el dicho fray Antonio Montesino tuvieron de 
haber conforme a la dicha cedula de que de susodicho 
se menciona. Sin embargo que no llevasen licencia del 
dicho Provincial por causa de no estar conformada lo 
cual pagad al dicho fray Antonio Montesino o a la per- 
sona o personas que por el o por las dichas personas 
y religiosos que con el fueron lo hubiere de haber, que 
con su carta de pago y con esta nuestra cedula manda- 
mos que vos sean recibidos en cuenta lo que montare 
lo que asi hubiere de haber conforme lo que susodi- 
cho es y no fagades ni fagan en deal. Fecha en Madrid 
a 12 dias del mes de diciembre de mil y quinientos 
veinte y cuatro anos. Yo el Rey, por mandado de su 
majestad Francisco de los Cobos y ahora por parte del 
dicho fray Antonio Montesino me ha hecho relacion 
que comoquiera con la dicha mi cedula que de suso 
va incorporada fuisteis (fol. 204v.) requeridos para que 
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la cumpliesedes y pagasedes lo en ella contenido no lo 
hiciste ni cumpliste y me fue suplicado le mandase dar 
mi sobre carta de ella y yo tuvelo por bien. Por ende, 
yo vos mando que vea de la dicha mi carta que de suso 
va incorporada y la guardeis y cumplais en todo y por 
todo segun y como en ella se contiene guardandola y 
cumpliendola de cualesquier maravedis y oro del cargo 
de vos el nuestro tesorero deis y pagueis al dicho fray 
Antonio Montesino o a quien por el lo hubiere haber 
lo que se montare en el dicho flete y matalotaje y tone- 
ladas que las dichas seis personas que pasaron con el 
dicho fray Antonio Montesino hubieron de haber con- 
forme a la dicha cedula que de suso va incorporada y 
tomad su carta de pago o de quien como dicho es por 
el lo hubiere de haber con la cual y con esta nuestra 
cedula mando que vos sea recibido y pagado en cuenta 
lo que en ellos e montare. Fecha en Granada a catorce 
dias del mes de septiembre de mil y quinientos y veinte 
y seis anos. Yo el Rey. Refrendada del secretario Cobos. 
Senalada del Chanciller y Obispo de Osma y Carvajal y 
Canaria y Beltran y Ciudad Rodrigo. 
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uEsa clarinada, en defensa de los 
indigenas subyugados por el regi- 
men de la encomienda, constitiiyo 
un hecho sin parangon en los ana- 
les de la Humanidad, l.. . ]  pues por 
primera vez en la historia un poder 
domitiante -como era la EsJXdna de 
esa epoca- en plena expansion im- 
perialista, examina su conciencia so- 
bre lia jiistificacion moral y juridica 
que legitimaba sii mision en el Nue- 
vo Miindo)). 

Manuel A. G;irciaAri-\nlo 

Listin Diario. 12 d e  octubre de 201 1 



•áEn America Latina y el Caribe son muchos los que han levanta& 
,y;. . 

su voz profetica para defender la vida y la dignidad tantas vecea?,.: 
violada. [...] Releer y recuperar la memoria etica, teologica #ii-,, 
pastoral de estos cristianos que en su tiempo levantaron la vo2#"', 
para defender los derechos de los pobres, por ser hijos de Dios. e&$; 
impulsar este dinamismo hacia adelante y recobrar el perfil del otrdi;:: 
ante el acentuado individualismo heredado. . .B. ' 1 

Fr. Jose Manuel Rodriguez SU&% OE, : .; 

2008 ' ' 




