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P R E F A C I O  (*) 



No rrso que hufp ninmim hhtoriador moderno - a l  mmos 
no Ze conozco- que haya penetrado como el el medio historicrdo 
y puesto tan de reZ4eve las costumbres de Za &oca, el ~ ~ c c -  
mento, la mo~(rZ, las pasiones, ius virtudes de cada uno de nu 
p e m j e a .  Da la impre8iorr &e que es m contemz~y~dneo de Ovie- 
do y ue La8 Casas. Ortega y Gasset Ilamaba a A z d n  hhtoria- 
dol. &l alma ewaAoZa. Lo fue tamb2en Fray Cipriano, sin ser 
d mago de iu posa que fue MartCnez Rtciz. 

8u f u e m  p&ica e8 incontrastable. No hay recuT8o que 
no aprovecne; no hay tacha que no sefmle; nada lo p d m a ,  ni 
tus intrwas y nimias faitas de ortografia o de ~intaxis. Imp?aca- 
hlc, recio, aqperrimo en reprender vicios, como deda Las Casas. 

Es mucho lo que se aprmds en este Zioro: 920 soio cuanto 
dice, que es en demasta, sino eZ metodo, la sagacidad, la forma 
& interpretar los documentos. Juem con ellos como el tahur con 
los naipes, o como eZ espadachin con el vibrante acero. 

Lkmenzsur, pdveriza, machaca al contraria No hay argu- 
n m t o  que no esgrima contra su opositor: todas w armua las 
descarga a la vez contra el adversario. 

Es como una & esas enomiss catapdtas que, Wezl.adas por 
m~tsnares de forzudos soloaados, echaban abajo las ferreas pzter- 
tas & zrna ciudadelu. 

A veces farragoso, pesado, por el desmedido eafwrw, en el 
mmu;cmiento, madeja que simpre tiende a enmaranarse. Pero 
que alcanza, a veces, momentos de admirable elocuencicr, como 
m m mbiunza de Roarigo Pimentei. 

De UN anonimo, unno Romsra, huce un hihe; a un hhoe, 
como Barrimtm,  lo t;adutx a nmw estatura. 



mientras que m Garcua y Del Monte, aanaiu yerroa, 
.ac lumradsz. 

A ~ ~ i Z t o & ~ n t a m c u P a ~ d e s u m n & i c i o n & h b t a r i a -  
dor veraz, como lo que fue siempre PZray Cipria3io: como un a- 
tentico espanol, vale decir iunnbre & pasiones extremas, sin Zor 
atenuacioffes de2 justo d i o  que pedicm los griegos. Entre h 
marafia de su agreste obra uu iu imagen d0 uno de e808 mtdado8 
de Bars Miguel o de Barriolrusvo que se internaban m &u espe- 
mraa de2 B~oruco, espada en mano, en pos &l indio. 

Al w g m  de2 EwiquiZZo de la historia, tmga la atatura 
que tenga, entre nosotros w manterrd3.a in&emrie e8 Enriquitlo 
de kr leyenda, el Enriquillo de CaE,udnJ y seguiremos venmdnddo 
como simbolo de la amada raza aborigen, de nuestra raza;. 



I N T R O D U C C I O N  

A poco de haber leido en la Casa de Espana, de la ciudad Ca- 
pital, en la noche del 7 de junio de 2946 la conferencia que tuvo 
titulo de Edquillo y Boyb, y que puso en claro que aquel caci- 
que famoso no murid en Boya, ni Boya fue pueblo hasta 1555, 
a lo mas se me fue aviso y noticia de que alguien (no se me dio 
nombre) habia descubierto que en esta Isla hubo dos pueb1os 
con el mismo nombre de Boyb. Especie que ya tenia yo por en- 
teramente descalificada, me parecio en un punto reaccion heroi- 
ca tendiente a salvar la credibilidad de una tradicion, siquiera 
fuese en lo esencial de su naturaleza: Enriquiiio murio en Boyb. 
Una larga experiencia me ha llevado a preferir no soltar nunca 
prenda completa de documentacion de primer orden, sino dar de 
primera intencion tanto cuanto basta para probar cualquier aser- 
to y lo demas tenerlo a prevencion contra escritores reacciona- 
rios. Meses despues, y durante el mismo ano de 1946, publique 
el texto de dicha Conferencia con suficientes notas documentales, 
para que la relacibn entre Enriquiilo y Boya no se descubriera 
por parte alguna, hecho demerito absoluto de escritos todaviri 
incontrastados, por superficiales y de escasisima entidad.. 

En el numero 80 de la revista CLIO, correspondiente a julio- 
diciembre de 1947, publicado ultimamente en este propio ano de 
1948, aparece ser autor publico de la consabida especie el Iicen- 
ciado Alcides Garcia Lluberes, la que corre en forma de disgre- 
sion, bastantemente extemporanea, en un estudio perfectamente 
sesudo que tiene por titulo Historia de ctn nombw, que es el de 
Quisqueyu. 

El autor parece haber visto para el asunto de su digresion, 
a solo el historiador Antonio del Monte y Tejada: reconoce pa- 
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ladinamente "el yerro de Sanchcz Valverde, y de Del Monte y 
Tejada, y de Garcia, y de Galuan, y de los Tejera, y de todos 
cuantos dabamos por cierto que los uitimos dias del invicto ca- 
pitan quisqucycino discurrieron en la actual Boya, cuando fue 
cn la otra aldea de ese nombre, en la de Boyd o 8anta Marla de 
X x a ,  costa del Sur, en la extinta, en la que se derru y6 como ia 
materia de quc estaba hecho el cuerpo del heroe. . . ". Pero es el 
caso que, no teniendo el licenciado otro apoyo que en Del Monte 
y Tejada para dar por cierta la dualidad de Boya, sin aviso pro- 
pio sobre el yerro del mismo Del Monte y Tejada (que suma a 
106 e~uivocados), omite la letra competente de aquel escritor en 
cuanto a yerro, y reproduce la letra del mismo en 10 que apreda 
como acierto; cuando en reaiidad lo que el asunto pedia, puesto 
a romper una lanza, era aclarar lo uno como cierto o historico, 
y lo otro como yerro o fantastico. Bien es verdad que tuvo el 
acuerdo de expresar que "no nos forjamos la ilusion de que esta. 
mos resolviendo un probIema geomafico historico: hacemods sim- 
plemente una deducci6n partiendo de datos suminiietrados por 
Del Monte y & cuya exactitud no nos encontramos en conuici6n 
de responder (1)". Conque dejando la cosa sin estado de inves- 
tigaci611 en lo que toca al Boya asi desvelado, y por distinto del 
actual, concluye por indicativo ser el Boya destruido (extinto, di- 
ce) el lugar donde facs a parar hiriquiuo y su grey, en vez & 

Y enunciar, por expresion de cosa no justificada por lu geografia 
ni por la historia, el lugar a donde ida a parar... 

Reconozco que aunque el licenciado solamente ha adelanta- 
do una especie, de cuya sustancia objetiva nada puede explicar 
por no estar en condidon, ha pretendido establecer un tema de 
historia patria que merece atenci6n patridtica por raz6n de la 
letra de texto conocido de la Historia de Santo Domingo, y de 
la ocasion que ha puesto cierto pasaje de aquel texto en clase 
de menos valfa pedag6gica. Sabe muy bien c6mo es el medio am- 
biente en que vive y por herencia se siente ligado al mismo con 

--- 

(1) is llama ese eatado dei iicenciado Garcia Liuberes, 
cabalmaatc ei meamo indicado para escribir cn o to contra una frase 
conodda: El CIoique fhvlquillo murio en 4 ruco, y expuesta con 
grandes letra durante diaa en ei Saion Fotogrbiico de Baron Castiiio, 
encabezando la trurrcripcian del ca No de carta que asirniamo se &. m m t c u e n ~ # e ~ . l p Q  



lazos de fomcntacion y nutricion activa, y de la misma suerte 
que en estc medio, si durante el paso de una proccsion nocturna 
en Semana Santa, un gato arrojado desde un terrado puso en des- 
orden a la muchedumbre devota, o siquiera ordenada y respetuo- 
sa durante el acto publico por las calles de la ciudad, rcpitiendose 
la gracia en cl ordcn de la disciplina de la historia, y lanzandole 
este otro gato o la multitud csludio.;a, la confusih es segura.. . 

Porque confieso con toda claridad que el licenciado Garcia 
Lluberes no pucdc estar clasificado entre los que carcccn de con- 
dicion para afrontar un estudio historico geogiuafico sobre mate- 
ria tocante a su pais 2or falta de aplicacion, ni por defecto dc 
disponibilidadcs, ni por alcurnia estudiosa, ni por notoria cos  
tumbre de estor entre libros. periodicos y documentos. Y que la 
confusiiin se ha producido es tan cierta como el sol que nos alum- 
bra, pues de varios sectores y entre gente de estudio, principal- 
mente de historia, ya corre como cosa segura, apriorfsticamente 
asi expresada, quc hubo otro Boya, y que estamos como antes, 
aunque aparezcan documentos, pues si estos han sido bastantes 
para destruir la relacion establecida entre Enriquino y Boya, 
bueno va para ase Boya que conocemos, de ninguna manera para 
un Boya que no conociamos. De que resulta que en nuestro me- 
dio hay tragaderas tan expansivas, flexibles y plegosas que nada 
importa engullirse un gato como una piedra molinaria, para re- 
cogerse al punto y disponerse a ensalivar una fecha nueva, bien 
o mal traida, un nuevo nombre bien o mal copiado. o una men- 
tira mas con que sea preciosa. 

Hay libros de historia quc dicen menos de historia de lo que 
su letra expivsa. Asi pierde su ticmpo el estudioso que busca tal 
o cuaI obra historica, sin distincion de edicion, imorando que 
hay una segunda o tercera edicion "corregida y aumcntada" por 
el propio autor. La autoridad del autor es bien diferente en uno 
y otro caso, y lo que parece en algunos lances dimo de cita en 
ajena pluma, es ignorancia simplista, pues con un poco de es- 
fuerzo se puede consultar edicion posterior a la que se ha tenido 
a la vista. 

A veces, ihartas veces!, autores de obras historicas no lo- 
gran publicarlas a satisfaccion propia, o por falta de recursos, o 
por desconfianza del merito del esfuerzo hecho materializado cn 



!a cntidad intri~cccil de su trabajo. y cii lino y o:ro caso iiqu*?l 
material preprado permanece en potencia dc recibir castigacibit 
y perfecci6n dc mano dcl propio autor, como viva en 61 persis- 
tentemente la llama del primer proposito. Sino que enfermedad. 
pobreza, distracci6n, inutilidad o aburrimiento tiel autor suelen 
malograr aqudlu lwirnera disposicion en cl curso del tiempo. y si 
por caso sc edita una parte de la obra, el resto de ella queda 
inedito en aquel estado que el trabajo tenia cuando el autor k- 
vanto su mano (2). Algun dia el interes patrio con reverentc 
memoria podra ejecutar con lo inedito lo que el autor no quim 
o no pudo hacer, pero toda letra asi puesta en luz carecedi del 
"juicio del autor" por defecto de ultimacion. Que es lo que ocu- 
rre con los tomos 11, iII y IV de la obra de Del Monte. utilizada 
por el licenciado Garcia Lluberes. (3). 

(2) Zacarias Garcia Villada, S. J., en su iMeodolo& y critica 
Hbtoricas, Barcelona, 1921, dice en la p8g. 21: "Leemos una noticia en 
un periodico, o vemos un hecho con nuestros propios ojos, vamos a con- 
t6rselo a nuestzos amigos, y en la narracion aparece ya transformado 
completamente. Suplimos las lagunas y los anillos que deben dar con- 
tinuidad a la narracion; interpretamos los hechos sefin nuestras con- 
vicciones arraigadas; les damos, finalmente, en loa pomeilores, m el 
tono, en el estilo, un colorido profundamente subjetivo y quizas con- 
trario a la realidad. Supongamos que ese relato va pasando ae boca 
cn boca por entre varies generaciones. la elaboracion seguira su curso, 
y al fin, cuando llegue a recogerlo el historiador, lo encontrar& del 
todo desfigurado y consideradamente aumentxlo". - Como se vera en 
el texto que mas abajo se senala con el nombre de Cita 4 el escritor 
Del Monte no dice palabra sobre la descripcibn del pueblo que expresa, 
sino sobre la desaparician gradual de la raza de indios hasta conver- 
tirse wu, componentes por su mezcla con la blanca y con la negra en 
mulatos y zambos que se conservaban alll hasta el tiempo que sellala. 
No ha sido necesario que pasen generaciones, pero ni siquiera a m  mal 
contados para que el cese de la conservacion de los mulatos y ri*nbos 
hasta dicho tiempo en dicho pueblo, se haya convertido en desapiuiaon 
del pueblo, y ello por destrucci6n o exterminio. 

(S) Hablen en esto los impresores. Llega el autor con loa ori- 
ginales de una obra; pacta, entrega y recomienda actividad porqw 
necesita el trabajo para el lunes, de manana en ocho. A la tarde vuel- 
M el autor, pide sus papeles porque donde dice Ariatofanes ha do 
decir Aristoteles; debe cambiar un S por un E y sustituir un "verasi- 
mil" por un "cieito", gradas a inopinado hallazgo, y vase reapwando 
a pulmon ~uelto. Cuatro diar despuea retorna con tres pliegos; en 
donde quiere que aquello se meta ya esta en prensa; se suspende La 
tirada, ae verifica la coir, 8e compui8a el nuevo costo y conviene, y 
aunque no conma,  m a6 a pagar los centenares de pliegoa ya ti- 



Como, dem'is de lo dicho, aquel autor no solo dejo de culti- 
var el uso de hacer mencion de las fwntcs en que abrcv6 para 
componer su obra, sino que hizo gala de desdenar tan util e in- 
dispensable arbitrio, (21) como fundamento real de cuanto escri- 
bio y de que no fue testigo ocular ni escritor primievo, toca al 
que haya dc servime de dichos tres tomos reconocer aqudlaz: 
fuentes ilo que equivale a descartar a Del Monte como autoridad 
genuina cuando la fuente es de scmnda mano), y aun tomar so- 
bre si un cuidado de mayor cuantia si la fuente no se dcscubrc, 
sobre todo en materia que escapa por su naturaleza o por su an- 
tiguedad al testimonio personal del propio escritor, cuya singu- 
laridad es entonces sospechosa, y por ello en punto de que su di- 
cho singular proceda de noticia confusa, o de tradicion cspurea, 
o de fantasia impersonal autorizada por la repeticion, o de yerro 
manifiesto, o en fin, de parafrasis o expresi6n completiva de otra 
no examinada ni contrastada por cl misma escritor (y  la autori- 
dad del autor cs ninma).  

En el caso presente sucede habersc tomado un aserto de 
Del Monte sin otro miramiento que a su solo dicho, pero con l8 
pretensidn de esquivarse la primordial obligacion de verificar la 
existencia en el tiempo de un Boya hoy desconocido, imprevisa- 
mente reputado por "extinto" (que llevaria al inventor al estri- 
cote, por haber dc demostrar, puesto en lance, no solo k existen- 
cia temporal del pueblo, sino su destruccidn o acabamiento por 
la violencia (4, siendo as' que el mismo Del Monte ofrece al 
* - - -  
rados. con que sc desechan dos y media phginas, se rehagan con lo 
nuevo. y se recorra el texto, y absuelve al editor reclamante, de tres 
dias en la demora para la entrega Al cabo, practicadas otras y otras 
interrupciones, sin contar con las variantes introducidas durante la m- 
reccion de pruebas, el libro queda con su cubierta al mes y pico. Y 
cinco meses mas tarde, ya tiene el autor un ejemplar con tantos suple- 
mentos y tantas notas marginales que. confiando en Dios, espera tocarlc 
la loteria para proceder a una segunda odicihn corregida y aumentada, 
no sea que, con la dilacion, reviente. -- Si la publicacibn es phtuma, 
los embarazos son cortos y normales, pero la inutilidad del libro, en 
muchos de sus cabos, ea grande. 

(4) En el tomo 11, pag. 70, donde entra a narrar diligencias hechas 
"en los dias do la Independencia de los Estados Unidos de ArnBrica" 
para lo averiguacion de los Restos de don Criat6bai Coi& en la Cate- 
&al de Santo Domingo, dice: ''Un individuo, hombre de talento y 
escritor &editado, procur6 tomar informa exacto8 de esta miteda, 
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lector otro pasaje pardelo, que, examinado sin prejuicio, habria 
dcjado para el basurero lo mismo que ha servido para proponer 
induc4ivamente que Enriquilo murio, con efecto, en Boya, y no 
en el Baoruco. 

Y van los comentarios. 
Dei Monte y Tejada, tomo ii, pag. 237 (citado fragmenta- 

riamente por el licenciado Garda Liuberes). Cita A: 

"F'ara dar conclusion a la historia detalIada del ultimo ca- 
cique y de sus indios, concluiremos diciendo que en anos poste- 
riores tuvo a bien el Gobierno, mandar que se edificase un pue- 
blo cerca de la Ciudad de Santo Domingo, en donde se estable- 
cieron Don Enrique y los suyos, y en efecto se levantd el nom- 
brado Boya, en el cual residio denominandose EZ Utimo Cacique 
de HaitS, y ejerciendo una jurisdicci6n tan extensa que no admi- 
tia apelacion de su sentencia para la Real Audiencia. Con el tiem- 
po fue desapareciendo la raza, que mezclandose con la blanca Y 
ia negra produjo los mulatos o punbos que con privilegios de 
indim se conservaban en el pueblo de Bo* o Santa Marla de 
Ama, costa del Sur, hasta la cesion de la isla a la Republica 
l?ran~e~~~". 

Del Monte y lkjada, tomo III, pag. 97 (no citado por el li- 
cenciado Garcia Liuberes), Cita B: 

y encontrandose en aquellos dias en la ciudad del Guarico el Excelen- 
tMmo Senor Don Jose Solano y Bote, Marques del Socorro, que habia 
sido poco antes Capitan General y Presidente de Santo Domingo, se 
dirigi6 a el, supliondole le  facilitase medios de acertar en sus dili- 
gencias sobre aquel particular. El General Solano que mandaba la flota 
-ola en aquel r t o ,  deseando cumplir el encargo que r h h.- 
cia, escribio al Se or Don isidon, de Peralta, que era entonce~ el 
Presidente,." (Del Monte conocfa el nombre del espafiol Preoldente a 
traves de la forma francesa Iddore, pero se Uam6 Isidro). 

Y Momau de St. Mery sobre el mismo asunto: "Como tado lo que 
se relaciona con Cristdbal Colon es a propbito para excitar el m48 
vivo interes, sobre todo en aquellos que quieren dar a conocer la Isla 
de Santo Domingo, yo tenia un ardiente deseo de E""" mes ciertos sobre su sepultura en Santo Domixuiw. dl:ri%, pu- a 
Don JosO Solano, lugarteniente de las emmdraa eipafin1=, que coman- 
daba la que estaba entonces en el Cabo Fran&. El caricter obsequio- 
so de este oficial general; las prendes partini- que Yo tenia & 
sus buenos deseos de complacerme; su tltulo de antiguo m i d e n t e  de 
ia parte espanola y sua relaciones de amistad con Don bldoro Pe- 
ralt&..". (Traduccion de C. A. Rodrigutt). 



"Boya, a dos leguas de Monte Plata, es el lugar que se con- 
cedio a Don Enrique, El Utimo cacique, para residencia de sus 
indios. Estos desaparecieron enteramente, y ni aun vestigios 
quedarian de su poblacion a no ser por la devocih de una ima- 
gen de Nuestra Senora de Aguas-Santas que se venera en sus 
hermosa iglesia a donde la fama de los muapnihl atrae algunos 
peregrinos. Su corta poblacidn es de mestizos que dicen ellos ser 
descendientes de indios". 

El paraleIismo entre ambas Citas A y B, de una misma obra 
y de un mismo autor, es casi perfecto. Son comunes las palabras 
y conceptos: Boya, residencia, Don Enrique, sus indios, ultimo 
cacique, desapariddn de h raza pura, descendencia mestiza o 
mulata; y es la misma razdn politica de ambiente lo que dio oca- 
sion a tales establecimientos, y la misma procedencia del Baoru- 
co y guerra y paz que se presupone por lo pasado. Son conceptos 
pronominales: cerca de Santo Domingo, en A; Monte Plata, en 
B. Producen igualmente una misma idea: k desaparici6n paula- 
tina de los mestizos, en A, y la escasez de vestigio8 de la pobla- 
cion, en B; o la ruin existencia del pueblo, en B, y la omision 
de haber desaparecido el pueblo, en A. Y mas cruda se hace Ia 
semejanza entre ambos Boya con el acompanado del culto que 
en A duplica el nombre del pueblo, y en B, es precisamente lo 
que estor;bo su ruina total. Y aun mas: mnta Mlzrfcr de Amca es 
como Nue8tra 8r&m de Amu; y corno el original que sirvid pa- 
ra la imprenta pudo ser trasunto de otro, por el autor dispuesto; 
y a su vez, el autor pudo tener ante la vista papel canteniendo 
el asunto, y ser tal papel por su estado, o por su pmcedencia, o 
por cualquiera razon de mala conservaci6n, insuficiente, como ro- 
to por ajado o comido del comejen o por la humedad, etc., tomaria 
ser en ello la par-, esto es: el cambio de una letra, que ha- 
ce desiguales dos nombres: Azua y Agua (perdido ya el resto de la 
palabra: santas). Mayormente que en el cambio de z por g ni 
siquiera suele intervenir verdadera mutacion de una letra por 
otra, sino que todo depende con estas precisas letras, del rasgo 
arEcrmi, y ante mis ojos tengo, de i e h  de E. R. D., una si es si 
no es ptaga, y por el contexto de lo que sigue es efectivamente 
plauz. Y no quedando ya sino "costa del Sur" sin corresponden- 
cia en B, ello es parMrasis y nada mas, presupuesto el vocablo 
Ama, sin que sea posible semejante arrimo sino en cuanta Ama 



estii en la costa sur de la Isla a escasos kildmetros de la ribera 
del mar, porque en cuanto a pueblos, o poblados, o villorrios, o 
simplemente agrupacidn poblada de la jurisdiccidn de Ama, nin- 
guno se llama Santa Maria, ni se llamaba en 1783, y cuya no- 
menclatura poseo. (5) 
-.- 

(5) The H i a n i c  Arnerican Historical Review, noviembre de IW, 
pn. 315-315. - Entre jurisconsultos las piezas producidas por abooa- 
dos en oficio de defensa lo mismo en causas civiles que en criminales, 
si son vlciaans, cn (falta una palabra) y en mlimatlos; aqubllas por as- 
tucia y cllculo. Mas por incompetencia. Nada mas natural que un 
mismo defensor en causa A y en causa B, ambas sobre un mismo asun- 
to en el mismo grado y clase contencioso en una y otra causa, pinte 
como blanco lo que es negro, y lo negro, blanco, segun le toqiie subir 
la cucsta en la causa A, y bajar la cuesta en la causa B. El caso es 

triunfar y ganar para su cliente el pleito. Todo abogado percipicaz re- 
conoce dmde antes de escribir la defensa. si el litigio, en razon del 
hecho y los documentos, etc. esta por su cliente o por la parte contra- 
ria. Si todos los abocados se desistieran de defender a tru parte cuando 
no asiste a esta la justicia, los pleitos todos tuvieran arreelo oot con- 
cordia entre parta la mayor cantidad de ve- y aun habrfa menos 
pleitos judidalcs entre los hombres. Pero no tndoa loa que tai conocen, 
sc desisten. mrque serfa como matw la orofeston pmpla, y en remmen, 
haber cbrtudiado para no poder vivir. El ahomdo vive a expensas de 
los pleiteantes. con quienes primero estioula honorarios y gal% si se 
gana. y otros tales aminorados por defecto de objeto. si se pierde. De 
donde vino aquella bendicion de la gitana a quicn mal le hizo: pleitos 
tengas. y los gana.. Porque como en las fuerzas de un oleito, unas son 
de los causantes y caudasos, y otras son de los abogados. verase al 
uno tomar partido. si el del contrario en el pleito es corto de talla, o 
dcsistirse con cualquier pretexto y no abrazar el partido, si aqua tie- 
ne cmpuie notorio y "tamanos" espolones. Bueno, muy bueno es cono- 
cer la legislacion presente y las pasadas, y ejcmplarcs estiidfantes que 
cn los cxkmenes se comportan que hasta en la transpiracion naturai 
pareco que despiden textos fntegros de intrincadas leyes, en adelante 
no sirven para maldita la cosa; otros, que en la prueba de idoneidad, 
m p n d e n  como si dijeran: apenas me llamo Pedro, en brew tiempo 
sc httcen formidable& La diferencia entre unos y otros esta en e! grado 
de pericia mbre la aplicadon ajustada de las leyes. Pero en faltando 
honestidad profesional, justicia defendible con premio de un tanto in- 
teresa menos que la inWbicic)n o retractacion de compromiso si por 
connivencia con el abogado del contrario, se ganan doa tantos. Elio 
ca que llegue el casu, pues en la profesion de abogacln, como en todas 
las d d ,  la honradez puede campear indefectible solo en las causas 
justas, Y el hemismo del abogado esta en defender con intemidad la - - -. 
cama jusla sin inte* personai. Pongamos ahora que nada m-ha dicho 
en esta ,nota, para que +la en lo que sigue, justifique la admonicion 
del aItico de h'orteamhca En la provision real de franquezas de 18 
de junio de 1519. para los nuevos pobladorea de Tierrafinnq se halla 
&a: "XVIII. - Otrod, a nuestra merced y voluntad de ciar, y damos, 
libertad a la dicha Tkmaiknt que, por tiempo de icm dicha 
cuatro anos y mir, cuanto iuem mmtm voluntad, atig6n letrado ni 



El ~ g u n d o  pasaje, Cita B, es abrcvincion de lo qiic sigue, 
escrito en frances por Moreau de St.-Mery: "A dos 1 e . g ~ ~  poco 
m& o menos de Monte Plata esta el desgraciado pueblucho de 
Boya, a dondc se retiro el cacique Enrique, con trescientos o 
cuati*ocicntos indios, resto de los que le habian sido fielcs, cuan- 
do la crueldad de los espanoles los obligd a la sublcvacion. Enri- 
que escogio ese asilo, despues que el Emperador Carlos V lo hu- 
h perdonado. para servirme de la expresion de un autor espa- 
nol. Estos infortunados no fueron mas dichosos que los otros in- 
dios dc Haiti y fueron pereciendo sucesivamente, de modo que 
ya no existe ninguna descendencia pura. Y ya no existirian ni 
siquiera vestigios del pueblo en ese lugar, si no hubiera aili una 
imagen dc Nuestra Senora con cl titulo des Sflintcs Emx (Aguas 
Santas), en una bonita iglesia abovedada, dondc una cofradia 
dc Santo Domingo sostiene un capelian. Desde la cxtincidn de 
los indios, cl ruido de los milagros habia atraido a muchas per- 
sonas quc venian de Tierra Firme para cstablccerse en Boya 
con difcrcntes proyectos: pero estas fueron igzialmciite aniquila- 
das, dejando solamente 25 6 30 nestizos, que gozan de los dere- 
chos g privilegios tardiamente concedidos al Cacique Enrique, a 
quien el Emperador se habia dignado otorgar el titulo de Don. 
Sc prctcnde que. durante largo tiempo, el jefe de los indios de 
Boya sc intitulaba Cacique de la Isla de Haiti. y que un tribunal 
compuesto de indios, condenaba. aun hasta Ia pena dc muerte. 
salvo apelacion a la Audiencia de Santo Domingo. (Tm. de C. A. 
Rodriguez, cd. de 1944, pag. 172). (6) 

..- 
otra persona que alla fuere, no puedan abogar ni aboguen; y manda- 
mos que en ningun juicio no sea recibido escrito ninguno. sino que 
tados los dcbatcs y diferencias se determinen por albedrio de buen 
varh, simplemente y de llano, oidas las partes en sus personas; y que 
si alguno hubiere que no sepa abogar de su derecho, mandamos al 
juez qiic de su oficio lo supla y abogue por y determine la causa 
1ric:ro. sin figura ni tela de juicio, porque no haya lugar los pleitos y 
difcrcnciqs que a esta causa han sucedido y ha habido y ahora hay 
en la bla Espanola, de que los vecinos y moradores de ella hiia reci- 
bido y reciben mucho dano y fatiga". Col. de Docs. Ineditos (B. A. de 
la Wstoria). tomo 9. 11 de los Legislativos, pag. 12). Aplique el lector el 
juicio ron derivacion a la historia, y deduzca la consccucncia, si ya 
no rcn trata dcl metodo puro y genuino, sino del cmplendo por el 
interbs pcrsonnl en perjuicio de la verdad y fatiga del estudioso. 

(11) La cautela de aforeau de St. bI&y es perfectamente logica. 
Si una socicdnd de hombres esta rodeada por todas partcs de otra 
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El pasaje de Del Monte, o Cita B, admitesc no haber tenido 
cabida en la elucubracion del Lic. Garcia Lluberes por la senci- 
iia razon de que lo que no sirve a su causa estorba como alegato 
propio. Eilo estorba hasta en el pensamiento. de que procede 
sustituir el anillo que falta en el enlace que hay entre la noticia 
de un hecho, y la fuente que la produce. Ese anillo seria, en la 
pluma del licenciado: "porque nos ha llamado sobremanera la 
atencion el hecho de que don Antonio del Monte y Tejada, quien 
vivio tambien una gran parte de su vida en Cuba y consulto lm 
archivos de 6sta para escribir su Historia de Santo Domingo, 
dijera algo que parece acercarse a lo cierto, en el tomo segundo 
de su obra, respecto del sitio en que se establecio Enriquillo con 
muchos de los suyos cuando bajo del Baoruco. en virtud del pac- 
to celebrado con Barrionuevo en 1533". Ese anillo, meramente 
subjetivo, es un anillo arbitrario, y aparece unido a otro anillo 

sociedad de hombres, y una y otra se gobiernan por leyes diferentes: 
si la sociedad rodeada tiene sus propias leyes en virtud de un derecho 
social propio o authctono, o por razhn de un privilegio; si esa sociedad 
asi rodeada perdura aiioe y anos y siempre con el ejercicio de pue pri- 
vilegios, lo corriente es que periodicamente haya fricci6n entre arnbaa 
jurisdicciones. y que en el el choque por la via reclamato- 
ria. o por la via querellosa. o por la via diplomatica o politica. la cosa 
haya dejado muestras fehacientes en los tribunales y archivos. con la 
insercion del fundamento formal del derecho oprMdo en virtud del 
privilegio escrito; o, siquiera, que la parte contraria hubiese producido 
su respectivo punto de vista; y mis, habiendo un Consejo de Indias 
y un Rey a quien reclamar. como obligado a mandar guardar el pri- 
vilegio, con las Cedulas correspondientes, y en cuanto a la ejecucihn 
de lo mandado en favor o en contra de los indios, haberse hecho las 
instrumentos de informacion. de ejecucion, etc. Pero nada de rsto ca- 
y6, ni por mencion, en poder del investigador frances, y hallandolo de 
tal privilegio en fundon de dictum sine m, escribid de la cosa antc- 
poniendo: "se pretende". Sirvan de ejemplo las continuas altercacioncs 
entre los gobiernos espanol de la Isla y el gobierno frances de la co- 
lonia de occidente, no hay. en cambio, ni un solo caso de mezttzo ni 
de mulato, xd de indio extrafio al pueblo de Boya, que buscase refugio 
:illi, huyendo de la justicia espafiola; ni de Indio, mulato o mestizo huido 
de Boya, por no caer en poder de la justicia propia sin apelacion a 
Rey viviente. De ello no hay rastro ni en documentos que inCicta- 
mente puedan servir al asunto. Sin embargo de lo cual, extranjeros con 
pande desamor a Bpana, dicen como M. de St. MBry, que los infeiices 
indios no tuvieron seguridad ni en BoyB, donde en breve "fueron pe- 
reciendo suceaivarnente", hoy escritorea de habla hispana encumbran 
tanto la calidad de aquellos privilegios hasta ni8a no poder; resultando 
de la combinacidn de estas encontradas manifestaciones del capricho 
que esos sefioreci, puestos a escribir, tenian de antemano metido en un 
vaso de cualquier caiidad sus magnificioa cerebros. 



que toca a Del Monte, en razon de haber vivido siempre m vi& 
racional en la isla de Cuba; pero inducir a que sea anillo enla- 
zado a otro tal como que consultu los archivos de Cuba y "dije- 
ra algo que parece acercarse a lo cierto" y ese algo respecto del 
sitio en donde se establecio Enriquillo con indios en virtud (o sin 
virtud) del pacto que celebro con Barrionuwo, eso es imposible 
y elio se demuestra con precision cual si fuese matematica 

Todo lo contenido en la Cita A debe estarlo en una o varias 
fuentes archivadas en Cuba, segun la mente del licenciado; pero 
en la Cita A hallase un elemento comun con la fuente francesa 
de la Cita B, que Del Monte desgloso de esta y llevo a aquella: 
"una jurisdiccion tan extensa, que no admitia apelacion de su 
sentencia para la Real Audiencia". Del Monte Euc escritor muy 
posterior a Moreu de St. Mery. Con suponerse que Del Monte 
rcvolvio los archivos de Cuba, se supone que la tal jurisdiccion 
tan extensa, etc., expresa mas ajustadamente la verdad que no 
lo escrito por el frances al respecto de tal jurisdiccion, porque, 
d d s  que el frances echa por delante un "se pretende" que 1s 
tal jurisdiccion, en manos de solos indios, condenaba aun a pena 
de muerte, salvo apelacion a la Audiencia, dice por decir lo que 
no admite a ojos ciegas, y ello es mentira en la historia; mien- 
tras que Del Monte, universalizando la jurisdiccidn de los indios, 
se pone en contradicion consigo mismo, por no haber observado 
que dejo correr sin tacha de tipo hisbbrico aquello de la carta 
real al Cacique: "pero que considerando que era cristiano y va- 
sallo suyo, habia mandado al dicho Francisco de Barrionuwo 
que, queriendo reducirse a obediencia y conocer su culpa, le per- 
donase lo pasado". Pues como la pena capital sea la m&s grave 
que a hombre se impone, es escribir durmiendo lo que Del Mon- 
te escribio, por atribuir a vasallo en obediencia una prerrogativa 
real eminentemente restrictiva e historicamente irrenunciable 
por el Soberano, quien por leyes de Indias dejo correr su juris- 
diccion delegada a las Audiencias en cuanto reirulo el procedi- 
miento dc las apelaciones, pero nunca cedio pizca de lo que con- 
sidero ser constitucion y elemento propio de sus entranas. Pri- 
vilegio tal a vasallo en obediencia de vida efimera, o a comuni- 
dad de vasallos que por origen, tradicidn, costumbres, etc., eran 
bcirbaros, hubiera sido ceder el Rey como bruto animal a hom- 
bres salvajes, o casi, lo que nunca cedio a tribunal ninguno de 
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espanoles. Sin otras consideraciones gzvisimas que sc ofrecen, 
y se omiten, por no ser materia principal clc estos comentarios 
(7), Dcl Monte, pues. no vio tal cosa en archivo ninguno de Cuba, 

(7) Para dar temple a la Cita A, se dice a continuacion de ella en 
la digresion: "Empero estaba tan arraigada cn el espiritu de nuestro 
pueblo, y en el del propio Del Monte, aquella erronea tradicion. que 
a pesar de que el avisado historiografo toc6 la reaEdad de las cosas 
con los picos de sil pluma, no saltb ninguna chispa que hiciera reac- 
cionar aquella mente obsesa, en el scntido indcficiente de la verdad 
que de manera tan desembara-rada se le presentaba". - Imego Del 
Monte escri3ia sin calar lo que escribia; lo de avisado es gentileza. 
Gracicis en su nombre. Esta observacion ea, a ojos ciegas, m8s natu- 
ral y m& log!cn quc esa otra, y asi la Cita A permanece tan incierta 
como antes, si por vi3 externa, independiente de la cita, el pueblo no 
parece existiendo en el tiempo, aunque tiempo y pueblo hayan pasado. 
No cs de la letra de donde salta la chispa, sino de la mente a vista 
de la letra, y esa lctra ser& otra en que se contenga el testimonio si- 
quiera de dos o tres hombres. Xinyna chispa salto tampoco en la 
mente de escritor ni de lector ninguno a vista de texio de la cita A 
desde 1893, en que se publico, y cuando ha saltado esa chispa en la 
mente del licenciado, todavia le queda por distinguir si tal chispa lo 
es de la inddectible verdad o cs de la preocupacion. Para que ealtase 
esa chispa indefinida, pero chispa, ha sido necesario someter el facsi- 
mil del capitulo de carta sobre la muerte de Enriquillo al m& exqui- 
sito examcn por la vista, reforzado con el silabeo oral no sea que, por 
defecto de especulacidn, un documento asi mostrado, nos derruya ia 
tradicion sin fuerza de virtud interna. Y escribi6ndose en un papel con 
toda pausa y atencibn, reconocida lctra por letra, palabra por pala- 
bra, mediante llevar y traer loa ojos sobre el facsimil y su traslado 
verbal con estacion y descanso entre copia y copia para darse crtklito 
al zemro wr accidn mental. visual Y tangible. en un codunto fnauisi- 
t!vo y czUteloso de examinador inexorable y- rigidamente suhlinie; y 
habiendo llegado a conclusion  rev ven ti va de aue "las cosas se han de 
recibir coma son*' (apariencia-de estar convivicto y confeso); y como 
el documm'd no sirve para mbs de lo que su letra dice, y dice "Ama, 
que esUi cerca de si1 pueblo", y no dice mas, quedo tan a oscuras como 
antcs cstaba, pero prevenido do que el Boya (conocido) no esta cerca 
de Azua: y vino a saltarle la chispa de la mente en la lctra de la 
Cita A. no en la parte narrativa en su relacion con Enriquillo y su 
puebla, s!no en la mencion de Azua denominador dc Santa Aiaria, y 
en el completivo gcomafico "costa del Sur". Y ein maa ni m5s absol- 
vi6ndose de usar el mismo procedimiento que con el facsimil en el acu- 
dir a la verificacibn, mediante las prendas que dan la geograiia y la 
historia; y dando la excusa llana de no estar en condicion, y olvidado 
que ccrca de Azua pudo haber pueblo de indios hecho hacia el po- 
niente, y hecho hacia el oriente de Azua ( p o ~ u e  de otro al Norte no 
hay cantar. donde canta "costa del Sur"). tal pueblo conviene proponer 
que el nombre salvaba la tradicion regaladamente, y sin que Del Monte 
lo diga, situarlo por concepto grueso y arropador del "Azua, que esta 
cerca dc su pucblo" en "t6rmino de Ama", con que hizo como hacen 



porque ciio es deformacion de otro aicho anterior a ei, e igual- 
mente inaceptable para el mismo que lo escribio. (8) 

Cuando los hechos de un hombre, de una sociedad o de un 
pueblo se reducen R letra, y tal que ella sea singular, el credito 
que ello merece, cuando el narrador cuenta lo que ha visto y es 
reputado por digno de fe, nunca jamiis puede ser credito absolu- 

medicos: retirar de uso receta de medico anterior, y presentar la pro- 
pia, equivalente a aqublia, tanto en composicion cuanto en ineficacia. 
Lo que cn los comentarios se demuestra. 

(8) Es singularmente curioso que para la edicion dominicana del 
primer tomo de la obra de Del Xonte y Tejada se pusiera un grabado 
representando al autor con un pie que se corresponde en facsimil con 
la misma firma corriente del autor- Pues como sea llano que hombre 
de letras con frecuencia casi diaria haya de firmar de su nombre y 
apellidos, lo que se llega n conseguir hacerse bien hasta sin luz en 
los ojos, presenta dicho facsimil la anomalia de estar escrita la palabra 
DEL con una doble d, mayuscula y minuscula, a manera de correc- 
cion hecha por el autor a su vejez sobre minascula usada en otro 
liemp. Y en escribiendo Tejada, la jota tiene rasgos de g, no tan ob- 
viamente reconocidos por j sino en atencion a saberse de antemano 
haberse apellidado Tejeda y no Tegada. De suerte que si en el im- 
preso dondc se dice Smta Maria de Azua, se sospecha con serio fun- 
damento qire en el manuscrito ayarecia como si fuera Santa Maria 
de Agua,.. 

Documentos vio Del Monte en los archivcs de Cuba, y que por 
propia confesion el Icctor, llamese ahora Alcides, no columbra la fuente 
sino dondc el historiador la pone. Dice Del Monte, en tomo iii, pag. 8: 
"Los por mcnorcs de esta invasion (nota: del Drake) estan documen- 
tados en papeles aut6nticos que conservo copiados dc las actas de los 
cabildos de Bayaja y Santiago de los Caballeros"; y los da en notas. 
Ahora bien: el paradero dcl archivo de Bayaja no paso a Santiago de 
ios Cabnllcros cuando la despoblacion de aquel pueblo, sko  al de la 
Audiencia, y cuando, por razon desconocida se supusiese qu6 pasb, pe- 
reciii en el saco a sangro y fuego que los hnccscs hicieron en la 
ciudad de Santiago en 1000; y si Del Monte no t5a muestras de conocer 
ni poseer copias de actas del Cabildo de Santiago sobre roces con 
irameses en la frontera de Dajabon en el siglo XVIIL y aun en el ar- 
chivo de la familia no estaba d acta sobre el reconocimiento que su 
viejo pariente Antonio Pichardo Vinuesa IlXl Monte enuino) ejecuto 
de la dvoosia francesa de cegar uno de los cauces del rfo Dajabon, cuya 
acta tiene fecha de 1726, y de estar lo hubiera incluido en su obra; si, 
por otra parte, menciona a su otro pariente don Leonardo del Monte 
Pichardo, como gobernador de Santiago en 1731 (tomo 111, pag. 00), 
para realzar el hecho dc un castigo a franceses, y expresar que "des- 
do36 a los intrusos, destruyendo sus establecimientos, de cuyas r e d -  
tss fue el rio Dajabon termino provisional entre las dos colonias", en 
ello no hay verdad histurlca, porque por Cedlla Real de 1721 loa 



to, sino en cuanto no desphta en el lector okiiervaci6n radonal 
de lo inderto o de lo increibie que m ello entienda descubrir, no 
faltando nunca elementoir de juicio que fijen aquel asentimiento, 
0, cmtmrhmente, den lugar a -. Ectretanto que no 
se desvanece la duda, un testigo uuico, no es imtigo ninguno. 
Pero si la especie e&& narrada por quien no fue personal testigo 
delamsa,ysurelatoessingub,vacamin~decaerpasiva- 
mente en el error, si por diferentes vias se reconoce que el autor 
del relato singular equivoco las eqxxh,  como alejado de la rea- 
lidad en el ti empo... Y ad se ve que todavia son diez y veinte 
los que aseveran un hecho antiguo sin haber vivido ninguno en 
aquel tiempo del hecho, y todos juntos conceptuados por veraces 
en aquelio, pasan a ser tan equivocados como el primero, tem- 
paralmente singulaf, porque lo que nunca fue, nunca padra con- 
siderarse que fue, aunque lo afirmen quinhtos. 

Pasa usted a examinar la Cita A, y viendo aquello de que 
el pueblo nombrado Boya, en la costa dei Sur, subsisti6 nasta la 
d 6 n  de h isla a la Ftqdblica Francesa, toma usted lo que en 
Del Monte es Boya (sin que le quepa al autor -dad 
p o a e l ~ ~ w ) b r e l a a d e B o y a , e ~ q u e e n l a ~ o  
clan del iicenciado el pieblo hipotetko hubo de estar fisiqmente 
en la sabana o en el hato de ia Boya (tipograncamente Boyb), Y 
todo al oriente del rio Ocoa: si se recuerda que los Iimites tradi- 
dOnalesentii.eAaiayBanieselmismorioOcoa,yqueelpre- 



blo supuesto tuvo puesto al oriente de ese rlo; si e buscan los 
poblados que ea 1783 pertenedan a Banf, hoy t d o s  existentes, 
Y el no parece, parque no hay de teja8 abajo @a pueda 
que existi6 lo que no existio, la umememh sea buena para 
afirmar que tan enterado estuvo Del Monte y Tejada de la exis- 
tencia de tal Boya en cual tiempo como que exisltid hasta la ce- 
sion de la isla a la RepQbiica Fran- Y es claro animinmo que 
d ~ e r L e c t o r d e s c u b r e a l a o b r a q u e a q u e l a u t o r d ~ ~  
dita -ta -las de Y=-, hay por qime neg;aF que el pro- 
pio escritor hubiese! descubierto la mitad de aqu- yerroa y 
l a  hubiera corregido, si a ello acudiese can m b  atendh, me- 
ticulosidad y esmero que para formar el texto primitivo. 

Va el lector del texto de la Cita A al texto que sirvid de 
hiente,ysedacuenta&qwvasu~&ungapelenblanco 
em dmde se escriben cuatro nombms, a otro papel en que esos 
cuatro nombm estan colacauos entre lineas que se6alan me- 
~oeos brazos o bracitos del Ocoa, eobre terreno arido, bajo, pe 
dregom; y si ha visto aquellos parajes con sus propiios ojos, no 
hay por que dudar que los haya visto alguna vez cubiertos por 
la corriente hinchada e impetuosa del Ocoa bufante. Bien es 
verdad que para hacer juicio no ha m e n e  ir y ver, sino pre- 
guntar: Que razon politica pudo haber para que indios, otrofa 
alzados, se establecieran, en haz de k autoridad cautelosa, junto 
o cerca del mar, en asta perennemente Sn feda  de enemigoe, 
permitida la autonomia politica, civil y judiciai de hombres tan 
infellcee y toscos, un tiempo -dos en rebeldia? Que causa o 
razon nrlministrativa pudo dominar para que seres humnnos se 
hubieswl eetablecido en poblacion, ellos Canssxltiendo, en paraje 
donde solo pleden vivir cabras y chiva, grtadas a su irraciona- 
lidadyawisUeraspatas?Qu4~~oniqiaechanfainaiUe 
aquello de connnarlos en lo pedmgao, aisegadizo e inclemente 
por extremo, como si en la isia no hubiese entonces regiones 
enteras pertenecientes al rey, en donde la fertilidad del suelo, 
au lujuriosa vegetadbn, su abundancia de agua mansa y bienhe- 
chora egamiera a tono cm la protecddn hrlndada a 'Enriquillo, 
para que iuese un paraiso el canje hecho de habitadh en lugar 
de los riscos indtivables del Baoruco? 

NingCui Gobernador de la Isla, ningun m, ningdn Juez 
& Residencia o Visitador escribid nunca al Rey palabra sobre 
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ese supuesto pycblo de la costa del Sur; ningun Anobispo ni 
Visitador eclesiastico tomo la pluma para dar cuenta de sus pa- 
sos en el oficio pastoral cerca de tal pueblo ni de almas cristianas 
ni gentiles de tul pueblo; ningun eclesi6stic0, ningun seglar e11 
informaciones particulares ni de oficio se asigno merito de nin- 
guna clase en relacion con tal pueblo ni con sus indios, para el 
intento de conseguir el logro de aquellas sus diligencias de ser- 
vicios hechos. Por que? 

Dejemos a un lado el juicio de Del Monte en aquello que tal 
pucblo subsisuo h,& la cesibn de la isla a la Republica F'ran- 
cesa, para tomar el pulso a lo material y sensible del significado 
de las palabras, como se ve en la Cita A. Ello d e  como suena, 
pues en historia el sentido oculto de las palabras no es a la his- 
toria de las cosas, como es a la historia de reladon entre los 
hombres en razon de decirse o escribirse conforme a determina- 
da intencion. Un pueblo que existe hasta la cesi6n no es sino un 
pueblo que existe hasta la d 6 n .  Mtase  de leer y entender, 
porque la cosa no da para m& la interpretacion subjetiva de 
ese enunciado, no cabe. 

Pongamonos ahora en la mitad de los tiempos entre la su- 
misi6n del cacique y el hecho de la cesion de la Gis a la Repu- 
blica Francesa. Estamos imaginativamente en 15 de septiembre 
de 1662, esto es, 129 anos de la sumM6n de Enriqulllo, y l3!5 
anos antes de la cesion. EL 81zob ' i ,  don Francisco de la Cueva, 
cn esta fecha arriba dicha, escribe al rey: 

%n zedula de veintey ocho de junio de este presente d o ,  
sc sirve V. M. de mandarme que, en consideracion de las cargas 
con que molestan los religiosos de San Francisco de la Provincia 
de Yucatan a los indios, gravandoles con tanta demasia, y que 
sc les nego la confirmacion que pidieron de las actas que insti- 
tuyeron, cuide que en esta Ida no se les moleste ni grave. 

"En esta Isla (aunque quando se conquisto) dicen avla mas 
de un millon de indios, de todos estos no ha quedado ninguno; 
sienten que murieron todos de las molestias que se les hacian 
cn aquel tiempo. 

"En la villa de Voya ai diez y nueve familias de indios con 
tivinta hijos, que vinieron a esta 'Isla de la Tortuga. No ai otros; 



conservansele sus privilegios, y no se molestan. Faltos, me di- 
cen, estan de quien les ensene la doctrina. Yo procuro que el 
Cura de la Ciudad de Monte de Plata, que esta una legua de su 
habitacidn, asista a ensenarles, como me escribe lo hace. En vi- 
niendo mis bullas (si Dios se sirve) y en c~llsagrandome, criare 
sacerdotes, y les pondre mlliistro que les asista en su habitacion, 
y seran los primeros que visite". 

Y es Ilano que si con tan grave anterioridad a la cesibn, el 
responsable ante el rey en defensa de los indios, de un plumazo 
barre cerca de un siglo sin indios naturales de este suelo, Del 
Monte estuvo mas a tono con el texto de la cita B que con el de 
la cita A, errando en ambas, por tratarse de la misma entidad, 
todo lo concerniente a don Enrique, sus indios, y mulatos y mes- 
tizo y zambos, descendientes del cacique o de sus indios. Y si ya, 
consintiendo Garcia Lluberes, se tiene por repudiado el Boya 
cercano a Monte Plata en relacidn con la residencia de Enriqui- 
ilo pacifico, justo es que se repudie otro cualquier Boya, cercano 
al mar o en la costa del Sur. Cuya dernostracidn se sigue. 

Sucede a veces que el actor de un hecho en que se interesa 
la causa ptiblica y los testigos presenciales del hecho, en oyendo 
o en leyendo aquel hecho escrito a vuelta de tres lunas nuevas, 
ni conocen ya lo que hizo, ni se reconoce el  mismo o lo mismos 
en la comisi6n del hecho. Lo mismo puede ocurrir 17 ' ' en- 
te de la noche a la manana. 

Parece que el cronista o historiador no debe producir en 
sus escritos desvirtuacion ninguna del hecho, pero ni todo cm- 
nista ni historiador, afin coetaneo, escaparia de incurrir en ello, 
si no fuera porque pone su fe en el logro de la verdad, acudiendo 
a las fuentes inmntaminadas de fantasias vulgares o de fantasias 
pOeticas, o de fantasias patridticas. . . Puesto el em-o, sucede 
que el cronista se queda muy lejos de la verdad, a poco que sc 
deleite en lo emocional de su yo, de que tanto provecho saca el 
vulgo amor propio. El amor de la patria es ni mas ni menos que 
el amor al bohio magnificado, y no hay hacer diferencia entre 
el obcecado morador de un bohio desvencijado y roto que se nie- 
ga a trasladarse como propietario a otro solar colindante edifica- 
do honrosa y decentemente con que se le agracia de balde, 
y el hombre de tozudo entendimiento que se resiste a admi- 
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tir el don de la verdad historica porque en cl consudo asenti- 
miento que sicmprc ha dado a vistosas galanuras de narraciones 
viejas se le hace duro pasar de lo fant5stico a lo veridico. h'i el 
lmhio destartalado y medio deshecho es bohio, ni la historia con 
adornos imaginarios es historia. Pero asi como la anciana cam- 
pesina dc Jimani entra ululando en la casita nueva, limpia, blan- 
ca, porque "ha sido despojada de su bohio querido". y en breve. 
viendose poswdora pacifica y duena de lan lindo y nunca e s p  
iado hogar, se remoza en sus propios afectos de placer, descanso 
y vividez por la nueva dicha, no es de creer que dure mucho la 
turbacion cn el entendimiento de los hombres amantes de la 
historia patria, si se sienten "despojados de su tradicion gusto- 
sa", en viendo que vean la verdad de los hechos que son de su 
historia, como lo supieron, conocieron y entendieron en sus dias 
actores, testigos y autoridades, se sosegaran, y cuando no. otras 
gencraciones se alegraran de poseer la verdad de balde. 

El capitulo de carta de los senores de la Audiencia, dando 
noticia al Emperador de la muerte de Enriquillo vale tanto cuan- 
to dice su letra; es una letra que, vista con vista natural dice lo 
mismo que si se vc por medio de grande cristal de grande au- 
mento. 

Expr6sase en el que hizo testamento "y mandose enterrar 
en una iglesia de Ama. que esta cerca de su pueblo". Un pueblo 
cstli cerca de otro en cualquiera direccion de las que se mues- 
tran por la rosa de los vientos. No sirve tal capitulo para pre- 
ferir que Ama estuviese cerca del pueblo dcl indio por la parte 
oriental, ni por la occidental, etc., del tal pueblo. Sirve para co- 
nocer quc h a  y el pueblo eran pueblos cercanos. Consiguien- 
tcmente, la determinacion del emplazamiento del pueblo de En- 
riquillo, se debe investigar a luz distinta y proporcionada. indc- 
pendiente. pero individual. de dicho capitulo. 

En la conferencia del 7 de junio de 1946 se hizo luz sobre 
&e punto. Poco despues, el mismo eno, al pie del texto docu- 
mental, se senalo la fuente, que ahora se repite con la misma 
Ictra documental: "Y los indios que mas juntos cstahan eran en 
dos partes: La una cn la poblacion del Bahomco, quc fueron los 
indios del cnciquc~ Enrique, que anduvo alzado y despues vino d:! 
~ltc y poblrj n Iris liddas del Bcr7toriw0, que estarii distante de 



esta ciudad cuasi cincuenta leguas. Los negros alzados Ann nmer- 
lo estos indios y hun destmido d puebb; y algunos quc queda- 
ron. qiic e m i  hasta ocho o diez, sirven de espicas r i  los (~spanole.: 
que andan en seguimiento de los negros. porque son dirstros cii 

los caminos y rastros de la tierra". t 9) 

(91 El yerro fundamental del contradictor a mi Conferencia y que 
ha dado a un su libro la deleznable consistencia que tiene el equilibrio 
cle uiiii pluma en el aire. ha sido el haberse apartado del Unico camino 
i8n quc iin prligra el raciocinio, y es el de la rcstricta significacion de 
las palabras contenidas en documentos congruentes con el asunto de 
quc se trata; tenia, por otra parte, en salvo la indemnidad de sus jui- 
cios en la indemnidad de la misma autoridad real, que cuando en sus 
cartas manda, manda; cuando prohibe, prohibe; cuanto permite, permite; 
en todo el contenido de cualquier cedula rcal. o carta real expedida 
por via de administracion o gobierno, el punto crucial del acierto para 
producirse ntcligcnciii definida y clara, no esta en todo el contenido 
del instruniento, sino en su parte diapositiva, sustancia de administra- 
ciYn y gobierno real. Lo que manda. prohibe o permite nos da la enti- 
dad rwtricla de la cosa: el como. cuando, con que, para que. a quien. 
para guih,  con quiCn 1-ersa lo mandado cs el objeto de otros instru- 
i?ieiitos. que deben dar la interpretacion que se dio ejecutivamente a 
lo mandado. Si un? misma prox-idencia real, en orden de mandamiento 
encaminado a un mismo fin, contiene dos procedimientos diferentes 
para coiiscguirse ese fin, tan indemne debe quedar la autoridad ejecu- 
tado iin ~~:uc~diniiento como ejecutado el otro. Si por la guerra de 
debelacion habin dc seguir subsistiendo In autoridad rcal sin la respon- 
sahi1id:id libre dc toda accion juridica interpuesta por el vencido en 
a l g b  tiempo, ninguna accion en potencia pudo cl sujeto, liberado de 
la guc8rra por el procedimiento del perdon otorgado, tener en si contra 
lit autoridad rcnl que le habia perdonado sus desmanes y delitos sobre 
cl pcrd6n dc la guerra. Fuera caso particular que la autoridad real 
se 11iibic.r~ obligado al gravamen de la  acclon del perdonado, si por 
ircto de sobrepreeminencia,,, hubiera expresado formalmente. ceder su 
ininanitlad e la :icciOn ju113:c:~ e parte interesada por privilegio real 
para producir su accion. Lo que implicaria entonces que la pacificacion 
de la tii!iru se hizo por un contrato o un tratado, y lo del perdon so- 
braba entonces por haber de recaer todo lo que con el pcrddn se obraba 
cm la nrticula&n oral o escrita del contrato o tratado, pues iuera ello 
i.ntonces objeto dc la  accion del vasallo contra su rey. hlo habiendo en 
1.1 caso de Enriquillo sino un perdon prometido, interpuesto el cum- 
pliniiciito dc la sumisibn voluntaria o retorno a la obediencia precep- 
tnada para Iiaccrsc electivo, real y e f i c a ~  es cosa absolutamentn vacia 
dc scntido, por ser cosa absolutamente vacia de entidad que la  obe- 
diencia dckidu. y por tal impuesta y por tal aceptada por el indio. 
se pueda pactar. y mucho menos contratar. habientlose cumplido la 
finalidad dc aquella manera de pacificarse la  isla por el pcrdon, que 
el indio, reconociendo que debia estar a obediencia, que es estado. 
ucepto por ciclucl acto el mandato de sumisi6n de la voluntad, que fue 
un acto; Unica cosa demandada por imperio para hacer el rey de su 
pronicm una obligacifin que se cumplio de contado. El propio contra- 



El autor de esta noticia fue e! doctor Montano, dean de 
Santo Domingo, y la noticia esta en carta del mismo de 27 clr 
julio dc 1547 (10). La carta es respuesta que el dsan daba al 
Principe, quien en red cedula de 30 de abril de 1547, por ht 

dictor, que tiene arbitrios para enmascarar conceptos ineludibles con 
definido scntido, llama a la Carta de perCOn y a su contenido in~tnimen- 
to de un tratado, acto unilateral como cspccie de policitacion escrita 
que se convertia en tratado tan pronto como era aceptada, valiendo 
para tal fin la aceptacion implicita: o, como en otra parte expresa, 
solo el gesto :sic) de besar la carta de la Reina y de colocarsda el 
Enriquillo sobre la cabcra bastaba para que se expresara el acata- 
miento do &te a las proposiciones contenidas en el documento, y que 
no era necesario que hablase porque el signo era expresivo de la volun- 
tad; o bien, cono el mismo tratadista retumba: el tratado concertado 
entre Enriquillo y Barrionuevo no fue una convencion verbal, sino ea- 
crita, por via de acto unilateral, porque el instrumento, el cuerpo del 
tratado, se redacto en Espana y lo firmii la Emperatriz; shlese de pro- 
posito cuando anota una disposicion dc Enrique a oir proposidones de 
paz, y que de las convcrsaciones habidas cntre los dos surgio una trans- 
accion, mediante conccsioncs reciprocas y conmutativas, que para sus- 
t a n c i a r ~ ~  necesito del libre consentimiento de las partes, y que eso se 
llama, en derecho civil, un contrato. y en derecho ptiblfco, un tratado. 
No obstante todo lo cual, la libertad de los indios que el mismo gran 
tratadista hace surgir dcl maremagnum de tanta inutilidad de concep- 
tos, hizo responsable al Cbsar "ante su propia conciencia" de la segu- 
ridad que solemnemcntc habia prometido al Cacique y a sus indios. 
De donde toda la fucna del contrato. cn derecho civil, o del tratado, 
en derecho publico, se la llev6 pateta, si la responsabilidad del Cesar 
quedo inmcnte en el fuero de su propia conciencia. Eso se llama sonar 
la guitarra cn c: entierro, con perdon, sin carta red, de todos los trata- 
dos de derechos. Hubiera puesto los ojos en el Ordenamiento de Al- 
calo;, titulo 32. para reconocer que las riseyranzas que produdan ac- 
cion eran las hechas cntrc rcps,  entrc muchos de parte y parte, y 
entre dos par?iculares, uno de cada partc, lo que significa mediar con- 
trato o mediar tratado q ~ c  produce accion juridica, y que, por lo mfs- 
mo, las iiscguranzas cntrc rey y vaszzllo no producian accion. por ser 
pactos nudos o desnudos, capaces solamento de producir excepcibn, y 
es el caso de la seguridad del rey respecto del vasallo, del Soberano 
respccto dc Enriquillo, obligado al cumplimiento de lo prometido, sin 
accion el uno contra cl otro. en razon dcl pacto. De donde carta real 
de perdon, verificada la condicibn para scr eficaz u ob!igatoria, una ve4 
cumplida por las partes. su supen-ivencia fue estrictamente historica. 
El perdonado quedo en clase de simple vasallo, como uno de tantos; 
el rey, Como quien era. rey con grandeza de haber otorgado perdon, 
sin sujecion a la ley punitiva por accidn del perdonado, en caso que por 
el derecho no se produciria sino s610 la excepcian. La que hecho es, 
hecho ha de ser por esta vez 

(10) La importancia capital de este pasaje de carta no estriba pre- 
cisamente en su propio contenido. nunca utilizado por los historiado- 
res por sola razon dc serles desconocido; esa importancia esta en la 
funcion historica que hace frente a la creencia general de que son 
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que se ordenaba a la Audiencia, y se preveniti de csto al intere- 
sado, para que los indios no fueran molestados con tributos y -- 
adalides todos los escritores que han dejado correr por buena ia vcr- 
sion, puesta en letra, dcl origcn posiblo de la existencia de un pueblo 
de indios en tiempos tan remotos dc aquellos en que los indios se 
acabaron en la Isla. Tal rersidn no fue posible sino muchos anos des- 
p u b  de haber cesado en la noticia publica. por defecto de hechos. la 
importticion dr! indios, cuando ya la importacion de negros esclavos 
era muy dificil al par que se hacia m L  y mas angustiosa la situacldn 
de la agricultura. Si arriba se junta la expresibn de que el autor de 
la carta era Protector de los Indios, con ello no se prctcnde dar fuerza 
al contenido de la cita; pero para quien quiera apretar objetando quc 
un titulo es un titulo, dcl que no se deriva objetividad para la critica 
en el orden de las funciones del titular, dasc aqui por entero otra carta 
del doctor ?ilontano. que nos revela su funcion de protecturia por la 
forma g sucrtc quc expresa: 

"Muy alto y muy proderoso principc: 
vuestra dtcza nc ha mandado por dos cedulas mc encargase de la 

protccturia y govcriincion de las personas de los indios que en esta 
isla fueron puestos cn likrtad por la ahdicncia Real que en esta cibdad 
residc. no permitiendo ser molestados y dando forma como sean bien 
tratados y instruidos en las asas  concernientes a nuestra santa fee 
catholica, y que de lo que se hiciese cn ello diese a vuestra alteza 
relacion; que todo fue para mi crecidas mercedes mandarseme cosa 
en quc aliende del seruicio que en eUo se hara a nuestro senor, me 
emplcare cn servh a tan alto principc y senor rdo natural, a quien 
por tantas maneras soy obligado. Yo he dado a vuestra alteza reladon 
y aun duplicada de lo que en este caso se ha hecho. y es que he 
dado peticiones en la abdiencia Real se pusiesen los indios en libertad, 
como vuestra alteza mandaua, y se me diese copia y minuta dellos, y 
un executor y cscduano. para que se tenga quenta y razon con cllos, y 
lo mismo he hecho, vista la segunda cedula; y aunque se me ha res- 
pondido y responde que se hara, ninguna cosa se ha hecho antes se 
pasa todo debaxo dc disimulacion, por manera que se cstan los indios 
de la condicion de scruidumbre que an estado siempre. y deuc ser 
la causa que como este ncgocio aya sido tan odioso a toda la tierra 
y con confianza que su magestad y vuestra alteza moderaran lo man- 
dado, an enviado mis procuradores a suplicar sobre c110, por esto se 
deue avcr dilatado la exccucion del mandado de vuestra alteza. Y esto 
es lo que pasa, porque vuestra alteza scpa que yo he hecho lo que 
en mi cs. g el defecto no es a mi cargo, y me tern6 siempre por 
feliz, obcdcscicndo los mandamientos de vuestra alteza, pues gozare de 
tan especial titulo como es servir a tan alto principe mi seiior. Nues- 
tro sefior la persona real y feliz estado de vuestra alteza con cresci. 
miento de mayores Reynos y seiiorios conserve en su seruido. Desta 
cibdad de santo domingo de la espafiola quince de encro de 1547. 

de vuestra alteza servidor y criado que pies y manos de vuestra 
alteza besa. 

el dotor montafio (rub.) 
(Al dorso se lee): "Vista - luego se le responda gracioso dandole 

gracias y carta a la abdicncia que cumpla luego lo mandado en este 



otros servicios; cedula que, a su vez, fue ocasionada por k s  que- 
jas de tal doctor, Protector de los Indios en la Espanola. (11) 

Podra cualquiera interesado pretender ignorancia de la pu- 
blimcion de estc documento, porque bien cuadre para el sosteni- 
P. 

caso. - AGI, Santo Domingo 64. - El doctor Montaiio aparece en 
una y otra carta en su oficio como el zapatero en el suyo, con las mams 
en la masa. Su retrato como protector de los indios, ea como el del 
esposo blanco que se casa con blanca; si alguno lo ve negro. no es 
porque sea negro, sino porque lo han tiznado. 

(11) Eaos ultimos conceptos son patentemente admitidos por el 
licendado, y no se c o f i o b o ~ a  con explanadon larga ni breve, si no 
fuera porque el Padre Las Casas estP de su parte. Sirva la letra del 
dominico, de Puerto Plata 20 de enero de 1531, ya que, por adelan- 
tarse en dos afios a la d 6 n  de Enriquillo y haber habido tiempo 
sobrado para que el Consejo de Indias, a quien fue dirigida, se inspi- 
rar? en ella para instruir a Barrionuevo con toda precision. reconocida 
la fueza de la razon del dominico en teoria, para reconocerle en la 
ejecucion; con que queda probado que el hecho historico fue diferente 
de como la tradicion caduca simplisticamente nos lo cuenta. Dice Las 
Casas: 

"El remedio. seiiores, desta ysla e deatas otras al derredor, esta 
muy claro, e se a a& muy bien pensado e todos conoscen que ea &e: 
que se Uverten los yndios e se saquen de poder de los xrisptianos, 
Porque padescen, como an padescido. cruel tirada, e estat es la queatas 
yslas a totalmente despoblado; e puestos en pueblos donde eilos qui- 
sieran estar. conque e s t b  en alguna cantidad juntos, e biban e descan- 
sen, ayn dar tributo ninguno, porque harto lo an sudado, e su magea- 
tad es obligado, e los que los an tenido, a dalles de valde que tengan 
haziendas e caees adonde se metan, para alguna satisfaccion de lo 
mucho que injustamente se les a llevado, e proveer muy mucho que nin- 
13un agravio se les haga, e pueden estar en pueblos cerca de los pue- 
bloa de los xripstianw. conque alli se lee de sin costa suya ninguna 
el ayuda ya dicha". AGi, Santo Domingo 85. 

Por lo que entender& el licenciado que no le ha bastado soltarse 
de la cuerda de los equiVOCOd011 sobre la hiatoricidad de Boya con r e  
lacidn a Enriquillo, y manifestame adaliu teatral de otro BoyA recoge- 
dor del 61timo s w p h  del ultimo cacique, sino que sigue a6n y en 
peor condiclth que 811- en el error htst6rico; porque si antes de la 
sumls1dn de Enriquillo, I*ls Cama manifestaba ser criterio de todos 
los bien intendonados que Enriquiiio, entonces en guerra, y todos n- 
dios, formando ndunem o comunidad, debian ser puestos en pueblos 
donde ellos quiaeran por lo que Enriquulo, con la garantia de 
la UIuit?~~encia real, mIUdfieSta a e l  por el comisionado Barrionuevo. 
no se templ6 a seguir ninguna letra opresiva de ningtin pacto, sino 
que el pacto que h m  sobre el fundamento de la Ubre determinacion 
y voluntad de E n r W b ;  y no hay sino darse cualquiera de nos- 
otros por indio en las drcunstandas de Enriquillo, para elegir y te- 
ner como propio aquello mismo en donde en tiempo de guerra hizo 
sementeras y le sirvi6 de abrigo, con m8s junto a aqubllo, -por gaje 
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miento de una teoria ez adz;erso, pero no podrti negarse objeti- 
vamente que en la conferencia se cumplio con las leyes de la ho- 
nestidad sustancial de quien habla y escribe publicamente sobre 
historia. 

Dos terminos especificas se dan en esa cita: Pueblo de in- 
dios que estuvieron con Enrique hecho cn las haldas del Baho- 
ruco, y distancia del pueblo (o del B a h o m  por aquella parte) 
unas cincuenta leguas de la Ciudad de Santo Domingo, lugar de 
la carta. Para dominicanos todo esta claro; para el lector extra- 
no, el B a o m  esta al SO. de Ama; las haldas del Bahoruco, al 
O. de Ama, y Ama a . .  . Kms. de Santo Domingo. Eh el siglo 
XVII se juzgaba que de Santo Domingo a Ama (asiento primi- 
tivo) habia 24 leguas. iSo hay, pues, otro criterio conforme a la 
realidad que la expresion de estar Ama cerca del pueblo de Eh- 
rique corresponde a una localidad situada al E. del Bahonico. 
Los pinitos de que Enriquillo se hubiese establecido al oriente 
del curso del Ocoa, en la costa Sur de la Isla, carecen de toda 
dase de entidad, incluso la meramente supositicia. 

La otra especie principal de la mentada cita es que para 
1547 ya el pueblo de las haldas del Bahoruco no existia, porque 
los negros cimarrones mataron a los indios y el pueblo fue asi- 
mismo destruido. No se ha llegado todavia al caso de que para 
darse credito a la existencia de un documento, sea necesario 
exhibir el original del mismo, y por pura condescendencia del 
inconforme, exhibir para el mismo efecto una copia fotograrica, 
o facsimii del documento original. Ello seria como demandarse 

de la paz. donde tambien habia sido su casa y pueblo antes de alzarse, 
cultivado por e l  en los interludios belicos. A lo menos, en la propuesta 
de la paz no es para echar a deslealtad de Barrionuevo insistir cerca 
de Enrique en persuadirle tantas ventajas como de quedarse donde 
q d e s e ,  se le allegaban, como antes se lo tenia ofrecido la Audiencia 
y era el comiln sentir de todos ser ello el verdaden, remedio; porque 
en la propuesta hecha por cuaiquiera de los dos, la aceptacion por h 
otra parte echaba el sello al restablecimiento de la paz con la suavidad 
tan encomendada por la Soberania real y tan ampliamente por el indio 
reconocida. De que se sigue que si hombre sesudo ( y  no niego lo haya) 
pretende ver en la negociad6n del Bamco, fuera del ietarno a la 
obediencia debida al Rey. imposici6n directa o indirecta de trasmigrar 
aquellos indios. en cuanto que tal transmigraci6n es condicion o cir- 
cunstancia gravemente onerosa, este absolutamente apartado de la ver- 
dad de la historia. 



universalmente que todos los documentos existentes en el mun- 
do deberfan exhibirse en di o en facsimil, para que mefe- 
ciesen fe; y cuando la regia fuese cumplida c m  exactitud, tam- 
poco bastaria, y habria de estarse a que Jehova descendiese nue- 
vamente sobre el Monte S i  y entre m y truenos pusiese 
en manos de nuevo en Moises la verdad historica escrita en tablas 
de piedra can caracteres o fisuras ceiesuaies.. . Debiendose al 
propio tiempo mantener en alto un banderin & oposicion a cual- 
quier documento con cualquier letra de escritor singular, aunque 
no conste que ese esrcritor estuvo en lo cierto ni en lo incierto. 

Pasamos ahora a la tradicion. 

El porfiado andante soldado, despu6s Beneficiado de Ruija, 
Juan de Castellanos, autor de Ekg@ & Vcrrones iZustres, escri- 
bio en prosa, antes que en verso, todos los asuntos de sus Ele- 
gias, para llevar una gufa competente en la versificadon; si es- 
tuvo, si no estuvo en La -ola, no es del caso, como lo es 
que estuvo en relacion literaria con todos los hombres de valer 
de La Espafiola, coetaneos. Va versificando la insurreccion del 
cacique Enrique en el Canto ii de la Elegia V, y en llegando n 
las paces ganadas por Barrionuevo, dice: 

'Vinieron todos con brazos abiertos 
A bien que tanto bien les ofrecia; 
El Don Henrique hizo los conciertog 
Con la seguridad que conve*; 
Dejd las aspawas destoa puertos, 
vozvidse do primero T883aiuJ 
Su vida fue despues vida segura, 
Yansfseconchlydguerratandura". 

En i589 yamrria irnpreea la primera parte &las Ebgku?, 
donde esta la octava presente. Objhtese que historia en verso al- 
gunavezsedesnaturalizaporla~delmetro,peroencuan- 
to a considerar espu.lea la verdad del verso: Volvidse do  primer^ 
resiolia, no lo consiente el testimonio del Protector de Inuios, 
dean Montafio; aparte que si Castellanog sabia que hasta las va- 
cas afiancadas de su naturai, en viendose IibFes, retornan a su 
querencia, m b  sesos tenia Enriquillo, que no una res, para vol- 



ver a su naturaleza, en donde todo era para el querido, como 
cuna y como patria, ambiente propio abandonado en tiempo de 
msero insulto y de dolor pmnindn. En 1514 se le conocia por 
Enrique del Bahonico; al huir al monte, dejo tras gi sus tierras 
en la provincii del Dagiiao; el Daguao era la tierra entre el Ba- 
horuco y el lago. No hubiera abandonado su pueblo si gente ale- 
ve tan gravemente no le ofendiera, y Y destierro voluntario im- 
puesto por la opresi6n, deja de ser destierro y deja de ser vo- 
luntario, cuando desapai.ece la causa y todo vuelve a la seguri- 
dad primera. Por la paz, un sitio para vivir tranquilo fuera de 
la patria es sustancialmente un destierro involuntario, y todo 
eilo una negacidn de la paz del alma. 

Objetese que por las capituiadones de paz, la Audiencia se- 
nalo a Enrique y sus indios sitio en que estar y vivir, conforme 
a 10 recibido por tradicion, ya que por otro medio ningun histo- 
riador menciona letra formal de capitulaciones escritas. Pero es- 
ta objecion careceria de No y & punta, y es arma roma. Por- 
que ya se ha publicado que los indios "cmstrenidos de hambre 
e de la dicha necesidad, vinieron en platica con el capitan e es- 
panoles, diciendo que querian; e ami se sento con ellos Ia dicha 
paz por parte del dicho capitan; e para efetualia, se llarn6 al 
Padre fray Remigio, de la orden de San Francisco, e tomaron 
asiento con eiios que se fuesen a una provincia desta isla para 
que alli fiesen su pueblo e se les daria lo necesario para su sus 
tentacion, como es vacas e ovejm e otros aparexus para labrar, 
o quedasen libres como los otros vasalios de V. M.; e que no tu- 
viesen otra prema, salvo de guardar e traer los negros e indios 
que se alzasen e huyesen". Y concertado d dia para ratifia, 
en su tiempo dejo de acudir el cacique, y por ver si ya estaba 
en el paraje convenido, se le busco aiii y no se le hailo. 

Enrique fue "hombre de buen entendimiento", otra Sm 
ser indio pero teniendo entendimiento infiere que la letra 
de arriba trata de lo sustancial, y que, en la conferencia, 
San Miguel propuso que los indios fuesen a tal, a cual y a mas 
cual provincia, y Enrique se avino a ir con su gente a provincia 
por 61 conocida y conveniente para vivir sosegado en tiempo de 
respeto, y para alcanzar nuevamente el refugio conocido, si se 
repetian iguales o diferentes insultos graves, como antes. Con- 
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siguientemente, la provincia cuyo nombre no se menciona en la 
carta de la Audiencia al Emperador, tenia por limites, siquiera 
por uno de sus vientos, tierra no poblada de espanoles, pues fue- 
ra encerrarse o cerrarse a si propio el paso, si aquella provincia 
estuviera al Norte de San Juan de Maguana, al Oeste de la Ya- 
guana, o al Este de h. Y absolutamente queda rechazado el 
Boya conocido, no precisamente porque entonces no hay tal pue- 
blo, sino porque el territorio del conocido Boya carece de paso 
franco para tornar al Bahonico cualquier alzado con una hueste; 
por todos lados tenia entonces pueblos espanoles, listos para vi- 
gilar e impedir la fuga. Eh cuanto al BoyA del licenciado Garcia 
Lluberes, que se reduce al territorio que 61 deduce, no se trasluce. 

Aquelio convenido quedo en intento, y para nuestro caso no 
merece mas comentario. 

Avancemos otro paso. 

Fuenmayor, Presidente de la Audiencia, escribio despues de 
lo dicho: 'Y despues de la venida de mi el Presidente, le escribi 
una carta (a mique)  asegurandole en el Real nombre de V. M. 
e perdonandolo todo lo pasado, y demb que lo libertaba a 61 y 
a los otros indios que aiii avia para que viviesen por si en toda 
libertad en la parte qiis quisiesen. . . o qw se quedase e% aque- 
llas tierra8.. . tampoco ha aprovechado esto.. .". Lo que tam- 
bien se ha publicado en 1946. No es hoy; fue en 1529 cuando la 
autoridad, proponiendo al i d o  que se fuese donde quisiese, o 
que se quedase en las sierras, abandon6 cualquier intento de or- 
den asenticio para que aquellos indios estuviesen obligados a ir 
a vivir en respeto de convenio mutuo a paraje por asiento con- 
certado. 

En el orden de los hechos, la realidad se impone gallarda- 
mente a la fantasia tradicional. E3 29 de mayo de 1533 Barrio- 
nuevo se puso en camino para entenderse con Enrique; dos me- 
ses tardo en darse con El; las paces se harian en primeros dias 
de agosto siguiente. Y en carta de 1 de septiembre del mismo 
ano, dando la Audiencia al Emperador noticia de las paces, avi- 
san de haber enviado al indio imagenes, preseas, herramientas y 
otras m a s  y entre ellas una campana que habia pedido y que 
se le habia dicho ''que la primera cosa que hiciese fuese la igle- 



sia" (publicado). Y el lector reflexivo en leyendo a continuacion 
de la carta: "Con este despacho y proveimiento tenemos por 
cierto que quedara de 61 asentada la paz, y asi poco a poco .W 
id con di ganando tierra hasta que 20 abajmos a 20s llanos a po- 
blar.. .", reconoce que en convenio de paz no entro en balanza 
proposicion ninguna de que dejase el Bahoiuco; que en un me3 
entre las paces y esta carta no hubo tiempo para bajarse de la 
montana de su voluntad, ni hubo intencion que bajase en ade- 
lante a tiempo determinado y por su voluntad; que la iglesia, 
primero de cuanto hubiera de hacer, se hizo donde el indio qui- 
so, siendo indiferente para la autoridad que la hiciese monte 
adentro, ya que con el envio de provisiones hechas y las que des- 
pues se hicieran, poco a poco, suavemente, sin apremio, pensa- 
llase que se gmaria tierra hasta abajarlo de su voluntad al llano 
para que en 61 poblase. 

Y en 20 de octubre del mismo, por otra carta de la Audien- 
cia se reconoce que bastante se habia ya en el abajar al Ihno a 
los indios, porque dando cuenta de nuevos actos de proveimien- 
tos en favor de Enrique, escribieron: "de manera que con esto 
que se ha hecho tenemos por cierto que guardara la paz, y que 
muy presto vendra a poblar a tierra llana, w asi nos lo ettzrio a 
deciP. (12) 

(12) Exaltada la rmna de Eiuiquillo alzado como encarnacion 
de la raza indigena su Ir levada contra los malos tratos y tiranias de los 
encomenderos, todas virtudes naturales y cristianas se reunieron en e l  
por obra y voluntad de Las Casas, encarnacion de la protesta cristiana 
contra la conducta de los espaiioles. De menos fuste es la exaltacion de 
Enriquillo en la pluma de Oviedo, que cura toda alabanza del indio 
en el venturoso fin de su elzamiento. Es llano que sin documentas co- 
nocidos la psicologia del cacique fuese asimismo desconocida y que la 
fantasfa de los escritores. sostenida por la animadversion a Espana mu- 
cho mas que por la razon aparente del amor a la libertad politica sobre la 
libertad civil, haya campeado tan suelta que apenas p o d r i ~ e  reducir a un 
tadc historico la vadedad de opiniones enmarcadas en daguales circiins- 
tancias se& la concepcion de los escritores. Que la iiipieza de inten- 
cion, base del sirnboiismo libertario atribuido al cacique, es pura y 
simplemente una fantasia de Las Casas, consiste en que nin& otro ca- 
cique, ni esforzado indiazo, capitan de indios con vida airada, tuvo vir- 
tud alguna natural ni cristiana para la opinion de Las Cosas, porque 
Enriquillo debia ser 6nico tipo digno de exaltacion: lo que se resuelve 
en lo propio concerniente a los demas grupos de indios alzados. y lo 
de estos en lo mismo de Enriquillo. En llegando el momento de la 
pacificacion, en que Enriauillo cuida de d v de sur indios. los riemas 
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La decisidn de =que no par6 en saibe del monte slmpie- 
mente, 8ino en venir a la dudad de Santo Domingo y dio por 
autodeterminacion, o de motu -0, pues en la carta de la 
Audiencia ai Emperador, su fecha el 1 de agosto de 1534, escri- 
bieron ''que poco a poco hebemos hecho de tal mana que ei de 
su voluntad, y ain m fndrccido tic )I~(B~~PQ w9,  se^ vino habra 
dos meses a esta ciudad de Sairto Domingo. . . y fue tan contento 
que se viene con su m@er a ser vedno a la viiia de a, Por- 
que esta en comarca cercana do tiene sus labranzas y asiento...." 
(plblicado). ('1 

De cuyo texto no debe desviarse el observador del asunto, 
so pena de estar en babia; pues no ire escribiera al Emperador: 
"que se viene con su mujer a ser vecino de Azua", sf sus labran- 
zas y asiento hubiesen d o  tan cerca de Azua por SU d d e n -  
te, que fum como haber hecho sus labranzas dentro del muni- 
cipio de la viiia, ni menos caben tales palabras, si labranzas y - 
indios alzados o hufdos de sus amos deberan aer compelidos a b a r  
el yugo que sacudieron, si de valuutad no lo nacen, y en ello el cad- 
que compromete su pnlabra que, ser llslllte en la mente de ]Las Ca- 
sas, unto h de a tambien al =do de aquel n- enyugamiaito. 
Porque Enrlquillo ee mo&d esi con Tamayo, no reducido d o  En- 
riquiilo lo estaba Y ai ae quiere decir que m aquellas matanzas obra- 
ron alzados sin valuntad del jefe inocentiskpo, ei documento mueatra 
loa hechos de mata#,nep eiectiva8, y abn el mismo grhdge de la Isla 
se manifesto como quien era, al coigar de un arbol al cacique manso 
que fr. Remigio iiev6 consigo cuando quiso veme tan a wlrs con aquel 
en miai6n de paz y de concordia. Pues siendo uno y otro cacique au- 
toridadm de india en el fuero indigena como en el fuero hie1.0, aae- 
&ato tal hecho contra el amparo y presencia de principe crfsttano, 
como lo era fr. Remtgio, reducido a la sazam a psLrcipe en calxond- 
lloa aunque a Laa Casas le pete mostrar al cacique biste por el 
& ~ o a 1 ~ ~ q u e i e d e s g i d f o , ~ o l e 1 i m a n o , d  
en cueros, para que en el amvento de la ciudad le diesen otro, burdo, 
quenoaedg lo~enqueEnr igu iUo iopu# ,comolar i eda ,por -  
que en carta de la Audienda de S1 de julio de 1531 se expresa que 
el frandscano fue doe veces a hablar de "y dambas se deamanda- 
ranylotuvieron matar, e ahorcmm a un d q u e  Don Rodri- 

que ht6 00. K ni iray Remigio retornd a la ciudad sino a 
Y4uim0, en donde ue temia muda, muda, nuevamente hBbito. 

( 0 )  En viata de lo extendon de atganari notai, como la presente, 
se han incorporado al en la miiima dase de tipo, precedidas de 
asterico (9. En otros lugarea ffgrrra el asterisco 8610, por no haber 
iddo hallada la nota 'ente. El lector, pues, excusar& las in- 
evitablm aaomaKm y?- de esta edidon, realizada con tan- 
tas dificultades. 



asientos hubiesen estado mas aca (al oriente) de Azua que es 
decir que la deduccion del licenciado Garcia Lluberes carece de 
inducci6n y de reduccion de la cosa a lo que en d sigb XWii 
se conocia por sabana de la Boya y por hato de la Boya, seg&n 
Moreau de S. Mery, que todo se reduce mal que mal al hato de 
Boya, cerca de la costa del Sur. 

Advi4rtese como se ha pasado ya un ano de la sumisidn del 
cacique; su nuevo asiento y sm labranzas estan hechas. Del caso 
no hay particular noticia, porque como se impuso pena de mwr- 
te a espanol que fuese a estorbar la tranquilidad de los indios en 
su pueblo, este pueblo hubo de estar geognifhmente fuera de la 
ruta civil de los e@ioh que iban de un pueblo a otro, pueb de 
otromodolapresenciade~lcercadetalesindiosevadia 
la fuerza de aquelia ordenaddn, maxime en causa contenciom, 
por razon del transito dvil ineludible, por otra parte no prohibi- 
do, entre Azua y la Capital, camino en uso hasta este mismo pre- 
sente sido, antes de abrirse la carretera, cuya apertura todos 
nosotros hemos conocido. 

Que pueblo y labranzas estuvo en las haldas del Bahoruw, 
o entre el B a h o m  y el lago, cuando nos faltase el testimonio 
del Protector de los indios, MontaIio, lo palparfamw como con 
la mano no solo porque el venirse a h a ,  es como haber puesto 
susituauonmas~deAzua,sinoporquewinatural~fuemas 
alia de Ania, junto al Bahomco, y alli tenia sus labranzas d e  
pub de la paz, donde las tuvo antea de la paz y en tiernpo de 
guerra. De la carta de 1 de septiembre de 1533: "Lo que des- 
pues ha Sucedido en este negocio es que, habiendo andado el 
capitan Barrionuevo por la costa del Bahoruco cerca de dos me- 
sea sin hallar rastro ni nueva & los indios, && a la villa de la 
Yaguana por mas guias de otra provincia al Daguao, donde tuvo 
nueva que estaba, y el teniente de alli, a quien teniamos escrito 
que le proveyese de lo que le enviase a pedir, y le envib los &W 

porque el habia enviado, y mas otro indio que aquella d n  ha- 
bia tomado que se habia venido huyendo de Enrique, el cual in- 
dio los guio, y el capitan fue a donde -que y su gente estaba, 
y antes que liegase a su asiento que tenian en una laguna que 
dicen que tiene de ancho dos leguas y de largo mh, hall6 
indios en canoas y entre eiios un mestizo hijo de espanol, con 



los cuales hubo lugar de hablar estando los indios en el agua y 
el capitan y mi gente en uerra, y asi le dijeron que cerca de alli, 
obra de una legua, estaba Enrique", etc. (*) 

El juicio conduce ordenadamente al oimrvador a hacerse 
esta pregunta: Qub hacia Enrique con sus indios en aquellos pa- 
rajes? Porque como Las Casas pinta una tregua de cuatro o cin- 
coafiosentreiaspaoes~conelcapItanSanMigwlhas- 
ta las paces hechas con Barrionuevo, acortando el tiempo a la 
mitad, se sobra el tiempo para labrar la tierra y cosechar y vol- 
ver a labrar, piresuguegto en el mismo tiempo espanoles e indios 
no se hicieron dano. De que ee infiere que alli cangrego =que 
a sus indios con sus mujeres, antes disperdigadas entre brenales 
donde espanol ninguno pudo haber dado con ellas, en frase do 
Romero, emisario de la Audiencia, asi que hubo hecho las pa- 
ces, sitio cabal y preciso en donde en tiempo de guerra tenia he- 
ch~su~la3rrarizas;q~eall iocercadedon&~~0tesdehuir~ 
su pueblo, todo era el Daguao, entre la laguna y el Bahoruco. Y 
el testimonio de Montafio no padece mengua. 

Que W o  mengua? Una tradicion Mmne,  pura y limpia, 
con un tracto temporai de cincuenta anos o tracto espacial de 
entrega de padre a hijo no m@ saca a Mcmtafio como a autori- 
dad&primer~ene lawmto ,y&~secuxlmpanaconel  
versode JuandR~llanos~~ntodoprUnor.]EiStO&ja ahora 
de ser i&dito: 

Lope del Casuh, alcaide o&nario de Santo Domingo en 
1593, hijo de Akmso Fernhdez de las Varas y de Francisca del 
Castillo, hizo el ano pmdente de lS2, en 6 de junio, una Mor- 
macih ante Oidor de la Audienda, al intento de que ae le diera 
por merced real la Alcaldia mayar de la tierra adentro. He aqui 
la gmgunta que hace a nuestro 8sunto: TItem, si caben que en 
ei ai7amient.o grande de los negros que hubo en esta m, que 
habramasdecwentaydnooanos,queaedeciaelakamiento 
del negro Lemba, el cual puso esta Ma toda en condiddn de 
perderse, el dicho Alollso F k d d e z  de las Varias sirvio al Rey 
nuestro Sefioransi con su persona en lar salidas que hfio en bus- 
ca de los negros como en p ~ ~ e e r  p a ~  orden de la Real 
Audiencia de esta ciudad y por camisfbn gue de ella tenia de ar- 
madasygentedeguerraqueaehbocantraL~epitequeandaba 



alzada...". Y uno de los testigos, Juan Caballero-Bazan depuso 
que '%e alz6 un negro nombrado Lemba y mas & ciento y cin- 
cuenta negros con el, y quemaron el pueblo de San J u q  de la 
Masuana y los ingenios, y llevaron consigo un negro h m  
con SU fragua que iievo todo el hierro y acero que habfa m aquel 
pleblo y en los ingenios, y el dicho hemero hacia armas para 
losdich~negrosquelxafaconaigo,yqusnic#onyMatarmunos 
indio8 que tanbn pobkdo un pu%blo en el Baoruco, y los Senores 
de esta Real Audiencia que eran el kenciado Cerrato y Grajeda, 
proveyeron a dicho Alonso Fernandez de las Varas por provee- 
dor de la gente & guerra que se hizo contra estos negros alza- 
do#, &". Juan Caballen, Bazan manifesto tener entonees mas 
de 60 anas, lo que impiica haber tenido conocimiento de la cosa 
por si mismo siendo jovenzuelo, y como el  todos sus cuetaneos, 
sin arrimo de e6pecie adquirida del hijo de Fernandez de las Va- 
ra& Porque Cerrato y Grajeda estuvieron juntos aqui desde 1544 
a 1568, y en eise intermedio Montana, deh,  escribi6 su carta. 

Conaervk la tradicion (escrita) libre de mnisin yerbas has- 
ta muy corrido el siglo XVIII, y fuese Sanchez Valverde znem 
clasificador de especia en el elegir lo malo por lo bueno de la 
tradici&noralentreelvulgo,ofuesequienprimerotiroporlosl 
cerrosdeubeda,todoesigualElrepreaentantededostradido- 
nes una conforme a la escrita desue los primeros tiempos, y otra 
segun la fantasia crialla, es, mientras m apmza otro ma8 m- 
tiguo, h& Joee Peguero, banilejo, que las ensarto por man- 
que sin quitarle la cara a la primera, dio d o n  a que la igncil 
randa general enyerbando el semblante genuino de la tradicidn, 
acabase por dejar a oscuras a sensatos escritores, que fueron 
hastahogtodwrlosqueeeicriMeronlamfsma~tfra 

D i c e , p ~ a e s , P e g u e r o e n s u o b r a H i s t a r i a a e l a C ~ ~  
Za I s Z u E ~ h  (siasiessunombreespecific0,yqueen~~- 
mil fotastatico se puede ver en el Archivo Nacional) : 

"Y aviendo elegido D. Enrique parir puesto alto Y inmediato 
a l a l a g u n a , s e l e d i o o a n i n i P b n u n e n t O ~ & ~ p i e a a d Y  
dominio.. . La plaza del cacique, en que vivi6 pocos ano9, por 
seguir a su quietud la muerte, que M en el mismo pueblo; pero 
dq&, goberaando el iimo. D. Al01180 de Fuenmayar la Isla 
Ekpnola como Reddente de la Audiencia y Chanculerla, te- 
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miendo que los indios no se rebelaran oon la suceSr6n que les 
habfa faltado de D. Enrique, les mand6 mudar a la Provincia 
de Boya, que esta en el centro de la Isla, en donde se mantiene 
Ia poblaci6n con todos sus privilegios y Collcesiones que les han 
hecho los Reyes nuestros senores". 

No hay para que insisur en declararse aqui los errores de 
Pegum, contra quien no se hace causa critica, sino que &lo ~e 
demuestra la supervivencia de la tradid6n oral y escrita en las 
plumas de Montano y Castellano y en las declaradones de los 
testigospLopedelCasallo,todosdelsigloXVI,yelocasode 
la misma al tiempo que nacia la tradicion falsa. Vale Peguero, 
con todo, para asentarse aqui que la verdad corrio dapub del 
hecho de la fundacion del pueblo al que le quedaba cerca la villa 
de Azua (noticia de la muerte de Enriquillo, documento) y pue- 
blo de los indios levantado a las hnldan del Bahomco, indios 
muertos y pueblo quemado por negros alzados (antes de 1547, 
carta de Montana en 1547, documento), y pueblo que fue en el 
mismo paraje "do primero residia" el cacique (escritor Juan de 
Castellanos, impreso de i589) y muerte por los negros de unos 
indios que tenian poblado en Babaruco (documento de 1592) y 
sitio en puesto alto inmediato a la laguna, pueblo donde murio 
el cacique (Peguero), todo es lo mismo que se conforma con la 
declaracion d= Francisco de Olmos en tiempo de la pre-guerra 
del Bahoruco, en 1521: "que cierta indios que se dicen del Ba- 
honico y Daguao. . . se alzaron a los montes y sierras.. .". 

Vale Peguero asismo para cargar con el sambenito de h 
amatgamacion de tradiciones, y para dejar en el aire la confusa 
cita A de Del Monte y Tejada, descalificado como esta por el 
llcendado Garcia Lluberes como errado en la cita B que no uti- 
i126 como cita. 

&tes de 'terminar estos comentarios presumimos dos cosas 
en que el lector puede detener su aImci6n: 

Que el licencioido Garda Liuberes, a pesar de la flojedad e 
inopia de fundamentos firmes con que ha echado a volar una 
teoria sin alas, ha hecho muy a su gusto una labor indocumen- 
tada. 



Y que yo, obligado a sostener el epigrafe de una hoja suel- 
ta que decia Enriquillo murio en el Bahoruco, y en ella repru- 
duje la cabai noticia de la muerte del cacique, aun habiendo 
puesto de mi parte con toda generoaidati y larmeza la vardad 
sobre el pueblo que hizo para si y los suyos, con fundamentos 
graves como ahora dejo presentados, no me imagino que quieran 
convename los defensores de desatinos Wricos.  

Vuelvo por el nombre de Del Monte y Tejada, diciendo: Si 
ese autor hubiera tenido conocimiento de los documentos citados 
existentes en el &chivo de Indias, no hubiera escrito la cita A, 
ni la cita B, esta tomada de un frances, aquella sabe Dios de 
donde, con elementos una y otra tan iguales y comunes? Cierta- 
mente que no. Entonces, y por IIewir la contraria por gracia del 
prejuido, corra la bola, que a mi me toca recordar lo que Juan 
de Castellanos escribio sobre las nuevas de la invasion que el 
Drake hizo de ia Ciudad de Santo Domingo; pues en todos casos 
siempre se ofrece lo mismo: 

Ningun caso de suyo fue tan grande 
De tdos quan- an 8~0llteci&o 
Que, como por diversas lenguas ande, 
no se haga muy mas engrandecido, 
siendo cosa comun que se deamande 
a dedr algo mas quien no lo vido; 
y an& por largas vias discurriendo, 
los encare&mientos van creciendo. 

Se recordara, y lo publico la prensa, que, cuando se puso 
en curso la moneda nacional de un clentavo, un chicuelo, siendo 
noche, fue a prar con una de esas piezas mineos, caimonies 
o pomarosas, La andana, buena mujer del vet~ltorriiio, no bien r hubo visto el orado fulgor de la moneda y presa de intima emo- 
cion, (pues recordaba cuan dificiles eran los tiempos pam seguir 
juntando sus ahorros en oro como antano) ante todo puso en re- 
cato la pieza, despues en billetes y moneda separo pesos 499, 
entregblos al nino con atenta dacion, y sobre la mercancia soli- 
citada agrego una napa apreciable, en su doble relacion con el 
diminuto comprador y la fniici6n tarantinewx. El lance acaho 
p o ~  accion de suave freno en casa del chico: se reconocio la alu- 
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cimcion, y la vieja fue pucsta en su razon y repuesta en poso 
siGn dc lo suyo. 

Esto puede ocurrir siempre en cualquier orden de la vida. 
porque mtitatis mutanui,~ los azares se repiten. 

El licenciado Garcia Lluberes ha hecho una manifestaci6n 
de tipo excepcional: "de aqui el yerro de Sanchez Valverde, y de 
Del Monte y Tejada, y de Garcia, y de Galvan, y de los Tejeras, 
y de todos cuantos dabamos por cierto que los iiltimos dias del 
invicto capitan quisqueyano, discurrieron en la actual BoyB, 
cuando fue en la otra aldea de ese nombre". La moneda vieja 
ha recogido: la nueva esta en curso. 

El olvidado texto de Dcl Monte, Cita A, deslucido por aque- 
lla "Nota de la S." (Sociedad Literaria de Amigos del Pais), hu- 
bicra seguido sin virtud putativa contra la indemnidad del Boya 
proscrito ahora, a no ser porque el licenciado, que nada pierde, 
tiene en su poder para el dispendio una nueva monedita que d g ~  
brilla, acunada por el mismo Del Monte que (el lector puede 
verificar en el tomo Iii, pag. 102 de su mentada obra) dice: "Po- 
co mas adelante se encuentra el arroyo Bad, y cerca, el pueblo 
del mismo nombre fundado por varios hateros y con ochocientas 
almas de poblacion. Rodease despues el Cerro del Vigia, y se atra- 
viesan los hatos Arroyo Hondo, Matanzas, Sabana de la Cruz y 
Boya y un brazo del Ocoa, rio que cruza mas adelante, cerca de 
la bahia de su nombre". Donde el hato de Boya es la moneda, y 
su brillo, cn los ojos del licenciado, es "este otro vislumbre de 
verdad" o cita predicha. que le hace exclamar: "La repeticidn 
de este sonado termino de nuestra toponimia tiene en aquellas 
pAginas un poder orientador tan grande, etc.", que no hay mas 
que ver como la vcntorrillera se engolosina con la vista de cinco 
pesos de oro en un centavo, quedandose el licenciado como el 
muchacho, en plan de ingenuo al decir que "bien podemos con- 
cluir de lo anterior, y hasta esperar que se confirme la conse- 
cuencia inferida que hubo dos aldeas indias con el nombre de 
Boya en nuestro territorio oriental: una en jurisdiccion de San- 
to Domingo y otra en termino de Azua". La historia dira a su 
tiempo que hubo en nuestro territorio dos monedas de la misma 
denominacion; una por adopcibn, que tuvo drculacidn mientras 



la economia nacional no pudo levantar cabeza (de aqui el yerro 
de. . . , y de. . . y de cuantos dabamos por cierto etc.), y otra na- 
cional, que sustituyo la extrana cuando el pais con porfiada rc- 
solucion afianzo su Hacienda (la Cita A revalorizada con la Cita 
C por el esfuerzo del licenciado). De la vieja del ventorro no se 
hace cuenta especial; ella aparecera por ahi; las mentalidadm 
superficiales se dan como los hongos. 

Volviendo a lo llano, la Cita C pertenece a la descripcion 
del camino que se andaba partiendo de la Capital hacia occiden- 
te por el Sur de la Isla; sirvi6 de guia para ello la descripcio:~ 
que hizo dcl mismo camino Moreau de St. Mery, tomando su 
ruta en sentido opuesto. Fue arbitrio de Del Monte no dar oca- 
sion a ser visto llevado de la mano del frances. S o  era bien 
que como dominicano hubiese de andar por su tierra por la guia 
do1 extraiio. Lo que, desde luego, no siempre se pudo hacer, si 
el dominicano, no como escritor, sino como natural de la tierra, 
nunca anduvo el tal camino. De donde el hecho de la guia cs 
cierto, aun siendo natural el escritor, y la simulacion literaria, 
legitima, siendo historiador. Un camino fiicamentc cierto es ca- 
da dia recorrido en sus dos tractos direccionales. Pero se dcscu- 
bre la ficcion del conocimiento personal del camino, porque la 
descripcion flaquea junto al pupitre, lo que es imposible andando 
cl camino sin retroceder en los pasos. Matanzas, en la Cita C, 
esta trastrocada, porque el viajero que va de oriente a acciden- 
te, primero bebe agua en Matanzas (hay buen pozo), que no en 
Arroyo Hondo: un defecto de observacion sobre el texto del fran- 
e& (por Del Monte compilado) desvela la realidad del arbitrio. 
Consiguientemente, la autoridad de Del Monte se apoca en si 
misma, porque la fuente describe lo real, y su replica lo desna- 
turaliza. 

Dice el frances, viniendo de allh para aca: "En el rio Ocoa, 
que sc atraviesa en el lugar que ya he indicado, comienza cl te- 
rritorio de Bani que tiene a Ama al oeste, el R'izao al este, el 
mar al sur y las montanas al norte. Todo lo que he dicho se re- 
fiere a un brazo que tiene, donde se encuentra siempre mucha 
agua. A una legua de este brazo se pasa un segundo brazo o el 
bracito. Entre el uno y el otro se encuentra gran cantidad de 
bracitos mas pequenos, muy pedregosos. con muchos pinares y 
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malezas. Este intervalo sc llama Sabutux de & Bwu; un poco an- 
tcs de llegar a su mitad y a quinientas toesas en la parte izquier- 
da del camino, se encuentran los hatos llamados tambien de la 
?joya. (El frances \-a enunciando despues el Cerro del Morro, la 
Sabana dc la Cruz y sus hatos, los hatos de Arroyo Hondo, M%- 
iunzas, y "?odeado" el Cern, del Vigia se nos mete en Bani; de 
lo que no se hace aqui reparo ninguno). 

Cierto es que las boyas perfeccionadas tienen un acento de 
luz o foco, porque sirven bien su of'icio cuando se ofrece guiar 
en horas de oscuridad, pero el haberse puesto en esas dos boyas 
sus aes acentuadas, pudo ser porque las del original para la im- 
pivnta lo tenian (Del Monte, en realidad, empleo una sola vez 
el termino Boyb) y es curioso que en ello se hubiese efectuado 
lo que el licenciado lamenta no ocurri6: "a pesar de que el avisa- 
do histori6grafo toco la realidad de las cosas con los picos de su 
pluma, no salto ninguna chispa que hiciera reaccionar aqueila 
mente o-, etc.". Porque un acento como ese, procedente de 
los picos de una pluma, cambi6 la boya del texto frances en Boya, 
siendo asi cierto que, comparado Del Monte con Moreau de St. 
Mery, la verdad historico geograuca se presenta desembarazada- 
mente lo que es; que una boya temporal o eventual sirvi6 para 
conocerse con el mismo nombre un paraje y un hato colindante. 

Hasta hace todavia poros anos (hasta desde que se abrio 
carretera de Bani al rio Olxia por Galeh), el camino resenado 
por el france~ (cita, ut supra) fue usualmente fuiioo. Hay cente- 
nares de humanos que pueden atesiimu no haberles sido siem- 
pre indiferente atravesar aquellas sabanas por cualesquiera de 
sus trlllos en tiempo de seca, menos aun despues de agucemos 
l ~ d c w r  en aquellos llanos: j@ no pudo acontecer al cami- 
1 1 8 n t e d e a p i e o d e a c a b a l l o ~ ~ ~ 1 l d o l a n ~ y e l e s f u e n o  
le pusieron en determinacion de cruzar, avisado, pero sin reco- 
nocer senda ninguna debajo del agua, cuando en invenia##i ge- 
nerales, suelta el Ocoa sus melenas hasta cubrir suda y agitada- 
mente aquelias sabanas tanto mas exteasamente cuando ee abre 
el plano arrollado por el entre aquellos dos lffaaos m p a i e s ?  

es que no cabe en la prevision de la auturidad foranea mo- 
nocer en la oportunidad del tiempo despues de mande avenida, 
marcar con una senal o varias en poste fijo la enfilad6n que el 



viajem ha de hacer de iado a lado y en la mediania del terreno, 
para que tenga vado can su caballo, si esta en apremio, cuando 
ycomoelestadodeiacrecidaaepuedavencer,auuquetoda!a 
sabanaopartede~yen lamtanoes th~jadacomoeq  
tiempo de seca? Porque si esta es lo que siempre ha sido y siem- 
pre aera, Boya y no Boyafue el nombre de la sabana ydel hato 
mencionados por el franc&. De donde perooede que la lucubra- 
don con que el licenciado ha combinado sus Citas A y C, se frus- 
tra en si mtmrri, porque los elemenim objetivos del asunto que- 
dan tan diferenciadag despues de hecha la combinaci6n, como m- 
te8 & combinada Revoltijo, no -, ha hecho el licen- 
d a c a o : u n p a m j e y u n h a t o s i t o s e n ~ d e B a n f , u n ~  
blo propuesto como existente alguna vez en termino de Azua, 
indios en el puebio, y chivos en el hato, ni se suman, ni se entre- 
mezclan, que, vistos de nuevo en reposo, no sean justamente cua- 
tro cosas disyuntas, distintas y difkrentea Las dus son reales, 
hato y chivos; en termino de Banf, las dos hipoteticas: pueblo e 
indios en termino de Azua. 

Yo entiendo que si alguno quiere ir y ver y remmcer a 
Tarifa, ciudad historica, bastante mas ha de hacer que ver y 
reconocer la tarifa de predos del viaje que emprendera, y que+ 
dando Quedos habra visto una tarifa, no Tarifa El licenciado ha 
expresado que no esta en condicion de esclarecer por geografia 
e historia una tal dependencia posible entre los dos pasajes que 
cita de De1 Monte, con que se absuelve de procurar la informa- 
cion; ha mido a quedar -ea y autmati- en ca- 
lIdaddeviajen,fiueh.ado,yynoTarlfa,pen>slsiquierala 
tarif8 de precios de turismo le favorece ai intento. Ello no obs- 
tante, hay sujeto en ei iicenciado, pues se aparta de la Cita A 
como esta en Del Monte, en dos cabos de importancia: el uno, 
porque hace partir a Enriquillo y los suyos hasta el nuevo pue- 
bio,queensuteoriaesBoyb,unBoyafiamantedentrodeva- 
rfas inexactitudes flagrantes, "en virtud del pacto celebrado con 
Barrionuevo en 153FS, cuando Del Monte &ala la cosa para 
anos~:%nanospasteriareskiw,aMeaelGobienw,man- 
dar que se ediiicase un pueblo cerca de la Ciudad de Santo D+ 
minso,'en donde se establederon Don Enrique y los suyos"; y 
el otro, porque debiendo considerar con Del Monte la existencia 
de indios en el pueblo hasta la cesion de la ida a Fnurda, o tra- 



Fr. CIPRIANO DE UTRERA 

lado de Ikisilm cie 1795, ha tomado de Del Monte la mencion de 
un hato dc chivos para inferir que por alii cerquita estaban o 
c.stuvicron los indios; estaban, digo, porque no hay mencion ex- 
presa del licenciado contra Del Monte en su aseveracion de "has- 
ta la cesion"; estuvieron, porque en las grandes catastrofes del 
mundo antes perece el hombre que el chivo. Porque aquello otro, 
ya comentado, de interferir como al desgaire una jurisdiccion 
territorial en otra, con un cuchillo tan cortante por medio como 
el rio Oma, divisor de jurisdicciones, ya es estar en condidon 
de resolver con la historia y la geografia renuentes, la sustamia 
y esenda de la tradicion limpia y escamonchada de impurezas: 
Enriquillo murio, efectivamente, en Boya. 

Antes, para entre seguidores de la tradicion caduca, el jui- 
cio no desbarraba, puesta la atencion en que el establecimiento 
de aquellos indios cofie~p~ndio a las condiciones posibles (y tan 
reales en tierra muy primorosa en altos y baja, montanuelas, 
rio8 S~~CIIPOS, fertilidad, aires sanos, parajes senalados, escondi- 
dos, a-), para que la seguridad, tranquilidad, conserva- 
cion y -dad de la raza fuesen posibles, afin sin aquella vi- 
gilancia politica que remueve los estorbos adventicios opoiestos a 
tales fines; todos pensaron que el sitio, fuese elegido por el ca- 
cique, o fwse por el Gobierno, pudo aer denominado "rincon", 
Rinodn hace en el centro de un territorio abierto el emplaza- 
miento del Boya cozmido; y mantos saben de la topografia de 
aquel terreno, el rinc4n, rodeado casi por todas partes de agua, 
lo forma el minmo pueblo sobre una planicie enteramente hori- 
urntal. Con otros pobladores de mas ventura, aquello fuera un 
vergel. 

Justamente esta circuiistaiEcia motivo la elecci6n de aquel 
sitio, lo que se dice aquf dn relacih a determinado tiempo; pero 
en aquella teoria vieja no se conto ni con un procedimiento ra- 
danal, ni can un prodimiento legal en el moda y forma de la 
eiecdon y establecimiento; de donde procede ser tan indiferente 
para que la tradiciam consabida subsistiera de suyo informe y mal- 
-ha, que un- dedan que aqueih lo eligio el cacique, y otros 
que lo eligi6 la Audiencia, que la cosa fue a raiz de la paz, y 
afios despues, y ya era tiempo para que actos tales tuviesen, y 



tenian, procedimiento normal en el orden preceptivo y tambien 
en el ejecutivo. 

Las leyes que primero se dan sobre materias nuevas, no su- 
po- predsamente el acierto; de ahf su reforma y reformas. 
Las Wea de vigencia l o d  o regid,  si se extiemden a otras 
partes y producen los mismos efectw3 de aderto primero, se ha- 
cen generales. Muchas leyes generales tienen su origen en la ex- 
tension de su aplicacion. La Wmrquia espanola, antes de ser 
constitucional, regSa sus dominios por cedulas, que eran decrp 
toa. Decretos que hablaban con todos los Virreyes, Audiencias y 
Gobernadores de Indias, eran (provisionales) decretos en ciase 
de leyes. Por su vigencia continua pasaron a ser leyes recopila- 
das. Muchas cedulas (decretos) dadas para el buen gobierno de 
les Indias, traian su origen de leyes antiguas, o simplemente prc- 
cedentes en Eaipana. Despues de recopiladas las leyes vigentes, 
el curso de nuevas cedulas, provisiones y ordenailaas real- con- 
tinuaban, se& las nuevas necesidades del buen gobierno. El li- 
bro 11 de W o  1 de la Recopilacion de Indias contiene 41 leyes 
que versan sobre leyes, provisIoaes, aMuias y ordemnzm reales. 
Hace al caso que el licenciado vea la ley V de dicho libro y ti- 
tulo, favorable extensa e intensamaite a los indios, y la confugue 
(pues se adapta al yugo) con la ley VI, del mismo libm y titulo 
ii, cuya letra, porque no sea todo referir a tuente, dice asi: "Por 
cuanto ninguna cosa pueda ser entendida ni tratada como deh. 
cuyo sujeto no hiere primero sabido de las pemmas que de ella 
hubiera de conocer y determinar: ordenamw y mandamos, que 
los de nuestro consejo de las Indias con particular estudio y cui- 
dado procuren tener hecha siempe descripcion y averiguad6n 
cumplida y cierta de todas h cosas del estado de las indias, asi 
de la tierra, como de la mar, naturales y morales, perpetuas y 
temporales, esciesiasticas Y se-, pasa& Y presentes, Y que 
por tiempo seran, sobre que pueda caer gobeniaci6n o dispocsi- 
cih de ley; y tengan un libro de la dicha desrripci6n en el con- 
sejo, y gran cuidado en la correspondencia de 10s virreyes, au- 
diencias y ministros, para que Mormen cada ano de las nwe- 
dade que hubiere, y las que su- se vayan podendo Y 
anadiendo en el dicho libro". 

EMa ley lleva en su cabeza seaalada su Az primera en la 
Ordenanza 3 del Consejo, hecha por Felipe 11, y habia corrido 



lisa y Ikinamente desde 1571 en los librc~ y sumarios de leyes 
dc I.5%, 1608, 1628, anadida en 1636, y en ese estado en 1680. 
AqueUas ordenanzas del Consejo no eran novfsimas en 1511 sino 
en cuanto estaban ordenadas nuevamente por enunciaci6n y m 
gresion, atentas las ordenanzas de 20 de noviembre de 1542, la 
que a su vez reproducian las primeras dadas para el Consejo de 
Indias. Y aun estas segulan aquella pauta en vigor en el antiguo 
Consejo de Castilla, sin mas diferencia que en la enunciacion 
de materias y asuntos de la respectiva compbd& 

Es asi como se inventariaban las lecciones objetivas del buen 
gobierno de las Indias, y e ' o  desde el prindpio, para que el li- 
cenciado reconociese vez por vez que haya de dar vuelo a cual- 
quierespeciequelepareacahist6ricayno~caocWnentodil 
rectoquedeelloseaaeduddo;porquesiloecae~#rycxisesque 
primeroaamtecensonenmendados,otffi.egidasyreguladoadesl 
pues por la ley para que tomen la fonna & buen gobierno, los 
c a s o s y ~ a d v e n i e n t e s ~ d e e s t a b l e d d a l a l e y d e b u e n  
gobierno, en su forma y progresibn mareada por la ley han de 
h a c e r s e , y s i ~ o e e F g p o r e x c e p c i d n d e p r i v i l e g i o o ~  
cia,derogadalaleypara~Wcesooooea,otOdOeIIod 
visto ilegai, mscepWe de anuiacidn y proscripcion, abn habien- 
dose interpueeto la autoridad a~balterna, por no habeirse guar- 
dado la forma del demhh 

Pudo la caduca a9didan, tan mnlnaciiln, no 
colidir con la ley Viii, tituio Ii, del libro iiii de la Recopdlad6n 
P); pudo asimismo ser por h hfstorladares que vi- 
nieron despues, sin llamarse a la parte sobm la fundadh de 
Monte de FWa, pueblo de espafioles, cuyo Cuyo, por hacer lado 
con el del pueblo de Boya, debio dejar el psoaedimiento seguido 
en la mamid6n alguua en loe instnmientos, 
que los historiadores tuvieron noticia de -]la fundacion por 
mera mencion del hecho; pero el iicendado, hechrieie apartamien- 
to de la vieja y cegata tradidb, ha debido conducirse en forma 
menos simpiisuca, busoaado el rastro en el pwceaimieato sea-  
do en cumplimiento de aquella Icy Va, y estand~~e ccm las ma- 
nos vacias, ocuparlias con otra Iqr o leyes tocantes a indibs que 
satisfagan por sus notas interna8 a la faita de prodimiento en 
la formad6n de sus pueblos; y en hallandolas, porque las tales 



leyes ae dieron y recopihon, volver locs ojos al capitulo de carta 
mbre la muerte de Enriquiiio, verificar de nuevo la entidad de 
c a d a u n a d e s u s ~ y p o u a b r a s , y e n ~ d o s e q u e a l l i  
dice: "Azua que esta cer#r de su puebloS9~ antes de poner y cia- 
var poste con fie&a direccionai, que diga: A1 pueblo de Enri- 
Quillo y los suyos, ajuste bien el conocimiento, con la letra y ea- 
pkitu de la ley XIIi, titulo X, dei libro VI, que dice: "Ordena- 
nwe que los indiobl de tierra fria no sean Ilevadoci a otra cuyo 
bmph sea caliente, ni al contrario, aunque sea en la misma pro- - porque esta diferenda es muy nociva a su salud y vida, y 
ius virmyes, gobernadores y justidas hagan sobre esto las d e  
nftimra, necesarias y convenientes, las amies sean guardadas y 
cumpiidasn. Porque, como esta tan bien dichn, se advierte si esta 
ley tiene su fuema en pIwision real de 28 de enero de 1541, en 
h miamn raP6ai de su cantenido e habian dado antes cedulas 
~ , y e s n o t o r i o a l l f c e n c f a d o q u e s e m b r a n i m ~  
y~quejmdadasdesdeSantoDomingoparqueeleacardesus 
nahiralepis a 1m indios era 11evar10~0 al matadero inexorable del 
cambiomort5fen,declima,dedondepirovino~lac0dilla 
real de 24 de septiembre de 1543 contra la saca de indios de m 
m i a s  mturalezaa Y asi la interpretzicib de "Azua, cerca de 
sup~ebl0"nonopredsamentelaquellevariaalcaminantehacia 
el miente de Azua, para dar con ese pueblo. 

La tiaslacion, siquiera en hipotesis, de un pueblo de indh 
de im paraje, individuamente entederado, a otro prrraje, cuya 
individualidadno consta, y laleve fuerza que para ello se tiene, 
oonsfate en la identidad del nombre por lo que toca a su Utera- 

y eilo fuera del orden genuino de la observadon por cual- 
quiera via adecuada que produzca cuando rnenog probabilidad de 
haber sido entidad en el tiempo, debe antes de todo sacudir O 
d e s a t a r l a s a n o m a l f a s d e r e l a d 6 n ~ ~ p o i r a ~ q u e ~ -  
mente se abandona y la comunidad QW se dice lo ocupaba; no 
sea que en la traslacion subeirstan las mismas anomalhs, o se 
cambie una de ellas por otra, agravada mbm aquella con notas 
m o es tema^, que hagan la hipotesis mucho mas delezna- 
Me que lo fuera la vieja tradicion. La preca-bn del que es- 
cribe ha & a~ muy grande, y si en dio no le va ia falta de re- 
suello, porque el 88u11Q no es de em- pe~entoria, el es- 
critor debe constihiirse en mndicibn de escribir con acierto, por 



que lo que debe o quiere proponer es mejor que lo que antes se 
escribio. No sabrbi si es mejor o peor, si lanza la hipotesis en ca- 
lidad de juicio formado sin condicion para formarlo. 

La vieja tradicibn vio haber un pueblo con indios o desan- 
dientes que se decian de indios en un paraje nombrado Boya; 
tal tradicion era simplemente un decir de boca a boca, repetiao 
de pluma a pluma, sin otra fuerza que la obaervaci6n material 
de haber, y haber habido desde atras, indios en tal paraje, e in- 
dios tales que entre ellos se dedan descender o del cacique Eh- 
rique, o de los indios capitaneados por el cacique; especie que 
tambien era expresi6n de otra mas cefiicia tradicion. Sobre el 
nombre de tal pueblo, Boya (el conoddo) no habia de redamar 
origen, pues era patente: esta en una provincia del cacicato de 
IIiguey (J. G. Garcia, por servirme de autor privilegiado) o en 
localidad cefiida por el rio del mismo nombxe; nombre toponi- 
mico, indigena, compuesto de dos paiabras indigenas: bo, ya, a- 
ya interpretacion da a la in-on dei compuesto Bo#u M 
concepto real o simbolico de la cosa, dicha del rio, no del pueblo, 
que tomo el nombre del rio que lo circunda. Y una comunidad 
de indios puede ser establecida en cualquier paraje, llamese co- 
mo se llame el paraje o recibir nombre nuevo el pueblo, indepen- 
dientemente del nombre del paraje. 

Otra gran falta de precautelacion se descubm en la simplisl 
tica trastacidn de los indios de la vieja tradiddn a la noviidma 
teoria, por aplicacion de mera oba3ervadon del nombre de Boya, 
sin haber soltado los defectos y anomalia8 que pieden multar 
de este cambio, que es pretender que se puede andar con los 
pies metidos en zapatos de menos punto0 que la que aabn el 
licenciado y los lectorea; porque cono en la traaEd6n aquelia en.. 
traban bien mabquha prMegio11 o Ifbertades, gajes de una 
pazestableddaenfuenadeunpam0,singuenadiesepmocu- 
pasc de reconocer cuales ~ v i l e g i a  fuemn, ahora el licendado, 
en el pasarse a otra banda sin remmdar al estabhimiento de 
Enriquiilo en Boya, carga con ta lcm los gaMleglm em el estado 
imaginario o real que piriim ser y sin examen, b que ha sido 
como pasar de la casa vieja a la casa nueva can el propio ajuar 
demesasysuJascojmymtas,tinaf6ndelaguaconlaboca~ 
ullada, pailas quebradas y platos y cucharas de higuera, y, para 



seguridad de la puerta, con la misma tranca antano118 que pres- 
taba amigable sosten al companero cerrojo. Porque si hubiese 
reparado en ello, mejor se estaba la cosa como se habia recibido, 
que no innovar en lo que nada nuevo se remnoce, si ya Del 
Monte sin conciencia refleja lo pergefio, y lo dice en raistanda 
el propio licenciado. 

El cual, por razdn mas afectivamente poderosa que por el 
dicho de Del Monte, ha de cansemar para su fuero intimo aque 
110 de haberse titulado el indio el t5ltirno cciofqus de H d ,  en tim- 
bre personal como si ello hubiese sido en fuerza del consabido 
pacto; sino que titulandose tSItimo, ya en vida ae dijo: desp* de 
mf el caos; si se titulo CI;(CiQ1(6# no dijo de d categoria excepcio- 
nal, sino corriente entre indios y m o l e s ,  perfectamente con- 
sentida por las leyes espaiiolas, contrariamente a lhmme 86iW 
(vease la ley V, titulo VI& del libro VI de la Recopilacion, can 
fundamento en Cedula real de 26 de febrero de 1538, por la que 
se ponia fin a una costumbre entre indios opuesta a la "preemi- 
nencia real") ; y si era el uuim nada menos que por fi- 
tulacidn pemonal, era ya un difunto antes de morirse, y sus in- 
dios, no sus vasallos, ei muriendo; se quedarian sin cabeza per- 
petuamente; y si a lo dicho juntaba de Huiti# dio era un mito, 
porque origbxknente fue un (entre &) cacique en el Bao- 
m, y despues de la paz, a ningh cacigua todavia existente se 
le dio ni se le quito sef tan cacique de Haiti como Ebriquillo; y 
ya el mismo frances Moreau de St. W r y  incluyo en su salvador 
"se pretende" que se titulase Ccrcique ds la ida de Huiti, lo que 
uallzo por via de timo el haitiano Nau, agregando a la tonteria, 
recogida en c h e  de tal por Moreau, la expFeaiaai de dernier en 
la endiacion iirica de su obra. Que a tales fantasias se han a b  
gado escritores, desdenada la noticia primera, nunca borrada de 
las paginas de la historia, que cuando el indio se oy6 titular Don 
Enrique, se le c?nsamh6 el carazdn de gusto, y su gente, en oyep 
do lo mismo, brinco & regodjo y, urando las gcmm al aire cuan- 
to quiso vitoreo, diciendo: iDon Enrique, Don -que.. .! ~Hu- 
rra (o cosa asi) Don -e.. .! 

!Cambib corresponde que el licenciado carme con la conse- 
cuencia natural de un otro privilegio como el de subsistir un tal 
pieblo sin cacique durante todo el tiempo que a su intento cua- 
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dre; y tambien comporte un tal estado de piebio, en sin6nimo de 
raza, Para co~servar, por el tiempo que a su intento cuadre, el 
estado social de la raza limitado a una poblacibn, cuando los in- 
dios e indias se promixcuaron con espanoles y negros, respecti- 
vamente, Y cdmo los hijos de ellos nacidos, siendo hibridos para 
en uniones entre si como mesuzos, dieron con la clave de buscar 
el complemento genesico es? el respectivo cuerpo de cualquiera 
de las razas de que procedh~ en inmediato grado de generacion, 
de suerte que sin interrupcibn de tiempo y sin advertencia de per- 
sona dilguna, mestizos y zambos y mulatos, no siendo raza privi- 
legiada por pacto, que el licenciado supone cierto, y por lo mis- 
mo, cierto en su constituci6n intima y en su institucion legal, 
pudo seguir gozando de aquellos primarios privilegios como an- 
tes los indios gozaron de ellos. Porque el silencio de la historia es 
silencio hasta que el licenciado, poniendose en condicion, desvele 
la razon que establece al silencio hablo en un tiempo, que es el 
blece al silendo, como tal, hablando; que san los elementos in- 
directos denunciadares de que el silendo hablo en un tiempo, 
que cuadra a su intento, sino el cuadra a la historia. 

Si grave es el reparo arriba hecho a la deformaci6n tipo- 
erafica del nombre de Boya sin mas que haber saitado una chis- 
pa de los picos de una pluma, como se reconoce en la Cita A en 
cotejo con su fuente francesa, mas grave es el que ofrece la f o ~ .  
ma aguda aplicada a la palabra indigena Boya, reaspecto de su 
composicion silabica, bo, y& monosilabos con significacion pro- 
pia que al juntarse significaron por antonomasia o simbolo un 
quid de concepto sobre una entidad fisica del suelo. Para J. G. 
Garcia aquello de Boya fue una provincia del cacicato de Higuey; 
para el que no entre por esa puerta, pudo ser lo que hoy es, un 
rio, y es el rio que por cenir bastantemente un llanete de corta 
extemidn, motivo el nombre de Boya para el puebledllo o aldea 
q u e ~ ~ s u b s i s t ~ P F o v i n d a ~ o r i o d e n o t r a ~ e d e ~  
tierra islena, senatadamente donde el licenciado presume haber 
habido otra aidea del mismo nombre, o tuvo semejante origen 
de los factores fisicos dei suelo, o no los tuvo. Si no los tuvo el 
nombre de Boya en el mpuesto hodierno, no ya carece de senti- 
do las voces bo, y& y &y&, lo que seria absurdo, sino que habria 
de buscame la influencia de este ultimo nombre, como nombre! 
de pueblo, en una circunstancia embebida en el hecho de la tras- 



rnigfacidn de Enriquillo y ios suyos, y no una transniigracidn 
cualquiera, sino por ser voluntaria, o por ser concertada, o por 
ser impuesta, previa averiguacion hWrica que hubo transmi- 
graci6g Y de que calidad, y cuando y como; porque de no hacer- 
se asi podria ser que fuese porque los indios de Enriquiiio deba- 
jo de otro aspecto estudiados, ya tenian consigo atributivamente 
alguna quisicosa, a que competia el nombre de Boya dondequiera 
que estuviesen y a donde quiera que fuesen. Lo que equivale, en 
el primer caso, que alli donde se establecieron, sin hecho histo- 
rico de haber transmimdo, fue Boya. Juicio ilativo en la consi- 
denici6n de echarse a un lado la etimologia del nombre, y que 
tiene un arrimo pOaemso en caso similar que ofrece la historia 
de los negros cimarrones, y voz Maniel que era el paraje agreste? 
escondido, defendido, donde tales negros, apandillados, tenian su 
habitaddn, y sus labranzas; tres son los manieles famosos que 
dieron nombre a tres terri$trios en la isla, y mas fueran los ma- 
nieles? si ne- que los formaron, hubiesen sido mas audaces y 
daninos, o si no hubiesen sido exterminados en menos tiempo del 
que la fama necesita para maldedr su memoria. Pero &y& y 
Maniel aunque corrieran por la misma razon, no tienen el mis 
mo origen filol6gico. 

Compete a la tramnisi6n de los hechos pasados que quien 
ios narra (el historiador) conozca de tales hechos como es ra- 
zon, por lo que toca al modo y manera de haberse la misma tras- 
misi6n al paso de los tiempos; es el testirnonio humano por - 
das o por cualquiera de las vias que la trasmision se puede ve- 
rificar; pero no siempre el ayente o discipulo que estudia histo- 
ria, puede pedir al historiador la exhibicion del testimonio hu- 
mano sobre que hizo la narracion del hecho, y ha de conducirse 
can el profesor de historia en identica forma que hubiera hecho 
cerca del historiador. EL profesor no tiene sino dos caminos pami 
satisfacer, cumpliendo su cargo, la demanda dei al-; reh;pon- 

diendo por el historiador, o colocandose par a m entre los alum- 
nos. Esto no implica que profesor y alumnos hayan de descansar 
en la autoridad personal del historiador, porque hubo de q-P 
en estado de satisfacer con otra autoridad sobre que dacansaba 
sni &ci6n, en el Wrnonio humano primero. 

Observemos lo que dice el historiador J. G. Garcia sobre 
los pasos de Barrionuevo para cumplir la comision que llevaba 
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cerca de Ehriquillo, y lo que hizo, pues "logro ponerse en rela- 
ciones con 61, abriendo las conferencias amistosas que le permi- 
tieron llegar a sus manos el salvownducto que le ofrecia el em- 
perador, de cuya aceptacion dimano la inmediata celebracion de 
un tratado de paz, en que se estipulaba la abolicion de la escla- 
vitud de los indios y se hacia donacion a los que quedaban de los 
terrenos comuneros de Boya para que se trasladasen a ellos y 
10s cultivaran en pmvecho propio, con la condicidn de que re- 
nacieran al emperador Carlos V como soberano y senor y pres- 
taran obediencia a sus reales mandatos". Todo lo cuai corre, 
donde esta, como elementos historicos desue la punta al cabo de 
la cita. Sin embargo de lo cuai, el licenciado Garcia Lluberes, 
como quien tiene en su poder alguna cosa que quita a la cita el 
valor llano de alguna palabra, y nada mas que de alrana pala- 
bra, convierte el texto a su entender, no obstante el valor des- 
caecido de esa palabra, en texto cabalmente historico en todas 
sus partes, incluso en el valor de tal palabra, que es Boya. Para 
ello ha usado del arbitrio sirnplistico de llamar tradicion erro- 
nea a esa palabra &y&, y dejandola como esta, llamar Boya al 
paraje a donde fueron los indios con Ehriquillo en virtud del 
pacto celebrado con Barrionuevo en 1533. Hubo dos aldeas Ila- 
nadas Boya, y no en la conocida, sino en la ya no conocida se 
establecieron los dichos indios, "punto que ha podido esdare- 
cerse gracias a los documentos encontrados en los archivos de 
Espana por el acucioso Fray Cipriano de Utrera". Donde este 
nuevo testimonio humano es puesto en plaza de descubridor por 
acucia de documentos que nos han dado luz hastante para es- 
clarecerse que hubo dos aldeas del mismo nombre, y "ademas" 
nos informan "de que la hoy embosquecida e incognita tumba 
de Enriquiilo fue cavada mucho menos lejos de lo que creiamos 
etc.". Y en verdad que la documentacidn no sirve para maldita 
la cosa de miponer una, ni otra, ni ninguna aldea Boyd; ni el 
arbitrio del licenciado en dejar sin menci6n la letra documental 
que puntualiza el lugar de la sepultura, aunque de facil inspec 
cion dicha letra, puede arropar el arbitrio semejante de dejar 
sin mencidn literal aquelio que en la documentaci6n exprese, o 
siquiera suponga ni presuponga, que hubo una otra aldea, ya 
inexistente, con aquel nombre de Boya. Sino porque dicha do- 
cumentacidn ajusta en otro papel, el sitio, paraje o localidad 



donde despues de la honrosa paz el cacique y sus indios se esta- 
blccieron, y no sirve para dar valor de interpretacion recta a lo 
contenido en la Cita A, y por lo mismo al pasaje de Garcia con 
revalorizacion de la mencion de Boya en la correlacibn nueva- 
mente hecha con un cierto paraje mas cercano a Anta que el 
otro tan cercano a Santo Domingo, ha dejado sin apreciacion la 
fuena literal de ese otro papel, en el Archivo de Indias nisto- 
diado con la misma objetividad y entidad, y la misma historici- 
dad y autoridad de documento W r i c o  que el otro que nos 
aclara donde fue sepultado Enriquillo. Es muy posible que, por 
el defecto de exhibicion en forma de facsimil y con el sello del 
Archivo de Indias, el licenciado, que no ha podido tomar el cris- 
tal de aumento, leer y releer con silabeo y transcribir meticulo- 
samente la letra de aquel documento, no haya dado el mismo 
asentimiento correspondiente y establecer en su juicio una es- 
pecie geo-historidloga tan enllavada con la especie funeral del 
cacique. Pero si ello es asi, por lo que tiene de exentivo una 
omision de informacion que se roza con la ignorancia crasa, al 
par que sin previa informadbn del vicio o vicios que puede ha- 
ber en el impreso de un texto, cuyo autor se abstuvo de enjuiciar 
el propio juicio, ya por no haberse impreso la obra, e l  diligente, 
como por haber discriminado dos lugares sin discriminar los su- 
jetos y demas circunstancias perfectamente identicas, yo no me 
atreveria nunca a solicitar del licenciado la mas pequena luz so- 
bre materias historicas, si tuviese necesidad de convencerme de 
textos. 

Como en la vida practica el honrado senor Lbpez, y el bi- 
zarro general Lopez, y el famoso fisico Lopez, y Lhpez, el heroe 
renombrado, son de la familia de nuestro Lopez, pues el tuvo 
por tio carnal a don Fulano Mpez, hermano mayor de don Men- 
gano Upez, actual representante de cualquiera de dichos Upez; 
pero ni ratero Lopez, preso por fechorias, ni criminal Lopez 
sobre que pesa sentencia de cadena perpetua son parientes de 
nuestro amigo, quien afirma que esos son otros Lbpez.. ., lo 
mismo suele acontecer entre profesores y alumnos, que cual- 
quiera de los dos consultante y consultado, mas incida en un 
prejuicio por parvulesca inclinacion, que en un juicio por co- 
rrecta o bastante informacibn, de que resulte en el alumno cabal 
conocimiento del asunto de su consuita. 
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In& yo en estolidez discursiva si imaginase que un 
alumno hipotwco, que siempre seria m seto de faniasda, se 
acerca a un profesor hipoteaco, otro sujeto de fantasia, y de la 
conferencia habida entre eiios, tal fuera el profesor como en mi 
imaginacion yo quisiese, y tal el alumno, conforme a mi trama; 
fa Verdad, e m m ,  expuesta para muar iacomwtente al pmf* 
~,osiquieraparapriesentarporm8ssagazquealprodes0~el 
ahxmno, debe estar por encima del alumno y del profesor y del 
historiador, si el p r o f e  no ve mas que el historiador y que el 
alumno; quedancTo el historiador a par de k verdad, si pudo co- 
nocerla. Prefiero ser yo mismo el profesor y el alumno, desca~ 
bdo todoB y cualesquiera hfstorladores, porque ni elloa me m 
ben desenvolver sus dichos por mejor infollll~~~i611 de la que pro- 
dujeron, ni ninguno se metio en el Archivo de indias para cono- 
cer en sustancia y esencia aquello porque Enriquilio hubo de ir 
a parar a Boya, que es el asiento de paz que con e i  commt6 
Barriomievo; porque si es claro que en aquel asiento se hiao o 
puso aquella cOadld6n, no conocido el texto del asiento, pacta, 
tratado o concierto (por no W t o  pmtombmente) en sus efec- 
tos y ejecudon por via de hecho, o por las resuitas de aquella 
ejecucion ciara y distintamente reconocida in opsrando o in 
opemto, se vera que la obra hecha fue al cumpiimiento del pao- 
to, comola claudapactada o concertadafue al'pacto esped- 
fica y objetivamente considerado. Otro tanto podria hacerse con 
las deni8s lbnadas o sobreentendidas &USUfaB de tal pacto, m- 
rno la abolici6n de la esciavitud de los indios, la jurisdiccion 
dminai absoluta y la jurhdhdon civil y politica en tal o cual 
amplitud pacta&, y d& zarmaaiag 8 0 h  que los historia- 
dores nunca anduvieron de acuerdo; pero & elles no puede ha- 
cerse digna mencion, por canxer de objetividad en h OC8Sion 
-te* 

Como alumno enid y estuve cinco afios en d Archivo de 
indias; acopi4 d a b  conforme a sueirle, obligada por el esfumo, 
y entre rato y rato, en vez de ponerme a -ir sobre cosas 
que malamente entiendo, di en fiaitar aquellas de Indias 
cuyas materias eran, sobre litiies, indispeilsableg, sobre 
quier materias cuya inteligencia no puede ser defini- 
damente alcanzada sin conocimiento de ellas, por cuanto norma 
general del orden cid,  politico, etc, resultando de ejecucion en 



108 cas~e parti- mas cierta noticia de los hecho$ que en 
c i e n ~ d e p e n s a m i e n t o s f u i l d i c o s d e ~ a u t o r e s  
y mil de pensamhtm filosancoei. Porque como sea cierto que 
ante fodiicl cusas el que escribe sobre histmia haya de cenirse 
pharhxmte al distingue tempora et collcOIcdabirP jura, luego 
que di un vistazo a las leyes de Indaas di en pensar que quien 
haya de edlcriMr mm€o tocante a indios en el orden del buen 
*o de do8 y en benefido be su ammvad6n y se abstiene 
& ~ l a l ~ y e l ~ k t & l a s l e ~ r e s a c e r c a d e h i n . .  
dios, y proceue como si nunca nadie! hu- tenido mpomabi- 
iidad de propender a dicha amsemad6n, o en beienn (col 
modicenenmitiema) tooandolalrumbomba,o~'eataasando 
batata*' como se uice por a& 

Aquella lectura de las leyes no era arbitrio de matar el 
t iempo,slno&~alpoderosoreclamodelosdocumen- 
tw d m e  la evangelfiacon de lodl indios sahrajera en cuya tarea 
iaa rellgiasos capuchinos introdrSjeron la civiiizad6n cristiana 
des&elMarCaribehastalasorillasdelOrinoco,y~adentro 
hastalas deshtosdeiParame, por una parte, y desde el mismo 
MarCaribepor]as~deSan~Martahastalaehientesdel 
Meta, por otra. Al fin, si tantas leyes reclamaban el fiel cum- 
plimtento de lo que por ellas se ordenaba, y tantas cedulas rea- 
4 se redudan a repetir, por infracd- reincidivas, lo antes 
preephdo '#por ser asi mi ~ l ~ t a d " ,  puede acaso el histmia- 
dor prescindir de la conexion de las leyes con hs hechos a 
ellas acomodadas o de ellas a-, o puede el critico violen- 
tar la letra o variar el -tu de las leyes, dandoles un valor 
de Meqmtadon que el propio iegisiador no le dio sino fundado 
ea la naturaieza de los hechos, y cuando al caso importaba, se- 
gtin la predoniinante senten& de los jmidas o letrados? 

Ahora como profesor, que no soy, ea m e n t e  llano es- 
p~mlasleyesytomaraquellasquejugtifi~8nelrectoprol 
ceder del pmfesor conforme a leyes, asi como prafe8or y al-, 
por actus deiincuentes han de ser juzgab por las leya de la 
m8tm-h. 

Eetamos en 1680, cuando a h  no ha nacido histariadoil nin- 
guno que nos de por historia version anonima sobre EnriqUo 
enBoyB,peroeselanode]aRecopflad6ndelasLeye~deLn- 
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dias, con un contenido y letra que aqui se ha de tomar. Fuera 
de esta circurstancia precisa, podemos remontarnos al ano B56, 
porque asi estamos en mejor inteligencia de la historia patria, 
y nos hacemos como testigos de vista y de oidas, que la Princesa 
Gobernadora, por cedula de 31 de julio de este mismo ano de 
1556, habiendo sabido que corrieron los indios de tres pueblos 
que no se conocian que existiesen, y al azar fueron descubiertos 
por perseguidores de negros cimarrones, suerte negra porque 
fueron tomados por particulares y repartidos entre amigos, or- 
deno a la Audiencia que los sacase de poder de quienes los tu- 
vieran, y se les diese entera libertad de ir a vivir donde quisie- 
sen, y que todo otro pueblo de indios montaraces que se descu- 
briesen en adelante, fuesen respetados en el ser que tuvieran 
sin que espanol ninguno, ni autoridad pudiese deshacerlo, sino 
que por todos fuesen protegidos para la conservacion de aque- 
llos yasallos tan infelices. No se tiene en la cedula un manda- 
miento nuevo, es orden por la que se manda que la ley vigente 
sobre la libertad de los indios para ir a vivir a donde quieran, 
debe cumplirse. Si, pues, esa ley (como se vera) estaba vigente 
en 1680, nosotros que somos en vida en 1556, ni ignoramos los 
sucesos, ni podemos imaginar que la solucion y el mandato fue- 
ron como se dice en la cedula. No importa que aquello hubo de 
hacerse, o no quiso hacerse; lo interesante es para un caso his- 
torico de esta isla se acudlo al remedio en las leyes vigentes de 
Indias. Puestos todos en este estado, no hay sino revisar ias 
leyes. 

a6Los gobernadores y justicias reconozc~n con particular 
atencidn la orden y forma de vivir los indios, policia y dispo8i- 
cidn de los mantenimientos, y avisen a los virreyes o audiencias, 
y guarden sus buenos usos y costumbres en lo que no fueren 
contra nuestra sagrada religih, como esta ordenado por la ley 
4, tit. 1, libro 2". Se baso esta ley en una cedula de 12 de juiio 
de 1530, dos anos antes de la paz con Enriquillo; y la ley que 
en esta se refiere, dice: "Ordenamos y mandamos que las leyes 
y buenas costumbres que antiguamentk tenian los indios para su 
buen gobierno y policia, y sus usos y costumbres observadas y 
guardadas despues que son cristianos, y que no se encuentran 
con nuestra sagrada religi6n, ni con las leyes de este libro, y 
las que se han hecho y ordenado de nuevo se guarden y efecu- 



ten; y siendo necesario, por fa presente las aprobamos y confir- 
mamos, con tanto que Nos podamos anadir lo que fueremos ser- 
vido, y- nos pareciere que conviene al servicio de Dios Nuestro 
Senor y al nuestro, y a la conservacion y policia cristiana de 
aquellas provincias, no perjudicando a lo que tiene hecho, ni a 
las buenas y justas costumbres y estatutos suyos". Y esta ley 
estaba basada en ceduia del emperador don Carlos y la princesa 
dona Juana, de 6 de agosto de 1555, la cuai, aunque posterior S 

la cedula de 1530, antedicha, tenia fuerza anterior a 1555, como 
embebida que aparece en la de 1530. No es admisible que en las 
paces & nuestro asunto, se establece por punto particular con- 
cesivo, independiente de ley general, lo que evidentemente es- 
taba ya reconocido por cedula general en favor de los indios; 
en otras palabras: que por las paces y en fuerza de convenio 
especifico, se dio a Enrique y los suyos potestad para darse le- 
yes, usos y costumbres propias, porque aunque no se hubiese aI- 
zado en armas, aqueilo era tan del buen gobierno y conservacion 
de los indios, lo hubiera tenido en 1530, siendo asi que en este 
ano no se quito a los indios gobierno ninguno en cabeza de sus 
caciques al tenor de Ieyes espanolas, sino que se reconocio que 
las antiguas buenas leyes, usos y costumbres de ellos debian 
series conservadas y amparadas en la conformidad alii expresa- 
da. Porque a vista de esta ley no habia colision de usos y he 
nas costumbres de indios con la forma de un buen gobierno 
aceptable por la Corona, aunque Enriquuto estuviese en guerra 
y alzado contra espanoles. Ni para garantizarse la paz era necEL 
sario cambiar en los indios lo que tuvieran de bueno en su po- 
licia y gobierno. 

"Por donacion de la Santa Sede apostblica y otros justos y 
legitimos titulos, somos senor de las Indias Occidentales, isla y 
Tierrafirme del mar Oceano, descubiertas y por descubrir, y es- 
tan incorporadas en nuestra real corona de Castilla. Y porque 
es nuestra voluntad, y lo hemos prometido y jurado, que siem- 
pre permanezcan unidas para su mayor perpetuidad y firmeza, 
prohibimos la enajenacion de ellas. Y mandamos que en ningUn 
tiempo puedan ser separadas de nuestra real corona de Castilla, 
desunidas ni divididas en todo o en parte, ni sus ciudades, villas 
ni poblaciones, por ningun caso ni en favor de ninguna perso- 
na". Esta declaracion, como la que en el texto de esta ley se 



sigue, en que se hace expresa, solemne protestacion de la fe y 
paiabra real "de que para siempre jamas no s e r h  enajenadas 
ni apartadas en todo o en parte, ni sus ciudades ni poblaciones 
por ninguna causa o razon, o en favor de ninguna persona; y si 
Nos o nuestros sucesores hicieramw alguna donacion o enaje- 
nacion contra lo susodicho, se anuia, y por tal la declaramos': 
tienen por fundamento historico cedulas y provisiones redes que 
corrieron de 1519 hasta el reinado de Carlos 11 en numero de seis, 
correspondiendose las cuatro primeras a tiempo anterior a las 
paces con Enriquillo, segun la historicidad de esta ley puesta a 
la cabeza. La primera, de 14 de septiembre de 1519 es aquella 
en que el Rey don Carlos declaro: "prometemos y damos nues- 
tra fe y palabra real que ahora y de aqui adelante en ningun 
tiempo del mundo la dicha isla Espanola, ni parte alguna ni 
pueblo de ella no sera enajenado, ni apartaremos de nuestra Co- 
rona Real Nos ni nuestros herederos ni sucesores en la dicha 
Corona de Castilla, sino que estarti y la ternemos como agora 
incorporada en ella, e si necesario, de nuevo la incorporamos e 
metemos, e mandamos que en ningun tiempo pueda ser sacada, 
ni apartada, ni enajenada, ni parte alguna, ni pueblo della por 
ninguna causa. ni razon que sea, o ser pueda por Nos, ni por 
los dichos herederos e sucesores, e que si en algun tiempo por 
alguna causa Nos o ellos fizieren cualquier donaci6n o aliena- 
don, sea en si ninguna e de ningun valor, y desde agora para 
entonces, etc..'. Y en la misma: "Y si desta nuestra provisi011 
la dicha ida quisiere nuestra carta de previllegios, mandamos 
al nuestro chanciller y notarios e escrivano e Oficiales que estan 
a la tabla de los nuestros sellos, que la den, libren, pasen e se- 
iien, cuan bastante e cumplida les fuere pedida e demandadat'.- 
Como estamos en 1556 (y fuera lo mismo en 1948) y al con- 
cepto del dominio o posesion efectiva y corporal de la isla Es- 
panola ni quita ni pone tacha, antes reconoce su entidad actual, 
real y paeitiva la posesion si con efecto la tiene aquel a quien 
asiste el derecho natural como a quien no le asiste, de propie- 
dad, se hace evidente que en cualquier trato o contrato, asiento, 
etc, en que intevenga el posesor sobre un awnimiento con ter- 
cero en condliad6n de animos para ha- mutuamente en 
estado de paz y tranquilidad, aquello no cede el uno que no ti* 
ne intencion de ceder, ni tampoco expresa que cede (sin ceder), 



ni a el se le demanda que ceda porque ha de expresar su inten- 
ci6n y voluntad, si se le demanda; y en materia de apartar de 
su Corona la Isla Ekpfiola, o parte de ella a un tercero, aunque 
ceda por expresion, ello es nulo por haberlo establecido con fe 
Y pdztb~"~~ real &n decidida y manifiestamente, como por su pa- 
labra y fe nos consta, es evidente que en este punto, si el Rey 
renuncia a esta porcion de su poder y soberania, y declara no 
ser transmigible a sus herederos y sucesores en ningun tiempo 
la soberania sin aquella restricci6n, es evidente que el Rey no 
delego en persona alguna aquello que en si propio, como sobe 
rano, tenia exnpenaaa su fe y palabra de tal, y, consiguiente, en- 
tre las concesiones de un pacto de paz hecho entre Barrionuevo 
y Ekiquillo, nada que toque a esta materia puede hombre al- 
guno, por Limirgo que se parezca, inferir haberse traspasado al 
indio en forma alguna que arrastrase virtualmente una posesion 
real, actual y positiva, de cosa poseida por el Rey en la confor- 
midad de la ley de referencia. 

"Prohibimos a los caciques que se puedan Uamar o intitular 
senores de los pueblos, porque asi conviene a nuestro servicio y 
preeminencia real. Y mandamos a los virreyes, audiencias y go- 
bernadores, que no lo consientan, y solamente puedan llamarse 
caciques o principales, y si alguno contra el tenor y forma de 
esta ley se lo llamare o intitulare, ejecuten en su persona las 
pnas que les pareciera convenientes". Fuente de esta ley fu& 
la provisi611 reai de Carlos V de 26 de febrero de 1538, tres ano9 
despues de fenecido Eiirfquiilo. Es literalmente esta ley repeti- 
cion sustantiva de la cedula, y toca a Nueva Espana donde los 
en la cedula llamados "indios principales1' se daban aquellos ti- 
tulos de senores. Hace el caso nuestro como en perfecta confor 
midad con la ley y cedula arriba mencionadas en materia del 
dominio y jurisdiccion real de las Indias, y solo amerita la men- 
cion que de ella se hace, proponer al lector que decida el juicio 
propio si convenia a la preeminencia real que en 1532 los indios 
principales se intitulasen senores en haz y en paz con la sobera- 
& Y  Jenaroo del rey en Indias, cuando en 1538 se prohiblb, y 
contra infractores caciques se orden6 la imposicion de penas 
arbitrarias. 

"La jurisdicci6n criminal que los caciques han de tener en 
los indios de sus pueblos, no se ha de entender en causas crimi- 
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nales en que hubiere pena de muertes mutiladon & miem\A.os, 
uotro~atrozsquedandosiemprereaervadaparaNosy 
nuestras audiencias y gobernadores la jmWkci6n suprema, asf 
en lo civil como en lo crimfnal, y el hacer justicia donde ello8 
no la hideren". Esta ley tuvo por origen primero una a u l a  de 
don CarIos y Ia Princesa gobernadora de 17 de didembre ue 
1551. Infierese rectamente que hasta aquella fecha no se habia 
desllndalEo por el Soberano la jmisuiccion & los cacique8 sobre 
sus indios, ni determinado por mtricdon especllica los limites 
de ella en lo civil y criminal en causas concluidas por  pena^ atro- 
c e s . Y n o h a y t e m m ~ ~ p o r ~ & p o c o ~ o s q u e a s I  
como los documentos deben ser leido8 y entendidos, segun su 
letra, en el sentido mas mstricto & cada una de sus palabras, 
en que no pxede haber error de inteiigmda, de2 mismo modo 
no hay teazor deI#mlnnrpcwsendasegura ai Uevado el intento 
y el pensamiento a la jurbibibn de Enriquilio sobre sus indios 
en t i e m p  anteriores a su aizamhto, y lo pasamos a la jurb 
dicdon del mismo sobre ellos d m  de las F, no nos demos 
con la misma entidad de jurMi&6ns esto es, no definida en 
cuanto al limite de ella, porque es claro que toda declaradon 
hecha en razon de las paces y por via de asiento o convenio, 
hubiera sido la raiz y causa para una cedula semejante por su 
fondo y asunto a ia de l55l; de donde se umcluye Fecfamente 
que en pmto a furisciiccion recomdda por parte del Soberano 
en favor de Enriquilio, c se ha de verificar por hatmmato au- 
tentico que no puede ser convenio oral ni escrito, dno conse- 
cuencia al mismo, o se ha de buscar en el teeamcmio genuino de 
Barricmuevo (el mismo confiesa al rey hauemfo enviado), o se 
ha de estar a indiferencia como materia de ~ l n ~ d o ,  y par lo 
miamo de ninguna trascendencia y esto es concluir que 
tancaciquefueelEb5que+antaide~scOmoak&do, como 
dado a la obediencia nuevamente, en e4 derecho comun de la 
legislacion Indiana La ceduia de 1551, que refleja el espIritu 
c e n t r a l f s t a r r ? a l ~ u t o s e n c m l e n ~ ~ , ~ b d e n n z e s t c a .  
Si en convenio oral o escrito ea* particulares tanto se conviene 
cuanto ea congruente can la natural- de la cosa y la intencidn 
oral o escrita de ~011tratantes, como ha de ser la convencion 
entre partes solemnes, sea orai o sea multa, que para que un 
tercero reconozca la cosa y la intencion primero se ha de persua- 



dir que no lo esta sacando del propio santhario, porque cada 
caso es dependiente de su propia naturaieza? 

A vista de la ley de la Recopilacion que trata de la aboli- 
cion de la esclavitud de los indios, tihese eiia un ser tan com- 
puesto con la libertad de los indios como una ley positiva se 
expresa, rendido el homenaje & sumision al derecho natural hu- 
mano, en contribucion equivalente a la ley natural de la materia. 
Egta aboiidon de la esclavitud, como ley recopilada, arranca su 
fuerza de cuatro cedulas reales (entre otras posteriores, y la ui- 
tima de 1548) a partir de 9 de noviembre de E26 hasta 13 de 
enero & 1532, tiempo comprendido entre el principio y el fin 
de la revuelta & EnriquWo. Y el ~ec0nocimient.o solemne de la 
intangibiiidad e inmunidad de la libertad de los indios fundada 
en la naturaleza humana, se pierde de vista en la Recopilacion, 
aun- se ha& ~ec t i b l emen te  en el tiempo. Ek en cedula de 
26 de junio de 1523, casi cuatro meses antes de tomar cuerpo la 
accion armada de loe espafioles contra Ehriquillo 00 que cons- 
tituye histdricameate el hecho en guerra de tipo civil contra 
"homkiams" y ffadnerosos, sin mengua del derecho natural ya 
solemnemente dechado em forma de sumision a la dignidad hu- 
mana), y en la cual cedula se dice: "Por lo cual, vistos los dichos 
danos que del Fepartimiento de los dichos indios se siguen; que- 
riendo proveer y remediar lo susodicho y en todo cumplir prin- 
dpaimente con lo que debemos al servido de Dios Nuestro Se- 
fior, de quien tantos bienes y mercedes ha- recibido y reci- 
bimos cada dia, y satisfacer a lo que por la Santa Sede A p  
t6ica nos es mandado y encomendado por la bula de la dona- 
ci6n y concesion, mandamos platicar sobre eilo a todos bs del 
n u d m  Consejo juutamente con loas teologos, reiigfasos y perso- 
nas de muchas letras y de buena y santa vida que en nuestra 
Corte se haiiaron, y parecio que Nos con buenas conciencias, 
pues Mos Nuestro Senor crio los dichos indios libres y no suje- 
tos, no podernos mandarlos encomendar ni hacer mpartimiento 
de eUoa a 1m erisuanos, y asi es nuestra voluntad que se cumpla; 
por ende, yo os mando que en esa dicha tierra no hagais ni con- 
sintais hacer repartimiento, encomienda ni deposito de los indios 
de ella, sino que los dejeis vivir Ubremente como nuestros vasa- 
nos viven en nuestros reinos de Casalla, etc.". Y reconocida la 
ceduia de 2 de agosto de 1530, que habla con La -ola y 
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Mexico, es asi como la ley reoapdlada sobredicha la toma por 
base y fundamento; que consiste en no poderse cautivar indios ni 
en justa guerra tomados, poc.que todas las Uoencias dadas antes 
y tkcbadones de facultad para cautivar ioa los rebeldes o 
enemigos, son revocadas, porque todos los indios, asi los de paz 
coma los de guerra abierta no pueden m la libertad que al 
derecho naturai tenian y tienen. 

Conaiguientemente: si el escritor o el hfstoriadol., en ileg8n- 
do al episodio de la entretlJsta BarrionueobEnriquiilo no tiene 
presente que el capitan eepafIol y el cacique indio eran dos euje 
tosperfectaeiden~libre!sporderechonaturaideser 
sereshumauos,&nmasdiferendaqueelcapitannopodiacon- 
ceder u otorgar lo que el cacique por derecho natural tenia, COI 
mborado por la revacadon abealuta de cuanCas pwidmdas pa- 
liticaaantessehabiandadooporiicenda$~porsandoaies~ 
tivas contra los tomadcm en guerra aunque h espafioles can cien 
m o t i ~ d i f e r e n t e s ~ o h u b d e e e n ~ q u e l a g u e r r a e r a  
Justa contra india, y que repartimfentos, enooniiendas Y *pa 
sitos & indh  en poder de crlstiaaadl eran, hada ya diez a b ,  
cadenas legaimente ratae por el Soberano; y el cadque, aunque 
pidiera lo que tenia no ya a ncctuzicl, sino como derecho intangi- 
blefrexrteafrenteyparaparumeicapMn,4pnmdoZaco6ia, 
serpmtoendenda,l;#rracanrtinuary~laooncardiade 
animas sobre el mismo pie de deredm conruna a ambos; si el 
Msbridor o d t o r ,  y y indsbmb, no ve el hecho de la en- 
trevbta en el plano real de km hechos en tiempo en que k legis- 
la& de IndJas edaba limpia de tachas por lo que toca a la U- 
bertad de los fndfos, ha de echar por demtem que no m birJI 
Wcos ni legale$ y a de&amar aunque su nombre este esccIto 
porlaveneradbsiconletnisdeom. 

El sacarderauimtzmhu a los indim que a tantos ccmm 
mi6entanpoa,~po,fueel~trioimnediatoydirectodel 
apaovechamtento efectivo de las mcomfendas, mmlimientos y 
d e p o s i t a e ~ a l o a ~ , y m t y a c i n . a i u e : ~ v l -  
tud, il#rvidumbae. Ebtre loa defensoree de la libertad de los h- 
dios,lagroguestadegun!~debianvfvirymararyhacerpue- 
blos donde qubhm era dmpkmente un posWado & la mhna 
libertad&hindiw;daseaquieldicta&odedef~&la& 
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duia, la m ~ ~ c i o n  de tales novedades estan en la ley por eatcuh 
en la cedula, y de no, les novedades tocaban a tiempos poste&- 
res a ella. 

La caiucta de Barrionuevo frente a EmiquUb no era ck 
su iiwend6n; era ia aplicacion de riistni- unanadas del 
Chmjoconla modalidad del juicioypru&ndapersonal. Ya en 
26 de junio de 1533, en las instrricdones dadas a Hefnan Cartesl, 
se le pmwino que trabe deasmtarconhi~ umdio~ eImvido del 
trikrtn '@en recoaodmienta de vaeallaJe qire nae deben como a 
surr mberanm gQLfiOlPS ordinariameate", y que lo princlpd que 
para elb lhecesitaban conocer los indioe, era tomando ejemplo en 
los criauanw esp&i~Ies que fueean a aquella tierra, y con su 
con- a esto, fom- todu6 el trata, el rescate y el 
habia, '9 para que todo mejor se pueda hacer y encaminar con 
masconfonnidadyamor,habeisde~portodasiasma- 



neras y vias que vieredes y pensaredes que para ello pueden 
aprovechar, de atraer con buenas obras y con buenos tratamien- 
tos que los caciques e indios.. . esten con los cristianos en todo 
amor y amistad y conformidad, y que por esta via se haga todo 
lo que hubiere de hacer con ellos, asi en el rescate y contratacion 
y comercio que con ellos hubiem de tener, como en todo lo de- 
m&; y para que mejor se haga, la prindpai cosa que habeis de 
pracurar es no consentir que por vos o por otras personas algu- 
nas se les quebrante ninguna cosa que les fuere metida, sino 
que antes que se les prometa, se mire con mucho cuidado si se 
les puede guardar, y si no se lea pudiexe bien guardar, que no 
se les prometa en manera alguna; pero despues que asi les fuere 
prometido, se les guarde y cumpla muy enteramente, sin ninguna 
falta a aquelio que asi ze les prometiere, de manera que les pon- 
gab en mucha confianza de vuestra verdad". 

Esta norma de conducta habiase okrvado con bastante an- 
terioridad a la pdficaddn de Mquii lo en territorio de Colom- 
bia en materia de padficacidn pues, como se dice en documento 
de loi epoca, su autor Rodrigo de GmJeda, que llego a Santa Mar- 
ta ocho dias despues de la salida de Bastidas, gobernador, mal- 
herido alevosamente, y de las heridas muerto en Cuba despues, 
cuenta que los indios de Taybo le dijeron que tenian a Basudas 
por su gran amigo, y que el cacique & Bonda, "que es senor de 
todos los caciques de la provincia, apenas supo que Bastidas ha- 
bia sido muerto por los suyos, se aizo con la tierra y mmca quiso 
paz con los crlstiruos, hasta que en noviembre de 1528, por los 
muchos presenta que los cristianos le dieron, vino a estar de 
paz". Efgcriin de junio de 1529. (+) 

Echo por delante la objed6n de quien o quien no dispuesto 
a reccmocer perd6n otorgado de culpas pasadas que originaron 
g u m  entre tales indios y esp9noles, porque en esa letra docu- 
mental no se habla de perdon. LOg regalos son regxUos, y regalos 
encubren una mala intencidn como regalos conflnnan y garanti- 
zan la buena intencibn en las paces hechas por concordia de &ni- 
m. Por los frutos se conoce el BrboL Esta practica del perd6n 
era conocidamente vieja con relaci6n a los anos que habian co- 
rrido desde el descubrimiento, y mucho mas notable aun desde 
el principio de una rebeli6n hasta el momento de ser propuesto 



Fr. CIPRlAnO DE UTRERA 

el perdon a los indios. En ceduia real de 9 de septiembre de 1511 
el Rey Catolico deda a Juan Cerbn, aicaide mayor, y a Miguel 
Maz, alguacil mayor de Puerto Fuco, ambos en la Corte: ''Ami 
memo, me escribe el dicho Xoan Ponce como requii.io por dosve 
cesaloecadquesqueniadIchaisiaestandmb,quesereuuz- 
can a nuestro &do, e que en nuestro nainbge les perdama 
todo lo que abian rlellnquido; e que tova con ellos t m h  las ma- 
- q u e ~ o d o m - a m W a l l o $ e W - ~ u d o m a -  
tro servisi0 mas de dos capitanes dellae... Ame paipddo bien 
todo lo SlXSOdicho, a que a sido cuexdamente fecho.. .". (Boletfrt 
HfSkk.io0 de Rwto Rico, tomo ii, piig. 85). Los caciques de 
UtuaoyCaguas,acogidoealperdbn,nofuemmmolestadoeyUr 
guerrasehizoenPuerboRtco,despubdeoffeddoel~ny 
no aceptado a los que continuaron en guerra con ios eqmndes 

No hay sino h q m a r  las inrrtruodonw suscritas del Secre- 
t a r i o B e C o ~ o p a n i ~ a l o s i i i d i ~ i a v o k m C a d y l a i a . .  
tenci6n del Rey, del caso de haberse habido Hemh Cortes en 
su fuero personal cerca de caciques en g ~ e ~ ~ a  al fuero m 
deBarricmuew,canelmismopro~toynndeloa;ranselap9~ 
por bien, porque es pmmpmh indispeilsable riara conocer esta 
faceta de la hisrtaria indiana la coaexion de tai  pmxdbdento 
pesto en acto por Barrimmem, con los anteaedentes de la ma- 
teria (confame ai formulario de las aoisas que el -0 
saber para poder determular de la misma manera en casaer se- 
mejantesenordensbMurocomosehaMahechoen~~ 
m caeos por lo pasada, de que hay cwistanciaque de habla 
en ley de Indias, y antes se ha reandado en estas p8igSnas1, y 
asirecon~~em~~queelmemorialdeloqueHernan~haMa 
de leer a Iws cadques para atraerloa por bien, no fue mdandai- 
mente, y aabn literalmente9 mutatis mutandis? sino lo mismo que 
fue entremulo a Juan Ceron y Miguel Maz en 1511, SegOx~ pala- 
bra8 de la a u l a  de 25 & julio de dicho ano: "Debeis 108 dos, 0 
el uno, como mejor paredere, ir m que loe dichos ca- 
ciques eatoviereB aimk,  e les fableis por vMud de las creen- 
desqueparaelhcoaila~teosimbio,enunrnemorial& 
lo que lee abeis de dedr de nuestra parte, que convenga dedlles, 
pmaasegurailoeeapaciguareatraerconbimedelamanem 
que eilos sirvan bien e como deben, e tomando deiios muy buP 



na siguridad e certidumbre que servfraii bien e fielmente como 
deben e es razonn. (Bol. HW. tb Puerto Rico, ii, 74). 

De faltar este comcimhto procede que en la exultaddn de 
un hecho histdrico decline el exultante de la objetividad a la faa- 
*~elpensamf-=-te=niiiniffanypalabnis~paia- 
bras, follaje no mas y que de h%toria no haya nada par la infe- 
cundidad inherente a la ignaranda. De una pauta o f6rmuia de 
notificadondepazporbienquesemantwoenusoporviade 
buenaanmintrttrru?ibndegoWenio,emanadade!l~deIn- 
diaq yano puedeconsistir ennadalanotfficadQi de pazhecha 
por Barrionuevo al indio Enrlqullo como providencia -- 
narla, unica y abmiutamente sfngular, de 10 que quiera deriww 
se un esespectaculo sui generis, infamante de una entidad impar 
en la historia Y mas acertdo se anda quien acude a la raiz y 
raaan de aquella formula escrita, que quien se inventa una situa- 
d6ndWdlendConsejodeInaiaAparadarSalud6nawi.oaao 
por providencia de mayor excepcion. El negodo de la padfica- 
d h  estaba para entre s o b h  o capitanes; de ellos, si todosi 
vaiientes y Mzarros, tan distintos por temperamento, cuiculhira y 
don de pensar y dan de hablar, frescura para el pen,rar o atas- 
LYimientn para expmame y persuadir, que si unos fueron letra- 
dos, otros analfabetos; este Nposado, aquei impulsivo; om po- 
dria el uno cenirse a &n, ora el otro ~ b o u i p i r  por comepbs; 
ni estaba en el caso tal capitan pafa convencer gar letra escrita 
lo que era c a p  de producir a maraviiias, vista la pauta oficial, 
n f e s e a t r o d e i e e r s i q u i e r a o m i e n ~ y ~ i o q u e  
un tercero de propio marte hubiese preparado para hacerle al 
indio la natificaci6n de avenirse a la paz. Y quien es avisado de 
hablar con cacique en nombre del rey, avisado debe estar para 
decir en su nombre lo que debe dedr para cumplir debidamente 
ei d d o .  LB cosa es tan antigua que cuando los profetas eran 
enviados para hablar al pueblo de israei, el espiritu de Dios se 
imponia, diciendole que dijera: Esto dice d Sefior.. . 

Ln encadenacion de aquel mandamiento impuesto a Ceron 
y Diaz, y a Hemh Cortes, y a Barrionuevo es tan naturaimente 
pmv&m& debuenyuniformegobiernoen eldelaslndias, que 
se enllava positivamente con otras ciispoeiciones sobre la misma 
materia. En iaa mismas indmcdones a Cort& leemos: wOtroiPi, 
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habeis de prohibir y excusar y no consentir ni permitir que se 
les haga guerra, ni mal ni dano -o, ni se les tome cosa al- 
guna de lo suyo sin se lo pagar, como uicno ea, porque de miedo 
no se alboroten ni se levanten; antes ha- mucho de castigar 
los que les hicieren enojo, o mal tratamiento, o dano alguno, sin 
vuestro mandado, porque por esta via estaran en mas conversa- 
don de los cristianos, que es el mejor camino para que ellm m- 
gan en conocimiento de nuestra santa fe catolica, que es nuestro 
principal deseo e intenci611, y mas se gana en convertir ciento 
de esta manera que cien mil por otra via". El examen de la carta 
que la Audiencia escribid al Emperador ei 1 de septiembre de 
S33, identifica uno de sus parrafos con el contenido de este 
"otrosi", como n el Soberano hubiese hablado en 1523 con la 
misma Audiencia; d n  tan congruente con el espiritu del buen 
gobierno, uno y mismo para todas Las Indias, que no hay sino ue 
cir que la Audiencia de la Espanoia tuvo las mismas instnicdo- 
nes, o que las instrucciones a Hernan Cortes tuvieron fuerza y 
vigor en el distrito de la Audiencia, que por aquello8 anos se ex- 
tendia a Mexico, y afh se asevera aqui haber habido ceduia a 
la Audienda, en que se dmxarbban las instrucciones a Her- 
nan Cortes, para que vigilani su observancia. 

Y en las mismas instrucciones: "Y en caso que por esta via 
no quisiera venir a nuestra obediencia y se la hubiere de hacer 

2 guerra, habeis de mirar que por ningun caso se Ies haga guerra, 
no siendo ellos los agresores y no habiendo hecho o probado a 
hacer mal o dafio a nuestra gente, y aunque hayan cometido, 
antes de romper con ellos los hagais de n u h  parte los reque- 
rimientos necesarios para que vengan a nuestra obediencia, una, 
y dos, y tres y m8s veces, cuantas vieredes que sean necesarias, 
conforme a lo que se os envia, ordenado y firmado de Francisco 
de los Cobos, mi secretario y del mi -0; y pues aiia habra 
con vos aigunos crisuanos que eabfan la lengua con ellos, les da- 
mis primero a entender el bien que lee ven&& & ponerse debajo 
de nuestra obediencia, y el mal y dano y muertes de hombres 
que les ven&& de la guerra, espedaunente que los que se toma- 
ren en ella vivos han de ser esclavos, y para que de esto tengan 
entera noticia y que no puedan pretender ignorancia, les haced 
la dicha natwcadon, porque para que piedan ser tomados por 
esclavcs y los crisuanos los psedan tener con sana concienda, 



esfa todo el fundamento en io sobredicho, que habeis de estar sol 
breelavisodeunacosa:quetodosloecristianos,porqueiosh- 
dios se les encomienden, coma lo han sido en las otnis islas que 
hasta aqui se han poblado, tedran mucha gana que sean de 
guerra y que no sean de pez, y que siempre han de hablar a este 
propaaito, yporquenoospodeisexmiwrrde p iat icarcon~so-  
bxe ello, es bien estar avisado de esto para el credito que en 
esto se les debe dar y para remediar que en ninguna manera se 
ha@'- 





E N R I Q U I L L O  

FUE ENRIQUILLO CACIQUE ENCOMENDADO? 

En el repartimiento & indios de 1514 hay dos formas de 
expresarse las encomiendas de indios: A Fulano se le encomendo 
en el cacique Tal tantos indios. A Fulano se le encomend6 el 
cacique Tal con tantos indios. Una y otra forma se reconoce en 
las cedulas de encomiendas dadas por Ovando, atentos nosotros 
a lo que escribio Las Casas. (Historia de b Indias# iib. Ii, cap. 
m). 

La diferencia entre ambas formas debi6 tener signjficados 
distintos, pues si se toma el texto del repartiraido de 1514, a 
Heniando Diaz, vecino de Santo Domingo "se le encomendo el 
cacique D. Rodrigo Caxaronex con veinte a siete personas de 
servicio", y al tambien vecino Alonso Ruiz "se le encomendo en 
el cacique D. Rodrigo Caxamnex veinte e dos personas de ser- 
vido". La dependencia del cacique aparece mas estrecha respec- 
to de Maz que de Ruiz; quizas pudiera decirse que mas apreta- 
dos estaban los indios diredamente por el primero, que por el 
segundo espanol; este redbia el tributo de sus indios, enterxiien- 
doselas con el cacique; aquel manejaba a cacique e indios suyos 
a su tatante inmediato. 

Si de esta muestra pasamos a la Dona Maria de Higuey, los 
indios encomendados en cabeza de ella fueron repartidos entre 
catorce vecinos, y la cacica aparece sin ser personal o nominal- 
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mente encomendada a ninguno de ellos, y el asunto no ofrece 
dificultad; pero si reparamos que la cacica Isabel de Iguanama 
tiene indios en cabeza propia encomendados a ocho espaiioles, y 
ella esta encomendada con indios propios a dos vecinos, Diego 
Nunez y Luis de Quesada, se descompone el juicio. Y si se ob- 
serva el texto de las encomiendas wgistraaas de los caciques que 
ilevan cognomento "del Baoruco", m reconoce que el cacique 
Marun del Baoruco y el cacique Pedro de Torres del Baomco son 
encomendados con indios suyos; el cacique D. Fernando del Bao- 
ruco es encomendado con indios suyos a un espanol, y en ei  in- 
dios suyos a otro espanol; Enrique del Baoruco, empero, no esta 
encomendado, sino que en 61 estan encomendados los indios su- 
yos repartidos entre Francisco de Valenzuela y Francisco He* 
nandcz indudablemente habia una cierta distiici6n entre estas 
dos maneras de haberse los caciques respecto de encomendarse, 
pero en la practica de como habian de haberse los encomenderos 
con caciques no encomendados a d o s  personaimente, no he ha- 
llado noticia segura. 

Si hemos de estar a lo dispuesto por el Rey Catblico en 23 
de febrero de 1513, y en sustitucion de unas ordenanzas por 
otras, vistas las hechas por don Diego Colon y oficiales reales, 
para que fuesen observados una vez que el nuevo repartimiento de 
indios (de 1514) estuviese hecho, la diferencia de enuncios que 
arriba se tocan, no se descubre para apreciar aquellas dos cate- 
gorias dc estado en mhcion con caciques, cuando la mas penosa 
ya los favorecia, pues dice la ordenanza 22: "Porque los caciques 
sean mejor tratados, se senalaran para su servicio, al que tu- 
viere cuarenta personas, dos; al que sesenta, tres; al que ciento, 
cuatro; al que ciento y sesenta, seis; los cuales deberan servir 
al cacique, y a el  en nada se le empleara, salvo cosas lijeras con 
el mismo fin de evitar la ociosidad". Y no va el intento de este 
reparo a encubrir el libertinaje de los encomenderos en el trato 
que dieran a caciques, sino a establecer que el simplismo de Las 
Casas en el afirmar que Enriquillo estaba encomendado al hijo 
del ya difunto Valenzuela, no es tan admisible como a simple 
lectura hecha admite el su-cid lector, habiendo habido en 
las encomiendas de los indios de este cacique una forma de ex- 
presi6n que no es la con que se declaraba encomendado la per- 
sona del cacique, de suerte que Valenmela prefiriera a Hernan- 



dez, ni este a aquel, aunque sea cierto que los encomenderos tra- 
tasen a la baqueta a indios, fuesen o no fuesen caciques; pues 
por lo mismo que en cabeza de este cacique contase Hernandez 
con el servicio personal de sus indios, reducido el cacique a esta- 
do de la mayor miseria como tal, los intereses'del encomendero 
4eno a aquellos malos tratos, se menoscaberrian y por resultas 
de la huida del cacique con sus indios, se destniirian, lo que im- 
plica en la vida real de los encomenderos disensiones y pleitos, 
sobre que justamente la integridad de la historia tiene derecho 
sustancial a ella misma para que nosotros apreciemos el suceso 
debidamente. Y como quiera que no un cacique, sino muchos 
estuvieron en el mismo caso de zarandeados en sus indios repar- 
tidos entre doce, o entre diez, u ocho, o menos hasta dos, como 
en el caso de Esiriquillo, no puede dudarse sino que el cacique en- 
comendado con indios tuvo una entidad en los repartimientos 
bien diferente de la de ser cabeza, en que se encomendaron in- 
dios suyos a espanoles. 

En cuanto a la aceptacih del ano de 1534 que el impugna- 
dor ha hecho por simple acogida (se trata de un reeonucimiento 
implicito de que para allegar datos hisuoricos no me falte fide- 
lidad en el copiar), como ano en que se dio primera cedula sobre 
la sucesion en las encomiendas, debo poner ahora una observa- 
ci6n que gradua el merito de la dialectica impugnadora, cuando 
en ella, sin otros media de verificacion del dato aceptado como 
bueno, se da cualquier razon, a lo que saliere, para satisfacer asi 
o asi a otros cabos sueltos por via de ingenio. 

El impugnador no ha visto la cedula de 28 de septiembre 
de 1534; yo tampoco. El impugnador no ha visto la fecha de 
esa oedula en donde naturaimente esta por referencia, que es en 
ia cabeza de la ley I, titulo once, libro VI de la Recopiiadon, 
porque para escribir no ha tenido a la vista dicha Recopilacion. 
Debiendo de salvar nada menos que veinte anos entre la con- 
ducta de Alburquerque y Pasamonte y la cedula de 1534, hall6 
dos elementos de juicio, a su parecer congruentes: la disimula- 
cibn sobre el hecho de encomiendas hechas por dos vidas sin ley 
positiva y llama, a lo que se le parece por larga practica, sistema 
consuetudinario, y que el Rey en diierentes ocasiones practico 
la concesi6n de encomiendas por dos vidas, y en cierto modo 
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~ o p o r l a ~ q w t u v o o ~ e n l a i s i a ~  
]mi .Perolo~(~138~e~oenderechonoeseluso,ni lacos-  
tumhe,nielelensisiconsideradoaP,ainoencuanto 
scwjuFicu~[)~.V&c~m~dedrquesonileyesquetodaviam>ban 
sidopn,muigadasporellegialador.~Dedondehvinoa~ 
querque y a Pasamonte ningun derecho personal, ni en que p r b  
tia conforme a derecho se basaron para dar encomienda por 
das vidas, mando antes y entonces solamente tenia Alburquer- 
que (mafia difunto) facultad para hacer y dar encomiendas can 
titulo derivado del Rey, y por sobre la letra de las das vidas ya 
arrebataban a cWquier encOmeaderO los indim encomendado8 
encuaiquiermamentoyporcualquieranaboio~?Siel 
propio Rey, cerrando los ojos a los derechos de su sobemnia, a 
las mmms de Estado, al Men nrlminigtrativo propio y d bien 
exclusivo de los desculffidores y conquistadares, reconocid que 
ea coiadenda no poda tener encomendados a los indios, y ello, 
no porque asi lo declarara en forma solemne, sino por tenerlo 
clavado en el propio iUei.0 interno de su alma, y el parecer de 
los teoiogcis era precisamente el mas d'e con la naimaka 
del hombre? Si porque el Cardenal Cisneroa mandb a los Jerd 
nimos que no se entrometiesen en lo tocante a los indios que 
t e n i a ~ ~ a s q u ~ & ~ ~ n , y q u e l e C a e j ~ ~ h r e p a i c  
tiuoms se los habian encomendado,   podria yo dedudr o inferir 
que aquello era una legiumaci6n de b hecho por Al 
y pm lo mimo que todsl las demi. encomientias a~l= 
ron legiihadas, en clase de disimm? Ei impugnadar diria 
que no. Podria yo inferir que Alburqueque se hubo en las enai- 
miendag como el Rey dan& escribanias por do8 v i b ?  Tampoco, 
por falta de sujet. con poder pmpio ni delegado para obrar de 
aqueilasuerkYeuandoelIsnpugnadornohaacertadoa~ 
der a Las Casas en su aseverad611 (que en Las Casas 9 para 
ciamar vigo1~#ltll1lente contra la tirania) sino echando al guisote 
laespededeladistmaJcici6n,~hacogidocogidolosdedos~- 
mente. 

EsecasoquehetraidodeLnicasVasquezde~noea 
cumpiiderosinoparaqueen6lnoseejecutaselao~dequi- 
tslrsele 1- indios a el encamendados en razon de la asenda, 
pues -en la Corte hadam8s de unano (tQminoparapnt 
ceder contra el por ausente); ni se refiere en la ceduia de qu4 



indios se trataba que los repartidores le dieron por dos vidas, 
habiendo sido el tal Juan sujeto acometedor de empresas busca- 
doras de indios en otras Islas; ni cabe presuncion que en 1514 
se hicieron los repartimientos de solos indios naturales de La 
Eerpanola, antes se mezclaron los ya vivian repartidos con los 
nuevamente registrados, sobre quienes d a  la encomienda por 
dos vidas; y caso semejante se tiene en Nuno de G d ,  capi- 
fan de armadas para buscar indios fuera de la isla, y en cuyo 
tftuio de encomendem aparieoe la concesi6n de las dos vidas (vea- 
se el titulo en Las Casas, Hfstoria &S aaS Zn&M8, libro tercero, 
capitulo a, en que consistia el fraude que despues los Jeronimos 
descubrie~~n: Indios importados sobre que recaia en favor de 
espanoles la concesi6n por dos vidas, se juntaron por acumuia- 
cion con indios naturales encomendados, de quienes no podia ha- 
cerse repartimiento por dcm vidas. Las quejas de que en los re- 
partimientos se habia procedido con colusi6n ofrece al impug- 
na& argumento bastar& para rsacar verdadero a Las Casas, pe- 
m mucho mas vdadem 4 impugnado, desde que este resolvi6 
el asunto de EmiquUlo como hombre libre enteramente asi que 
muridelviejoVaknzuehysifuesecasodepod~examinarel 
tituio que el viejo tuvo; si hubo menci6n de dos vidas, aquello 
hubo de lpecaer validamente sobre indios importados adquirido9 
p o r e l ~ ~ ( y ~ q u e s I , p u e s r e g i s t r o ~ t r o n a b o r i a s , l a s  
dm allegadas, y en renglon aparte tuvo cuarenta y seis persanas 

2 de servido, con sus hijm, enmendadas en el cacique Enrique 
del Baonico), de ninguna manera sobre los indios encomendados 
en el cacique; y si no hubo tal m d n ,  muerto el viejo, se aca- 
bo la rabia. Y otro tanto se dice sobre el titulo de Francisco Hep 
nandez, en quien c o m  las mismas ckmmh&m. Pues co- 
mo corriese el arbitrio de entreverar indios importados entre los 
naturalesporsistemadeacumulad6nenunasola~enda, 
ya ee metfa clausula de dos vidas en el titulo en &n de haber 
sujeto, conforme a cedula. Pero todo este asunasunto, visto en el ti- 
tulo de eLlcOaRieada, fue eolusion, y a donde hay colusi6n hay 
nuiidad, y muchas fueron las encomiendas dadas por dos vidas 
sobre indios naturales; y que quieras que no, hoy, manana y 
siempre puede defenderse que Enriquillo, dentro de un ambiente 
adverso a su raza, si en el hecho fue encomendado, en el mismo 
hecho tuvo la nota interna de su libertad absoluta, por nulidad 
absoluta del titulo dado a sus dos encomenderos. 
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Ley de sucesidn (*). Pueden ser reducidos a numero ma- 
nual los que, preocupados de no tener yo naturaleza criolla, me 
consideran, a titulo de hospitalaria benevolos, como un curro 
que he dado en la mauia de aparecer cargado con un saco de 
nueces que despou~amo a mi antojo, de una en una nuez, o por 
docenas. Elcatarlanuezydedrsiestaverde, o 0  esdulce oes  
amarga, eso no esta en mi posible. Y es el caso que muchos los 
ven tragarse mis nueces sin cascarlas y sin que les den sudores, 
ni les produzcan retortijones en las entranas. Debe ser porque 
digieren hasta piedra& 

Puse en nota al texto de mi Cbnferencia que la cedula real 
que establecio la su- en hu encomiendair no se dio hasta el 
26 de septiembre de 1534. iba Feferida a traves de la ley i, titulo 
11, libro Vi de la Recopiladdn de las Leyea de indias, por estar 
a la cabeza la mendbn de dicha cedula, y se apoyaba tal enun- 
ciacih mia en el hecno de comakne la sucesion de las en- 
miendas en cada provincia de America dentro dei propio M- 
torio respecto de los indios naarrales & cada uno. Deducd6n 
cofiecta habia sido que en la encomienda de Mquil lo y los su- 
$os dentro del territorio de La Eepanola y como naturales de 
ella, no haMa calidad de por dos vidas, por haber sido encomien- 
da que se adelantaba a la oedula de 1534 en veinte afio& Ni re- 
chace que desptes del repartimiento de 1514 se hubiera hecho 

2 concesion de encomienda de indios naturales por das vidas, por- 
que aunque no hubiese habido cedula general cancesiva de par 
dos vidas sobre indios encomendado8 en su propia natuFalezn, fue- 
ra disparate enorme presumir que el Rey nunca ha- hecho tal 
concesion a particular por privilegio, en de imperio, o de so- 
berania; que fue declarar que esta otra nuez; no se contenia en ei 
faFdoderefemmhHabiamecenido,repito, a h  h h M -  
genda de relacion entre Enriquillo encomendado con sus indios 
en su mima tierra y la extensi6n de la arden *ente de cinco- 
mendar indios naturales en su pn,a naturaleza NO habia ley 
establecida, no hubo encomienda con sucesion. En cambio, ayer, 
hoy y siempre hay tituloe ledtirmwi y verdaaefos, titulm entera- 
mente faiscm, y titulos NO es Las CBSas autoridad al- 
guna para que su sola enunciacion de encomienda cm sucesion 
recayese en entidad genuina conforme a legithidad, siendo no- 
torio al que busca la verdad, que ieyo un utuio con enunciacion 



de dos vidas y no desentrafI6 su entidad poaque desbartaba el 
traudedesusjuidos.Yomepemmdoqueenei~porres- 
tricdon en materias hhuMcas incido en la Mignad6n de los 
inventaree y fautom de historh cromauzadas por ei sentimien- 
to de simpatia en el ambiente que lee rodea. Tambien yo piedo 
hacerlo asi y no desgarradamente, pero siempre he preferido ver 
y d b a d r  a la tenue luz de la diminuta y humilde candileja de 
iaverdad(aunqueproduoehumo),alradiante~partent~re- 
f l e c t o r d e k ~ 6 n q u e & s i c a e s p S Q m u l ~ e ~  
cdsimoe destellos, fueguitos de salon que tanto encantan a la ni- 
neaenlahhstmhpatrie. 

La cedula de 1534, nuez de mi costal, tan majamente eagu- 
llida sin mascar, U 6  vana. Juzguese a que altura realmente ea- 
ta qufen admite y utiliza un dato del que eetsi en posesion por 
mi conducto, sin haberse de k exactitud del mismo. 
No estriba en la importancia escasa del dato la indiferencia con 
que haya de epi ihse el incauto, como estriba en el esfuerm, 
propio -0 por captadibi personal de su entidad, no sea 
que el de enfrente estime que se habla por boca de ganso. 

AJa~delaleydeSucesf6ndeeacomiendasseexpre- 
san cuatro de 28 de septiembre de 1534, 26 de junio 
de 1S35, 26 de mayo de 1536 y 26 de mayo de 1546. Ihformativa- 
mente procedi bien tomando por base la primera duula; objeti- 
vamente m di en el hito, por yerro de la fuemte de informacion; 
si alguno utilizaba el dato, de proeedenda mmdda cuai la 
mfa, estaba en el caso de verincaro. Debiendo hacerlo yo pana 
estimar en su justo vaior los antecedentes genuinos de ceuula fun- 
dada en justos motivos de practh admitida y sustentada por el 
Crmiaejo de Indias para dar alma a dicha cedula, y ver si un sis- 
tema consuetudfnario o un disimulo onciai, epambmente (por= 
que~mcabensinoencerebroenfundon&estomago), 
pudo ser antecedente historico & dicha ceduia, hall6 lo siguiente: 

La &iu& de 28 de septiembre de 1534 miamente es citada 
en la ley 1 sobre sucesh de encomiendas; cedula de 19 de di- 
ciembre de 1534, fundamento de la ley =, tit. 5, libro VI g que 
gua& rdacion con el contenido de la dduh de 26 & mayo de 
1536, ea la que propiamente debio habeme citado a la cabeza de 
la ley 1 de wEcesih, pues dos de 28 de septiemh de 1534 no 
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guardan relacidn ninguna con la ley 16 ni lsycs ningunag sobre 
dicha sucesi6n. Hay error oWdal de fuente historica. 

La cedula de 26 de junio de 1535 no ha podido eer verificada 
en su texto: su data en Madrid es ~~ a estadia real. 

La cedula de 26 de mayo de 1536 carre i m m  en el tomo 
111 de Documentos Legisiatim (Real Academia de la Hbtoria) 
con el numero 129. Eei fundameato de la ley 2@ recopilada sobre 
tributos y tasas, y de ia ley I+ de la mcdon de enmmiendaa 
El lector puede verincar por si mismo la razon del eietaMed- 
miento de la wcesi6n de encomicmb en 1536, y baceF cotejo 
con la razon de la de encomiendas en 1512 (Boletin 
Historico de Puerto Rico, tomo Ii, pag. 94, Privilegios cancedi- 
dosalaisiaEspoinoia,traslado de ello61, enlaColecd6ndeMai.. 
tin Fernandez & Navrrrrete, tamo ii, n. 175); porque siempre 
es la miama: estabiiizar y perpetuar a 10s pobladares en huias 
con semejante hacienda trasmisible a herederos, pero con esta 
diferenda: que en 1512 se cancedi6 sobre indios impartadoe en 
Puerto Rico y en Santo Domingo de otras islas, y suprimidas 
definitivamente las incurafone% en islas de suelo y subsuelo no 
beneficiables, ia l a h  de encomiendas sucemdes se tras- 
paso por imperio podtivo a los espaiioles vecinos y moradores 
sobre indios naturales. DMmuhion y sistema umswtdbario 
traidos por la grena, a lmse de a>ardiaadon de un dato no ve- 
rificado en su entidad cou un recital de Casas sin verifica- 
cion pemmal de su entidad, no sooi vaiorm en una ecuad6n 
historica. 

Yeslabaee&hieydeeuaesioa,umuneqMtuyexpre 
si& semejante al  de la ceduia de mrd de encomienda por dos 
vidas de 1- indios traida a La l%panola de fuera de da ,  26 
de septiembre de 151s; y que en nfagbni titulo de encomienda 
p o r d o s v i d a s d a d o p o r ~ s e h a i l a  (vistoeltextode 
la de Nuno de Guzman) dicho espiritu ni finalidad, ni menos h 
~inmediatadelaenaomiendapardosvldas,quefuelata- 
SBCf&n,de los tributoa Y no queda por dedr otra cosa, sino que 
si la dirafmularilhi hubfege sido como el e s p h m  sentado a la me- 
s a  con ei hijo legitimo de iegiumo dmmque, la justifhdon de 
lo mal naddo y bien hAnnan lnxbaera tenido cabida en la ceduia 
dei536. Y demmsehace adwdemhcomoelimbugnador. ha- 



biendo estado obligado a verificar la cedula de 28 de septiembre 
de 1534, prooedi6 a enunciar el ano de 1534 sin advertenda de 
un efior que en mi no cupo en grado de informad6n, pues tomh 
el dato de la cabeza de la ley de @6n; pero que queda derg 
cubierto, no por industria contendosa del impugmdor, sino pm 
Beriedsd religiosa del impugnado. 

Y aqd se cierra esta dituaa nota de opodci6n a una sola 
p&ha acargodel im~wgnador, para mmuestra de cuanto es re- 
pugnante en todo el resto de su libro, que sera siempre para e1 
unhijOdsda;lor* 



mas cantidad de los dichos trescientos, los deje y le sean quita- 
~ ~ a r a q ~ e ~ ~ P e r r t a n p o r l m V e c l n o 8 y m o F a d o ~ d e l a s d i l  
chas islas, conforme a lo que tenemos mandado, no embargante 
cualquier merced y mandamiento nuestro u otra cualquier cwa 
que en contrario sea, que para en cuanto a esto yo lo y 
derogo y doy por ninguno y de ningun valor y efecto, con tanto 
que en el dicho numero de los dichos trescientos indios no se 
cuenten los indios que hubiem traido y trajeren de f'uera parte, 
ni los esdavos que twieren, y que asi se guarde y cumpla so pe- 
na que si treinta dias despres que esta mi carta frlere leida y 
notificada en la Ma Earpafiola, aiguno tuviere en mas numero 
de los dichos trescientos indios, pierda todos los indios que tu- 
viere, y desde adelante no se le puede dar ninguno, ni lo pueda 
tener.. . (Serrano y Sanz, op. dt, 1, 385). Y la obligadon de 
cuanto sujeto quiera romper lamas en materia de repartimien- 
tos o encomiendas, es primardialmente enterarse primero y con 
la mayor extension sobre la materia, reconocer que en la letra 
del repartimiento no se hizo disunci6n ni menos separaddn de 
indios naturales y de indios traidos de isias, haciendo recaer so- 
bre unos y otros por titulo aparte la encomienda a n q m n d i e n -  
te de cada ciase de indios, reconociendo que asi como no se in- 
cluyeron los indios esclavos en aquel repartimiento, tampoco de- 
ben incluirse los indios traidos de islas, como se claramente que 
por sendas cedulas reales, se hizo la concesion de indios por dos 
vidas, y se restringio el numero de india encomendado8 natura- 
les, sin tocarse en nada a la cantidad de indio8 traidos de islas. 
De lo cual parece que quien entra en justa por disparidad de 
criterlo o por diferencia de opinion, si carece del escudo 0 la 
loriga del buen conocimiento de la cosa, al primer bote que 
ciba su armatoste, se le venga a tierra con su cuerpo en tierra. 

P a e i f ~  de & 'Iska- Para acabar con el alzamiento y 
xebelidn de los naturales contra espanoles, tres son los medios 
que documento de la epoca nos manifiesta fuerm propuestos por 
el Sobemuio, en mIaci6n con una misma rebelion en un miamo 
paisrevuelto: 

a) Por la propuesta de la paz por bisn, esto es, prometien- 
dose a los indios que si volvian a la obediencia, deponian las 
mas y retornaban al servicio que como (rraaallos debian al Sobera- 



no,' serian tratados con tcdo amor y defendidos de agravios, libres 
de resarcimiento de danos y perjuicios, can olvido de toda culpa 
de rebeli6n y quedando para en adelante como si nunca se hu- 
bi- rebelado. 

b) Por medio de contrcrtaciorr, concertandose con los rebe- 
lados y alzados en armas una suspensi6n absoluta de la guerra, 
pero retornando a la gracia del rey, mediante el cumplimiento 
de tales y tales condiciones onerosas en sa t iaP 'dn de la pena 
debida por la rebeldia y sus consecuencias, no siendo esta satis- 
faccion absoluta, sino pardal y limitada, quedmdo los rebeldes 
asi obligados a observar el bien de la pacificacion con una pena 
o castigo en las condiciones impuestas y aceptadas. 

C) Por debsurcibor de lu rebeldon, continu'andose la guerra 
hasta debilitar del todo a los alzados, y rendirlos, parando la ac- 
don del castigo hecho por guerra a Euego y sangre, aunque k 
pacificacidn se lograse sin ocurso al extermini o. 

Tres medios proporcionados para la pacificacidn de vasallos 
alzados, dertamente dignos de un pueblo que no 11eg6 a inventar 
ni a practicar para su dominad6n sobre gentes b a r h s  lo que 
vertido al castellano seria decirse: E2 mejor idb ss e2 indio 
muerto. 

Documento compmbatorh.- Leemos e .  la cedula real de 
25 de julio de 1511, a Juan Cerdn y Miguel Diaz, alcalde mayor 
y alguacil mayor, respectivamente, Ue la Isla de Puerto Rico: 
'<E W al tiempo 'que llegaredes los indios estovieren alzados o 
rebelados, debeis ante todas cosas proveer como les quiten todas 
las canoas que tienen en la dicha Isla de Sant J(oan, e procurar 
que, quitadas aquellas, non fagan e fecho esto, debeis 1- 
dos, o el uno, como mexor pilresciere, yr dondequiera que los 
dichos caciques estovieren aizados, e les fableis por virtud de 
las creencias que para ellos con la presente os imbio en un me- 
morial de lo que les abeis de descir de nuestra parte que con- 
venga decilles para sosegallos e apaciguallos e reducillos a nueu- 
tro servido; e si los podieredes apac2gwicr e atraer con bien e de 
maraera queW sirvan bien e cwno deben, s tonuuado deR08 rnuy 
buerra s y g z c ~  e mtkiumbre que riierviran bien e fiezments co- 
rno uebm e ss rarzon, e que non tornara a acaescer lo que agora 
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acaescio en la dicha Isla de Sant Xoan en esta rebelion, e la que 
otra vez a acaescido en La Espanola de esta calidad, lo fagais; e 
si con alguna buena manera podieredes m la umtrcrtac2on qzas 
conellos f ~ e a s e n t c r r e d e s d e s a c v ~ a l s p l ~ d s l o a d i c h i w r  
oaciqrlles e indio8 w fm czc3pt~~tea lo ~ f c h o  pcrm 
~ t l s r c E r e g a & o 9 ? 3 o r 3 M c e t m a , ~ 0 ) ~ f 0 ~ m e d d e t i t o q u e ~ ;  
e t o m a d o r r d e b & ~ e n e a o 8 l a s p e t m e n q u s , p m s i r t t s d  
ds2 fecho, hayan cometi& lo 81($0di&o, qrcs conforme a km kge8 
atl cagdo e incun"ya0; e no podiendolo fazer desta manera, &S 
pacifiqweis e a s e ~ i u i s  de la rnansra 8~80dicha:; e quando vieredes 
que por birgn lo susodicho non se podiese acabar e apaciguar e 
reduciiios, facelles sus requerimientos en forma, dos o tres ve- 
ces: e si ansy fechos non quisieren reducirse e venir a estar e 
servir como sirven en La Espanola los indios, facsd pregonar pu- 
blicamente por pregonero en forma e segund se suele facer, 
guerra contmt ios 8z6scniichos: e xuntad vuestra xente, e con el 
buen recabdo e deiigencia que Yo de vosotros confio, e veais que 
conviene, le fagais guerra a fuego e a sangre, e a los que tom& 
redes a vida, sean cabtivos e dados por tales, e en ello se ponga 
el buen mabdo e deligencia que vieredes ser necesario, para que 
con la mas brevedad e menos matanza de indios que ser podiere, 
se acabe*'. (Boletin Hist. de Puerto Rico, 11, 73). 

Resgucir& de Zcr paz.- Antiguamente en las guerras entre 
pueblos libres, el vencedor unda al carro de su victoria a los re- 
yes y capitanes vencidos a quienes previamente se arrancaban y 
vadaban los ojos; el pueblo restante no pasado a cuchillo, era 
despatriado y esclavizado. Modernisimamente el vencedor ha e 
tablecido su ley de ahorcar a los prindpales enemigos a tituio de 
responsables con nombre de criminales de guerra; otrocp, se& 
cuantia apreciada por el propio vencedor, son puesto8 en prisi6n 
perpetua; el pueblo vencido pagara millones de miiiones por gas- 
tos de guerra y reparadones, y su independencia reducida a na- 
da. Asimismo, el acabamiento de luchas intestinas, siempre se 
ha visto y reconocido, sobre todo en los tiempos modernos, que 
la garantia de la paz interior OOnsiste en que los vencidos, siendo 
principales, salsan del suelo patrio para el destierro o por voiun- 
tad o por imposici6n del vencedor; y cuando el caso es menos 
peligraso, el sospechoso de volver a turbar el orden, o E vaya, 
o este a la sombra hasta dar la seguridad indef-ble de no ser 



perkirbador de la paz, si se lo pide. Asi en todas partes. En tiem- 
po del Rey Catolico, la pacificacion hecha por las armas como 
incierta, si el vencido era de poca o ninguna fe, la prevend6n 
contra nueva revuelta, se ~e801vio con estas paiabras de la mis- 
ma real cedula arriba W t i m a m a  citada: ''E porque yo e seydo 
informado que seria muy buena manera para la negociaci6n e 
padficacion de lo susodicho, que se debe procurar de aber los 
malhechores, asegurandoles las vidas; e dempues de ami avidos, 
que se deberian irnbiar quarenta o cinquenta dellos los mas cul- 
pados a la Isla Espanola, aherrojados, para que alii nos sirvan 
como esclavos e subjetos a servidumbre en nuestras minas; e d 
mesmo debeis poner toda deligencia de aver a las manos todos 
los caciques que fueren en esta maldad, e imbiallos de la misma 
manera a la dicha Isia Espanola, porque alli sirviendo, sera cas- 
tigo a ellos e a los demas caciques e indios para que no se atrevan 
a fazer lo semexante; porque se a parescido aca el mexor medio 
que para la pacificacion de lo susodicho conviene; e dempues de 
imbiados los dichos caciques, a otros caciques qualesquier deis, 
que mas cornplen a nuestro servicio e bien de la pacificacion desa 
isla, para que tengan los indios que ami quedaren sin SUS caci- 
ques". Consiguientemente, paz ganada a tan poco precio como 
el perd6n, podria ser turbada de nuevo en faltando la buena fe; 
y tambien para este caso, semejante providencia de exilio o des- 
tierro con mafia ejecutado, seria prevenido cierto para el seguro 
de la paz. menos hace hoy en dia el padre de familias cuan- 
do entre criados o criadas hay uno o varios que turban el sosie 
go domestico y del vecindario, que amonestarlos, prevenirlos, y 
con mafia, no obstante las protestas de enmienda, deshacerse ae 
dos, a veces por medios extranos, y tales que el mismo criado 
ni imagina de donde vino la piedra que dio en su cabeza? Pues 
lo que cada vecino hace para asegurarse de molestias, y ello es 
honesto cuando no se usan medi= viles o indecomsos, tambien 
lo pudo excogitar el Consejo de Indias, sometiendolo a la firma 
del Soberano. Primero, conocimiento cierto del peligro, despues 
mana para estorbarlo. 

Soberanaa de tos Reyes de Espana en La Espanloa- Presu- 
puesta en orden a la concesidn pontificia en aquel grado o enti- 
dad que el propio Las Casas reconocid, la soberania politica de 
que se trata aqui es la admitida y acatada por Behechio y su 
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hermana Anacaona cuando Enrfquillo tal vez no habia aun na- 
cido. Fue en la ocasion que Bartolome Colon fue a Xaragua para 
establecer la autoridad espanola sobre aquel reino. El cacique 
Bchechio habiendo sabido novedad, envio "un ejercito de infini- 
tos indios con sus arcos y flechas, d o s  en son de guerra" 
y aun el mismo acudio con ellos y espero junto al rio Neiba, pa- 
ra resistir. Viendolos don Bartolome hizo seiiales "de que no los 
venia a hacer mal, sino a verlos y holgarse con ellos, y que desea- 
ba ver a su rey Behechio y su tierra". Asegurados todos, indios 
y espanoles entraron en Xaragua y por dias todo fue fiesta, can- 
tos, bailes, regalos, etc. "Despues de todas estas fiestas y rego- 
cijos, hablo D. Bartolome Colon al rey Behechio y a esta senora, 
su hermana Anacaona, como su hermano el Almirante habia si- 
do enviado por los reyes de Castilla, que eran muy grandes R e  
yes y senores, y tenian muchos reinos y gentes debajo de un im- 
perio, y que habia tornado a Castilla a verlos y notificarles que 
muchos senores y gente desta isla le eran ya tributarios, y los 
tributos les pagaban, y, por tanto, el venia a el y a su reino, para 
que lo mismo hiciese y los recibiese por senores, en senal de lo 
cual en cosas convenientes les tributasen". Y continlia Las Casas 
diciendo que como Behechio hubiese oido que Guarionex y Gua- 
canagari y otros reyes del Cibao tributaban oro a los Reyes de 
Castilla, y como si esto le hubiera sido mostrado y demostrado 
por naturales razones que 61 no pudiera negar, sino que conven- 
cido del todo quedaba ser obligado a Reyes o gentes que nunca 
oyo ni creyo que eran en el mundo, tributar, respondi6 no poder 
dar tributo, porque en todo su reino no habia oro, ni su gente 
sabia que cosa fuese oro, respondio don Bartolome: "No quere- 
mos ni es nuestra intencion imponer tributo a nadie que no sea 
de aquellas cosas que tengan en sus tierras y puedan bien p-; 
de lo que en vuestra provincia y reinos sabemos que abundais, 
que es mucho algodon y pan cazabi, queremos que tributeis e que 
de lo mas en esta tierra hobiese, pero no de lo que no hay. Oidas 
estas palabras, alegrose mucho y respondio. Que de aquello cuan- 
to el quisiese le daria hasta que no quisiese mas. Mans luegq 
enviando mensajeros a todos los otros senores y pueblos, sus 
subiectos, que todos hiciesen siembras y sembrasen en sus tie- 
mas y heredades mucho algodon para que hobiese grande abun- 
dancia dello, porque se habia de dar tributo a los Reyes de Cas- 



tilla, cuyo criado y enviado era el Almirante y su hermano, que 
agora venido habia y estaba en su casa". 

d d  P. Las Casuis.- "Dos cosas podemos aqui consi- 
derar y notar: la una, la innata bondad y simplicidad del rey 
Behechio, la cual manifiesta dos cosas muy ciaras: la una, que 
pudiera matar a D. Bartolome y a todos los cristianos, los cua- 
les no creo que pudieran llegar a numero de ciento, y el tenia 
millones de gentes, porque de gente, y terminos de tierra larga 
y corte y en muchas ventajas, era en esta isla el Rey mas prln- 
cipali la otra, en conceder tan fsicilmente mcognoscer por supe- 
rior y tributar a otro Rey extrano, que no sabia quien era ni 
quien no. Quien de los Reyes libres del mundo a la primer de- 
manda o palabra se querra a otro Rey que nunca vido ni oido 
subiectar, y servirle como subdito y vasallo, repugnando al apc- 
tito natural?". Las Casas saliendo al paso del lector sabihondo, 
agrega su raz6n en pro de la sujecion de Behechio como de caso 
hecho sin presion ni angustia propia, y cuando la objecion arre- 
cie en la propia demanda espanola se ha hallar la realidad dc 
aquel acto de sumision y vasallaje a los Reyes de C d a :  "Y 
si dijeres que fue por miedo y temer que hobo de D. Bartolom6 
y de los cristianos que consigo llevaba, por haber oido las gue- 
rras crueles y estragos y muertes que el Almirante habia hecho 
en d Rey e gente de Caonabo y en otras partes, parece que no, 
pues pudiera sin duda matarlos o, al menos, acometerles y ha- 
cerles harto dafio, lo cual nunca intentaron; y si porfiares que 
si, por ende fueron mas injustos y mas contra la ley natural los 
tributm que D. Bartolome le impuso, haciendo Rey libre, tribu- 
tario por miedo, contra su volmtad, no siendo su subdito ni de- 
biendole algo, lo que es propio & tiranos". Con que Las Casas 
considera que por fas o por nefas el principal Rey de La Espa- 
nola se hizo vasallo y tributario de los de Castilla, usando de 
anfibologia estupidamente vana, en el liamar tirano a don Bar- 
tolome, y ello en razdn de objecion a su sentir puesta, ni pode 
mos entender que Behechio se hizo vasallo de don Bartolome, 
ni que este, obrando por cuenta propia en la determinzcion del 
tributo correspondia por justo acto a ordenes determinadas del 
Almirante ni de los Reyes. De que se infiere que la s w i o n  de 
Behechio y de su gente fue graciosa, conforme a lo que siempre 
prefirieron los reyes de Espana en lugar de la sujecion por la 



fuerza. Todo lo cual es presupuesto indispensable para conside- 
rarse fuera de juicio sano la pretension de los que sc suenen 
que Enriquillo, nacido en tiempo que el estado politico cle su 
raza era de v d a j e  a la Coima de Castilla, rebelado y puesto 
cn trance de tornar a la obediencia y a vivir pacificamente con 
los demas vasallos del Rey, y ello en fuena de una disyuntiva en- 
tre la sumision voluntaria retribuida con el perdon dc sus culpas 
pasadas y la guerra sin cuartel, pudo haber hecho de su parte, 
por si ni por los indios que le seguian, en tomando el partido 
de la obediencia, legitimacion ninguna dcl dominio real o tem- 
poral del Rey de Castilla hasta consistir dicho dominio en pro- 
piedad indiscutible. Porque si todo el tiempo que vivio en rebelo 
dia hubo de ser rccabarniento de independencia de Espana y to- 
do hubo de parar en reconocimiento de la soberanie de Espana, 
mal ano para la cordura de los que asi plantean su tema, y ma- 
los siglos para cuantos admiten ciegamente ensenanzas de la his- 
toria con tanta aberracion de la mente moderadora. 

Las encomiendas.- Fue un sistema de administracion po- 
iiticri, consistente en distribuir, asignar y repartir indios con fi- 
nes dircvtos para sacar a los mismos indios de su ociosidad en 
beneficio de ellos mismos para que se habilitasen para el trabajo 
constante y subiesen de grado en grado a miis capacidad para la 
vida de utilidad propia y de la colonia, y en beneficio de los ve- 
cinos espanoles para que con su servicio personal tuviesen arrai- 
go cii la tierra y la poblasen con susto y aficion. h'i cn aquellos 
mismos dias se tuvo este sistema por conveniente a los espanoles, 
de suyo interesados en lo propio a costa de sudores y vejaimenes 
dc los indios encomendados, y muy prontamente fue reconocido 
pis destructor de la raza indigena. A lo menos, dado cl ejemplo 
general, en que el Rey tuvo mucha parte, y tanta que ni las con- 
diciones impuestas a los espanoles sobre el buen tratamiento de 
los indios repartidos fueron virtuales, ni la libertad en que hu- 
bicscn sido puestos los indios hubiese sido de provecho para su 
conservacion, siendo dCbiles para toda fatiga, y en medio de un 
ambiente en que la maldad no tenia barreras, ni la autoridad del 
my cumplimiento alguno; sicncio por otra parte el espanol tan 
individualista, que ni Rey ni Dios mismo le detienen con su 
temor. . . 



A la sombra de aquella disposici6n real se cometieron tan- 
tos fraudes, abusos, colusiones; por parte de los repartidores, y 
tantas mudanzas, arriendos y alquileres de indios que echar a 
las minas, y tantos pleitos por la perdicion de indios en poder de 
arrendatarios, y tanta inmisericordia por todos, que si por caso 
a cualquiera se le ocurre pregonar que Francisco Valenzuela ha- 
taba bien a Enriquillo, eso no lo vio escrito en Las Casas, ni me- 
nos en documento alguno, pero porque sirve la mendosa especie 
para contrastar la conducta de un Valenzuela joven con la de un 
Vaienzuela viejo, =u padre, se lanza la especie como si el dicho 
de otro escritor fuese ya garantia de verdad y de prudencia, y, 
por tanto, en clase de mentira. Cosa semejante, aunque a la in- 
versa; porque diciendo Las h s  que cuando los dominicos lle- 
garon a esta Isla, "fueron recibidos por un buen cristiano, vecino 
de esta ciudad, llamado Pedro de Lumbreras", el cual "dibles una 
choza en que se aposentasen, al cabo de un corral suyo, porque 
no habia entonces casas sino de paja, y estrechas; alli les daba de 
comer.. . etc. (Op. cit. libr. ii, cap. 64). Y no hay sino ver la 
letra del repartimiento de indios en 1514: "A Pedro de Lumbre- 
ras, vecino de la dicha ciudad, se le encomendo en la cacica Ca- 
tabano de Higuey treinta y una personas de servicio. Mas se le 
encomendo dos naborias de casa que registr6". Porque fue en- 
comendero el tal y con titulo por dos vidas sobrc cuarenta y un 
indios, no teniendo derecho a ello sino sobrc dos naborias, com- 
prados para el efecto de oprimir indefinidamente a los treinta en 
fuerza de la letra de titulo tan inicuo, ya se ve cuan arbitrario 
fue el obispo Las Casas lo mismo para alabar que para vituperar, 
al fin como sujeto sin escrupulos, que nunca quiso acogerse al 
justo medio, S miis que, habiendo tenido encomienda, debid de 
surara por encomendero. Ekactamente como habia hecho con 
no alabar a Lumbreras como buen cristiano, ya que no lo con- 
Francisco Valenzuela, para quien no tuvo palabra de loor como 
buen cristiano, ni menos como buen encomendcro. 

N%ez &e En?5quiib.- Basta y sobra con lo que escribio 
Las Casas: "que habia sido criado, siendo nifio, en el monasterio 
de Sant Francisco, que hobo en una vilia de espanoles lIamada 
la Vera-Paz, y la provincia segun la lengua de los indios Xara- 
m&, la ultima silaba aguclri, donde tuvo su reino el rey Behechio, 
la penultima luenga. . . el cual los frailes habian ensefiado a leer 
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y escribir, y en costumbres asaz bien doctrinado, y el de su incli- 
imcion no prrlia nada, y supo bien hablar nuestra lengua, por lo 
cual siempre mostro por sus o b m  haber por los religiosos apro- 
vcchado. Lir tici-ra y senorios deste fue la provincia quc los in- 
dios llamaban Ehoruco". Sino que el propio I a s  Casas (Op. cit. 
libro 111, cap. 1251, como hoy cn dia tantos que no se acucrdan 
dc lo que cscribicron la vispcras, en otro pasaje dice de los fran- 
ciscanos, no haber esto ensenudo la doctrina a indio ninguno 
"ccigca dello ningma cosa hicieron ni prctcndieron", sino vivir 
cn su casa. la desta ciudad. y otra que hicieron cn la Vega reli- 
giosamente; solo esto vi que hicieron, convicnc a saber, que pi- 
dieron licencia para tener en sus casas algunos muchachos, hijos 
de algunos ciiriques, pcro pocos, dos, o tres, o cuatro, y asi, a los 
cuales cnscnaron a leer y escribir, pcro no se que mas con ellos 
de la doctrina cristiana y buenas costumbres aprendieron, mas 
do dallcs bui'n cjcmplo. porque eran buenos y vivian bien". (Op. 
cit. lib. 11. cap. Xm). Termino mcdio entrc estas dos menciones 
Iiistoricas rs  quc despuh d~ haberse autoriziido por la Orden la 
ereccion dc conventos, los frailes franciscanos que "ante in tu- 
guriis silvarum ct antris morabantur", convirtieron sus pobres 
bohios cn &asas con ambiente y disposicion de verdaderos monas- 
tcrios, Y que e1 de la Vei'n-Paz no tuvo aqiicl ser sino muy tardc. 
Porque en ciianto a la doctrina que ensefiaron a Enriquillo, si no 
hicieron m5.s que dar ejemplo, ello en pluma de Las Casas, obis- 
po, es fi'ciiidc del juicio, pues d ejemplo se da ensenando y prac- 
ticando, ni la fe consiste cn nada si no hay quien la predique, 
ni pudo salir Enriquillo ''asiz bien doctrinado" sin doctrina cris- 
tiana mosti-ada tanto por la leccion como por el ejemplo de vida. 

De qiio nc infiere que curindo alguno escriba que Enriquil!~ 
alzado volvio al catado (k mtimleza, peso anadiendo la forma 
de gobierno quc antes tenian tales indios con aquellas normas de 
sociedad mtcriores a la llegada de los espzuioles, perfecionadas 
o influcncindns con lo que sc les habia pegado del trato con es- 
pailo1c.s. neg6 por lo mismo lii vuelta al estado de natumlczr. 
pues influencia grande fue la norma de vida cristiana qiic apren- 
dio entre franciscanos, y si srrlio de ellos "asaz bien doctrinado", 
su fuga al monte no fue el rctorno al estado de naturalma, (que 
no habia conocido), ni con el sistema social indigena de antes de 
la llegada de los espanoles. ni con el mismo sistema influenciado 



dc lo que aprendieron cntrc cspanolcs, sino que sc i m o  cn libcr- 
tnd de sujecion; y hsibiendo obrado der;l>ucs 61 0 los si;yo.s: contni 
el dictamen de la conciencia cristiana, pues csa cristiano. e hizo 
druios en vidas y haciendas de cspanolcs quc no habi~n hecho 
mal ninguno, y por no q~~edarsc solo dejo dc cast;gnr ii los indios 
clue tales excesos cmmctian y aun rwibio en su comlxiiiia con cl 
mismo fin de resistir a indios no suyos de un prirnrr paso quc 
fuc cl de la fuga pns6 al segunclo de hacer frente a los que si ie 
tomaran vivo lc pusicran en condici6n de esclavo. S o  hay legis- 
lucih real (que yo conozca) contra el indio cnccimcnriado que 
hiiyb de su amo y fue tomado de nucvo sin un h a b r  de cdpas 
urrives ni leves, como la hay contra los indios pucstos cti armas, 
quc ejecutaban tales desmanes como los hechos por la gente da 
Ensiquilio. Entre &e que baja cicl Buoruco, asdta. roba y mil- 
tu; y aquel otro que con varios facinerosos de su chfisnin se acer- 
co a Puerto Rcal y "junto a las casas del pueblo mataron a una 
mujer de un espanol y dos hijos suyos y catorce indios c indias 
csclnvos", no habia diferencia alguna. Porque ras clriro quc pan1 
hacerse digno de un minimum de libertad individual. ale- 
jarse de todo contacto con quien no Iri sufraga por incumplimicn- 
to de ley; y si por caso obra la pcrstmicion dcspui.~ rlc? habcrstl 
excedido el indio por comirion ck aquellos daiiosr. Ir; rcsistencin 
sera logica, pero ella no le ayuda para recabar esa libertad indi- 
vidual, pues con la misma libertad individual que dc l~ccho tenia. 
cometio crimenes. Antiguo como el linaje humano es hacer fren- 
te al injusto agresor, rcsisticndo con armas o con los dimtes, pe- 
ro no es caso de legitima defensa, cuando contra lcg natusd. y 
ley positiva y lcy positivo divina, (que Enriquillo conocia). hom- 
bre, mujer o nino ajeno a agravios riingunos. pcriwii a manos d i  
foragidos. Tuvo Enriquillo por cul~il la sierra dd  J~ioizico. y 
Diego de Ocampo, negro alzado, las cspcsuras de la montana o 
scrraniu que hasta hoy se conocc con su nombrc. Ni el Rrioruco 
es simbolo de libertad de los indios, ni Diego de Ocampo simbolo 
de libertad de los negros. NO hay m8s simbolo de libertad qiir 
d mismo corazon dcl hombre, porque cn el radica la e~cmria- 
cion del ideal. Cn Shchez pudo &ir: xo soy la l#mclci;? domi- 
nicana.. . Antes habian dicho los negros de Los 3IIiii:is: nosotros 
nc recibimos la libertad para hacer oficio de verdugos de honi- 
brcs de nuestra m, y en ello se comportaron como mis tarde 
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en la confianza del perdon que, por la sangre de Jesus en la 
Cruz, debia de esperar del Padre comtin, adelantando en vida la 
confesi6n de sus culpas y excesos cometidos en vindicta de su 
justicia con procederes injustos y crueles. 

Pero tambien el hombre que se arroja a la camisidn de todo 
desman cuando esta hondamente agraviado, se deleita con la 
fortuna, sobre todo si se le entra por las puertas inopinadamente, 
de manera que por ella, si antes prevalecio el dolor, con ella se 
supera la satisfacci6n y el gozo. El B a o m ,  aliado del cacique, 
porque espanoles no pudieron capturarle, y ello por las estreche- 
ces materiales para sostener la guerra mas que por la rispidez 
del suelo, fue para Enriquillo el motivo principai de la n~udanza 
de su vida.Enhorabuena le fue ofrecido el perdtin por lo pasado 
(providencia real para acudir al alivio de vasallos oprimidos con 
contribuciones y sisas y al de las Cajas reales) y 61 lo aceptd 
cuando los brios para luchar no le asistian; falta de indios, falta 
de bastimentoq falta de salud, falta de paz interior, todo le hizo 
bajarse al Nano con quietud y silencio.. . Que menos sino com- 
parecer ante espanoles, y esta. entre ellos can titulo de Don En- 
rique, por gracia y merced del dxrano?  Por poco que valiese 
la merced real tenia un antenido de honor, de distincibn, de dig- 
nidad y alteza de este indio sobre indios y sobre espafioles sin 
don de nahuraleza y sin Don de gracia.. . en ese titulo cifr6 su 

2 rehabiitacion social, su victoria, aunque indireda, sobre 
tos agresores. Sobre los excesos pasados el manto del olvido cris- 
tiano y del olvido social, aunque sea verdad que el olvido pers* 
nal nunca se logra. . . 

Veamos ahora, como punto sustancial, en que cosisisti0 Iri 
realidad historica de la pacificaci6n propuesta por el rey, obede- 
cida por el cadque. 

Cuatro distintas maneras & pacificcrcion & indios.- El ob- 
jeto de la Historia es el hecho; este pdra haberse cometido o 
ejecutado o acaecido conforme a derecho o contra derecho; cual- 
quiera hecho en su propia entidad, es objeto de la historia; el 
hecho de la pacificacitin cuya finalidad es dar acabamiento al 
desorden, rebeli6n, represi6n por las armas, guerra generailnen- 
te considerada, para restaurar el orden y la quietud entre indios 
y espafioles, tiene en la historia la entidad que los mismos que 



en ello intervinieron, reconocieron atentos a concepto politico 
que por las Parta en forma implicita cuando menos, dio aire al 
mismo hecho de la padficaci6n cuando esta tuvo ser. Estimasc 
aqui la pacificacion como ordenacion real; pues en cuanto a la 
manera de la misma, cada hecho particular tuvo una sola siendo 
has& cuatro las maneras ordenadas por la autoridad real, a m- 
ber: por revocacion (que implica desistimiento de la guerra por 
defecto de justicia), sin que esta orden implique la cesacion del 
castigo o guerra cuando la otra parte armada pretende continuar 
danando como si la revocacion no se hubiera hecho; por amor y 
bien; por contratacion; por debelacion. 

Pacifecacion por revocacidn & la perra.- Son documentos 
definidos y claros la provisi6n real del 19 de septiembre de 1528, 
y de 20 de noviembre del mismo ano, dirigidas respectivamente 
a las Audiencias de Mexico y La Ekpanola, para que revocasen 
lo que injustamente estuviese proveido acerca de hacer guerra a 
los indios, y si las guerras actuales fuesen justas, que las deda- 
rasen de nuevo, sin perder la atencion de la conciencia a que las 
danos y excesos de los indios fuesen tales que justificasen la 
nueva declaraci6n de guerra. Por lo que toca a Santo Domingo, 
el temperamento que se tonid no coincide, en vista de los hechos 
subsiguientes, con la revocacion de la merra, sino con el aparta- 
miento de ella condicionado al apartamiento previo del cacique 
Enriquilio de toda accion belicosa fuera de la serrania del Bao- 
ruco, pues guardando este orden, los espanoles no le harian tam- 
poco dano alguno. No hay para que repetir aqui lo que Ramirez 
de Fuenleal informo al Soberano: la guerra no termino porque 
la propuesta escrita hecha al cacique no fue correspondida for- 
maimente por el, ni en forma oral ni en forma escrita; pero en 
cuanto a los hechos, espanoles e indios se abstuvieron de e m b  
time en el Baoruco, y por la incertidumbm de constancia por 
parte del cacique, se mantuvieron dos cuadrillas sobre la guair 
darraya de Ygquimo a la Yaguana, por ha*- sido hasta enton- 
ces aquella linea limitacion de las correrias de los indios; mi- 
quiIio empero, como pasado al Baonico oriental, cediendo dia a 
dia de su actividad por merma de indios de guerra, se alejd de 
los espanoles y se aquiet6 hasta bajarse al llano por las laderas 
que daban a la laguna, en donde tranquilamente se le hallb, aun- 
que en haz de no reconciliado, por Francisco de Barrionuevo. 
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das a ausentes, por las razones expresadas en cedulas, en casos 
ya notorios de los motivos de la ausencia;- d) ejecutar en los 
vecinos deudores al rey que quisiesen ausentarse e irse a Tierra- 
firme, quitandoles los indios que tuviesen, pero suspendiendo e? 
su favor el hacerles presos, o encarcelados, si por dicha ejecu- 
cion optasen pasarse a Tierrafirme; - e) informarse de cuales 
indios eran capaces por si mismos de vivir en policia y regirse 
por si propios y estar dispuestos a servir en aquellas cosas que 
los vasailos en E@mh sirven, y pagar el servicio que los vasa- 
llos suelen dar y pagar a sus principales, conforme ya estaba 
mandado anteriormente; debiendo hacer listas de los que actual- 
mente eran capaces, y dar arbitrios para la ejecucibn, y remitir- 
lo todo para enviarse las provisiones que para dicha ejecud6n 
fuesen necesarias: - f )  reintegrar de nuevo a don Fernando de 
la Vega, ausente de Indias, los indios encomendados que se le 
quitaron en fuerza de cedula. - La Jeronimos cumplieron en 
a), y depositaron los indios en el factor Ampies hasta que vi- 
niese orden definitiva mbre tales indios; en f) ,  suspendieron lii 
ejecucion y suplicaron se mantuviese firme la decision p-era, 
por convenir a los indios encomendados a no residentes por los 
peor tratados, como manejados por sujetos que se cambiaban con 
frecuencia; en los demas puntos, la inspeccion de documentos 
ajustaria los hechos. Tocante a la ejecucion ordinaria en mate- 
ria de indios, es constante que algunos ausentes reclamaron con- 
tra la accion de los jeronimos, y san casos de reposicion de in- 
dios en las encomiendas, quitados a ellos por los mismos rel&i0- 
sos, en cumplimiento de las ordenanzas; en lo cual procedieron 
seguros de la d i a n z a  puesta en ellos, a virtud de la facultad 
potastativa y providencia por arbitrio, al tenor de cedula real 
de 23 de julio de 1517, por la que se declaro que en todo cuanto 
obrasen conforme a poderes e instnicciones a ellos dados, cre- 
ciendo o menguando lo contenido en aquellos instrumentos, se- 
gtin la &dad de la tierra y negocios de ella, todo se les apro- 
baba de antemano: "por la presente de nuestro propio motu e 
ciencia cierta e por nuestro Real absoluto, confirmamos e apro- 
vamos e avemm por bueno todo lo que los dichos reverendos 
padres en las dichas islas e tierra firme proveyeren e mandaren, 
conforme a sus poderes e instrucciones, como fuera de lo en 
ellas contenido" (Docs. legislativos, 11, numero 19); de que pro- 



vino que numerosas ordenes fuesen despachadas en atencidn a 
reclamaciones de indios, cuya satisfaccion fue encargada a los 
religiosos, para que vista la razon de cada caso, "proveais como 
convenga". 

Instrucciones a 108 fraiks JerOnimos.- Sin fecha, trajbron- 
las consigo los religiosos. El fundamento capital para ponerlas 
en ejecucion, consistio: "Luego que cn buena hora llegarades a 
la isla Espanola, are& llamar a algunos de los principales po- 
bladores de ella, e dalles eis noticia de la causa de vuestp ida, 
diciendoles como vosotros no vais a quitarles nada de lo suya 
ni a hacerles agravio ni sinrazon alguna, salvo a dar orden como 
justa y onestamente gozen e se aprovechen de lo suyo, e biban 
en horden y en justicia e no hagan agravios ni sinrazones a los 
indios y naturales de aquella isla, e que nos vos enbiamos a esto 
movidos por los grandes clamores e querellas de parte de los 
dichos indios". - Donde queda demostrado que si pera el tiem- 
po de estas instrucciones, ya Enriquillo habia sido agraviado en 
el tono que los cronistas exponen, aunque tales agravios no cons- 
taran cabal y precisamente representados por el cacique, e por 
apoderado suyo, teniendo de su parte al cl6rigo Las Casas, y aun 
a los franciscanos sus antiguos preceptores, de Espana llegaba la 
providencia general de quejas generales, y los Jerbnimos llega- 
ron antes que el cacique se retirara al monte. La lectura de las 
instrucciones nos lleva a todos a la misma conclusion a que lle- 
g6 un autor: "Dichas Instrucciones no contenian un plan fijo Y 
definitivo que hubieran de seguir los padres jeronimos, pues Cis- 
neros pensaba, y con razon, que sin estudiar aquel negocio sobre 
el mismo terreno era imposible darle una solucidn conveniente; 
por tal motivo se limit6 a consignar, algo modificadas, las tres 
soluciones propucstas por el clerigo Las Casas". (!%mano y Sanz, 
op. cit. 1, 266). Por la misma razon yo exprese en mi nota, al 
texto de la Conferencia, que los Jednimos, respecto a la liber- 
tad en que querian poner a los indios, tenian "encargo potesta- 
tivo; no preceptivo todavia". Las tres providencias para reme 
diar el estado de los indios y devolver la salud a los espanoles 
encendidos en pleitos entre si por causa de los inaios, fueron: 

a) Despubs de haber conferido con los principaies poblado- 
res de que no habian venido a quitarles nada de lo suyo, hab* 
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de tomar con ellos religiosos dominicos y franciscanos, y con ello8 
hacer comparecer a algunos de los principales caciques "e de- 
zirles eis como de su parte se an dado aca ante Nos ciertas peu- 
ciones de muchos e grandes agravios que diz que an resdvido 
de los pobladores que de aca fueron e estan en la dicha isla, e 
como Nos somos justos Reyes e sefioms suyos, e que no emos de 
consentir ni dar lugar que, pues ellos son nuestros subditos e 
cristianos, sean maltratados como no deban, e que os enbiamos 
aila para que os inforrmis de lo que a pasado hasta aqui, y pro- 
veais como biven en polida e todo sosiego, etc.". Y seria bien d 
con voluntad de las partea se pudiere tomar medio con los in- 
dios, Mvan en pueblo$ e sean governados por sus cadq?tes e por 
las otras personas que para &o fueren de-, e que sean 
aobligados de Nos dar cierta cantidad que justa sea, avido 
peto a lo que se deve dar por la mperioridad que en elloer tene- 
mos, e a lo que nos solian dar, moderandolo como sea razon para 
que de& seamos servidas e los pobladores que tenian indias en- 
comendados e otras mercedes, sean satisfechos, y gratificados 
del provecho que dellos resciven e podian resdvir, e lo restante 
sea para los dichos indios, e que dello se de alguna parte a los 
dichos caciques, como a vomims paredere; e porque no lo gas- 
ten malgastado, fazed que lo depositen en mano de alguna buena 
persona para que avisen de vosotros o de quien vosotros mandar- 
des, se les conpre quanto ovieren menester.. . y en este ceso, 
aveis de proveer en la manera de su bivir e de su manteniden- 
to e de su trabajo, como adelante se dira". - Dande queda insi- 
nuada la libertad de los indios por concordia entre pobladores, 
presupuesta la wta tripartita de pobladores, rdigi0805, y caci- 
ques con caciques, la que si se llevaba a determinadh, habria 
de poner a lm indios en estado de ser constituidos en pueblos de- 
bajo ia gobernacion de sus propios caciques, o de un cadque 
principal en los pueblos de indio8 pertenecientes a distintas ca- 
pitan fas. 

b) "Y en caso que el medio susodicho no se pueua tomar y 
en el se alle aigund inconveniente, deveis tomar otro medio, que 
cs el siguiente": Que es el de poner a los indios en pueblos de 
trescientas familias, para lo que se dan todas y cada una de las 
circunstancias por las que tales pueblos y sus familias habfan de 
ser tales; jurisdiccidn del cadque, prerrogativas, hacienda gene- 



ral y de particylares, igbia, hospital, escuela, carniceria, ofi- 
dos; tiempo para trabajar en las minas, de descanso y de trcr- 
bajar en las propias haciendas, etc. etc." - Donde no se habla 
de espdioles encomenderos en quienes se continuan ips cncomieii- 
das, sino porque los pueblos hayan de hacerse, quieras que no, y 
habiendose perdido la esperanza de soltar las encomiendas, co- 
mo en el primer medio se presupuso, danse a continuaci6n provi- 
dencias para remedio de los espaf~oles que quedaren sin indios: 
comprandae1es las haciendas para hacer los dichos pueblos, dan- 
do a unos la administrad6n de pueblos, a otros asalariandolos 
por mineros, a otros dandoseles licencia para que por si o por 
sus famillares pudiesen sacar oro, pagando el diezmo de lo que 
sacaen, siendo casados y con mujeres en la isia, y los solteros 
pagasen de siete, uno; a otros concediendoles que pudiesen me- 
ter esclavm, la mitad varones, la mitad hembras, y a los que tu- 
vieren indios encomendados y otras mercedes, dandoseles satis- 
faccidn y gratificaci6n por ello. Sustitutivo de estos indios pues- 
tos en pieblos autonomo8 de todo emomendero, se da por arbi- 
trio la promesa de conceder dos carabelas bien abastecidas para 
que ellos mismos fuesen a tierras de caribes, y tomar los que es- 
tuvieren en guerra con espanoles, y repartirlos y servirse de 
ellos, como de enemigos tomados en guerra justa; pero enten- 
diendose que les impondria pena de perdimiento de bienes y de 
la vida a los que fuesen a islas o tierrafirme a tomar indios, "SO 
color de ir a tomar caribes". Otros, que por esta providencia, 
quisiesen apartame de la isla y poblar en tierra firme, se les 
ayudase en el intento, porque hechos ya a la tierra, podran vi- 
vir sin peligro en tierrafirme, que es ventaja superior a la de 
los que de E@ana salian para Indias de nuevo. Quizas algunos 
de estos, siendo deudores al rey, no podrsui pagar sus deudas? y 
parque paguen, se les quiten los indios (en razon de que los es- 
clavos era hacienda propia y podrian venderse), pero a b  a &- 
tos, la satisfaccion que debfa dimeles por la quitacion de los 
encomendados, habria de ser no encareelandoh ni deteniendo- 
los si se quisiesen pasar a Islas o a tierrafirme. 

c) Ei tercer medio, que tiene por introduccion: "Y en caso 
que se fallare que el primero remedio de hazer pueblos (en que 
entra el segundo medio de hazer pueblos) y poner l a  indios en 
policia no oviere lugar, y que todavia parescien? que devan estar 
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encomendados como hasta aqui, debeis proveer y remediar para 
adelante en los articulos siguientes: "(Y son modificaciones a 
las leyes 1, 2, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30; 31 y uiu- 
ma, de la provision real de 23 de febrero de 1513, cuyo texto, 
ejemplar dirigido a las autoridades de Puerto Rico, corre im- 
preso. (B. H. de P. R., X, 80). Y solamente por la abolicion de 
las leyes primera y segunda de dichas ordenanzas, ya se recono- 
ce que cuaiquiera de los tres medios que pudiera ser practica- 
ble mejorar el estado de los indios, la formacion de pueblos de 
indios era diligencia final y cierta para acertar, quedasen los 
indios en su libertad, o quedasen encomendados. Tal era el pen- 
samiento de Cisneros, juntando en si las cosas propuestas por 
Las Casas y las peticiones hechas por aquellos que estaban en 
favor del mejoramiento de los indios. La abolicion de una y otra 
ley se expresa por estos terminos: "Iten, en cuanto a la ley pri- 
mera, dize y tambien la segunda, que los indios sean traydos a 
los pueblos y estancias de los espanoles, no se deva hazer, porqne 
por espirencia a parescido que desto se an recrescido muchos in- 
convenientes, ansi en lo que toca a la instruccion de la fee como 
al mal tratamiento de sus personas". 

Lcr mano &l P. Las Cama.- Estas instrucciones dadas a los 
Jeronimos fueron escritas por el P. Las Casas p m  no redacta- 
das para los religiosos como el cl6rigo las form6, y cuyo texto 
original parece ser el mismo que llevo a su Historia de las In- 
dias (libro iu, cap. 88 y 89), porque habiendo oido el Cardental 
Cisneros a los procuradores de la Espanola (Antonio &ano y 
Diego de Nicuesa) introdujeronse en ellas algunas disposiciones 
que el cl6rigo vitupera en su obra; tampoco era del clerigo el 
preambulo, donde el mismo Cardenal preceptuaba a los jeroni- 
mos que en el hablar a los caciques les confesara que eran li- 
bres; de que hace gala, explicando por qu6 e l  rehuyo deliberada- 
mente expresar con llaneza o con claridad que en el primer ar- 
bitrio lo que se queria la libertad absoluta de los indios. Dice 
Las Casas: "Aqui es bien que se diga, que como el clerigo viese 
tan arraigada la tirania en aquellas islas.. . no osaba decir n i  
tocar diciendo ni mentando ni alegando libertad de los indios, 
como si huyera de decir ninguna cosa que fuese absurda o blas- 
fema, hasta que un dia, etc.", y cuenta como Cisneros llego a 
reconocer claramente que en la libertad de los indios estaba e1 
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verdadero remedio, pues en el preambulo recitado los llamaba y 
afirmaba ser libres. Por lo que el mismo Las Casas puso a la 
cabeza de las instrucciones en su obra: "En el cual se contiene 
la instruccion que llevaron los frailes Hieronimos, cerca de lo 
que habian de hacer para poner en libertad los indios, y primero 
se puso cierto pmambulo". Los mismos jeronimos, atentos al 
eufemismo de las instrucciones y cabalmente procediendo des- 
pues en orden a permitir que los espanoles sacasen los indios a 
trabajar, como lo solian hacer a sus tiempos y era 11evarlos a 
las minas, (y es lo que el dominico denosta fuertemente, como 
clausula puesta en las instrucciones, sacudiendo de si la pater- 
nidad de ella), escribieron a Cieros, en su carta de 20 de enero 
de 1517: "Hizose esto por pacificar la tierra, que tenian sospe- 
cha y se decia publicamente que se los queriamos quitar, porque 
viendo que se los dejabarnos sacar a trabajar, creyesen que lo 
que habian oido no era verdad, y porque veamos como los tra- 
tan y el trabajo que tienen en las minas y estancias, y como son 
instruidos en la fe etc.". Pero bien notorio es el tercer arbitrio, 
en donde se dice "y que todavia pareciere que debian estar en- 
comendados", que lo que en el primero y segundo & que* era 
la libertad, y que en este lance de quedar las encomiendas tuvo 
parte el mismo Las Casas, cuando se confiesa autor de las mo- 
dificaciones de las ordenanzas de 1512, diciendo que en el hacer 

y las instrucciones y en el tratar sobre los indios "anduvo en d 
negocio como en cosa nueva y escandalosa, paso a paso y como 
acobardado, harto penso que habia bien negociado en poner los 
indios en libertad, sacandolos del poder del diablo; y ya que esto 
no se efectuara, ser causa de enmendar todas las dichas leyes 
para estorbar algo de la opresion que los indios padecian, segun 
los males eran grandes", (Las Casas da solamente dos arbitrios 
y son los dos que el propuso, lo que llama prdmbulo es precisa- 
mente el primer arbitsio de los tres aqui senalados, porque eri 
el texto oficial y redacci6n definitiva, se contiene la e q e m m  
de una convencibn "entre partes", de que hace mcnci6n el do- 
minico en lo que no fue obra de su mano). 

Inesperadamente, cuando nadie se sofiaba que hubiese un 
testimonio coetaneo, anterior desde luego al cuento Las Casas 
en cuarenta anos, sabemos por Francisco de Olmos, vecino y re- 
gidor de la Vera Paz (el primero entre vecinos y de los regido- 
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res de aquella villa) encomendero, casado con mujer de la Isla, 
y procurador por su villa para deponer contra Fieucroa ante el 
juez Lebdn, como quicn sentia el peso de los desmanes de los 
profugados al Baoruco, no tuvo recuerdo ninguno sobre el con- 
sabido Valenzuela, siendo asS que en la Vera Paz habia algunos 
Valenzuelas, como su colega d regidor Diego de Valcnzuela, y 
un Pedro de Valenzuela, y hasta una Mencia de Valenzuela, mu- 
jer de un Juan Velazquez; declaro que un Penalosa (y lo era el 
vecino Diego de Penalwa, sin otro caudal de indios en 1514 que 
tres tristes naborlas, que topo m suerte y su bolsillo, y para los 
efectos del repartimiento, registro como suyos en aquella gran 
subasta que de indios de islas se distribuyeron leoninamente en- 
tre los colonos), quien en empresa belico-esclavista hall6 la m- 
te por premio al cebo con que se en-6, apenas en la villa pe 
supo el mandamiento para castigar a los del Baonxco, matado- 
res de cuatro crbuamx, indios alzados que el Procurador de la 
villa no sabia en qu6 tiempo, si en el de 2 ~ ~ 0 ,  o en el de Fi- 
gueroa; al fin, como justanmte mediando el ano de 1519, tiem- 
po de la traamisi6n de oficio de Zuau, a Figue~~a. Con que se 
desecha historicamente a la Audiencia de 1520 en adeiante, y con 
justoanterdodelacranologia,alaAudiersdaantesde20de 
diciembre de 1515, por estar mediando el gobierno de los Jero- 
nimo~, quienes en materia de encomienda de indios, y con pre- 
supuesto que el encomendero Frandsco & Valenaiela hubiese 
muerto, escribieron con intencion mas ampiia y regla de con- 
ducta en la practica que lo que en caso singular aundaron: "Ek 
porque creemos que la vohmtad de Vuestra Reverendisima Se- 
fioria no fue deshacer lo que aca por su mandado teniamos he- 
cho; que fue quitar los indios a los ausentes que nunca en estas 
p a r t ~  residieron, acordamw que esta provisidn (en favor de 
Juan de Oviedo) se suspendiese en cuanto tacaba al dar de 10s 
indios a este en quien el dicho d ido  se traspasaba, hasta tanto 
que Vuestra Senoria Reverendisima fuese informado de lo he- 
hecho. E asi le s t q d h m ~ s  que en lo que toca a estos indios, por 
que alia sabemos que V. S. R., sera muy importunado sobre que 
haga me& de indios a aigum, habiendo de quedar encomen- 
dados, que no lo haga, pnrque mUY gran Pddci0 para &o; 
que a& cuando a alguno depositamos indios, entretanto b e  se 
toma el medio como han de quedar, havemos primero muchas 



diligencia cerca de informarnos a que personas se deben deposi- 
tar, si es tal que los podra instnillr en las cosas de nuestra santa 
fe, e de buena conversacibn, o que tengan haciendas con que los 
pueda mantener, lo cual desde aila no se puede bien saber. (Car- 
ta de 22 de junio de 1511). De que parece abiertamente quq 
cuando el innominado Valenaiela hubiese cerrado los ojos a su 
padre, y acudido a los Jeronimos por el altulo de segunda vida, 
y aun teniendolo antes de la llegada de los Jeronimos, lo que no 
combina cronol6gicamente con la Audiencia en funciones, era 
un injusto detentador de lo que no le tocaba sobre indios natu- 
rales, y en el plan de poner a los indios en pueblos, la libertad 
de los indios de Enriquiiio hubo de ser declarada, o los &aunen- 
tos existentes rio dicen mas que lo que sustentadores de los dis- 
parates de Las Casas quieren que digan. Y es lo que aiguno ha 
soltado de si por arbitrio negativo de informaciidn apropiada pa- 
ra d b i r  con ciencia y conciencia, que es lo que todo estudioso 
espera la masa de gente que se instniye perteneciente al sector 
de la sodedad actual, mucho mas digno de respeto que el sector 
que desecha la verdad y en su lugar mete y defiende el mito de 
espaldas a la razon y a la historia. Pues como se escribe en con- 
trario de este orden, y cuando un documento nuevamente cono- 
cido, luego de haber sido visto que ni con interpretacibn torcida 
vale para el sustento de la ficcion, luego al punto se le quita toda 
autoridad, sin mas cualitativa razon que poner tacha donde no 
puede haberla. 

Asi con la declaracion de Francisco de Olmos, porque no su- 
po cuando ocurri6 en el Baoruw la muerte de cuatro cristianosj 
los primeros que aquellos alzados hicieron morir, cosa que el 
propio Las Casas no supo decir cuando m i b ,  sin embargo de 
lo cual, el hecho ha de valer como contado por el dominico, y no 
ha de valer como expresado por Olmos. Y siendo asi que ello 
presenta la fase de noticia tardia, pero derta, si se e@ con 
Lns Casas, estarse con Olmos, pues ambos a dos fundan el pril 
mer insuito de los refugiados en el Baoruco: Las Casas en algu- 
na forma quitando la responsabilidad a Enriquillo, Olmos sin 
nombrar al cacique alzado. Po- de todo lo demas declarado 
por Olmos, si como Procurador de la villa ck la Vera Paz no 
supo cusa, con decir cuanto dijo contra Figueroa, q& pudo sa- 
ber Las Casas, que no supo decir paiabra de Penalosa, ni de Fi- 
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gueroa que orden6 el castigo de aquellas muertes, perdiendo des- 
pues en la demanda la vida el mismo Penalosa y los suyos, ac- 
ci6n de ElnriquSUo mas puesta en raz6n y conforme a su estado 
de rebelion, que no la &pida versidn del dominico, situando la 
escena teatraunente; el Valemela sin nombre vociferando al 
cacique, denostandole, amenazandole, empenarse el duelo, m+ 
rir espanoles, o quedar heridos, salvo e incolume el personal ene- 
migo del indio, para caer en la aplicaci6n del proverbio chusco 
entre espanoles: Agradece, Valenzuela, que no os mat6-". Y si 
como Las Casas dice, el tal se volvi6 a su casa, "su soberbia las- 
timada, puesto que no curada"; en ello se expreso tan esu5lida- 
mente, como fue su mania de escribir contra espanoies, pies; 
pues yo tengo visto todos y cada uno de los soldados y capitanes 
que pelearon en el Baonico y por la isia entera contra indios al- 
zados, y el tal Valenzuela, que es decir ninguna Valenzuela, se 
reconoce en movimiento contra los indios del Baoruco. Qu6 
quisiera el seguidor de Las Casas tener las noticias del tiempo, 
de las cuales, y porque importa no mantenerlas ineditas, se da 
ahora una que conviene al prop6sito de no haber estado M- 
quillo encomendado a persona alguna al tiempo que se alzib y 
se fug6 al Baoruco. 

Jzcs t i f icach de FSpueroa.- De la residencia que Lebron 
tomo a Rodrigo de Figuema: "Iten, se le haze cargo que muchas 
de los pueblos que los Padres Geronimos dejaron fechoza para do 
estoviesen y viviesen e se fiziese esperienda de su capacidad, e 
de los que demas asi vivian, los dexo perder y se pexuhm en 
tiempo que el licenciado tovo el dicho cargo, asi como un pueblo 
en termino del Bonao que se dice San Juan, y otro en la villa de 
Santiago en la ribera de Yaque, e otro en la Vega, e otro en la 
villa de Santa Maria del Puerto que se d b  la Vera Paz, y los 
indios que en ellos estavan puestos en libertad, muchos dellos 
se an muerto y peirdido, y muchos ddos, los que antes los te- 
nian, se los tornaban a tomar, y otros muchos se an escondido y 
andan perdidos, y los conucos y haziendas que tenian se los to- 
maron y se aprovecharon dellas, sin lo proveer e remediar el di- 
cho licenciado". 

El lector dominicano libre de prejuicios y reconoce que ia 
revision de afirmaciones hist6ricas sobre hecha pasados es in- 



dispensable para que los hechos remotos, considerados sin pa- 
sion porque ellos fueron tales en si que la pasion no basta, ni 
menos el amor, pasion sospechosisima, para darIes nuevo ser 
cuando ya no son; y el lector dominicano que sobre esta verdad 
inconmovible no esta sentado en una sala de espera para que un 
padrino poderoso le ayude a sostener su propia "patria" (13) 
(patria est ubi bene vivitur), no tiene obstaculo mayor ni menor 
ni puede pasarle por encima de los ojos, que esta asistiendo a un 
juicio de Fesidencia, en audiencia de cargos, por octubre de 1521. 
Frandsco de Olmos ha hecho ya su declaracidn contra Figueroa; 
como representante de la villa de la Vera Paz, y su regidor, ha 
manifestado que los indios del Baoruco y Daguao se alzaron, 
mataron cuatro cristianos; pidio a Figueroa mandamiento para 
hacerse guerra a aquellos criminales; consigui6 el mandamiento, 
lo envi6 a la villa, se hizo armada con capitan (Diego de) Pena- 
losa, hubo encuentro y el Penalosa m* con los suyos (entre 
ellos Hernando Oliver (en el repartimiento de 1514, mosen Oli- 
ver, vecino de la Vera Paz), y que habihndose recreddo con este 
descalabro, el temor de la gente de la villa y el deseo de que fue- 
sen exterminados aquellos facinerosos, presentaba su querella, 
porque estando en Santo Do- como procurador de la vilia 
de la Vera Paz, "muchas veces le pidio el hierro para herrar los 
indios que asi andaban aizados que habian sido en muerte de cris- 
tianos, y que nunca se lo quiso dar". Y que habiendo sido pre 
guntado si Figueroa" supo "de como los dichos indios andaban 
alzados y mataron al dicho Penalosa y a los otros, dijo que si 

(13) A un amigo a quien el gobierno habia removido de un apre- 
ciable puesto en la judicatura, aila por 1927, 8alud6 en la calle, y por 
sigo decir que al caso no quedase yo como quien no queria detenerse, 
preguntk c6mo anda la cosa ublica? Reapondiome, hadendo gesto8 de 
deespemm y daagrado: & muy mal; esto camina a la demnora- 
lizacion y al caos espantoaamente; no se ve quien tenga cabeza, todo 
esta manga por hombro, el maa pintado que usted vea por esas da ,  
Fgmina ya sin tornillos, y si Dior no lo remedia creo que este es ya 
el principio del fin de la poca verguensa,. e t c ~  etc Mas tarde, y 
en ]%psesion de un puesto semejante al que tuvo, sabiendolo yo, dllele, 
tam ih por la calle, con sorna bien contenida; y cdmo esta la cosa 
ptiblica? A que aatiafizo rhpido y convencido: Esto camina a maravi- 
ilas; H. V. es hombre que sabe el temeno que pisa, y todos los auyus 
estamos a su lado; se estan corrigienda muchos males, y sanando mu- 
chas heridas y devolviendose a los hogares el bienestar y la a l e g a  
De esta he& la patria se salval - ]Fe lo que dice el refran: por 
mucho8 caminos se va a Roma. 



supo, asi, porque fue muy ptiblico, como porque este testigo le 
dio una peticion sobre ello, y una carta en nombre de la villa". 
Y que preguntado si despues de esas muertes hechas por los 
indios alzados "se han fecho o se han seguido algunos otros da- 
nos, dice que no se acuerda que hayan muerto m98 cristianos, 
pero que sabe que avian fecho algunos danos en andar asi alza- 
dos, y despues aca (han) venido a la dicha villa a algunas estan- 
zias e fecho muchos danos, que al Senor Almirante y a la Can- 
sulta ha fecho relacidn para que lo provea". 

El lector dominicano de hoy, aunque asiste al juido de re- 
sidencia, y oye la deciaraci6n & Oimos, no deja por eso de co- 
nocer que Las Casas hubo de escribir muchos anos despues de 
los sucesos su cuento de Valenzuela, y que de retorno rr su pue- 
blo el joven lastimado aunque no curado, "suenase luego por to- 
da la isla que Mquillo es alzado, proveese por el Audiencia que 
vaya gente a sojuzga110 juntaronse 70 o 80 espanoles y vanlo a 
buscar, los cuales despues de muy cansados y hambrientos de 
muchos dias, hallaronlo en cierto montR: saii6 a ellos, mato cier- 
fOg y hirid a o-, y todos desbartados y humillados, acordaron 
con harta tristeza y afrenta suya de se tornar". M se Caan dos 
lances por Las Casas: el de Valemuela con dos o tres espafi* 
muertos y descalabrados los mas; y tras el ciarjn de g u m  por 
dispsicidn de la Audiencia, un nuevo combate, y un retirarse 
los espanoles, mohinos, sin que al dominico se le alcanzase el 
numero de los muertos y heridos en este encuentro, como en el 
primero se contentd con dos o tres, todos los mas descalabrados, 
y los otros escapados como fiebres. Pero la observaci6n del lee 
tor entra de lleno en la consideracidn de que un cotaneo, despues 
de referir el lance de Pefialosa, reconoce que ya ha sonado d 
clarin de la guerra, y Penaiosa muere con determinado numero 
de espafioles, despues de lo cual, no se acuerda que lo8 alzados 
hayan muerto m&s cristianos, sino que aquellos faCineSosoS, c0- 
mo huidos al monte sin prepmd6n previa de sembrados y sin 
bastimentm para la vida, todavia en el segundo semestre de 1521 
estan en la d d a d  de devastar las naciendas y granjerias de 
los vecinos de la Vera Paz, robando gallinas, y cargando con to- 
da la yuca posible y otros comestibles, de que la villa acababa 
de hacer reclamo ante el Mmhnte y la Audimda. Y puesto el 
lector a coordinar o a combinar los dichos de Olmos, coetaneo, 



declakb, representante directo de la Vera Paz, y de Las Casas, 
en los propios dias en Cumana y harto mas pesaroso de su fra- 
caso que al tiempo de escribir memoraticio y siempre presa de 
la exageracion y fantasia de su tema, no es posible que logre 
identificar los sujetos, ni la circunstancia inmediata de la pro- 
videncia tomada contra indios aizados. Porque es al principio del 
gobierno de Figueroa el lance de Penalosa, y despues en todo el 
mto de aquel gobierno y cabalmente un ano despues, todavia 
no se habia tomado resolucion por la Audiencia ni tocante al 
castigo efectivo de los alzados por las muertes primeras, resis- 
tenda armada a los espanoles, con unica mencidn del lance de 
Penalosa, y frecuentes incursiones e insultos a las haciendas, sin 
otras muertes de cristianos, para saber nosob-os por coetaneo Ila- 
mado a saber la verdad de las cosas como representante o pra- 
curador de la villa; en tanto que e1 inventor de cuentos, senala 
el caso de Valenzuela, morador de San Juan de la Maguana, sin 
otra autoridad que la propia, y en volviendo a su villa, "s$nase 
luego por toda la isla que Enriquillo es alzado. . ." y que la Au- 
diencia etc. Porque en cuanto a los primeros cristianos que fue- 
ron muertos y sus dineros llevados por los indios, elio queda en 
Las Casas por tan secundario, que ante todas cosas, el Valen- 
zuela entro en acci6n, y se comenzo la guerra; y aquella mata- 
zon y robo lo dejd para otro capitulo siguiente, destrabando los 
sucesos por puro antojo y dejando a sus lectores sin noticia exac- 

sobre si primero fue el caso de Valenzuela, y despues en cual- 
quier tiempo lo que Olmos fijo como principio de las hostilida- 
des hasta el momento de hacer su declaraci6n. 

Y sobre esta discordancia, que solamente ofrece opcion al 
lector para apreciar los sucesos conforme al coetaneo que los 
enumera con orden, y declara en tiempo que la guerra no ha so- 
nado, habiendo pasado un ano y mas casi otro ano entre el lan- 
ce unico de Penalosa y el reciamo de la Vera Paz, robada en sus 
haciendas continuamente, esto queda por cierto a vista del cargo 
qrie Lebron, juez, hace al ex-juez Figuema: Los indios del pue- 
blo establecido en termino de la villa de la Vera Paz, estaban 
puestos en libertad, los cuales, como los de otros pueblos, expre- 
sos en el mismo cargo, muchos dellos se han muerto y perdido Y 
muchos d e b  los que antes los tenian se los tornaron a tomar, 
y otroe muchos se han escondido y andan perdidos y los conucoa 
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y haziendas que tenian, se los tomaron y se aprovechan dellos 
(los espanoles), sin lo proveer y remediar el dicho licenciado". 
Y no queda otro camino que elegir para entenderse la cosa sobre 
Enriquillo huido, como hombre que en su pueblo no se quiso de- 
jar tomar por espanol, gozando de la libertad civil que le acor- 
daron los Jeronimos, y el que consintid, como cacique consultado 
para el hacer de los pueblos, en ello hubo de dar su razon para 
formar con los suyos el pueblo, y no hay otra razon sino que d 
s u  indios lo formaron con libertad civil, el, cabeza de ellos, tuvo 
la misma libertad y tanta cuanta por las instrucciones dadas a 
los Jeronimos le cabia. Demos que una vez un Valenzuela le for- 
zo la mujer (asercion de Oviedo), o "procuro de violar el matri- 
monio del cacique y forzalle la mujer", lo que el cacique sintio 
(dice Las Casas, diciendo lo mismo que Oviedo, pues procura una 
cosa para si, es alcanzarla), si esto fue la razon principal de la 
grave disidencia entre el hijo del encomendero y el cacique, no 
podemos mcnos de aceptarla, con que pasado el tiempo que los 
cronistas advierten entre el agravio y agravios y la huida, en 
aquello ha de estimarse la ocasidn de la huida que corresponda, 
no a un intento preconcebido de espera, sino a la inminencia del 
peligro, puestos los espanoles a deshacer la obra de los Jeroni- 
mos por la esperanza de recabar su antiguo estado (los que ce- 
dieron mis indios para que se formasen pueblos), volviendo a to- 
marlos o con halagos o con violencia, de que se sigui6 huirse y 
andar perdidos muchos de los indios. Que mas puede pedirse con 
la historia coetanea en las manos? Por consiguiente, es aqui 
donde entra la confirmacion actual de mis palabras en la 
Conferencia: "Si Las Casas supo que Enriquiilo habia sido enca- 
mendado a Francisco de Valemela, obligado estuvo a saber que, 
por muerte de este, sus indios vacaron, y que, puestos en l i b e ~  
tad con obligacibn de poblar por si un nuevo pueblo, salieron de 
San Juan de !a Maguana y se restituyeron a m naturaleza Y fue 
en aquel pueblo cercano a la Vera Paz donde a Enriquillo se le 
hizo el agravio, determinante de su huida, lo que no excluye en 
buena critica vejaciones anteriores, aun semejantes por cual- 
quier malvado en cuanto a la tendencia especifica de deshonor, 
y que Ileg6 a apurar lentamente hasta aquel final agravado, que 
le hizo ir a cntrarse en donde espanol no penetrara sin castigo". 

A s i a  tarnbi6n el lector que no espera meterse debajo del 
ala de interesado en sumar opiniones, al debate, o audiencia de 



cargo y descargo en el Consejo de Indias entre Figueroa y r.1 
Fiscal de Su Ccsarea Majestad: Va corriendo el ano de 1526: 
Cargo: "Que muchos de los pueblos que los Padres Jeronimos de- 
jaron hechos, los dejo perder y se perdieron en el tiempo de su 
cargo, asi como un pueblo que sc dice San Juan en cl Bonao, y 
otro en la villa de Santiago en la ribera de Yaque, y otro cn !U 
Vega, y otro en la villa de Santa Maria del Puerto que se dice 
Vera Paz". Descargo: "Que cuando paso a la Isla ya estaban 
todos desbaratados, que ni tenian gente ni comida, y que por es- 
to el los redujo con parecer de Mosquera y Tovar y otros que 
habian sido en los ordenar a menos pueblos", y en continuacion 
de su descargo, dijo que los pueblos de Banique, Ojeda, Mexora- 
da y Xaragua y otros dos en Puerto Rcal, "sc sostuvieron por 
tener mayordomos". Y la imprecision de Olmos sobre no saber 
si el alzamiento de los indios del Baoruco fue en los dias de 
Zuazo o de Figueroa, pasa por lo seguro en la defensa de M e  
ultimo no haber sido en su tiempo. Consiguientemente, hemos de 
considerar aquel punto historico de Zuazo, atento yh a solo aca- 
bar la residencia de los Jueces dc Apelacion, y a los colonos a 
deshacer los pueblos que pudieron, y a llevarse los indios que 
pudieron, para mostrarse en posesion de cllos cuando Figucroa 
procediese a nuevo repartimiento, se- ordenanzas nuevas co- 
nocidas ya como existentes, aunque la publica.. . Mi impugna- 
dor ha pasado la raya, porque en mi dcshicieronlo (deshicieron 
el engano) ha entendido para uso del lector que yo aseguro que 
los jeronimos descubrieron el engano y anularon las encomien- 
das aquellas. La cosa no es ya antihistorica ni antirracional: es 
una nueva fruta tropical. (14) 

-- 
(14) El fraude, engano o marrulla de los titules de encomende- 

ros en 1514 tiene su representacih en una inversion de conceptos, 
que no es dado descubrir a los seudopensadorcs sobre historia; la lec- 
tura hecha con reflexion de los documentos hist6ricos obliga a l  lector 
de buena fe a despojarse de prejuicios, y le convierte en hombre bue- 
no sin necesidad de haber de sentir el espol6n de errores puesto a l  
descubierto. Decia la ley 27 de las ordenanzas sobre el buen trata- 
miento de los indios. de 22 de febrero de 1512: "A los yndios traidos de 
las yslas comrcanas se les tratara del mesmo modo que a los dc la 
dicha ysla (Espanola; de Sant Xoan); salve si fueren esclavos, que ca- 
da uno podrh tratarlos como quiera, como sea usando de amor e 
blandura, e dotrinandolos". La inversion en el procedimiento de loa 
repartidores: A, los indios de la dicha isla. (E.spafiola; de San Jyan) 
se les tratara del mismo modo que a los lndlos traidos de las islas 
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El alegato de mi bizarro impugnador de no haber documen- 
to que respalde lo del engano descub'ierto (lo de la anulacion de 
las encomiendas que lo encubra el mi0 interesado) se corres- 
pondenomasqueconunestadode~odmIentoque~mismo 
tiene del asunto, y no me consistir en ningun @, si 
estsr a la mano de su deseo. 

Primer docwm~nto, aobre engcrAo descubferto.- Perdone d 
lector que aqui ee traiga lo que corre en tan- libros: las JerO- 
nimos al Cardenal Gobernador, Santo Domingo, 20 de enero 
1517: 

"Alguna alteracidn se ha recibido aca de algunas cartas que 
se han escrito de Castilla, de las niales los moradores desta db 
dad y de la tierra son informados que venimos a dar libertad a 
los indios; y sem se dize, que si en ello nos pude- 
remos no nos lo consientan; e avisanles que para hazer esto se 
pueden favorecer de un privilegio que publicamente se dize a- 
les cancedido el Rey, de gioriosa memoria, en el repartimiento 
pasado, en el quai se contiene que lo9 indios se encomendaban 
por vida del padre y del fijo, y asf se encomendaban por dos vi- 
das; y llego el negocio a tanto, que se comenzo a platicar entre 
algunos principales desta cibdad, y fuimos deno avisadoca Y des- 
pues de aver hedio sobre ello informacion, hallamos por dichos 
de tres testigos que esto avia &do del alcaide de Sus 
GraMe1 (liamhbase Francisco) de Tapia, y par remedtallo, si PU- 
dieramos sin rigor, le enviamos a llamar, e le dijimos lo que de 
ei se habia dicho e probado, y 61 lo n@, y mostro las cartag 
que le abian escrito de Castilla, en las quales no se contenia lo 
que abian dicho que venia, y sabida SU collyersacion, como es 
persona honesta y muy servidor de Sus Altezae, creimos que, aun- 

amarcanas. Y como a estoli tocaba ser encomendados por dos vidan, 
no hubo que hacer &o mvdonai la encomienda por das vidas des- 
p u b  de repartir a cada wam (por cuaato owr contribuisteis.,) indios 
naturales e indicm traidos de idas comarcanas. En la ley se mira al 
comportamiento usual y moral de lm espafioloa respecto de sus indios; 
cn los titulos se mira a satisfacer el compromiso de la colusion, y en 
lo demas alla cada cual sepa que se tiene con sus indios como el orden 
de los fadores con su producto. Y as1 se paso del orden disciplinar al des- 
orden y la ilegalidad de loa titulos. Engano descubierto por los Jer6- 
nimas. Y en el repartimiento como en la ley 27, la csclawn, aparte. 



que algo hubiese hablado, no seria tanto como de 61 se abia di- 
cho, y ansi le dexamos sin pena ningunat' (Serrano y Smz, op. 
cit. 1, 550). - Del documento se resalta una alteracidn en la 
dudad, fundada en el decir de un sujeto que habia recibido por 
carta el aviso de que si los Jeronimos comemasen a poner en li- 
bertad a lo9 indios, que no se lo consintieran, porque el Rey Ca- 
tolico habia concedido a loa vecinos para la ocasion del reparti- 
miento pasado que las encomiendas se les diesen por dos vidas y 
asi se encomendaron en dicho repartimiento; y como los frailes 
entendiesen que se formaban juntas para estorbar la libertad de 
los indios, indagaron primero que verdad habia sobre cedula del 
Rey Catolico que ellos no supieran, y si la cosa habia nacido en 
Ebpdia o h e  invend6n criolla, y que en la verdad del asunto la 
comesi6n de encomiendas por dos vidas no estaba en los titulos 
ue las encomiendas, sino en la concesion real por cedula expr* 
siva, sin faltar en ella ni sobrar palabra para producir conod- 
miento exacto de la concesion, y a esto aplique yo aquel deshi- 
cieronlo, deshicieron el engano. Porque en cuanto a mantenex 
la ocultacion de la facultad potestativa que trajeron para poner 
en libertad los indios, si pidieran con beneplacito de todos o de 
los mas, los mismos frailes, en la misma carta, descubren su 
&utela, porque "cuando llegamos a la isla holgaban los indios, 
y mandamos que salieran a trabaja., y a los encomenderos en- 
cargaron la observancia de las ordenanzas de 1512, etc. y "hiise 
esto por pacificar la tierra, que tenian sospecha y se decia pu- 
bltcamente que se los queriamos quitar, y porque viendo que sa 
loa dexabamos sacar a trabajar, meye8en que lo que a v h  oido 
NO m verdadn. Donde la intencion conforme a una de sus ins- 
trucciones, y el tiento que se declara en esta carta para fijar 
los pies antes de obrar, no se expresan en resguardo contra la 
fuema legal de las encomiendas de l514, sino para obviar las 
alteraciones publicas, sin causa, porque ellos no procedefian si- 
no conocieron de vista el trato y el trabajo y la instruccion de 
lm indios sobre lo que en Espana se decia, "porque, segun lo 
que hasta ahora hemos alcanzado mucha diferencia ay de ver 
esta tierra o de oir &lar della". 

8egundo h m e n t o ,  y es el que habia wrvkio & pretexto 
~ c a l n b M r l a : ~ q u e s m p l a : q u s n o e m . - E s u n a p r o -  
vision real de Burgos 22 de febrero de 1522, por la que se con- 



cedieron las encomiendas por la vida de un colono y dc un su 
hijo o hija sobre los indios que por los espanoles se traje-scn de 
islas inutiles, si tales indios de su voluntad se dejaban traer, 
porque los resistidos y tomados a vida serian esclavos, confor- 
me a cedulas anteriores; la concesion fue en favor de los colo- 
nos de la Espanola y de San Juan, por el trabajo y gastos de ir 
a buscarlos y tomarlos y traerlos, con que aquella empresa se 
hiciese con licencia del gobernador y oficiales reales, y los "ten- 
gan por toda su vida e dempues de sus dias sus erederos e sub- 
cesores, como naborias, todos los yndios que ansi truxeren e los 
que dellos multiplicaren". Lo que se haya expreso asi en la pro- 
vision de concesion, como en reales de aviso para Santo 
Domingo y para San Juan (d. Boletin Historico de Ptierto Rico, 
11, pag. 96 y sigs.) y se reproduce el asunto en una provision de 
mercedes, franquezas y libertades a la Isla Espanola y a 10s 
vecinos y moradores de ella; texto que se dice ser copia coe- 
tanea, del Archivo del Duque de Veraguas, en la Coleccion Do- 
cumentos Diplomaticos, coordinacion de Fernandez Navarrete, 
ii, 2a. ed. pags. 3-04, y es alli la concesion cuarta; lo que el 
impugnador puede ver tambien en Del Monte y Tejada, 11, 143, 
para que reconozca que en escritos polemizantes no se debe 
lugar a introducir cascajos i n U t i  ("basura" llaman hoy a lo 
que para nada sirve), y que los Jeronimos, ciertamente, cono- 
cieron, como ya aqui era conocido en haz de toda la Isla, pues 
en esta provision, como en la primera de la concesion, se mando: 
"E porque lo susodicho sea notorio, y ninguno pieda pretcstar 
inorancia, mando que esta mi Carta sea apregonada publica- 
mente por las plazas e mercados e otros lugares acostumbrados 
& las viilax de Santo Domingo e de la Concebcion de la dicha 
isla por pregonero, etc.". De suerte que cuando deshicieron el 
engano corriente de haber cedula red que favorecia la tenencia 
de encomiendas par dos vidas de indios naturales de esta isla, 
los frailes aquellos no tuvieron que devanarse los sesos para 
conseguirlo, parque a todos era manifiesta la calidad extricta 
de las encomiendas por dos vidas. Quien hoy o hasta hoy no lo 
sabia, ya es seguro, no soy yo. Tampoco para el lector semestral 
de una pagina de historia, aunque sea segun Del Monte y Tejada. 
La cosa entre Jeronimos y encomenderos fue mucho mas llana 
dc lo que a primera vista parece. porque aquel engano no cra 



tal. a lo menos para los mas notables, como era engano que por 
voz del pueblo interesados quisieron meter cn la s c ~ i * a  de los 
frailes, siquiera sirviese para acobardarlos, porque como aquella 
mcesi6n no sc hizo motu proprlo, en la chorln de todos estaba 
que era cierto que muchos vecinos y moradores habian pedido 
(procuradores Serrano y Nicuesa) "me plugiese e fuese mi mer- 
ced e voluntad que los dichos indios que trajesen e los hobiesen, 
los pudiesen tener perpetuamente por su vida, e despues dellos 
sus herederos, hijos e hermanos e parientes mas cercanos que 
en la dicha Isla residiesen, con tanto que no los podicsen tras- 
pasar a ninguna otra persona, e que en lo susodicho no intervi- 
niese ninguna cabtela ni engano"; con que ya ha de ver el im- 
pugnador que los Jeronimos deshicieron el engafio con el mismo 
argumento que los vecinos habian solicitado la concesion y te- 
nencia de indios de fuerii de la ihpanola por dos vidas. 

Todavia es mas sorprendente la eseasisima informacih ad- 
quirida por el impugnador para haberse arrojado a a f i i r  qut! 
no hay documentos que respa&n la existencia del engaiio; por- 
que cuando a estas horas no se conocieran los dos documentos 
principales y las cedulas o provisiones predichas, todavia al jui- 
cio del estudioso se le ofrece la cedula real de 23 de febrero do 
1512, (de la que hizo insmcion Col1 y Toste en Bdetii  HWdrico 
de Puerto Rico, 11, 98, &unque algo mutilada) Servicio de Cha- 
c6n y Calvo, en Cedulario Cubano, 1, 417, uno de cuyos capitu- 
los contiene material mucho mas que suficiente para poner cn 
bancarrota la afirmaci6n de Las Casas sobre la sucesion de las 
indios de Francisco de Valenmela en un su hijo (de que tratare 
mas adelante), y que aquel engano lo era para la cuenta del do- 
minico, aunque mostro no en- exhibiendo titulo de c n m  
mienda, cuando por toda razon de historiador debio mostrarse 
veraz senalando la cedula real concesiva de la encomienda por 
dos vidas y mas sobre indios naturaies de La Espanola. Y lo 
que el capitulo de referencia dice es asi, hablando con don Dime 
Colon: "A lo que dezis que se apregonaron las mercedes que 
llevo el adelantado para esa y&, hezistes muy bien de las hau?? 
pregonar y publicar, y razon es que los desa ysla den gracias ii 
Dios por ellas, porque la voluntad con que las hago es muy ma- 
yor que la obra, y siempre se piensa aca en como esa ysla y ve 
&os della reciban merced, y todo lo que ocurre ques ~m,vecho% 
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para ella se provee sin que de alla se pida, ni se solicite; y pues 
esto se haze ach, deveys alla tener muy grm vigilancia y cuy- 
dado en el acrescentamiento desa ysla e de todas las cosas de 
aila y avisarme con todos los navios muy largamente de todo lo 
que de aila os pareciere. Y para en exenplo desto, vos mando 
agora enbiar dos provisiones que creo yo que seran provechosas 
para todas las cosas de alia y quiza mas que todas quantas se 
han dado para el bien; la una es que todos los yndios que se tru- 
xeren de fuera parte a esa ysla y a la de San Juan sean para 
quien los trwciere e para sus herederos para sienpre jamas, tra- 
tandolos conforme a las h o r d v  y como es razon; y en esto 
del tratamiento es bien que declareys a todos que no se les an 
de buscar achaques ningunos, que solo se manda por lo de la 
conciencia para el que los tratare muy mal, y que pues an de 
ser suyos y de sus herederos, no creo yo que los tratar611 mal, 
antes los trataran y conservaran y apiadaran muy mejor que 
tratan a los naturales desa ysla, y quando cayeren en las penas 
de las hordenanzas, devense tratar con mas tenplanza que a los 
naturales de la ysla por la cabsa que arriba digo". - Pues si 
con vista a esta sola cedula, ya el estudioso tiene la mencion de 
aquelia otra provision, puede, aun sin conocerla, inferir que las 
encomiendas de indios naturales de La -ola tuvieron un ser 
legal muy distinto de las encomiendas de indios traidos de fue- 
ra parte, y que si estas eran de encomenderos y de sus herede- 
ros, legolmente aquellas no eran de los encomen&ros y de sus 
herederos, sino solamente de los encomendems con titulo que 
debio ser personal y nada mas que personal, en tanto que los 
tiialos de las encomiendas de indios de fuera parte debieron ser 
perpetuos respecto de aquellos indios, por dos vidas y por las 
vidas que fueran; respecto de los cuides y por esta diferencia se 
aprecio por el soberano que los tratarian mejor que a los in- 
dios naturales, en razon de la seguridad del patrimonio legal 
que se les acordaba. Ni es posible dar un paso acertado en la 
historia cuando hacemos intervenir a Las Casas como autoridad, 
sin primero fiscalizamos a nosotros mismos no seamos presa de 
sus embustes, que es prevaiinios que otro no nos tache de poco 
capacitados para polemizar con conocimiento de causa. 

Tercer &oclcmmto, que a m a :  a identificar la reacidn que 
Img mtm la prwisid4c real de 22 & febrero de 1512 y el mgam 



dahmho 108 Jerorriqnos- Del Memorial de fr. Bernardin~ 
de Manzancdo, de vuelta en Corte: Sabrh V. k que esta conce- 
dido, asi por el Rey Catolico como por la Reina Dona Juana, 
nuestros senores, a la Isla Espanola, que todos los vecinos de la 
dicha isla que con licencia del gobernador y jueces e oficiales 
traxeren indios de las islas, senaladas por &os por inutiles, los 
tengan ellos y sus subcesores por naborias perpetuas a los indios 
que asi truxeren y a los que ellos multiplicaren, e como de tales 
se sirvan e aprovechen, e que en ningun tiempo por ninguna 
causa les puedan ser quitados si no fucre en los casos porque 
deban perder sus bienes, con tanto que sean obligados a los te- 
ner e tratar conforme a las ordenanzas que sobre110 estan dadas 
o se dieren; tambien se manda en las dichas provisiones que los 
que ovieren de tener las dichas naborias perpetuas esten y re- 
sidan en la dicha isla y no ausente della. . . Han nacido de lo 
susodicho las dudas siguientes: " (Serrano y Sanz, op. cit. 1, 
573). Y el jeronimo seguidamente cxplana dudas para que se 
den providencias y haya acierto en los casos de encomendero 
difunto sin hijos o con hijos ausentes, o si moria abintestato 
ron deudas, etc., etc. Conclusion de todo esto, a vista de los tres 
documentos: El historiador empleando la critica historica sobre 
el caso de encomiendas por dos vidas, e inferencias desde 1512 
a 1518, puede mantener la unidad del juicio, en respecto de las 
encomiendas sobre indios traidos de fuera de la Isla, sin que 
por un momento haya interferencia de encomienda sobre indios 
naturales de la Isla. Digo mal: una hubo: "y asi se encomenda- 
ban por dos vidas", y es lo mismo cn la pluma de Las Casas, 
pero en eso estaba el cuerpo del engano en que los jeronimos no 
picaron, por saberse de memoria y por instrumento la verdad 
de la legalidad de la cosa, y los titulos de 1514 lo demostraban. 
De cuyo esclarecimiento para hacerlo norma de gobierno propio 
se derivo que el P. Manzanedo pidiese en sola razon de los luca- 
yos, y no en razon de los naturales cuyo encomendero hubiese 
muerto sin hijos o con hijos ausentes, o con deudas, etc., etc., 
pues ninguna diferencia habia de relacion entre encomendados 
naturales y encomendados extraidos de sus naturalezas de fuera 
de la isla, respecto de las circunstancias de sus encomenderos 
difuntos. Y queda probado por tres documentos cuanto 9 me- 
nester para sacar al impugnador poco peligroso en el terreno de 
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la polemica historica. Sobre aquello otro que dice el impugnador 
que el engano descubierto no esta respaldado en la pluma de 
ningun historiador, no hay que hacer. Ningh historiador ha 
dicho: yo soy el ultimo y sin semilh. Demas que yo he visto 
que el impugnador tuvo el mismo arbitrio contra Del Monte g 
Tejada, y andando el tiempo ha tenido que aceptar irremisible- 
mente lo que desconocio entonces, pero guardando tanta dis- 
tancia que por la izquierda ha perdido de vista a Del Monte, por 
la derecha no puede darse la mano con ningun historiador, por 
la espalda le queda un escrito del que ya ha hecho destrozo sus- 
tancial por su propia mano, y por delante no tiene camino para 
darse con Del Monte, ni con los historiadores ni con su primer 
escrito. asta le  el arbitrio del buey solo que bien se lame. 

D) El saberse el tiempo a dia, mes y afio que muri6 Fhm- 
cisco de Valenzuela, porque si murio antes que llegasen los Je- 
ronimo~ fue muy dificil que estos hubiesen quitados loe indios 
al hijo el seiior Andres, no ofrece ninguna dificultad, por lo que 
me toca. Yo no se cuando murio, pero puedo dar un dato con- 
gruente. Si los regidores eran vitalicios en aquel tiempo, y en 
1514 eran los vecinos Francisco de Valenzuela, Francisco Hep 
nandez, Alonso Dhvila y Pedro de Vadillo, no hay sino pensar 
en renuncia (Pedro de Vadillo), y en defunci6n de los demas m- 
ra 1518, que entonces eran F'lorencio de Anaya, Marcos de Vi- 
llagran, Juan de Villagran y Hernando de San Miguel. Saque de 
esto buen provecho el senor impugnador, pies no escatimo el 
ofrecimiento; sino que va con esta salsa: 

De la residencia de Figueroa: "Item, se le hace cargo que 
muchos de los pueblos que los Padres Geronimos dejaron fechas 
para do estuviesen y viviesen los indios e se fiziese esperienda 
de su capacidad, e de los de& que asi vivian los dexo perder y 
se perdieron en tiempo que el dicho licenciado tuvo el dicho 
cargo, asi como un pueblo en termino del Bonao que se dice Sa?i 
Juan, y otro en la villa de Santiago en la ribera del Yaque, e 
otro en la Vega, e otro en la viila de Santa Maria del Puerto 
que se dize la Vera Paz, y los indios que en ellos estavan pueb 
tos en libertad muchos dellos se los tornaron a tomar, y otau 
muchos se han escondido y andan perdido5 y los conucos e ha- 
ziendas que tenian se los tomaron y se aprovechan de1108, sin lo 
proveer y remediar el dicho licenciado". Porque puede negm que 



en donde no se menciona a Enriquiiio, no estaba Enriquiiio, y 
Por negaci6n de mas o de menod~ no me da ardite, sino que ahi 
esta el pueblo de indios del que declaro Francisco de Olmos que 
los indios se metieron en el Baomco, indios puestos en libertad 
por los Jer6nimos; al fin, no podra negar que Ehriquillo era in- 
dio y el capitan de aquellos indios. Y cuando el Consejo apretd 
las empuigaderas a Mgueroa en el juicio de residencia por apo 
lacion, se le hizo de nuevo este cargo: "Que muchos de los pue- 
blos que los Padres Geronimos dejaron hechos. . . los dej6, per 
der en el tiempo de su cargo, asi como un pueblo que se dice 
Sen Juan en el Ronao, y otro en la ribera de Yaque, y otro en 
la Vega, y otro en la viila de Santa Maria del Puerto que se dice 
Vera Paz". Y el descargo de FIguema en la letra instrumental 
fue como sigue: 6'Que cuando paso a la Isla ya estaban todos 
desbaratados, que ni tenian gente ni comida, y que por esto e1 
los redujo, con parecer de Mosquera y Tovar y otros que habian 
sido en i o ~  ordenar en menos pueblos". Y con relaci6n a los 
pueblos de Banique, Ojeda, Mejorada y Xaragua y otros dos en 
Puerto Real, "se sostuviercm par tener maymdomos''. (AGI, 
Justicia 47). 

Bien puede el impugnador adverar que estoy en el cola0 de 
no hacer merito exquisito del silencio de Oviedo en cuanto que 
formairnente no expresa que Enriquillo estaba encomendado a 
crisuano, cuyo nombre no consignb, porque el cronista sabe a- 
liar cuando quiere y escribir cuando quiere, y qw tampoco in- 
cide en materia tocante a encomenden, de mgunda vida, porque 
en llegando a decir que E$rfquillo a de Vadilh "se le fue 
a quejar de un chripstiano, de quien tenia celons o sabia que te- 
nia que hacer con su muger", dej6 en el anonimato ai encomen- 
dem y al hijo del encomenden,; y puesto caso que Las Casas no 
supo tampoco el nombre del hijo de Frandsco de Valemuela, y 
ya no hay otra luz fidedigna para rastrear el nombre de aquel 
moeto,noseporqueenescritopol emizante mi curioso y extra- 
vagante impignador se deja caer con el nombre de Andres, por- 
que lo que al caso bien venia fue llamarle Mambrti, sepCm la 
copleja antigua: por no tener padrino, Mambru se ha de llamar, 
*re mi, &refa. Y si dice que eso lo vio en Moya, en Moya 
se ven muchas cosas que fueron y que no hieran y en el seguirle 
sin dieeernimiento, se sueltan prendas de poca gravedad, que por 
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muy excusables que sean, llevan a menos estado la estreih del 
entendimiento. Y podra ser que en un principio una posicion 
social estimable, una amistad entranable, un decoro general ha- 
cia el conciudadano corran el velo del silencio o del disimulo so- 
bre especics escritas con tanta ligereza en ambiente de tanta 
confianza; pero eso no dura mucho, todo cambia, y el dia que 
hombre de juicio desligado del ayer (que es el hoy) sopese sc- 
mejante alegato de un Andres de Valenzuela frente a la realidad 
historica, porque la verdad moral consiste en la conformidad de 
Ins voces con la autoridad objetiva de la cosa, y no hallando esta 
conformidad, echara en la cesta de los desperdicios lo que en e1 
dia se disimula por motivos que nada tienen de comun con la 
seriedad de los estudios historicos. Y es lo que aqui expreso por 
dematxhrlo mi defensa. 

Casimiro N. de Moya, autor reciente (a quien otro domini- 
cano, Apolinar Tejera, senalo por desviado de la realidad histo- 
rica en muchos cabos de un su libro), habia escrito: "Habia s i d ~  
(el cacique) encomendado con parte de sus vasallos al espanol 
Don Francisco de Valenzuela, hatero avecindado en San Juan 
de la Maguana, quicn lo trataba bien, y cuando el repartimiento 
de Alburquerque se confirmd esta encomienda con 46 indios Uti- 
les para servir quc le quedaban demas de otros treinta y seis 
encomendados a F'mncisco Hernanda". sentido de este pasa- 
je es que al cacique le habian quedado 46 indios encomendados 
a Valenzuela y otros 36 encomendados a Hernbndez. Esta inte- 
ligencia debid ser la que debio adquirir el impugnador, en el leer 
a Moya. y si pudo ponerse en estado de buen conocimiento te- 
niendo a la mano la fuente de que Moya se sirvi4 (y se expresa 
en el elenco bibliografico confesado por el impugnador, y no se 
puso en el debido conocimiento, lo que dio de si este buen senor 
es lo mas peregrino que en materias historicas se puede dar por 
el arbitrio de sentar al lector en silla con solamente dos patac: 
que Hernandcz trabajaba para Valenzuela y vivia en sus hatos. 
Yo no se si piadoso amigo ha tenido acuerdo para pedirle silla 
m& confortable y segura para no caer en el suelo piernas ami- 
ba; el caso que cuantos han alabado por la prensa Ia monumen- 
tal obra han quedado como suele quedar "Don Pancho" en "EXu- 
cando a Papa" cada tres dias. Merecido lo tienen. Pero con ta- 



les alabanzas, ni han hecho obra de bien, ni parece que son ca- 
paces para hacerla. Vea el impugnador por qu& 

Si se toma a un escolar de instruccion primaria y le abrimos 
d tomo 1 de la Col. Pacheco, etc., pags. 93-94, el chiquillo leer& 
"Lo otro, que se envio a mandar a la justicia e regidores de las 
ciudades e villas desta isla que en cada una dellas por ante es- 
cribano se hiciese copia de los cecinas e mradores que habia, 
poniendo a los vecinos a una parte e los mOradOm8 a otra, y fir- 
mada del escribano la diesen al procurador de cada una de las 
dichas ciudades e villas, para que juntamente con las manifesta- 
ciones de los indios se trajese ante los dichos repartidores para 
facer el repartimiento", que es el de 1514, presente Alburquer- 
que. Puede ser que el chiquillo no entienda eso de vecinos a una 
purte y moradores a otra, pero el grandullon, lo mismo si es cua- 
drado que si es redondo, lo entiende, como se entiende quien es 
manso y quien cimarron en otro orden de distinciones. Si se acu- 
de despub a contar los repartimientos hechos en San Juan de la 
Maguana, son treinta los que llevan enunciado de ser vecinos, y 
doce los que no llevan e1 enunciado y llevaron indios. Se acude 
a la comprobacion acerca de Valenzuela y de Hernandez, y se 
halla en la pag. 198 que tan vecino y tan regidor fue el uno co- 
mo el otro; esto es, tenian ambos su casa montada, su hacienda 
propia y igual representacion social y municipal; los dos inter- 
vinieron en la formacion de las listas de vecinos y de moradores. 
como regidores, junto con sus colegas Vadillo e Tsla, y, final- 
mente, la aseveracion del impugnador se reduce a burla de la 
realidad historica, con que se acrecienta el prestigio de nombres 
queridos, de cosas queridas, de tradiciones queridas, etc., etc., y, 
por lo visto es tarea bien facil, y en cuanto a la seriedad de los 
estudios, que se la lleve el diablo en hora mala. 

Si yo introduje a Hernandez en el asunto de los agravios a Enri- 
quillo porque Las Casas debio hacerlo, y porque su interferencia en 
los malos tratos que recibio de MambrU Valenzuela era Iedtima. 
El mismo Las Casas me habia dado los elementos de juicio ne- 
cesarios. Claro es que mi impugnador no estaba en el caso de 
conocer este negocio, pero es evidente que debio estarlo; por es- 
cribir cualquier cosa, incurrio en cualquier desztino, y ya no le 
queda otro arbitrio que negar la veracidad del repartimiento de 
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indios de 1514 y la letra del mismo Las Casas, quien, donde va 
glosando las Leyes de Burgos de 1512 (tomo m, cap. XVI), di- 
ce: lo que la misma ley dice un poco mas abajo, esto es, 
que el mismo cacique rey y senor natural, con las seis personas 
que le daban, fuese con el espanol que en los indios suyos tuvie- 
se por repartimiento el mayor numero y mayor parte. . .". Pues 
como cs manifiesto que a Hernandez se le dieron indios conta- 
dos 56. y a Valenzucln 46, y a uno y otro los ninos no contados 
que eran hijos de los contados, no hay mas sino meter a Hernan- 
dez en la cuenta de perjudicado por la conducta de Valenzuela 
contra Enriquillo, con tanta mayor razon cuanto que en la letra 
del repartimiento no hay preferencia de sentido en la expresidn 
"mas se le encomendo en el cacique del Enrique del Baoruco. . . ". 
que es igual para el uno como para d otro encomendero. Por 
eso inferi que Las Casas conto su cuento como le dio la gana, y 
no erre cuando despuk tan apuesto paladin, defensor del men- 
guado cuento, se aparece ahora con la ceuula personal de un ga- 
nan, diciendo a sus lectores y admiradores que Hernandez tra- 
bajaba para Vaienzuela y vivia en sus hatos, interpretacion he- 
cha por los cerros de Iilibeda del texto fragmenticio de Moya. Y 
ya es calar y ya es saber y salir por Enriquillo como quien sale 
por petener as... 

Tambien tuve presente para introducir a Hernhndez en el 
asunto, porque el ambiente de aquel tiempo lo demandaba pe 
rentoriamente, como se reconoce de carta de los Jueces de Ape- 
lacion. 10 de septiembre de 1515 (Bo&th Historico de Puerto 
Rico, IiI, 75),  los que, porque el Rey habia hecho merced a los 
vecinos de La Espanola con indios encomendados que pudiesen 
volver a Castilia a ncgociar sus cosos, dandoseles licencia y de- 
jando sus cosas y haciendas ordenadas, viesen y palpasen que 
por virtud de tal provision muchos se iban a Castilla en pos de 
negocios supuestos con alegaciones que nunca faltaban, deter- 
minaron por el bien de la isla no dar facultad y licencia a los 
que no dejasen su casa poblada y en la misma forma que ellos 
la tenian, y pedian confirmacion de tan justa providencia. El 
dato, desde luego, produce la misma posicion entre los dos enco- 
menderos y el reparo subsistia en todo su valx, Valenzuela el 
viejo presente como ausente, pero de la posibilidad de haberse 
ausentado cl viejo dejando su casa y hacienda en mano e inter- 



vencion del hijo, aunque ya inferia no haber lugar a pensar en 
la sucesion, pero si cn la administracion de los indios del viejo 
(lo que en cierto modo seria cori.clativo con lo que cuenta Las 
Casas), no podia sacar una realidad, y aunque se sacase con 
ayuda de algun otro dato, todavia quedaba en pie el derecho de 
Herniindez sobre sus indios y la buena marcha de sus negocios, 
tocandole por el juicio de Las Casas la posesi6n de la persona 
de Enriquillo. Y no parece que tenga cabeza en su sitio quien 
siga a Las Casas en su escueta narrativa con olvido de Hernan- 
da .  Bien esta que en una novela no haya en el mundo mas se- 
res que los que entran en ella por capricho del autor; en la his- 
toria entran y dentro se han de considerar todo3 los que en do- 
cumentos se mencionan en relacion con la redidad historica. 
El impugnador hallarii, desde luego, que es mucho mas fhcil 
afirmar un disparate o varios que ponerse a estudiar todos los 
elementos de juicio que ayudan a vivir hoy con el conocimiento 
lo que en los dias de Enriquillo vivicron en medio dei complicado 
ambicnte de las encomiendas, los intereses creados, la pugna en- 
tre estos intereses y la autoridad real y de sus ministros, instru- 
mentos poliformes de aquella autoridad y de estos intereses sin 
nexos de relacion. Por lo mismo. en esta parte de haberse pinti- 
do a Hernandez como tt empleado de Valemela en las haciendas 
de este sujeto, el impugnador ha usado de un arbitrio estrafah- 
rio o mal urdido sin que milite en su favor excusa de ninguna 
especie, no importando aqui que haya lectores tan fuera de avi- 
so que prefieran a1 escritor nacional al que no lo es, como im- 
porta que fuera de este pais, como haya estudioso que trate de 
reconocer este asunto por si mismo. haya de tachar con lapiz 
de carbon tan menguada muestra de la cultura dominicana si- 
quiera esta se considcir! estrictamente debajo dcl nombre de un 
solo sujeto. Hay una dependencia absoluta entre !os escritores 
que tratan unos mismos asuntos; nosotros acudimos a ellos para 
sacar partido de sus estudios; ellos de los nuestros. El que cs- 
cribe por generalidades suele valorar sus juicios a la luz del que 
escribe sobre fases y particulares del mismo asunto contando 
con el esfuerzo propio para no asentar el pic en escrito ajeno 
insuficiente o de tipo extraviado por el prejuicio o por la prc- 
suncion; en cambio, el que escribe sobre fases particulares de 
cualquier asunto. yema cuanto puede sin saber que yema cuando 



procede aplicando generalidades a casos particulares. De que se 
aigw m estar en sus cabales quien acude a autor que d b e  
por generalidades, por ser autor inahmdo para lo que el caso 
particular atane. 

Tal se muestra el impugnadm cuando a f h m  que los Je- 
ronimos no quitaron Indios ningunos a las exis- 
t e n t e s o & d e n t e a e n l a I a l a . ~ e s c r i t o r e s ~ ~ a u n a  
voz (los guia un documento) que 106 Jeroaimos trajeron orden 
de quitar los indios a los encomenderos ausentes o no residen- 
tes, cuyos nombres se enuncian en una ceuula. El impugnad01 
glosa la m e ,  y afirma como arriba se deja dicho. Ello es un 
arSparate de marca mayor, porque en el orden de la justida en- 
comenderos residentes en la ida fueron despojadcm de wis indios 
encomendados por las faltas sobre que recaia la perdida de sus 
indios. Aparte de esto, una cosa es el encomenden, que tenia in- 
dios con autorizaclldn real directa o delegada, y otra cosa es el 
encomendero que fenla indios en cabept de un titular preraente o 
ausente & la Lla Por el hecho mismo de quitarse los indios a 
los ausentes tituiaxw, se quitaron a los eneomenderos Feales que 
106 tenian por admininti.llmlh, alquiler, o fll~~rordomia Los en- 
comeaderostituiarespagaTwuialreyunpesoporcabezadein- 
dio encomendado; los reales, por traspaso can obligad611 de dar 
mas de un peso al titular por cada cabeza, eran tan encomende- 
~.uw y lucrantes con talea indios como los titulares. El grande dano 
que se sigui6 a loa iacuos por estarseles combinando de en- 
comenderos, no miza tanto a que pesaban de poder de un espa- 
nol al otro, mediante titulo de encomienda, romo a que pasaban 
ue unas manos a otras en raz6m delcambio ynnmdaiiPr que de- 
bian de hacer para ir a servir veinte leguas ia tima atravesada 
a nuevo mayardomo, admmshd . . a r o a h @ a d o r , y d o ~ m ~  
despuesa le f iarsem&sym&desusna~ ,yenbs . eve~  
andar la tierra para ir a otro amfin & la isia, en donde el nile- 
w,encomenderonecesitabafenerlos.Yq~eestaI..labra~ 
mendero suena a alquiledor o nmntniattwlnr o mayordomo en 
mul t i tuddecasasestanev idente ,qUecd l~~~b i rse ' ia  
ignoranda del escritor por defecto de infOrmaci6n canmente. 
Vease, si no, egta cihiuia (que se halla en la obra citada de Serra- 
no y Sanz, 11,370) : En ella se dice a los Jeronirnos: "Pannlo de 
NarvQez e Antonio Velasques, en nombre de la ysla Fernandina, 



que antes se ha llamaao de Cuba, nos nizieron relacion y supli- 
-, en n0mbre.de la dicha y&, mmdasemos que no se pu- 
diese sacar della ningcmd yndio, ami de los naturales della co- 
mo de otros giEalerSqiiiera que a la dicha yda se oviesen venido 
de otras q a M =  m, e que aniaminm 

. . o mandasemos dar 
licencia a lw vednos de la dicha girla para traer de las yslas co- 
marcanas, si no oviese oro, los yndios que hallasen, e que fuewn 
para ~aboriaa perpetuas de los que los traxesm, e que los pudie- 
sen traspasar en quien quisiesen, e que nnritmisma mandasemos 
que quando aiguno diese de la dicha ysla e dexase sue yndios 
e n a b r k  en erwxlILilenda, no se ios pidiesen quitar dentro de 
dos anos que se contasen desdel dia que salfese asta que bolviem 
a la dicha ysla. . .". (Cedula de 2i de diciembre de 1516, sin otra 
diepoefdon sino que los Padres obrasen lo que "fuere justicia". 
PedianlosdeC!ubapoderobaarcomoenLa~panoiasehacia, 
y aun tener mayor licencia; peru lo que hace al asunto esta cita 
es que noieotms debemw tener por encomenderos a cuantos te- 
nian indios debajo su - fuemn titulados por el rey o sus 
minhtm, fbwn por concierto con titulares. De que no escapa 
la letra a que el rey miamo ptso su firma, pues el 23 de agosto 
de 1509, sie egcrlbi6 a Ovando: "En lo que dezb que a ninguna3 
de los que tienen yndios no se da lugar que los alquilen, syno 
solamente algunos de los que can vos andan que no puedem en- 
tender en sus haziendas, y que estos h enamiendan a otros, 
y p o r ~ u e y o ~ e r o ~ W @ e n ~ e e t o s e ~ t a n ~ ~ o s t f e -  
nen, etc.". (Cedulario Cubano, 1,163), aunque es bien dedr aqui 
que tales afiendamientos habian sido v i r b h m t e  a p d m b ,  
pies en duuk de 3 de mayo de 1509 se apmbo el darse indias 
~lt(~mendmbs a los que los arrendaban. (Cedulario Cubano, 1, 
158, cap. 4). Si, pues, el impignador no sabia media palabra de 
este aspecto de las encomiendas, como tampoco que en el con- 
cepto de mudanzas de indias entraba el ajetreo de los alquileres 
d e e I l o e p o r b i a s , o ~ ~ o p o r ~ ~ e ~ l l i ~ , q u e . t a n t o l a s  
desbuyo, poca sustanda habria de sacar de esta cautela pro- 
puesta par el P. Maiipuiedo: "Rw V. A. quiere proveer en iYre- 
ve de remedio aquellas partes, seria bien que se mandase que 
ninguna cosa se inovme de b que esta hecho hasta en tanto que 
venga quien en todo de asiento; di@o porque la respuesta de 
los gobernadores de V. A. ha dias que fue a las Indias, y podria 
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ser que b pusiesen en exccucion, y tambien se han despachado 
otras cedulas, y pienso que el cumplimiento dellas por el presente 
no conviene hacerse; y porque no se hagan mudanzas deshacien- 
do lo hecho, me parece lo dicho". Que fue indicar por generali- 
dades, entre otras cosas, que en los casos de defuncion de enco- 
menderos, los indios naturales que tuvieron dzbian quedar en el 
estado legal compatible con la instrucci6n dada para ponerse li- 
bres en los pueblos libres, cuya tarea traian entre manos las 
mismos Padres, y de que hay noticia cierta, como se ha COITO- 

borado aqui con textos documentales. Porque si ya fue engano 
deshecho que los indios naturales no estaban encomendados por 
dos vidas de encomendaderos, gobierno infame hubiese sido d 
de los Jeronimos si hubiesen dejado a falsos herederos o a here- 
deros sin apoyo legal indios naturales sometidos a las mudanzas 
que por via de alquiler los ya difuntos colonos tenian enwmen- 
dados a colonos que granjeaban hacicnda con contratos de loca- 
cion, contra Dios y contra leyes. 

Y ahora vengamos a verificar con un libro en poder del 
impugnador la sustancia de aquel engano por !os Jeronimos des- 
hecho, para atinar nosotros justamente con la realidad historica 
y fundamento para poner indios libres en pueblos libres, como 
resultado practico de haber deshecho aquel engano. Con que sai- 
ga cierto, pues en esta parte el impugnador es bien endeble para 
quedar tan iwtorizado como ha sido osado metersc en lances de 
discusiones hist6ricas que hay un r e f rh  que dice: Si tienes un 
pelo mas que el, pelo a pelo te pela con el. 

mtase del documento "Repartimiento de la Isla Ehpaf~o- 
la", Col. Pacheco, etc., 1. 50-236 (15). Apenas hay espafiol a 
P. 

(15) Como la Coi. Pacheco, etc, en que se inserta ei acta de las 
conferencias con motivo de la comisi6n de Barrionuevo, esta hecha con 
frecuentisimas inexactitudes de transcripcibn, y sobre esto, los senores 
predichos, en sus notas, aparecen bastantemente faltos de conocimiento 
para producir notaa de provecho, siendo no pocas en extremo baiadia 
y entre eiias fruto de ignorancia crasa; aparte de incontables erratas 
(en este documento: Barafsco, Baruco, midlr, haben, todo, podria, in- 
zieredes, Gonzalo (por Pedro) Vazquez, juntados, retiene, abiaban. 
Bouruco, ctc., etc, etc. igualmente ser oconoce una identificacion de 
If~igo Ortii con Pedro Ortiz de Matienzo, a cargo de los seiiores. cuan- 
do entro el primero y o t m  capitanee se enunda "otros capitanes", y 
atin asi hubo mala lectura del original, porque Pedro Ortiz 2e !e- 



quien no se le encomendasen indios naborias "rcgistrados" pura 
los efectos del repartimiento. Por m mayor parte, si no todos. 
fueron indios traidos de islas. Del mercado de indios de impor- 
tacion salnan todos con tal distribuci6n que antes se acabaron 
de encomendar los indios naturales que los metidos en la isla; 
los espanoles mas pobretes quedaron sin indios naturales. pero 
quien uno, quien dos o tres todos tuvieron indios de islas. Sobre 
estos recaia precisa y cabalmente la encomienda perpetua o por 
d<xr vidas de la concesion real de 1512. No hay confusion ni des- 
orden en la enumeracion de los repartimientos. Los naborias son 
indios que no pertenecian a cacique ninguno de La Espanola. Po  
ro es inutil buscar en el documento el origen de los naborias 
"registrados por A, o por B". La sabana se encoge un tanto y 
se descubre la cosa en el repartimiento entre vecinos de Puerto 
Real: "A Pedro de Sepulveda, vecino de la dicha villa, se le en- 
comendo siete naborias de casa que el registro, nllcgadas. Mis 
se le encomendo todas las naborias de la Isla dc Zn Tortuga que 
parecieron no estar ewmnmdzdos ha&a a h W ) .  No hay sino 
copiar el titulo de encomienda dado a Nuno de CuniBn (Las 
Casas reproduce el texto) dejandose en blanco cuanto concierne 
al repartimiento que se le hizo conforme a la letra del registra, 
y ya tenemos todos o casi todos los repartimientos extendidos 
por un mismo tenor con poner para cada espanol lo que el re- 
gistro senala. De esta suerte, siguiendose la letra del titulo, a 
todos se encomendaron por dos vidas los indios naturales de la 
Iala y los indios traidos de islas. Y m el engano deshecho por 
los Jeronimos. 

Si aquellos abuelitos nuestros no se hubiesen persuadido no 
di& del engano, sino de la trampa lenuida a los frailes con la 
-- 
tienzo era alcalde mayor de Cubagua desde 1522, por lo menos, quitado 
del oficio y nuevamente repuesto por la Audiencia, expediente ende- 
rezado a cambiar la jurisdiccion del nombrado (Audiencia contra Al- 
mirante, este ausente) que todavia era Alcalde mayor en 1533; resultii 
de lo expuesto que toda impresa de dicho documento con base en la 
copia de esta Colecci6n, como no vaya acompanada de nota que de fe 
de tenerse por inexacta cualitativa y cuantitativamente. procede de ojos 
con ceguera. De que provino que por no haber yo dedicado tiempo 
para copiar el instrumento por mi mismo. me abstuve y me abstengo 
de usar su contenido literal por imperfecto impreso. (El Repartimiento 
de 1514 ha sido reproducido integro con notas y adicionca en nuestra 
obra Los domlnim y lm tncoml~da~  de fndiai de La -50h, 
S. D., 1971. 
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exhibicion de titulos tan deformes como los que tenian, o si los 
Jeronimos no hubiesen logrado convencerlos de estar los titulos 
en flagrante ilegalidad, por compulsa de las cedulas sobre la 
materia, no hubiera en la Coleccion predicha, 1, 362, un indice 
de las cosas que pidieron los procuradores de la Wa en 1518 so- 
bre concesiones de indios: "Sean perpetuos los repartimientos, 
e residan los indios en las estancias de los cristianos" (contra 
los intentos de los frailes de juntarlos, como los juntaron, en 
pueblos). Asimismo los procuradores de Santiago: "Los reparti- 
mientos de indios sean perpetuos". Porque es cosa ii=a que si 
tenian concesion perpetua de naborias traidos de fuera de la 
isla, no tenian por que pedir tal concesion, antes porque no la 
tenian sobre los indios naturales, la pidieron; que fue usar del 
arbitrio de forzar peticiones sobre peticiones, expresion de espiri- 
tu opuesto a la inminencia de caer en caso que hijo sucesor eii 
los indios de su padre pcrdiese aquellos que por titulo tenian, y 
no eran justamente los indios concedidos por dos vidas en clase 
de naborias perpetuas. Esta tan cumplida muestra que aqui se 
da de no haber sido los indios naturales cncomendndos por dcs 
vidas (y por lo mismo el impugnador se queda en cruz y en 
cuadro) se repite en la letra de "las cosas que Pcro Lopez de 
Mesa habra de pedir a S. M. en favor de la ciudad de la Concep 
cion de la Isla Espanola, para su poblacibn", documento poste- 

2 rior al ano de 1525, cuando ya estaba en vigor absoluto el po- 
nerse en libertad los indios vacos antes encomendados: "Item: 
que si algunos que tovieren indios de repartimiento desta ciu- 
dad murieren, que no tengan hijos ni muger, que no se puedan 
proveer a persona de fuera parte, salvo a vezinos della que en 
la dicha ciudad residieren; e que si al,guno que no toviere hijos 
ni mujer dejase por heredero algun pariente suyo, que aquel tal 
herede los indios, residiendo en la ciudad o viniendo a ella a vi- 
vir dentro del termino que a S. M. preciere, porque por esto 
algunos parientes de personas que tienen indios holgaran de ve- 
nir a residir en ella". Pues no entendiendose ya que indios natu- 
rales, cuyos amos murieron, hubieran de encomendarse de nue- 
vo por estar en vigor la cedula de 18 de mayo de 1520, la refe- 
rencia es de indios traidos de otras islas, y de espafioles que los 
tenian, y que la peticion tiene conexidn con la representacion 
de fr. Bemardino de Manzanedo en nombre de sus companeros, 



y es la tercera duda que se halla en su memorial y pucdc ver el 
impugnador en Serrano y Sanz, opus. cit., 1, 573, Sa. columna. 
Porque si el impugnador dijere otra cosa, ya no puede decirla 
sino conforme a la regla de critica historica de interpretar la 
letra de un documento por la letra de otros que hablan en la mis- 
ma razon y atanen a un mismo tiempo en identidad de motivos 
y circunstancias; que es lo que aqui se hace para fijar de nuevo 
en el lector que "si tiene un pelo mas que el, pelo a pelo se pele 
con el", y le gana !por estas que son tres cruces! 

Si para dar con el busilis de la verdadera entidad de las 
encomiendas por dos vidas no me he servido de documentos in- 
cognitos, sino que todos corren impresos, yo no veo que dificul- 
tad tuvo el impugnador para no dar con ese busiiis; si ya no es 
que realmente que la luz ilumina los ojos de unos y ciega los 
ojos de otros; o tal vez la luz de un candil, que humea mas que 
alumbra, anubla la vista de quien se siente bien alumbrado para 
atinar siquiera a bulto. Porque esto es lo que se saca en claro 
cuando el impugnador, por sostener disparate tm grande como 
el de las encomiendas de dos vidas, segun Las Casas, asienta que 
se disimulaba la sucesion de las encomiadas en Mexico, antes de 
1534, con el asentimiento de las autoridades y, en muchos casos 
concretos, con la aprobacion expresa de la Corora, y que a n t e  
de ser legal el sistema, fue consuetudinario, y que la prtictica, 
como casi todas las que atanen a esta materia, nacio en La Es- 
panola; lo que ya queda demostrado que es enteramente falso. 
Las encomiendas por dos vidas de indios traidos a la isla fue le- 
gal; los titulos que se dieron en 1514 y hasta antes que 1Icp;asen 
los Jeronimos estaban viciados. Los Jeronimos no disimularon 
ese vicio, deshicieronlo, como asimismo queda bien probado. Y 
si el impugnador se siente con arrestos para llevar la contraria, 
hagalo, y tenga presente que no da paso seguro quien corre por 
el muro. 

Ya tenia yo desechado el sentir de algunos escritores en es- 
ta materia del disimulo sobre encomiendas por dos vidas antcs 
de 1536, constandome que la concesion a La Espanola y a la Isla 
de San Juan era especificamente diferente de la que dichos au- 
tores atienden, y en cuanto a lo de disimular que aquello para 
ser allegadizo a lo legal, y por mas sena, consuetudinario, debia 
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estar escudado con la permision r e d  dando caracter al disimulo, 
de dode habria de tomar fuerza la costumbre, aparte que lo 
consuetudinario, como materia de derecho, no es el abuso de fa- 
cultades, sino el uso de una licencia, no expresa sobre cosas - 
cantes al buen gobierno no renidas con el derecho. Asi debe cn- 
tenderlo el impugnador, so pena de caer en mal caso. Y porque 
en tiempos del Rey Catolico el abuso de facultades no fue tole- 
rado, en aquello diremos que se mando obrar con disimulacion 
si el rey mismo lo mandase; tal la licencia dada a la Casa de la 
Contrataci6n de Sevilla para no cerrar el paso a las Indias a 
sujetos con dificultad grande para presentar informacion de cris- 
tiandad vieja por la necesidad que habia de que se poblasen las 
islas. (Vease el cap. 2 de la C. R. de julio de 1511. en Cedulario 
Cubano, de Chacon y Calvo, 1, 372). No hay sino ver el capitulo 
15 de la cedula enviada a don Diego Colon, de 6 de junio de 1511, 
para inferir que en 1512 no se dio a los repartidores facultad 
arbitraria para encomendar indios, ni por vida de los indios, ni 
por dos vidas de encomenderos, pues se le advierte al Almirante 
que debe obrar, consultando cuanto hace con el mismo Rey, por- 
que es asi como hacen y proceden "todos los que tienen cargos 
en todas partes del mundo donde yo tengo personas mias con car- 
go, porque de otra manera podra aver a116 muchos ynconvenien- 
tes, e esto es cosa en que deveys tener mucho cuydado e aviso". 
(Col. de Documentos ineditos, de Chacon y Calvo, 1, 329). Y si 
el impugnador, por mero desahogo de repugnar testimonio no 
congruente con materia de indios en achaque de que la ninguna 
diiulacidn real que en ese documento se declara, concluye sin 
obvia razon en favor de la disimulacidn sobre encomiendas de 
indias, recoja la misma obra y volumen citado, pag. 421, capitulo 
Vii  de cedula real de 23 de febrero dc 1512, y observe como so- 
bre indios declaro el rey que elkw eran "despu6s de la justicia 
)a principal preeminencia que alla tenemos yo e la corona destos 
Reynos, y esta no se ha de dar a nayde cn ninguna manera"; 
pues si los repartidores fueron nombrados en 1513, el criterio 
real subsiste hist6ricament.e sobre no aflojar la mano en esta 
preeminencia de la Corona, hasta que la mima Corona se ma- 
nifieste con diferente criterio, como el de la disimulacion en 
materia de encomiendas. Asi a don Diego se le mandd remitir a 
la Corte el repartimiento que habia hecho, se le prohibio hacer- 



los de nuevo hasta recibir ordenes para ello, y nunca en ningun 
tiempo se dio cedula para que en La Espanola sc cncomenclasen 
indios naturales por vida del encomendero y de su heredero. Y 
ya no hay sino arrojar al basurero esa pretensa disimuIacion 
originada en La Espanola, por no tener cabida en la historia de 
La Espanola. Y en lo demas, los autores alla se las vean con do- 
cumentos que tocan a otras partes y, desde luego, en otros tiem- 
pos. 

Y por cierto que nada satisface Silvio A. Zabala, en La En- 
comienda Indiana, pp. 35-36, en esta materia de "disimular"; y 
aunque sospecho que la idea no sea suya, para d caso todo es 
igual que otro ia haya difundido tan mal fraguada (16). Dice 
Zabala: "El 18 de mayo de 1520 Carlos V ordcno a Figueroa que 
por via de experimento pusiera algunos indios en pueblos Iibrcs, 

(16) No he visto "Laa instituciones jurfdicas en la conquista de 
America" de Silvio A. Zabala, que el contradictor de mi Conferencia 
cita algunas veces, pero si ''La Encomienda Indiana", en la que, por 
citar su autor aquella obra, se reconoce ser posterior, aunque ambas 
impresas en 1935, y sirve de pauta para apreciarse haber mas correc- 
cion en ella que en la primera cuando en una y otra se toca un mis- 
mo.punto historico q juridico. Si en la segunda se menciona asunto no 
suficientemente castigado, es positivo que en la primera, de mencio- 
narse lo propio, no hay castigaclon alguna Asi, por ejemplo, cuando 
se introduce en la segunda elemento juridico por simple referencia a 
dato asumido de Las Casas, como el de "existencia del privilegio por 
dos vidas a que duden los jeronimos", se omitio pasar por las adua- 
nas la correcta apredaci6n de las facultades que tuvieron en La Es- 
panola los repartidores de 1514; pues si la unidad de procedimiento 60- 
bre un mismo negocio en una misma razon y en un mismo tiempo 
solicita que la atencion reconozca haber sido todos los nombramien- 
tos hechos con una misma mmitencia, y que si a Diego Velazquez se 
le dio nombramiento de repartidor sin facultad expresa para repartir 
los indioa de Cuba por dos vidas (de encomenderos), no habiendose 
legislado todavia que las encomiendas fuesen siquiera de por vida de 
los indios, lo mismo se debio presuponer en los nombramientos de 
repartidores de La Espanola y Puerto Rico, como quiera que todos 
recibieron justamente las misma ordenanzas de Burgos de 1512. Me- 
diante este reparo tan puesto en su justo punto, hubierase incidido 
(sin desconocer la verdad fisica de la letra de encomiendas hechas en 
La Espanola por dos vidas, caso de no querer o no poder negar auto- 
ridad a Las Casas sobre lo que vieron sus ojos) en el prejuici3 de no 
haber dejhdose exhausto el acerbo documental sobre la materia, que 
hubiera sido reducir a Las Casas a la clase de fuente secundaria por 
expresion congruente y subir el cauce de la investigacion y llegar a 
la genuina fuente documental; con que hubierase logrado dar con un 
privilegio real diferente del de encomienda de indios, que fue de en- 
r~mienda de indios por dos vidas de encomenderos, demas del prlvile- 
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a fin de saber con seguridad si eran capaces & ccmlucirsesp. La 
c6duia predicha no mando semejante cosa, y en ella lo que se 
hace es ordenar que Fimerm contintie lo que trajo a esta isla 
"por instruccidn" cuando vino, que era poner en pueblos libres 
los indios quitados a . .  . y a a . .  . e&, para hacer en ellos ia 
experiencia, pues se habia Tecibido su carta en que uecia, tener 
"fechos dos pueblos para comenzar a poner en ellos" los indios 
quitados a los susodichos. Y si esto no hiera asi como la letra de 
la ceduia dice, no dxhmos que hacer con carta de Pasamonte, 
Alonso Daviia y Ampies, de 19 de septiembre de 1519, en que 
dicen: 'Zi iicenciado Rodriga de F'iguema ha puesto en libertad 
los cacQues Diego Henriquez y don Diego de San Benito, que 
~sacandomenlasminas&CibaoparaV.A,yas icre -  
emosquepondraalgunoso~panihacereilello8laexperiencia 
que V. M. le mando; aunque nOGQtrOS, como persanas que 
cemos la indios, tenemos por derto que la dicha experiencia 
haga poco al ceso para su libertad". (AGI, Patronato 174). 

Y agrega el senor Zabala: "EJ lic. Figueroa respimdi6, por 
carta de 6 de julio de2520 a Carlos V, que era menester disimw 

gio ( g s d i d o h a r t M ~ c c s y n o ~ s u i Q p o r m u ~ ~ ) ~ - -  
mienda perpetua de indios, que fue la encomienda por vida del indio. 
M se hubiera e a t a b l e o e i l a d i s t i n d a m d e ~ e n  
r a a & & l a ~ ~ m d i # , q u e e . d i f c m i t . ~ q u e m r d ~  
cubre en "La encomiendr iudiana". Sobre que no habria de extenderse 
mucho tiempo, si Zabala m h  que cita Ir obra de Shrano Y  san^ 
par ejemplo, ia p. 417, hubiese viato la p. 588. 

Enel entre ia 1- dei tiempo (las ordenanze8 de 
B u r ~ ~ ? 2 % p m m e n c Q m i e P ~ p a ~ v i d m , a q i i . r . 1 l e  
ia mima faita de expresibn en Ir facultah dadaa a ioa rrputldor-y 
y ei dato de haberrie hecho enCamiendPri por dw vidu, el 
ha de pa8ar a via de inve<tigador obllgakffiamen* Pues la &scrhd- 
nacihqueerfapprea,deberecanoceiiiempcru&~impenecdaPr 
eneiatudia 

P o a o q u i d e h e e n k n d a r e l c o n t r a d i e t o r q u e l o ~ d e ~  
reconoddoa, y eiio resp&uiog no es tan abluta que sus nombrei 
~ n r ~ s ~ d ~ * O . g U e l l o e ~ ~ l - ~ ~  
dende dei asunto, y que esta ciencia que necedta el dato, no ets ace- 
bada d el dato faita 

Lo caal se admite que acaezca ai autor de un tratado, pero no al 
escritor que 8e r e c u a  en autor de tratado; porque d escribe por es- 
cribir, y no remece la noticia del asunto, ea un perdedor de tiempo; y 
si escribe por contradcck, ea un unaventurero que nl honra al autor que 
cita por emir sur pascia degos, ni dimii'h 10 propia tarea, ni eleva 



Irir las encomiendas, porque de otra manera. . . etc.". Dondc pa- 
rece que F&um se oponia a la orden susodicha, cuando ya es 
visto que el propio Zabala introduce cita de Figueroa, a traves 
del impreso de la defectuosa Colecddn de Pacheco y socios, so- 
bre tener pleStOs en probacidn dos puebiwp de indios, y esto no 
se compadece para ser "respuesta" a la ceduia de 18 de mayo 
antecedente, y de que hare cdadon en otra nota mas adelante. 
Mas porque el propio Zabala cita a Figueroa, segun su carta a 
Carlos V, de 13 de noviembre de 1530, didendo con ei: "Recibi 
ia carta de V. M. de La Coruna en que deciara ser los indh li- 
bres, e manda que los que yo tenia puestos en poblada en pue- 
blos para ver para cuanto eran, se esten, e se muitipiiquen los 
pueaIasoseponmenelloslosgve&aqui&lanteseaacaren 
(de encomiendas que vacarea, interpreta justamente Zabala) . . . 
todo se cumplira", es incongruente lo que el mismo Zabaia hace 
preceder a dicha carta de 13 de noviembsre: "Eh esta &oca se 
decidio en La Coruna la Ubertad de los india y se libraran ce- 
dulas conforme a esta decision"; porque, amque se presupone 
que dicha carta de 13 de noviembre es reapwsb a cedulas sobre 
libertad de los indios, hay en el desaFlrolo del texto una discri- 
minacion indebida y cuyo efecto inmediato es el de dejar sin 
fecha las cedulas de La Coruna, foizosamente anterior al 2 i  de 
mayo de 1520, siendo asi que se trata & la misma cedula de 18 
de mayo, no recibida en Santo Damingo sino avamrado el mes de 
agosto siguiente. Buena difereada va de leer la carta de Figue- 
r o a , d e 6 d e f u l l o d e 1 5 2 0 , a i ] a ~ P s d i e c o y 0 ~ n ~ ,  
a leerla en m mismo originai. Eh dicha Colecci6n: "Eb menester 
disimular que la0 indios esten encomendados, pmpe Parque deotra 
manera, etc.". Y en el oo2glnal: 'Ya a V. M. algunae veces he 
escrito ia manera y estado en que estan los indtos, q ~ e  es en di- 
gimularlos en la encomienda de los crfstiano$ parque de otra 
manera, etc.". Como que el "aigunas veces he esmito", de Fi- 
gueroa, nos Uevan a tiempo anterior al 6 de julio, ese alegato 
de la ~'rSidmulai?iiinW recae en la redidad histbrica sobre la can- 
acta psopia de Figuan#i en orden a no practicar las instmc- 
ciones que trajo a La Fapdiok cuando vino, no ea orden a la 

de 18 de mayo, porque de esta escribio: "Todo Se CUIRl- 

plw'. 
NO es Zabaia pdamnte el blanco de este tiro* Lo es 

mi impugnador, quien, por nevar la contraria en asunto mal Cap 



Fr. CiPRUNO DE UTRERA 

tado por indocumentado, alli pone su credito que imagina venir- 
lc a pelo, y ya se ve que viene a contrapelo. Por no caer en 
Escila, da de bruces en Caribdis. La tal disimulacion, es seguro, 
barrera Zabala de su escrito, como '-estaw de J3gueroa a 
la cedula de 18 de mayo; mi impugnador, no; al fin, es cosa co- 
rriente entre nosotros que por sostener ignorancias propias, no 
se pagan alcabalas.. . A un mecanico en una ocasion, y a un 
chicuelo en otra, he oido decir, aquel hablando a cliente, y este 
a otro muchacho. Ya esta arregiada la bicicleta. La cadena de 
transmisi6n estaba rehecha por el mecanico; unida por un alam- 
bre la que tenia el muchacho. Y vea el lector como es cierto que 
si tiene un pelo mas que el, pelo a pelo se pele con el. 

Y pensar que en esta larga nota solamente he desmenusado 
escasa plana y media de un disparatado libro.. . Y si hasta los 
dioses son responsables de sus divinos errores, Moya ha de serlo 
de haber introducido en su texto de historia el nombre de An- 
dres, inventado para una novela, cuantoe asumen dicho nombre 
aparecen influenciados hthmamente de las fantasias noveles- 
cas, timbre poco grave para romper lanzas con idoneidad en ma- 
teria de interpretaciones historicas, responsables asimismo ante 
el lector estudioso de inconsecuencia entre la especulacion men- 
tal que concluye por verdad sabida sin dar senal de notorio dis- 
cernimiento. (17) 

Ligada con esta introduccidn de un Andres de Valenmela, 
que propiamente es de Mambru de Valenzueia, esta otra espe- 
cie, porqUe especie no lo es en realidad de la cosa, que los indios 
encomendados a Francisco Hernandez eran propiamente dd vie- 
jo valemela, despues de Mambru, por derecho de ficcibn. Gar- 
cia Villada (op. cit. pag. 318) dice: "Que cada individuo es hijo 
de su tiempo; porque es tal la susceptibilidad humana, que, por 
mucho que uno sc esfuerce, dindlmente puede sustraerse al am- 
biente que respira. (Glosa: dificilmente se apea del burro). Todo 
hombre, al emitir un juicio, se siente naturalmente inclinado a 
hacerlo, aplicandole las ideas que dominan a su alrededor. (Glo- 
sa: porque la figura de Enriquilio es muy querida de los domini- 

(17) En estas paginas se repiten conccptor que figuran en ha an- 
terbrea 



canos y esta muy entranablemente ligada a la tradicion historica 
del pais; todo cuanto se haga por mantener y ucrecentar el prcw 
tigio de aquella gloriosa figura sera trabajo bien empleado). Por 
eso nunca se recomendara bastante el que, para aquilatar el va- 
lor de una fuente o de un hecho, debe todo historiador prescin- 
dir de las teorIas y ambiente en que vive, trasladarse a la epoca 
y al lugar en que estos se escribieron o realizaron, y estudiar a 
fondo los factores fisicos, psiquicos, sociales y culturales enton- 
ces reinantes". (Glosa: para no tener que apearse por las orejas 
del burro). 

En cualquier prris del mundo pueden darse en estado muy 
floreciente la industria que emplea el oro de todos quilates, y la 
industria del oropel; o la que emplea las piedras preciosas y la 
que solo se sirve de piedras falsas. Oro y legitimas piedras quie- 
ren para si cuantos tienen medios, orgullo, posicidn social, dig- 
nidad y decoro; oropel y piedras falsas tienen mercado entre los 
pobres con orgullo de apariencia, ninos que se welven locos con 
las fantasias y cl fulgor, y damiselas que de dia andan entre tra- 
pos &l suelo y de la cocina, y en las fiestas salen de gancho con 
cualquier gandul. No es practicable que el pudiente pase por dar 
fomento a la industria nacional, comprando para si y exhibien- 
dolo en si lo que vale tres cominos; ni tampoco se consigue quc 
el pobreton (salvo que se lo quite de la boca dias tras dias) di. 
fomento a la industria nacional, adquiriendo cosas de subido va- 
ior fisico y artistico, y si alguna vez cae en manos del indigente 
o casi lo que no se concibe tener por el ambiente en que vive, la 
razon de tan inusitado ejemplar, se ha buscar si se quiere averi- 
guar, por un laberinto de pasos. Asi en toda sociedad hay en- 
tendimientos serenos, equilibrados, razonados, que no pueden 
aceptar ni aceptan los frutos de la industria nacional si no cm- 
dran con su cultura y posici6n, posibilidad y decorosa prestan- 
& personal; g los hay tambien que con que brille y le halague 
lo que se le ofrece, ya creen que pueden d e m e  con los demdzi 
de esfera intelectual superior. Antc mis ojos un vendedor de tela 
para traje de hombre propuso a un posible comprador un corte 
tal por precio de treinta pesos. Tcla famosa por su calidad, te 
jido, lisura a prueba de estrujones, moda del tiempo, proceden- 
cia, oportunidad de ganga, etc., &c., a cada negativa del supue* 
to comprador, valia menos: 26, 22, 20, 15, 12, 6 y finalmente 



dos pesos y medio. . . Y el comprador no la com@. Por que? 
Porque tcnia entendimiento. Y el tal que no compro era mi co- 
cinero. 

Es a veces ttui liviana, suave y dulce considerarse el histo- 
riador en cl propio ambiente de los succsos, que basta tener a la 
mano el instrumento que, por su naturaleza, consigna el dia del 
hecho, los antecedentes, los concomitantes de la cosa y perso- 
najes que recacn sobre la contextura propia del suceso, al. fin 
como levantado e1 acta por los mismos que intervinieron, con 
esprcsi6n de motivos, providencias, cautelas, efectos y con dis- 
tincion congruente de sujetos, que hay mas que lcer con uten- 
cion, para quedar asegurados de conocer el hecho como lo fue 
en el tiempo. 

Tal debio hacer el impugnadw, abriendo las p2gs. 54 y 198 
de la obra documentaria de Pacheco, Cardenas y Torres de Me- 
noza, tomo 1, consignada por el entre las obras corrsultadas. No 
lo hizo, y en lugar de beber agua buena en la misma fuente don- 
de iodos beben, por causa cle obsesion, se bebio la t b t a  de: ~ZI- 

tero. Y a ia prueba: 
Casimiro N. de Moya, autor rcciente (a quier, otro domini- 

cano, Apolinar Tejera, se Uevo por delante cn tarea de depm- 
ci6n historica), habiendo observado el silencio ae Las Casas so- 
bre el hecho real de haber sido encomendados 1c.s indios del ca- 
ciqw a dos espanoles perfectamente distintos, se puso a tono 
con aquel silencio introduciendo en la narrativi? atz los sucesos 
una oscuridad de concepto, a saber, un como traspaso implicito 
de los indios encomendados a Francisco Hernandez al monton de 
los cncomendzdos al viejo Vaienaic1a, y ello antes de la confiir- 
macidn de repartimientos de 1514. Quc en esto nc hay otra cosa 
que tinta, y que la tinta que se cae emborrona, se ve por la le tn  
de Xoya: "Habia sido (el cacique) encomenehdo con parte de 
sus vusallos al espanol Don Francisco de Valenzuela, hatero avc- 
cindado cn San Juan dc la bfaguana, quien lo trataba bien, y 
criando el repartimiento de Alburquerque se confirm6 esta en- 
mmicnda con 46 indios utiles para servir que le quedaban demas 
de otros treinta y seis encomendados a E'rancisco IIern&ndez". 
Porque aparte de que a Moya se le fueron por ojo otros diez 
viejos y ciiez y seis ninos, todos del mismo cacique, encomenda- 



dos a Hernhdez (lo que el impugniidor debio haber visto por si 
propio en la m. 198 de Pacheco y socios), el sentido recto dc 
la letra de Moya es que el cacique le quedaban 46 indios enco- 
mendados a Valcnzucla y 36 a Francisco Hernandez, conforme 
ti1 documento; pero como el impugnador tenia necesidad de qui- 
tar fucna al reparo de no haber Las Casas hecho mencidn de 
esta otra encomienda, o porque lo ignorara o porque en su cuen- 
to no cabia mentar sujeto que no le aprovechaba, se deshizo de 
la objecion, como de cosa impertinente, y echo afuera a Herniui- 
dez en materia litiaiosa, aunque qucdascn sus inuios sin cabe-' 
zuda que los trajese, llevase y respondiese de sus faltas en e1 
servicio de su hacienda, y situandolo en estado y condicion de 
cruzarse de brazos, y a merced de un favorecedor de quien reci- 
l>ia jornal por su trabajo y casa habitacion en hacienda de Va- 
lemela, y asi esprcso quc Hernandez trabajaba para Valeme- 
!a y vivia cn su hato. Quc no es poco hacer en defensa de las co- 
sas queridas dominicanas, aunque sea descalabrando ai alguacil 
y acogiendose al corregidor. 

Pero tomamos a un escolar de instruccion primaria y le 
abrimos el tomo 1 de la Coleccion Pacheco, pag. 93-94, y le de- 
cimos que lea, y el chiquillo lec: "Lo otro: que se envid a man- 
dar a la justicia e ivgidores de las ciudades e villas desta isla 
que en cada una dellas por ante escribano se hiciese copia de los 
I 'CC~~ZGS e momdores que habia, poniendo los vecino8 a una parte 
e tos moradores a otra, y firmada de1 escribano la diesen al pro- 
curador de cada una de las dichas ciudades e villas, para que 
!untamente con las manifestaciones de los indios. se trajese ante 
los dichos repartidores para faccr el repartimiento". Y pudiera 
ser que el rapeu no atinase con la diferencia entre vecinos y 
ntordrea, pero bien le pareceria que si unos haoian de estar 
cn una i i i a  y otros en otra, sin duda habia diferencia o distin- 
cion entre unos y otros. Pero un grandullon cdquiera ya sabe 
hacer distincion entre mansos y cimarrones, y, con efecto, son 
treinta los vecinos que apereccn con encomiendas dadas o con- 
firmadas, y doce los sujetos que no llevan enunciado de ser ve- 
cinos. Va despues el curioso a verificar si Hernandez trabajaba 
pura Valemela y vivia en su hato, y h a h  en la Hg. 198 que 
era ian vecino y tan regidor como Valenzuelti, esto es, tenia ca- 
sa montada, hacienda y representacidn social y municipal; ha- 
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bia intervenido en la formacion de las listas con sus colegas Va- 
dillo, Isla y Valenzuela ante escribano, y en todo parece y esta 
en clase de vecino principal de la Maguana. De que se infiere 
que si para cmzcmtair el prestigio de nombres queridos y de co- 
sas queridas y de tradiciones queridas no hay sino volver la es- 
palda a la letra de los documentos, y escribir y entender a tono 
con el ambiente en que se vive, y es lo que corresponde hacer, 
cierto y bien cierto es que el impugnador debe hacer todavia 
mucho mas, no importa los resbalones que se den contra las 
fuentes de la historia. 

Cuando yo repare en Hernandez, senti la responsabilidad 
de introducirlo en el asunto, ya por la entidad del sujeto; como 
porque su interferencia en los malos tratos de Mambrii Valen- 
mela era legitima, si cada dia vemos matarse dos infelices, a 
veces hermanos, por discordia sobre dos centavos; y hube de re- 
currir al ambiente de los tiempos, y reconocer en carta de los 
Jueces de Apelacion que porque el Rey habia hecho merced a 
los vecinos de La Espanola con indios encomendados que pudie- 
sen volver a Castilla a negociar sus cosas, danilose la licencia y 
dejando sus cosas y haciendas? El impugnador me diria que no. 

yo inferir que Alburquerque procedio, cuando menos, 
obrando como si a el hubiese tocado usar de aquella forma de 
encomendar indios, porque el rey en la concesion de oficios, por 
ejemplo, de escribanias, usase de hacer la nueva de por vida y 
la de un heredero? Ei impugnador diria que no, parque escriba- 
n i a ~  no eran encomiendas de indios, y en ningun caso se entien- 
de se concedi6 lo que no era facultativo, mucho menos privativo, 
en su comision, pues en las instrucciones reales no hay tal cosa. 

Demas de esto, si lo que aqui hizo Alburquerque lo presu- 
pone el impugnador practicado mas tarde en Mexico antes de la 
pmmuigaci6n de la ley sucemria, si no ha infcrido de fuente al- 
guna la existencia de un privilegio o facultad personal otorgada 
por el rey, todo se reduce a la misma entidad de mrrupteIa, des- 
orden, abuso y vicio. Porque no hay entendimiento que pueda 
aceptar igualdad de legitimidad en encomiendas por dos vidas 
dadas sin facultad del Soberano, que las dadas con aquella fa- 
cultad; ni puede estarse en acuerdo con lo que es mente sana, 
si, por ejemplarizar en mi mismo, imaginase yo que bastaba la 



escritura de nombramiento o titulo de encomienda por dos vidas 
para conocerse el estado civil de un segundo encomendero con 
solo el primer titulo de por dos vidas, no siendo ya el primero 
encomendero, o si habia complicacion de ser ya un tercer enco- 
mendero, por muerte prematura dei segundo, y que, por consi- 
guiente, debiera imaginar que para esta sucesi6n. correspon- 
diente a la segunda vida, nada habia que hacerse para la legiti- 
midad de la posesion de la encomienda en la misma segunda vi- 
da. Pues no he de estimar como pueril o simplista el alegato del 
impugnador de que si los Jeronimos hubiesen visto a Mambru 
Valemela poseyendo los indios de su padre, con mucha dificuI- 
tad hubiesen ordenado la libertad de aquellos indios; sino que es 
pueril y simplista despacharse cualquiera como quiera, sin pre- 
suponer que el titulo de posesion de encomienda en segunda vida 
era lo que los Jeronimos debieron ver, como unica prueba ins- 
trumental de que Mambru era precisa y cabalmente sucesor de 
la encomienda del viejo Valenzuela. Porque, en viendolo, ai pun- 
to concluirian que estaban en presencia del engano que deshicie- 
ron, y muy bien conocieron a los Jeronimos y su procedimiento, 
en las cosas de justicia por mano de Zuazo, los que se veian en- 
vueltos en circunstancias ajenas a la legalidad y al orden, cuan- 
do ya tenemos en favor de Viieya cedula real (20 de mano de 
1518), por la que se mandaba a los frailes que "pues le distes 

* licencia de un ano para que en ese tiempo no le fuesen quitados 
sus indios, como mas largo en la dicha licencia se contenia; e 
porque a cabsa de la dilacion que a avido en el despacho de sus 
cosas 61 no podia volver dentro del dicho t&mino, el qual se 
cumple muy presto. . . por la presente prorrogo e alargo al dicho 
Juan de Villegas la dicha licencia e termino de un ano que asi 
truxo, por otros ocho meses que corran etc.". Este Villegas era 
hermano del secretario Antonio de Villegas que lo habia sido 
del Cardenal Cisneros, y por cuyo respeto el propio Cardenal ha- 
bia enviado antes dos cedulas para que el Juan fuese favorecido 
en materia de indios en 1517; sino que los jeronimos se excusa- 
ron en orden a repartimiento, y prometieron a1 Cardenal ser- 
virle en lo de- recomendado. Que fue decir no estar dispues- 
tos a contribuir en iinea de favor para el crecimiento de las en- 
comiendas, si por el bien de los indios debian procurar desha- 
cerlas por convenio con los pobladores. 
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La Wmu2aci&n, que como antecedente crcmologico de la 
cedula sucesoral de las encomiendas por dos vidas, nos da en- 
treverada el impugnador en su tema para espetar al lector wi 
sistema cons~etudinario, base para dicha cedula, es sencillamen- 
te lo que es como alegato sin pies ni cabeza, porque sobre ma- 
teria tan discutida y 88endereada como ias encomiendas, si des- 
de los principios fue impuesto al segundo Almirante que no pro- 
cediese a hacer repartimiento sin esperar y tener la nueva or- 
den con las insimcdones del caso, lo que el Colon no eepero g 
por ello fue amanestado y, en suma, se le quito la facultad para 
darse a rep&rtidoms (Alburquerque e IbarraJ con ordenanzas 
propias, en estas se hubiera expresado la calidad de endendas 
por dos vidas, como simultaneamente se dio a la Iala aquella 
merced de tener los indios traidos de otras partes por dos vida& 
Y como las regalias, o prerrogativas de la Corona, o suprema 
jurisdiccion, &c., eran inseparables y se tenian soli dariamente 
con la misma Corona en dos drdenes distintas; en cuanto Sobe- 
rano aberaluto y temporal, y en cuanto Patrono Regio de todas 
las Indias, lo que fue en un principio abuso, desorden, vicio, 
usuFpad6n de poderes contra la Soberania y Patronato Real, 
siempre lo fue o lo seria indefectiblemente, y el e l u i o  real 
en tal caso, incuria, cobardia, tolerancia inconcebible cuando el 
desenvolvimiento del sistema de las encomiendas era franca- 
mente llevado a su destruccion en aquella forma que se. ha& 
establecido y observado en La E 2 q d o h  

Fue Rodrigo de F'igueroa quien uso del termino disirnular 
en carta & 6 & julio & 1520, donde dice (transCripci6n aj-1: 
"Es menester disimular que los indios esten encomendados, por- 
que de otra manera no podrian sostenerse los vecinos e se des- 
poblarla la tierrats. . quien quiera que hubiese escrito: Ea 
menester disimuiar que los indios esten enclomendados por dos 
vidas.. . y se reoonocera que por solo tener la encomienda por 
una vida no podian sashmme los vecinos y la tierra se de~po- 
blaria. Asi saie cierto que el arbitrio del impugnador que cuen- 
ta con la disim- en apoyo de su aventura, no ileva camino 
ni en respecto del rey, ni en respecto de F1guer08. Tampoco lo 
lleva en el recto raciocinio. 

Esto u1timo es tan evidente, que solo por desesperada sa- 
lida a lo que apareciere, pudo el impugnador aventurarse a traer 



por fundamento de la dacion repetida de enmmienuas por dos 
vidas, el disimulo real de aquellas usurpaciones del poder. Cuan- 
do los Jerbnimos acababan de llegar a La Espanola, el Cardenal 
Cisneros firmo cedula con narrativa de lo pedido por Pgnfilo de 
Narvaez y Antonio Velhquez, en nombre de la isla Fernandina 
(que es como decir que  todo^ los vecinos de Cuba pensaban por 
un iguai en materia de encomiendas), y que pedian se mandase 
no poder s a m  indio ninguno de ella, ni natural ni a ella traido 
de otras islas, y que se mandase dar licencia a los vecinos para 
meter en Cuba indios de otras islas comarcanas, y que fuesen 
naborias perpetua8 de los que los trajesen, y que los pudiesen 
tmpam a quien quisiesen, y que no se les quitasen tales in- 
~osstalaurcentarsede]ai&1053dejasenm~iewdaaotro 
&no y durase la ausencia dos anos a contar del dia de $ au- 
sencia al del reto~mo. Fue encargado a los frailes que en todo 
hicieran y administraran conforme a justicia; que fue encargar- 
les que obraran en todo conforme a las instrucciones qiie tenian. 
Pero aariertase cdmo en Cuba se pretendia alcanzar derecho po- 
sitivo de tener a lo~ indios traidos de otras Mas con riesgos y 
gastos par naborias perpetuas, ya que no tenian a los indios na- 
turales, como habidos en la isla a salto de mata, en encomienda 
persona con derecho a segunda vida, o del heredero. Y asi k 
disimdacih, como arbitrio del Rey para dar fuero juridico a 
lo que era usurpacidn de su suprema autoridad, es lo m& des- 
graciado que a abogado ee le puede ocurrir, usando para reaxw 
truir la historia el mismo procedimiento que para sacar inocente 
en htema de faiio al que no lo es en fuerza del hecho. 

La diferencia de colorido hist6rico entre una y otra narra- 
cion de un mismo episodio esta manifiesta en si miwna; con to- 
do, como $ea corriente entre lectores que en plan de estudio no 
quieren ver ni reconocer lo que es contrario a wis presufdoei en 
la escaia de sus 'caportaciones" para honrar la memoria del al- 
zamiento de Enriquillo, es de notarse en la cita de la cuenta &- 
cial de la Audiencia que mucho antes que el cronista escribiese 
de oficio sobre el mismo caso, se bizo saber al Soberano que el 
mismo Barrionuevo recanod6 que su obra cerca de Enrfqtiillo 
n o f u e p e r i e c t a , n o y a p o r h a ~ c o n c e r t a d o ] a p e r z p o ~ ~  
mento instruido en el mismo acto, pero ni de palabra por via de 
platica o de conferenda, si al cabo el indio tan mal asegurado 
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cuanto por espdoies se temio que conducta semejan* a la del 
capitan San Miguel tuviese a la postre la misma resulta que se 
habia experimentado anteriormente; asimismo se naila reduci- 
da a letra, aunque con cierto eufemismo, que Barrionueva reco- 
noci6, mal que le pesara, haber dejado el negocio en caiidad de 
ser concluido por un tercero, arbitrio de emergencia perentoria 
resuelto por necesidad y contra el mejor de todo3 como f-clera el 
de volver Barrionuevo al lado del cacique, tncandole por comi- 
sion real pues "no fuera inconveniente" lo que no era aquello 
de haber de irse a su gobernacidn tan aina sin dejar peri'eccio- 
nado tan importante negocio. Aun hubo de escuchar Barriome- 
vo en ]a junta que Pedro Romero, companero principai en la jor- 
nada tan descoloridamente ganada, era sujeto muy capeiz, "por- 
que a todm pmecio que lo haria muy bien" para lograr lo que 
faltaba hacerse. Juicio tan objetivamente ciertcr como los he- 
chos confirmaron, y aunque el propio Barrionuevo hubiese dado 
el primer iugar a su gobernacion que no a la empresa que debid 
saudacer cabalmente, haciendo buena cara a obligada dilaci6n, 
armsbo en su criterio personal una eventualidad que pudo serle 
cargo en grado de responsabilidad gravisima, de que se vio libre 
por la destrem con que Romero se condujo, no por amar de Ba- 
rrionuevo, que bien poco aprecio hubo de merecerle, sino por 
tener calidad para empresas de viso, y de arte que en su misma 
comfei6n feiizmente ejecutada, se adelanto gaiiarciamente al fal- 
so testimonio de Oviedo puesto por el mismo cronbta a labios 
de Euriquillo: ''e si hada agora no he venido en ello, ha wydo 
a causa de las burlas que me han hecho los chripstianos, e de la 
poca VeFdEGd que me han guardado, y por esto no me he ossado 
fiar de hombre desta isla". Pues como el hecho o realidad his 
tdrica es que Enriqirillo fio poco de Barrionuevo, y lo que fio 
ante Barrionuevo fue de la carta de la Ehperatritriz, y bien fio de 
hombre de esta isla, Pedro Romm, aquel alegato falso, atri- 
buido al cacique, niando sea parir escritores miopes tan dulce 
como el azucar, el el que contiene, y los documentos lo de- 
muestran, apenas 11em a equi1#u9~se al * de ]ti pomafiosa. 
En critica hist6rica el pasaje de Oviedo es una llanisima vacie 
dad. Pues como no pueda califkarm ese dicho por valedero, ahi 
esta (aunque no hallada al presente) la relaci6n que Barrionuevo 
hizo al rey & todo lo sucedido en el cumplimiento del encargo 



que recibio, su fecha seis u ocho dias despues que Pedro Romero 
tomo el camino del B~ONCO, en que el capitan hubo de satisia- 
cer, siquiera en intento, a su propia Susuficadon, poniendo m 
cabeza del indio el tropiezo experimentado para la poca seguri- 
dad en que habia quedado, y a la vez la Audiencia, quince dfas 
despues de haberse ido Pedro Romero para %anear la duda"; 
expreeion formidable, con ser tan iiana, que el "mal caso" de 
Barrionuevo esta patente, sin que Oviedo mas tarde hubiese ee 
crito como le plugo. Y ya no hay sino colegir que si antes de sa- 
berse el resultado de la comision de Romero, se espero que vol- 
veria con la buena nueva, todos a una en los propios dias del re- 
torno & Barrionuevo estwieron en un mimo sentir; que el tal 
capitan no habia correspondido a la confianza que el Soberano 
depoedtd en d. Por lo mismo, y esto es materia que a la posteri- 
dad tocaba conocer, ni BZrrionuevo acerto a convencer del todo 
a Enriquuio, ni en la ejecucion de su comision hizo tratado nin- 
guno de paz, no ya porque un instrumento de perdon lo hacia in- 
necesario de todo punto, sino porque en la intimacion de aquel 
perdon y en las pmposidones y ajuste de vida de reladon entre 
el mismo cacique y sus indios, y estos y los espanoles de alli 
adelante, y Y o n u e v o  se porto como aprendiz de guitarra, ta- 
fikdor sin diapason. Y no hay que decir del por que la Audiencia 
escribid dando a entender la infeliz compstura del capitan 8. -  

tes de saber que resultas two la comision de Romero, si los a- 
dores entendieron que la relacidn hecha por Barrionuevo estaba 
industriosamente m e a d a  con motivo del desagrado que le pro- 
dujo la junta; al fin, este capitan, concomido de tedio, se desga- 
rr6 contra Oidores en la forma que queda ya consignada con 
sus propias palabras. 

Pub1icacih de Zu paz.- En todo tiempo se puede escribir 
s o b  la publicacion como en su dia lo escribio la Audiencia. Y 
se puede escribir asimismo lo correiaYvo de lo que no hubo de 
escribirse, pum bastaba lo que se escribio para enunciar el he- 
cho; cosa no sobrancera despues del hecho y en oposicion a 
espede fruncida nada menos que por el cronista Oviedo. La k -  
dienda en su carta de 1 de septiembre de m: "Envi6nos (el 
cacique) con el capitan un indio para que nos hablase y volviese 
a el con respuesta y le certificase si estabamos en lo de la paz, 
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y para que el indio llevase buena razdn de a lo que venia, se 
pregonaron las paces publicamente en las villas de la Yaguana 
y San Juan de la Maguana y Azua, que son los pueblos comar- 
canos al Bauruco, y lo mismo se pregond en esta ciudad, estan- 
do a todo presente el indio, y, acabado de dar el pregdn en ca& 
pueblo, se quitaba el bonete y ae iba a la posaday', la inteligencia 
de este pasaje es tan llana como la letra: demas de razones por 
respuesta, el indio Gonzalo fue testigo de la respuesta viva de 
aquellos pregones hechos en las tres villas que se nombran, y 
antes que en ellas, en la misma Ciudad de Sailto Domingo; el 
indio, testigo presencial de tales pregones, primero lo vid y oy6, 
justamente como especial enviado de Enriquiiio para saber si la 
paz era cierta, y despuhs en iw villas susodichas, No se ofrece 
dificvtad para que el 1 de septiembre se conociese ia ejecud6n 
de todos aquellos pregones, si ya la carta los da por hechos para 
entonces. Pero el cronista Oviedo, sobre este mismo episodio, 
dice: "E truxo consSgo Barrionuevo hasta esta dbdad un indio 
principai que don Enrique mando venir con el, del quai se fiaba 
para que viese a los senores oydores desta Audiencia Real, &C. 

e oyesse e viesse pregonar la paz, como lo vido hacer primero 
en todo los otros lugares e villas por donde pa$ (despues de 
salir de la caravela) hasta llegar aqui donde se hizo lo mesmo". 
Y ahora se entiende el orden de los pregones en sentido inverso 
de como el serretario de la Audiencia lo escribio con mucha an- 
ticipaci6n respecto de la diligencia de Oviedo para registrar en 
sus notas la propia pubiicadon de la paz. La cosa no ofrece duda 
ninguna en la realidad del hecho. El indio Gonzalo fue despe- 
dido con esta reapxesta viva de Ias paces, y el barco que se dio 
para que Romero, el indio y otros acompaihdos volvi.efan a ver- 
se con Enriquillo, toco primeramente en Aaxa, y se presupone 
que tomo despues nimbo a puerto cercano a San Juan de la Ma- 
guana para ir por ultimo al de la Y- (si cuando supo que 
 tornaba Gonzalo 'luego incontinente envi6 don Enrique a un 
hombre de los cuyos, a m6s que andar, por la costa, en busca de 
la caravela") y desde alli por tierra al Baonxco todos. Sin em- 
M g o  que no tocaba a Barrionuevo obrar en la publicacion de 
la paz sin consentimiento de la Audiencia, y por ella mbernos 
haberse publicado por su mandado al tiempo que se enviaba a 
Romero y al indio al Baoruco, el cronista invalucra la realidad 



historica, y didendo que Gonzalo fue enviado por Enriquillo pa- 
ra que viese a los senores Oidores y oyese y viese pregonar la 
paz, no justifica "que lo vido hacer primero en todos los otros 
lugares e villas por donde paso (despues que salio de la caravela) 
hasta llegar aqui, donde se hizo lo meamo", d aqueIla caravela 
en que fue Barrionuevo fue la misma en que retorno con el in- 
dio a 5 t o  Domingo, y ya nos lo advierte el propio ~wiista, 
porque al despedirse el capitan del cadque, 6st.e le "dio un ca- 
pitAn e un otro indio de los suyos, para que fuessen hasta la 
mar, adonde avia quedado la caravela". Sino que en el plan nao 
rrativo de Oviedo, Barrionuevo, todo un numanuno, lo hizo todo 
a cabalidad que hay sino reconocer la inconsecuencia, que deja 
en pie, de haber el indio Gonzalo ido a Santo Domingo sin comi- 
sion de importancia, si para su cuenta, la publicacion de la paz 
en todos los pueblos por donde pasd se hizo en aquel camino, fi- 
nalmente en Santo Domingo. Vale, a pesar de todo, que Au- 
diencia y cronista extienden la publicacidn de la paz a los pue- 
blas comarcanos del Baoruco, no a todos los pueblos de la isla, 
siquiera por la formal enundaadn documental, ya que otras ban- 
das de indios derramadas por el centro y el norte hacian de 
cuando en cuando de las suyas en aquellas partes, y asi se estuvo 
4 indio Tamayo todavia aigunos meses. Y vale lo propio para 
que quede absolutamente desautorizada la infeliz opinih de los 
que contra viento y marea imaginan un tratado de pecz, que ni 
por tratado, ni por paz entro en providencia de publimd6n g* 
neral ni por decreto competente, ni por arbitrio literario de 
FerOgndez de Oviedo, y ello no porque se le pasara entre ren- 
glones, antes porque el caso historico competia a la Audiencia, 
y es ella quien da la noticia en grada a La fe que el indio Gon- 
zalo infundiria en el pecho de su cacique, pero sin haber sobre- 
pasado aquella publicacidn los t4rminos naturales de la capital, 
que 11ev6 el peso de la guerra, y de la comarca limitrofe del 
Baonrco, lo que bastaba para ojos hiciesen fe. 

En- 8e amrca a Ama.- Que estufa de recelos fue la 
de Enriquillo, permanecio oculta a los @les hasta diez dias 
despues que d i 6  Romero para sosegarle el animo, que- 
asi aquelia duda que el indio Gonzalo legitimd. al comborar 
por encargo de su amo la denuncia del nial efecto de la regla 
comisih de Barrionuevo. Si cuanto racional o instintivamente 
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acongoja el pecho del hombre, por aquella manera tiene recurso 
para buscarlo y poseerlo, si lo concibe para bienestar, o le hurta 
e1 m q o  de mil maneras (ya que no pueda deshacerse de la 
imaginacion inquieta ni despedir el pensamiento avasailador) 
como se le parezca para malaventura. Ee ley de vida, a la que 
escarpia la fatalidad, o la industria enemiga, pues tantas veces 
en el buscar el hombre su seguro, camina derecho a su ruina. 
No fue asi la suerte de Ehriquiiio, ni a tanto temor se abandon6, 
sino que, penando por aciarar su situaddn, no fuese que con 
Barrionuevo no asentd bien el pie y aquel capitan se hubiese 
apartado de el por cuaiquier atisbo de insincexidad propia de 
que estaba tan deno, no vela hora ni ocasi6n de aquietarse con 
las razones que & Gonzaio esperaba, siendo ya para si mismo 
noche eterna el tiempo de aquella dilacion, e infierno de dudas 
e1 estado en que e s ~ o l e s  quedaban, por informes de Barrio- 
nuevo precipitado en su regreso a la ciudad. En una palabra, 
Audiencia y vecinos, y cacique e indios, todos a una tuvieron 
por indecisa, anublada y mal entablada la comisicrii de Barrio- 
nuevo en el acto sustancial que inmediatamente se sigui6 al re- 
querimiento del perdon reai y su aceptadh. 

Esta tan diafana prenda del estado de expdacion ansiosa 
en el presentarse Ehriquiilo a dos leguas de Azua para inquirir 
si los espafbies habian acabado de cocer el pan que a todos tb 
caba, no ya.. . aderezados a punto de guerra, porque canozcan 
e vean los yndios que va xente de rrefresco, para amedrantauos 
e f a d o s  venir e rreducir a Nuestro servycio; e luego que ile- 
garedes, thomad la posesion de vuestros officio~, como por ias 
provysiones que para ello 11evais lo mando; e si al tiempo que 
iiegaredes, tadavia los yndios esthobieren alzados e mebelados, 
debe& ante todas cosas proveer como les quiten todas las canoas 
que thienen en la dicha isla de Sant Xoan, e procarar que, qui- 
tadas aqueilas, non fagan mas; e fecho esto, debeis los dos, o el 
uno, como mexor paresciere, yr dondequiera que los dichos ca- 
ciques esthobieren alzados. 

Pacificacion por anuw y bien. - e les fableis por tziM de 
l a s ~ ~ ~ m ~ c i m & ~ t e o e r i m b i o , c o 3 i u n m e  
morial de lo que les abeis (El impreso dice: en, pero ei &do 
es: m esto es, creencias y memorial) de descir de Nuestra p a ~  



te que convenga decilles, para sosegalios e apaciguallos, e red-rl- 
dilos a Nuestro servycio; e si les podieredes apaciguar e atraer 
con bien e de manera quellos sirvan bien e como deben, e tho- 
mando dellos muy buen3 syguridad e certydumbre que serviran 
bien e fiehente como deben e es rrazon, e que non thornara a 
acaescer lo que agora acaescio en la dicha Isla de Sant Xoan en 
esta rrebelion, e la que otra vez a acaescido en la Isla Espanola 
desta calidad; lo fagais; e si con aiguna buena manera perdie- 
redes.. ." de cuatro sujetos que solamente habian de reducir a 
uno colectivo el parecer de muchos del pueblo, y correr dicho 
parecer la suerte que le impusiera el de la Audier.cia. Pero en 
el hecho historico, la Audiencia nada dispuso respecto del per- 
don que la Emperatriz prometia a los indios, sino que coopeib 
activamente, circunstanciando la comision real que tenia Ba- 
rrionuevo con medios para facil cometido, sin desentenderse de 
los preparativos para la guerra; la incertidumbre de la eficacia 
de tal perdon por defecto de Enriquillo nada tenia que ver con 
la plenipotencia de Barrionuevo, ni la Audiencia anadir ardite 
a aquella plenipotenda. Los vecinos mucho menos. Reducida la 
entidad de la comision real dada a Barrionuevo, lo justo en el 
escritor aludido hubiera sido situar a los vecinos en plan de es- 
peranza cerca de la conducta de Enriquillo en contacto con el 
plenipotenciario, cuyos poderes emanaron del Soberano. Que fue 

Y quien COIlfi6 a las gestiones de Barrionuevo la pacificacion de la 
isla, sin recurso a la guerra. Porque no se trataba ya de conti- 
nuar la guerra, sino de emprender guerra al indio por contuma- 
cia; de que constantemente se hace merito en bs  documentos 
dados a conquistadores, los cutiles despues de requerir con la 
paz a los indios alzados o rebelados o negados a la obediencia, y 
hechas los requerimientos una, dos proposiciones de paz fue em- 
bestido y vencido en dura guerra. Indios alzados en Puerto Rico, 
Mexico y La EspaAola puestos en clases, conforme a la acepta- 
cion del perdon ofrecido y por unos admitidos y por otros recha- 
zado, se diferencian en cuanto al vasallaje do ellos solicitado 
por la admisi6n o el rechazo del perdon. Vivieron los unos, ips3 
facto que se acogieron a perdon, en haz y en par. de los -0- 
les; los otros, ipso facto que repugnaron aquella sumision, en 
desconocimiento absoluto de la soberania del rey de Espana. Y 
es claro que si la independencia de estos se identifico con su 



extinci&n, por la otra alternativa de ]a SumiBi6n o la debelacion, 
queconefectoseejecuto,auidon&lahfstoriainterpanp;a~#i- 
dficad6n intentada por el perdon, y vd fbda  por su acepta- 
cion, en esta aceptad6n y Bumisi611 a la o b d h d a  demandada 
esta clara y terminantemente definida la paz hecha sin mas expe- 
diente ni prodimiento de tratado, asiento, contratadon, con- 
-0, --, etc, porque la -- de poiz par el perddn 
ofreddoyaceptadoconstituye~esendalydeterminti- 
damente el estado de paz, embebiendose todo en el sentido fran- 
co que mrmpmh al termino verbal de "reconciliadon~'. 

Esta reciiaidliacion, par lo que toca al cacique Enriquillo, 
hubo de estar influendada por la virtud de la doctrina cristiana, 
como quiera que Bamiomm, cristiano, hablo en cristiano, y en 
nambre de Rey crigtiano a indio de ,plig!h cristiana. El eeatido 
h a m O y v i v i f i c a d o r d e l o q u e e s g e r d o n e n d ~ ~ ~ : ~ y e n ~ l  
juido, seguu aquel ejemplo divino de la ~iecondliacion pedida 
por Cristo al pecador, produja en realidad afectos muy semejau- 
teri conforme a la lealtad en el atrecimiento y en la aceptadbn, 
ydorihenderelacionentreelReyyelCBdq~~,comoel~ 
nunca antes entre la autoridad y la sujecion que nunca hubiera 
sido desmentida, y por el propio conskuiente, la rdaci6n entre 
india msaih y espfbks VIi88i10~ como si nunca, en razon del 
olvido por lo pasado, se hubieran dendido mutuamente. Que ea 
como habeme quitado y borrado los agravio8 que motivaron la 
rebeldfa, al par que se quitaran y bofiaron loir rerhmos de Iae 
leyes vigentes comba loa alteredores de la paz, teniendose parir 
lo en adelante por ningunos los robos, incendios, muertes, asesi- 
natos y demas excesos cometidos en estado de mbeli6n, y asf hu- 
bo de quedar el cacique, ya ~econdllado, en ei mismo atado d- 
v i l , l ~ r r o c i a l , j e r a r q u f a ~ e a t a d o q u e ~ ~ ~ ~ Q u e  
a la &ti gcaando de los derechos reconoddos por el Rey de 
~ , a m o m j e t o i n a c e n t e p m c o 9 i d u c t a ~ d e n t r o d ~ l  
orden de c o n v i d  y vasallaje como lodi eqmfbks inocenta 
regpectodetwrRey,senory~~~o.Slnqueporestose~  
tienda que hechala paz, y alos fina de masaseguraria, secon- 
cediesealcacfqueconioggarantfadeguardarseleIri~~ 
cidn efectuada alguna grada, amcedh o HVllegio, ubertad, 
franquida o exoneracion de alguna parte, en grado tennwrai, 
m n n i f e s t a a ~ o o - d o a e l ~ ~ b d d o a S ~ y  



n . E n w m r ~ d s t o s c o b n a s . - D t m t r o d d m e s d e l a  
llegada de las Jesrbnimo$ y no obstante que a todos constaba 
que no se les quitarla "nada de be suyo'* (pues eIlo dependia de 



la esperanza de que por convenio ''entre partes" cesasen las en- 
comiendas), corrio voz de oposicion al cambio se  cosas, princi- 
palmente porque Las Casas lleg6 trece dias despues que los re- 
ligiosos, y de ni natural "col6rico" fue siempre cantar "extca 
chorum", y quien tanto habia favorecido el envio de religiosos 
para aliviar la suerte de los indios y sacarlos del poder del "dia- 
blo" del colono, ya en i&pana se, les habfa hecho odioso, fatiga- 
dos de oirle hablar siempre de la misma materia, y sin aceptar 
replica ni atenerse a averiguaciones previas cn cada caso, por 
lo que no le habian aceptado que con elios se embarcase en el 
mismo barco, siquiera para descansar de la porfiada mania de 
que habian de entrar en Santo Domingo, hiniesta la espada que 
el propio Las Casas se habia fabricado, fraguada en su obsesidn 
virulenta y templada al fuego del mas desatinado furor de 
animo. 

(Aqui la nota consabida de hacer cuartos a los espanoles). 

Fue la especie que, habiendose hecho pie en cierta corres- 
pondencia recibida por un particular sobre haber cedula real del 
difunto Rey Catolico concediendo las encomiendas por la vida 
del padre y de los herederos, debian unirse todos los encomen- 
deros y representar que no entendiese en el negocio de deshacer 
las encomiendas sino solo ponerlas en estado que los indios se 
conservaran, conforme a las obligaciones impuestas a los en- 
menderos. Pero los Jeronimos no tenian que entender si aquella 
cedula era cierta o no, porque sabian y todos sabian que cedula 
tal era ajena al asunto de las encomiendas de los naturales; y 
porque fundados los repartidores de 1514 en la existencia de una 
tal cedula, no observaron orden ni justicia, atentos a recomen- 
uacidn de no guardar las ordenanzas en el dar o confirmar en- 
comiendas anteriores, y asi dieron t i tu io~ de encomienda por dos 
vidas sobre indios no incidentes en la razdn de aqueila concesi6n 
de encomiendas del padre, y despues de sus dias, de los here& 
ros. Por lo que debo repetir b que en nota de mi Conferencia (*) 
puse: "Descubrieron el engano los jeronimos y deshici6ronlo 
rno paso proporcionado para llegar a la libertad en que querian 
poner a los indios por encargo potestativo; no preceptivo toda- 
via". Tan manifiesto quedo el engano, que los mismos colonoa 
procedieron mas tarde como perfectamente instruidos del nin- 



gun derecho que les asistia a tener indios de la %.la por dos vi.- 
das. Y por lo mismo que, deshecho el en-, aparecia cierto 
que indios de la Tsla encomendados, lo eran mientras viviera el 
encomendero primero, no conviniendo ninguno en ceder "nada 
de lo suyo", ni 1- Jer6nimos quitarles "nada de lo suyo" con- 
forme a la instruccion, se malogro de plano el primer arbitrio 
de las instrucciones, cuya paternidad el mismo Las Casas da por 
no suya, aunque por la misma razon que nunca se detennin6 a 
radactar sus propias instrucciones (cuya sustanda eet(t en laa 
dadas a los religiosos con declaracion paladina de haber hecho 
su escrito encaminado a pronunciarse la libertad de los indios, 
pretendi6 con angustiosas instancias que los Jeronimos obrasen 
conforme a su criterio, y no ya se embravecio ccntra ellos, sino 
que la insidia de los encomenderos le puso en el trance de bus- 
car refugio, preferentemente de noche, en celda apartada del 
monasterio de los dominicos. (18) 

(18) De lo escrito por un rutilante impugnador de mi Conferencia, 
en materia tocante a encomiendas, he tomado para ha- aqui una 
nota para mostrar como calza sus conodmientoa historicos oon varios 
puntos comprendidos en una sola pagina: 

A) Que impugno a Las Casas sin fundamento en lo que refiere 
de haber sucedido a Francisco de Valenzuela en la encomienda que 
tuvo de Enriquillo y sus indios un tal Andres de Valenzuela, hijo de 
aquel, argumentando yo que la encomienda por doa vidas de enco- 
mendero no fue instituida haata el ano de 1534. 

B) Que admito que pudieron concederse algunas encomiendas por 
las dos vidas antes que llegasen a la Isla los Jeronimos. 

C) Que no esta respaldada por ningtin documento ni por la letra 
de ningtin historiador mi aseveradon de que los Jeronimo8 descubrie- 
ron derto engano en razon de encomiendas por dos vidas y que anu- 
iaron (dice que digo yo) talea encomiendas "como gaso proporcioa8do 
para llegar a la libertad en que querian poner a los indios por encargo 
potestativo, no preceptivo todavia". 

D) Que err muy diffcii que los iraflea ordenaran b iibertad de los 
indios, para la cuenta de los criticos, si se pudiese dar con la fecha de 
la muerte de Frandsco de Valemela, porque si ocurrio antes de la 
11ep:db de los frailes y estos vieron al senor Andres en aquella pose- 
sion, no se los habrian quitado. 

E) Y que las frailes no quitaron a los encomenderoa o colonos 
residentes en la isla indio8 ningunos en esta Isla 

Lo que tengo que demostrar ea mi discernimiento en lo que ese 
aenor me impugna, y su falta de diecedmiento pani creer que 



Fr. CiPRIANO DE UTRERA 

Beguinolo arbitrio de Zas instadones.- Es el de la forma- 
cion de pueblos de indios. lo mismo que en el primer arbitrio, 
descartada ya la "avenencia entre partes" para Lq libertad de los 
indios, segun aquella esperanza: "e si fuere posible que con vo- 
luntad de parte se tome algund buen medio que sea justo y con- 
forme a raz6n, pare que ayan de bibir e estar y conbersar los 
unos con los otros e para que los dichos indios sean bien trata- 
dos, holgaremos mucho dello, pues esto es su onra e provecho, 
que lo hablen y platiquen con los otros caciques, e de todos ellos 
nonbren tres o quatro de los mas prudentes para que se entienda 
en ello e se tome alguna conclusion, porque desto nos seremos 
mKv servidos". Como proposicion e intento de Las Casas, este 
arbitrio era bien proporcionado para llegarse a la libertad de 
los indios, y esta en las instrucciones tan determinadamente 
asentado como destructor dc las encomiendas, que el tercer ar- 
bitrio, tambien de Las Casas, se dio por si ''toclavia pareciere 
que debian estar encomendados como hasta aqui". 

Ejecucibn este arbitrio.- Se hizo sin la influencia pero 
sonal de Las Casas, entonces en Espana. EL lector puede hallar 
el procedimiento seguido por los Jeronimos y como finaimente 

en grado y estado de poder impugnar con credito suyo y si se quiere 
de su gremio intelectual 

A) Porque el impugnador no cita en la bibliografia manejada pa- 
ra esto asunto la Recopilacion de las Leyes de indias de 1680, mani- 
fiesta no haber sacado partido de las leyes cn lo que le pudo aprove- 
char para discernir en qu6 consiste que Las Casas enuncie la letra 
de documentos de encomienda por dos vidas de encomendero, y que yo 
contradiga a Las Casas en eso: y aunque el irnpugnador hubiese con- 
sultado la Recopilacion de 1680, todavia no estaba en el caso de quedar 
bien informado, porque para entonces se quitaron de la Recopilacion las 
leyes no vigentes, que eran tales en la Recopilacion o Sumarios de la 
Recopilacion general de Leyes, que corrio desde 1528 hasta el ano 
de 1080, y asi precedentemente se fueron eliminando las leyes en de- 
suso al tiempo de nueva codificacion de leyes, por lo que el impugnador 
estaba obligado a sacar el correspondiente provecho de las cedulas 
reales, vigentes en el tiempo, en defecto de Recopilaciones de Loyea 
Todo lo cual ha sido literatura china para dicho seflor. Y hasta el gana- 
p h  sc sabe que no es majando granzas que el sudor le ha de valer 
para lograr el sustento, si no machacando y rompiendo piedra, 81 por 
casa oa picapedrero ..S 

Cuando nos ponemos a citar obras ajenas nunca estamos seguros 
en los asuntos que no nos son familiares por el estudio pmsonai y 
diligencia intelectiva, de no rendir tributo indebido a dichas obra  y 



lograron la fundacion o forrnaci6n de varios pueblos, y cuya 
constitucion hubo de desmejorarse mucho por la epidemia de 
las viruelas que consumi6 mucha parte de la pablacion indige- 
na. (*) Como entendieron los colonos que aquello fue muy igual 
que si se hubiese decretado la abolicion de las encomiendas, y 
en forma drastica se hubiera ejecutado, dicelo bien la reaccion 
que en eUos se manifesth en tiempo que los pueblos se hacian v 
se esperaba otro tiempo para que la reunidn de los indios en sus 
pueblos correspondiese a la escala de los bastimentos en estado 
de cosecha. 

a eus autores, porque ellos, lo mismo que nosotros, en muchos cabos 
de sus libros, aunque mas tarde se purguen l impia por dNgencia B estudiosa, se manifiestan sin cabal informaci n. Yo, por ejemplo, sa- 
biendo que Antonio de Leon, letrado de la Casa de la Contratacion de 
Sevilla, fue el intelecto de los Sumarios de 1628, no me atreveria a 
quitarle autoridad cuando nego haber sido legal la encomienda por dos 
vidas, y lo nego en 1630, si en la negativa de este letrado y en la  
aseveracion de Las Casas no se descubre una sola via en el proceso cog- 
nocitivo del asunto, si es caso que Antonio de Leon corrio por la senda 
de la ley, inaplicable al juicio de Las Casas, que corrio por la senda de 
instrumentos con literadon formal de encomiendas por dos vidas, sin 
definii que le constaba el hecho en la senda de la ley. Jose Maria 
Ots Capdequi y Silvio A. Zabala, que se le junta, no han dado en el 
clavo, por defecto de informacion, aquella que se levanta con el es- 
fueno propio. Y si yo me pongo al lado de Antonio de Le&, no es 
porque haya ojeado su Tratado de Confirmaciones vales, sino por l?a- 
ber aguzado el entendimiento para determinar la Merenda real exis- 
tente entre Las Casas y Antonio de Le6n. Con que el unpugnador vie- 
ne por camino errado para saludar a la verdad, y yo voy ya de vuelta 
con beneplacito de esa verdad. 

B) Exactamente; pero no di razon, entonces no pertinente, porque 
aparte de que el asunto no era tocante a los indios naturaics de esta 
isla, pude admitir que por soberania real alguno hubiese tenido una 
concesion de privilegio si por aquellos tiempos ya habia concesi6n de 
encomienda por dos vidas en favor de los colonos de La Espafiola so- 
bre indios no naturales de La Espanola, y me faltaba por averiguar 
que legalidad tuvo un titulo de encomienda por dos vidas q e  tuvo 
Lucas Vazquez de Ayllon, indiscutiblemente ilegal por su origen, y 
no saber que resolucion se dio a la pretensidn del mismo, cuando in- 
vocd su titulo, sus servicios y su ausencia de La Ebpafiola sobre los 
t6rminos de la licencia que para ello tuvo, porque Serrano y San& en 
Origenes de la dominacion espanola, 1, apendice 28, donde trae el 
texto de una cedula real, aprovecho la narrativa y dej6 en el aire 1:i 
P?rte dispositiva de ella, para saber si los Jeronimos, a quienes iba di- 
rlgida, debian "ver lo que convenga", o "darle todo el favor que pide", 
O "debian proveer segun justicia". Y en caso de conformacion de la tal 
encomienda, que no pudo ser, porque de la narrativa se deduce que 
todo fue peticion para dejar inoperante la causa de ausencta para qui- 
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&mn& reoccidn &e ios cmbm.- La carta de los Jeroni- 
mos dando cuenta de como se entendia en la formacion de in- 
dios es de 18 de enero de 1518.- Poco despub, a -pedimento de 
los pueblos y villas de la isla, los reiigiotm camrooaran en San- 
to Domingo a los procurad- de dichos pue- (doce), quie- 
nes empezaron a conferir um los Jeronimos en el convento de 
San F'randsco el 20 de abril de 1518. Los puntos sobre que con- 
vinieron tratar y representar a aQuellos Comisarlos reales para 
que se proveyese, fueron: . . .2. Que no vayan naborias a los 
pueblos, e que de los indios de un cacique queden a los vedno8 
para sus haciendas la (cuarta parte). 4 Que los indios de lae 
Perlas que sirven de esdavos a otras indios, se permitan traer 
como antes e sirvan a cristianos". (Colecci6n Pacheco, 1,358).- - 
Urscle loa indior, colegir d esto fue un caso pecullrr de mrrcad 
soberada, pues mi impugnador, cuando se le ofrezca agmntur8, ra ES 
decir a impertinente coatrdick que la confirmrddm reai de un pri- 
vilegio no muda la ri.tunlcP dei privilegio, dno que &fe n 
quedaconlacrmimrartacbas,diastuvo,deauorigen,pwpirs 
cambiar aquella naturaleae erte la eamnlid.dbn, la iegi thdb,  la 
rutmanadon, eic, coniorme a ddos aaiginater. Por otra mu- 
chao que van por lana, vuelven bmqdadoa: no ea una e n m c h i b  
lo que importa, sino la del enuncMo, y aquello ai aiii iSn 
guardar congniendp con lar encomiendsi por dw vidu coacedid&m 
antes de ISN; guardBndola, empero, con la pooibiudad de haberse 
dado despues, visto el teclPmo de V h u =  de AyUh, dn referencia 
(en la cedula) a indioe naturales o no -hades, en que auuirk la 
inadverteada de autores, y la del impugmdor a lo zaga qufdr porque 
cada awo tiene ni lugar y conveniencia. 

C) Resbala el impugnador donde yo no arroj6 c k m a  aiguna a ni 
paso. Un autor, mbre critica interna, en la detamtniLd6n del -tido 
de lar Zuentes, dice: "Otro elemento que nuncn que olvidar en lo 
interpretacion de una fuente, ea la iinmann regla 3 contexto. Una mis- 
ma paiabm presenta a veces matice8 muy dltfntor, ie que m 
ala o acompanada de otrail, y no hoy manera mir d% ~~~ 
el sentido de una frase que -aria de au conjunta Mt e# ei 
procedimientodequeae~ioaapoiooktupau~pnrdabpara 
defender a todo tnince sua ideaa, aunque en con la &dad. Pero 
este mdtDdo ea completamente antlrridanrl, y asi r 
explica &no a veas con un mismo d t o  n defienden im contra- 
di!cdoner mar estupendas". (Zacarhs E Vill.dq op dt phg. #). 

E n n o t a h a b i a e s c r i t o y o : ~ e l e n g n f i o 1 # J a d e J m a r y  
deshidemnlo como paso pro sma negar a la libertad en que 
u 6  poner a loa indio. c- potestativo: no pmcepuvu to- 

L v i t ~  o es nprcsi6n que tiene literal Y gruacrticiknmte 
im &uinz?Zz2, porque de8haer un eng& m d ~ ~ l o  , 
tFsr la verdad de la oou m amtrmb con h inteiigenda varh que 





Fr. CIPRfANO DE UTRERA 

no puede llegarse a otra conclusion en esta materia, sino a la 
misma que se llegb en el tiempo. 

Zuazo, de CroberrPacih, mste au mmw- El 22 de ene. 
ro de 1518 escribio Zuau, a Monsieur de Chievres, Chancilier de 
don Carlos 1: "Haiie al tiempo que vine mas de cuatrocientos 
pieltos retenidos, que habia que estaban condusos a un ano, e 
tres anos e siete anos, hasta que las partes se gastaban sin que- 
darles con que mas pudiesen litigar, que era mandisimo cargo 
de conciencia: e en espacio de dos meses los despache yo todos 
estos procesos. He dado despues que vine mas de setedentas 
sentencias, hasta tanto que tengo tomado por testimonio dos ve- 
ces de como no habia pieito conciuso que se pudiese sentendm". 
Esta actividad que corrio desde el 8 de abril de 1517 (Pacheco, 
1, 325) a 22 de enero de 1518, induce a creer que efectivamente 
desde esta ultima fecha hasta el 19 de julio de 1519, en que ceso 
su oficio de Juez de Gobernacion se comporto activo y eficaz 
en todas materias ocurrentes de su cargo, hasta tener contra si 

vez escribio), que el viejo Valemuela tuvo hijo llamado Andres, y 
fundamento cierto de haber sido el t a l  Andres hijo 6nicoI o siquiera, 
primogenito; pero si para el asunto lo mlrmn da cualquier nombre, no 
estando el de Andres apadrinado por Medo ni Laa Casas, por el mirano 
consigue * ' ente con e610 poner el juido en la naturaleza de 
aquello mire que vema objetivamente el engano: porque si m k cosa 
no esta lo que se pretende afirmar que esta, si faltando en la cona 
lo que se juzga contenerse en ella, ya se ve descubierto el enganoI 
mi expiesibn desid- se refie're al engano en si, no -en- 
te al proccdi+ento seguido con base en el engano. Con que no digo 
ni puedo decir que los Jeronimos anularon aquellas encomiendas da- 
das por doa vidas, porque ya descubierto el engano, con que muriese 
un enc?rnendero, la segunda vida no era de ley, y con la e ~ p r d h  
como sin la expresion de las dos vidas en el titulo de la encomienda, 
declarar aquellos indios por libres, como se ve que lo hizo Figueroa 
sin d e r a c i o n  a letra de por dos vidas, lo cual es positivamente 
pam proporcionado para llegar a la libertad en que querian poner a 
los indi- pues vez por vez que acaeda una vecaada de encomiendar 
por defunddn del poseedor, se declaraban indios de ella libres, rin 
haberse acudido nunca al recurso de anular lo que m podia ser anu- 
lado en razon de la comiiU6n verdadera de ICUI repartidores, y ni d- 
quiera declarar la nulidad interna de las licencias cerca de la segunda 
vida por modo gqe+ extemporaneammte, sino vez por vez declaw 
la libertad de 1~ mdum vacos, sin mas ni m8e que por no haber ley 
sobre segunda por ser aquello de segunda vida engano descubierto. 



desde Pasamonte hasta el ultimo encomendero de los diablos. 
(19) 

I m Z b  rro pertettgoimtea a cotolzos por enm5igorda rri por 
escZamtud.- Nunca he podido entender, sino asociandolo a otra 
idea precisa, la ley 2l dei ano de 1512: "Nadie pocurti servirse, 
ni admitir en su estancia, indios ajenos, so pera de seis pesos 
por la primera vez, por la segunda, doblados, e por la tercera, 
tresdoblado". Asi mismo, presupuesta la continuidad de la en- 
comienda, aun en el periodo de transicion entre la confirmacion 
de los pueblos hechos de indios con fines de acabar con las en- 
comiendas, y la remanencia de ellas conforine a la practica ju- 
ridica, de que el mismo Zuazo se presuponia ser observante, 
cuando decia historiando contra Francisco de Bobadilla: "Por- 
que la ley habia de ser para lo futuro, e e l  p h l a  en lo preterito 
e psado", tampoco he entendido la reforma de dicha ley 21, en 
las instrucciones a los Jerbnimos: "La ley veynte y una, que 
habla de los que se sirven de los indios que no son suyos, debe- 
se agravar la pena como a vosotros paresciere", sino asociada 
a la siguiente: indios sometidos a encomienda ilegitimamente, 
eran indios no pertenecientes al emomendero por ningun dere- 
cho, como eran los indics de otro, admitidos y puecstos a servir 
a beneficio de encomendem no propio. De donde Ia acci6n del 
Juez Zuazo hallo campo extenso en que ocuparse en los casos de 
vacancia por muerte del encomendero, hubiese o no hijo del di- 
funto que los tomara en razon de un titulo indebido, tal como 

(1s) EL 27 de octubre de 1528, Hemando Caballero, que hada ofi- 
d o  de contadore real en ausencia de su hermano Diego Caballero, es- 
cribio a S. M.: "El iicendado Zuriu, es gran servidor de V. M. y amigo 
de hacer justicia y deseoso que e8tas partes se pueblen y se aumente 
esta tierra, y esto conocemos d a  por lo que averno9 visto y vemos 
cada dia; agora lo a dado mas a conocer por esta yda, que va par ca- 
pitan a la guma del Baonico, donde esperamos que con el ayuda de 
Dios nuestro Senor a d b u e n  fin la dicha guerra, visto la buena volun- 
tad con que el dicho iicendado va por servir a V. M..,." AGI, Patronato 
174, a. 40. - El dato, desde luego (contra sabihondos que sin,docu- 
mentadon afiian o niegan como les parece), no guarda reiauon con 
la saiida efectiva de Zuazo, sino con el acuerdo conocido de ir a 
dirigir la guerra desde San Juan de la Maguana. Todavia el 10 de 
mano de 1529 firmaba con Ramfrez y Eapinasa ciertos reparos hecha 
a la8 Ordenanzas de la Audiencia, deliberaci6n escrita que sometfan a 
la codderaci6n del Consejo de indias. Podrla presumirse que este acto 
y eacrito se hizo casi en la propartida del licenciado, de quien se es- 
peraba una ausencia ilimitada o &da a & durad6n de la campana. 
AGI, Patronato 174, n. 52. 



adquiera con calidad de por das vidas, si se trataba de indias 
naturales de la isla. Y los pueblas, en gran parte, cuando no to= 
dos, que fueron fundados en lo9 dias de lair Jer6nimos y Zua~o, 
fueron puestos en libertad; ab\mdando tambien las incfdendas 
judiciaies en los casos de lcs muchos C&MB que a la continua 
se iban pasando al Continente. 

~ r i s r , f u a d c r m ~ ~ y Z u a r x , . - L a c a r t a  
de arriba, de Zuau, al Camamro mayor, Mr. de Chkm6, ee al- 
tamente insidiosa, propia de un intrigante desmedidamede in- 
sinuador de ventajas ajen= a vueltas de las propias; tiene una 
finalidad concreta de destniir a Pasamnnte, amo @en ya te- 
nia entendido la caida de GmcMh, como con efecto cayo; y 
destruido el tesorero "quitarse han loa bandm e pardalldadea 
que hasta aqui ha haMdo, que totalmente han destruido la tie- 
rra e la han asolado, por cumplir cada uno destoa dictalea COII 
sus propios apetitos, e el tesorero Pasamonte por satisfacer a 
C~nchiI1os, que tenia en estas m, est8ndost! alla, cuatro cuen- 
tos de renta". Pues fuese el Pasamonte quien aca hacia tOdOII 
los negodw, de los grandes sei8ores que tenhn en af grandes 
encomiendas de indios, ninguna rosa enviaba a pedir a Su Al- 
teza,comohabiadeserdrrspacbadaporConchillo$quenovenia 
pintada amm querW en que bubo de ocuparse Zuau, en reven- 
tar el negocio de Coaichillos y de Pasamdaite, sino en declarar 
vacantes las encomienda8 de indios nakiralap, muerto el enco. 
mendero, si tanto fraude era notorio a todoaro Y como ambos a 
dos se tiraban las piedras a la cabeza, en la hora de 
t o a  la residencia a Zu-, compaFedd ante Figueroa, y 
estepusoenreladonkquerdhplresentadaporaquel,coneat 
tas paiabras: lM&rrel de Pasamonte, Temrero de V. M. puto 
una aamach al dldin Uaeridado Zuazo, en que dijo que, siendo 
e i  hombre fijoddgo y criado en ei semido  de^ V. A. el dicho 
licenciadoporodioyenr?mi.tnrlq~ecoagltenkypoderleafmn- 
tarymracularim~bmrnrla~flbhideredemoatraciionde 
su miembro beril, didendo que era o hijo o nieto de quemado, 
y que le perdeFia d m lo hideses el qual por no ser preso, lo 
hizo contra su voluntad; pidio fuese condenado en las penas 
tabkidd'. (AGI, Justida 45). 

En h mtiendcr polftica pim&M los dos.- Pasamonte per- 
d i o e n r a z o n d e l a s e n c Q m i e n d a s s Z ~ e n ~ n d e s u s ~ .  



Habiendo intervenido Zuazo en las difeandas que tuvieron en 
mayo de 1518 los procuradores de los pueblos en la eleccids de 
procurador a la Corte para que pidiese, entre otras cosas, la per- 
petuidad de las encomiendas y la suspension de la formacion de 
puebloar con indios libres entre darea y tomareir, Zuazo se apo- 
dero de loar autos y los puso en seguro; tanto que cuando Cris- 
t6bal de Tapia se ofrecio a ir de procurador a coeta propia, no 
pudo ilevar amigo aquellos autos, y yo tengo vistas las cosas 
quepidioporlaIsla, yno estanningunas deles caaasenorden 
a los indioar. (AGI, Patronato 174, n. 11). Pero al ilegar a la 
Corte el Tapia, el Gran Canciller fiamenco era difunto, y el 
obispo de Burgos Fonseclr ha vuelto a ser miembro del Co- 
jo, y aunque Conchillori no es ya el secretario, Fonseca, que re- 
ventaba por deecogotar a los enemigos de sus malos intereses, 
vistas las acusaciones contra Zuazo, logra que sea mspendido 
del ofido del Juez de Gobernacion, y que los Jdnimos cesen en 
las iimdoneri & justicia, quedando solamente con sus eomisio- 
neri sobre indiolr, cm que la justicia en orden de encoimiendas y 
repaFtimientos fue contenida y no se dio un paso mas en la de- 
claradon & vacandas, em que Zuau, se habia diaunguido. La 
cedula que tmta de esta suspensibai, notificada a los religiosas, 
dice: #Por ende, yo vos encargo que no useia dellos (de loa po- 
d-) que iievBSteS en lo que toca a la dicha justicia e admhb 
tradon della, hasta que otra cosa se inbie a mandar; pero en 
quanto al poner loa india en pueblos y en hacer proveer lee 
otras cosas conplideras a nuestra servido, inbio a mandar a los 
dicha jueces de apeladon que se junten con wsotroai para que 
todos lo hagan y prweais como vierdes que conviene. . . (C& 
duia de 22 de agosto & 1518, y enfihdaw que la demora del 
recibo de ella dio lugar a que Zuaeo gobernase y siguiese en su 
plan de desbaratar a Pasamonte hasta el 19 de julio de 1519). Y 
en el orden de la buena gobernad& nuevamente gano terreno 
juridico el establecimiento de los inAiM en p~blaciopes propias. 
Zuau, continuo por lo miamo, obrando cano siempre, pues por 
l a f a r m a d e l ~ e n m i s ~ , s e m b q a e n o p o r ~  
sion sino por tmmmbih  del cargo. (20) 

(20) El 47 de julio de 16l@, estando juntos en el Cabildo de la 
Ciudad, Alaaeo Zttazo, su teniente el iicendado Bartoiome Ortkt; Fran- 
cisco Vaiiejo, Heraando Cabrllero, aicaideu; Miguel de PIuemonte, Crii- 



I n d b  & Idm y de Tierrafirme.- por los co- 
lonos el buen medio por cancordia de parte, o libertad de los 
indios por renuncia a las encomhdas, tomo cuerpo el arbitrio 
de hacenie los pueblos, como queda dicho. No es, sin embargo 
de esto, que los colonos se d b a s e m  con hi.ilidnd a l  aeguado ar- 
bitrio (el primero de Las Casas), sino que, juzghdose por los 
sensatos que, fracasado el intento del primer arbitrio por re- 
nuencia general, los Jeronimos tenian opcion r i p m m  a o- 
confome a las iwtmccione~~ del segundo arbitrio, por esta ra- 
zbn y porque en toda conbtngenda se abria la mano por Cisne- 
nw para que m continuase la empresa de c a e  a los caribes 
malhechoFes, que por aquelios anos tanto desman cometieron 
en la isla de San Juan, y como loa naturales de La Espafiola iban 
faltando par epfdemiaa, fugas, suicidios, y otros medios natura- 
les y e inten-0% pracedfertm a renovar con calor h ya vieja 
licencia de cautivar a indios rebeldes y puestos en armas, prin- 
dpaimente caribea De 68 firmas conocidas (ea- casi otras 
tantas no por rehuir h haga de la vista), la mayor 
parte son de encomenderos de 1514; hicieron petidon =te Zua- 
zx, para que se les diese licenda de ir a buscar eaclaw18, lo que 
1- fue concedido en junio de 1517. Comoquiera, es indudable 
queconeata~~~lceaion,loswlonapeidierontei.renoparaopo- 
neme a la forma& de puebloe de india, y tales que los de uuoa 
dquea se congregasen por sola de buen go- 
bierno,nodeclaradoslibresdeloewlono$porqueeiio,rdlam- 
berania no fluctuase, vendi.ia de Espaiia ordenado, en tanto que 
loa de otros caciques, ya declarados libres por vacanda prove- 
niente de defuncion, dieron ser a taiea puebioa como de indios 
librea 



Si en les declataciones de libertad y en la licencia de traeme 
de estas falae inutiles indios, que por no reSiStiF, entraban en pol 
der de espanoles en &SE de naborias peqdms, conforme a la 
c m c d b  real de 1512, aiano en la licencia para hacer eeclavos 
a lolr caribes, se observa un sistema & compensacion, aunque 
concebido poa: la autoridad y par loe colonos muy diferenternen- 
te, ea lorr Jeronimoai y Zuau, debe verse un principio de justi- 

prWh de este principio tan justo como el de aiivior la dtua- 
dbei de las indios mnforme al espiritu de les leya vigen-, lo 
que es puntal para discernir la moderacion y firmeza con que 
aquelloe digiosw procedkon, quitando a los donos con r- 
titud, lo que no m pertenecia por ningun tiiailo. Asi se ve, que 
~ 8 i d o i m p i i c s t n f r . ~ d e M a n z a n e d o d e e s c r i -  
bir un memrhi mbre las cosas de indias, hubo de extenderse 
en tudo b que hideroni los Jedhhos a cien& derta de acer- 
tar,yabquedejamudehacerpornocanverurLaEspanoia 
en un Memo, siendo ya un campo de Agramante; memorial 
q~esepiresupaneescrltoeni518,peroquenohyrazQipara 
no creer que fuese formado hasta un tiempo poco anterior ul 
aeepaCno de embmqw de Rodrlgo de Figueroa. Dice el jdni-  
mo: ''Algunoai vecinos de la Espabia han vendido y comprado 
por muchas veces las uicuas nabo- perpetuas (habla de los 

2 lucayorr),eetandopmhiO;mandeseentaloasoquelasdichaa 
ventas no valen, y las naborias sean restituidas a su primero 
estado, y queden por nabwias perpetuas, cono primero lo he- 
m; pero por ser muchos, no procedimo~ contra dos, porque 
era poner toda la Isla en conhsion; pero hicimos pregonar que 
de alii adelante se guardasen las dichas provisiones, y ninguno 
fuese osado de trocar ni vender las dichas nabnas perpetuas, 
sino solamente como en ellas m contiene; provea en este articu- 
lo V. A lo que fuere &do". - Pues los Jeronimos no tenian 
otro atajo con que embarazar a los colonos SUS abusos y deamd- 
nes, sino las leyes, y m siendo del cam, por falta de precepto, 
oerrar generalmente contra el fraude de la segunda vida sobre 
indios natura2es, fueee en casos de defuncion del encomendero, o 
fuese en la de ausenda temporai prolongada co~tra orden y se- 
naiamiento, o absoluta por patzam al Cantinente, la declara- 
cion de vrtcancia estaba apoyada en leyes, y la futilidad de lorr 
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cho cierto que a l  tiempo de la fuga, llevd consigo. y tambien sus 
indios, cuantas armas pudo haber, tuviera o no M e r a  la barri- 
ga al aire. Esto solamente ya era mala senai de su ninana di* 
p o s i c i 6 n a ~ h c o g e r , p u e e l a h u i d a c a n ~ a r m a , e s &  
que una huida. Con todo, ea asi como wielen escapar y huir ios 
que premeditan el acto, para aseguranw en su intento, y no ser 
do, en no haciendo cara con las armas, motivo ninguno de al- 
zamiento, pues~tRnerlasyhacerus0 de ellas son c o s e s ~  
tes; todo lo mas que ae suele nacer es valverse el fugitivo maa 
osada, pert? halda de probhele el uso a mano airada mBiI que 
el u80 caporal de ilevarla De aqui que en tanto no m sirviege 
de las armas, era solamente un fugitivo. Y no hay documento 
ninguno que nos mwstre a Enriquilio por primera vez haciendo 
usodelasarmascontraespafioiesperseguidores.Las~ 
de Les Casas no conducen a esta presuncion, sino a la contraria. 
Ni hubo de tener tanto cuidado para allegar armas para hacer 
M mweo en el Baomco, como para adiestrar a ous indios, a fin 
de que en naiianuo espanoles, lee venderan'y destniyeran. 

d k n j q u i n o f i U i d o y E n ~ ~ ~ ~ d o 8 8 8 ~ d e Z ~  
ciqrce- fnoansecuencia & narracion en Las Casas, antiguo abo- 
gado pelafust8n, de aqueih contra quienes hubo de dictarse red 
ceduiaparaserexpulaadosdelaisiaparte!nere loscaloai~c~re- 
vue i t~~  en pleitos, es dar por hecho inconcuso que ias egpafloles 
nrunnhAn abad0 al indio que se ponia en defensa; el cual "de 
termin&&noiraaremirmasaeuenemigo,~niviarleiadlo 
suyo, y por wdguiente, en ai tierra se defender, y esto ilama- 
mailosespefioies yiiamanhoyaizarse yserrebeldeEbrique, y 
mides y aizadodl ios indias, que con verdad hablando no ea 
otra cosa que huir de sus crueies enemigos.. .". Pero el antiguo 
abogarao, cmnb quiera ac&ho y sublfme en digparatar en de- 
fensa de sus infelices clientes, sabfa perfectamente bien que huir 
y era una misma cosa, defenderse durante el aizamiento 
era asa llana, aunque nada ajustada a la vindicaci6n de la jua 
tida si las armas se esgrhhn para hacer dano a quienes no 
eran parte ni en la persiecuci6n ni en los agravios que cuimina- 
rair con aquelia huida, y esto es prechmente lo que Enriquillo 
y demb capitaneri fatmm antes expsados hicieron por un 
igual, y de ello hay constancia, como queda dicho, por la mfrana 



pluma del dominico, quien por dar en el asno, daba en la alba+ 
da, conforme a la sevicia de sus pensamientos. 

Porque no es de creer que le faltase arbitrio para escribir 
razonadamente, si sabia que ya a los mismos negros esclavos 
que se alzaban de sus amos, que era huir, de ellos, no es Men 
que nosotros incurramos en la tonteria activa de reccmocer el 
juicio del dominico como fundado en rectitud por sola conside- 
raci6n de que nos guste su causa; cuando mi procedamos, ten- 
dremos por compafiero la psi6n, no la razon, y nuestra adhe- 
sion al dominico no excede & los limites del prejuicio. Ya para 
los negros esclavos huidos en la ordenanza sexta de 1528 se dis- 
puso: "Otrosi, ordenamos y declaramos que si el tal esclavo o es- 
clavos hubieim cometido delitos estando en fuga porque segun 
derecho merecian pena, segun la calidad del delito o delitos que 
hubiercn comctido, que en tal caso las justfcias proveun del re- 
medio o del castigo que convenga segund la calidad del delito". 
Donde se distingue bien la huida y alzamiento de la comision de 
cualquier delito con arma como sin arma. Mas ajustadamente 
habla la ordenanza quinta, hecha por el Cabildo de Santo Do- 
mingo con anterioridad al ano de 1528, en vigor todo el tl€?mpo 
colonial: "Y otrosi, porque algunas veces acaece que de irse la 
primera v a ,  si se juntan con otFos negros alzados, hacen dano8 
y perjuicios; ordenamos que el tal esclavo que asi fuese ausen- 
tado, se juntare y anduviere junto con los otros negros en cua- 
drilla y anduviera en el tal ayuntamiento treinta dias, que por 
el mismo fecho muera por d o ,  aunque sea la primera vez, o se= 
gunda; y que se entienda cuadrilla cada y cuando que anduvie 
rcn cinco negros o mas ausentes juntos, y trujeren armas, o va- 
ras y hubiere andado la tal cuadrilla ausente mas de las didios 
treinta dias". Y & carta del Cabildo secular, de 1595, al Empe- 
rador: "Y con tan pocos espanoles vanse deeverg;onzando los ne- 
gros que no quieren servir y se alzan y huyen a los monta, y 
no se contentan con andar alzados, pero abajmse a los caminos 
a saltear los que por ellos pasan, y esto no a pie sino a caballo, 
y han muerto algunos espanoles vaqueros y estanciefos, y la 
semana pasada tomaron a un harriero junto a la Vega trasden- 
tos y tantos pesos que lievaba, y porque era amigo de uno de 
ellos, no le mataron". (AGI, Santo Domingo 73). 



Olmos, Las Casas y Oviedo dieron el mismo principio de 
manifestacion foragida por parte de los alzados del Baoruco, y 
eilo fue cuando a su condicion de huidos o alzados a los montes 
en donde estuvieron cierto tiempo, aunque hubiesen sido pocos 
dias, sin hacer dano a espanoles, juntaron la de malhechores, 
bajando de las sierras para hacer robos y muertes. La represa- 
lia, pues, hubo de hacerse debajo el amparo de 18 ley vigente de 
la esclavitud que pesaba sobre indios tomados vivos durante el 
castigo de sus alevosias. 

m primer castigo inhtado fue esc1wista.- La declara- 
cidn de F'rancisco de Olmos en expediente no instruido contra 
indios sino contra el residenciado Figueroa exhibe por enuncia- 
d6n todas las caracteristicas de un castigo esclavista. Los in- 
dios del Baoruco, huidos al monte, dieron muerte a cuatro mis- 
tianos; el cabildo de la Vera Paz pidio licencia para ir al cas- 
tigo y tomarlos por esclavos; Figuema dio un mandamiento pa- 
ra que asi fuese, con que los principales en la muertc de cristia- 
nos, sufriesen todo el rigor de la justicia, y los demas fuesen * 
clavos; e hierro para herrarlos por tales no lo dio ni por insis- 
tencia hecha, pues en el cumplimiento de la ley, primcro debi  
constar de la ejecucidn del capitan, o de su muerte durante en- 
cuentro; los demas no podian ser herrados hasta la exhibicion 
de los aprisionados, justificaci6n de que todos eran de los alza- 
dos agresores, y determinacion de los que qucldarmn para el rey, 
conforme a cedulas. (*) 

En virtud de aquel mandamiento, un (Diego de) Penalosa 
fue con un cuerpo de espanoles, por designacidn 8el cabildo de la 
Vera Paz. a ejecutar el castigo, que en cl mCis venturoso caso 
daria por fruto algunos esclavos a los que se aventuraban al 
lance, y la recuperacion del oro robado. Armada la guazabara, 
-osa y ocho espanoles fueron muertos; los demhs se salie- 
ron del Baoruco como pudieron. Posteriormente no hubo mas 
encuentro entre espanoles e indios en plan de castigo con fines 
esclavistas, sino solamente incursiones de los lwantados a Im 
haciendas de los espanoles para procurarse con cl robo 
mentas, gdliniis pura la propagacion y sustentnci6n de los in- 
dios, ropa, amaq, etc., etc. Todo esto hasta la fecha en que 01- 
mos acusaba a Figueroa no por lo que habia mandado hacerse 
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contra alzados, sino por lo que dejo de mandar, y que para el: 
remedio ya el mismo declarante, en nombre de la villa, habia 
peticiones ante el Aunirante y la Audienda, 

Puestos en cotejo los dichos de Olmos y Las Cssas, o se 
identifican los hechos, o se diferencian entre si en el conod- 
miento del lector; perossi siendo diferentes, y todos reales, no 
aparecen en ocasidn y circuniiitancia que ayudaba a la acusa- 
d6n enunciarlos para mas agravar la culpabilidad del acusado, 
d lector no puede admirtir lo que el acusador no manifesto, sien- 
do sujeto abonado para saber y conocer los hechos, como red- 
dor primero y procurador de la villa de la Vera Paz Olmos no 
menciona la nazana del Valenzuela de Las Casas, pues sobre loa 
cuatro harriems o cuatro pasajeros de la Tierrafirme con canti- 
dad de oro mu&m por los alzados y robados, cabia bien men- 
cionar los cuatro o seis muertos del Valemuela, las descalabm 
duras de los demas, y la derrota del joven; pero de esto como 
nada pudo ser cierto, nada supo, y expreso lo que fue cierto: 
Pendosa con facultad de su cabildo de la Vera Paz, saub al cas- 
tigo; y el y ocho de los suyos murieron. El episodio del Valen- 
mela, segun Las Casas, Ocurri6 en un tiempo que el lector se 
halla sin opci6n a determinarlo: Si fue al comienzo del kvanta- 
miento y ello se deduce ciertamente deducido, que fue al ti- 
po que debia volver Enriquiih con sus indios al servicio del tal 

Y Valenzuela, la guerra que luego se siguid, debi6 comenzar m 
to y tan pronto como el clamor general se impuso, pero enton- 
ces no habia Audiencia, y Audiencia habia en el presupuesto de 
Las Casas; o fue muy tarde, y entonces hemos de recurrir al he- 
cho cronoiogico en tiempo de Audiencia, y aun mas correcta- 
mente al tiempo en que la Audiencia orden6 la guerra; pero ya 
no cuadra el lance de Valenmela,, inmediato al tiempo de haber 
dejado Enriquillo de asistir con sus india al pretenso servicio. 
En el intermedio de estas dos fases de La determinacion del tiem- 
p0,testigopreserrclaldelacampanadePefial~resumeun~ 
pacb de tiempo difimnhs hechos: matazon y robo de cuatro 
cristianos, reclamo de la villa, mandamiento de cast&o, castigo 
intentado con muerte de Penalo88 y ocho espanoles, incursiones 
de indios en ias haciendas y estancias robando, pero no matan- 
do; reclamo de la Vera Paz al Almirante y Audiencia para Ile- 
gar al logro de limpiar de foragidos el Baonico. A fines de 1521 



se~biienestoasdatos.YLasCasassequedapara~~entista 
que escribe sin tino. Tanto m8s que en la mcesion de la histo- 
ria, ibndsco de Olmos da sanales de vida en 10 tocante a la 
m %0lllcoJ un ValeriPiela cuaiquiera, habiendo -os, 
no entra en documento -oy ni en hecho aiguno desde el prin- 
cipio de aq* guerra hasta au fin y aca13iimiento. 

Infsrenoioi&La8Ca%a8~eZaic7todsLaaC~8~8.-Este 
sujetosali6deSantoDomingoen~ode1521contodassus 
patentes en res@ segh concordia o convenio que habia con el 
AlmiFante y Jueces, para proceder a la colonizacidn de Tierra- 
firms, en Chmana; estuvo  vario^ meses tratando de desenredar 
] a m a ~ ~ G o m a l o d e O c a m p o J y ~ e n p o n e r ~ ~ e  
cudon ,m cometidoy hasta quedar en animo de espantarse de la 
tierra en busca de mejores providencias; al fin se embarei, para 
Santo Domingo, el capdtan del barco erro la mta, fue a parar 
80 leguas al poniente de la desembocadura del Oauna, y despues 
de dos mesea de forcejear el navio, todavia se alejo mas, puso pie 
en tierra en Ydquimo, atraveso la tierra nueve leguas para re- 
caiar en la Yaguana, y por tierra,'que es decir, por la ruta de la 
antigua Vera Paz, el llano hasta las lagmas, y por Azua, se vi- 
no a Santo Domingo. Si todo esto se pone en 1522, y la narrativa 
de lo propio ya no introduce al cacique Enriquiiio levantado y a 
los espanoles puestos en guerra contra 61, y asi fue porque no 
two contratiempo en tan largU viaje, la tal guerra que se m 6  
por mandato de la Audiencia a raiz de lance ocurrido a Valen- 
mela, no parece por parte alguna. Lo mismo da que hriiiquillo 
estwiese en una parte como en otra cuaiq~iiera, fuese como lo 
fue al principio en el Bahoruco viejo (y yo he m&do el minmo 
camino desde Jacmel a Leogane, y he visto el cerro inaccesible, 
refugio primitivo del cacique; camino que anduvo Las Casas sin 
molestia de alzados, por ser tiempo en que ya no se senu8n sil 
norobosysaque~~noctunios),fuesepor esta parte de lalama- 
m, donde no estaba el alzado, ya es cierto que tal camino no 
pudo ser transitabEe sino bien armado61 loa espPinoles, cimm&Ub 
daquen~pareceensueScTito~consermiquenoelcondertora 
hombres caminaban aquel camino, sino que tambien otrodl cami- 
nantes, procedentes de Santo Domingo, hacian viaje, con d e -  
m e l c l ~ . i g o ~ v i o ~ t o a m r i o , d o n d e a l a ~ s e S t e a ~  
Fmque de haber guerra declarada contra los indios del Bam- 
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m, por mar y no por tierra hubiese sido indispensable caminar 
y moverse & YAquimo y la Yaguana a la Capital y viceversa. 
Con que queda el tiempo de la guerra para bastante despues del 
retorno de Las Casas, y como documento presta. 

Queda atras dec3arada como la clasica trama del alzamien- 
to de Enriquillo es en la pluma de Las Casas de lo mas dispara- 
tado que en materia historica se puede dar, asi en lo del perddn 
otorgado a un Valeazuela sin haberlo este solicitado como ma- 
teria & cuento, de que provino el sonar la guerra por toda ia 
isla, segun el cuento; como tambien, y cambiadas par mala me- 
moria o por arbitrio de intento concadenando la &6n, el tiem- 
po, el modo y la persona que propuso al indio quedarse quiete 
cita en la serrada para tampoco ser molestado de espanolesl y 
concluir que aquel sosiego duro por espacio de cuatro o cinco 
anos. La documentaci6n ya reconocida no consiente se de cre- 
dito a toda especie que cronistas metieron en el asunto no con- 
formes con las que las autoridades expusieron al rey en sus 
cartasl y c m  otros actos reducidos a letra en los mismos a h  
del alzamiento de los indios, porque lo que fue consignado por 
informaci6n debida al soberano sin relacion con lo que pensase 
o supiese o inventase mucho despues el celebre dominico, p m  
vaiece hoy como p d e c i 6  y para siempre, viviese el dominico 
hasta 1566, o hubiese rendido el natural tributo en 1536. La 
eqmn01e8, es ya verdad hist6rica, abandcmaron la guerra de p 
secucion en naturaleza peor para enos que los mismos alzados, y 
en el llano vigilaron y batieron a los indios cuantas veces se ale- 
jaron de su madriguera Por ello misno, los bnces de guerra 
tomaron bien disunta consistencia, y naturaleza dej6 de ser 
te estrategica cantra espanoles, porque estos sin fatiga y los 
indios ligeros, la suerte hubo de dividirse con que todo fuese pe- 
lear en el limo. Por otra parte, como la propuesta de Ramirez 
de Fuenleal tuvo eficacia (pues el propio Las Casas, aunque des- 
figurando el hecho, se vaii6 de la especie en toda su fuerza) y A 
no entrar espanoles en la sefianfa en son de castigo, llevaba 
aparejada la inacdon del espiritu combativo de una y otra mes.. 
nada, con que indios no bajasen a hacer danos, es incontrastable 
Wricamente que cuantas salidas hicieron los indios, contra 
este signo de indensa mutua, fue perdida cierta para &riqui- 
Uo pues indios allegadizos, como no sujetos a la obediencia del 



cacique, sino en clase de aventureros, y como aventureros d e  
ligados de seguir la suerte de la tribu a las ordenes de Enriqui- 
Uo alzada, en dejando la serran& y en un punto perseguidos de 
m o l e s ,  el que saiv6 el peiiejo hubo de buscar campo ancho 
en cuaiquiera parte de la isla, menos en el Baoruco. Accidente 
gravisimo para los rebeldes, como para entre espanoles la d e -  
d6n y amotinamiento por falta de paga. Les cartas enviadas al 
Soberano despues que comenzo a sentirse los frutos de la pro- 
puesta de Ramirez de Fuenleai graduan bastantemente este des- 
piazamiento de alzados; los del Baoruco no satisfechos de la in- 
accion, se corren a distintas regiones de la isla, y si al principio, 
por causa de no haber dinero, y cambiada la forma de la guerra 
se mantuvo una capitania de treinta hombres para vigiiar las 
salidas del Baoruco, en breve se aumento con otra aquella vigi- 
lancia, finalmente se establecieron cuatro para operar en todas 
direcciones desde acantonamientos que ninguna conexion tuvie- 
ronconelBaonico. 

Ramirez el i l  de agosto de 1530, dando cuenta del estado 
de las cosas pendientes de providencias, en tiempo que ya se 
dispone para ir a la Nueva Egpana; no tiene para la guerra ca- 
pituio particular; como derlvaci6n de la guerra, encomienda al 
Soberano soshga la libertad de los indios para no ser enco- 
mendados; es indicacidn suya que el que esto es Anto- 

2 nio Villasante, por antiguo en la isla, conocedor de la lengua de 
los indios, y empresario de varim negodos, como el del tinte y 
el del baisamo, para lo que quiere valerse de indios que le sean 
encomendados. Esta es la carta en que expresa que par lo to- 
cante a guerra (siquiera se refiera a accion de conquistadorea 
y nuwos pobladores en el distrito de la Audiencia) de ninguna 
rnauem se hagan esclavos, porque mas aprovecha colgar a los 
caciques rebeldes y capitanes suyos de sendos arboles, que decP- 
suir indios por medio de las armas. 

I 3 e p 1 - e  y gumm.- La documentacion sobre Enriquilo 
alzado demuestra claramente dos estados de la accion puuiti~ 
que los espanoles acometieron para dstruir el foco de los fora- 
gidos del Baorum. Primero el de la relffesiion local, con fuerur 
pwporcionada para deshacer el evento. Contra una partida de 
treinta hombres aizaaos (y es la cantidad de indios que siempre 
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se tuvo por inicial o al tiempo de irse Enriquilio a lag montes) 
una cuadrilla de setenta u ochenta hombres; no hubo expendio 
de real hacienda ni contribucion sacada al pueblo para aquella 
empresa; tratabase de una represion con fines esciavistas, y loa 
que en la jornada interviniesen, por cuenta & los interesados 
en hacer esclavos recibieron sus solda&; d el cabildo de la 
Vera Paz para la destrucci6n de los alzados, impuso contribu- 
cion a sus vecinos, o no, d o  no implica sino que a ellos tocaba 
satisfacer por la manera que pactasm el trabajo y el r i m  y 
la ganancia eventuales de la empresa. El evento de esta 
sibn, a cargo del dicho cabildo, como en caso semejante hubo ue 
obrar la villa del Cotui contra Hernandillo el Tuerto, nos ense- 
naquetocantealconodmientoexactodelahistoriacoloniat~ 
tamos todavia demasiado en panales, porque una cosa es tener 
en estimacion los trabajos historicos de los hijos del pais como 
de sujetos benemeritos en este ramo de las discipbm~ h~manae, 
yotraessonarmnqueyasetienelobastaateyelloai~o 
de incontrovertible cuanto alcanzaron a conocer, no ya para iris- 
trucdon de la escolania nacional, sino para enhentarse a cuaC 
quiera, sin otras ejecutorias que de adalides de defensores de 
las propias cosas queridas; sucediendoles lo que a Frankh, jo- 
ven, cuando subia una escalera; observaba con atencion como pa- 
nia con seguridad los pies en los peidanas, se desentendia de la 
observacion de quien le prevenia cuidado, juzgaiidose seguro y 
firme, y finalmente se dio un coscorrbn contra un buen travesa- 
fio que alli arriba estaba, con que vino a a- la leccion 
de que al bajar se ha de mirar arriba y abajo, y al subir se ha 
mirar abajo y arriba. No son los autores de textos tan bastantes 
para abarcar en intensidad y extensidn la historia, que todo por 
sus pasos contados se asegure, no ya para un justo conocimim 
to; cuanto menos para servir de iundamento con que defender 
con decoro un punto de justificaci6n historica mntra nuevo co- 
nocimiento de un hecho hist6rico. Escalera que monta mbre un 
vano eerpadal en no pudiendo resistir el peso que sohe ella 
gravita, se Y ~ m p e  Y se hirnae. (9 

Cuando en el curso de una controversia las partes, o cual- 
quiera de ellas, no tiene a menos emplear empresiones que por 
si solas denuncian la falta de preparaciibn para escriMr am ha- 
cimiento. tales como "&bi6 ser". "mdieron iser". ocurriria. n0 



~ehadedudar~~,si~<.nntextonoquedaenclan,lamente 
del escritor como detenida para no afirmar ni negar, por incom- 
petencia pefsonal, pasa el arbitrioy como quiera que no todo se 
plede saber en un dia, ni en toda la vida; pero cuando taies ex- 
H ~ n e e  escuderean afirmadanes en oposici6n, y todo su fun- 
damento escriba en dichas expresiones, sobre todo en la inteli- 
gencia de que sigue la versi6n personat de tal o cual autor, po- 
ca diferencia se hace entre el tal y el remero que en una yola 
pretende avanzar sirviendose de solo un remo; que trabajar, ya 
~,peroqueenelmoveraeconlayola , todoesdar~~el tas  
y vueltas sin adelantar nada (9. El segundo arb'itrio, la guerra, 
ae expone mas adehte. 

La v a -  Si ios Reyea de Espana solian decir y pubii- 
carenloscasos~currentesUparqueenlotemporalnorecc#ioce- 
mos autoridad superior a la nuestra", formamente hemos de 
umvenir en que sobre las remitas del Descubrimiento hecho de 
lar,Indiasporindustriayexpensasdeeiiosdepmdientesyde 
la posaPfon tomada de aquellas nuevas tierras, no habian de jus- 
tificar la propieda& el dominio y la jurisdiccion real de ellas 
con concesion, donacion y obsequio de otra autoridad t e m p  
ral, cuaiquiera que fuese. Pero el rey de Pnrtugal se iiamo a la 
parte, demandando a los de Castilla su derecho 2 lo descubierto 
por Colon, y antes que romper la guerra entre estos prindpes 
crfstianos, pusieron al Papa como arbitro, ya que el Papa habia 
declarado anos atras que a Portugal tocaba la jurisdicd63i de 
lo que por se habia descubierto. El Papa, can d i -  
dinia politica, cantent6 a las partes, y la guerra perdi6 terreno 
entre los iitigantes. Con Con, ni los Reyes Catolicos pudieron 

de que los indios aca y aUa resistiesen a los espano- 
les, y la guerra apared6 ineludiblemente, por diferentes ~azo- 
nes, en islas y en el Oontinente. Ni bastaba a espanola, enfrente 
de 1- indios, la obsemanda de cautelas crWanas pars ~SS!U= 

rame por todas vias de la justicia con que hicieran guerra a loa 
mkirales ,~~estqsestabanenel~&sabersidebianon~ 
bebfan w de las armas para expulsar de su suelo a los extra- 
bs, sino en cuanto su propia superioridad, bien o mal conodda. 
les dictaba el someterse temporal o perpetuamepte, o 
y destruir a hs advenedizoai; a la experiencia de su inferioridad 
de potencia beiica daban tanta importancia p a ~ a  el 
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to, como nosotros en el dia ia damos, eea en causa personal, sea 
en musa nacional, tengamos la y justicia de nuestra par- 
te, o no la tengamos. Hombres y pueblos, por im &ual, perdw 
ran anos y anos en el sometimiento voluntario; pero no cordia1, 
a fuem superior extrana, y acaece que h vida se acabe por ge 
neraciones y la sacudida de aquella sumisi6n vohrntaria, no cor- 
dial, no sea posible. Y ya sabemos que necesita siglos el derecho 
internad- para ilegar a una perfeccion que la guerra no sea 
posible, y que al mismo paso las annaa de guerra y destntcdon 
se perfeccionan que solamente una de ellas acaba no ya can una 
millonada de hombres sino con todo el derecha internacional, 
en virtud de m tremenda e infernal eficacia. Coaentemente, 
el fiar del derecho i&ma&au y de su fuerza, Leoria pira, m- 
r a i n ~ t a r u n h e c h o d e ] a ~ r l a s o b r e s i n i e a s I o a s i ~  
vista al derecho internacid o al derecho de gentes, es una 
necedad manifiePiri, pmque el hecho fue como fue y no amo 
deMa ser. De ahi que las guerras de espanoles contra indioir, 
c u a n d o ~ h i h i d e r o ~ l e y e s v i e e n t e r s , y c w r n d o f u e -  
ron sia esta observancia, no tienen otra critica que fa naturtu' 
de los propios hechos, quedando la responsabilidad historica en 
uno y otro caso a los propios e, amiderada la diferienda 
entre la ordenacion real sin obsemancfa, y la forma y natmaha 
de laguerras in lamisma~de laordemd6nreaLDe  
donde pmvieneqw si rey dio su propia norma para el hacerde 
l a g u e f i a , y d d n n r r a ~ l a h i d e m n s i n l a ~ d e W & a b  
tos toca la responsabilidad, y al rey toca el agravio de no haber 
sidoobedecidoporwtesoIdadoar.nbiloasosasieonmiIagravio% 
pero al rey no compete ia responsabSlidad sino en aquello que 
mandbdn j u s t i d a . A h o r a q u e p a n r c o n s l ~ l a ~ , ~  
historiador no tiene por base el demho en genmal @cado, si- 
noconvistaalasciranistandasdela9ttempos,uisosy~ 
~ s e c u l a r e s , a t e n u a d o s m 8 s o m e n o e ~ o n n e l a ~ &  
Estado estuvo maderada por la iniluenda del Crisaanisaiaa Poac 
que es cierto que hoy en dia estamo6 talos como raton en boca 
de gato; que asi es el caso de Ja famm ONU, en revaen& de 
la doctrina del Cristianismo. 

(*) Dice Ludovico Pastor en Historia de los Papas, VI, 95, 
ed. espaiiola, 1911: "Eh una wnhdem sandez decir tpie el Papa 
hizo donaci6n de lo que no le pertenecia; y mucho a, que me- 



~~bo k iibertad de los pueblos americanos; pues la expresion 
dwiars' O "condonar" se refiere solamente a lo adquirido con 
jllsto ti- y de este modo lo entendieron los contemporaneos, 
y lo propio los teologos posteriores, aun loe eqau~les. Cuan l e  
jolpestwieraelRamarioPoatifioedevi~laItbertaddeloa 
pieWos gentiles, lo demuestra el hecho de que Alejandro Vi, al 
otorgar otra umxsion semejante a Portugal en 1497, emple6 1% 
minma formula de donadon, con la limitadaoi de referirse a los 
indigenas que libremente se smtieran. Aunque falta esta f6r- 
mula en el eacrito de 1493, debia sokmentenderse como impuesta 
por el mismo -0. El sentido de eetog actas ha de enten- 
ae, pues, de e&a m e r a :  Que el Papa, como representante de 
la autoridad suprema como arbitro por Iios mcmiarcas catolicos, 
lerPotorgaba,envirtuddesuapogtdlicapotestad,underechode 
pl.iaridad mbre las tie~lltul que nniimaba par su senlmcb a ca- 
da uno de los reyes; con lo cuai!., cmforme a las ideas de aquella 
&oca, quedaba asegurada a dichos soberanos la pmffica pose- 
sion de las descuMmientos y conquistas obtenidas con tanta tra- 
bajo, y se les pmtegia contra cualesquiera injudm ataques de 
0- principes; pu- que, e- intento este m, 
habiadeaeramenazadoy~conceniiuraseclesisrSti~~~. 
Ei Papa podia y aun debia resolver coa su autoridad eclesiasti- 
ca,por~~~llto~tratabaentodoaqueinegocio,msulodeevi- 
tar una mNnilhr sangrienta entre naciones crlsaanas, sino tam- 
bih de orbar  la dilatacion del Crlstlanismo en los p a b ~  me 
~ t e ~ ~ d o l a y ~ d o l a . T o d a ~  
ebanad6n de las tierras nuevainemte des&khs se sometia ex- 
~ m e l P a p o r a h d & d e q u e l o s m o n a r c a s ~ ~  
pa&alestuvkanmlidtuddelaVredfCIlCibaienlasmfamriadela 
~ C r i a t i a n a n . E l ~ d e ~ n 0 q u e d d 5 8 a s f e c h o d e  
l a i i n e a d e d e m m a d h ~ p g q e l P a p a , y ~ ~ 0  
&lt&dhm,seaquieMenlopoXtico,y~loFFgcticoa~ 
Coara loe derodio8 del de Cestfna 

~mve!,eraunformalestadodeguerrael~edfvidia 
a indios y e s p d b h  en la isla Espaimh Guerm sokmne y abier- 
t a e n q u e a e d b w u a , s e g d n l o ~ ~ d o a l o s ~ r i a ~ ,  
el derecho de 10g india a ia libertad". 

~ r a e l a e n ~ d e f r . R e m i g i o ~ E h r i q U f l l 0 , ~ ~  
Montqconmcribriohnarinnenesfaautoridadcli~p~af~ 
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R e m o  en caiidad de emisario solitario y ri4 entera & lo que 
hablaron, y pone palabras que Pena suena que pmmdase el 
cadque, termina su parrato Pefia dide!&o: "Con estas psuabraa 
h a d a e l Q L d q u e a l e g a c i o n d e i m a s ~ d e t ~ l o s d e r P  
chospa~ajust i f icarsuacl iatd:el~deiaiegit imader 
fen~a'~. 

~Est&probadoadmimno,quscwrado~desustenieit.. 
tea contravenia k norma de comedimiento y modcraciori que se 
ha& impuesto Enriquillo en la guerra contra loe eqdbb, lo 
reprendia con dureza y hasta lo autigab si era neCBgarfOg'. 

ElcasodeTamayolotocaPena,segbni~~Castui~docu- 
mentalmente ea una pura m e ,  

'Semejantes nOadas, por manera inquietadoras, hideiwi 
pensar al Rey, reden llegado de Fiandes a Eqm& en la mx- 
sidad de "conciliar la perfecta tranquilidad de aquella passeaion 
primiiivappydeadoptardisposidonesfinaleealrerapecto.Con 
tal~voordenolaformaciondeuncuerpodeexpedidon~ 
p o i e s t o d e d o 9 n 1 e n t a s s o l d a d o e ' ~ ~ d e d e y Y -  
donespp el cual puso Bajo las oadenerr del Capitan Francko de 
Barrionuevo, para que en la misma embarcadon en que bam 
regresado el Rey hiciera rumbo a U EaqSanala y puSim fh 8 
la guerra que alli rse sosten&". Tomado de Monte y Tejada, Ifp 
249. Conaiderack Del abonte y Tejada esta tan apartado de 
laverdadbist4rica,que,desdekregopeleeguZrsebein~~ 
verdad histWca ea lo mismo gue parlar embebido en el mas m 
i r m d o s u e f i o . S i e s a s i ~ h e m o s d e c a n o c e r l a ~ o r i a p ~  
mosdecaavenirenqueaohem~~dotodavla.Car~Id6 
de Espana el 28 & julio de 1528 y hizo puerto en Barcelona de 
regreso el a8 de abrii & 1533. Y en ponie&w el buen senor a 
repetirloqueDelMontepieoenlacartaque~delRey,~ 
que comienza la cita: Que habiendo &ido S. M. que andaba 
aviadoylcmmalesydaBOB~ulehaMahedi0 ..." sin- que 
copiar a 1s letra, ajeno edmmmte a todo Wcio personal so- 
bre la letm be h cita, - sin ninauna obselYad6n el voca- 
ble aviado, como si no fuera de ley incidir en que hay errata, y 
el cajista puso aviado, don& el autor, a menos de estar en babia, 
habia escrito aizado. CYmmhncias que daban al Pena un caii- 
ficativo proporcionado en mpecto de la seriedad de su trabajo. 



L a g i l e r r a p o t . ~ r e r J . - ~ w l a q u e ~ a m e n b  
hace respoasableri ante la historia a la poteatad red, no k gue- 
rra emprendida por el descubridor y su hermano y demaa con- 
quistadores, a quienes tocaba conocer el ambiente en que erta- 
ban o se haMan metido* y estar a su conaervadon con las ar- 
mas en ia mano. Hoy dia hace lo miamo el varon que, armado 
o no, yendo camino es molestado por una pandiila de chiquWos 
que le uran bam o le lanzan  piedra^; suerte sera que no aca- 
ben por desdabrarlo, d gnteg no da mludh eficaz a chusma 
envalent0nadaporelnumero;nicreoqueiarazon~unaenO 
para retraeme el caminante en razdPl de la bellaqueria de los 
m ~ ~ ~ , u n n o p a r a e i c l l a d e d g u & W d e l a s a r m a s  
para contener al contrario sin otro dique a wi decision que el 
de pkindpioe jurldicos. 

Aquel requerimiento famoso dado a Pedrarias Daviia para 
notificar a los india de Casalla del Oro a darse por vados so 
pena de ser embesudos y deetniicuw a fuego y sangre, no fue 
sino un medio en reepecto de los mismos indios; en cuanto al 
pro#dtmientode~laguerraaquelcapitan,suregla 
d e c o a d u c t a d e M a s e r : w A b e y s d e ~ p o r ~ l a s m a n e  
ras y vias que vierdes e pensardes que para elJo han de apro- 
bechar, y por todas las otrasi vias y fonnrur que se pudieren tne- 
ner alguna esperan- que se podra atraer con bu- obras 
a que loe indios eeten con los xpianas en amor y amMad, y que 
p o r a g t a v f a s e f ~ t o d o l o w s e ~ & ~ c a n d t c # , y  
paiaqueeilomejorsefagalacosapsincipaiqueaveysdeprol 
a n i r e a n o ~ t i r q u e p a r ~ n i p a r o t r a s p e r s o n a s n o S e  
lesQuebranteningunamsaqueleshieilieprometlda,sinoantee 
que se les prometa se mire can mucho cuydado d se les puede 
guardar* y si no se pwde bien fazer, que no se les prometa; pero 
promeudo se les guarde enteramente, de maneni que les pongays 
en mucha c d k u m  de vuestra verdad, y no aveys de consentir 
q ~ e m k f a g a m a l n i d a m ~ ~ & m i e d o i i 4 s e a l v o m t a r  
ni se levanten; antes aveys mucho de castigar a las que les fi- 
deren mal o uampno sin vuestro mandado, porque por esta via 
vernan antes a la conversion y al conocimiento de Dios y de 
nuestra san& fe catholica, y mas ae gana en mvertir ciento 
de& manera que den mil  por otra vid*. (*) 

Entre 1- fraudes de juicio del licenaado Casas esta su 
dicho de que declarada (por e i  en su obra) la iaetniodon que el 



Rey mandd dar a PedrarIarr, se le dio la ordem y fqma que ha- 
bia de tener para requerir a los indio$ y es ~equerimiento fa- 
mogo sobredicho. El kctm comuina ad sus ideas, y queda fuera 
de la legalidad y de la sana rdn: "EBte requerime ordeno 
el venerable doctor Palados Rubio, bien mi amigo, segh 41 mis- 
mo (si no me he olvidado), me dijo, el cuai.. . fuera de&, fa- 
v o r e c i a y s e o o m ~ m u d i o d e l e s t u i h ( ; u s t f a s y ~ d e h  
indios. Bien parece %ef mayo este reguerimiento y amasado de 
su harina, porque lo fmh kido en los m & Histiensia, su- 
yo secuaz fue". Y con haber suprimido las firmas de dicho re- 
querimiento, que hubo .& ver donde vio m letra, el cargo recae 
en Palacios Rubio, y todo es e injusticia. Pero en realidad 
losPinmantesfueron~deFonseca,obispodePalencia; 
Fr. Bernardo de Meieia, doadnim obispo tftular Trfnapalitano, 
E'I.TamaSdeMatienaDyelmaastroFr.AbnsoWxstfllos,domi- 
nico,yeldoctar~Rubio.MioCOIIOderanJuanQuicedo 
y R o d r i g o d e ~ , s e g u n ~ g u e d i e r o n d e d i c h o r e - .  
querimiento y demas papeleir: Ufo que redbimos y ee nos entre- 
g6~teconelrequeFimientoqueSuAltezamandahazer 
a los inuios, que va firmado de ioe del Caair#jo e de dertoe fray- 
les d~edelobispodePalendaedeioMspofray Bernardo, 
en la villa de Valladniid a xxii diaa del mea de agosto de DXIII 
anos". Sobre la edaddeeste requ erimiedompuioestarent~ 
rado~~,aunpilenoleSmporfamunpitomberia,yaque 

2 e c n a e i r n a n t o d e ~ ~ t r e g n m n i n r w r ; s e h a b i a d a d o  
antes a Juan Cer6n y Miguel Dia% "en un memorid de lo que 
les abeis de des& (a lee M i 0 8  ahtkm) de N- patrian; y 
Hmm-a (Decada I,  lib. cap. aZlrma que el requeri- 
miento se habia dado ya a OJada en 2508, Qosno el Fr. Beniardo 
fuehecho~el7de~ode150$yela9fentofr#nacaocon 
A i r m r a o d e O j e d a a & 9 d e ~ d e l m i l a M I 8 n 0 , e l ~  
to es mrry poco poiPteriaar a e&a f a b a .  La ordmma decima 
para Pedrarlas Davila y la demmq noaia dada a Hernan Cor- 
tes en 1523 aan mmlativas, tanto en el no nacer guerra a 1- 
indios ''no siendo e i h  h agmmms", , Como eii mpeWFepetidbn de 
los requerirnientoar a6conforme a lo que ilevais ordenadd' (1514), 
'Lconforme a Lo que se os envia e firmado de Fraacisco 
de los Cobos, mi eecretaFidV; y la nona al primero, y octava al 
segundo, son asimismo e q u i m  en lo tucaute al no comen- 
tir ni permitir que se hidese guerra a los indios, porque por 



miedo no se alborotasen ni se levantasen, antes can amor, etc., 
b s  tramen, porque ''mb se gana en ciento desta ma- 
nera que den mil por otra v W ;  con que se evidencia que por 
punto genefa1 Y en cama semejantes una era la mente real y su 
voluntad, inalterable sobre el tratamiento de los indias, salvo 
que cada vez se fue dando favor a los indigenas hasta promul- 
garse definitivamente su abduta libertad, aun presupuesta la 
calidad humanitaria de las encomiendas en Mejico y en otras 
partes de America. Valga que no corri6 para La Espanola el fa 
moso requerimiento, por no ser tierra nueva para espafiaZes al 
tiempo que la notifioaddn del mmllaje pedido a los indigenas 
se canceptu6 por formulario. 

Justifscrrcion & la hucdcr & EnriqiliZl0.- Para los cronistas 
fue tiempo despues del agravio, o mejor dicho, de muchos agra- 
vios, en que entraron a la parte injusta, un joven Valenmela 
(sin nombre comddo), Pedro de Vadillo, teniente de goberna- 
dor en San Juan de la Maguana, la Audiencia Real; y la ocasion 
de la fuga desde su asiento, en tiempo que debfa volver con sus 
indios a servir al Valenzueia. Las Casas, sobre todo, ni dio cun 
el tiempo, ni merece mas credito que el de sus mentiras. Porque 
si la Audiencia intervino, aunque mediathda, o hemos de re- 
troceder a tiempo anterior a la iiegada de l a  Jeronimm que sus- 
pendieron eus funciones, o hemos de estar a la reposici6n de ia 
Auuienda en el segundo semeietre de 1520, y porque alguno, S+ 
nando mbre los su&s de Les Casas, introdujo asimismo a don 
Diego Coion en pmvkkmias de d g o ,  o 8e habria de estar a 
tiempo anteriar d 15 & abrii de 1515, o posterior al 20 de di- 
ciembre de 1520. &os memmdm no los define Las - Y 
su cuento es cuento y nada mas. Toca al estudio80 aclarar el tiem- 
po, si pude, y cuando no, Las Cmas queda corno d e n  es: no a 
&sito para servir de guia. Bien es verdad que en su intento 
no hubo incihadh a fijar el hecho, pues no lo fij6. Ya cuando 
fija algunos otros hechos, desbarro* 

No creo que mi interesante impugnador FBrOnOzca la 
m nota por escrita en manera m b l e ,  sino confusa, como 
todo lo que yo escribo. Sin embargo de ello, me m e  clara, Y 
que ni sigo a Beristain de Souza, ni a Fabie, ni a Carlos Nouel 
&o a Las Cknnn en el gmmpwsb que los impresos est6n con- 
f a e s  cm el original, senalando su equivocacion por defecto de 



(21) Lar Cmm, en ni memoria de viejo, conmrv6 el recuerdo de 
losfun~~deFr.PedroQOordobe,aqucadstio,eirodrdoalafl~ 
de Santa Cataiina de S~M, dio dodngq y tiempo poco anteifm a uaa 
auienda que hiiio de Smto Domingo. nw, la muerte al ano 1521, por- 



Como corriesen tiempos en que apenas podiase dar un paso 
en punto relativo a la Real Hacienda, tan cmmkmente defen- 
dida por el monarca, que no ee pasaba en cuenta expendio algu- 
no que no hubiese sido detenninadamente autorhado por el mis- 
mo Soberano, y con un tesoFem red, Pasamonte, terco aragones 
que no soltaba prenda sino cuando el rey ordenaba a ei precisa- 
mente que de Real Hadenda sacase costos y gastos, La represion 
de a h d o ~  en la isla hubo de correr indefectrmemente por cuen- 
tadelasvecinos;dequeaesi;grieques6ioporesterespetonose 
puede caiuicar como guerra abierta el castigo que se daba a i o ~  
M08 mbeldes. Ya Figmma no 8e habia detenninado a acame 
ter ernpms de traidas de indim car ib  por temor a hacer gas- 
tos al Rey, lo gue era ciertamente noticia m e n t a d a  de que 
Pasamonte siempre negado a la mosca, y los Je- 
rQiimosclamaronporlaninglmaf8CU1tadqueteniansobrela 
haciends reai. Otro tanto se dice del aimirante don Diego Col 
16n, que tuvo de frente al dichoso Pasamonte, para no creer que 
pusiesehacernadiiccmdinerosdelrey,cuandoyasereconoce 
que poira reprimir los negmdi que a fhm de i522 se alzanni, la 
fELCCl6n~ehbsingastoningunadehdinemsreales.Donde 
el rey no pone nada de su hacienda, no hay nada que hacer coni 
el rey, sino aersela cuanto en empmfas autoridas ha #?fiAlnrln 
por tributo pemmal debido a La soberania Cuantas veces al Rey 
hubo de contribuir ewi sus bienes a empresa8 tales, como expueg- 
toa sus bienes a riesgos y perdidas, senal6 la renta de la presta- - 
que en sste ano W 6  de Santo Domingo (para -1, y aLEndb1e tan 
i a d I ~ q u e i a n c r t a d e ~ C a t J i n a e r a n f m d e a h r i i , i a  
puso m tPntor de mayoI dia siguiente ai de Ir denmcib de Fr. Pedro, 
Ppreiaamente domin Tal dia de Santa Cadelina ftw marte8 ea 1621. 
O t m ~  &%rea m e r  orentenidor,pusiarmnlomuertedeFr.Pedro~ 
1625, y aiguno afirma que fue ei 29 de de 1625, haciendo coin- 
d d i r i a m ~ a r n e i ~ d c l  Otma se apartan en 
i o i o i i n ~ y p o n s . l i m u e i t e ~ ~ ~ ~ O t r a r , e n f i n , r e n  
seguir el tedmonio de LM Plrar y con eilo, la inumgruen del dh 
delammmn. EmcritoreieMtsaque Fr. Tomai, ~ y s u s  companeros 
(doce, redudaPe a siete) con Kcenda &ti P. Gened., de 9 de abril de 
1538 UegoaLa ~ i a p o ~ o d ~ d e i a n m e r h d e F r . P e d r o d e  
(3Q.doba, con men 6n de que fue en abPn de 1526. Y porque quede 
Pl i lnf f f~quc~~errbenela&o,U( lo l l6deSantoDomfngoparo 
Puato de Piata ea 1536, y si rwrmda; arfiltio a loa funerales de Fi. 
Pedro de Cordoba ei domingo IW de 1SlS a dicha funerales. Solamente 
en 1W ocurrio ia fiesta de Santa Catalina en dfa domingo; antes en 
1514, despuCl Cn 1581. 
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cion de aquellos bienes, dejando en su vigm el tributo o contri- 
bucion que debia sacarse para el  de ias ganancias y preaas que 
se hicieran. 

Tomase por ejemplo lo ordenado a Pedrarias Davila: "En el 
repartimiento de las cosas que se tomaren, asi en la mar como 
en la tierra, asi de esclavos como de otra qualquier cosa que se 
oviere, aveys de tener esta manera en el repartir: que lo que se 
tomare con el armada que llevaye en que yo mando poner los 
cascos de los nabios y mando dar el mantenimiento a la gente 
que en ella va conforme a la ley del fuero de Layran, demas del 
quinto, me han de dar las dos partes de lo que se oviere; la una 
p o r d n & h ~ & ~ n a b i o B , y l a a b . a p o r ~ C a e l o s  
mantenitnientos; y si en vueirtra compania hieren nabioe de al- 
gunas~enqueeiiosponganlusnahiosybastimentosy 
aquellos tomaren aiguna presa, yo tengo de haber mi eta or- 
dinario; pero aunque lo tomen aque!iio~, porque por rasan del fa- 
vor y compania del armada se toma, sf se tomare en la mar, con 
las ventajas que se sude entre marineros; si dentro en 
la tierra ha de ser repartido todo iguahmte, ecebto la ventaja 
del capitan general;& las cosas que en tierra se ovierea, no yen- 
do armada de mar por e l h ,  se ha de mear el Quinto y lo otro 
ee reparta entre la gente como ae acostumbra fazer". 

No gastos, sino gajes sacaba el rey en entrando a la parte 
Y en cualquier empresa, tal y como los baneos hacen; que ganan 

por recibir dinero para atro, y ganan por entregar el dinero re 
dbiuo al otra. Y es en esta d n  de no haber podido usar de la 
Red Hadenda aquel FPgueroa cuanda dio mandamiento a la 
Vera Paz para el castigo de los indios dei Baoruco, en lo que he- 
mos&glantarwinegativawamtisurirporsi lapeic 
~ & l o e A i m t i n n ;  ysilo~delaVeraPaz, confinesde es- 
cravfPir a 10g indios que ee tomasen, hidgaai gastos en 10s hom- 
h s  rechrtadoa para aquella empreaa, no teniendo pwlibilidd 
para hacer segunda acometida can la bmata expeFTenda de la 
~era , todofuerec lamaranteFngu~ laacc i~d irec tay  
p a r c u e n t a d e S . a & , y m t g R g ~ # ~ ~ r e s p u e s t a . D ~ c f u e  
se vio libre el ex juez en su residenda, porque si la Vera 
no tuvo medios, Figuema no two licencia para hacer 10s m 
toa Tampoco en su tiempo la rebelion se habia recrecido, 
tocaus los de la tierra juntaran sus estuenw para debelarla. 



Dort L W o  Col& y bs iadb abtxb.- Quien quiera fue 
primero en el afirmar que el Almirante, luego de haber despa- 
chado la armada que en Cumana debia d g a r  a los indios da- 
fiinoa que infestaban las costas en oposicion a los espanoles, en- 
tendi6 en disponer el envio de gente con capitan Pedro de Va- 
di110 para el Caeaso de los aizadcm en el B~OFUCO, pem6 escribir 
rectameate conforme el tiempo dio lugar a providencia; 
y esto es excusa led que en su nombre aqui se propone, por 
cuanto en la manera de hilar sm escritoe vivid en tiempo que 
otra cosa mejor no pudo hacer por carecer de ducumemtos (Jose 
Gabriel Garcia, Compendio de ia Historiu de Santo Domingo, to- 
mo 1, pag. 101), donde refiere lo que don Diego hubo de provi- 
dendar en su primer gobierno, dice: 'Y lo qw es mas impor- 
tante, puso la mayor atencion en ver como debelaba la ineufiec- 
dh del cacique ]EnrlqueW. Y va contando la btor ia  del suble- 
vamiento como bien le paFecf6. Vino a estar mas en lo cierto 
cuando requirio el documento que habla de las consultas y con- 
ferendaEl en tiempo de la llegada de Barrionuevo. 

Para los seguidores de textos inexactog, que ecriben en opo- 
eidon a documentos conocidos (aunque manifiesten que todos los 
documentos solo sirven para afianzarlos mas en sus juicios), no 
hay excusa, ni la tienen. Don Diego nada nizo prbdicamente 
contra indios alzados que se desvhm de la linea de oonducta de 
F'igueroa. La de indios rebeldes hecha por la vflla del 
C]otuiesdeLamisma11~1turalepiquelae~hpar~dela  
Vera Paz, y falta el dato del tiempo para ajustarlo cumplida- 
mente al gobierno del - pudo ser en dicho tiempo, y 
don Diego OM como FIgwma Cbncesi6n mera sin Wtifh- 
d&n proporcionada para fijarla en la hfstoria 

La expediddn de Gonzalo de Ocampo contra los Mi063 de 
Cuman6 se estaba pmamdo ya cuando el Almirante, 
quien solamente hubo de sumarse a las Jueces y oficiales reales, 
presidiQidolos, y con ellos dad6 Fue empresa en 
q u e e l R e y ~ l a c u a r t a ~ d e l o s g a s t o , y ~ 0 9 ~ ~ ~  
isla que qufaieron aventurar caudales, las otras tres Cuartas P 
tes. Hombres salieron entonces de ia isla unos #)O, sin Cantarse 
la marineria y maaetres, pobladdn fluctuante. Baras 
cuatro, otro quedo estacionado en el puerto durante nieses para 
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las emergencias que originase la empresa, y Las Casas llevo a& 
mismo otros dos barcos por lo menos, con ciertos hombres de 
la Isla, debiendo recoger en Puerto Rico, pero ya desperdigados, 
los que habia conducido de Espana. Asi que en los meses que 
corrieron de enero a julio de 1521, ni hombres, ni caudales, ni 
barcos hubo para poderse entender en el castigo de los indios del 
Baoruco. Para diciembre de 1521 el Almirante y la Audiencia 
tenian ya nuevas peticiones de la Vera Paz, pero donde no ha- 
bia dinero, tampoco atencion ni providencia efectiva. Los pagos 
que justamente hubo de darse a Gonzalo de Ocampo y a Jacome 
de Castellon, tienen un gran retraso en los libros de Contadu- 
ria. 

Y es por los libros de Contaduria como puede venirse en 
conocimiento de la sucesion real de los sucesos, como quiera que 
ni un maravedi podia salir de las Cajas del Res, sin una justifi- 
cacion demasiado severa. Queda para satisfaccidn de este pre- 
supuesto indefectible de la verdad hiirica u~za  copia instru- 
mental, oficial, como hecha por el esquisidor isasaga, de las cuen- 
tas de Miguel de Pasamonte, desde 1520 en adelante. No hay 
data de ninguna cantidad corta ni grande de maravedis, ni de 
pesos de oro, que es como entonces se pagaba, para fines de 
guerra contra indios naturales, ni siquiera para fines de castigo 
de indios alzados en todo el tiempo del gobierno de don Diego 
Colon, pero estan todos los pagos hechos de orden de Colon y dc 
los Jueces. Y el Almirante don Diego saiio de h isla el 16 de 
septiembre de 1523. Si para este tiempo ya habia puesto la ma- 
no en el negocio de la debelacion de los indios del Baoruco no 
consta; lo que hiciera no entra en el historial de guerra, propia- 
mente dicha, por via de hechos con las armas en la mano. De 
esto no se puede pasar, menos aun con un "pudo ser" ni con de- 
bio ser, ni con ninguna expresion sin sentido categorico. 

Declaracidrz de gumra a los indios del Baonocro.- Como si 
los Jueces y Oficiales reales hubiesen estado esperando que el 
Almirante se ausentase de la tierra, la declaracibn de guerra a 
los indios del Baoruco el 18 de octubre de 1523. (El texto esta 
publicado en EnriquCZZo y 80914 pag. 24, y cuerpo de la nota 20). 

El texto reconocido de esta declaracion no es instrumento 
original; tampoco es transunto del instrumento, que responde 



por sus cabales a la pieza entera de instrumento. Se corresponde 
solamente con cabeza y pie del mismo, para los fines de justifi- 
cacion en Contaduria de los cargos y datas correspondientes a 
los dineros metidos en Caja para los fines de la g u e m  Esta 
guerra, como antes la armada de Gonzalo de Ocampo, es escla- 
vista; por el Rey, segun la facultad ya puesta en practica, se 
contribuia con la cuarta parte de los gastos; los empresarios, 
menos satisfechos ya que antes para contribuir con las otras tres 
partes de los gastos, demandaron que el comh del pueblo estu- 
viese a los gastos en lo que se juzgara prudencialmente por me- 
dio de sisas, y Jueces y oficiales se avinieron a imponerla al pu- 
blico. Esto es lo que se justifica por la cabeza y pie de la deci- 
sidn de la guerra, metiendose en los libros de Contaduria el fun- 
damento de cargo y data de los dineros provenientes de dicha 
sisa. A 10 largo del tiempo de guerra, los pueblos se resienten 
de la imposicion, mayormente aquellos nucleos de espanoles que 
por estar ocupados en el beneficio de las minas, teniendo hom- 
bres fuertes para hacer frente a indios alzados, ni dieron sisa, 
ni dieron hombres para la guerra del Baoiuco; solamente tuvie- 
ron cuidado para desbaratar las cuadrillas de indios que apare- 
cian en los contornos. 

Vadillo al Baoruco.- Con la seguridad de ser pagados el y 
sus hombres por cuenta de Real Hacienda, como quienes expo- 
nian pellejo y vida, el logro de las ventajas personales a la hora 
del reparto de presas quedo para cuando la certidumbre de los 
indios esclavizados en la guerra diesen pie a la tasacion en oro 
correspondiente a cada uno, satisfecha la empresa esclavista en 
aquellos sus fines de pacificacidn de la tierra. Pero si en 1523, 
en octubre, se declaro la guerra, esta no se h b  efectiva inme- 
diatamente, y en los prepartivos y provisih de la gente, tras- 
porte y demas municion de boca y guerra se consumieron mu- 
chos meses. El dato seguro de la partida de Vadillo al Baomo 
se contiene en esta data: "Paresce que el gasto que se fizo en 
dos armadas que se ynbiaron contra los dichos yndios, de que 
fueron por capitanes Pedro de Vadillo e Lnigo Ortiz, quatro mil1 
e trezientos e noventa e ocho pesos e dos tomines e cinco granos 
de oro, e deste despacho tovieron cargo Xacome de Castellon c 
Lope de Vardeci, e se despacharon en el ano pasado de quinien- 
tos e veynte e cinco anos". Y corriendo, como corre impresa es- 



ta partida de gaetos, no es excusable el escritor que se arroja a 
afinnar, en escritos de opasicidn contra documentas, que don 
Diego Colon enviase al 8ao~uco al ccmsbpdo Vadillo. Mucho 
menos habrsi. de tener excusa en adelante si desde ahora se pre- 
viene aqui que despues de organizadas Iss cuadrillas contra in- 
dios alzados, nunca aparece mend6n de mldado dgum a las orde- 
nes de Pedro de Vadilio, porque la expedidaar en que este fue, y la 
otra al mando del oidor Juan OFtiz de Matienu, se efectuarooi en 
tiempo de merra eselavista, cuyos soldados perdieron el ejerci- 
cio cuando a noticia de ellas hubo iiegado que aquel de 
negocio estaba ya pmmito. (9 

Pedm de Vadillo xmm dio muestras de uesaiientn m sus 
empresas de guerra. Obiigado a dejar la del Baoruco cuando ce- 
so el sistema sin haber adelantado p a ~ ~  pwa rescatar el diibero 
tomado por l a  alzados al paSndpio de SI rebe..ibn, movido de la 
c o d f d a y p o r s e r e s f ~ d e ~ t u , a p r o v e c n 6 e l l a n c e d e  
estar buscando la Audiencia capitan que fuese a Santa Mafta pa- 
ra componer el estdo en que estaba de dhordia la iudpiente 
colonia castellana a consemenda de la ale- traidon en que 
cayo su gobernador F&drigo de Bastidaa cbentsm que Vadi110 
preparo una armada de tm bglw)8 que le d 10.000 pesos; 
pero debieron ser presbdos por amigos, porque en Caaitaduria 
se tisent6 la siguiente partida: 'lten, que se di6 y pago en beynte 
de henero de quinientos y beynte y ocho anos por libramiento 
de 1- Oydoresy Oficiaie$ isla, fecho em quatm de mviem- 
bre de quinientos e beynte y siete anos a Pedm de Vadino, 
veniadordelaProvinciadeSantaMarta,ochodentae~* 
oro, los queUes se le dieron y pmstamm de la Real I&zkda * 
~ . n & , p a r a q u e e l d i c h o ~ e d r o & V a a i l l o a e ~ y ~ ~  
desta isla a la dicha Rwincia de Santa F 
della por ziiuerte y fauesdmlento dei Melantado Rodriga de 
Bastidas, governador que fue de la dicha 
largo en el dicho libmmhto se ccmtkd"' .- ffiI, Contaduria 
1 0 5 0 - R e d d a a c f a d o p o r Q a r c i a d e L e n n a y ~ a ~ a -  
na a dispoeidon del Rey, Va- y m teiwao (el nue pudo 
a la vfeilanda de su juez) ae en AFerias -, costa 
h v i a  entre el Tinto y el GuadalquivirviF 

Siscr de guerra- El primer tropiezo t.Xperimentad0 en lo to- 
cante a esta guerra fue el disgusto general de la fmpdd6n s o b  



la carne y el vino; cabeza de oposWn fueron la del Cabildo se- 
cular, clero Catedral, religioma frandacanos y dominicos, e hi- 
dallfos exentos de tal tributo o 0011tribucioq ninguno de los 
que eetaban fuera del negocio de la edavitud, se tuvo por obli- 
gado a hacer el caldo gordo a loa eaciavisfq loa que habrian 
de repartiFse las presas y venderlas a buenos precios, que car- 
garan con gasto;9, quiebra8 y ventaja& Para obviar loa inconve- 
nientes de aquella digpOgid6n que no era enteramente legal, no 
siendo la necesidad tan perentoria, pue~ loa del negodo tenian 
con que acudir a taies expeam de guerra, la Audiencia trato 
derepre9ts i taralreyloperentoriadeaquel la~yen 
principio de 1524 instFuy5 un expediente aleatorio, en el que se 
quitaba hiena a los medios tmdbrioa para atajar la revueita 
de loe indforp, el peligro credente de la rebelion y la necesidad 
d e q u e l o e ~ o s t o Q g p o r t O d O i e m e d i o g ~ e l c o s t o q u e  
les tocaba, pues por parte del rey solo habia concesion de la 
cuartapartequem~taaenlosgastos.Resaltaenlainfoma- 
don por teettgcal la gran cantidad de indios que se huian al Bao- 
ruco. La pregunta que hace mas al caso decia a& "Iten, si saben 
y ccm~cen qw de seis anos y mas tiempo a esta parte se levan6 
un W o  prindpal liamado Anrique con otros muchos indios 
en las parta y provincia del Baumco, que es en esta Isla Es- 
panola, & se recigian y recogieron otros muchois indios y ne- 
gros, y atando asi alzados, haciau guerra a los otros indios man- 
sos y a los espenoles de esta Ida, matando y robando muchos de 
ellos, quemando pueblos y damias, salteando y robando los 
c ~ p u e ~ y e s t a n d a s , y f a d e n d o o t s r o s m u c h o s ~ o s e n  
carJun y en particular, a causa de lo cual los caminos de aque- 
iiaa partes no se andaban ni caminaban, y los pueblos se vela- 
ban, y andaban de contino en continua guerra sin poder redi+ 
tir a los dichos indios alzados, sin poder excusar los danos y 
muertes que asi faclan; digan b que en rau>n de esto pasa y 
sabenR. Las respuestas se &en a cooPtiFmar las fugas de indios, 
ara individunl#r. ora por grupos; las hmmhes de indios alza- 
dos en esfflllCjas y parajes de indios pobhdm para llevarlos par 
fuerza, robos en todas partes, asesinatos de los indios mansos 
que se negaban a seguirles, muertes de harriems, y entre espa- 
nalesqueca~sinvidaporFigoadeasaltoelventen>Fer- 
nardo de Cordoba y sus indios, todos anc?linadnn, y tambien la 
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Estas dos provisiones reales son el fundamento de la ley pri- 
mera, libro U, Ifb. Vi  de la Recopiladb de Indias, sobre la 
libertad de los indios. 



negroe, consMi6 mas que en la presCadbPI de brazos en el equi- 
v a i e n t e d a s a l a t i o d e i ~ s o l d a d o , y w x ~ t o , l o m i a n a  
respectodelos~ysumantnninrfantDencampafia,ca- 
m o q u f e n r q u e , ~ b o d a p D r u a a ~ h ~ d i l b a i r  
para=Fww=*-~sepa iddaa id@h=b 
inu~poratragacargo&iosve#lraesde laguef ieEn 
lacartnmendaaaaanoarebaespart icular~deimh~-  
~ ~ o a n e l f n m e d i a t o c r c t u b r e ~ q u e h i u , ~ t m  
dastraaOIlenla6aemnteras ,~muchas~uemadera ,  
paercaaftodaEllasdeladtudadloenn,dioconun~de 
m u r a i I a d e i a F ~ e n t i e r r a y ~ i o s ~ t o d o i i ;  
de que pawhm quie la primera expedid& subsiguiente al Bao- 
n r c o n o i u e s e t a n ~ c o o n o l a s ~  

Lu CUQTtQ &Z R q  bs sli- Canaecwnte el Ccuuejo 
de lnrlinr en mantener dempm aquel criterio que con& op* 
ncr#wdispogidomesadeczlLLdatlparafr~andodpasoalos 
d a  granda mdes t a ~  mmddm en Indfas; ei uno, de amasar 
aaobminnrr irparavoiverr icaaasntspc~~ye latro ,  
d e s i r t e r ~ t a n d o g u ~ a l a s i n a i M ~ g ~ a t o m g ~ e s c i a v o s y  
red& esta hadenda a m, lo que se &via en el mal pri- 
mero;de~provfnoqueen15Sire].evPnieeeaH;eFnBn 
Cwt&~cuando aun la prohihiditEai de hacer esciavm S indirw 
hmdm en guerra: "aveis de estar sobre el aviso de una asa; 
q u e ~ l c w r ~ ~ l o s i n d i o e ~ l e ~  
ccnno la an sido en las otras ialae que asta aqui a an poblado; 



Fr. CiPRiANO DE UTRERA 

"(f 



de hacienda de V. M. re an cantribuido en esto, y a esa cabaa 
esta la tierra fatigada y damada, porque de aiii adeiante, t+ 
dos los demas gastos que ae an fecho huta -a, que stm otnw 
dozemiilpesoe,bsanpagadolorvednoi,aiamarquequatro 
m i U p e # i s d e o m q u e s e d e v e ! n a ~ q w a n d a d o e n  
mantenimientos, armas e c d d o  e otra8 ooirr can que lo gw- 
m iie a soatenfdo...". (AGI Patronato 174, rama !S). 
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Por este tiempo, conocida ya la proscripcion de la esclavitud 
de indios tomados en guerra, se verifico el retiro de la mitad de 
1- hombres que con Hel~pando de San Miguel estaban en re- 
poso en la fortaleza de YQquimo y a la espera & los aconteci- 
mientos de la paz; por una parte, esta se habia creido propuesta 
por Enrlquillo con buena fe; por otra, nada tenian que hacer en 
campana, no teniendo asegurada la soldada futura sin empresa 
que en adelante respaldara pagos por destruido negocio, y a la 
vez sin haber percibido los salarios hasta entonces devengada. 
Uiumamente, reconocida la astucia de Enriquilo, que se habia 
cambiado y mudado a la parte oriental del Baomco, y recono- 
cida igualmente la extincion de la ayuda real, o cuarta parte de 
ha gatos causados en la guerra; desalentados porque los ofi- 
daleir reales primero que pagar soldados miraron el reintegrar 
a h Cajas con el producto adveniente de las sisas los adelantos 
efechiados, alcance reembolsable en fuerza del termino fijado 
para pasarseles por buenas las cantidades erogadas, reclamaron 
y cantra la espera se revolvieron, faltaron a la obediencia y se 
retrajeron a la Capital en principio de 1528. 

Alguno, habiendo conocimiepto de este hecho, enunciado sin 
deteFmlnaci6n de motivos, y creyendo que ponia una pica en 
Flandes, asever6 que el fracaso de esta negociacion de paz dis- 
gust6 a los soldados, y que por falta de pago se desertaron y 

muy entrado ya el ano de 1528. Lo primero es maL 
ccmcepto de lo que se lee, pues no eran ya 80, sino 40 los hom- 
bres que quedaban a San Miguel, ni se desertaron con el ante- 
cedente & tal fracaso, porque era tiempo de espera, aunque la 
tentativa de dar con Enriquillo la segunda vez que San Miguel 
fue a verle; y lo segundo es falso, ~ o r ~ u e  para el 31 de mamo 
de 1628 ya estaban en sus casas los profugados. Coa menos in.. 
sania para polemizar sin justicia aun a vista del documento 
(EnriquiUo t( Boyti, pbg. 35, al pie), y con una somera observa- 
d h  de la psicoiogia del mercenario, es en s610 la falta del 
sueldo a sus tiempos la raiz de sus defecciones; asi ha sido deni- 
pre, sin exceptuar la tropa y las milicias disdplinadas, de que 
hay infinidad de ejemplares de tumultos en masa en la mis- 
misima bistoria coloniai de La Espanola. Pueden estar ignora- 
dor los documentos, pero el buen sentido prbctico sobre los 



hombres no debe faltar para mostrarse cautamente corto quien, 
no teniendo documentacion, sospeche que otro pueda tenerla pa- 
ra cuando llegue el caso. (23) 

Ingleses en Santo Domingo.- El 26 de noviembre de 1527 
aporto frente al Ozama un navio ingles "en que habia cincuenta 
o sesenta tri.oe, allede de b cual habia mucha escopeteria y 
municion de flechas y lombardas". Echo al agua un batel y el 
capitan y diez hombres de respeto, demas de ciertos remeros. 
entraron en el rio, en cuyo medio, aizaron remos, y dijeron que 
eran ingleses, Lwi oidores Lebron y Zuam hicieron junta con lo 
principal & la ciudad, y aunque la mayoria fue de opinibn que 
se prendiesen los hombres y se tomase el barco, determinaron 
enviar una comision para saber que quedan, y dijeron que el 
barco *@habia salido de Inglaterra de armada a descubrir derto 
estrecho hacia la ba~& dei Norte, e por la falta de piloto, que se 
le habia muerto, venia a esta isla en demanda de 41, y no por 
otra cosa". Y sin esperar veni, capitan y hombres saltaron en 

(28) Todas eetas circimstendas, ea a saber: la aboiicion de le es- 
clavitud de loo i d 0 1 1  tomada en guerra, aunque la guerra fuese jus- 
ta; la supresion de ia contribucion de la cuarta parte de los gastos 
de la guerra a cargo de la Real Hacienda; la reposicion en Cajaa del 
dinero adelantado a cuenta de las entradas de la sisa; el ciclon de 
octubre de 1526 con destntcd6n de-casas, ingenios y sembrado# (que 
era lo prindpai ara el a ento de la gente de guerra); el 
estado inquietud &, todos poFpreJencia de ingleses y de fran-; 
la concentracion de hombreri para las emergencias que se temian; la 
esperanza de 6rdenerr positivas pedidas por procuradorea a la Corte; 
la renuenda de los pueblas de la tierra adentro para contribuir a la 
guerra fuera de nui respectivas jurisdicdones; loa sobresalto3 dadas 
por negros alzada; la reconstruccion de ingenioe y casas; la emigra- 
cion fraudulenta, d e n t e ,  de los vecinos.., noticias que constan d m -  
mentadamente, ron prernipuestoa indefectiblemente necesariae para re- 
construir el ambiente de la epoca, en la cual unos y otros estorbos o 
inoondenter con fundamento en la penuria de facultades y de dine- 
ro, de hombres y de aparato militar o guerrero, a que se juntaron 
reveses naturalea y amenazas de enemigo8 exteriores, fueron concausas 
para producir el 44impas%e9' en la guerra qye se tenfa contra Enriquiilo. 
El d t o r  que se desentienda de tanta evcunstancias para juzgar so- 
bre hechos tan superficialmente conocidos, como son los conocidos sin 
documentacion competente, escribiie con asombroso nmpiismo, y su es- 
crito sera tan vado de sustancia, romo el entendimiento de ~oticiaa 
adecuadas, Bien esta que el cazador mas certero salga a cazar muy 
placentero., pero si se le moj6 la poivora, o se le extravio la muni- 
cion, o en negando al rio se h a 6  sin puente y sin vado, cuando haya 
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tierra, anduvieron iibremente por la ciudad gran rato del da, 
y se retiraron a su navio tranqrllramente. Como el alcaide h- 
cisco de Tapia hubiese esperado infitilmente que los OidoFes b 
diesen respuesfa sobre lo que debia hacer, otra mahm siguien- 
te, cuando los ingiem desplegaron velas para meter el nado 
dentro del rio, Tapia le mando un tiro de piedra para que res- 
pandieseconlasena,segUnusoy~bre.Losingleseeno 
respondieron, pero viraron y se alejaron hasta perderse de vis- 
ta (AGI, Santo Dcrming~ 9). 

La divemidad de procedimientos tenida con loa ingleses vino 
a parar, tras el sosiego restablecido en dudad en razon de la 
facilidad con que aquellos advemedizoe m fueron, en union de 
todo8 para echar los fundamentos de una defenm que hasta en- 
ton- no m habia tenido por tan neceearie Fr. T h  de Ber- 
langa y Fr. Antonio Monteshs, dominicos, que ya abrigaban 
de8igni08paraque~frai lesdemordenae~tu~resen~ 
provincia monasuca, y para ello habriau de hacer viaje a (b+ 
tilla, dieron loa pasos correepondentea para el viaje, y recibie- 
ron comision eripedal de la Audiencia y Cabildo secuIar para 
hacer peucionea en el Consejo de Indias y exponer como testi- 
gos de vista el pellgn, que se habia descubierto con la inopinada 
presencia de extranjeros en estas partes Saiieron a fines de 
marzo de 1528 con tadas instnicdonea (O) 

(*) En 20 de mamo de 1528 a Fr. Taanas de Berlanga, vi- 
c e p o o v i n c i a l d e d ~ y a l T r . A n t o n h M o n t e s i n o e , a u ~ -  
paiiero, se dierm 100 pesos par su matalotaje y despacho "para 
yr a los Reyno8 de Espena e pfmmr a S. M, de las cosas 

- 
devalveracamitacm piancobrad8,ohadepedirh 
* ~ a r * ~ o d . . d . ~ I i r d q ~  
propioe&uerm.A~ad,aondiaWd.dtrlca%a&rdelrapezque 
~ e s c o p e t r , p a i ~ m ~ n i p u o & r b o o n p w n t e y c o n v a d o ,  
ntornaacaMconlaliehrequaledepnr6laruerteporgueal~ 
d e ~ 8 e b e x t r a v i b t r i m t e I c b i a l o  a halrmur  -m=- 
damente talpido, pue6 no ya coa d todeladommentadbn 
o o n o d d e , d n o 0 0 1 1 t r a k ~ y ~ ~ & I r u c r r t r u d e l o e S e f i o m &  
la A.udienc4 4guao h. pretendido dar por cou derta que la Audien- 
cia, en viata del fiwam de la ncgododan de paz en manos de San 
Miguel, perdio toda eiiperaaza de pu, Lo que realmente ae pierde 
en encribfendoae sobre historia m la fecundidrd del &e-, trocando 
el asunto hWrico por manto noveierco. 



d& Isla tocantes a su servicio, lue quelea dichos frayles fueron 
~ ~ ~ y p a t e a c e r d e l o e d i ~ O y d o r e s y O f i c i a l e s d e S .  
M. desta Isla AGI, CoPltaduria 1060.- Serrano y S ~ ~ Z S ,  op. 
cit. tomo 1, pone nota al Apendice Lxxxm, en que dice se 
puede atribuir a R. Tomas de Berlanga dicho documento, por 
una rdermcb en ceduia red de 1529 sobre haber dicho reli- 
gioso informado anm atras mbre corias de Indias. Pero en el 
miamo documento el fraile anonimo declara haber recibido el 
nombramiento para entender en la iibertad de los indios de 
Santo Dmhgo, Cuba y Jamafca, lo que cxnmqmmde nominal- 
mente a Fr. Rerrfnnldn Mciartesinos por cedula real de Toledo 
de 1 de diciembre de 15=, y parque carece de fundamento que 
dicha pim se hubi- escrito poco mas de un ano despues de 
la fundad& del convento de domMcos de Puerto Plata con in- 
dicacion comelativa cm el principio y tiempo de haber escrito 
Laa Casas alii au Apolog&ticu Iiistmio, ano de 1321, en lugar 
de hacenie amebdon con la fundacion del convento (sin aten- 
cion a obra de piedra), ya hubieron de estar instala- 
dos das o tres domfnicoll en ca~~vento de madera para entender) 
en la obra de piedra, pue~ no eran lagartijas sino moradores de 
casa de oracion, justamente ordenada en forma provisional para 
dirigir la comkmdb definitiva, y esto ee lo que conviene con 
lad~c ihdeJuanRamw,escr ibanoquefuede losPP.  
Jerbaiimm quien respomdfmda en causa contra Figueroa, d- 
denciado, y en E#osecadaai de la apeladam, afio de 1525, ''a las 
22 preguntas, dijo que aabe este tesugo que a absa del ingenio 
contenidoenlapreguntaydeotnwqueenladichavillude 
Puerto de Piata se ha hrrha e para siempre poblada y enno- 
bIecida, e que despues de haberas hecho los dichos ingenios los 
Padres dominicos han fecho aili un mom&&o dellos, el qud 
testigo a oMo de& que er muy gentii casa.. .". La pregunta era: 
u . . . . . .y si saben que el dicho iugenio fue mucha labor de se 
poblar y eirtablecer la villa de Puerto de Plata, e que a cabsa 
de se ennoblecer, face!n agora alli loa dnminiccm un monesterio". 
La pregunta ctmtiene expredh de obra actuai (que se conti- 
nuaba en 1521, segun Las rJilar), y en la respuesta se indica 
que es obra mayor; la cual, desde luego, presupone la casa p m  
v i s i d .  Ni mas ni menos Pawue en el pian de ennoblecimiento 



de la v i h  entro la fundacion de tal convento. - AGI, Santo 
Domingo 9. - Ni obsta que en tal Apendice ya se haga mencion 
de Santa Marta; Fr. Reginaldo estaba en Santo Domingo cuan- 
do Bastidas, con sus facultades de 1524, preparaba su expedicion 
y tomaba gentes de La Espanola y al fin llegaba a su goberna- 
cion el 29 de julio del mismo ano de 1525. Como el ingenio a 
que se refiere la pregunta fue el del licenciado Pedro Vazquez, 
que consigo trajo Figueroa para asesor propio, y a &e dio los 
indios que puso en iibertad en La Vega con las cautelas de 
libre concierto y servicio por sus pagas, a Figueroa comesponde 
el fomento de Puerto de Plata con fundacion de convento. 

En virtud de su comision los dominicos dieron un memorial 
en Madrid el 26 de junio de 1528, con representacion de cuanto 
importaba poner la ciudad en defensa, porque ella perdida, la 
isla toda y las Indias se perderian; obras de fortificacion en la 
Fortaleza, orden de que el vecindario todo estuviese armado, 
cada uno segun su calidad, envio de 500 6 600 coseletes, 200 6 
300 ballestas y otras tantas escopetas, 500 6 800 picas y copia 
de lanzas jinetas; que la ciudad se cercase por tierra (diez 
mil varas con cerca de diez tapias en alto y ocho pies de ancho, 
sin los cimientos, un numero de ballesteros y escopeteros para 
la defensa de la Fortaleza, y facultad para que, S& haber de 

2 solicitarse licencia para cosas de gastos en todas obras, los Jue- 
ces y Oficiales pudiesen gastar de inmediato contra la Real Ha- 
cienda. (AGI, Patronato 172, ramo 31). 

En carta de 30 de mano de 1528, esto es, de la misma fecha 
en que Berlanga y Montesinos eran ayudados para el viaje, los 
Oidores Espinosa y Zuazo expusieron al Rey la gravedad de la 
despoblacion de los pueblos de la Isla, "excepto la ciudad de 
Santo Domingo que esta poblada y edificada de la manera que 
los Padres religiosos haran relacion, demh que llevan la traza 
deih". Y la enumeracion de pueblos y su diminucion de diez 
anos a aquella fecha, se expresa asi (abreviado aqui): Pueblos 
acabados del todo: Santa Cruz de Aycagua, Yaquimo, Lares de 
Guahaba, Buenaventura y Bonao, "sin quedar memoria deiio9". 
La Concepcion antes tenia 200 vecinos, ahora no hay U); Santia- 
go, 100 y 8; Puerto Real que se junt6 con Lares, 100 y 15; Sal- 



valeon de Higiiey, 100 y 15; Azua, 80 y en la actualidad mra- 
t a t a  la forma de villa el ingenio que esta en ella; San Juan 
de la Maguana, 150 y 15; Santa Maria del Puerto, 100 y 25 y Sal- 
vatierra de la Sabana "habia en ella ochenta vezinos y no ay 
agora diez, y nos an enbiado a de& que la quieren despoblar 
y desamparar, y por estar en parte donde conviene ser poblada 
por ser el fin de la isla y puerto de mar, no abemos dado luegar 
a &, antes le habernos socorrido con cient gente de guerra 
para que esten alli y le sostengan hasta que aya respuesta de 
V. M. porque estan en mucho peligro de los indios que andan 
alzados en el Bauruco". Es carta que sigue enunciando como de 
La Espanola han saiido a poblar los mejores y mas aprestados 
vecinos a Cuba, Puerto Rico, Nueva Espana, Honduras, Tierra- 
firme, .Venezuela, Santa Marta, Cartagena, "de todo lo qual 
puede infoxmar, como testigo de vista, fr. Antonio Montesinos". 
(AGI, Patronato 172, ramo 35). (24) 

Competencia y desavenmdcur.- El alegato de los Oidores 
de ser los pueblos repugnantes de la imposicion de sisas no 
recae precisamente sobre un disgusto o descontento y renuen- 
d a  sostenidos por impersonacidn en los vecindarios, antes si so- 
bre la objecion y resistencia de la republica, con asiento en los 

(24) Alguno mal infoxmado por sola razon de no tener elementos 
de consulta bastantes, hace algunos afiw publico que el nombre de 

o, aplicado a la Isla entera, tuvo comieiilrre en el 
curso del m o XVII, lo que no se hizo sino "timidamente". La cosa "* 
tenfa fundamento en escritores franceses en aquellos pasaje6 de fili- 
busterLsmo y bucanerigmo nancas en las Antillas, pueg aIgun nombre 
habfan de elegir con que eludieran el nombre de Espanola Entonces 
apared6 le forma fmncesa de Saint-Domingue para la isla, y la de 
Santo Domingo resermrron para la ciudad. A la luz de fuentes h.rpe- 
naa de la historia pueden darse muchas atas, procedentes d- wetoa 
particularea con enunciaciones r lo mismo, no oncialea (que en Ce- 
duiu Realea siempre se dijo &Espafhla), pao admitidas como cosa 
llana y corriente, de que hay ejemplos por lo menos desde 1519. &u4 
solamente se da un ejemplo que, por la regeticidn del nombre, se re- 
conoce persistencia y firmeza de enunciacion. En 'Y4rigfnes de la doml- 
nadon espanola en America'*, ya cit, de Serrano y Sanz, tomo 1, doc. 
83, p@ DCVIi, en unas "Advertencias para el gobierno de Cuba, la 
Egpaflola (nombre oficial, en titulo de la pieza d t o  de mano de se- 
cretario del Consejo de Indias), Puerta Rico Y Jamaica, por un irPile 
dominico", y reconocido el tal como Fr. Tomaa de Berlanga, en 15% 
8e lee a la cabeea: ''El sese9i dotor Beltran me mando que en lo que 
toca a las quatro Islas del mar oceano, que son Santo Domingo, e San 
Juan, Cuba y Jamaica". 
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cabildos, principalmente de la ciudad de Santo Domingo. Los do- 
minicos Bcrlanga y Montesinos se inhibieron de representar en 
esto a la Ciudad, pues no quisieron ser parte en las competen- 
cias que no les tocaban. Ya desde 1523, por el hecho mismo de 
haberse establecido las sisas consabidas, la Audiencia considero 
arrastrada a su fuero y al de la guerra el ramo de los remates 
de la carne, y los receptores de la sisa, dependientes de la Au- 
diencia, fueron juguete de los regidores ,tudos ganaderos, resul- 
tando de esta disparidad de criterios que, por via de hecho, se 
consumia en la ciudad mas carne de la que se pesaba y expen- 
dia al publico en las carnicerias. Entonces (como en nuestros 
tiempos) la entrada del ganado al matadero se hacia por un ca- 
mino legal, ya que toros no pueden caminar por veredillas ni 
dentro de macutos, pero la carne hecha en el campo, entraba y 
entra cuando no oculta en carga de hierba, o por otra suerte 
de escondrijo, entre las enaguas de mujeres y aun entre la ca- 
beza y la teja con que se tocaba el clerigo. 

Cuando en el curso de 1527 se supo en la Isla que el Rey 
habia quitado su contribucibn de la cuarta parte de los gastos 
de guerra, nada se le dio al Cabildo secular sino considerar que 
tampoco ias sisas debieran de subsistir para aquel destino, y 
no pudiendo proceder unilateralmente a la extincion de tal ga- 
bela, pues fue creada por consenso con la Audiencia, se hubo 
en el nuevo remate de la carne como si hubiese guerra a cargo 
absoluto de los vecinos, con que vino a earedarse en tomares y 
dares con los Oidores, quienes el 23 de mano de 1528 dieran 
auto para que el secretario Diego Caballero intimase al Cabildo 
con la amonestacion severa de haberse entrometido en lo que 
no le tocaba, pues la Audiencia obraba con comisih real en 
materia de la pesa de la carne para impedir los fraudes tan co- 
nocidos, y que debia reponer las cosas en el estado en que esta- 
ban antes; esto es, como si no se hubiesen hecho los nuevos 
remates. Obedecio el Cabildo, pero en adelante los regidores 
se mantuvieron en desobediencia pasiva, y comiendo carne, y 
sus amigos y clientes tapujados, al precio familiar privado. (*) 

(*) A nombre del Cabiido secular, Pedro Sbchez de Val- 
tierra, su procurador o agente en la Corte represento en 15%: 



"Mas antes de ahora los Oidores que al presente estan en su 
Real Audiencia, han acrecentado las dichas sisas y han puesto 
nuevos derechos en todas las mercaderias que van y vienen a 
la dicha Isla. Porque abra  V. M. que en principio del ano pr6- 
ximo pasado de mil y quinientos y veinte y ocho, con acuerdo 
del Regimiento de la dicha Ciudad, se remato la carne del car- 
nero por tiempo de un ano para que se pesase en las e c e -  
rias a ocho mara- el arreide, y el arrelde del n o d o  a dos 
maravedis, y la carne del puerco se remato a catorce marave- 
dis, Los cuales remates que en la dicha carne se hicieron, los di- 
chos Oidores se entremetieron en ello, y los 11~cu1daron revocar 
y revocaron, por manera que han hecho que el carnero que co- 
mian a ocho maravedis el arreIde lo coman ahora a doce; y co- 
mian la arrelde del novulo a dos maraved$, y comese ahora a 
seis, y la arrelde del puerco que comian a catorce maravedis, 
comese ahora a quince; y porque a V. M. conste la verdad y la 
r a za  que la dicha Ciudad tiene de se quejar, hace representa- 
cion de este caso que se hizo en razon de lo arriba contenido, 
y demas de esto han mandado y puesto imposicion nueva los 
dichos sus Oidores que, de cada pipa de vino que entrare en 
el puerto, se pague un ducado de sisa, y de cada pipa de harina 
medio castellano, y que del oro que viene de la dicha Isla para 
Castilla, a ramm de dos por ciento; y de los azucares y perlas y 
canafistola y otras mercaderlas que cargan para estas partes, les 
hacen de sisa a r aza  de dos por ciento; y como V. M. sabe que 
por relacia de la dicha isla se le ha hecho, esta muy destniida 
asi por las tormemtas pasadas, las cuales han sido causa que 
han faltado los mantenimientos de la tierra, y tambien por ha- 
ber cesado el sacar del oro, que ya no lo hay sino poco ..." su- 
plico etc. AGI, Patronato 172, n. 36. (Consta asimismo que por 
cerrar el paso al fraude en las embarcaciones de la canafistola, 
la Audiencia dispuso y dio ordenanzas para que corriese por 
uno solo, de quien se pudiese cobrar la imposicion de la sisa, y 
por carta de 31 de julio de 1529 pidio la aprobacion de tales or- 
denanzas). Loa antecedentes sobre la pesa y valor del arrelde de 
carne constan al ano de 1525, que la Audiencia, habiendo ex- 
puesto los fraudes cometidos por l a s  regidores, que eran todos 
ganaderos, recibi6 orden de impedirlos, de que vino a hacerse 
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este acuerdo para que lo0 mercaderes lo tu& entendido. Ei 
16 de agosto se acord6 sacar de las Cajas reah  un dinero prea- 
tadoparaarmarunbarcoqueIlewisela~~tidadeeste~~l~e~~ 
a las poblaciones del litoral y a islas y aun a Nueva Espana 
para interesar a los mercaderes de todaa parten a entrar en liga 
caailorrdeLa%paholrparadestruirelpoderdeenemfgoepor 
loa mares, presupumto indigpe?nacible para la comemadon del 
comerdo de los espanoLea El 30 de agosto m hizo nombramien- 
to de Capitan Generai de la armada a Juan Olivo. (*) 

(*) La publicadh de esta armada y el asiento hecho en- 
tre comerdantea ae public6 el 2 de Sepaembre (dicho d e a t o  
tiene fecha de 13 de agosto) y porque se conozca el sentir pri- 
mero que se tuvo al aparecer la piraterfa en indias, se da aquf 
el preambulo de dicha pmchwib: 

"Sepan k>doe los ved= e mmdam y mercaderes, tratan- 
tes y contratantes, estantea e habitante6 en eeta Cibdad e Isla 
Espanola, e en todaa las otras Islru, e Tierraiirme, e Nueva Es- 
pana, e otras partes que al presente eeten poblades en estas par- 
tes e tierras que tiezreili e tuviere!n entrada o nairaa o contrata- 
dan en qualquier manera e por qualquier via que pasaren o vi- 
PieFenaellas,c6moacabsadeavervenidoepasadoaestas 
partesyestaral~tuenel lasnaorde~o8h.ancei ie$co-  
rno es notorio, loa qualea pasan e vienenr a elha para fazer todo 
elmaledanoquepudbmm,e~paimenteenlasfiotase 
~iaoaquevanevienenelcaminodeIbpana,porteineF,~tie- 
nen, noticia de la mucha rimno de oro e otras riquezas e cosiur 
que destas partes siempre re llevan a Bpdia; y porque la venida 
de loa dfcbos corsariw ea colui tan nueva que nunca en estas 
partes se ha visto otra, y d a erto se diese lugar que hMmn 
presa, es muy notorio el daeervldo que m seguiria a S. M. e 
grand dano a ia dichoa memdem que tratan e contratan en 
estu partes, e para mayor remedio de lo sudicho, m d 6  
porlotsSenoresOydomeOfidaleiideS.M.,queseumcerta- 
ran voluntades, etcn'. AGI, Santo Domingo 8. - Fue nombra- 
do receptor de La averia, impuesta mbre entrada y salida de 
barcos, mercaderias, etc., por uno de loa capitulos de dicho asien- 
to, Heraando de Nebreda. 



Negros atcrdos.- Por la misma razh que los indios, los ne- 
gros esclavos metidos en la Isla se huian al monte. Muchos de 
ellos eran ladinos, como habituados a la vida civil que en Espana 
habian tenido con sus amos, y por ellos Ws a la Isla con 
licencia real; sino que vemiidos como piezas testamentarias en 
unos casos, y en otros por conveniencias de dicho8 amos, con 
el cambio de ambiente, tan famable a la libertad y profuga- 
d6n en tierra tan ancha y deshabitada, uno de aquellos negros 
maleaba a cientos. El alzamiento de negros de 1522, aunque aa- 
cado del anonimato por Oviedo, cuando diez anos mas tarde 
Melchor de Castro entro en acuerdo de pedir merced por ha- 
ber salido con un brazo lisiado en la pelea, fue simplemente uno 
de tantos incidentes de la vida colanial, y cuya importancia 
temporal requiri6 por providencia para lo futuro la fomaci6n 
de ordenanzas que ni por duras contuvieron a los infelices escla- 
vos, mas esforzados para vivir haciendo danos y acabar con la 
vida peieando, cuanto mas negra era la suerte que les esperaba 
si fuerau tomados. Para este tiempo de 1528 los excesos de estos 
esclavos rebelados eran tan fatalea como los ocasionados por 
los indios alzados. 

Asi hubo de atenderse al remedio cuando las Cajas reales 
no servian sino para prestar din- y ello por ca- tan po- 
derosas como las de acudir a la conservadon del comercio, ya 
que contra el enemigo interior, ios india rebeldos, no habia ca- 
pacidad de hiema en cuanto M e se conformasen 
con sufrir les exacciones establecidas, siguiera ello se consi- 
guiese cuando el Rey impusiese su voluntad, volviendo a con- 
tribuir para la guerra, cosno en atro tiempo, Por lo que, como 
remedio conducente a dotar el rama de defensa y vindicta in- 
suiar contra negra a b h ,  m reviearoa las primitivas d e -  
n-, se reforzaron las penas coz~tra los huidos, se fijaron m& 
tan que sacar de los dmiios de eeiclam causantes de aqtidlan 
d e m e s  del seirvido, y se imimpurio la ccmtribucion de un peso 
prrr cada edavo que entrase en la tierra, y se sacase indefecti- 
blemente de ioa que no lo hubieiieni pagado; todo el cual dinero 
debia meterse en arca de tres &vea, y con el  acudirae a una 
miadrilla de pereceuidores que, con ayuda de perros, debian es- 
tar siempre recorriendo ei distrito de Santo Domingo y ai5n en- 
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trame hasta llegasen los fugitivos, y en la entrega dc los toma- 
dos hacer efectiva de los respectivos duenos cierta cantidad pa- 
ra la Caja; multas contra encubridores y contra declarantes en 
falso en materia de negros huidos. y otros arbitrios en oro cons- 
tante y sonante quedaron establecidos para las atenciones de 
salarios de dicha cuadrilla. con que las Cajas reales estuviesen 
libres para atenciones ordinarias, pues en cuanto a las extra- 
ordinarias no sin licencia real podian ser utilizadas. Estas or- 
denanzas, propiamente sobreordenanzas fueron hechas el 9 de 
octubre de 1528. y pregonadas el 12. - AGI. Santo Domingo 
1034). 

Ingeniog y edificaciones de casas.- El ciclon de octubre de 
1526 habia producido, en los destrozos que hizo, dos estados de 
animo en la poblacion de la isla; los pudientes concentraron sus 
esfuerzos en la reconstruccion de casas permanentes y de los 
ingenios; los mas de los estantes en la isla sin vecindad cimenta- 
da, emigraron en busca de ambiente mas favorable a planes tan 
sonados como no alcanzados en la isla, puertos solitarios, adon- 
de agentes secretos de esta clase de negocios particulares enca- 
minaban a los descontentos y malhallados, fueron lugares de 
cita para pequenas embarcaciones que los transportaban a bar- 
cos en rincones de la costa por corto tiempo estacionados. Los 
cien hombres puestos en Salvatierra de la Sabana para el res- 
guardo de aquella costa y contra indios, tenian comision espe- 
cial de estorbar la emigracion clandestina. Los dedicados a la 
reconstruccion de sus casas fueron los principales opositores a 
toda clase de sisas y averias, por amor de sus propios intereses, 
pretexto general y descontento de todos, asi estorbados en la re- 
construccion de la ciudad. (De este estado de opinion hay caria 
de 27 de septiembre de 1529, y fue una de las razones para el 
envio de general (Barrionuevo) que diese fin a la guerra. - 
AGI, Patronato 174. ramo 52). 

Dephable estado de Zas finanzas real y de partkuIrrres.- 
Si la situacion y calidades del Bacruco, en la orografia de la 
Isla, favorecio constantemente a los foragidos refugiados, que 
pudieron cansar para despues danar a sus perseguidores, porque 
pasando de cerro a cerro, y dando gritos y casi dejandose pisar 



los talones, por leguas y leguas esperaban el momento de vcr- 
los sin bastimentos, fatigados y descalzos, con que por necesidad 
de vida los unos debian volverse a su real y los otros consistir 
en cierta inmunidad; la situacion y calidades de otro Baoruco 
mucho mas hostil a la actividad castellana reducia persistente- 
mente los esfuerzos de espanoles para debelar lo rebelion de 
aquellos indios. Por leyes de las Cortes de Burgos de 1515; de 
Valladolid, 1518; de Santiago y Coruna. 1520: y dc Madrid 1528. 
estaba prohibido sacarse dinero de Espana. La moneda corriente 
en la Isla, plata y vellon, que en virtud de licencias extraor- 
dinarias y con senal o marca provincial se concedio a La Espa- 
nola, forzosamente debia pasar del flujo al deflujo por la ocul- 
tacion accidental de las negociaciones, de suerte que el oro se 
escondia cuando el premio no era notorio, y la plata y el vellon 
asimismo, cuando sobre el oro justamente no se acompanaba con 
sobrepremio. Solamente tratantes y oficiales reales y otros pe- 
ritos reconocian en el oro circulante su verdadero valor confor- 
me a peso y quilates, y de la muchedumbre de piececillas de 
oro bajo de aquilatamiento muy diferente pendia la inccrti- 
dumbre cierta y desastrosa de la poblacion, que por eso huia del 
pais, aun sin el temor de indios ni negros alzados. (*) 

(*) La importacion de moneda de plata y vellon se habia 
asegurado, por los riesgos, concediendose al pcso oro el valor de 
544 maravedis, en lugar de su valor real de 534. El vendedor de 
esta moneda gano 10 maravedis por peso, dando 524 maravedis 
de plata o vellon cuando con aquellas monedas compro pesos 
de oro, y en adelante, en todo pago o contratacion, o se daban 
pesos en oro o se daban 544 maravedis por peso de oro. Ningun 
mercader tuvo reparo en recibir aquellas monedas por cl valor 
nominal del pcso a razon de 544 maravedis: pero tambien es 
cierto que ningun advenedizo con mercancias quiso nunca Ile- 
varse moneda provincial, sino oro. Oro del rey en Cajas reales, 
d a  de ellas con valor de 524 maravedis si salia por pagamento; 
y por valor de 544 si salia por cambio de divisas. La diferencia 
de quiiates dio pie a nuevas diferenciaciones de cambio con 
base en el tipo oficial del valor del oro de ley; de donde provino 
un sistema de valores mas que complicado en si, ruinoso para 
la poblacion. En la defensa del oro particular estribo la rctarda- 
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cion de pagamentos a los soldados de la guerra, por retrasos de 
deudas al pago hasta poderse dar el equivalente en moneda pro- 
vincial. Consecuencia de este estado de amas, ni las cuentas rea- 
les pudieron ser claras y la notoriedad de que muchos basti- 
menta y municiones de guerra se pagaban a precios exorbitan- 
tes puw, la raiz de tal desorden en la diversidad del oro circu- 
lante, no habiendo en la isia balanza de ley estable ni en manos 
de tratantes ni en poder de los oficiales realea Ya esto era bas- 
tante Baoruw, en que todos eran segun el caso en que se ha- 
llaban, como indios alzados, o como espanoles que peleaban por 
el oro. La expiicacion documental de esta otra guerra va puesta - 
en otra nota (S) - 

(25) Entre loa congregado11 el P de febrero se cuenta a Gomab 
Hemandez, a quien no debe eonirmdirse con Gonzaio H a n a n d a  de 
Oviedo. El tal Gonzalo Hemandez fue Mayordomo de lo Ciudad, como 
se ve en documentos de 1559; para 1614 era ya difunto; el cronista 
era alcaide de la Fortaieza y habia preatado el pleito homenaje ei 12 
de enero de 1536. Un pago hecho al mimo en 1681, como alcaide, ando 
que tenia en caiidad providonal, pues su aNo er de 12 de agosto 
de 1582. 

Femandez de uviedo a SS. MM., Santo Domingo 9 de diciembre 
de 1551: "Aqui han venido provisiones de W. MM. para que eat& oro8 
bajos que andan en este oro corriente, se quilatea e anden en su valor, 
e ha aprovechado poco mandarlo, porque dor o tren satrapm no quie- 
ren, e la rama que dan para ello es que dicen que se sacara el oro de 
la tierra, e que es danw a esta reptiblica e a la isia. E no dicen en 

4 esto lo cierto, ski0 lo que elloa quieren, porque hay un cuento (vaie 2 1 aexpresion: un miilon) en contrario por donde se debe hacer, e la 
una ea co- h voluntad e mandado de W. MM. e de au Real Con- 
sejo, e no bwcar cautelas para lo que quieren. La otra, porque andan 
divenas marcarr en este oro d e n t e  e por bajo que M todo, anda a 
400 maravedis, que es conciencia y aparejo de muchas fabedada, e 
no vale alguno ia mi-; e como por la mayor parte w>n pedazo8 pe- 
quenos, traen mordidgs las marcas, e por poco que muestren de una 
letra o un perfil de marcar pasa, e hay poco que hacer para un platero 
de marcar ea condido e de la manera que el quiaiere un pedazo de a- 
tor oros e mucho11. E para que - la marca vieja e no fresca. 
con un poco de agua fuerte ilaben mmhr la antigwdad que quisieren 
que tenea la nirircs. euu que, aunque penzca fresca, toca poco en un 
canto del oro, e alib va La otra razon cs que ya que sc saque de la 
tierra como esto8 dicen, a &pdh va e se lleva, e no a Turquia- La 
otra a que quieren guardar el oro bueno, asi como lo pueden habe, 
e quieren pagar io que deben con el malo. La otra, que andando loa 
oros en ni precio juto, no habran lugar de se quejar los que venden. 
ni los que compran, ni decir dadme buen oro ni tomad estotro. Una 
de lm cowis que el rey don Sancho N puso contra su padre el rey 
don Alfonso X para 8e le alzar con el reino, fue decir quc habia hecho 
mala moneda. pues aquesta que a& anda malisima..." . (Col. Pacheco, 
Cardenas, Torrea de Mendoza, tomo i, pag. 540). 



E- de tcr guerra en este tiempo.- En carta de la propia 
fecha de 30 de mano de 1528, se dan estas hechos que se siguen: 
Expedicion hecha de Hernando de San Miguel con 80 hom- 
brea; destruccion de las labranzas de loai alzados; peticion de paz 
por parte de Enriquilio; despacho de la Audiencia para este fin 
con envio de Fr. Remigio patador de instrucciones para San 
Miguel., entrevista del religioso con los alzadoni, y diligencias pa- 
ra dar con los indio$ segun se habia convenido; los indios no 
COIlCUFEieron; finaimente, por falta de las pagas los 40 hombres 
que quedaron en Yaquimo aban- al capitan, y danos de 
Enriquillo en las hachdaa de San Miguel, "por manera que 
tenemos por rompida la cosa, porque hasta agora todavia se tuvo 
esperanza que venian a paz a cumplir las paces y se buscaron 
todos los medios para ello". No se expresa en esta carta la tur- 
bacion general acaecida con la presencia del ingles, ni la am 
siedad presente de la indefension en que esta la ciudad por de- 
fecto de facultades para gastar & la Real Hacienda (lo que es 
objeto de las rel>resentadmes que lievan los dominicos), y como 
para continuar la guerra contra indios no hay ya otros medim 
queb&lascdsarr,yaun6tasalamentesepuedansacarde 
loa vecinos de la ciudad "porque en los o- puebb de la Isla 
no hay posibilidad para ayudar con un maravedi, y hasta agora 
no han querido saiir a ello, antes lo han contradicho", suplican 
que el Rey mande proveer la orden que ne tenga hasta el fene- 
dmiento de esta guerra por manera que hasta fenecella no se 
deje de las 1111811os*, auuque antes han senaido que "es menes 
ter pnweer de dento y cincuenta hombres espanoles que anden 
a la contina en las dichaa sierras del Baunrco en seguimiento 
de los dichos indios en tres cuadrilias y capitanias, y otros tan- 
tos indios de los domesticos" (cargadores de basumentos), y que 
un Oidor este en la bbaguana, dirigiendo la pnwisfon de basti- 
men- y con su autoridad haga efectivas todas las diiigencias 
en el hacer de la dicha guerra "porque a causa de faltar per~~na  
de autoridad se ha dejado de concluir lo uno y lo otro, y ha 
habido mucha flojedad y negiigencia en la prosecucion de la 
guerra, y tambien la gente ha motinado contra el capitan, todo 
lo cual cesara, y algunos de ellos se han castigado por ello"; y 
aunque "no son ciento y noventa indios de pelea, segun los que 
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han muerto y tomado, hay necesidad y son menester muchos 
dineros", sino que por razon del huracan pasado, destruccian 
de sementeras, aprietos en que estan los vecinos deudores del 
Rey, contra quienes esta ejecutando el COgljSimado licencia (Juan 
de) Vadillo, y todos cinman no poder soportar los gastos para 
esta guerra, "al presente era bien sobreseer del negocio y no 
hacer cosa, salvo en tiempo y segun y como aproveche hasta 
hacer relacion a V. M. de todo para que mande proveer con toda 
brevedad lo que sea servido que se haga". "Y hasta que viene la 
respuesta y mandato de V. M. de lo que en ello es servido que 
se haga, nosotros entreternemo~ al capitan y a cuarenta hom- 
bres que con el anden, porque podia ser que la guerra se con.. 
ciuya por via de paz, o a lo me- no daran lugar a que los in- 
dios se rehagan de labranzas y de mas indios y aparejos". (AGI, 
Patronato 172, ramo 33). 

E2 Presidcnk Ramfrez.- La reinatalad6n de h Audiencia 
er 1520 tenia aparejada una reforma sustancial, pues se le dio 
cabeza en persona de un Residente. Este no fue nombrado m- 
guidamente, pero en atencion a la nueva disciplina sobre indios, 
iniciada el mismo ano de 1520 sobre la libertad de les Mios, y 
porodespueswnfirmada,ymastardRde~(>gadaasirnismolafe- 
cultad de esclavizar indioa rebeides, fmpum la necesidad de en- 
viar Residente a La Espanola que mantuviese - firmeza los 
excesoaideguerragarecomd~enIslas,TLerranrmeyen 
Nueva Espana. Fue elegido para este &do don Sebssti8n Ra- 
mirez, cuyo titulo ti- fecba 38 de julio de 1537; empero, el 
electo hubo de pemmmer en Espafia en el puesto que teafa 
de Presidente de la C h m d k b  de Grnnnda hasta dar cima en 
la administracion de justida durante ei periodo critico de la H+ 
belion de los morkm de las Alpujarras comenda en 1536. 
Pudierase inferir que Ramfrez tuvo aaden de iF a su nuevo 
empleo apenas s e d  en el Canaejo el estado delaIalawc- 
w-m~P==dfJ=--langay-tegfno$ 
y aun que se le ordenara avivar el viaje cuando se conod6 la nu- 
tida de que franceses habian estado con amenazas frente a 
Santo Domingo. El hecho ea que Bamhz se e m b d  el 7 de 
octubre de 1528 y bgo a la isla el 18 de diciembre sigriente. (26) 

(26) Del Presidente Ramfrer tengo nota que ceso el %O de agosto 
de 1531; dei oidor Gaspar de Bphoa ssta ia uluma cixenta de pego 



J w t k k  real sobre ia guerra- A los 38 dias de estar Ra- 
mfrez de Fuedeal haciendo viaje a La Espanola (invirtio el na- 
vio 61 dias), se expidi6 real cedula de U) de noviembre, por la 
que a Presidente y Oidores de La Espanola se ordeno que, tct 
mando cuantas cartas y provisiones se hubiesen dado por cua- 
lesquiera jueces y justicias debidamente autorizados en razon 
de hacer guerra a los indios en La Espanola y en el distrito de 
la Audiencia, revisasen ias razones que tuvieron para declarar 
ia guerra a indios, y cautivarlos; danos que antes de declararles 
guerra hubiesen hecho los indios, y d estos habian prime~o re- 
cibido agravios de espanoles; cuantas amadas se habian hecho, 
casugos que infligieron, esclavos que hicieron, etc., y si habida 
Ina,IplalCion competente de todo, si hallnaai "que algunos pue- 
blos estan injwta o indebidamente declarados para les poder 
hacer guerra, revoqueis la tal declaracion y prohibais y dedeis 
que ningun crisuano ni otra persona les pueda hacer guerra ni 
cautivar los dichos indio$ so pena de muerte y perdimiento de 
los dicho8 bienes; y si hailaredes por lad icho informaci6n que 
aiguno de los dichas puebios fueron y esth justamente decla- 
rados parni les poder hacer guerra y cautivar los indios de ellos 
por esclavos, los senalad y declarar & nuevo particularmente, 
para que aquellos seen cautivos y se les pueda hacer guerra, y 
no otros algunr>s de la dicha pena; y al tiempo que hicieredes 
la dkha nueva decliroddm, habeis & tener respeto a la calidad 
de los danm que los dichos indios hicieron para poder ser de- 
damios por ~~, y cuanto tiempo ha que lo cometieron, y 
la guerra que despues se les hizo y las muertes y daIios y cauti- 
vidad que par elta recibieron; y si es cosa justa y razonable 
que se prosiga y continue todavia la dicha guerra cuntra ellos, 
o d despues vlnimm a nuestro servido y obediencia de su vo- 
luntad, porque nuestra intencion es que todo elio se haga con- 
forme a justicia y siu ofensa de Dios nuestro Sena y sin cargo 

hasta el 10 de agosb de 1530 M q ~ e  fenedd m ddo", y alli mismo se 
dice e fenedb au odido parque "entro em su lugar el Doctor Infante'', 
I d e e , , , c o ~ " d d e ~ & , , , , ~ o d  
dicno ondo"; y aunque en esta carta no ilrmo el oidor Juan de Va- 
dfllo, tamWen en xmuuda propia de re hace constar que Za pri- 
mar ve% mbr6 %u io de oydoo:"i$- bOOB. de agosto que fue 
recevido al dicho oficio h&n en fin de diciembre", gago correspon- 
diente al aIam0 tercfo del dio. AGi, Contaduria 10M). 
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de nuestras ~~~~ciencias,  y Y dedaracion que aai hicierdes y la 
informacion por do es movierdea a la hacer, ttllviareis ante loe 
del nuestro Consejo de las Indfas para que Nos lo mandemos 

n veryproveer.... . 
Documentos LeglsMm~ (Real Acad. de la Historia) 11, p. 

383. - Aunqtm la cedula red habla de guerra en todas pro- 
vinda8deldistritodelaAudtenda,pa~ecequeporloquetoca 
a La Espauoia, ee cumplio la orden de 1526 de no hacer esdavos 
a Ioa indios toma& en guerra dentro de la Isla, ya por inhibi- 
cion hbt&rica de los capitanes de las primeras expediciones, an- 
teriores al redbo de aquella arden, como porque por carta de 
150 (Cal Lugo, Boletin del Archivo General de la Nadon, n. 
34-35, pag. 220) se dice de loe indfwi: "y los que andan con el 
cacique Anrique por lag montes, son muchos, y porque por m- 
periencia a pareddo que, tomando a estos que andan por lobi mon- 
tes y encomendandolos a los que l a  tenfan o a oti.as, m an tor- 
nado a yr y iieban oossigo Tos que servian y estavan mansos...'. 
De que se infiere que ni hubo odemma punitiv(i8 contra indios 
alzados y t a m a b  en guerra, ni ae dieron por edaw18 ningunos 
despues de 1ii prohibid@ b que por otra parte, no pudo hacer- 
se, Mtando jmufhdh de contribucion pmoml o colectiva pa- 
ra la guerra, y habiendo e n c o m e p d ~  vivos reclamantes de 
rnis indios. - En cuanto a la real cedula mencionada en el texto, 
de 20 de noviembre de 1528, no fue dFcunstandalmente local o 
~sinogezreral,po~quleenlasaadenanzashechaaporel 
Bmperadar el 4 de didembre del mismo ano, sobre el buen tra- 
tamiento de loe indios de la Nueva Eqmna, la 8a. dice: ''AiigJr 
miinnn mms ynformados que en el hacer guerra a los yndfos 
y en el tomallos por eeclavos en la dicha Nueva Espana se 
hazen muchos maZcs y dnnna poaque loa toman por esciavos a 
los que no lo aon, en b qual Dioa n& Senor es muy deeer- 
viuo y la aRnrr y naturdes della d b e n  mucho dano; para 
remediodeloquaiavemarmandadodiespacharyestadadauna 
nuestra pmvhim fecha en Toledo a veynte dias del mes de 
noviembre deste presente ano, la quai vos mandamos enbiar con 
estas nuestrati demmaa, e voa encargamos 4: mandamos que 
bagais que m guarde y cumpla y execute, m las penas ea ella 
contenidas". Docs. Legisiatims, 11, phg. 386). 



Conducta de ia Audieda- No he iiegado a reconocer si 
se hizo expediente en& de lacedula reni & W] de... de 
1528. Con todo, lo que se hizo por la Audiencia, I#.esidiendo don 
Sebastian Ramirez, no pudo apartarse mucho del procedimlep- 
to seguido, que fue la conthaci6n de la guerra, y ello no en 
sola razon de EmkpiUo alzado, sino en la generaZ de estar h 
vanfados por todas partes parudas de indios, mas o menos nu- 
meroses, y cuyos desmanes eran tan dertoa como que a la con- 
tinua m quejaban de la tierra adentro y se experimentaba en 
la creciente dcepobiacion de la isla, aburridos Los vecinos de 
permanecer en ella y can la esperanza los maa de lograr mejo- 
rias muchas en tierras nuevas y ricas. De un capituio de carta 
de 81 de julio de 1529, con las firmas de Ramfrez, Espinosa y 
Zuaxo, consta lo siguiente: "Hemos hecho relacMn mnchas ve- 
ces a V. M. de la manera que se tuvo en echar el averia que 
se hizo contra los COarsaFfos franceses que a estas partea vinie- 
ron, y la que se ha teaido y tiene en echar ias sisas y reparti- 
mie!n~paralaproaecad6aideestaguemidelBaonrco,yque 
V. M. nos h€dese merced de mandar aprobar lo en esto hecho 
y povddo y para de adelante proveer de ambion expresa a 
esta Real Audiencia para que en casos Semegantes y en otros 
quesepwdenofreu?renlacfudadaepuedanecharaveriaey 
~ e n t a s y ~ y d e c l n r a r l a p a r t e q u e V . n & e s s e r v i d o  

que asi para nuestro desaq@ como para saudker a ios pue- 
blogquesequeSandencwatmsydicenqueaincamfsiennifa- 
mitad de V. M. lo hacemos y pinweemos, olonvfene y hay mu- 
cha necesidad qne V. M. lo mande asi proveer y deClarar y 
a p r o b a F , ~ q u e ~ c o m s t ; e e n s U R 4 . l j o d e l a ~ e r a q m  
en d o  m ha tenido. . . ", (AGi, Patronato 174). 

Y antes que esta carta, otra del teaoPPn, P-onte de 11 
de mamo de 1!@& cantiene este dato: "Camw, V. M. muy particu- 
larmente sabrsl par ias cartarr del Rreibdente y Oidares del esta- 
do en que toda* esta lo del nilamiento de los fndioar del Bao- 
mco,yla~quehastahoJrmhahecho,quepasande~ta 
mtlcastellanoir,aquidbieve;soiodir6queahmtsehahecho 
un nuevo proveimiento en que m han repaFtido a los vecinos a 
h m 8 s d e e U o i P u n ~ y u n n e ~ p o y u n f n d i o , d e q u e s e  
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ofrece mucha costa y los vednos sienten mucho, porque los m& 
tienen necesidad mucha a causa de lo muy gastados y empenados 
que quedan de los edificios de ingenio que han hecho y hacen, y 
lo que peor nos ha parecido a algunos es permitir enviar los 
negros que m, porque se nos figura es mostrarles el camino 
de lo que pueden hacer. . . ". (AGI, Patronato 174). 

Con que se resuelve el punto sobre que en cualquier e d d o  
que estuviese la guerra tan deacaicida como atrh se ha decla- 
rado, el empeno siguio siendo por su continuad6n, bien que las 
mismas causes que produjeron el "impasse", imposfbilitaron re= 
hacerla con vigor. De ello da fe la crisis economica de la pobla- 
dbn, la multipiiddad de sisas por las amenazas de extranjeros 
belicosos y daninm y la p e d s b d a  de la falta de facultades rea- 
lea para cUsponer de lo necesario a costa de la Real Hadenda 

Juicio sobe Rami~ez & FitetcieaL- Presupuesto del j* 
renombre de buen gobernante, que en vida fue ascendiendo y me- 
joraudo ea obispados y en puestos de Consejos del Reino y des 
pues de muerto meredo el encamio mas limpio en la HirPtoria, 
el Reddente Ramirez ejercio siempre con tal moderacion Su 

autoridad aceirca de los indios que ni se desvid de la defewa 
mrmqmdiente ai grado civil que los indios en el tiempo iban 
~doenlas l~deTnrl ian ,p i secdenc irmi lo invar iab le  
de d u c t a  con ios indios en 10 que pendh de su discrecion y 
juido persoslal; gobernante de su tiempo en gobernacion cuyos 
actosdependhndeln.cimerodevotos,yvot4stalescenid~~ 
la estrecnez economica mas deplorable, por el cese del laboreo 
de minas y desbande de la poblaci6n, en su mayor parte ccm 
voluntad inestable, concedio a los indios lo que el Rey de volun- 
tad habitual les concedfa, cuando por via de las armas todo falta- 
bapsratmmeter1osconrigor;aunenegterigormostrosedeerp. 
~frituintensomuchOm8aquedeespirltuextenso.Pudieraae~ 
dr, si en ella hubiese un interes critico, que la presencia de Ra- 
m k  de Fuenieal en La Espanola sirvio nada mas que para jus- 
tificar a la luz de la Historia que la rebelion de Enriquillo fue 
de tipo pmmal dentro de un progreso resolutivo de ambiente 
criminal De ahi que no obstante habg conocido, como se le im- 
puso por la real cedula de 20 de noviembre de 1528, el dano que 



primero recibio Enriquillo antes de alzarse, decidi6 que la gue- 
rra continuase. Porque si se quiere decir que su voto fue uno, y 
dos fueron los votos (Espinosa y Zuazo, iinicw oidores a la ile- 
gada de Ramirez y mucbs dias despues) que fijarcm la conti- 
nuacion de la guerra, su criterio personal era el de la guerra, pe- 
ro con una cautela tal que justiffca cabalmente que los votos 
juntos en orden a castigo se diferenciaban entre si, y que el de 
Ramirez era el de la guerra por capitacion prindpai, no contra 
la comunidad entera de indios alzada De que provino tambien 
renunciar a su personal criterio mando las ciFcunstandas no le 
dejaban opcion para ejecutarlo. (*) 

(+) Sobre la observancia de no permitir Ramfrez la esclavi- 
tud, vease la nota M la pag. . Sobre no haber consenti- 
do en las encomiendas de indios es La -ola, se lee en car- 
ta a la Reina Emperatriz, de 11 de agosto de 1531 (inedita, se- 
gun creo) : "A loa Oidores e dicha la d e n  que deben tener para 
que sin pasion de amor o de odio hagan susi oflfQos, pues desto 
resulta el sosiego de los pobladores, y par escripto les dexo lo 
que con esta emvio a V. lb&, y en lo que toca a los yndios no 
~ o o m o l o p i r w e e r a n , p a r q u e m h e v i s t o ~ q w l o s q u i ~  
ayudar, y porque Villnnante el del balsamo, como es antiguo y 
lengua dellos, los mueve, y a suplicado a V. Bd que para bene- 
ficiar el balsamo, le den alguno8 a V. M.; suplico, pueei son libres 
y ellos gozan de toda libertad, mande que todos los desta ysla 
no se encomienden, sino que sirvan a quien mejor se lo pagare, 
y assi cesara de ahrse  a los montes". - Sobre su criterio de 
debezar a indioa alrrsrdos, y referido de conquistadores y pobla- 
dores en el territorio de la Audiencia, en la miamn carta: "Y par- 
que por experiencia parece que - a lOEi YftCUOg esclavos o 
contratar con e l h  para que den escrCrv08 despuebla y alborota 
la tierra, mande V. M. prohibir a qualquier descubridor o po- 
blador que no los haga esclavos, ni permita que se compren de 
los indios esciavos, parque si se alcan y reeisten, no es suficiente 
castigo ni remedio dallos por esclavos, salvo parocurar de tomar 
el cacique y a los capitanes, si algunos tuvieren, y proceder con- 
tra ellos, porque el castigo fecho en el cacique los castiga mucho 
a ellos, y si se levantan es por voluntad de su cacique, a quien 
tienen summa reverenda". AGI, Santo Domingo $3. Y es la su* 



Fr. CIPFUNO DE 

te que hubiera cabido a EnriquiUo, si tomado en tiempo de 
Ramkz. Este, como Consejero de la Camara real, juez de la 
Chancilleria de Granada, habia pulsado bien contra los moJris- 
c o s d e l a s A l p ~ a r r a a e l d g o & ~ e n l o s c a b e c i f l a s , y ~  
d a  muy en la memoria loar casugoa hechos en los p'hdpaieg 
a g e r d o s  de Valeacfa y Murda, y muy mas rechtem~~~te  
en los agermanados de larr Baleares, donde en 1523, y mes de 
j-dio, se hiderun 160 ej- y en octubre 1g0, y casi 0- 
tantas en cada mes de noviembre y didembre siguientea 

Comoseapropiodetado~pnidentesapesa~lasllcoa- 
secuencias de su actividad reglada por un ~ p t 0  p m m d  
bre aqueh a que ee dirige con las cop)~ecue]pdas de k miamo 
actividadregladaposr~&buengobienio (dequeprocede 
l a m d ~ d e ~ ~ ~ l d u c t a e n ~ a l o ~ a ~ y u . f f l ) ,  
bien se echa de ver que el hvto de esle intoarbitraje no ames- 
ponda muchas mes a intima satfafacdb ni a esperada reso- 
lucion del negodo en materia de gobierno, de de, o 
de intento. Guhdmos por la cronologfa de las cartas en que 
p w  wr firma el M e n t e  Ramueq antes todas cosas resalta 
que, habiendo oido el parecer de loa Oidares con los anteceuen- 
tea mbre la padficaddm intentada wn EnriquiUo, probo a repeur- 
lasincenrrniieeneu~criterio,~de?namillndaenEspBna, 
ambiente de diaMIrdfas civiles coano las de ios C~J~UPBMPI de 
Casuila, ha germanias de Valencia, Murcia y Malhm, y dea- 
ordenea de las Alpujarras; tanto m8a manto que por su caracter 
saoerdahl (no era obispo todavia cuando llego) sabia cristSana- 
mente coneideFar, y de de pluma indeiectiblssnenb torno h m a  
aquella amdemd@ de adelantame con el 0h.edmfento de la 
paz a aquel que no la quiere. Pero por lo que toco a Emiquib 
no he caaoddo dobladas diligmch exprems en documentaq y 
aqueila diqmddb y xmdambto del Rey de haber de fnti- 
mareealaeiildiosrebelderr,rma,doa,tsesy~lur~ltasvecearhxese 
n~queeatuvle#aaobedieadn,yportodruiviasymnne- 
raa de amor y afecto procunv atraerloa por bien y mvmente, 
noparececumpiidaparRamhzPorqmsibien~queen 
una de las cartas, de que queda hecha m& y en capitulo a 
letra citado aparece que efectivamente que '%enmi podado la 
guerra por W w  loa medios y mejores maneras y maa provecho- 



sa que nos a parecido, e sobre mucho acuerdo y espiirfenda de 
lo pasado, asi buscando medb de padhcbn  con maneras y 
cautelas de guefia", ello no recae forzo+mmmte sobre la faodon 
de Enriquiiio tan solamentel como sobre todei las demas faccio- 
nes, aunque de menor importandci tan o bien se 
embebe en eiio carfm sobre cartas a E&qui&, rdn fruto nin- 
guno, comoquiera que el medio suave de los regah y presentes 
yCOSPI8I0Pet3eclesiasticaa8in].sendoderaldadoe~no 
aparecemendonadoencartaririiginaPueacoa~olae~eran 
(y san) tan recelom y sobre recelowg resabiados y equivos, 
noerancartrrscanpromegee,sinodadivasy~(~~~unil?adiin~- 
fica de varonea de respeto a & vez que m, loa que hu- 
bieran conseguido aquella p d f h d b  de sujeto en qufen el cii- 
ma de las alturas hizo meiia tan pmfmda, que si enfermo en 
1526, y recogido al llano por necesidad dede mucho antes de 
1553, inhabil para procmar y en la paz comsumido brevemente, 
a poco que se hubiera intentado regalar con dadivas, hubiera 
entrado en la pacificad&, pues cuando entr6 bien declaro que 
d o  era lo que de mueho tiempo habia deiieado. (#) 

(Mejor que R m h z  lo supo hacer aquel Rodriga Al- 
Palominol teniente de Rodrigo de Bastidas, y ai sucemr en el 
gobierno de Santa Marta cuando el Adelantado, herido aiem- 
mente, fue a dar con sus huem a Santiago de Cuba. Porque 
el cacique de Banda, gran amigo del inbrfecto, y "que es se6or 
detodosloacaciquesde&pp.ovirOcia,apenassupoqueBaaadas 
h a b i a s i d o m u e r t o ~ h s u y o s , s e ~ c < w l a t f e r r a y n u n c a  
qulsotenerpazcanhcrisaanos,hastaqueennoviembrede 
1528, por los premnteri que loa cristianos le dieron, vino a estar 
de paz, y esta haata hoy". Escritura de junio de 1529, de Rodriga 
de Grajeda, citado por Ernesto Redxepo Tltado, en HIIbtwicr de 
Santu M-, tomo 1, pag. 36. (27) El arbitrio de las dadivaa esta- 



ba lejos de ser seguro, a los regalados indios sospechaban tras 
los presentes la traici6n de espanoles, o estos, confiados, no sos- 
pechaban la traicion de los indios. Asi aquel obispo tan hencha- 
do de su sabiduria como en tiempo atraa el obispo Las Casas, 
queriendo imitar los pasos de este dominico, luego de escupir au- 
tos y mas autos contra misioneros en timas de infieles dentro 
de su obispado, ano de 1723, teniendo bien montada una famosa 
conversion en el Salado, con indios cosinas, y con un atractivo 
&tema de dadivas, ropas, bendidones, joyuelaa, carne, bayo, etc., 
siendo Iiamedo de los indios con el grato ''taita Seiioria", y e l  a 
&os "vosotros sois mis hijitos bien queridos"; como se acabasen 
las regaladeras y el obispo procediese a ponerse serio contra tal 
o cual delincuente, m le armo un bochinche tan ruidoso en la 
iglesia, que sacerdotes, mzhtau y monaguillos fueron flechados, 
la iglesia incendiada y el propio obispo, ni aUn escapando a una 
de caballo se hubiera salvado, si un franciscano de Rio Hacba 
que consigo tenia, no se hubiera puesto entre Taita Senoria y 
los indios perseguidores y con un pedrero, vomitando fuego y 
pelotas que los contuviese. Y como Laa Casas, que tuvo a los in- 
dios por inocentes, senciUos, facilmente conversibles par el amar, 
y a los espanoles por crueles, satanases, quedo experimentado en 
su propia persona lo de lo que mele acaecerles a todos los in- 
tnisos en ministerios a que no son llamados: no los ilamaba, 
y d o s  corrian" sin parar hasta el fracaso. 

'Por todos estos respetos e por la esperiencia de lo pasado 
nos paresce que para fazeiles la guerra, conviae ante todas co- 
sas, para que brevemente se acaben de proveer a estas diticulta- 
des, pmer los bastimentoa en paraxes e partes que, andando los 
e8panoles tras los dichos yndios alzados, non les dexen de seguir 
por falta dellos, e puedan proveer a sus tiempos e logares para 

del mismo Fuenieai de 28 de febren, de l a g ,  se dice: "Luego que yo 
el Presidente Uea6 a esta isla Espaaoia, que fue a trece dias del mes 
de diciembre pasado,"J ya se ve que la p c i f h d k  dei Cedque de 
Bonda estaba hecha .antes, y que en esbt materia historica una carta 
de S. M. para la pacificacion no era requieito Mispenmble, aunque 
M d caso de Enriauuio fuese arbitrio 'M para vencer la suir- 
picada del indio- En el hecho, tampocob""p8ra aquietarlo despuea 
de pacificado, sin nuwu demostraciones de rreguridad, de halago@ y 
respioa 



que la guerra non cesase, e doquiera que les tomase la necesidad 
de los bastimentos, los tengan para se proveer dellos, -08, 

con ayuda fe Dios, que muy brevemente se fenesceran e acabarti 
esta guerra tan perxudicial e que en tanta confusion tiene la 
ysia .Demas de prevenir los bastimentos en la manera que se 
dhe en el capitulo antes deste, que se fara con arta costa, es 
menester proveer de ciento y cinquenta abres  espanoles que 
anden a la contina en las dichas tierras del Bauruco en segui- 
miento de los dichos yndios en tres quadrillas o capitanias, e 
otros tantos @os domesticos; porque cada espanol a menester 
sus yndios que ansimesmo fazen mucha costa, que cada espanol 
lleva quatro pesos de sueldo cada mes; loer yndios amimesmo 
se pagan, porque son naborias de por fuerza de los vezinos, non 
yndios de repartimiento, porque casi no los ay. Demas desto con- 
viene que vaya un Oydor desta Real Abdiencia a residir en Sant 
Juan de la Maguana, que es el pueblo mas cercano a las dichas 
tienris del Baumco, porque tengan abtoridad desta negociacion, 
ansi para fazer e proveer los bastjmentos e solicitud necesaria, 
e mandar e proveer lo que fuere menester para ello, como para 
que vea por vista de 0x0s la diligencia que se pme en el fazer 
la dicha guerra; porque a cabsa de faltar persona de abtaridad, 
se a dexado de conplir lo uno e lo otro, e a avido mucha f k e -  
dad e negligencia en la prosecuch desta guerra; e tanbien la 
gente se a motinado contra el capitan, todo lo qual cesara; al- 
g u n o 5 d e l l o s r ~ a n ~ d o p a r e l l o . - P a r a e f e c t u a r l o ~  
dicho en calnpiimiento e fenosicimiento desta guerra, que tanto 
conple al servicio de V. M. e al bien e conservacion e poblacion 
desta ysla que se fenesca e acabe, que a lo que creemos non son 
ciento e noventa los yndios de pelea, segund los que se an muer- 
to e tomado, ay necesidad e son menester muchos dineros, lo 
qual vera V. M. por la relacion de lo que fasta agora se a gas- 
tado; e aunque aca emoa tenido e puesto por obra de fazer der- 
tas sisas en los mantenimientos e granjerias e cosas de la ysla, 
a Bido tanta la reclamacion de la ciudad e los pueblos, que, visto 
lo que por su parte se a dicho, espedaImente los trabaxos que 
se aa seguido a esta ysia de la tormenta del uracan pasado, e la 
necesidad que lea a puesto la cobranza que se faze de las debdas 
de V. M. por el licenciado Vadillo, y otrog muchos de los quales 



queremos ynformar a V. M., nos parescio que ansy por esto co- 
mo por la falta que ay de xnantenirnientos agora de preeeate por 
la deetruccion que fizo en &os el dicho uracan, quwr lo prlndpal 
ques menester para la dicha guerra, nos paree& que d presente 
era bien sobreseer el negodo e non faceT costa faata fazer rela- 
cion a V. M. de todo, para que mande proveer con toda brevedad 
lo que es servido que se fagas'. 

Y el uitimo capitulo de esta carte: "Y fasta en tanto que 
viene la respuesta e mandado de V. M. de lo que en ello w ser- 
vido que se faga, nosotros entdxdmmm el capitem e q-ta 
onbw que can e l  anden, porque podra ser que la guefia se con- 
cluya por via de paz, o a lo menos no d a h  lugar a que los 
yndios se refagan de la-, e de mas yndios e aparworr.. . '*. 
YconestoquedaasentadoquelapDoarecudQldelaguertaesta- 
ba en pie despub de la defeccion de la gente de Yaqufmo, pws 
c a e t f e a d o a i ~ ~ w o m o ~ ~ - h o m b r e s , ~ ~ ~ ~ ~ -  
tlnuarfansobrelasarma8,hagtaespemmela~reaZenla 
forma de tenerse asegurado el pagamento de gastos. Un compas 
de espera y nada mas. (*) 

* C u a n t a p r e d p i t a d a o i y ~ d e j u i c i o s e h a ~ p a r  
intereiPado en soetener una teoria que esta bien lejos de combth 
en cosa firme, y d i o  sin Balir de una minma aeiiera, se demu- ' tnpmhle~deldocumentoiqu(tnido ,ydeld~UEml-  
quilloyBoydnnosehiza~aatadocompleto;oimiaibnno~- 
cionada alli eino m- para ilustracion del tato de la 
Chfemda AiPi queda demostrado que indomimentalme!nte se 
pudo escribir que la Audiencur perdio toda esperanza de paz 
c u a a d o s u p o q u e E i i r i q u i l t a b i z a ~ e n l o s ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l l d e  
San Miguei, pero ni ks adverskhk de los tiempos, rivaiidadeg 
entre espanoles, pI.esiencfa de amdgo~ exbrhms, imeguridad de 
las la falta de la ayuda real, exaccion de deudas al rey cu- 
bradasporlahtelzayotra8acddendae,fueronperteparair~ 
buscade iapaz o por ooarcfllacibai o por guerra O es que se pue- 
de llegar al mmumhto de la verdad hidkica sin documentos, 
cvando h documentos publicadas ya no sirven para maldita la 
cosa sino fijar esa historia en un mismo e identico ser con docu- 
mentas como sin documentos? Pues como conste, precisamente, 



que aquellos cuarenta h b r m  habiriaa de estar entreteniendo el 
tiempo en vigihr y de alguna manera fmpedir que los alzados ae 
rehideran de ementem~, dieron, y en lee cuelptas de gasta 
aparece un pago hecho a Fraadsico de Peravia, a quien tomaroar 
c a r n e d e s u s b t o g ~ d o M a F t i n , ~ , y l a g e a t e q u e c a n  
e i  iba a la guerra en el meir de mayo de 1S28" M I ,  Contaduria 
1050, y se pago ashimno por ei mismo tiempo a Juan Roddgwz 
y a Francisco del Fresno* a Frondaico de O h  y Anth P h ,  
que vendieropl pan para la gente de guerra, que ea decir pan de 
cazabe, no hay sino apretar el torniiio de la frrieiam que pro- 
duce ei juzgar sobre esperanzas perdidae por parte de la Au- 
diencia para iiegar a la padticadon por Jmpo8idh de fu- 

Mientras se hadan preparativos para la continuacion de la 
guerra en general (indios ailrJidng diaemiPadOg por la isla) y 
m8s particular contra Enriquillo (28) hubo el Residente Ra- 
mu.ez de tentar el pulso a diversos ramos de la dmM&mdh 
a la Audiencia pertinentes, y enentre ellas hacer compulsa de la  
Prscacgbilidad de dertas 0rdenaiil;es de la misma Audiencia y 
representar reparos al Conae!jo de indias, y regolver por via de 
nrianne la convenienda de la acunacion de moneda provindal, 
al mismo Ramirea encOmePdadO por real. de 1 de julio 
de 1528, debiendo a la vez expos- los incoavenientea que para 
dio se ofrecieran, materia que releg6 a segundo t&rmino por 
necesitar de tiempo para inritruirae por si mismo en lo que lori 

Gi8) Hay cambncb de nientail a favor de Frruiciico 
m a e r r t f f d e l a ~ ~ r ~ P P e L a , ~ r ~ d o ~ & 6 & m o g o a 1 5 d e  u- 
n i o d e 1 5 3 8 ~ o m o m a e u t m , y d e ~  

-r 
derde 16 de junia a 21 de 

febrero de lb9)8; Gink pim& maestre dei mismo navlo dicho desde 
16&j~de1838a31dehne~ode1BEB,oatroe,oobaermr~baBer 
estado de servicio "iievando bastimentati a la iortatera de Aquunon, y 
por eoWln mPrfneroi y gmmeki cobraron m dicho tiempo, que fue de 

' esdeguema;otracarabela,&RodrlgodeYarch 
~ d e a b r i l d e l d s , l l s n m d ~ ~ y y a ~ d e ~  
dado comienzo a la guerra, se mando vino y harina a Zuazo el 6 de 

3% y e l W d e m a y o c o n e i ~ B a r b i l o m e M u & o x a e e n v i 6 6 0  
de hilo de baiiesta 

Juan Brrniu, deade la Vega, 
Yyaeneimesdeabriide 
ror, que trajo a La &dad el 
quien et dice que "fue a reai derum neg~n e indioa en el mes de 
.MI de 1529". AGi, 0 0 n ~ O 5 0 .  



Fr. CfPR]tANO DE IfiRERA 

demas por cohmbre estaban impuestos; diligencia a que se 
dio fin el 28 de febrero de 1539. (AGI, Patronato 174, n. 52). 

De tan largo instrumento: "Asimismo e pierde mucho en 
el contratar con pedaMs de oro, adendolo partir muchas veces 
a lo pesar en diversos pecuos, los quales ansimesmo aca no pue- 
den ser muy justos e afinados, que se toman de humidad de la 
tierra, de- que en la c~pciencia del mercader esta hazer la 
quenta a su plaza de los quuatess porque comumente pocos 
son los que entienden, y siempre el dano e yerro viene sobre h 
pobladorea y no sobre Iw tratantes. - Y que ailgirnesma se labre 
otra moneda de oro mas baxo, que es de guantnes, de que m 
agan pesos de Casteuanos y medios mtdhoss  para que, Ile- 
gando a tener ley de cinco quilates, ques cient maravedis, valga 
ciento e doze maravedis, y el medio a este respeto, y que esta 
moneda, puee no a de salir de la tierra, que a de ser para el 
trato de aca, que tenga el cuno que a V. M. pareciere. - De la 
demasfa que se acrescienta en la moneda de ducados con algu- 
na ayuda que se avra de los guanines que se labraren, se pa- 
garan los salarios de..... etc. y nnaiminmo se haze otro semi- 
do, y es la demasia que rre oviere del dicho Clpescimiento de 
moneda, despues de pagar loa ofidales y cogtorr, con la qual de- 
ma&V.M.adeserservidodemandarahazermercedaesta 
Isla Espanola para ayuda a la paga de cinquenta honbres de pie 
e de c a d o  que conviene mucho que se sostenga para k pa- 
cfficacion e poblacbn de la tierra e seguridad della, como mu- 
chas veces se le a suplicado que de necesidad V. M. de su Red 
Hazienda se la avia de mandar pagar e sostener, a lo menos la 
mayor parte de la cosia dello. - (Que los vecinos se han apar- 
tado de sacar oro, por la dete&&n de fundirse a dos epacas del 
ano y) que esto a &o e es harta ocasion de no coger tanta can- 
tidad como se coge.. . . . . . y comunmente se vee que corno 
conpraniascoessfIadas,nolesmplencientpeecwrque~~dan 
einquenta,queesdertomucbala8uma,ponerluetodoselolle- 
van los mercaderes, vendiendoles las corsas a mas subidos pre- 
cios por ser fiadosn. 

P z o s e ~  & ia guerra -a alzcrdor.- Si las anterio- 
res drcuDstancfas expuestas fueron causa de que la guerra su- 
friera el "impasse" que queda referido, ello no puede dar pie 



al historiador, o siquiera al que se mete a historiar de cual- 
quier manera lo que no conoce por documentos constantea que 
den luz sobre la marcha progresiva de aquellos sucesos, para 
deducir un juido arropado en aimple 1ogica por concluyente ra- 
~ d e l a r m t l l e ~ 8 q u e ~ a d 1 1 l ~ ~ : ~ s o h l a e s t a t u r a d e  
un N e t o  en tiempo que naturahente d credmiento continua- 
ba en progreso, aunque influcrildadn por chmstanw inter- 
nas. Otrrne documentos del mismo origen nos previenen de que 
la histioiria dei dzambnto de Emiqdh, grata para ideologistaa 
-os, no se puede escrlhir hiperbolizando, ni defenderse la 
conducta del indio en plano subjetivo lleno de fobia ,ai estilo 
d e u n L e s C m a s ~ y m e n d o w > . U n d i a d e s p u e a d e  
haberse amaddo la desercirbm de los cuarenta hombres que Her- 
nado de San Miguel tenia a sus &denes, y fue desercion por 
hita de i#igo de salarios, y m fecha de 30 de marzo de 1528, 
los Oidorea escribieron al Rey y Emperador: (*) 

(') Omitido aqui un capitulo sobre las paces tratadas por 
San Miguel ea preaenda de Fr. Remigio, publicado en En-ilo 
y a o l , a , p & W ~ ~ g u i a o = - 3 8 , * ~ 6 . - H a g ~ a = ~  
conoce que Lea Casae (ap dt, lib. III, cap. 127) a l  eacmifhr 
la entrevbta de San Miguei con EmkpWo desconocio en ab- 
solrito el hecho hiathb. lb SU narrativa separa a Fr. Remigio * dei capitb espano& habiendo estado presente en la en.treviSta, 
repmentando entre ambos al sacadote crfstiano camo garanti- 
eadaaenpoglbredelarellgiande~boscapitanesdelainge- 
nuidadyleialtaddeiactodereconicilladon,yee~oniodi- 
recto de laa limpias intendones de la audiencia, que asi lo con- 
8igJl6encarkPalEmperadnff.LoqueSanMiguelexpreedalca- 
dque se con lo que mas tarde Ramirez de Fuenleal 
escribio haber sido e1 quien aquelio escribio al indio, y este se 
dio pc#. M en*; pap. otra el mi0 b S  Casas, eii 
escrito distinto y en tiempo de mejor memoria, expreso sustan- 
~ t e i a m t a m a , s o b r e i r 1 o s ~ a d o n d e q u i s i e s e n e s t a -  
bleeerse de propia vohmtad, confUnne era el sentir de pem- 
nss bien Intencionadas, alaludfeado a Ramirez de Fuedeal (Vease 
la nota ). Los deeecrs del cacique de estar desde tiempo 
atras en animo de vivir en paz cm espanoles pertenece a la 
conveniadon que tuvo can Barrionuevo y no con San M i g d  
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Finalmente, la demanda del cacique de avenirse a paz 'konque 
lo que se le promete se le guarde') es extraccion de las ins- 
trucciones reales que se daban a los conquigtadores y pobla- 
dores, y hace ya tantos ano8 que de todos mn conocidas ias 
dadas a Pedrarias Davila en 1513, y a Hernan Cortes en 1523, 
denaci6n repetida a la Audiencia de La Espafiola el 14 de 
enero de 1534, como se expresa en carta de la mima Audien- 
cia, por mi redentemente publicada; de suerte que en el dia 
de hoy el hacer uso del referido texto de Las Casas como de 
fuente historica preferible a documentos de primer orden y co- 
mo alegato indirecto contra elloa, ea lo m b o  que cerrar el 
paso al derecho que de la investIgadon cabe a la hietorfa pa- 
tria, pretendiendo can tan irracional procedimfento rweStir o 
cubrir con capa de intangibWad dogmdtica la rudimentaria 
esquektura de desacreditados tipos de textos de hfstoria, que 
los propios autores nunca pudieron dotar de encamadura con- 
forme a la misma naturaIeui de los acontecimientos por haber-. 
les faitado ios medios proporcionados, frutos de investigado- 
nes, ni intentadas, ni conseguidas a titulo gratuito ni oneroso, 
amo es evidente para la ~ c c i o n  de la pacifica& de 
Enriqyilio, y de muchos otros aspectos de la historia de La 
Espanola Cierta que ello ocurre principalmente en los asun- 
tos hipercoloreados por el subjetivlsmo de amor hacia tradido- 

2 n a h  glorias pasadas; pero como la midatividad de Mes gloria 
es a manera de compas que se abre y se cierra a antojo, un 
sesudo senor deja pasar y auu admite tal rectificacion par h- 
conmisa al propio tiempo que otro sesudo senor se tira al melo 
abierto de piernas y brazos para impedir el paso a la rectifica- 
cion por el otro admitida; de que viene a resuitar la evidencia 
'de que el uno flaquea por carta de mas y el otro por carta de 
menos; y lo mismo da aquello como esto para que siempre aea 
verdad lo que d b i 6  Felix E. Mejia: 

"La apreciacion de la verdad histosica en nuestro medio 
no es de ordinario lo que ello debe aer para estimulo y en- 
senanzan. 

Vuelve a descaecer kr guerra del Bamuco.- Los senores de 
la Audiencia, en carta de 31 de julio de 1529, luego de recapitu- 



lar el contenido de otras anteriares sobre el estado de repre- 
siemdeaizados,dedanaiEmperador:~dehechaesta 
reladQ1, redbimoa la Ultima carta de V. M., y en un capitulo 
della nos manda escrivir que a iddo gnfoaplado que en esta 
guerra se an gastado de su Real Hacienda e de km vecinos mas 
de -te e cinco mili pesos de m, e que a esta causa la 
tierra esta fatigada, y nos manda que demos horden como se 
ataje este d a p ,  dando algund asiento con el cacique Enrique, 
de la qual esta maravillado romo no se a hecho ,tomando algund 
medio para ello, y lo que a reapuesta desto e de lo demas que 
a subcedido en la guerra, se ofreze de que hazer relaciona. A 
~~~~tinUCLdbai se repite la diligencia hecha en 1523 para acceder 
de hecho a la paz pedida por Enriquillo, y la inutilidad de 
aquella awnda frustrada por el propio cacique. Despues de lo 
cual sre lee: "Y despues de la venida de mi el Presidente, le 
escrfvi una carta, asegurandole en el nombre de V. M. e per- 
donandale Cado lo p d o ,  y demh que lo livertava a el e a los 
otros JmdIoa que alli avia para que viviesen por si en toda U- 
berfad en la parte que quid-, a donde yo les proveesia de 
algunas ovejas y puercos con que criasen para eus 1nanW- 
miemtos y granjerias, con otras cosas a este propdto, o que 
se quedasen en aquellas sierras, porque arf de alii no d e s e n  a 
correr la tierra y quemar las haciendas, a matar espanoles e 
hazer dapnoa que an hecho e hazen, no se les yria a ha- 
zer guerra nlngluna, y tanpaco a aprovechado esto para todo lo 
pasado, por la falta de capaddad que en estoa yndios ay". (*) 

(*)EihechodefirmarestacaFtaconRamirezyEspinosa 
el Ofdor Zww da pie a presuponerse que no un quebranta en 
la salud oca&& su retorno a la Ciudad, razon aparente para 
carta ,s inola incidenciatanpoderosadelaam~1~ieal  
que prBcacamente reprobaba la continuacibai de la guerra por 
defecto de diiigenda pacffica de la Auaienda. 

Como reproche tan grave, aunque justamente vindicado, 
obligaba a la AudieDda a cejar en la demanda armada, y era 
iogiw que el cadque e indios suyos debian experimentar que, 
con e!fecto y aiai inia haber recibido la autoridad re- a 
la gen- dbpoddaai con que el minma Presfdente h.Ma se- 
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cundado el intento de la pax anteriormente pedida por el ca- 
cique, los espanoles debian de apartarse de las fragosidades del 
Baomco, y replegarse a los pueblos y quedar a expectativa de 
insultos graves, de hecho todo vino a poner la guerra en estado 
de guerra muerta respecto al Baoruco ,y dos cosas coinciden por 
todas vias a que nosotros podemos llegar a tal conocimiento; que 
se dio a los indios prueba de no ser molestados si ellos se que- 
daban inactivos en las sierras, y que el mismo Las Casas hubo 
de recordar en tiempos futuros, aunque sin percepcion cabal de 
la continuacion exacta de los acaecimientos, pues aplicando a 
San Miguel lo que corresponde a la carta de Ramirez de Fuen- 
leal. cuando escribio en su trastornada historieta del alzamien- 
to de Enriquillo: "Desde aquel dia no hobo mib cuidado en la 
isla de seguir a Enrique, ni de ninguna de las partes se recre- 
cio algun dano hasta que del todo se asentaron las paces, que 
duro este intervalo cuatro o cinco anos". Y por corona de esta 
sucesion de hechos ya se reconoce que si Enriquillo estuvo al- 
zado desde 1519 a 1533, la guerra propiamente dicha duro des- 
de bien entrado el ano de 1525 hasta julio de 1529, y es jus- 
tamente el tiempo de la represibn armada de parte de los es- 
panoles. Aparte de esto se reconoce tambien que la accion con- 
tra partidas de indios y de negros alzados en todo el resto de 
la isla donde aparecian, se continuo con al@ mayor desahogo, 
aplicando la sisa recaudada para fines belicos a la persecucidn 
de tanto foragido. 

El descaecimiento de la guera, contra la insustancial opi- 
nion de Las Casas, cOllSiSti6 red y positivamente en lo que se 
comprende dentro del testimonio de la Audiencia en la carta 
del 31 de julio de 1529: "Vistos los clamores de la Isla y la po- 
breza que tienen, e como andan deudados e gastados, e las si- 
sas e ynpusiciones que se les an echado para ello que ya no 
las pueden sufrir y meno8 sostener la guerra, y visto como V. 
M. nos manda que no gastemos cosa de su Real Hacienda, y 
como no tenemos mas comision para lo del quarto (la cuarta 
paric de los gastos de la guerra en cada ano), no se puede mas 
continuar la guerra, y harto se hara con la sisa que se pudiere 
ziver de todo un ano para pagar los quatro miil pesos que se 
dcvm a mercaderes e gente, y por ser esta cosa de la calidad 



que es, y en que, como arriba se haze relacion, consiste la po- 
blacion de la tierra, no nos atrevemos por nuestro parezer sola- 
mente a deshazer la guerra, ni tampoco sostenerla, por los gas- 
tos que en ella se avrian de hazer; para ello juntamos los ofi- 
ciales y regidores y otras personas principales de la tierra, y 
con parescer e acuerdo de todos, por no desamparar la tierra, 
acordamos de sostener treinta espanoles con treinta yndios do- 
mesticos para que esten en manera de guarnicion y defensa de 
la tierra, puesto que no es medio ni remedio suficiente; y que 
esto se sostenga hasta que, hecha esta relacion a V. M. provea 
en ello lo que su red servicio sea. Nosotros, por lo que somos 
obligados a nuestros cargos e oficios, hacemos esta relacion del 
estado en que esta la tierra para que V. M, sea servido de man- 
dar ayudar a esta ysla con el gasto que hiere menester para 
otra quadrilla de treinta espanoles por todo el tiempo que du- 
rare la guerra, o a lo menos mande que de su Real Hacienda se 
contribuya con la mitad de los gastos que en allanar y pacificar 
la tierra se hizieren, porque de otra manera alguna sospecha 
tenernos que si con ti- no se remedia, que a de venir la cosa 
en mayor dapno e riesgo; y por una parte, por las muchas sisas 
e ynpusidones que esta Cibdad a pagado y paga ami en las 
costas y gastos que se an hecho en esta guerra como en la ar- 
mada contra los cosarios franceses, y las sisas que al presente 
corren para pagarse lo que se deve y sostener estos treinta on- 
bres, son de tanta vejacion y fatiga, que se nos va despoblando 
esta Cibdad sin lo poder remediar, porque ella es la que lo 
paga en su todo y porque los pueblos de la tierra adentro no 
estan en estado de ayudar mas de con algunos bastimentos. Y 
por otra parte estan tan atemorizados los pueblos de la tierra 
adentro, especialmente como veen que la guerra se afloja, se 
acabara todo de despoblar. Hemos porfiado la guerra por todos 
los medios y mejores maneras y mas provechosa que nos a 
parecido, e sobre mucho acuerdo y espiriencia de lo pasado, 
asi buscando medios de pacificadon, como maneras y cautelas 
de guerra, y al presente lo emos reduzido a que se den estos 
treinta onbres por las causas que aqui escrivimos a V. M., y 
porque tenemos por ynposible poderlo sufrir ni pasar adelante 
si V. M. no lo manda favorecer y proveer en ello lo que fuere 
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servido". Lo que ciertamente no se compone con interpretacio- 
nes indigenas, pues el abandono de la guerra contra Enriquulo 
no consiste ni en el valor ni en la astucia, ni en la causa Mima 
ni suprema de la aspirad& armada del cacique, sino en la 
fortaleza de su guarida, y en la miseria e inopia de los espa- 
noles sin bases de aprovisionamiento por defedo de dinero. 

No enemigo peQUefi0.- La abeja que pica al hombre, 
o la vibora que acaba con el hombre, no son enemigos peque- 
has; pequenos son los microbios que asuelan la tierra y por 
epidemia o endemia nos destnrgen y aniquilan. Desde el prin- 
cipio, fuese lo que fuese el movil de la oposicion de los indi- 
genas a los advenedizos, y aunque sus armas fuesen juegos de 
ffi comparadas con las de los espanoles, bajas hicieron en 
guerra y en caiadaa. La prohibicion del porte de amas, cua- 
lesquiera que fuesen sus danw, se prohibio a los indios. Por no 
abandanarlae, se produjeran aquellos espantables castigos de 
Jaragua y de Higuey; antes en diferentes regiones de la isia. 
Hoy no se advierte adeIantamient0 ninguno, aun entre ciuda- 
danos, y poca grada hace al hombre pacifico andar por donde 
d o s  con hondas juegan a la guerra, y vivir entre vecinos que 
traen consigo, garrotes, navajas o pistolas. No he dado con or- 
denanzas particulares sobre la conducta que habria de o-- 
vame con Los indios que consigo llevasen varas (flechas) u otras 
amas; pero se d g e  rectamente que habria de diferir muy 
poco de lo que se reconoce haberse ordenado por la Audiencia, 
vidari "las ordenanzas pasadasn, el 9 de octubre de 1528, y es 
la ordenanza 8a.: "Otrosi, porque, como dicen, las armas y el 
traer de eilas facen los hombres mas osados, y dan ocasion que 
se oculten de sitios que no se consentirian, ni cometerian sin 
ellas; por ende, ordenarnos y mandamos que de aqui adelante 
nhgums de los dichos negros sean osados a traer armas ofen- 
sivas de hierro, ni de madera, ni de otro genero alguno en esta 
Isla, en poblado, ni yendo en camino con su senor, ni sin 4, 
ni en otra manera alguna, ni lugar, salvo si no fuere oficial que 
tenga neceafdad de un cuchillo, como es un carnicero, o deeol 
liador de ganado, o O e r o ,  el cuai puede traer un michiilo de 
un palmo poco mas o meaoe para el ejercicio de dicho 
oficio, so pena que por la primera vez las haya perdido 



y pague en pena doce pesos de oro, y en defecto de no los pa- 
gar, le sean dados den azotes, -a& al rollo de esta ciudad, 
y por la segunda vez le echen unos hierros de veinte libras que 
t r a i g a u n a n o , y l e ~ u n p i e y u n a m a n o j y q u e l o s d i ~  
esclavos entreguen dentro de a& dias a sus amos, o a la perso- 
na que los tuvieran a cargo todas laa armas que tienen, so la 
penadedenazotes, y quelosarrrhrraeacZaww y aflcisleenotrai- 
gan las dichas herramientas en W g o ,  ni fie&mn. (AGI, San- 
to Domingo 1084). 

Por lo mismo que a los negros SB les prohibio tener ar- 
mas de madera, a los indios igdmente. 

Enriqu3I& cn fuga- caci~ues de -~FB Ts- 
mayo se enumeran en el repsli.tfmiento de 1014; Las Casas men- 
ciona al uno de e l h ,  sin trato de sur cacique, quien a la muerte 
dei Ciguayo, de quien dice: '%ate Ciguayo, que era hambre 
d e n t e  aunque en cueros como ios o- aicanzo una lanza con 
su hierro de Casalla, y creo que una e q h , . .  dejo al que lo opri- 
da, llego a d obra de diez o doce fndios y coar d h  canhm 
a h a c e r s a l t o s e n ~ , e n l a s l a s y ~ h l a s ~ o  
haciendas de campo, donde andaban doli y cuatro, y asi poma 
jun- y mataba sr todos 10g qtxe hallaba, de td manera que 
pusapavory~toyeXtran0mfedoentodaiaisla;ninifueo 
~ b a ~ e e g u n , n i a u n e n l o s p u e b l o s d e ~ t ; f e i r r i ~ -  
tro, sino con temor del Ciguayo todos vivian"... "comienza con 
otra cuadr5 que junto a proseguir b obras dei Ciguayo, sai- 
teando a Toie que estaban fuera de h puew este hizo mucho 
dano y causo grande miedo y escandalo en esta ida, mas  mu- 
chos,yalgurursmujexeaecppahalas,y~~llitoshaiiabansoiosen 
las estandas, que no dejaba peiszrna a vida, y toda su codicia 
era tomar o robar armas, lanzas y espadas, y tambien la ropa 
que podfa..". 

Aunque Laa Casas no quiso recordar que tambien Tamayo 
era cacique, y bien manifiesta por su piuma que fue tan mai- 
hechor como el Ciguayo, con que la mansedumbre y cobardia de 
los indios no aparece tan clara como debiera ser en ei choque 
de indios con espanoles o de &a con aquellos, solamente En- 
rfquiiio era el bueno, 8iquiea-a por haber sido el agraviado en 



su honor y por la educad& que hubo recibido, extrana con- 
clusih pues debi6 haber d d o  m *a y su venganza, d 
fue valiente como el Ciguayo, e intrepido como Tamayo, y m8s 
aun, suponiendole cm autoridad mbre el Tamayo, y porque lle- 
va a mal aquel geaero de opoduh a lam ~ o l e s ,  un dfa se 
lo atrae, le convence, ie hace bueno en la lucha por la libertad 
dentro de la legdidad eapWma, y se queda tan ufano el do- 
minico, sin penser en que el testimonio de la Audiencia estaba 
arenivado sobre que Enriquillo, hecha la paz, I# &e& a con- 
venceraTamayo,aun~~a~&&lafuena,asometexsetala 
pazefectuadap-Tamayoeracadque,yse~oceporlos 
~tos ,quenituwiorteniparrteenlapgz ,yque,plo  
mismo, h paz necha por EWqdb, b toco ealamente a 6i, ca- 
rno capitanejo en annaci con su campo en el Baaruco. Otro caci- 
q u e , e l y a ~ M u r d a , t e m p o c o t u v o c a ~ c o m a n c o n  
n r r i n u f l l o , p s u ~ s e h k o e n l Q 4 1 .  

S e g Q i ~ C a s a s , ~ e n i i e n a b a a m a s i n d i o s y a h  
deda a e i  allegados "&no habian de peiear caintra los eqa- 
nnipa- ai a e;lloir vfnfesen, para dehmkmq nunca permitid que 
aigunoa de loe que a e l  se venian d b e  a hacer saltos ni ma- 
tar espanol alguno, sino solamente pre- defender asf y los 
suyos de los espanolee, que muchas veces vinieran a subjuzgah 
y dendellon. Falseuad manifiesta de conceptos, contra la que 
ae revuelve el mismo Las Cases, por fuerza minmn de otras sus 
palahias,cod"eooilosdocrunentosdelaepacaDiceeldo- 
d n b :  "La gente que con e l  estaba mataron, contra su volun- 
tad~dosofresespaaolesqwvieniandelau~afirmeytraian 
Wis de 15 o 20.000 pems de oro; y, a lo que yo estimo, estos 
fueron alguna cuadrilla antes que a e i  se subjetasen, o andando 
por la tierra atalayando si vedau espaaoles, par su mandado". 
Dade no se prueba nada cmcreto sobre la rectitud del caci- 
que.~Ydguir.o8~hideronquee1noles~~~~lldaba,perano 
los d g a b a  porque solo no lo dejasen; mlamente les manda- 
ba que cuando hnllnaai eqmibks les kmasen las armas y los 
dejasen, y este fue uno de sus principalee cuidados, conviene 
a saber, buscar y haber lanzas y espadas, en el ejercido de las 
cuales se hicieron tan ardilee y eneeiiados como si hobie~ea 
sido muchos anos rufianes y que cada dia se aCUChiUEVan; es- 



taban peleando y acuchillandoee con ios espgnOb, cuando ios 
haiiaban, pie con pie, mucha parte del dia, que era cosa de 
e8pantoW. Por manera que loe taies, CUILPdO hallaban espanoles, 
(lo que indefectiblemente eeta pirecedfdo en orden al hecho de 
haliar de poner dilieenda, crrma, prevision, e in- 
tento de dar con la persona o coira de que se trata), luego pelea- 
banysipodian,desbaratabon.YLasCaires,enfuerzPdeslabar 
la -tez del cacique en s61o dehderm de eepafioles, mani- 
fiesta qtte tuvo mas imhadh a pintar la cosa de cualquier ma- 
nera, que a dar notida cabai de ha aueeeoe, y que, en suma, 



El indio Cigtuago.- De las aadaneas de este grande facine- 
roso escribe Las Casas por acumulacion de especies, y no por 
mcesi6n cmn016gica. Loa poco avisado% de tan deiieiosa mane- 
ra de amontonar mce8q han & suponer n-ente que 
elCiguayoestabaalPdomuch0anteequeSanadigudy~- 
quillo hubiesen conferido para la paz Tanto mas como que el 
dominico asienta que en poil dei Cigrayo muerto, se biro al monte 
el indio Tamago, y que por iibrar a loe espabh de este se-- 
do prindpai criminal, Enriquib se lo atrajo, con que logro %- 
pedir un hombre a km e q m h h  tan nocivo que m lea hideae 
mal,trayendoleasucompaiiiapmGquellavW.Miwrurw,tan 
neciamente hilado, que en sus m dias d Emk@lo y ya 
sometido y recondHad6 produjo la verdad de su conducta p m  
con aquel bandido. Y tambih esto de Temayo en Las Casas e9 
aparentemente anterior a la entrevista del cacique con San Mi- 
guel, afin anterior a h expedidam. guerrera & dicho capitan es- 
panol. El pagamento en 5 de diciedm de 1530 a Bartolome 
Cata50 en nombre del capitan Alaaw, Silvestre y de ai gente 
por la muerte del Ciguago, y loe cinco pesos que se dieran a 
Pero Hernandez del Rincan en la misma fecha "por ha aiMdaa 
de la muerte del Ciguayo" (AGI, Contaduria 1050) marca el 
tiempo de &I iiquidacion total castigo que recibio aquel indio, 
y h mendh que en 31 de julio de 1529 se hizo por Ramirez y 



Oidores: "Esta nueva que a venido de b mbcedido en la guerra 
a atibiado mucho a los vednos de la yala, en eepecial que se a 
juntado con ella otro capitan yndfo que se dize el Ciguayo", con 
sus cofierfas con 80 indios gandules por el Cibao, la Vega, Puer- 
to Real y Santiago, senalan el principio, conque Las Casas que- 
da en punta a historia con tan mal pmuicamento, que quien 
lo tome por guia y autoridad no pueue -par al dictado de 
superficial y al estado de condicion gregaria; la que correspon- 
de a todo el que se ha en punto a histonio conducido como 
ciego, por lauirillo cojo y dn muietas. 

No hubo liga entre indio8 alzcrdos.- Consiguientemente, el 
allnuniErirtn de los del Baomco y Ion aizamientaa de partidas por 
dfferentes partes, nada tuvieron de comun sino el mismo pmm- 
dimiento que usan todos los rebelados, contra la paz y el orden 
sodal. Ya Las Casas habia seiialado esta falta de coordfnad6n 
entre los indios rebelados y aunque parezca que hubo 
de negar tal liga para boniticar la conducta de Enriquillo 
de no ser capaFtfcipe de tantas y tantas muertes y robos y de- 
mas danos cometidos por criminales, en el mismo demrroilo de 
BUS pensamientos dio por derta una iiga procutada por Enri- 
guillo con Tamayo con el logro y provecho de cuapto este ha- 
bia robado; lo que documentalmente es Ealso. Que hubiese liga 
fue, a la verdad, creencia general, no porque Las Cama enuncia 
tal creencia, sino porque documentalmente la especie ea d e  
en la mentada carta de la Audiencia de 31 de julio de 1528, 
dandose explicacion de la duracion de la guerra, se dice: 'Tor- 
q u e e n l a v e r d a d e i r t a g u ~ a n o e s c o m o l a q u e m ~ e n  
tiempos pasados en esta yaia, ni de la caiidad de ias de la N- 
va Espaiia, e Cuba, e otras partes, parque aqui se trae guerra 
con yndios yndusMados y criados entre! ~080tros, e que sauen 
nuestras fuerzas e w$tunbres, e usan de nueetrae armas, y eb 
tan pwveidos de espadas y iamw, y puestos en la sierra que 
llaman del Bau~uco, que tiene de langura mas que toda el Anda- 
lucia, que es mas aspera que las sierras de Granada, y en la 
parte&ndeeiiosseponenfaltaelaguayotrorrman~- 
toe, y quando son seguidos dexan ia ti- iiana e mbenae a ha 
demas, e no pueden loa espanoles yr a d o s  sin llevar acuestes 
el agua e mantenimientos para muchos diaa, e para cada dia a 



menester un par de alpargatas por ser toda la tierra llena de 
pizarros e de mal pais, e tienen tantas espias sobre los espano- 
les en esta Cibdad, que no se menean sin que ellos lo sepan ya; 
quando los espanoles liegan do ellos estan, les falta el agua e 
comida e alpargatas, y aunque no les falte, estan puestos en 
parte que pocos bastan para muchos, derrobando de lo alto de 
unos penoles e fortalezas que la natura hizo tantas piedras, que 
hazen en los espanoles mucho dapno, y quando les suben la 
una fuwa, tienen a otro trecho mas alto otra tan fuerte y 
fragosa, y aunque los suben todos, como es gente desnuda y 
suelta, escondense por los montea como conejos que apenas se 
puede hallar el rastro, sin otras muchas dificultades y con ynpo- 
sibilidades que la guerra tiene para del todo se acabar". Y los 
del Cotui creyeron asimismo que el por d o s  detruido Hernan- 
duo  el Tuerto era uno de los "de la liga". La cuai liga, no pa- 
recio cierta en habiendo liegado el caso mas grave de la situa- 
cion de Enriquilio, como fue que hechas las paces por meses 
estuvo ein certidumbre alguna del animo de los espanoles y 
hasta hubo de acercarse a Azua casi furtivamente para recono- 
cer su estado, y antes de eso y porque no tenia quien pusiera en 
sus orejas noticia cierta hubo de enviar a la ciudad de Santo 
Domingo indio de canfianza que a modo de mensajero descu- 
bierto y autorizado se informase de la verdad del estado en que 

2 estaba la pacificacion hecha Pues es claro que, admitida por 
bien hecha la pacificacion, la Audiencia hubiera sabido de la- 
bios de Barrionuevo que en un punto Enriquillo hubiese expre- 
sado acabarse por todos los ambitos de la isla aquella insurrec- 
cion, y la Audiencia lo hubiera puesto en noticia del Soberano. 
E hibitoricamente, porque otros documentos lo revelan, indios 
siguieran alzados muchos anos mas, como en este estudio se 
deja comdgnado. 

& mano recrl re cierra 8 se abre.- Las quejas del Cabildo 
de la Ciudad por las extorsiones de sisas e imposiciones tan con- 
tinuas movieron a la Corona en orden a aliviar la triste condi- 
cion repmmtada, y se dio cedula para que se quitase la sisa. 
No he reconocido el texto para regular que medio fue el sena- 
lado para proceder: si drastico, si terminativo al punto que deu- 
das fuesen pagadas toteknente; o si aquello hubo de ponerse en 



consejo y deliberacion, o si se pidio el parecer de la Audiencia 
para determinar, ni si se mando tener efecto suspensivo hasta 
esperarse nueva respuesta. El documento conocido es indirecto. 
En carta de 29 de julio de 1530, Zuazo y Espinosa decian a la 
Emperatriz: "Tambien se notifico por parte de esta Ciudad a es- 
ta Real Audiencia una provision de V. M., por la cual manda 
que la sisa que por mandado de V. Id. se puso para la guerra 
del Baunico, se quitase luego; y corno antes y despues de la da- 
ta de ella en las relaciones que del estado de esta guerra a 
V. M. se han escrito, siempre ha sido servido de lo que acerca 
de esto se ha hecho, y aun mandar contribuir de su hacienda 
real para la prosecucion y fenecimiento de ella, como parece 
por muchas provisiones y capitulas de cartas de V. M. que a 
esta Real Audiencia se han enviado en respuesta de relaciones 
pasadas, y, como decimos, despues de la data de dicha provi- 
sion (que ha sido causa de ponernos en alguna confusion), por- 
que aunque nosotros somos los que & pagarrm y contribuimos 
a esta sisa y que mas holgaramos se quitase por la vejacion 
grande que sentimos, constandonos que la guerra no esta aca- 
bada y que de los gastos pasados de eila se deben muchas cuan- 
tias de pesos de oro, y que, quitada esta sisa como V. M. manda, 
no hay de que se pague lo pasado ni lo venidero, ponenos en 
mucha perplejidad, atento de lo cual el Presidente, a quien la * provision viene dirigida, hara relacion a V. M.; suplicamos la 
maude ver (AGI, Santo Domingo 49) constHndoles que el b 
sidente expanfa no poderse quitar porque ias cuadrillas volan- 
tea hacian su oficio y a la continua limpiaban la tierra de in- 
dios ladrones y matones. Tampoco he dado con la respuesta del 
Presidente, que respondio por si solo en razon de que la provi- 
sion real hablaba con el salamente. 

Pero tambien las cartas de la Audiencia, especial la de 31 de 
julio de 1529, produjo buen efecto, y por cedula real de 4 de 
j a o  de 1530, se otorg6 a la Isla dinero de la hadenda real para 
Pagar conjuntamente con los vecinos por iguales partes, con 
que quedo confinnada la imposicion de la sisa, pero aliviada en 
el 50% de los gastos ordinarios de guerra y generales de deudas. 

Como si todo hubiese consistido para la actividad de la per- 
m de alzados en la paga a sus tiempos y cumpiida a sol- 
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dados, y es lo que siempre se ha Feconoddo ser lo unico eficaz 
para imponer el sosiego en la tierra, purque contentos quienes 
ponen el pecho y la vida, cumpien su deber (mientras que no 
dandoseies ias pagas a saasbacdon, o dmerb,  o se amatiaan, 
o se dan al saqueo y a gravisimos dewhbm, de que Isri histol 
riea hacen memoria en todas partes del mundo), es cosa nota- 
b l e e n i a s c u e n t a s d e p a g o s d e ~ q u e i a s ~ d a t a s  
llegan a didembre de 1533, y eilo derido del capitan que ope 
raba desde Santiago a Puerto Real, Hernasdo de Valenda, que . 
lo fue hesta noviembre de 1532, y le en ei oficio uno de 
susaoldadoe,FrandscoMartinSardSna,dequiensedioeque 
biirvi6 como capitan desde 1 de diciembre de hasta 18 de 
abril de 1533, y se correrrpaarde con las baudaa dadas a lbmayo 
hasta fnternarsele en los montes mmmente ewtQad0 y de- 
biiitado; pues en cuanto a Francisco del Freeao, dertacsnlo y 
e&donado a la banda orieptal del Baontco, en la eoaidoamibd 
que se tenia de estarse a la vigilancia de la guardarraJra, cubriendo 
la ruta de Yaquimo, con su fuerte o cuartel, a la Yaguana, eii el 
otro capfth en servido activo hasta 20 de abrii de 1898, porque' 
todoa loa demas habian cesado temparaZmente por no tener nada 
que hacer. (SO) 
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Pero cantidades menores de bastimentos, tantos como podian 
conducirse para el consumo de dos dias y con la escolta de las 
cuadrillas volantes, fue corriente la travesia terrestre, pues cons- 
la que no en Yaquimo, sino en la propia Yaguanri estuvo el 
asiento de In distribucion de gente para el servicio de la guerra. 
A Cristobal Perez. alcaide de la carcel de Santo Domingo, se le 
dieron 40 pesos "porque fue a la Yaguana a llevar cierta gen- 
te y otros servicios que hizo tocantes a la guerra". Bartolome 
de Villaseca llevo ropa de Santo Domingo a la Yaguana, para 
la gente del capitan Inigo Ortiz, el 16 de octubre de 1529, bpoca 
en que ya no se hacian entradas al Baoruco. Luis ,portugues, 
llevo ropa a Martin de Vergara, en la Yaguana. Del Inigo se 
consta que los indios y negros que tenia a su cargo contra al- 
zados recibieron sus pagas desde el 21 de agosto de 1529 hasta 
14 de marzo de 1530"; y se omite otros datos, pues ya basb.  
La gente espanola pcrsel-ero a la parte de occidente del Baoruco 
que llamaron viejo, manteniendo cortada la comunicacidn por 
aquella parte entre los alzados del Baoruco y un grupo de in- 

tui tuvieron guarda local con blancos 3- negros, a expensas de los res- 
pectivos vecinos". Ahora se agrega que tambihn los ingenios. Municipios 
e ingenios hicieron erogaciones, siquiera en orden de prevencion. El 
Cotui. dcsdc luego. los hizo de guerra viva pues en guerra acabaron 
con la chusma de Iiernandillo el Tuerto y con el mismo tuerto. Pero 
ningunos de estos gastos pudo entrar en ley de cuenta publica a cargo 
de los oficii~lw reales. Y demas de esto, aunque por RR. CC. de 22 de 
octubro de 1539 y 4 de julio de 1530, concedih lo Emperatriz la mitad 
de los gastos de la guerra a cargo de su Real Hacienda, en la ida se 
cspccificd que las respectivas mitades se dieron para los gastos de la 
ppxra del naoruco, siendo cierto que no hubo guerra en cl Baoruco en 
tiempo de 1531-1533, pero las cuadrillas repartidas por la Isla como 
en servicio activo y bien eficaz en choques y encuentros. ora con in- 
dios, ora con negros alzados, pues todo fue guerra. Bien considerado el 
asunto, los 27.000 pesos de mi estimacion, que fue decir cualquier can- 
tidad bien diferente de los 40.000 (con que fucse mayor suma que la 
registrada hasta el 29 de mayo de 1533, tope de cuentas vistas, apun- 
taba u considerar los regalos de vino, ropa, herramientas. imhgenes, 
compnna y variadas cosas de Castilla por 120 pesos. segun documento) 
con que hubo de granjearse a l  indio para raer con ellas amistosa- 
mente el recelo. inquietud, temor, sospecha.. del ya pacificado; y bs 
gastos hechos en el mensajero Pedro Romero (viaje, viatico. salario) y 
otros gilstus. con mas los salarios a la gente que llevo Barrionuevo, 
flctc dc la carabela #de que no he visto cuenta y razon). y, por el 
contrario. la dei.olucion de dinero de la sisa por especies consumida6 
entre quicncs no estaban obligados a elia (hay dos partidas: de 41 pe- 
sos, 1 tomines, y 96 pesos. 7 tomines. por vino y harina que compra- 
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dios que al tiempo de la iiegada de Barrionuevo era de hasta 
veinte, encabezados por un mulato, confinados o poco menos ha- 
cia h parte del Cabo Tiburon. 

Enriquulo, empujado por la gente de San Miguel hacia don- 
de no tenia iabrauas ni sementeras, y ciertamente a parajes 
menos propicios para la subsistencia, hubo de alejarse de sus 
primeros ac=tonamientos hasta recalar muy cerca de la lagu- 
na, con tantas p~ertas para la dispersion de !os allegadizos, cuan- 
to nema g i a d a s  ni. vigilados, como parece por la falta de 
noticias de cas'dgos o s e  chapes habidos de la parte del Baoruco 
nuevo. Los indios kuidos de Azua debieron ser 10s que primero 
se apartaron &e la ser rda ,  desandando la ruta que llevaron y 
dispedghdose 'hasta acercarse, cono carta nos revela, hasta 
ocho 1eg.w de la Capital; castigados y disminuidos en las fun- 
dones, los que quedarpon vivos no dieron de si memoria particu- 
lar que llegase hasta ncsotros. El mismo Emiquillo y su gente 
de armas, agrupacion leal que le protegia con la union en vir- 
tud de k obediencia, oo ya abandonaron el sistema de las agre- 
siones, coma menos necesarias para la adquista6n de subsisten- 
cias por el robo en razon de ia riinminuci6n de las fuerzas y 
bocas, sino que, dejando de la mano los apercibimientos contra 

ron loa monasterios, exentoar de sisas), es una estimaci6n pnulente, y 
tanto que la objeci6n ccn que se ha tratado de viciarla, por volar tan 
alto sin alas, ha perdido de k vista el blanco de su intento, que son 
los gastos y costos a ley de nmnerario, y no las perdidas, d a s ,  per- 
juizios nateriaiea p r  mhs, incecdios, cesacion del comercio o trafico 
etc, en cuya consicler~~i6n no s61o se deaoalffica la objecion en sf mis- 
ma, sino que ia defensa de la entida0 numerica de 40.000 pesos entra 
en clase de pW, china, pues, por defecto de i 0 ~ i 6 ~  el tal conato 
de seriedad es senciiiamente una bufanada, es la estflizadon de aquel 
quereiim ante el juez de haber sido robado por un tal zutano, y re- 
&m6 el traje robado, o d equivalente en los coatoa, segh  compro- 
bante a la vista: 16 pesoir por la compra, 4 por haberle cambiado los 
forros, 6 por haberle cambiado la forma, 20 por diez tenidos que se le 
hicieron, 200 por cien Lavados y planchados, 55 por haber pescado un 
catarro mientras estuvo en calzoncillos por medico y medicinas. 50 por 
haber dejado de asistir al entierro de su suegra, que dejo tal manda 
a los parientes que la enterraron, y generosamente condonaba cierto 
pe uicio como haber perdido un gran jam6n rifado gratuitamente en 
un k d e  cine, numero premiado que bien pudo recibir a la entrada. 
d hubiera podido eaistir, no recordaba ai en jueves o en domingo. T 
h 40.000 quedan aln defeasorio sensato, como los 27.000 sin repmo 
teenico ni tactico. Nadie yerra con callar. 
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sorpresas,nofuenwbastantesdosmiegepyntedioqueBsrrio- 
nuevo empleo en recomer el Bamuw para dar con el mismo 
Enriquiilo, habiendo entrado por el Bamuco viejo, para que el 
cacique se pusiiese en caaiderto con iw intiguori dan#i de de- 
fensa y aiensa, can que vino a ser mqndudo por el capitan 
espauoltanUynniamentecomodrmrealldadmhublsar 
querido dejar ver cuando a loa eepaholes les phdem ba#.mrio 
yremmcerh.Fue~~~debmJnrlfruh~fdOIldesum#mmriaqui~~~ 
eandujoa loe~a lpmaJeenquee lQlCfqwestaba ,~  
queretFafdo,diverudoenia~~~:&kinaccihquelehabia 
p i e n t e a d o e l R w i d e n t e R a m G . e ? n d e W i ~ C P a n d o ~  
doa demrientadaplea tan notableii que ni bm indios saben que 
espanolesloarburrcan,y~eet8a,cuasdohallados,cr#nono~ 
p r e n d i d ~ # l e n ~ ~ v a , e n t a n t o q u e l o s e q d o l w , ~  
y divagan coa apremio de tiempo y de intento sin dar con ellos 
para proponerle Bumision por acogida a perdon, o guerra im.. 
plrtcable, es evidente que los dias del batallar h a b h  pasado 
hasta quedar las partes tan enajenadan una de otra, que rola 
mentepudolo&raniecantnctoporlaguiaeventuaihaliadaen- 
t F e e s p a t i o l e a & u n ~ f u g a d o & l a s f i L a s d e E n r i q ~ y  
guia extraida & la bolsa del acaso, caano propuesta y elegida 
que fue a virtud de requerimiento tnis dos meses iargoa de pee- 
quisae activas por los montes, de arte que no en Santo Da&@, 
d d e  ae tenia a Enriquilh por despatriado voluntario, en 
la misma Yagwura no hubo conocedor espanol del padero del 
cacique, salvo aquel indio en documento mndgmdo. La 
del Baaruco ya guerra m e  De ahf a la acepbdh del per- 
daar el paso era tan llano y tan normal que quien no guerreaba 
yapuso,ensuspala~loqueeraconoddoserPerdadenel 
orden de m conducta, quietud y retraimiento. Pudo haber tar- 
dado Barrionuevo doblado tiempo para hallarle, y la BcOmada- 
cibaidelcadquealaproposionegpenolahubiemsidolamib 
ma con el atestado de haberse doblado el tiempo de vida quieta, 
Sawgada y retraida..... 

Caudal ha querido hacerse de aquellas paiabras que el c m  
nista Oviedo puso en la- de EnFiquillo, palalffas que d a -  
mente tienen un valor parafrastico, modulacion radonai de idem 



cmmdantes con la disporiician e .  que estaba el cacique, aco- 
BfiQidose al perdbr: 

e conozco la merced que Mori y el Emperador, nuestro Se- 
nor, me hacen en esto.... 70 no deseaba otra cosa sino la 
paz.. . . . e si hasta agora no he venido en ello, ha &o a causa 
de las burlas que me han hecho loa cbbuam~... etc.". (*) 

(.) Todo el discurso de Oviedo esta influenciado mbjeuva- 
mente de su propia minerva, puea ni a Enriquiilo se le pudo 
a c u r r i r ~ ~ " n u e r i t i F o r s e i i o s > ' , n f p a n e r e n a p 6 . .  
sita la calidad de eer cristianos loa espanoles dendo cristiano el, 
como tampoco que se hubieae invocado al Emperador, habiendo 
sido su mujer, que daba dulas,  cartas y provbimes, en virtud 
de delegacion, con ISU firma propia: En la cabeui: "La Reina"; 
al pie: "Yo la ReinaN. De ahi que loa autores de textos de hie- 
toria,calcandoeuspaawcsohrelaspisadasdeeate~me- 
tieron siempre al Emperador en al caso concreto de la padfica- 
ciondeEnriquillo,ym8smodernamente,aehahhecholomis- 
mo, sin distinguir al croaista del literato. La falta de critica y 
de~g loycomposturade~toresccmlametodologh& 
torica,noobstanteeleduermqueenelIosepmmpaq&hace 
notoria la incompetencia con que se tratan las fuentes secunda- 
Fias de la hMoria, par la coddon  que & suyo se manifiesta 
tomar el modo con que cada uno cuenta o narra el mismo asunto 
e n v e z d e ~ e l a s u n t o e n s u p m p i a ~ y ~  
~ a ~ u e s e e d e r t o q u e n o t a d o s e ~ t i e n e ~ l a s f u e n t e r  
P-=-qu@pailabr~~papori~--==P==~que 
hueigum versiones, ninguna version domina sobre otra en @!a- 
do de ingenuidad o de realidrtd, c m  entidad bbthrh e identi- 
dadpaopia,aunquelanafiadaai,enunosm8squeenotn>eeril 
&torea, ae produzca oon mas iluminadon de palabras o de jui- 
eloiino~tesconlanatmalezadelhechaTadoeiltudi0 
elaborado con base en una vera%, o en veraicwea varias (que 
ae enllaven cuando no disientan entre SS, y lo mas corriente es 
que disientan) tiene aparejada, a vueltas de la autoridad de 
~ n o o d o s d o c w n e n t o e q u e d e s p u 6 n a ~ , l a d ~ ~  
deaautosiuiciaaidelacalidadapareutedelaverniony~ 
que se tomaron por guias, Si no es que el estudiosa por deden- 
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der gu estudio prefiera convencer que piensa con el sombrero y 
no c m  la cabeza, por aquello que el sombrero sirve para estar 
sobre la cabeza. 

No escribio Oviedo por que Enriquilio no habia deseado 
sino la paz, ni por otra via de e q m d b  aral ni escrita se 
noce lan izonpersona l ,~~~~~tose~por lasc ircunstaac ias  
en que se naiiaba al tiempo de verse con Barrionuevo. Ahf va 
el aediento camino de la fuente; no can palabras, con hechos 
dice que tiene sed: va, llega, bebe.. . . . . Si el sediento no 
tiene a la vista la hente que busca, expresa su necesidad; bebe- 
ra sin que haya de ir a fuente, acasu remota o para 61 fnac- 
ces ihle .Yeonmuchaslasnrentes ,oalomen~~m~l~hf l i -  
iios que juntos son como fuente, para que el que estudia un su- 
ceso, atine con la verdad histaorica, o &@era supia su observa- 
cion lo que por documento directo no se parece a su vista Aque- 
lla convergencia primera de indios huida de sus amos, o s5m- 
piemente de espaaOies, y entre quienes hubo de naber un encono 
no muy dispar del cadque Enriquiiio, hubo de cesar pronto; ni 
todos los m a a w  se higaron, ni mansiur y rebeldtrs fueran tan- 
tas que a la continua en- la chusma del Bamco, en 
tanto que laar bajag cuanto quiera cortas en los encuentros, au- 
men~cadadia,yccwladestnrcdbaisistematicadelas~ 
menteras en territorio triiiado de espanoles y de indios al ser- ' vido de espanoies, obiigo 11 cacique a mudar de cuartei y de 
escopldrijos para sus mujeres e h i j a  Atento a empiear sus han- 
brea en la agricuitura y rehacer sus prwisiones, falto de numero 
para eqonerios a 4 muerte cuando en solicitud de basaimen- 
tos bajasen a saquear estandas Jos la dio^ de obedienda eveptuai, 
priudpaimente loir que armchaQa sin sus mujeres, se disgrega- 
rcm para aventurar su suerte, y por las ventanas que daban a la 
laguaa, dejaronr la serrania y se ora formando cua- 
driUaaaitantsaefnotra~quelademataryst?rmuer- 
tos.QuedaroaienelBaomcoiosindiosdeobediQicianatural, 
parientes y amigos del caciqae, dhpsba a defenderle ao solo 
contra espanoles sino -tra advenediu#i descantentos. . . . La 
causa de EnriquiUo se redujo a seguir su d u c t a ,  en obedien- 
cia a Enriquiiio, de que provino que, cesando de hacer riicur- 
siones con la prevendon de no ser perseguido, ia actividad del 



Baaruco decayese, por pura iaaccEon observada por las partes. 
Demasdee&,yporqueseanaturaiqueunanimoeaEorzadoy 
tenaz no tenga siempre compitnia de robustez corporal, si el 
Baoruco fue c a & b  esplendido y fortaleza ingente de los in- 
dios, no pudo mr para todos paraiao de dud; que si al Casas 
hubo de mencfanar enfermedad en el cacique al tiempo de 
haber de acudir a cita con San Miguel; que si Oviedo manifiesta 
no haber podido el indio leer la carta de la Emperatriz por estar 
kutimado, enfermo, o quebrado de la vista; si m puede presu- 
mir esterilidad peFsonal del cacique, pues no tuw, hijos; que si 
aquella abstmeih de comer cuakquiera viandas pudo tener 
por razon endeble ~ h i d 6 n  ghtrica; si ya PaCifJcado prefirio 
hacersevecinodeAnia,por~tarenlavibconmediospro- 
porcionadoa para reconsutuirae de los estragos que en la salud 
hace una vida agitada, mal alimentado y sin agua limpia y sa- 
na;eioantadoy.crivirmpa%,seleacgba~m10gdfasl~ 
mente, el gran deseo que se supone dijo haber tenido de 
antesparaestarenpazconespafioies,tuvounfundamentode 
mayor calidad en la debiiidad pepr#uiel del caudillo, que ningun 
otro motivo que fuese el mismo que le iievo a alzarse a los mcan- 
tes. Al fin, solamente las mujeres y los ninos quedaron demoran- 
do en la espemra y hgosidd, m& de paz adminietrntf- 
vamente escogida, porque funciones de guerra ni por &dente 
en aquella parbe we tuviera, que de tenerse, hubiese dado al traste 
cmi el sosiego que en Ilano, cabe al monte, el cacique con sus 
indios mantenfa los hombres a su lado juntos* ocupados en las 
faenas de la tierra Y era precisamente en d Daguao, tanpera- 
mentonat im,de~qui l la ,ddoazde~buscoparasfy~su. .  
yos, patria nueva en la patria natural y primera. 

FrICILCi8co de Budanuevo.- Antiguo soidado de Juan Ponce 
de Leon, epcomendero queTellwio contra los frailes jerbnimos que 
le de quitarle sus indios (en Puerto Rico, de donde 
era vedno) por haberse casado con dona Elvira hija de Rodriga 
bdanzofio* contra la voluntad de dichos Jerdnimos, capitan a 
guerra en expedkiones esclavistas a Tierrafirme; terrateniente 
en la Mona donde can enamendados y eeclavos prosperaba en 
la granjeria del cazabe para la exportacion entre islas, praveedm 
de -be para la guerra del Baonzco, y capith a guerra y de 
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un navio mercante annado, en principios de 1527 (3% ~osldu- 
dendo el oro para el Rey? vuelve su nombre a sonar con una m- 
misi&depadfica&deLaEgpasoia,oparlaguefia,oporla 
persuesion, antes de pasar a Tierra- cuya gobernacloax se 
l e h a d a d o . O v i e d o ~ s u ~ b c a m o s o l d a & d e v a Z o r y  
capitan de OtFOg, y en doblado tibio de Gobernador y de Capitan 
General de la guerra del Baoruco se embebe la jmufkdh de 
s u c a l i d a d d e ~ e i l p M t O & ~ P a r a h ~ e S t a ~ l e  
handadocer•áidea00~queser%nsustitufdosporotros 
tantos ya aeiimatadoa en la friLi; para hPeer la paz es portador 
d e u n a c a r t a q u e n o p u a d e s e r ~ n i m o d i t i c a d a e n s u s  
tennino~nicantenid0;ohadevd~~~loqueeaeiiaseexpresa 
con acatamiento de parte dei cadqw, o ha de valer inexorabie- 
mente la guerra. Bamhuevo ibga a la isia cuando el cadque 
vive ccmtra en guerm muerta La quietud del indio 
e s u a e s i a b d a r q u e a e e n i a z a d d e I a ~ a a r t a n ~ y  
naturalmentecoanoala~&Ic#puhonessesiguela 
~ d e a f i e n a e v o . L a ~ d e i c a d q u e n o n o o t r o  
resultado que el cambio de la quietud entre espanoh y el indio 
p o r l a q u i e t u d d e l i n d i 0 y d e h ~ r i e l l a d a p o r l a ~ 0 ~ 1 -  
dllaciaai~te.Elserseconvirabeneartado,consus 
tituciondeiofndertoparioderto.GuerrayayOvitaiidadhe- 
chavidadepaz. 

L a Z i b e r t c r d d e I o r i ~ e n e Z ~ d e b ~ d e b  
4th y arddon de Endqui2b.- Cuestih ppevia: Lw cuatro a 
cinco escritaea rimninir?anna que, cada cual a m manera, han na- 
r r a d o o e s c r f t o s o b r e l a r e h i l t i i i n y ~ t o & E n r f ~ ,  



han puesto por ganandal forzoso en favor de la raza indigena 
la abolicidn de la eirclavitud o la libertad de los indios de La 
Espafda, concerbdo o establecida en fuerza de un tratado de 
paz o de una especie de tratado de paz; alguno, como Nouel ha 
limitado ese gananciai a a#,h los indios del Baaruco, pero todo01 
habiendo hecho pie en h pasoa de los primeros que repararon 
en la supervivencia de un pueblo, Boyh, que fue de indios, y que 
la tradicion vulgar, mas vulgar que tradidon, vinculaba su ori- 
gen a la fuerza de aquel mentado tratado de paz (S), no habien- 
do en ninguno de tales autores expresion definidamente clara, 
si eilo era conrPecuencfa presunta de lo que se lee en Las Casas; 
que Hernando de San Miguel de parte de la Audiencia manifes- 
to al cacique 'Que los dejarian vivir en su libertad en una parte 
de la isia, donde quisiese y escogiese, sSn tener los espanoles que 
hacer con ellosn? lo que pudo concebirse como que los indios con- 
siguieron la libertad con pleaisima autonomia, de donde un au- 
tor, Garcia, paso a dar por hecho inconcuso "la inmediata celebra- 
cion de un tratado de paz, en que se estipulaba la abolicion de la 
esclavitud de los indios y se hada d o n d h  a los que quedaban 
de los terrenos comuneros de Baya para que se t r a h k a n  a ellos 

<S) 9 el cap. 40, Dilucidncionea i,de1987en10~~rnto 
de "Plaunienh y rebeiiones'; &=rebeli(h de Enriquiilo 
"termiiio por un tratado de llbertadm, ahrmadbn que, por carecer de 
notadh & hiente, no significaba slno ttn punto de referencia por acu- 
mulodon, no susceptible de ogosidiiai patnsuca qiwzuna por reconocer- 

e en eih seguia la autoridad de textos conodos de historia Aque- t% e un obsequio de rtcIuieeoencla a io que por otra da distinta nada 
se me ofrecia entonces en contrario. Ni k;afa que repetir: "De esta re- 
b e l i o n h a b l s n l o r t e x t o s d e ~ "  porquepre8upondrfaellectorco- 
nocedor de la hWoria, que Ir re&n de Enripuiiio caia debajo de lo 
mimna hirtoriricibn que la rebeiion de loa n e g r a  de 1522, donde ei elun- 
do termina con aquella advtrknda. Hace al caso, (porque ae me ha echa- 
do en cara ahora que m desdigo dei Utrtaao de Ifberted"), que bastan- 
tea auo& ha, como escriMere yo que el terremoto que destnigb La Vega 
Ocurrid el % de diciembre de 1682, cierto iicendado interesado en ar- 
Buirme de inconsecaente "conmigo mismo". me aad de del pecho la con- 
fe8ion o reitera&& expresa de la fecha de 2 de diciembre de 1562, para ti- 
rarme a boca de jarro: UPao usted tenfa escrito que fue el 2 de no- 
viembre de 1564". Y hube & responderle: Por haber creido a Jod O. 
OIFda; y doy a usted paiabra de varon que no volvere a decirlo m8a 
Remaesta kin honesta como puni~rur ptes lo cortes no quita lo va- 
h t e .  El que escribe de hbtoria ha % e ser cansecuente con la birito- 
F i B , p n o e s d e r e c o s d a r ~ a q u i q u e d e h ~ e s e l e f i a r , d e ~ c # e l  
manteiwnre en ei error. 
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y los cultivaran en provecho propio, con la condicion de que re- 
conocieran al emperador Carlos V como soberano y dior  y pzw- 
taran obediencia a sus reales mandatos". 

Ai esfumarse en si misma la respetabilisima venerabiiidad de 
Boya ("Por em Boya debe ser querido por todas las alaas seno 
sibles...etc". Moreu de St. BEry), con s61o el hnllnl.go de dos o 
tres documentos que lo enajenan de la tradicion y de los historia- 
doreir, y a Enriquillo de Boya, el hombre sensato que pusiera su 
pensamientoenellonoteniao~caminoparaapredaraquelwr- 
cew,delasumLsibndeEnriquillo,queelderevisarheatadonde 
pudo llegar el alcance ideol6gico que lo produjo la eumiafon pues 
ya no es signo de la aballdoa de la esclavitud, o si se quiere de 
la iibertad de los indios de guerra, y solamente de los indios de 
guerra, la c o n d o n  de terremos comuneros de Boya, y que si hu- 
bo abolid& de esclavitud o concesion de libertad a los indios de 
guerra, y tuvo su signo, en que COlPSieti6, y presupuesto que el 
signo de libertad no ea la iibertad, ni es a la libertad concedida 
u otorgada, o donada indefectiblemente al tiempo de la otorga- 
cion del signo, porque el mismo signo puede otorgarse en respeto 
de la garantia de meteriPeLe en poserdon de ella a quien por su 
estadocivilfncompetenteoporsuestadocriminalydere~ 
le estaba vedado contarse entre los hombres libres en vida pacE. 
iica.Nimasnimenogqueloqueseoireceenelrecl~40,~cuando 
el signo de su libertad, que es abrirsele la puerta de la carcel pa- 
ra que llew sus pasos a donde la voluntad le preste, aquello hace 
o de aquello goza que antes dentro del orden podia hacer, y par 
incorporacion en los hombree libres tudo aquello que durante su 
reclusion h ley concedio a b hombres de su dase. Pensar que 
este recluso ,a la hora de recibir la notida de estar quito de 
eacarcelacjh, hubo de haer un contrato con el juez, en que la 
libertad entrase como parte esenciai de tal conirato, y que el 
signo de su excardacih fuese descomer el cerrojo y a M e  
las puertas para saiir, eeo solamente cabria en los eeaos del ido, 
na del entendido. Y es lo que ae manifieste en el que habiendo 
desechado el signo de la libertad, individualiza& en la conceeiam 
de terrenos en Boya, todavia pretende defender que hubo tratado 
de libertad entre el rebelde Enriquillo y la majestad del Sobera- 
no, aun conociendose de irrefragables  documento^^ la carta de 
perdon real a que se acogio Enriquilio. M h  juido maetraron te- 



ner Garcia y Del Mcmte, Gsrda que amodo la obra de Oviedo 
(directamente o a la luz del texto de Del Monte) hizo del enten- 
dido que no entendia de carta de perd6n reel, sfno de carta sin 
cantenido espedfico para dar vigur de cosa sabida a un tratado 
deaboifdh&laesclaviMyasusilpro&BoJI&~bd031te 
hizo mejor cara a la carta de perdon3 pero le quito tiaiicesdenda 
a su contenido egpedfico y sustanciai, para poner la trameden- 
daenmatroeapedesintFanscendentes,dasdeeSlaetMurai~ 
y dodl tan secundarias como variablee y aun we11tuaiea. Erraron 
ciertamente, pero no se pusieron en contradic&n con eus pro- 
pios j u ida  Vengamos a Oviedo que para narrar los sucesos co- 
mo los conoci6 (no siendo integrai su narracion, como es no- 
t o r i o ) , y s i a s a l i F n ~ d e l a e f a s e s ~ p a ~ s u p l u m a , y a e s  
evidente que se refirio a lo objetivo dei asunto, sin acodarse pa- 
ra maldita la cosa de que EmiquUo era un rey, punr le Uamo 
gusano; ni bebio en derecno alguno, sino en el hecho; ni honro o 
emaM la bienaventuranza del indio por haber conseguido su ii- 
beTtad, sino por haber acabado su rebelion con dicha gracia a la 
demencia y miseficordia del Sobexano, ni entre las cosas que al 
i n ~ s e l e o c u r r i ~ p a r a e n v i d a & p a z h u b o p e a d o n & ~ ,  
ni con&& de pacto, pues tan importante cosa hubiese tenido 
el recuerdo que pide la sinceridad de la narradooo, y la efectivi- 
dad de la concesiboi, como hecho gioriom para el capith espahol, 
y provechoso para el sumiso. Actos que ni aun en la documenta- 
cion concerniente al  caso de Enriquulo se hace mencion alguna, 
sino que, por el contrario, quedamos advertidos que nada de ello 
se hizo. Cabalmente, porque no se pudieron hacer. Vedolos la na- 
turaieza misma dei perdon real, pues habiendose amparado el 
Soberano del asunto, autoridad subalterna ni pudo meter la ma- 
no por delegacion ardinaria, ni menos por la extraordinaFia, que 
no se dio ni siquiera para platicar sobre el perdh. 

El "buen tratamiento de ios indios" en i a  leyes y ea e2 acto 
de b sumision de EnriquiU0.- Ninguno entre nosotros (y no pa- 
saudediezkmqueenunaedadcuaiquierasededicanaiestudio 
delahistaFiapatria) hacataiogadoparasuaervidopersuaallaa 
cedulas reales sobre las encomiendas, esciavitud y libertad de 
indiog; si esto se hubiese hecho con anterioridad a Del Monte y 
a Garda, y estos senores hubiesen aplicado el entendimiento a re- 
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conocer la efectividad de aquellas cedulas en el caso de Enriquillo, 
ni habrian desdenado el perdon real, ni habrian dejado de ver 
su efectividad total en aquel episodio, si contarnos, desde luego, 
con que a sabiendas nunca hubieran escrito con parcialidad y 
egoistiio. Y aun s i .  las cedulas reales no habrian bastado para 
escribir con acierto porque ellas debian ser estudiadas no en el 
orden de su promulgacion, sino en el de la ejecucion, y esto 
requiere atencion de parte del escritor y muchas noticias subsi- 
diarias con competente valor historico, que son los conductores 
para ese acierto. (*) 

Pero habiendose adelantado en el tiempo aquellos textos de 
historia, en que se han combinado por sus autores las cronicas 
viejas y la leyenda desenvuelta con exultacion del indio caci- 
que, todo en el, por dentro y por fuera fue lo mejor que ha 
habido en el mundo en su clase, y con aplicacion a un patriciado 
peculiar, eso es lo que se ha aprendido en las escuelas, y los alum- 
nos han pasado a ser maestros, y los maestros a defensores de 
sus conocimientos tan superficiales como los textos en que pri- 
mero aprendieron, y juntandose a esto una cual glorificacion 
del sujeto, hay Enriquillos en todas las cosas; laguna, poblado, 
comun, calles. nombres propios de personas, aunque todavia, co- 
mo escribio Emilio Rodriguez Demorizi, "el Enriquiilo de la es- 
tatua. el del lienzo, el del poema epico, y el Enriquillo como 
primer americano que penetro el misterio de las letras castella- 
nas, es provida cantera aun sin duenos"; pero ya los tendran; 
tanto es el poder del amor ciego (*). Con todo, si el arbol tiene 
la raiz danada, sus frutos no pueden ser de salud, ni en com- 
pota; y la cnsenmza que se de al nino y al joven en cualquier 
disciplina y por ello en la historia, si arranca de textos danados 
par vicios de claridad, o de conceptos, o de presupuestos que 
fueron reales en el tiempo en una cierta entidad y no en cual- 
quiera otra agradable a la aficion que corren por verdaderos, 
ios frutos de esa ensenanza no pueden ser buenos, ni cocidos y 
endulzados con sentimientos del amor patrio; hay muchas cosas 
que con azucar estan peor. Y si la ensenanza de la 
historia no es buena porque su objeto se aparta de la verdad 
historica, barnices dulces y decorosas, el entendimiento muere 
para la verdad, y el corazon ,animado por amor a lo que ha 



captado por la ensenanza en grado de patrimonio propio, se 
cierra y se apasiona para la rectificacion y en grado tan irre- 
ductible, que ya no hay quien lo resucite, y aquel lema glorioso 
que debe ser, mas que metal dorado, reeordador perenne del ver- 
dadero patriotismo. Dulce et decolunz est pro patria mri ,  se 
convierte ya, para en las aulas, de parte del magisterio, y para 
las almas, de parte de la escolania, ridicula inversion de amor 
de patria, y sin verdadero dulzor y de decoro de la mente el 
conocimiento rectamente amoroso de la patria. Y el estimularse 
el escritor a defender la mentira mas o menos lata, que se con- 
tenga en cualquier concepto sobre objeto historico, con el incen- 
tivo el amor al sentimiento patrio, es inhabilitarse para el ma- 
gisterio de los demas, porque la inteligencia es primero que el 
amor, y por inteligencia cambiamos el objeto del amor, y con 
la inteligencia se vive perseverante con la compania del dulce 
y decoroso amor. Y paso ahora al amor que en las leyes se en- 
carna, cuando ellas expresan lo util, lo bueno, lo que une a los 
hombres, lo que les aprovecha sin dano de tercero, lo que prac- 
ticado vivifica a los hombres en comunidad, lo que cumplido 
produce los efectos propios que se pretenden por medio de la 
legislacion. 

Cabalmente, en el buen trato o tratamiento. objeto propor- 
cionado para el orden social, y tan fuertemente preceptuado por 
las reales cedulas y continuamente practicado en tantaa concesio- 
nes, debajo la formula: "por el mucho amor que tengo a los ve- 
cinos y moradores de esa isla, y por su conservacion y aumento, 
etc.". O debajo de esta otra: "por hacer bien y merced a...", y 
otras variadas formas de expresion de un mismo intento, tanto 
valian en el orden intencional cuanto cumpiian a providencias 
dc buen gobierno, y en el hecho tanto valieron efectivamente, 
cuanto en el hecho se practicaron aquellas providencias. Asi pue- 
den catalogarse multitud de cedulas reales que aca y alla fueron 
letra muerta por la deslealtad de todos, principalmente de las 
autoridades, pero a la vez cuando la ejecucion de aquellas pro- 
videncias fue cumplida, mayor entidad tuvo aquella ejecucion 
que la misma institucion gubernativa, y si la proporcion entre 
providencias de buen gobierno y la ejecucion aparece historica- 
mente mas desigual por su numero, es evidente que cuando la 
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ejecucion no se fio a autoridad ninguna sino que el mismo So- 
berano imprimio su realizacion ejecutorialmente en la misma 
providencia que dio, mas fuerza y poder y consistencia hubo de 
tener aquella ejecucion en la providencia, que no en el albur 
de la delegacion, presupuesto el cumplimiento. Si, pues, el So- 
berano uso con Enriquillo preeminencia privativa de su senorio 
real, la ejecucion de las leyes o cedulas y cartas que hasta en- 
tonces hubiera dado para el buen tratamiento de los indios, to- 
das absolutamente en su grado y orden se ejecutaron debajo la 
forma de perdon, por ser esta forma la mayor y m& excelente 
de todas las formas del buen tratamiento a la continua impe- 
rada en favor de los indios. Con el perdon se dio a Enriqufllo 
"todas las cosas" concedidas anteriormente a los indios, y ade- 
mas la "napa", porque al indio se le concedio lo que hecha la 
sumisibn pidio, y se contiene expreso en la obra del cronista 
Oviedo y con fundamento mas fehaciente en las cartas de la 
Audiencia. 

Con que espiritu de inteligencia concibo yo la restauracih 
de la paz en La Espanola por la sumision del cacique, se declara 
en aquellas palabras testamentarias de la Reina dona Isabel: 
"Suplico al rey, mi senor, muy afectuosamente, y encargo y 
mando a la princesa mi hija y al principe su marido, que asi 
10 hagan y cumplan, y que este sea su principal fin y en ello 
pongan mucha diiigencia, y no consientan ni den lugar n que los 
indios vecinos y moradores de las dichas Islas y Tierrafirme, 
ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en mis personas y 
bienes; mas manden que sean bien y justamente tratados...". Y 
que de este buen tratamiento la misma Reina habia antes hecho 
un mejoramiento de concepto que debia ponerse por obra, es 
instruido por la cedula real firmada solamente por ella, de 20 de 
diciembre de 1503, porque imponiendo que los indios fuesen 
compelidos a trabajar, por no haber c~l~esp~ndido  a la liber- 
tad en que se les habia dejado antes, huyendose de los espano. 
les, y que "aun queriendoles pagar gus jornaies, non quieren 
trabajar e andan vagamundos", etc., mando a Ovando ordenase 
"que cada cacique acuda con el numero de indios que vos le m+ 
nalardes a la persona o personas que vos nombrardes para que 
trabajen en lo que las talea pemoms les mandeFen, pagandolee 



el jornal que por vos fuere tasado, lo qual hagan e cumplan 
como personas libres que son e no como siervos, e fazed que sean 
bien tratados los dichos yndios, e los que dellos fueren xpianos 
mejor que los otros, e non consintais nin deys lugar que nin- 
guna persona les hagan mal nin dano nin otro desaguisado 
alguno". (#) 

(*) Siempre he tenido por buena esta orden de obligar a 
los indios al trabajo, aunque con la atencion debida a su debili- 
dad congenita para entregarse a fatigas que su manera de vivir 
no les impuso nunca, y bien entendi que en aquellos tiempos 
SE faltase por los espanoles a la humanidad en esta materia, 
independientemente de la ordenada voluntad de la Reina, porque 
cuando yo llegue a esta Republica el 6 de octubre de 1910, lue- 
go otro dia temprano se presento en mi casa de las Mercedes 
un inspector de obras pubiicas, notificandome que debia de ir 
luego a trabajar de peon por un dia en la carretera que se es- 
taba abriendo de la Capital a Jaina, si mal no recuerdo, o pa- 
gar salario correspondiente a un peon, que dijo ser de un peso 
oro. Con que si en el siglo XX no pude ver un nuevo sol, ape- 
nas llegue, que no se me compeliese al trabajo de peon de ca- 
minos, treinta y nueve anos no bastan para que yo cambie de 
idea sobre la brutal intimacion emanatia de un descendiente de 
aquellos compuisores del tiempo de la conquista, pues en r e d -  

2 dad yo fui tratado como indio y el que dio la orden para aque- 
Us notificacion se comporto como si efectivamente fuera espa- 
nol zurrador de indios en los dias del gobernador Ovando. To- 
das las especies animales y vegetales se perpetuan por vastagos 
o por semilla.. . . . . Si la ley era buena, la conducta pesima. Asi 
que no hay canjilon vacio que no baje vacio sino para subir 
lleno; y es la ley de la historia. 

Esta elevacion de espiritu en aquella insigne soberana en 
favor de los indios no renuentes a la doctrina y fe cristiana, fue 
el triunfo de la cruz redentora a todo lo largo de la conquista 
y en la colonizacion, y si se ha de incluir entre apostoles de 
Cristo a Las Casas, necesariamente se han de agrupar debajo de 
la misma ensena cuantos religiosos se dedicaron a dignificar con 
tan divina doctrina a la raza indigena, y por la misma razon, 
mandatos y obras ejecutadas con tan divino signo de la huma- 







de 20 de agosto careciera de valor hasta que un instrunado 
igual que el del 15 de julio de 1521, noa diera el primer iris- 
trumento en que Figueroa se denominase "juez de comisi6n en 
las cosas de los indios desta isla Esp&la9' y no repartidor de 
indios. A mayor o a menor amplitud de tiempo en el paso del 
sistema viejo al nuevo con fecha inicial de ejecudon del nue- 
vo, mayor o menor ajuste de la calidad acusadora de la carta 
de 20 de agosto, tocante a un m& ta7dc y tambien al d a  
nimiento de las encomiendas, o sistema antiguo. Lo mirana se 
dice de la acusacion del Cabildo de la ciudad de 28 de agosto, 
de cuyas cuatro firmantes, doe lo son en la de 20 de agosto. 
Igualmente la de solo Miguei de Pasamonte, de 28 de agosto, 
en que manifestaba que con la reposicion de loa jueces, d e -  
ron del limbo todos; erarnus sub potestate Siiiae. Y la de ios 
mism~~juecesdelapropiafecha&M)deagosto.~estO~- 
tima firmaran tres oidores (el cuarto era Figueroa), y p q u e  
Figueroa hubo de escribir (col P. C. y T. de Mendoza, 1,377) 
que luego se junto "con lo9 dos licenciados que estan presentes 
e formamos Audiencia" (carta con fecha evidentemente errada, 
debiendo decir 16 de agosto, y no 16 de abril de 1520), lo que 
se hizo el 14 de m, es llano que el oidor Vbqwz de Ay- 
IloPllegodespeadodeNuevaEspanaenfindeagoreto,quehre 
como llegar y firmar contra Figueroa. Ninguna de dichm car- 
tas acusadoras versan sobre mantenbiento de encomieadas, ea 
to es, de continuar Figuenia encomendando indios, y porque 
sea del caso reparar en sola aqueiia citada par Zabala, aiii no 
esta esa acusacion de mantener las encomiendas por ninguna 
manera, sino que la BCUBBCian ee de que '%izo visitadores de 
indios a mancebos codiciosw que trajo cond,gon y que habien- 
dole mandado V. M. que lo fuesen vednrir antiguos que no nu- 
biesen india#, "cuantos han vacado ha proveido en criados e 
parientes suyos". Y nada de esto es perthnte a dias entre el 
14 y el U) de again de 1520, porque aiK ae agrega: % e 
61 e s t h  ricas, e todos los vezinw antiguos apmm timen con 
que se mantener, ete. Si e l  siguiera en su8 familtdes, se m- 
bara muy presto esta isla". Donde las facultades fdas que te- 
nia, a la fecha no eran todas, puea ya no exa gobernante unico 
en la Isla 



Que Figueroa presentase en su residencia la letra del inw 
trumento de 15 de julio de 1521, o el hahmento mismo, pre- 
supone a lo menos doe cosas para nosotros ciertas: que siguio 
en el oficio de su comision en lo tocante a los indios, y que 
era oidor; en el primero ceso para tom8isele la residencia, en 
el segundo, no. Y otra cosa mas, aunque no la tengo para mi 
segun: que exhibio aquel imkmnento para probar en favor de 
si la forma que tm de entender en las cosas de los indios 
desde el recibo de la cedula de libertad en favor de 108 que 
fueran vacando. Pero lo que fue, desde luego, no se dedigura 
de mi concepto. Esa fecha de 15 de julio de 1521 se correspon- 
de con la del U m o  dia de su ofido en la comision sobre in- 
dios, pues se le dio el salario de 76 dias a contar del 1 de mayo, 
tiempo que sirvi6 en el segundo tercio del ano (AGI, Contadu- 
ria 1050). Como su juez, Cristobal Lebron, par estar fuera de 
la dudad, en el campo o en otra poblacion, no tomo la pose- 
sion hasta el U) de julio, Figueroa ceso por la notificadon que 
le hizo la Audiencia de haber ya juez de su residencia. Y si 
fue caso que los alcaldes llegaron a obrar despues del 15 de 
julio lo que no debieran por haber expirado el &do de Fi- 
gueroa el dia 15, o si eUos obraran codome a la letra de la 
ceduladeEigueniafuezadetiempohabiiparaellos,osiaqua 
Ilo tuvo en mano de 10s alcaldes viso de imposiciaol de enco- 
mienda, como quiera, el exhibir Figueroa aquel titulo hubo de 
ser para mostrar que e l  no habia encomendado aquelh indios 
del difunto Gamboa. Porque, a la verdad, mas fundamento tie- 
ne aquella forma ideada por Figueroa, no siendo repartidor de 
indios ,en la cedula de Granada 16 de septiembre de 1501 (Za- 
bala, op. cit. p. 2), en la de 20 de mano de 1503 (id-, p. 3), 
en la de 20 de didembre de 2563 (idem, p. 4), y, por abreviar, 
en el capitulo V de la cedula de 18 de mayo de 1520, pues no 
hay razon que quite haber tenido Esteban de Pasamonte algu- 
nas granjerias y en ellas agricultoFes espanoles, maestros y ca- 
pataces de indios trabajadmes. Por amsiguiente, si Zabaia no 
tuvo otra base para sustentar que Figuema mantuvo las enco- 
miendas ,idno el epigrafe que l a  susodichos coleccionadores pu- 
sieran a la letra de aquel documento, y la letra es expresiva de 
negacion del mantenimiento de las encomiendas, rindio un tri- 
buta indebido a aquellos senores, indidentes para calar lo 
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que leian, como en mil paginas se reconoce, y precisamente en 
la misma en que esta el principio del documento se da una no- 
ta absolutamente anodina acerca de Esteban de Pasamonte. 

Que Figueroa obro en tiempo de encomiendas contra la vo- 
luntad re& es cierto. Hay cedula real de 19 de enero de 1528, 
por la que se orden6 a las Oidores que pusiesen en libertad los 
indios que quito Figueroa a la Virreina y dio en encomienda a 
Pedro de Morales, con quien tuvo compania en un ingenio, por- 
que Figueroa obro en ello contra las instFuccimea que tenia que 
era de ponerlos en IibeFtad y no de cambiarlos de encomende- 
ros (AGI, Justicia 20). La alusion es tan clara respedo del 
tiempo de aquella contravencion, que se refiere a las instnrcCio- 
nes de Zaragoza @ de diciembre de 1518, con mencion de lae 
personas a quienes habia de quitar los indios en llegando a la 
isla, "y no ge los encomendeis mas, antes hagais dellos lo que 
por mi instsuccion 11evais mandado..!'. Y la carta de los acusa- 
dores de 20 de agosto de 1520, de contenido retroqecuvo en- 
cuadrado en el tiempo de la vigencia de las encomiendas en 
La Espanola, esta desarticulada en si misma para la W 6 n  con 
que Zabala lleva adelante su estudio, y puesta en contraste c m  
otros documento$ las Snfracciones en cualquier grado tocantee 
a encomiendas solo son verificables en el tiempo de su vigenda. 

Y, para entre nosotros, que por acodtumbrados a empinar 
lo veniaculo, por serlo, y a rebajar lo ultramarino por serio, 
n ~ ~ l v e m ~ ~ u a l i o e n l a v i d a p a a c t i c a p o a . ~ e r i r e l a ~ n z e x -  
traujemalcrioIloyairondelaislae1 'ua o el jerez, 
y vestimos a lo ingles, y calzamos a lo yanld, y nos tocamos con 
un panama, etc., etc., y todo lo de fuera, que es velar por el 
buen parecer y satisfacer el gusto propio y gozar de nuestra co- 
modidad: en el orden de la vida intelectiva hacemos lo mismo 
sin reparar en que no todo lo de fuera es mejor ni por que 
lo nuestro, sino que en cuanto nos acomoda y se nos imagina 
venir a pelo, gratiaimamente acogemos, m h  todo si con ello 
evitamos el trabajo o el eduerzo; y asi sucede que ponernos 
mas atend6n a progresar con la ayuda del bordon de la erudi- 
cion que con los pies de la Feflexi6a Citar autores de fuera sin 
mas ocasion que la de pensar que nos presenta el anillo nunca 



importa tanto como en calar si no9 viene al justo a nuestro de- 
do. Aquello es como hablar por boca de ganso, esto es prestar 
mejora a la dbciplina del ~raber, que bien necesitada esta en 
todas partes de la justificad@ para que la verdad, patrimonio 
universal, en todas parks sea la misma y produzca el mismo co- 
nocimiento integral Con esto dejo dicho que mas que mostrar- 
me reluctante a cuanto Zabala ha escrito sin exhausta informa- 
cion sobre las encomiendas de las Antillas, me he detenido en 
demostrar a escritor de dentro que, o se pone a la altura que 
debe alcanzar para poder polemizar con probabiiidad de acier- 
to, o ha de cataiogar sus disparata como talea y revisar los 
que dejo ain eacamochar, porque no piense que todo puede co- 
rrer por bueno por soia razon de no haberles dado yo el repaso 
que ea dado en otra nota a una sola pagina de su aludido libro. 

Y auuorme a la advertenda puesta arriba,, el concepto de 
menos vaiia que he formado de la competenda de los senorea 
Pacheco, Cardenas y Torres de Mendoza, puede ser verificado a 
lo largo de ia Colecdon, muy mas priudpalmente de los docu- 
mentas que corren a nombre del triunvirato. Y elijo dos: el do- 
cumento de 1, W,  puesto en cotejo con las reales cedulas de 
3 0 d e m a y o y 2 d e j u n i o d e 1 4 9 ! j , ~ o o m o d o c a V y V ,  
en el Seduiario Cubano, 1, de don Jose Ma Chaton y Caiw, 
pone en claro que la advertencia del triunviro erro la punteria " del blanco nada menos que en tiempo y espado de 22 anos Y 
en el mismo primer tomo con letras capitales que dicen: "Or- 
d- que se hicieron en Burgos el ano de 1512 para la re- 
particion de ia h d b  de la Ida Espafiolans no se ven las tales 
Ordetmzas, porque lo que alli se es una C. R limitando 
a 300 el numero de indio8 que debian encomendarse en las Mas 
a cada espanol, debiendo loe que al presente tuviesen m8s en 
cada una de las islas, dejar los indios excedentes, o quitheies 
de contado. Y con estos dos ejemplos tan pesadoa, el epigrafe 
de "Cedula de enamienda de indios dada por el licendado Fi- 
@@roa, la cual e i  mismo m t b  en la residencia que hizo an- 
te el iicendado Lebrunns como arbitrio a cargo del triunviro, 
contiene un error de apreciacion que ha dado pie al otro error 
de informacion, como justamente dejo explanado. 

Porque si, demas de esto, Las Casas c d e d  haber estado En- 
riquiUoinformadoporlafecrisaana,ydespuesdehaberse 



sometido como a tal cristiano visito e hizo con el y con sus in- 
dios oficio de sacerdote, y si en opinion de Oviedo, el propio 
dominico atribuyo lo que el  negaba y afirmaba sobre cierta tem- 
planza y continencia no ya de indios, antes ni de muchisimos 
cristianos; y si en llegando al indio su hora, recibio los santos 
sacramentos y murio como cristiano y mando se enterrase su 
cuerpo en 1s iglesia de h a ,  aquel perdon real tuvo intencio- 
nalmente toda la virtualidad del perdon cristiano, y en su in- 
timacion la iniciativa de Barrionuevo de ser un perdon cristiano, 
y en el indio la efectividad de aceptarlo con espiritu cristiano. 
Si en la literatura del siglo pasado y lo que va del presente, 
los escritores que sobre Enriquillo han escrito se han desenten- 
dido de este elemento de juicio sobre el perdon, ni han querido 
reconocer y admitir la espiritualidad cristiana de aquel perdon, 
no ha sido por vedarlo el ambiente de aquella epoca, sino por- 
que la mente de ellos no ha alzado los ojos hacia la Cruz del 
monte, y como si la Cruz y el Evangelio pudieran decir diferen- 
te cosa para las inteligencias modernas de lo que entendieron 
con eiia y con el los Reyes de Espana, los indios alumbrados 
por la fe evangelica y la Cruz y los espanoles misioneros en 
medio de los indios. Se ha suplantado con el silencio de las plu- 
mas la viva voz de los que intervinieron en la paz con el signo 
del perd6n cristiano, cuyo ejemplar divino es el de Cristo en 

2 la C m .  A cuyo ejemplo divino y como entre hombres ilumi- 
nados por :a fe y religion del mismo Cristo, los reyes de Espa- 
na, hasta el Ultimo de los Borbones, practicaron la tradicion glo- 
riosa de la Realeza espanola, cuando todos los anos, en recorda- 
cion del perdon de la Cruz, indultaban condenados a diversas 
penas, y en centenares de casas, perdonaron de la muerte a cri- 
minales, reos de aquella pena Costumbre al presente en vigor 
y mientras el Jefe del Estado espanol sea cristiano por convic- 
cion y observador de esa cristianisima tradicion. 

Pues como el perdon integral sea consustancial con el ol- 
vido de culpas y penas merecidas por ellas y reintegracion del 
perdonado a vida en todo igual a la de que gozan los nunca in- 
cursos en semejantes culpas y penas; como el perdon integral 
ha de ser tan intenso cuan extenso en la conformidad de la 
restauracion del orden entre el perdonador y el perdonado; co- 



mo el perdon integral sea de entidad congruente con los fines 
con que se otorga y se acepta, es indubitable que el perdonado, 
que es el rebelde en el acto de acogerse d perdon poniendo de 
su parte lo a el impuesto para hacer que el perdon pase de 
la promesa al cumplimiento, por el mismo hecho quede libre 
de culpas y de penas y putativamente tan inocente como si 
nunca hubiese sido reo por mala conducta anterior. Por el mis- 
mo hecho, siendo el perdon integral, todos sus derechos revi- 
van y en plena posesion de ellos sea reconocido, pues ya no 
es reo. De donde el buen tratamiento mandado observar con 
los indios hubo de ser en la conformidad con las leyes anterior- 
mente otorgadas a los indios para su conservacion, conforme al 
progreso legal establecido por bien de ellos. Y si el buen trata- 
miento ya en el caso de Enriquilio no consistia en nueva de- 
claracion de bienes atribuibles al mismo, sino en la expresion 
de ley con antecedencia a su sumision, porque el perdon otor- 
gado no pudo presuponer la institucion de ningun derecho n u e  
vo consecuente ni posterior al mismo perdon, porque en este 
se comprendia la restauracion y retorno del indio a la vida de 
comunidad de obediencia con el mismo signo de sujecion en 
que ya estaban los indios mejor librados en el orden de efec- 
tividad de posesion de los bienes reconocidos por leyes, o se res- 
tituye a su lugar historico el perdon red  aceptado por Enri- 
quillo con calidad y categoria de acto de soberania cuanto habia 
sido o podria ser obstaculo ("achaques" buscados, en expresih 
de la Reina Catolica) para que el buen tratamiento lo fuese en 
realidad y no en promesa, caso cumplido y no sujeto a proce- 
dimiento o tramitacion alguna, por inhibicion legal, como co- 
rrespondia siempre a los casos de corte, y propiamente casos 
reales, en los que por antonomasia la justicia emanaba del rey 
contra los fueros de la justicia o cuerpo de leyes vigentes de 
administracion corriente, o se ha de estar a que el perdon real 
fue un yerro gubernamental, si quien firmo aqueila carta, hu- 
bo de esperar la resulta del acto del requerimiento ai indio pa- 
ra aceptarlo como vasallo a quien se hubiera de conceder lo 
que por el perdon no fuera bastante para reducirse a obedien- 
cia y paz. Lo que es evidentemente un absurdo, en que cayeron 
y caen los escritores y maestros o catedraticos que quitan al 



perdon, cuando no lo desconocen, su caracteristica esencial de 
la ejecucion en el hecho del buen tratamiento del indio, a quien 
por acto de soberania se le metio en todos los bienes otorgados 
en la legisiacion de Indias concerniente a los naturales de ellas, 
a lo menos, en la legislacion puesta en vigor, en La Espanola. 
Y ello es un absurdo, porque a quien todo (y sin haberlo pe- 
dido) se le ofrece y cumple con el perdon, no ha menester mas 
que gozar de la posesion. Ese perdon, tan manifiesta en el cro- 
nista Oviedo, y en Herrera por las fuentes directas y por el cro- 
nista Medo, lo fue asimismo en la pluma de escritores anti- 
guos. En llegando el triunfo de la revolucion social primera en 
Francia, todos rebeldes antiguos y modernos fueron alabados 
por los corifeos antimonkyuicos como precursores de la Revo- 
lucion, y desde entonces por todas partes han ido apareciendo 
con superior talla a la que tuvieron en vida cuantos se alzaron 
en armas contra la autoridad real, o trastornaron por mas o 
menos tiempo la vida social. En ese ambiente que llaman de 
libertad se han creado muchos idolos de variadas categorias, y 
esto se ha ensenado, unas veces con la exposicion de hechos rea- 
les, otras con fuerza de imaginacion, y todavia corremos los 
tiempos en que estan hermanadas en los textos de historia, no 
S610 aqui, sino en todas partes, pAghas imaginarias y phginas 
imagineras. Los enanos altos y los gigantes pequenos se codean 
con los autenticos valores de los respectivos patriciados, y ante la 
inminencia de la revalorizaci6n de ellos al justo medio de sus 
propios meritos, mientras la terquedad hace llamamiento a los 
sentimientos patrios en defensa de sus cosas queridas, la inexo- 
rable fuerza de las fuentes historicas (que paulatinamente van 
descubriendose) va aumentando el numero de leguas de mal ca- 
mina que deben de andar los que prefieren la novela a la his- 
toria o la ficcion a la verdad. Y si ninguno puede negar que se 
ha d t o  que "no tenemos realmente h i i r i a  antigua" y que 
es necesario "acudir a Eapana para copiar documentos que nos 
digan lo que ha pasado en esta tierra", tampoco puede negarse 
que en apareciendo documentos que ailanan el recto conoci- 
miento de lo que es realmente la historia antigua, ni que ven- 
gan de Espana para que nos digan lo que ha ?asado en esta 
tierna, aparecen por esos trigales de esta tierra defensores de 
una historia que no es realmente historia, y que, debiendo ella 



continuar en el aprecio y estimacion que se le habia dado sin 
documentos que existen, pues van apareciendo, cuando sea ne- 
cesario rechazar su valor antiguo, se llame a la buena voluntad 
de todos para arrimar el hombro y de otras maneras (como b w  
car canes que se desgaiiiten ladrando a la luna), no parece que 
es decoroso para la clase intelectual de la tierra que hayan de 
hacer pie en sentimientos y amores y con los brazos y espaldas 
tener empinada sobre las cabezas (que forzosamente deben que- 
dar inclinadas hacia el suelo) esta o la otra figura de piedra, de 
carton o de barro, que dice de suyo tanto cuanto se lee en tex- 
tos, en cuya portada con letras de fuego se ha grabado: "no te- 
nemos realmente historia antigua", y al frente de ciertos episo- 
dios con semejante chustica: "ningun rio crece con agua clara". 

Amplitud historica del '%buen tratamiento" en el caso de 
Enriquillo.- Cuando en mi Conferencia negue que en la sumi- 
sion del cacique hubiese habido tratado alguno de paz, ney6  
por lo mismo que hubo entre parte y parte transacciones ema- 
nadas de poder a poder, que el uno hiciera al otro reconocimien- 
to expreso de la abolicion de la esclavitud, o de la libertad de los 
indios, fruto directo y especifico de un tal tratado ,con que se en- 
tendiese que de alli adelante tuvieron los indios un status parti- 
cular en fuerza de capitulacion acordada entre Barrionuevo y 
Enriquillo. Las dos versiones mas comunes en textos de histo- 
ria fueron, por lo mismo, negadas. Porque aparte de que la na- 
turaleza del perdon real resiste tales versiones, en el mismo silen- 
cio de los que hubieron de dar cuenta al Soberano de aquel su- 
cesos (Oviedo, cronista, no dedica una linea por memoria de un 
tal tratado), habia formidable apoyo para negarlo. Y si bien es 
verdad que despubs se me ha arguido de no haber yo asentado 
el pie justamente, cuando alegaba no haberse escrito el tal tre- 
tado (y en verdad que no debia recordar los tratados de West- 
falla, que mirados a traves del vidrio de un fondo de botella 
dan buena luz para afirmar simplezas respecto al caso de hi- 
riquillo), sirvieronme de guia las cartas y firmas cruzadas entre 
F'rancisco Roldan el facineroso y el Almirante don Cristobal Co- 
lon, principalmente cuando ambos se vieron y parlamentaron en 
el puerto de Ania sobre cuatro cosas, ''y el Almirante, concedi- 
das estas cosas por la necesidad en que se via, y asentadas por 
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escrito, salio Roldan de la carabela a tierra. . . " (dice Las Casas) ; 
pues campando escritos para que Enriquillo se sometiera, si es- 
taban de sobra escritos del indio en respecto de la propia sumi- 
sion, no lo estaban en respecto de un tratado, si Enriquillo, cuan- 
do se determind a escribir sobre su total canfianza en el perdon 
y la paz, lo hizo bien y claramente a satisfaccion de la Audien- 
cia, y aun si en aqueiia concordia de sumisi6n, a Enriquillo le 
hubiera tocado proponer, exigir o demandar cualquier derecho 
si confio en la carta de la Reina, confianza debio poner en lo 
concertado con Barrionuevo, pidiendolo por escrito, y el por es- 
crito haber afianzado su palabra, mayormente si se introduce en 
el asunto que el cacique se invento aquello de que "cuanto se le 
ofreciera se le cumpliese". Y no parece que al presente haya 
juicio cuando se pretende que hubo un tratado de paz con con- 
cesiones hechas de antemano, prevenidas todas las demandas que 
pudiera hacer el indio, porque el indio hubiera sido con efecto 
el Soberano, preceptuando al capitan conquistador que todo 
aquello habia de conceder con la justicia de un tratado, que ya 
tenia concedido con la misericordia de un perdon absoluto y gt+ 
neral para que el rebelde, allanado, fuese vasailo en quien cabia, 
y asi se le ofrecia, todo el buen tratamiento correspondiente a 
su clase de cacique. Solamente aquel titulo de Don Enrique, que 
bien va% darlo el rey por ahorrar en la guerra un punado de 

2 maravedises, fue por su origen y procedencia senal cierta del 
buen tratamiento absoluto que le dispemaba, y de la honra que 
no tenia como rebelde, siendo un indio alzado; porque de alli 
adelante, por el solo hecho de su sumisi6n, tratamiento de ho- 
nor comespondia a sujeto en el pleno derecho de su libertad con 
aquella jurisdiccion que para el buen gobierno de las Indias por 
leyes se mando observar se les guardase a los caciques sobre 
sus propios indios, libres todos como su cacique por el mismo 
hecho del perdon. 

Si acudimos a otros elementos de juicio, vuelve a quedar 
buena esta misma cuenta. En un mismo acto moral se expidia 
ron la cedula que con espanoles hablaba para hacerse y aca- 
barse guerra sin cuartel a los alzados del Baoruco, y la carta 
real de perdon que hablaba con el cacique solamente. Si la gue- 
ITP habria de acabarse sin tratado de paz por ser guerra de 



debelacion, el perdon habria de ser aceptado sia tratado de paz 
por ser instrumento cumplido para producirse la paz sin contra- 
tacion alguna. De mucho peso debieron ser las cartas de Ra- 
mirez de Fuenleal sobre el estado de la Isla, escritas desde M& 
xico, si aun el mismo Oviedo escribio para memoria del caso: 
"Pero estas alteraciones de los indios es poco o ningun temor 
para los chripstianos en la verdad, e tienen remedio, e muy 
presto le tuvo este alzamiento, quando de hecho se quiso re- 
mediar; porque Su Magestad Cesarea envio a mandar que de 
su parte se le diesse seguro a este Enrique e a los otros indios 
que con el estaban rebelados, para que redu@endosse e l  y ellos 
a su real servicio, fuesse perdonado y bien tractado; e no que- 
riendo venir a su obediencia por bien de paz, le fuese fecha la 
guerra a fuego e a sangre en forma, de manera que no faltase 
el castigo a proporcion de sus meritosy'. (Oviedo, op. V, cap. 
m.). - El sentido hace al Soberano con iniciativa dirigida al 
Consejo, de a quien tocaba la redaccion de las reales cedulas y 
presentarlas a la firma real; pero el testimonio de Oviedo no es 
manifiestamente cierto, como lo seria si contase por via directa 
que no hubo previa consulta del Consejo. Vale anotarse aqui 
que durante aquel tiempo y mas, hasta las Ordenanzas de 15 ... 
las resoluciones reales aparecen al margen de las cartas Ilega- 
das de Indias, y las respuestas reales se dieran por acumula- 

2 ci6n de capitales, muchas veces, avisando del envio de cedulas 
particulares, o noticiando quedar enterado, dando las gracias, o 
previniendo se estaba a la mira de recibir nueva informacion, 
etc., etc. 

Y el propio Oviedo, aun si no lleg6 a conocer como a Her- 
nan Cortes se le impuso mantenerse inquebrantable en no dar 
oidos a espanoles que siempre habrian de tener en sus labios 
razones para que los indios fuesen tratados por todo rigor de 
guerra, escribio asi: "Y lo que peor pare= de todo es que se 
sospecho que algunos holgaban que esto se andoviesse assi, e 
que nunca se acabasse de ver esta paz. Bien se puede creer que 
de tal p l a w  no podrian participar sino dos generos de hom- 
bres, y serian los que en tal error incurriessen los que podrian 
aver parte del sueldo, assi como soldados pobres para sostenerse 
con tal guerra, o los que pussieren la mano ascondidamente en 
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tal pecunia, por indirecta via. ToQB km otros a quien @U- 
guiesse que esto no se acabasse, yo no los avria pw cMpsUm8 
niservidoresdesurey,sinodeldiabio;y alostaiesylosque 
antes dixe, por mas enemfeos que al mimo Dan Enriquew. (Ovk 
do, op. lib. V, cap. m). 

A l a s u m i r s e p a r e l S o b e r a n o l o s d o s m e d i o s & ~ ,  
justamente intentados por Fuenieai, ni fala a loe espanoler ca- 
pitan que por capitulaci6n debeda guemear rSn contempladaoi 
de intereses bastardos, hombres, armas y municiones de gue- 
rra, ni falto al indio rebelde cuanto podia apetecer en la paz, 
para no tener en adelante motivo de alterarla. Aqueiios doa 
distintos medios de pai.tticad6n en ku manar reaiea fuemm uni- 
formes en un intento: que no quedase indio a vida, si resiirtfan 
la oferta del perdh, o que todos quedasen a vida de buen trato 
poraoioelhecho&aceptarelperdon.Justidaycaridaden 
gfado sumo, una u otra debe producir la paMc&b Es asi co- 
moelSoberanoquitoemespafioIesyenindiwauapardaudades 
~paraperdidoaidetodoeco~lpmvidenciaparalaconl  
servadon de todos. Si, pues, laa continuas ceduk  dada^ en fa- 
vor de los indios habian tropezado en tantoa eecalloe por haber 
quedado su ejecudoa al cargo de miniauw de todas partes ate- 
naceados por tantos inteTesee creados, que aquel buen trata- 
mientonuncapudoefectuarseainoengrado~fformaqueno ' produjese desconcierto generai en pli~do +ie coimizacion mn 
legishcih variante, multiforme y en manos nada fuertes d par 
que oodfdosas, como ;se ha de paesumir que cuando ei mimo 
Soberano s o h  si la ejecudQa de aquellas byea en favor 
de M grupo reducido de indios no produjese inmediatamente loe 
fmtosprevisto$recogidosyaendencaws,seg&eltiempoim- 
daba, estos enmarrsnrler~~ murhdo, aqueiim obn# despoblrndb 
ia isia, quienea (aunque pocos) dejando BUS indios en iibertod, 
qu ienw,en f in ,~cont ra legcs ,encuyasanc ionae  
apiicaban la vindicta del pedbbnto de indios y de bienes? Re- 
quenodebemoadvidarquedecrcurdaoidellberteddefndiosae 
hizomucnasvecesenelord~delpnicedimientoenEawi~r& 
individuos, nunca se hizo en favor de la raza i d g a q  por fn, 
titucf6n,8inopore~deseraquellalibertadundesecho 
natural. En ia cariceriiaai del buen tratomiento io que hizo el 



Soberano al cacique, al imponerle el perd6a, fue reconocerlo pa- 
ra en adelante, y debajo de de pmtecdh y paiabra real, en el 
goce de la plenitud de su derecho natural. entendido asi, 
ya pueden llover tratados del derecho que hablen de loe dere- 
&cm naturales de la indios y vlndicadoJiea de tales derechos, 
acum- de cargos contra moler eiclavhtm y encomen- 
d-, defensa del indio Emiquib por su rebeliaai, anatemas y 
~ ~ d e l ~ m l n n i r l q u e ~ 3 m p X a n t a e n I a s  
indias,etc.,etc.Nadadeellotocoalca#,c<rncietodelad- 
siondelcadqueporhabemeawgidoalperdon.Fuemnmurex- 
ceaoslosquelepusieronguerraaMerta,yfuela&mendadel 
Soberano quien lo rata16 en el arden, ejecutando por d pro- 
pio su rehabilitacion civil y politica, bolrrando de un p i ~ m l l ~  
aw cffmenw y entandalo a la mesa de loa vasallos librea de 1. 
Corona de Castilla Porqw ya hoy, a vista de los documentos 
nuevamente iaailadm, no eoriimente debe rechazarae haber habi- 
dountratadooralniuntratadoescritodepaz,sinoteneme 
poratentadoraljuidodelahiirtoaialadefeasodeuna~ 
detratado,ola~eaeadeuntratado,olaniVBllCiQlanodina 
deunprimertratadointernradcnralefedudoen~Aun- 
que tambien es Iinnn que esto ulumo ha pasado por virtud de 
"manodemaestra~aeatado&fantasfajubiloeia,noobstante 
supaimeradeaa~munalbelleza.Apauis~laniiiaflorece; 
pen, luego perece. 

B c r r r f o n w  en un cum8'. - 'Za vedad Iogica, cuyo 
opuerrto se llama m, es la udnmkbd de les ideas y juicios 
del que p h m  con la realldrid. Aplicado a -es orales 
o eecrita~, el concepto de verdadero puede entend#rnrr de dos 
maneras: con respecto al que habla o escribe, y con respecto a 
la realidad. Si hay m&mddad entre lo hablado o escrito y el 
pensamiento del que habla o escribe, se dice que hay verdad 
motcrf; cuyo opuesto, si es voluntario, se llama i~nmatfra~ y d em 
involuntario, e~voccrdon. La conformidad entre lo hablado o 
~toylarreelidad,esloquecoarsatuye!lave!rdad26gicade 
laii Esta donnidad puede faltar, o porque falta 
~ m t r e l o q u e e l a u ~ p i e n r u i y l a r e e l f d a d , y e n t o a i -  
oeilhayerror:opnrquelasexpreshesmrespondenaloq~e 
el autos: piensa, y habra, segun la voluntariedad, mentira o equG 





eldomimentofueseobservadocoorladeWda~yennota 
a dhqoddh de l a  eetudioaos la fuente origbai que dio o m d b  
a providencias que puderon en debido rquardo la verdad de 
la palabra reai, visto el "mal ~880" de Bafiiomuewr ante h 
ojoe del indio, de loa ePpanales, & la Audienda Real y del Con- 
eeJo de las Indiael. De lo cual debe haame abra caudal indis- 
pensable para abatir can 1.0- ra&bai critica la inatil 
~~~ntovruurpretenaibadequieneshabiendoapreadtdoqueen 
lasumfwaardeEnriquiiiohubountratadodepaz,ounaeape- 
d e ' d e t r a t a d o d e p a x , o u n p r f m e r t r a t a d o I n ~ a m e -  
rlcanodepaz,laedocumentosqueapareaenyaparepxan,~ 
y &van en riostenimiento de un urgullo nadonai, porque los 
primemi nadondes que escribieron, & archivos, sfn documen- 
tw nudstra we~&zd ~ S Q ~ ~ C ~ Y I I ~  que no hay que ponerle pero& 

ParecerdallectorqueaiBamionuevopen~enelBaonxco 
caaitodoelvfgordeprosapianumantina(camonailidnmQO- 
ria), wtir compaiier~i~ aunque entraron con ei, por no ser nu- 
manthcls, entrarian con aquellos amstoa de sus propias proge- 
nfes,tdeacuaieri~~~~vinoquefuesen,yfuerwnesco~para 
a, e a  que discfphariamente al momento 
durante aquella eJtpediddai; hombres que cumpliemm con su de= 
lxr &mameate se* el papel secimdario que les toco en aquel 
epiwdb. Pero no fue asi, sino que cmbmao con el trabajo 
y ~ d e n o t Q p a r c o a e l i n d i o , a h o m e l u n a , a h ~ e l o t F O ,  
o por gmpoa o a con, generai, todos iban receba y murmu- 
rando "que lae podrian loa indias matar e aprovecharse dellos 
muy a su dmn; cabalmente parece que m sigmifbmm en tan- 
to receio unos quince hombrw que el capith tomo ccmsigo en 
~momento ' ( l o squebpam@escogerde loecbr f s -  
tianos]'', a quienes, finaimenb, "por animai.lrin a que no le de- 
x~~sen" ,  lea indilgo una breve penrrata, con que aquellos co- 
bardes ''le siguiemnn. ((Oviedo, op. iib. V, capa V y Vi). 

Por extrana que aea esa narrativa del cmbta, mieatraa 
faitaron elementos de juicio para exceptuar de tan feas natar 
uno aiquiga de las S5 homlrree espanolee que se eligieran como 
"loa mejorea de la isla, para eate efecton, y apretando la cautela, 
uno siquiera de la 15 que el mismo Barrionuevo separo de loa 
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demhs al cabo de la jornada de exploracion, hubo de estarse al 
testimonio predicho de Oviedo, sin perder la atencidn a la par- 
cialidad de glorificar a solo el capitan, tan conveniente para 
aquella comisidn por ser precisamente numantino, y que, si bien 
el cronista confiesa que mejor que Barrionuevo "aun en los de 
por aca no se pudiera hallar quien mejor lo a m a ,  puesto 
que hay muchos que lo hieeran muy bien. . . ." ese tal no se 
conto entre los 35, y mas cenidamente ni en los 15, con ser es- 
tos, ya coordinadas las entendederas de la Audiencia y del cro- 
nista, los mejores entre los mejores de la isla Pero en la actua- 
iidad se conocen ya otros elementos de juicio para revivificar la 
ejecucion de la comisi6n de Barrionuevo, y tenemos a un Pedro 
Romero, fuera ya del sepulcro del olvido en que lo enterro el 
cronista por amor del Capitan de quien vivio agradecido a costa 
de la realidad historica asi mermada y bien desnaturalizada, pues 
no hay forma de reconocer a dicho Pedro Romero entre "ciertos 
chripstianos" enviados al cacique con los regalos que habia pedi- 
do, ni hay palabra en el cronista que honre a los tales en comi- 
sion que, desde luego, tampoco el cronista, explica como can- 
m e n t e  para la pacificacion, por ser esta pacificacion obra aca- 
bada "tan sabia e prudentemente", como 61 la cuenta Barrio- 
nuevo sinti6 emulacion de su companero Pedro Romero, y Ovie- 
do &o honor a aquella emulacion, envolviendolo en espedes 
de menos valer y por generalidades de expresion, llevandose de 
encuentro la realidad historica por omision deliberada de cir- 
cunstancias de los episodios finales del suceso. 

Hay dos cartas contrapunteadas, y una mas, cuyo hallazgo no 
se logro por el que esto escribe, bien que no hizo diligencias pa- 
ra ello, si el tiempo disponible fue empleado con provecho. Una 
de aquellas cartas es de 25 de agosto de 1533, de Barrionuevo 
al Emperador, y otra de la Audiencia al Emperador de 1 de 
septiembre del mismo ano. Barrionuevo se remite a la carta que 
no se ha hallado, y dice de su comision cerca de Enriquillo: 
"Y porque al Real Consejo de V. M. escribo la relacion de todo 
lo sucedido, en esta no me alargo a mas que responder a una 
carta de V. M,, en que por ella me manda que le avise de al- 
gunas cosas que convienen a esta Isla, al servicio de Dios y de 
V. M. y al bien de esta Isla; y lo que me parece que V. M. debe 



mandar por descargo de su real conciencia, es de enviar a to- 
mar residencia a los Jueces de esta Isla, porque hay mucha ne- 
cesidad, y sera gran bien y merced que V. M. hara a esta Isla". 
(AGI, Santo Domingo 77). 

De la carta de la Audiencia se hace mencion adelante. Por 
mucho que se quiera eludir que Barrionuevo escribio sin pique 
en el expresar al Rey que los Oidores fuesen residenciados por 
los motivos graves que se encierran en el ''hay mucha necesi- 
dad", sobre aquella desavenencia primera en relacion con los 
hombres que el capitan trajo, sin justificar por escrito el desti- 
no de ellos distinto del de la guerra y manifest6 ser lo cierto, 
aunque en la cedula real su destino fuese precisamente el de 
la guerra, y que dio ocasion a que por escrito dijese a los Oi- 
dores: Por lo cual me parece que esta gente que yo truje no 
deberia ir alla, y si a vuestras mercedes les parece que deben 
de ir, hagan vuestras mercedes lo que les pareciere, porque yo 
ya digo lo que senti alla y lo que aqui me parece, y sea a su 
cargo, y no al de S. M., ni al mio que los truje", sobre tal des  
avenencia que no pueden encubrir las palabras cortesanas del 
escrito, otra de mayor consideracion que comen& a bullir ocul- 
tamente cuando Barrionuevo y sus companeros estaban con En- 
riquillo ,abiertamente tomo cuerpo cuando retornaron a la ciu- 
dad: Barrionuevo, por irse pronto a su gobernacion, no dejd las 
paces aseguradas; el indio Gonzalo enviado par Enriquillo (y 
al parecer, ladino para no abrir la boca sino ante los Oidores), 
confirmo cuanto los principales entre expedicionarios declara 
ron. Pedro Romero, el mismo que el cronista adoceno entre ea= 
paiioles desasosegados por el miedo o recelo de caer en celadar 
de alzados, fue el corifeo de la protesta espanola contra Ba- 
rrionuevo. 

La reaccion de la Audiencia fue inmediata, y hacia el 15 
de agosto de 1533 salio nueva expedicion para que apuntalase 
con regalos la paz sospechosa que se habia hecho por el capi- 
tan (este renuente para volver sobre sus pasos tan festinados 
en flaco servicio hecho al Soberano) y acabase de asegurar, so- 
brellevando el emisario espanol, Pedro Romero, la recelacion del 
indio con prudencia, calma y empleo del tiempo, cuanto fuese 
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menester para que Enriquilio quedase satisfecho. Independien- 
temente de esta nueva gestion espanola y en tiempo que Pedro 
Romero hacia rumbo maritimo y terrestre al paraje en donde 
suponia estar todavia el cacique, este, presa de aquellos recelos 
sobre la buena fe de la gente espanola, hizo viaje, se acerco a 
Ama el 27 de agosto, "y a lo que se entendio de la platica que 
con el se tuvo. don Enrique venia por saber en que estado es- 
taba la paz, que con El avia assentado el capitan Francisco de 
Barrionuevo; porque el mensagero suyo, dicho Gonzalo, y lo 
que se envio con el no lo avia el visto ni topado; el qual indio 
avia quatro dias que de la misma villa de A ~ u a  se avia partido 
en una caravela, en que el e ciertos chripstianos yban a buscar 
a don Enrique, e holgose mucho de lo saber". Donde el cronista, 
aun llevando al lector por senda desviada acerca de la inteligen- 
cia que espanoles tuvieron del caso: "a lo que se entendio de 
la platica que con el se tuyow, cuando muchos de ellos, como 
vecinos de Santo Domingo, sabian perfectamente que el caci- 
que vivia receloso de las paces, aunque no se hubiese acercado 
a Azua en aquella sazon. justifica lo que no expresa paladina- 
mente, es a saber, que Barrionuevo no cumplio a cabalidad la 
comision real de su encargo cerca del indio. (*) 

(*) La capacidad diplomatica de Barrionuevo, aunque al im- 
pugnador de mi Conferencia se le antoje bien cumplida, es ma- 
nifiestamente ninguna, sin que por ello sea preciso afincar en 
la desconfianza en que quedo Enriquillo como cosa aceptada por 
el mismo impugnador, que pretende fundarla en la gran sabidu- 
ria y cautela indigena. Si las mismas cartas de la Reina y Au- 
diencia perdieron vigor en cuanto a efecto inmediato de segu- 
ridad y satisfaccion que debieron producir en aquel silvestre, 
sus recelos, cuando menos no fueron ajenos, sino propios, y no 
es sabio ni de cauto, o de inteligente y avisado sino pensar que 
tanto bien prometido en tiempo y sazon que se le negaba verse 
con las indias sus parientes (y Barrionuevo no consintio aun 
con la implicita obligacion de exhibirselas, pues para eso se le 
dieron y el llevo consigo, y no lo consintio por querer abreviar 
dias, aburrido ya de haber dicho a Enriquillo que todo estaba 
llano para que viviese en paz sin temor de malas contingencias 
en lo por venir). es indubitable que el capitan ni acepto con- 



sejo de sus companeros, ni dio placer al indio. Y esto que hizo 
Barrionuevo de diplomacia no tuvo pizca, ni Oviedo en esta par- 
te de su narracion, integridad. ni quien todavia se avenga a 
pensar con Oviedo, perspicuidad. Con la misma solemnidad con 
que sc verifico aquella junta del 22 de febrero para hacer la 
guerra, hubo de hacerse nueva junta para impedir que el caci- 
que hiciera lo que en los dias de sus tratos con el capitan San 
Miguel: volverse a la fragosidad del Baoruco, y es lo que todos 
se temieron. Esto solo basta para echar la carga a las espaldas 
del espanol, pues para su propio concepto, cuando el indio fue- 
se mas o menos "tapado" si no de inteligencia. de animo sos- 
pechoso, el debio suplir con arte y paciencia lo que a aquel le 
faltaba. Y es lo que falto a Barrionuevo. Ni es admirar que el 
impugnador tan a ojos ciegas haya abrazado el banderin de 
Oviedo, cuando tan a ojos ciegas, y esto no puede disimularsele, 
se aparta del decir de Oviedo, cuando de un plumazo asienta 
que Barrionuevo y Enriquillo se juntaron en el lago del Comen- 
dador, nombre que asevera tenia en recordacion del Comenda- 
dor Ovando, cuando Oviedo dice: "y de aquellos (indios) se su- 
po que Enrique estaba en la laguna que llaman del Comendador 
Aybaguanex (que era un indio que assi se llamaba en tiempo 
passado. quando goberno en esta isla el comendador mayor don 
Frey Nicolas de Ovando) : 

Si bien por lo presente no es posible reconocer si Oviedo 
escribio los hechos de Barrionuevo, teniendo ante los ojos copia 
de la relacion que este envio al Consejo (33), o si tomo puntos 
de sus dichos, fue un proceder demasiadamentc personal el 
suyo, pues la guerra habia tenido no pocas alternativas y cam- 
bios, que no pueden suplirse con el alegato de que mucho duro 
porque no hubo intencion ni deseos de acabarla, segun el me- 
dro de algunos (lo que, desde luego, es bien creible y admisi- 
ble), y a su cargo estaba indagar cuanto antes de la llegada 
de Barrionuevo habia sucedido, estando avecindado en la ciu- 

(33) Burrionucvo escribio en su carta de 26 de agosto de 1533: ''Y 
porque al Real Consejo de V. M. escribo la relacion de todo !o suce- 
dido, en esta no alargo mas de responder a una carta de V. M. en que 
wr elia me manda aue le de aviso de algunas cosas que convienen a 
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dad de Santo Domingo y teniendo a tantos que justamente le 
habrian informado de los hechos pasados. Puedese afirmar que 
en la realidad tuvo todas aquellas noticias que en su obra no 
aparecen, y que se mantuvo leal a un proposito en gracia de 
tercero por motivos partimilares, y se conten6 con satisfacer 
su oficio de cronista, descansado en el testimonio de persona 
interesada. Pero a la vez dejo a la posteridad senal inequivoca de 
que por aquella vez se contuvo en levantar pendon de impar- 
ciaiidad ,dejando en el aire doliese a quien doliera, como cuando 
en el libro XXIV, cap. VI, escribe: "Yo he tenido por costum- 
bre en estas historias de no dexar en olvido cosa notable ni en 
bien ni en mal, aunque sea a algunos desapacible la &ion, si 
les tocare o fuere en vituperio de sus amigos o debdos: porque 
de otra manera no seria en tanto tenido lo que redundare en 
loor e fama de los que lo merezcan". Y es lo que se debe reco- 
nocer en los loores que tributo a Barrionuevo; no merecerlo tan- 
to cuanto el cronista lo loa, por no merecerlo. 

Porque si bien se mira, Oviedo que estaba en la ciudad 
cuando se hizo la junta del 21 de febrero (*) y asirniamo cuando 
en agosto se volvi& a hacer junta para remediar el ''mal cason 
de Barrionuevo, hubo de conocer la publicidad del mismo, y es 
lo que no se descubre en sus escritos; por esta razon, mas que por 
otra cualquiera, en teniendo que disimular o preterir la falta de 
diplomacia del capitan Barrionuevo y en su lugar alabarle por 
haber conseguido la sumision de Enriquillo, hubo de aparentar 
no haber conocido los tratos que el capitan San Miguel tuvo 
con el indio al propio intento, si uno y otro capitan fueron tan 
semejantes en su poca fortuna, respecto de las suspicacias del 
cacique, y si justamente Barrionuevo no fracaso como San Mi- 
guel, no a su propia diligencia, sino a la Audiencia que echo 
mana de Pedro Romero se debid afianzarse la paz, de que no 
pudo dejar de tener cabal noticia; sino que no cabria tanto loor 
en persona de Barrionuevo, si hubiese dado el cronista a Pedro 
Romero el lugar que le tocaba en la padficacidn de Enriquillo; 
y por eso afecto no conocer las diligencias de dicho Romem. 
Este defecto de ingenuidad es tan grave que cuanto alaba en Ba- 
rrionuew y cuanto pone en su boca es, para la critica historica, 
de menos valor real del que aparentemente tiene en la lectura 



la historia a cargo de Oviedo. Lo que se debe tener presente 
para la justa apreciacion de los hechos, como a continuacion se 
desenvuelve: 

Dos meses largos, aun con muchos altos y descansos sin ha- 
ber logrado dar con el paradero de Enriquillo hubo de ser oca- 
sion no ya para que Baz'rionuevo se sintiese en si mirano afren- 
tado de estar a los siete meses en el comienzo de los que creyo 
tener acabado en tres meses, sino que hubo de enajenarse, cuan- 
do no la obediencia, la cordialidad de sus compaiieros de ex- 
pedicib, especial la de aquellos que por sus antecedentes se sen- 
tian capacitados para avisarle de cambios en los rumbos y dar 
con el indio alzado; de Ultima hora es la noticia que tenemos 
sobre haber solicitado de los justidas de la Yaguana el envio de 
guias mas expertos, y que se les dio un indio fugado del roche- 
laje de Enriquillo ,con el que justamente los espanoles tomaron 
el rastro cierto. Aquel alegato del cronista de haber espanoles 
cejado hasta pretender no ir por parajes en que temieron cela- 
das y su destruccion, no es otra cosa que una fase de los dife- 
rentes criterios u opiniones para la eleccion de rumbos despeja- 
dos tras el fastidio de estar recorriendo horas y dias aquellos 
montes sin norte cierto, pendientes todos de guias que a veces 
necesitaban guias. Tal alegato, si fue de Barrionuevo, despecho 
fue, pero en la pluma de Oviedo no hay justificacion, habiendo 
sido Pedro Romero el mas distinguido entre aquellos espanoles 
que fueron en busca del cacique, y el mismo de cuya feliz actua- 
cion el cronista desdeno hacer debido merito. En nuestros tiem- 
pos Pedro Romero ha entrado en las paginas de textos de histo- 
ria, pero de sus hechos en la pacificacion de Enriquillo, nada 
se dice: es un emisario intranscendente pues Barrionuevo man- 
tiene la aureola que Oviedo le puso. 

Remedio al *mal c o "  de Bar>.iolruevo. - Parecio a los es- 
panoles que tras ha fatigas de dos meses y medio podia caberles 
el beneficio de un descanso de dias, asi que el negocio de la pa- 
cificacion tuvo efecto; a su vez el cacique, mas inclinarla a con- 
ferencias que a palabras caballerescas para persuadirse y sola- 
zarse de la paz, hubiera estimado mejor la compania del -@ 
tan que no la autoritaria orden de retirarse (aguijaba a Bafiio- 
nuevo pisar tierra en su gobernacion, pues en la diladb, Y 
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para todos, esta el peligro de hallar las cosas en peor estado del 
que por si tienen cuando se sabe que hay mudanzas, y ha de 
haber pesquisas y malos tragos); y habiendo habido fomentos 
contra aquella determinacion, el aviso de Oviedo de haber el 
cacique designado a un su indio para que con Barrionuevo se 
allegase a Santo Domingo e inquiriese que tal era aquella paz, 
debiendose informar de Oidores y justicia, de hidalgos y me- 
nestrales, de chicos y grandes, tal especie encubridora de la ver- 
dadera comision del indio Gonzalo, se resuelve en que el oficio 
del indio fue confirmar que Enriquulo estaba cordialmente por 
la paz, sino que aquellas prisas del capitan espanol y el no ha- 
ber presentado al cacique las parientas que se le enviaron para 
por ellas informarse al justo y segun el espiritu de la sangre y 
resolverse con sosiego a la paz, se quedaba en un cuidado gran- 
de, pues en las entrevistas las palabras fueron muchas, las se- 
nales pocas. 

Del episodio que inmediatamente se sigue de la ocasion de 
haber venido a la ciudad el indio Gonzalo tenemos dos fuentes 
de informacion; una que nos da a conocer el remedio. La Audien- 
cia resolvio aplicar al estado de las cosas en que estas quedaron 
por el "Mal caso" en que las dejo Barrionuevo; otra, que nos 
cuenta ocurrencias secundarias en grado de primarias inmerita- 
mente; tales son la carta de la Audiencia al Rey, de 1 de sep- 
tiembre de 1533, y la narrativa del cronista Oviedo; la primera 
se desenvuelve en los propios dias de aquellos cuidados; h se- 
gunda aparece en tiempo muy posterior y es fruto de la acomo- 
dacion del escritor, conforme al  espiritu con que avivo aquella 
letra tan cautelosamente que de ella no se podria rehacer los 
hechos sino mediante la observaci6n del contenido de la pri- 
mera. Ambas fuentes se dan ahora con simultaneidad para que 
justamente aprecie el lector como es absoluta y rigurosamente 
cierto que no basta para r e c m  la historia lo que nos haya 
trasmitido escritor, aun contemporaneo, y menos el escritor que, 
como Oviedo, dejose en el tintero lo concerniente al meollo del 
suceso de Enriquiiio, y pregono ninerias del indio a la vez que 
pinto a la Audiencia haciendo adornos para la ratificacion de 
la paz, cuando lo que con gravedad de oficio entendio poner en 
estado lo mal m i d o  por el capitan Barrionuevo. 



Dice la carta de la Audiencia: 

"Los espanoles que fueron con Barrionuevo nos certificaron 
que Don Enrique les habia dicho que holgaria de comunicarse 
mas con el capitan y con ellos, y que conviniera que no se vi- 
niera tan presto porque quedara mas asentada y afijada la paz, 
y que de no haberse quedado con el algunos dias, el Don Enri- 
que quedaba sospechoso; y para sanear esta duda nos enviaba 
su indio; y lo mismo nos han dicho algunos vecinos de la Isla, 
porque casi de este mismo tenor fue la paz que con el concerto 
en dias pasados el capitan Hernando de San Miguel, que por no 
venirse a ver y estar con el, no hubo efecto; y porque no suces- 
diese agora en esto lo que en lo pasado, juntamos en esta Real 
Audiencia al Obispo de Venezuela y a los Ofic9ales y regidores y 
vecinos mas principales y, despues de haber platicado en ello, 
a todos pareci6 que para asentar y confirmar esta paz, pues tan 
sospechosa quedaba, era menester mas comunicarse con Enrique, 
y lo mismo parecio al capitan, el cual no fuera inconveniente 
que volviera alla, y para ello se acordo que fuese alia un Pedro 
Romero, vecino de esta isla que ha traido a su cargo mucho 
tiempo una cuadrilla de espanoles, porque a todos nos pareci6 
que lo haria muy bien, demas de haberse hallado junto con 
Barrionuevo, y que mostro confiarse de el porque le conocia de 
tiempos pasados: el cual enviamos por la mar y con el al indio 
que nos envi6 Don Enrique, y a un Martin Alonso, lengua de 
esta isla, y otros dos indios principales. Con 61 le enviamos de 
vestir para su persona y de su mujer y para sus capitanes e 
indios principales, e imdgenes y una campana para su iglesia, 
porque esto fue lo que pidio a Barrionuevo.. . . Y asimismo le 
enviamos algunas herramientas de azadas, hachas y vino y biz- 
cocho y otras cosas de los ~nantenimientos de Castilla, que todo 
costo ciento y veinte pesos, porque asi convino para asegurarle, 
porque los indios naturalmente son sospechosos y de poca cons- 
tancia. Y le escribimos certificandole lo de la paz y se le guar- 
daria verdaderamente, y que el y todos sus indios seria muy 
mirados y favorecidos porque esta era la real voluntad de V. M. 
y que en senal de ello se le enviaban aquellas imagen- y pre- 
seas y otras cosas y a Pedro Romero para que le hablase y 
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leyese la carta, y que con e l  nos enviase a de& para cuando so 
le enviarian religiosos de la Orden de San Francisco que les bau- 
tizasen los ninos, porque el  asimismo dijo que tenia muchas cria- 
turas por bautizar, y que sin miedo ni recelo alguno nos enviase 
a sus indios a los pueblos, y cuando quisbe, a tratar y contra- 
tar, y le senalamos casa en cada lugar donde ocurriesen por lo 
que hubiesen menester, y asi lo escribimos a loa mismas pueblosw. 

Lo que dice Oviedo: 

"E tsuxo consigo Barrionuevo hasta esta @dad un indio 
principal que dan Enrique mana venir con el, del qual se fiaba 
para que viesse a los senores oydores desta Audienda Real, e 
oficiales de Sus Magestades, e a los cabaiieros e hidalgos e ve- 
cinos desta dbdad e oyesse e viesse pregonar la paz, como lo 
vido ha= primero en todos los otn#l lugares e villas por donde 
passo (despues que salio de la caravela) hasta llegar aqui, don- 
de se hizo lo meamo.. . . al dicho indio se le di6 muy bien de 
vestir e se le hizo el tractamiento que era razon.. . . Despues de 
lo qual, proveyo esta Audienga Real e ofi- de Su Mageatad 
que con este lndio volviesse una barca e ciertos chripstianos 
para lo llevar a don Enrique; al qual enviaron muy buenas ro- 
pas de seda e ata* para el e para dona Mencia, su muger, e 
para sus capitanes y otros indios pringipah; e otraa joyas e 
rencescos de corias de comer, e vino, e aceite, e herramientas e 
hachas para sus labran- puesto que don Enrique no pidio otra 
cosa sino i-es.. . Pero porque a esta Real Audiencia e ofb 
ciates de Su Magestad e al capitan ihngbm de Barrionuevo pa- 
rescio ser conveniente colre, ha- la paz en nombre de 
tanta bdagestad cozno el Emperador, Rey nuestro Senor, le en- 
viaron lo que es dicho, juntamente con &stas imagines de d e  
vo-, para tener este cacique mas obligdo e retificar la paz, e 
lo asentado con el, y tambien porque estoa indias aon gente de 
poca capacidad, e m puestos en los primom de la verdad, e 
honra, e circunstancias della, que otras gentes miran y obser- 
van, quando semejantes paces se ha- e contraen con los en* 
m i g a  Ni tienen aquella constancia que es menester, ni sienten 
las menguas, e ah.entas con el dolor e injuria que otras nado- 



nes; ni aman la verdad, ni la tienen en tanto como debriaa Y 
por todos estos y otros respectos, convino que fue- muy ani- 
mados e halagados, para fixar esta amidda, nuevamente adqui- 
rida.. . . . .". (Lib. V, cap. Vii). 

Don Fernando V y Enriquillo. - El Rey en las instrucciones 
a Pedrarias Davila, de 4 de agosto de 1513: "Iten, porque soy 
informado que una de las cosas que mas les ha alterado en la 
ysla Espanola y que m h  les ha enemistado con los xpianos, ha 
seydo tomarles las mugeres e fijas contra su voluntad, e hum 
delias como de sus mugeres, aviendolo & defender que no se 
faga, por quantas vias y maneras pudierdes, mandandolo pre- 
gonar las vezes que os pareciere que sea necesario, y execu- 
tando las penas en las personas que quebraren vuestros manda- 
mientos, con mucha diiigenda; y asi lo deveys mandar fazer en 
todas las otras rosas que os parecieren necesarias para el buen 
tratamiento de los yndios". - Semejante instntcci6n, con penas 
alli se8aladas, fue otra de 9 de agosto del mismo ano a Pedra- 
rias Davila: "Porque he sydo ynformado que una de las cosas 
que mas a alterado a los yndios en las Indias, yslas Espanola e 
de San Juan, y que mas los ha enemistado, ha seydo por tomar- 
les los dichos xprianos a sus mugeres e hijas contra su voluntad, 
y usar con ellas como sy fuesen sus mugeres, y porque mi vo- 

Y luntad es que la susodicho no se haga por ninguna via ni ma- 
nera que sea, en la dicha Castilla del Oro, aveys de hazer pre- 
gonar publicamente que ninguna ni algunas personas no sean 
osados de tomar ninguna muger yndia contra voluntad de los 
yndios, ni usar con ellas como con sus mugeres, seyendo elios y 
ellas de paz e veniendo a servir, so pena que por la primera vez 
que tal xptiano fuere haliado que lo haze o quebranta, yncurra 
en pena de perdimiento de sus bienes, e por la segunda vez le 
rica la dicha pena doblada, e por la tercera doblado, e mas que 
iieadesterrado de la dicha tierra de Castilla del Oro". (Serrano 
Y Sans, op, cit. pp. 283 y 286). 

Como quiera se considere el agravio hecho a Enriquik en 
la legitimidad de su matrimonio, lo que d e  encender en arre- 
batamiento al esposo ofendido hasta perderse a si mismo en de- 
-da de su venganza, aquello no fue un hecho unico en la 



Fr. CiPRIANO DE UTRERA 

historia, y, por lo mismo, no es un caso tipico de rebelion, y tal 
que, fundado el alzamiento del cacique en esta injuria y demas 
que se le hicieron, no pudo producir, como no produjo, el alza- 
miento de los demas caciques existentes en la isla, pues dado 
computo correcto de haber en 1514 mas de 380 caciques, y que 
para 1517 hubiesen muerto de viruelas y delmedades y penas 
los 200 de ellos, aun quedaban tantos que si en el repartir tie- 
rras a los indios para hacer sus pueblos, decia Fr. Bernardino de 
Manzanedo en 1518, "como toda aquella tierra era antiguamen- 
te de caciques, si a cada uno se diese el asiento y tierra de su 
antecesor, todas las islas serian de los tales, sin quedar a V. A, 
un palmo de tierra en ellas, que no es pequeno inconveniente; 
mi parecer es que V. k debe hacer dar a cada uno lo suyo, si 
non justicia no se puede hacer otra cosa". No puede decirse que 
el alzado representase como soberano a todos los demas indios, 
sino de los suyos y nada mas que de los suyos, pues por lo mismo 
que no se halla en Las Casas mencion de haberse atraido a otros 
caciques, ni pocos ni muchos, no se puede decir que no se atra- 
jese a alguno, de la misma suerte, el hecho de que otros caci- 
ques no se levantaran para la memoria de Las Casas, no es lo 
mismo que el no haberse levantado. Y asi el mismo fr. Bernar- 
dino de Manzanedo escribio en el propio Memorial en que esta 
el texto de la cita anterior, "Puestoque (aunque) con mucha 
clemencia y piedad se deba pro- remedio para estos indios, 
pero bien es menester que aya recatamiento en la que se hor- 
denare cerca dellos, porque, segun supe yo, y por muchas veces, 
estando en Indias, quando han visto dispusici6n y tiempo se han 
levantado y querido levantar contra los espanoles que all6 esth, 
y agora, el dia de Navidad pasado, recivi una carta del prior 
de San Juan de Ortega, nuestro compaiiero que alla esta, en 
la cual me escribe como un regidor de la isla de San Juan, que 
se llama Mogolh, le certifico que ea la dicha isla andavan los 
indios tan alborotados que huyen a los montes, y que estaban 
alzados la tercia parte dellos, y que aviaa muerto ciertos espa- 
noles; y si alguna nabaRa se iva a los alzados, lo mataban e 
comian". 

En cuanto al hecho de tales levantamientos, el mismo Las 
Casas, aunque mintiendo como era su costumbre, hubo de apro- 



vechar la coyuntura de otro cacique levantado para escenificar 
la bondad de hiriquilio, de quien dice que le liamo y se vio con 
el y le persuadio a portarse bien debajo de sus ordenes, porque 
le pesaba mucho que los espanoles creyesen que el Tamayo es- 
taba haciendo tantos crimenes, por ser opinion de todos los cs- 
panoles que las pandillas que infestaban la isla dependian del 
mismo Enriquilio, no siendo aai en opinion del dominico, pues 
aquellos criminales se alzaron "sin sabello Enrique". Y aun el 
propio Las Casas, por su conveniencia, introdujo en su cuento 
que el Ciguayo habia perecido a manos de espanoles por obrar 
tan mal como obro. Y todavia estando Enriquiilo alzado, Her- 
nandillo el Tuerto se alzo tambien, y acabo mal. Y tambien el 
mismo tiempo estuvo levantado el cacique Murcia, y nunca se 
le pudo tomar vivo ni muerto, y tan independientemente obro 
de por si, que ni Las Casas lo metio en su cuento, por no apro- 
vecharlo, ni el Murcia se dio por entendido de la sumision de 
Enriquilio, y fue tan -ante en su decision, que todavia 
en 1544 estaba aizado, y cuando Cerrato le envio por emisario 
de perdon y de paz, como antes se habia hecho con Enriquillo, 
al cacique Garda Hernandez, para que le convenciese de que 
por vivir ya sin hacer mal debia mduche al servicio de S. M., 
"no le hall6, puesto que (aunque) hallo rastrw de donde habia 
estado ei y los suyos.. .". (AGI, Santo Domingo 868, iib. 11, f. 

Y aun despues de haberse procurado la paz con el Murcia, 
se dio el caso de comwlicarse al rey que "un indio que habia an- 
dado mucho tiempo alzado por la Vega y Santiago en un paraje 
de un negro que se deda Dieguillo de Ocampo, se ha juntado 
agora con veinte o veinte y dnco indios en aquella provincia y 
ha hecho algun danow, en cuya persecucion, ai tiempo de esta 
carta, se habia enviado dos capitanes con gente y rastreros, y 
se esperaba destruirlos. (Carta del oidor Grajeda al rey, de 22 
de julio de 1549, AGI, Santo Domingo 49). 

Pues como sea, segun estos datos documentales, cosa co- 
mente en aquellos dias y durante tan- anos los levantamien- 
to~ de indios, de que ningun historiador ni cronista quiso hacer 
merito particular por no haberles cabido la resonancia de una 



Fr. CLPRTANO DE UTRERA 

sumisi611 tan venturosa como la que se ofreci6 a Enriquiiio y 
el acepto, aquel episodio de la paz lograda por medio del per- 
d6n aceptado no tiene, en el desenvolvimiento natural de la 
historia colonial que sea mas trascendental que el solo y puro 
y simple efecto, con ser lo mejor de los bienes, que el de la pa- 
cificacion de la tierna en respecto de los danos experimentados 
en los dias de actividad revoltosa del mismo EnriquiUo. 

Porque si es cierto que pudo lograr resistir algunos afios a 
30s espanoles, en los d e s  no cabia ya el aliento por la falta 
del cebo para su exterminio o captura, como adelante se dira, 
ello se debio a la m i d a  y abrupta naturaleza del Baonico, ac- 
cidente meramente fisico que ayud6 a gente ligera como m e -  
jos, y fue angustia para espaIioles mal asalariados; pero es un 
hecho inconcuso que toda la grada y bondad y habilidad y tris 
tiandad del cacique Enriquillo, es mera ficci6n del P. Las Ca- 
sas, y pretender cualquiera en nuestros tiempos simbolizar en el 
Baonico una resisknda victoriosa contra espanoles, y quedar 
Espaiia sumida en derrota y en baldon, es renegarse de la san- 
gre que corre en las propias venas, sin fundamento histbrico. 
Porque aquel otro cacique Murda, hallado al fin tan inactimi col 
mo Enriquiilo en la isleta de la laguna, hombre enfenno, y obli- 
gado a descender de las derras porque la salud se iba de 

* por pasm contados y al dedr de Las Casas por cinco anos no 
dio muestras de su belicosidad primera; el mismo Murcia, puesta 
en trance de decidirse por la guerra o por la paz mediante el 
perdon, escogio esto ultimo, y acabo sus dies en Puerto de 
Plata con la misma seB;uridad que Enriquillo en su pueblo a las 
faidas del Baoruco. Da de esto fe una informacion por t&igos, 
todos los cuales respondieron por sus cabalea a la siguiente pre- 
gunta, en el expediente de la residencia de Alaiipo de Grajeda, 
quien por bastante tiempo como Oidor Unico presidi6 en la Au- 
dienda: "Item, si saben y conocen que durante el dicho tiempo 
se redujo al servido de S. M. un indio que se decia el capitan 
Murcia, que avia m%s de veinte y dnco anos que estaba alzado 
en los montes y aierras, y las personas que ccmaigo trujo se bau- 
tizaron y convirtieron a nuestra santa fe catolica y se instruye- 
ron en la doctrina crisuana, encarghndolos, como se encargaron 
a personas que los tuvieron, y agora estan en la villa de Puerto 



de Plata tratando y conversando con los crWianos". (AGI. Jus- 
ticia 75). 

Y es caso tan notable en cuanto a reduccion a la paz por 
reduccion al servicio del Rey, que juridica, civil, social y cris- 
tianamente todo fue con este cacique en el intento de los espa- 
noles y en el animo del antes alzado, como lo que se puede de- 
cir razonablemente en el caso de Enriquillo. Y con esto se com- 
prueba perfectamente bien lo que en mi Conferencia produje y 
es de la pluma de don Erniliano Tejera: "No tenemos real- 
mente historia antigua. A lo que damos ese nombre es a la la- 
bor gigantesca, que hombre como Don Jose Gabriel Garcia y 
otros, han realizado, recogiendo datos dispersos aqui y alla, con- 
sultando la tradicion, muchas veces errada; utilizando el unico 
e incompleto archivo antiguo que tenemos; los libros parroquia- 
les ,de la Catedral. Con esto no se puede escribir una historia 
digna de ese nombre; y hay por necesidad ineludible que acudir 
a Espana para copiar documentos que nos digan lo que ha pa- 
sado en nuestra tierra ... Y no debio andar muy alejado de este 
mismo sentir, o leyendo a don Emiliano y viendo como con una 
facilidad rayana en el milagro escritores bebian los vientos por 
hacer heroes al por mayor de sujetos cualesquiera, salir a la pa- 
lestra contra afirmaciones basadas en documentos por sostener- 
se en punto de verdad intangible hombres y cosas apenas me- 
ramente conocidos en textos de historia por sola enunciacion 
de nombre, hubo de escribir Felix E. Mejia: "La apreciacion de 
la verdad historica en nuestro medio no es de ordinario lo que 
ella debe ser, para estimulo y ensenanza". 

Porque si a este testimonio se le quiere restar acierto, los 
hechos son positivamente conforme a el, que podria yo traer a 
colacion numerosos ejemplos de como se trata siempre de que- 
brar el estimulo para evitar que se cambie "la historia que to- 
dos conociamos, usandose unas veces el medio de contradecir 
sin documentos contra documentos, y otras, haciendose el vacio 
social por diferentes vias, y una de ellas, negando con el silencio 
la posesion efectiva, y a ninguna costa, de millaradas de datos 
historicos y de innumerables textos documentales, o a la letra, o 
en sintesis, por la sola razon de ser el esfuerzo hecho para ello, 
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ajeno al personal arbitrio de quienes en el vivir no pueden con- 
seguir lo que para honra propia quisieran mostrar en sus es- 
critos 

Cubil liarne al Baoruco en estas p&ginas, y cubil debo b- 
marlo, precisamente por la posesion de documentos en que no 
otra denominacion se encierra por virtud misma de su podd6nS 
marana, boscaje, riscosidad y refugio de malsndrines que fue en 
la 6poca entera de la colonia Cuando en 1914 iba yo de Jacmd 
a Leogane, mostrome el haitiano, hijo de frances que me acom- 
panaba, un cerro empinado, solitario en medio de aquella ca- 
dena de montanaa que forman la cadena de serradas del anti- 
guo B~ONCO, que iiamaron el Baonico viejo, y me dijo: Nadie 
puede subir a ese cerro sino animal silvestre; pero ahi se escon- 
dieron negros esciavos, que nunca ser tomados por los blancos. 
Era cabalmente el sitio donde Enriquillo tuvo su manida en 
los primeros anos de su rebelib. En cuanto a los negros, si la 
referencia fue de negros esclavos de franceses, no cuide de sa- 
berlo ni por entonces me interesaba. Hoy puedo exhibir el do- 
cumento que toca al Baoruco en toda su extenci6q y en cual- 
quiera de sus partes, asilo, refugio, guarida, cubil de malhe- 
chores. El licenciado Lope de Cerrato al Emperador el 5 de ju- 
nio de 1546: 

'Ya escribi a V. M. como en la Vega andaba un negro que 
llamaban Diego de Ocampo, hecho capitan de ciertos negros y 
haciendo dano, contra el cual enviamos a cierta gente, y corri- 
do de alii, fuese a San Juan de la Maguana donde habia dos in- 
genios y saco muchos negros e hizo algun &lo, y de Ama se 
fueran otros negros, que se juntaron ciento o mHs, metieronse 
en el Baoruco, que e8 donde soiian estar los indios alzados.. . . 
Luego que aqui lo supimos enviamos al Almirante (dice de 
dan Luis) contra ellos y, liegado, hall61011 una manana y retra- 
jerome a una sierra. Hubo palabra con ellos de paces, y que 
se ahorrasen algunos principales, y los otros entregasen a sus 
duenos; y aunque estas paces a unos parecian muy mai, a otros 
parecian bien; al fin d o s  nunca cumplieron cosa de lo que pu- 
sieron, ni vinieron a las paces; por manera que, venido el N- 
mirante, tornamos a enviar gente y un capitan subioles la sierra 



sin que ellos le viesen, porque los estaban esperando en otra 
parte, y tomaronles once negrm y mucho m e n t o  y mucha 
ropa, y viniendo el dicho capitan con la pieira, topo a ios negros 
que le estaban esperando y peleo con ellos, y dicen que mato 
hasta veinte negros.. . . . .". (AGI, Santo Domingo 49). 

Una reproduccion en el Baoruco de lo que fue antes escena 
entre espanoles e indios, ahora hecha c m  m o l e s  y negros: 
guerra, perdon, paz, deliberaciones otrora con un capitan, a la 
sazon con el Aunirante.. . . Y el Baonrco, por la negativa de 
los negros quedo en ser de guarida donde esclavos huidos de sus 
amos por amor de la libertad natural, permanecieron alejados 
de espanoles hasta el 13 de mayo de 1784, que espanoles con el 
cura de Neiba se pusieron en contacto con los cimarrones ya en 
animo de reduccion con libertad. (AGI, Santo Domingo 1102). 

O es que no valen los documentos, desconocidos entre nos- 
otros, para formar juicio exacto de los hechos historicos, asi que 
estos documentos nos sacan de la ignorancia que tenemos de la 
propia historia? Ah, si hubiese sido don Emilinno quien con es- 
tos documentos hubiese discurrido para ennoblecer con la ver- 
dad la historia patria, como no? Y asi se justifica la mentira en 
ella misma, pues duele que no dominicano, sino espanol estu- 
diando la historia de Espana en La Espanola, difiera por si del 
sentir por via del sentimiento de como sienten sin base en fun- 
damento documental algunos herederos de aquella espanola his- 
toria. 

Si, pues, para el juicio cristiano hay solamente dos campos 
de rivalidad, que el uno es el del espiritu y el otro el de la con- 
cupiscencia de los sentidos y la codicia, las fuerzas se dividen 
y se separan conforme al bien y al mal de los actos humanos 
El Rey mandando a malos vasallos que osen tomar las mujeres 
e hijas de los indios e imponiendo penas contra los infractores 
porque eso es lo que profundamente dividia a espanoles e indios, 
y Euriquillo, agraviado y huido a los montes, ambos a dos es- 
tan en un mismo campo, que es del bien de la justicia, de la paz 
entre vasallos y del orden moral, juridico y politico; los demas 
que ni observan las leyes establecidas, ni las respetan, agra- 
viando a los indios, agraviaron a la autoridad real, lo que cum- 
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ple perfecta e integramente en el caso de la fuga del indio y 
mientras este se contuvo en su proteda y sepanidon dentro de 
los iimites de una conciencia crisaana. Pero si adelanto el paso 
y con obras no correspondientes a la moderadan c?ristlana, que 
l o s c o d i ~ c i v i I e s t a s a n e n l o e s c a s o s & ~ ~ d e f ~ y l o s  
juristas con apreciacion exacta se acomodan a loa teologos c r b  
tianos, aquello fue exceso, y fue crimens como los cometidos por 
Enriquillo y los suyos, haciendo mal y dano mortal a espano- 
les que no habian tenido parte en los agravios, y por ventura 
sujetos agraviados por ios mismos miniatrcle que agraviaron a 
los indios. Que menos pudo esperar el cadque, como los demas 
foragidos indios y negros de su tiempo, por mano de autorida- 
des que tampoco observaban la moderacion impuesta por el 
31ey en los casos de agresiones y dano a los espanoles. Porque 
es en el hecho en lo que consiste la historia, y a nosotros apre- 
ciarlo como fue, sin poderse derivar de la doctrina sino la m 
zon o la sinrazon del prodimienta 

Ambiente politico-dminirtnvtiw & Tcr I d a .  - Cuando en 
mayo de 1518 se juntaron loes procuradores de las ciudadea y 
villas de la Isla, presentepan a los Padres Jeranfmorr un memo- 
riai, cuyo es el capitulo que se reproduce: UOtrosi, ya sahran 
W. PP. que de haber muchas permm que tengan el cargo de 
la gobernadh, y no uno, a quien se pueda dar galardon del bien 
y culpar de lo que no fuere tal, en todas Las partes del mundo 
se recibe mucho dano; y esto ha sido mHs en estas partes que 
se ha visto por muy cierta experiencia, porque en ella ha ha- 
bido muchos tiempos un gobernador solamente, y tambien mu- 
cha que la gobiernen, y todo el tiempo que un gobernador d o  
tuvo cargo de la gobernadoar de estas partes, la ida estuvo en 
mucha quietud y sosiego, y despues que por S. A fue mandado 
que la gobernacion fuese por voto y parecer de muchos, &m- 
pre ha habido diferencias y pardolldaderi y enemistades, mi en- 
tre los que han tenido cargo de la dicha gobernacion, como 
entre otros muchos de esta isia, y con entender en estas par- 
cialidadesydiferendas,hapadecidoypadeceiatkrraeldano 
muy notorio que ahora tiene, no porque ha dejado de ser viato 
y conocido por todos, mas por entender mlamente en aquello; 
y esto, aunque se ha platicado muchas veces, ningun otro re!- 



medio se halla, visto lo que arriba decimoq que, siendo uno, 
estabarno8 en paz y quietud, d v o  que aai sea que Sus Altezas, 
o W. PP. en su nombre, rrcirr provean de un gobernador cual 
htere su &doa para que aquei acatemos y obed~liamnn en su 
nombre; y si S. A. fuere riervido de mandar que haya Jueces 
de Apelacion, estos estos juecea supeFiareg a los jueces y alcal- 
des mayores que hubiere en ias causas y pleitos de apeiadon 
mlamente, pero que obedezcan al gobernados, y que ei tal go- 
bernador presida con ellos porque en ninguna cosa haya di- - en las cosas de la gobeniadbai el tai go- de 
S. A, si viere que conviene, tume su parecer y haga aquello 
que mejor le pareciere que conviene al aeFvicio de Dios y de 
S. A. y bien de la ti-; y porque para que mejor se puedan 
proveer las necesidades cuando cuando hubiere, ei tai gobernador 
que S. A. fuere servido que sea, tenga poder para proveer to- 
das las cosas que viere que cumplen sin CQIISUltarias en Cas- 
ti&, porque hemos visto que de esperar respuesta de las co- 
sas que convenia proveerse, se ha recibido mucho dano, y esto 
mucha8 veces, y asi generalmente se ha visto que nunca pro- 
vision que se ha hecho en Cestilla ha satisfecho enteramente a 
Ja necesidad de aca para que se pide, mas antes cuando aque- 
llas vienen, iser ya menester otra cosa en contrario; salvo que 
el tal gobernador haga relacion a S. k de la necesidad que hu- 
bo y de lo que cerca de ello proveyo; y esto, demas de ser 
muy necesario, por lo que hemos dicho* esta muy ciar0 que co- 
mo las personas que ban tenido y tienen cargo de proveer las 
~0886deestaspartesenlaCorte,comonohay~vistolascosas 
de aca por vista de ojos, y sean tan distintas, porque nunca 
otra cosa semejante se haya visto, por cartas y reiadones no 
se pueden dar a entender las neoesidadea de estas partes para 
que de aii& las provean". (AGi, SD 77). 

Gran fondo de verdad hay en esta representacion, como 
quiera que pasioniee entre Oidareri imposibilitaban hartas veces 
el bien de la causa pubiica, Qendo ei me- mal el de la dila- 
cion, remediable con tocarse el dano en cabeza propia, pero en 
cuanto a dtladones prolongadas en razon de falta de facultad 
o de poteahd dhmia,  mbre todo en el uso y manejo y ex- 
pendiodelaRealHadenda,losdanosyperjuid~~sfnfreno 





y no hay razon para desesamaF el Rey esta noticia, cuando 
para mas sosegar a t u  vasaUwl y maa aliviar la destrozada 
hacienda real, la Corona altero sustapdelmente aquel requeri- 
miento antiguo, constantemente preceptuado a los nuevos con- 
quistad-, y aplioo en el mismo el arbitrio que en distintos 
tiempos se habia aprobado (iecuerdese que Ponce de Lebn pro- 
Puso - general a los rnaiHI alzados de Borinquen, y que 
Remirez de Fuenleal hizo lo mismo con Enriquiilo), ordenando 
se hiciese final la gwrra con la brevedad posible, impuesta la 
coopenician general y particular de los maa pudientes, pero pa- 
ra el requerimiento de paz que habia de preceder, se re& 
hablar de ello con solo el cacique, usando justamente del dere- 
cho de gracia cofiesp~~~diente a su Soberania asunto ajeno del 
todoentodoalgobienroordinariodelasInrliqs.yporlomis- 
mo, exe~lto de interferencias de vasaiios, ni a b  a titulo de con- 
sulta, como fue el de proceder a la guerra finai. (*) 

(*) La flacfon que amesponde al epigrafe del presente pa- 
rrafo, tuvo en la exten8i6n del tiempo en varios ejempiares de 
cartas; baste mencionar aqui que en los dfas de Fuenmayor, la 
Audiencia solicito facultad general para impaner sisas, porque 
los vecinos decian que las sisas vigentes estaban puestas sin U- 
cenda de S. M.; y en los de Alonso Maldonado, la solicitud de 
este para que el nombramiento de general de la armada que ha- 
bia & -, viniese cometido a solo el Residente, porque de 
ester al voto de los Oidares y Presidente, mas eran los embara- 
uw sobre personas, que conveniencia para el o-; y que Por 
h a h  destrufdo mutuamente los oidores y perdido el tiempo 
para dar capitan general a la armada anterim, esta salio tan 
tardjamente que sin lograr su efecto fue deshwada enteramen- 
teporun* 

Lcr guerra sobre el tupete. - Llego Barrionuevo a la isla el 
20 de febrero de 1533. (*) 

(*) Esta fecha, nunca dada antes, aparece ya en escrito pfi- 
blico, sin mencion de procedencia, que seria como menci6n de 
autddad. Licencia que solamente puede amparame en ercu~a 
cuando el licencioso careciere de responsabilidad literaria, ve1 
quesi, En el caso aludido la excusa no tiene lugar. La restitu- 



cion se impone, pues corresponde la autoridad a documento del 
AGI, Santo Domingo 49, y diligencia de fr. Ci-o de Utrera. 
Los Oidores Zuazo, Infante y Vadiiio a la Emperatriz el 25 de 
febrero de 1533: "La nao imperial de V. M. entro en este puerto 
de Santo Domingo a 2u de este mes. En ella vino Francisco de 
Barrionuevo, capitan de la guerra del Bauruco, y trajo ciento y 
ochenta hombres, labradores y oficiaieil, al parecer muy buena 
gente, de la que egta Isla tiene necesidad para la poblacion de 
eila; y luego que ilego, los hicimos apomatar entre ios vednorr, 
y se les da el mantenimiento necesario, y porque con mejor 
voluntad lo hidesen, nosotros iuimo11la primeras que en ntleb 
tras casas les recibimos". 

Otro dia siguiente parecio ante los senorea de la Audiencia, 
y con el aparato acostumbrado (de estar todos juntos para ve- 
rificar si los pliegos reales ilegaban cerrados originalmente, oir 
la lectura a cargo del secretario, y obedecerle, (dbndose teati- 
modo por acta), se obedecid una cedula, su fecha de 4 de julio 
de 1532, por la que se ordenaba acabar la guerra. De cuyos por- 
menores, como de cuanto se obro en este caso, se da cuenta en 
la conocida Relacion testimoniada, inserta en la Coleccion Pa- 
checo Cardenas y Torres de Mendoza y de los que seguida- 
mente se hace uso para reconocerse, que si historicamente no me 
sigui6 la guerra, esta drcunstancia no cambi6 la faz ni sus- 
tanda de4 perdon prometido ai indio por la Soberada, y que 
fue ofrecido cwtodo en OCBBiQi co~lgruente y propia, con al- 
telacion a toda manifeatad& de fuerza y poder, y que de no 
acephdo por el indio, y presupuesto que en uno y otro cam- 
p o a e o ~ c a n l e a l t a d l a ~ p g d f i e a d e ~  
detododueno&~nas,a lavezgozmmdeticmpodep+ 
vencion para acudir a funcion gu-a con ias pdbiiidades 
disponibles s c g h  la potencia o los arbitrios de cada cual. 

(*) El hbtoridor J d  G. Garda dio a su His toM & S* 
to Domingo varias paginas bien c o m e r b h  a la luz de la R e  
ladon kdmoniada; tal cual a p r e c m  subjetiva, corno apar- 
tada de la letra por defecto de combinad& reflexiva, desluce 
el compendio del asunto, como aaevenit que Barrimuevo no 
era conocedor de hs cosas del pais, cuando lo era por las noti- 
das adquiridar, de cuanto habia pwdo desde que se fue a Ea- 



pana en 1527. Moya echo por otro camino, cm paco acuerdo, 
pues afirma que Barrionuevo era vecino de nierto Plata. - 
E s i m p F o c e d e n t e a a u m i F l a R e l a c i B o r ~ s e g i m e l h -  
preso de la CoL Pacheco, etc, para jusaticodoai documental de 
km eqxdes historicas que cmtieaes porque de fuente mencm 
iimpia y ablutamente impura por frecuantes faltes de per- 
cep36aideicopista,odelamectordeimprenta,odelcenwrr 
tecnico o practico, no se saca el pmve&o genuino que debe 
exhibir como suplente de la fuente prbda; al menos que el 
iector menoir avisado, o enter-te @vos quede advertido 
mamarse laa grandes y contiuuas infidelidades Meralea. Y si, 
pcll.otrapgFteskmeniindai?iwconiespondientesaltertode 
la reladon son taies que la letra de esa relacion no las sufra 
porque en el sintetizar especies no puede tener cabida lo que ea 
efecto de impercepdh de la vista o dei juicio, la misma re- 
transcripcion de la relacion testimoniada se hace juez inexora- 
ble contra d e s  especies, os por lo menos, se constituye en 
prenda justificante de la falta de idoneidad del que pretende m- 
car partido de ella. Conocese texto en que se da caiidad a una 
junta convocada para aprobar lo que no fue de su cornpetencia, 
y se repite una fecha con adgmdh de acto que no le corres- 
ponde en manera alguna. Y es claro que si el observador puede 
desentenderse de talea anomaiiaa de la pluma del escritor, este 

Y no debe dar lugar no ya a que se tome cuenta civil de tales 
itwomcdones, pero ni siquieras que es lo principal, a reaentirae 
intimamente de aqueiios descuidos, impaiiables cualesquiera 
que man km arbitrios externas que se encaminen a explicar lo 
que en ello d 6 ,  que se resuelve en confesar la realidad 
de los deaddoa Cuando eskinr ee cometan, o se rdgue silencio a 
cargo del autor, o se d e s a n  iianamente. Asi el amor propio 
deje de ser nuestro verdugo. 

Veanm ahora el proceso evolutivo de lo mandado por la 
real cedula, y primero el contenido de ella. 

& cedutcl tcd & 4 & julio & 1532. - Habla ~ a n  1- Oil 
doreri y con km Oficiales Reales. Unos y otros han de habemes 
cmdguientemente, en la dependenda a que son Ilamadqg, con- 
~ede j~odesusrespecam#lo f id~~~ .Lo irOidoresoAt t . .  



diencia resolviendo ordenado y mandado; los oficiales reaim 
ejecutando lo ordenado y mandado que a ellos toque; wsr loir 
oficiales reales quienes de ofido, y no de mandatos disyuntoa, o 
de requerimien- d m ,  han de estar al cumpllmfento de 
lo que les toca h m ,  sino que con comision a que son Ilnmadaa. 
por hablar con ellas la cedula, han de intemenir en junta, que 
lo es de guerra y de hadenda, para cooperar de oficio en e1 
cumplimiento de lo mandado. Por esto, no toca a los OfWah 
reales hacer otra coea que concufiiF de derecho y estar a dsli 
b e . &  conforme a sus oficios; de ninguna mawra resoiver 
por via de gobierno lo que se haya de hacerse, pues elloii na 
son autoridades, duo oficiales reales, tesorero, contador, &. 
!Esunerrardecanceptoqueestogahlcialesaprobaronpaavfa 
de buen gobierno, cuando hasta en las cosas de sus prapios a& 
dos estaban sujetos a aprobadh supedor. 

La parte enunciativa de la cedula versa sobre d u d o a r  
tomadapa~aquese~belaguerradelBaoauco,vistaslas~- 
tas y reladones recibidas, y el haberse xmmbrado capitan que 
lleve consigo hombres, armas, munidoniq etc, socofio casi que 
losvecinosyestan~enlairilaaeenimeacooperareanausper- 
sonas, criados, y parte de sus hadendari, para conre 
guirselarelevaciondetantaaangustiasytrabajosyvivanin 
= g u r i ~ ~ ~ ~ n u i e b u d . ~ m p r e c e p - f m p o r r t a q u e ~ g u -  
sehagaealafaa~raqushapareddoqueloquem8scoaviene 
esquelaguemsehagadegoipeycoaitoda~yaprieb,  
porquedeestamanerapoMaserqueconmucnabrevedause 
acabam Y se rnauda que asi se encamine este negocio, platican- 
dolo con loa vecfsos de la dudad, a quiems se escribe, oomo a 
loa de& puehlws ea esta minmn conformidad, debiendo ui& 
resyOficia~dar&dhom~yrecadosdesuscasascuan- 
tm mas sean de ejernpio para que nadie se pueda excusar. Como 
el pmderse a atacar a los del Bao- juntoa de golpe y aba- 
rrisco sin retardo o ne@gemh, se indica ser lo conveniente, y 
no pmchmnte lo necesario, los Oidores que han de oir el 
parecer de los vednos, obraran con el parecer que tomen, oidos 
10s de todos. Es por tanto un error de concepto oponer la ter- 
minacion de la guerra en cuaiquier tiempo dilatado contra los 
deseos de la Emperatriz, en razon de perdon no aceptado par 





ideas mal concebidas, y que deben por necesidad chocar con 
otras que necesariamente son perfectamente logicas. Dicese, en 
resumen de las resultas del negocio platicado, conforme se manl 
d6, que se confio ia teminacion de la guerra a las gestiones de 
paz que se le habian encomendado al capitan general. Pues co- 
mo UcOnfiBr>', rigiendo preposicih A, es verbo activo, y dgninca 
encargar, encomendar, fiar de alguno o al cuidado de alguno un 
negocio, eIlo es como si en funcion publica, la junta (que el cii.. 
critor indebidamente supone actuando hasta que dio en 8eme- 
jante hito) hubiese conferido, encargado, encomendado, cometi- 
do, flado el negocio de la paz a Barrionuevo por una forma que 
aIli se supone ser la carta de perdon real. De que se sigue no ya 
una interferencia de ia Audiencia, a quien no se le dio tai h- 
cultad por cedula (como se le dio cedula para ia guerra), rdna 
de toda los vecinos, particularmente de la consabida junta, pe- 
drramente, por k reladon testimoniada, situar a bs vecinos en 
plan de esperanza de no fecomenzarse la guerra del Blloruco, 
guerra muerta entonceri, que fue confianie (verbo refiexivo) loa 
vecinos, y tambien la Audiencia en el confiado Barrionuevo etc. 
El castelIano es asi...... 

Ceuutcr ved  pa~u que se termine L guerra - %1 de 4 de 
juiio de 1532, y contiene el mandamiento de apenas se refreb 
quen los hombres que para la guerra lleva Francisco de Barria- 
nuevo ,nombrado capitan general contra indios alzados del Bao- 
ruco ,todos los mas hombres que de ia isla se puedan juntar, de 
golpe y abarrisco vayan todos a buscar a los contrarios y tomar- 
los, porque atacando de golpe e imprevisamente podrhe ser que 
con mucha brevedad se castigase definitivamente a los alzados. 
La brevedad que se espera tal funcion esta deseada con la miama 
brevedad con que se envia capith, gente, municionada, navio im- 
perial cedido para el efecto de conducir Ia gente, tambien mu- 
nidonado, "para que esta vez se acaben de disipar estas aizado~ 
e rebeldes, e se limpie la isla, para que cada uno quede ses\iro 
en su hazienda, e pueda entender en ello ain estorbo", y parque 
todos los vecinos cooperen, visto este auxilio que a la isla se 
envia en medio de tantas necesidades y atrasos corno en la mis- 
ma cedula se mencionan en las guemas del Emperador contra 
turcos y moros "y otras cosas del estado destos Reynos", man- 



dase a Oidores y oficiales reales, que confieran el negocio con 
los vecinos de la ciudad y de los otros pueblos, y en vista del 
ejemplo que deben dar para que ningun vecino se excuse, ellos 
mismos hayan de sacar de aus casas y enviar con el capitan tal 
dos los hombres sus domesticos que hieren de utiiidad para la 
guerra". Es cedula cuyo contenido y espfritu tienen por base loa 
ciamores y peligros representa& por cartas tanto de la Au- 
diencia, como por el Cabildo de la ciudad y personas particula- 
res que tambien habian clamado por la aplicacion de pronto m 
medio. Somera inspeccion de su texto convence de la perento- 
riedad del mandado de la guerra, por "los danos e maies que loa 
dichos indios alzados han fecho e hazen en los cristianos eapa- 
noles, pobladores de esa isla, e en eue haziendas, e el peligro que 
es& para en adelante, d no se remedia"; ia participacion en 
junta y consejo de los vecinos tan en orden a resolverse todos a 
la ejecucion del mandato, como que toda han de contribuir por 
todas vias a quitar los estorbos que padecen en vidas y hacien- 
das. Pero en atend6n al intento de la paz por medio del perdon, 
cuya carta tiene consigo el capitan Barrionuevo, ya no es tan 
perentoria la ejecucion de lo mandado por la real cedula; en ella 
permanece intacta la autoridad que manda y se impone por or- 
denacion extraordinar& de buen gobierno, porque a la distancia 
del tiempo y del espacio, ni se tiene conocimiento de lo actual, 
fecha del documento, ni del estado de las cosas como man y 
estaran en lo futuro (tiempo de la ejecucfon). Todo lo que or- 
dena con dependencia de los cambios ocurridos en ese interme- 
dio, ceden por necesidad hasta reducirse a impracticable, de suer- 
te que su ejecucion importe necesariamente un deservicio a la 
causa real o publica De ahi que los actores, mejor que el pen- 
sador situado a siglos de distanda de los hechos, tuviesen en 
cada caso una norma de conducta de tipo poiivoco solamente cen- 
amable si a la tercera se mantenian en grado de obediencia al 
rey pero no en grado de ejecucion. (*) 

(e) Con fundamento en la voluntad real, convertida en ley, 
de poder optar las autoridades de Indias entre la ejecucion de la 
obediencia y la simple admisi6n obediente a lo mandado, si m- 
bre eiio drcunstancias nuevas eran de merito para la reconsi- 
demdoai de laa ordenes hay miiinrea de cedulas rea- 
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les que, aun con clausulas peculiaFes de ordenacion y mandato, 
sobran para h historia, aunque quepan en la historia de la le- 
gislacion a titulo inconcuso de nonaas de buen gobierno. Pue- 
de decirse que si en cedulas realea no se metfa la clausula de 
"haber de estar la autoridad en hdiaa a reqnmsabiiidad en jui- 
cio de residenda", dependio la eficacia de los reales mandatos 
de la aprecia& con que las red- los reales mininbraa, de 
que toma cuerpo de verdad logica, sobre la verdad fisica, de 
ser mucho mayor la dlatanda que .separaba a la Corte de ias 
Indias en el arden de la eficncia que en el e&& geogduico; al 
'~comosuelecorreralrsdodelam~edaiegitimalapeea 
bb, asi los informes raardatarioar, por crnrauis expuestas (mo- 
neda legitima o moneda faba) hicieron ineficaces muchas d b  
pogidonea realek Otra famm macho mas expeditiva daba a h- 
leu CUirposit?icmes una ineficacia anosa hasta sumirrlarr efectiva- 
mente en el olvido: TomabedK la cedula real, poniaae en k ca- 
bezacoaiaqueIlaveneradQ1yamorcornocartadenuestroRey 
ySenor,ycaniguaivenem&naeguardabayo~bapun- 
tualmente aq la cop0ciese nadie aunque vhriera den a i i a  Gre- 
@o Oaaizsilez de Cueaca, Residente y Gobernador, deda d 
rey el 16 de febrero de 1572: 'Yo he trabajado en recoger y 
reapiiar todas las oedulas que a esta Auaiende se han havido 
despues que se fundo, las que se han podBda haliar, y he necho 
asentarenun~bn,muchasqueestabanpor~tar,haderuio 
repertariade~poraaabecedaFio,ycomodeellasharwui- 
t a h  lo de la buena y mala moneda y prmer en iibertad los 4- 
di~yquelaAudiePdaproveamucharrcosagyafid~~q~en 
e l l a m h a n d e ~ p o r ~ d e V . d d , y r l a r r p n , v e i a e i  
!CabiidodelaCiudad,ypordescuidoynegEgm&delosque 
enestaAudiendahongobenisdo,yyporhabervirrk,uiai~ 
duiasypwpiai~quepara~hay,recibeaperaidumbrsios 
delCa~y~=d-,parec%bidoleirque,-~paeada 
losdem8s,poiditra~yodndwcnbdrlascedulas,niejecu- 
tar lo de la moineda y de loe Imdiori, y lo del Colegio de Gajh 
yotnrscoi#us~l~lltes,yde~ae~an&mtYoentiendo 
que vine a hcer ;S- Y no a 43- -tal Y -, que, 
fuera de esto, no irb otmri quejaa de min. MI, Santo h d n g o  
51. (En cuanto a la mc?lYli6n sobre Ubertad de los iadfog, anm 



de piar para su conveniencia cualquier internrado, recOPoma 
primero la rama en que se pose). 

Si la cedula real de 4 de julio de 1532, con ser de fuero PU- 
blico, estuvo subordinada en su ejecud6n a la definicion en jm- 
ta imperada, la carta de perdon en poder de Barrionuevo, de fue- 
ro privado, estuvo asimismo mbordiile.da a las resultantes del 
estado de cosas, pues los eventos, ai tiempo de llegar Barrio- 
nuevo, podrian ser: que Enriquillo estuviera todavia alzado, o 
PIICifiCBdO, O simplemente quieto, o rendido, o muerto de muer- 
te natural o por efecto de guerra; en cualquier caso podble de 
hacer del perdon, Enriquillo en disposidon amfstasa para 
o i ronegado&tome~t6Poae lminna~queen laoe -  
dularealnosehacemenci6ndecartadeperdQ1,lasdelibera- 
doPles preceptuadas habrian de recaer sobre la guerra, la 
carta no hablaba afno ccm el cacique, en tanto que la cedula 
hablaba con Oidores, C a b e  y vednos; decayente el criterio 
de la guerra por .acuerdo mayoritario de & junta, motiva para 
prqmem ei perddm al W o  y d u f r  ei estado de guerra 
cobrarian fuerza; pdomhnte el criterio de la guerra en cual- 
quier forma ordenada Herente a la reamadda por efectiva 
auaquelenta,aquel~,camofu~~rechezsldo,eeriaelapo- 
yo para seguirse guerra en grada de necesidad por agotamiento 
de medios padicos que redujeran a lm fora@os; y pegando 

2 por igual la guerra que el perplQi estimativamente, por acuer- 
do mayoritario o por dictamen de comfsian (atentos aqui al 
hecho hWMco), la propuesta del perdon tenia prioridad con- 
forme al elevado espiritu que se supone practico en la autori- 
dad que propeade al bien de los subditos por los medios mas 

y se- la ordeaad6n antigua de requerirse a los indio9 
~lapazuna,dos,tresycuantasvecesfuerannecesaFiasan- 

de e m M -  gwrra alguna ('9 
(') Previenese aqui ai descontentadizo lector de tipo ilogico, 

que aquel femoso requerimiento, de la pluma de Palacios Rubio, 
-do por varios dOlPiPiCOs, que en punto a su irrisible conte- 
niQ de forma y canceptos, fue de menos eficacia en todo tiem- 
Po Para leido a indios, que la irrisible forma con que el fene- 

niarino Wenceslao Arvelo Be hizo entender, en compania 
de m, para comer bien y a voluntad en una fonda de chinw; 



Fr. CiPRUNO DE UTRERA 

alla en Saint Thomas; pues como no se enterara el chino de lo 
que pedia, ni aun deletreadas la palabra, ni escrita con mayus- 
culas y con m i n e ,  solto el lapiz, cruzo los brazos sobre el 
pecho, y dandose golpes con las palmas abiertas de las manos 
y soltando un kikiriki bemolizado, produjo inteligencia chinesca 
suficientemente aproximada al colmo, pues sirvio a los comen- 
sales gallo muerto con arroz y todo. Un sesudo escritor dice: 
"A los conquistadores, cuando llegaba el momento de hacer la 
guerra, ni les preocupo legitimarla, ni creyeron jamas que sir- 
viera el requerimiento para eludirla". 

Si por la naturaleza de una y otra manera de hacerse la 
pacificacion a cargo de Barrionuevo, hubiese habido inteligen- 
cia de haber de hacerse tratado o contratacion de paz, en la 
manera de pretenderse la pacificacion que fuese por perdbn, 
aquello no cabria, porque a quien se condona la culpa de la re- 
belion y la satisfaccion debida por aquella culpa, queda h a -  
pacitado para pedir satisfaccion y resarcimiento de los agravios 
que le motivaron a rebelarse; el perdon causa olvido; la con- 
tratacion causa compensacion, objeto de la contratacion, Tampo- 
co aquello, que es la contratacion, se comprende en la manera 
de pacificacion por la guerra, porque tal contratacion seria efec- 
tivamente de suyo propio otra manera de pacificacion. De que 
resulta que las dos comisiones dadas a Barrionuevo no fueran 
contradictorias, sino distintas, ambas conspirantes, a mismo fin 
ultimo por medios tan diferentes; debelacion, perdon. 

Ccrwrrur para ia decZaraciun de ia guerra. - En el plan de 
dominio de Espana sobre las islas y tierras descubiertas por su 
cuidado, con el abona de la concesion pontiflcia con carga a la 
cristianizacan de los indios, la guerra se mandaba hacer por: 
a) resiskcia al reconocimiento de la soberania de los Reyes de 
Castilla, imponiendose a los indios venir a obediencia por las 
armas, si requeridos una, dos y mas veces no prestaban 
la obediencia por voluntad; - b) por apostasia de la religion 
y retorno a su paganismo; - c) por alzar la obediencia en que 
antes vivian; - d) por entregame a toda licencia con dano de 
los espanoles, con muerte de ellos, robo de sus haciendas y de- 
mas danos que hacen los fadnemsoa ea pandillas. No debemos 
servjrnos como de base el desvaido e insuiso arbitrio moderno 



que apreciar el trato del encomender~ Franeiseo de val-ela 
como bueno para los indios, con que estoa tuviera dias de m- 
f ianzaydescansode losran imagdiasym~de~ .cr idad~~~~  
trabajos y de humanidad de aquel amo, solo con el intento de 
hacer chocar una suavidad primera con una tirada sigufe* 
(34). BBstano8 reconocer que la huida al monte tuvo poF ~~ 
o motivo agravios personales, y por bs documeptos saber que 
hizo muertes y danos en espanoles que no hieron parte en aque- 
llos agravios. Consiguientemente, Enriquillo paso al fuero de la 
guerra en razon de uiminal y capitan de indios fadnero%os. 
Este sentir persistia en 1533, y se lee en las juntas hechas cuan- 
do la llegada de Barrionuevo: Por eso precisamente lei en mi 
Conferencia: "Fue Enriquillo desde que se huyo a los montes y 
reaisti6 con denuedo a sus perseguidores, un infamado, y si hu- 
biera sido capturado entonces, acabara sus dias en vil garrote". 
Justamente aqui se confirma aquella asercidn, pues si en la 
Conferencia no lo dije, ni lo anote en el impreso, la poseeion del 
texto del documento, copiado en su sustanda, me daba opcion 
a conocer el asunto con m8s objetividad que la que tienen cuan- 
tos para escribir de lo pasado en el negocio de Enriquillo, pen- 
den de mis esfuerzos y estan a la espera de que yo los ponga 
en luz para el propio lucimiento, ain dejar de hacer ios chi- 

ondrados; que se comen las migas y despu4s escupen 

Pues si un dia ha de llegar en que Enriquillo se ponga en 
un fuero como de inocencia por el perdon aceptado de sus 

(S) Pide el recto proceder de todo semuie de Las Casar scomo- 
dame al W e p t o  de &te aceptando las consecue!nciaa de 
con emuitu lo que se supone bien dicho por el dominico, o 
de forma p a i f r n o 8 t r a r  la inconhrmhkl y apartamiento de m 
conductor, con inicio pmpio por opoleici6n y sin moatrar temor a la 
Oom que uel tiene en n> mano. Las Casas uice: '4mo dellos (de los 
m ~ , L o  valenzueia, vecino de ia viiia de sin ~ u a n  de ia 

harto mozo liviano, que sucedio en la inicua y tMnica PO- 
sedon delloa a su padre, tenia un repartimiento cuyo seltor y cad- 
que se llamaba Enriquillo,." (op. dt, lib. ili, cap 125). Donde el do- 
minioo vitupera como encomenderoa y por un iguai a padre e hijo, 
como posesores inicuos y tiran011 de los indioa. El diferir de un d- 
tor ea inteligencia; el apartarse sin acuerdo expreso del sentir del tal 
e t o r ,  es bprevbi6n, mala captaci6n del asunto historico, por m 
guir por loi trillois de cualquier quir9coea, mems del erRidio fanmal 
Y-. 



culpas, y en este plan y estado se pone, retornando personalme* 
te a la obediencia del rey, bueno sera que por ahora se concluya 
este punto de la guerra en pkafo  aparte, y por sus pasos con- 
tados se demuestre el fuera en que estaban los indios, quitada 
toda mala infiuencia de ambiente insular para e l  y EUS indios 
al tiempo de dejar a Barrionuevo satisfecho de su comiaibn. 

Junta M 2 1  & febrero. - Es junta que carece de ser per- 
manente, y, por lo mismo, su entidad es efimera; tanto que, ha- 
biendose hecho con sujetos que se nombran en la relacion tes- 
timoniada, y otros que no se nombran (') se d o n  en tantas 
opinimes, que fue necesarfo coaveniF en que w cerraran lois 
picos, y solamente cuatro piaran, cantaran o chUaran, que era 
mejor oir a cuatro como si fuesen uno, y los de& dbcunkan 
ante los cuatro. Fi@ entre estos Alonso Dbvila, que por ser 
contador, si tuvo voz cerca de los Oidores, tambih la tm cerca 
de los vecinos; y opu5 como vecino, ser de la comisiQL Esto 
mismo demuestra que la tal junta de este dia, redudda a una 
comision, mlamente tuvo facultad consultiva, pues tan indife- 
rente era que el contador se compusiese consigo solo ante los 
Oidores, como conjunta persona con los otros tres de la wmi- 
sioa Al cabo, la Audiencia mantendria su parecer sin suj& 
forzosa ni acomodacian arrastrada por parecer distinto, sino, au- 
todeterminadamente, previa audiencia del parecer de la comision. 
Este dia se encomendo al obispo, presente en la reunion, que se 
fuese a rezar can  SU^( clerigos a la Catedral, en solicitud de luces 
del delo. 

Carta de 25 de febrero. - Las luces que iluminnmm a los 
vecinos, no fueron todais del cielo, habialas mortecinas en el f a -  
do & las arcas, y otras muy vivas calentaron iras antiguas, res- 
quemares redentes, y pratestas c o n t a g i ~  sobre todo en los ea- 
&vistas & antano, mercaderes de indios y de negros que eran, 
como Alansa DBvila, Gaspar de Astudilio, Cristobal de Santa- 
clara, Lope de Bardeci, Fr811CisCO Davila, Pedro de Talavera, por 
decir siquiera aigmos de los muchos, sujetos asistentes a la junta 
redudda a com.ision el dia W. Da fe del desagrado general, viata 
la nueva forma que se presumfa habria de tenerse en adelante 
para continuar la guerra, este capitulo de carta de la Audien- 



cia: "Agora, estando entendiendo en este despacho del capitan 
Francisco de Barrionuevo, como mas adelante diremos, el licen- 
ciado Pedro Vazquez trajo a mostrar una su Real Provision por 
donde V. M. le comete el tomar de las cuentas de las que no 
han sido tomadas, que no ha sido poco embarazo para este des- 
pacho, porque las mercaderea que proveian estas cuadrillas para 
cobrarladichaaisa,no~e~e]3.dardernrs~dasmaaropa,y 
ha sido necesario sanear nosohw a otros merdems que lo pro- 
veanporqueno~~laguefiri,comoV. Mmalo -da.... (y 
con este inconveniente) no ay hombre que quiera en la 
guerra, ni persona que ose dar fiado para ella, como de antes 
lo salian hacer". 

Combinadas estas especies con las correlati- contenidas en 
el dictamen de la comision, de 27 de febrero, d t a  de ello aue 
la orden de seguir y acabu la guerra m forma prescrita-en 
la ceduia, todo era fiambre, pues aquello se abandono, pues pa- 
ra destruir un ceptenar de indios en el mismo Baonico era pre- 
ciso destruir primero el Baorucq lo que no procedfa hacerse de 
nuevo por impracticable (orden que por la distancia geografica 
y del tiempo llegaba a la isla cuando todo habfa cambiado), sien- 
doasfqueconiascuadrillruivolanteshindiosalzados~ia 
ida diimninuian, del Enriquiilo no se sabia nada y se tenia por 
des~atriado~ y los vecinos no estaban sino muy agraviados y afli- 
&do8 con tantas irn@dones hechas y las que habrian de hacerse. 

Informe & Zu comision 27 & febrero. - Es un parecer for- 
mado con buenas rauwes; la hitdigenda del redactor es cierta; 
la razon oculta (que no parece en la letra) estaba ya esbozada 

hdfel lda ,  ( C @ &  m t 0  &ba) iiu @i'8 raz6n d b  

sable en acto de servido de S. M. Manos besa el hombre que 
quiera ver cortada.. . . Contiene fOdl siguientes puntm a) Las re- 
laciones y suplicas hechas en tiempo atras sobre danos que han 
hecho indiw alzados, gastos que por ello e han d d o ,  y dis- 
minucion y falta de gente espanola, fueron causa que S. M. y 
el Consejo enviara la gente venida para coger oro y entender en 
granjerias y labor de la tierra, que da para todos; merced 
de,ypodr&serma~rorsiconelmimnnfincadaanoeenvlan 
doe o tres barcadas de gente para poblar y edificar y sustentar 



y acrecentar pueblos y edificios. (No se agradece expmsamente 
tal llegada de gente para hacer guerra). - b) Cuando aquellas 
cartas se escribieron estaba la poblacion espanola en zozobras 
perpetuas; porque haciendose la guerra con entradas al Baoruco, 
tan dilatado, seco, esteril, abrupto, etc., quedaban los espanoles 
tan desamparados por falta de bastimentos, agua, alpargatas que 
cada dos dias estaban rotas, fatigados y mohinos que a los seis 
de estar persiguiendo indios, estos se dejaban ver para burlarlos 
de roca en roca o de cerro en cerro, que la continuacion no era 
posible, siendo los alzados tan sueltos de impedimenta y tan acos- 
tumbrados a comer cualquier cosa ("e que los indios se pasan 
con un raton o un lagarto"), y los espanoles tan forzados a repa- 
sar lo andado hasta volver a la orilla del mar, a quince y veinte 
leguas de lo alto y aspero de la sierra para refrescar, que cuando 
volvian a donde los hallaron, ya de indios no habia rastro, hubo 
de abandonarse aquel sistema, como sucedia en Espana por sie- 
rras mas transitables, con tantas justicias como hay, y pueblos 
cercanos a las sierras de Galicia y Asturias, que los homicidas 
acogidos a ellas no se lograba capturar o destruir; - c) Se eligi6 
el sistema de guerrillas de diez y doce hombres, acantonados acfi 
y alla de conveniencia para, hallado rastro de alzados, seguir- 
los y matarlos; sistema que habia dado y estaba dando tanto 
fruto, que con los muertos hechos, y por haber de acabarse por 
si los indios con animo de rebelarse esta guerra se 
feneceria por si misma; - d) Como este envio de capitan 
general y de gente se toca como remedio para una situacion de 
zozobras, que ya ha pasado ("parece que en alguna manera ha 
cesado la causa tan grande a que S. M. mando proveer la dicha 
gente e capitan); - e) Por esto y porque la experiencia ensena 
que la mucha gente no ha hecho provecho, por ser la guerra den- 
tro del Baoruco de la calidad que es, y que los recien llegados 
seran de dano que de utilidad, como sujetos al cambio de clima, 
de alimentos, y trabajos duros, siendo bisonos, que casi todos los 
nuevamente llegados sin tanto aciago de cosas, adolecen y mu- 
chos mueren; ya se ve cuan funesta seria la resulta de llevarlos 
al Baoruco, y que los indios conocieran como ni los de aqui ni 
los de Espana los podrian vencer, no habria manera de atajarlos 
en sus nuevas demasias y desmanes; - f)  Y como las cuadrillas 
volantes han sido de tanto provecho, esta nueva gente bien po- 



dria emplearse en completarlas con la que mas a proposito se 
viese; y como los mas son labradores, pues traen asiento de ser- 
vir tres meses en la guerra, sirvan en sus tareas de oficio (se 
presupone que habian cobrado por adelantado los tres meses de 
servicio), y el fruto de su trabajo entre las Cajas reales para 
de ello pagar lo que S. M. contribuye para la guerra (pues ha- 
biendo dinero en Cajas, seran menos fatigados para fiar al mis- 
misimo monarca) ; - g) "E porque se pueda dar la carta que S. 
M. escribe a Enrique, e se pruebe otra vez lo del Baoruco", las 
cuadrillas pueden juntarse y con los cuadrilleros la mas gente 
que pareciere son para ayudar, y seran bastantes para la can- 
tidad de enemigos, aunque se hagan dos o tres cuadrillas (mas) 
ademas del capitan general, y corran las sierras para que si ha- 
Uan los indios "con personas practicas u otras que parezca, pue- 
dan enviar la carta de S. M. a Enrique y procurar la paz, y de 
no hacerles la guerra por la mejor manera que pudieren, y se- 
gun la disposicion que hallaren", poniendo a disposicion de los 
que vayan una carabela con los proveirnientos, etc., y estarse 
costeando por donde conviniere y el capitan mandare, demas de 
otras providencias para que por tierra puedan ser asistidos desde 
San Juan de la Maguana, etc.; - h) Y que se consulte a Barrio- 
nuevo porque es diestro en la tierra, y sabe ya lo que ha pasado 
en el tiempo de su ausencia, "le parecera lo mismo que a nos- 
otros". (*) 

(*) En la nota 33 del texto anotado de mi Conferencia, hice 
llamamiento a la Relacion testimoniada, principalmente a este 
parecer de la comision, por el que se persuade el lector sensato 
de que ni por el comun sentir de los vecinos, ni por el estado de 
inaccion del cacique levantado, ni por el curso languidescente de 
la guerra, ni por la eficacia de las cuadrillas volantes, ni en el 
animo real o del Consejo que mando la continuacion de la gue- 
rra dando barco, capitan, gente, armas y municiones para ella, 
se puede presumir en buena critica haberse llegado a caso ope- 
rante de un tratado de paz con el alzado. Cuando hubiera sido ca- 
so intentado de recurrirse a un tratado de paz propuesto por 
parte del Soberano, las causas y circunstancias del tratado no 
podian consistir en nada que fuese mediato, sino inmediato, en- 
trando a la parte o una impotencia moral absoluta de ganar la 



guerra, o una ventaja de gran consideFaciaPi, dffidl de 
guirse por la guerra. Ni la impotenda se manltir?da dmde 
praveedelonecesarloparaaeguiFlaguerra,aimgue~~ 
en la Corte como ya guerra muerta en el Baoruco, ni la -tasa 
se parece fuera de la pacificacion interna, sedamente 
da con aquella expedMb para la guerra. No se desentraS6 en 
aquella nota la caiidad de esta por el hilo que tenia la 
C o n f m  pero se juntb en la nota la intqmtadh autentica 
del acto pasado entre Enr.luilla y Barrionuevo. fnterpretodh 
tan favorable a la intapekch del cam hecha p d i Q e ~ ~ b  
de escritor del siglo XX, conforme a pragmatica sobre "ello e6 
como aaf me lo quiero", que lo que no aprovecha lieno, aprove- 
cha vado, y se lo pone por montera, can que qwdando hacia 
atras, no molesta la vista ni entorpece h cllrrera 

Y habiendo visto este parecer loa Oidores y platicado sobre 
dio, bien estaba se campuiaase con el parecer de Barritmuwo, 8 
quienelpropiodiasemando (poreilots) queiodieseporescrfto, 
"para que todo visto (por ellos) se provea (por ellos) lo que al 
servido de S. M. convenga". 

Parecer & Buw-hm-, 28 & febrero. - Representa 6 a 
quien le ha salido agria la naranja Esta bien que la gente que ha 
traidono vaya ala gwrra "por loa losvemientea que aca mie, 

tras mercedes saben y los cuales alla no se ignorad'. (*) 

(*) No tan clanr ea la alegad& de Barrionuevo, si acjyeUa 
gente ae trajo para peiear luego, de golpe y abarrho, al fin, el 
hecho de haberlas dejado embarcar fue para la guerra; sino que 
n o ~ ~ a ~ q u e p e h s e n e n e l l l a n o w m n e n l a ~ a n f a t a n  
hoapfta del Baanicu, puee loa minmae vecinos entendieron que 
para completar o a-tar las cuadrillas volante8 debian tomar- 
sedelosUegados,supeditadoestecri~ddeveri~elilrresde 
l a~~rgadewBteae~ lo s , fueaeen lach idad , fueeeen~p~ ,  
cuando no de todae, a lo menos de buena parte. MiUta en favor 
de la excepch el hecho wmtante de que en toda bmigmdb 
enmasadelabradores,aquiyenlosdemasp&estropicalee,ia 
falta de auxiiios masarias en su asistencia, habiiitadb inade- 
cuadadeparajesen~defaeMweSaabl%ddaa,el~bio&ali- 
mmtad6n y de temperamento, fiebres locales y deSrmidos de 



eJbs h Habiendo negado, a todos pnd6 buena gente, es 
to ee, a proposito. Pero si &m no ir al Baoruco labrad-, los 
labmdores que 11egmm en junio de 1520 enfemara  todos, y mu- 
rieron principalmente mujeres y nllio$ y suce8i\ramente en todas 
las barcadas que en disantos tiempos iie- l a b r h  ae pro- 
dujeron bajas numemw, como en aquella primera de canario$ 
que dieron en morbe los m83, hasta que por fuerza se wtraje- 
ron del donde hindaroni y hez011 pu- en pueblo (San 
C d w  de Tenerife), ya es seguro que Barrionuevo no tuvo pre- 
sente menos aun el Consejo de Indias, aquella eventualidad en 
grado snannaI, porque no sino de laindow, lefiadores, deros, 
y oficios que nunca sacaban de pobres suri labores, y la- 
bradores fueron y lenadores, &, la mayor parte de aquelloa sol- 
dados fonnanm los ejercitoe espanoles en todaa partes de Euro- 
pa, vencedores por jayanea "Era Eni facil reclutar soldados en 
el ambito de una agricultura que reclamase pocos brazos cuando 
la tendeacia a combatir sobre remotos campamentos se veia esti- 
mulada por la pobreza de h campesinos y el escaso ho-te 
deialabranzri.SidesdeunprindpiofueunadteriocolineTcial 
lo que impuso a los Reyes Catolicos su politica de fomento de 
la ganaderia para aiimentar la expartad6n de lanas, y conto en 
h mente de Fernando, como correctivo, la importacion de granos 
de Sicilla, a su nieto las. reiteradas y exigentes levas de solda- 
dos ejempiares para sus campanas, le ilevaron a frenar el des 
amdlo del m& y absorbente, contando con ia se- 
guridad que otm- s u p  habrian de depararle pm". 
(Ramon b y d e ,  en UCarlos V y sus Banqueros"). Por no ha- 
ber habido a la mano campewuu#l que resistiesen la invasion del 
Drake, este m apodero de la dudad de Santo Domingo en 1588 
con grande rapidez; por haberse reunido campesinos a tiempo, 
Penn 'y Venablebl ~ C B S B ~ Y W  en la invasion & 1655; por el re- 
ten prevenido de campesbxw, la batalla de Sabana Reai, indedsa 
par horas, dedW a tremenda derrota de los fmncem~ 

"Ei capitan de la aao de V. M. presento en esta Real Au- 
diencia una cedula de V. M. por donde manda que se tome toda 
la carga de cualesquier navios que hubiese en este puerto y se 
de a la nao hperial y, conforme a ella, se hara lo que V. M. 
manda, y a esta causa se ha detenido el despacho de esta nave, 
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de manera que ha habido lugar de platicar y dar orden en ias 
cosas del Bauruco, y asi habernos juntado a los vecinos principa- 
les de la tierra todas las veces que nos ha parecido; y deapub 
de haberles propuesto la voluntad de V. M., que es que esta gue- 
rra se acabe, y la merced que a esta Isla hace en le ayudar con 
esta gente que el capitan Barrionuevo trajo, y comunicado con 
ellos y con el capitan lo que en este negocio nos parecia, y ha- 
biendoles oido a cada uno en comun y particular, y recibido al- 
gunos parecexw de perwwaii que por escrito lo han dado, ha- 
biendolo primeramente encomendado a Dios Nuestro Senm co- 
mo cosa de tanta importancia, dimos en ello el asiento y parecer 
que con la presente enviamos a V. M., que va juntamente con 
todo lo que en este caso ha pasado deapues de venido Francisco 
de Barrionuevo, que, en suma, ea que la guerra se haga con todo 
el n h e r o  de gente que de la isla se pudiere sacar, se- la 
posibilidad de la tierra; y que, porque para juntar toda la gente, 
y llegar los mantenimientos, y armas, y otros aderezos que ae- 
r h  necesarios, sera necesario dilaci6n de tiempo. Que entretan- 
to el capitan Barrionuevo vaya con treinta y cinco espanoles de 
las cuadrillas que en el campo IR traen con otros tantos indios 
domesticoe y algunas guias, y lleve consigo dos parientes del 
cacique Enrique de quien e i  se ha confiado otras veces que le 
han hablado y procurado de asentar con e1 la paz que V. M. 
manda, enviandole con estos sus deudos la carta que V. M. le 
manda d b i r ,  que p0Cu.d ser que viendo la real finma de V. M. 
el concluya con e l  lo que tantas veces por el Presidente y por 
esta Real Audiencia se ha procurado, y que no queriendo venir 
enlo delapoz,queconlagentequellevare]amejorque~ea 
toda la tierra se haiiare, procure de hacer una entrada en el 
Bauruco y vea el estado en que esta aquella tierra ,y que gente 
trae Enrique, y H b a  lwgo a esta Real Audiencia lo que ser4 
necesario proveerle, pnra que luego se le envie. Y que para nm 
jm lo efectuar, vaya de este puerto por mar en una carabela, 
que sera camino mucho mas presto y de mas ventaja que ir por 
la tierra, con los avisoS y gUiai, y otros aderezol, que para la 
€Pena son necesarios, segun la experhda que de ellos se tiene. 
y asi se queda entendiendo en este despacho, y el capitan a- 
tandose para ello, y lo mas breve que ser pudiere lo despacna- 
remos de este puerto. A los pueblos se envian las c&& que 



V. M. les mmd6 escribir para que todos esten prestos para 
cada y cuando el capitan escribiere!". (AGI, Santo Domingo 49). 

De todo lo cual podrh colegir el impugnador lo que quiera 
confame a su tema, pero que en el afirmar que los Jeronimos 
solamente pusieron en libertad loa indiaa & los encomenderos 
amen- naminatin expresos en una orden, y nada mas, un mu- 
chacho de escuela agregarh como conozca el dato: hnsta el U) de 
enero de 1517, porque asi lo expresaron en carta; de alli adelante 
se ha de estar a otros testimonios, cuya fuerza radica en una acu- 
sacion contra tercero, y la defensa que este hizo de si mismo; lo 
permite la recta p~esundon de haber ejecutado los Jeronimos 
mas adelante del U) de enero de 1517 lo que en nuestro asunto 
es atstandal, no obstante aquedia dacion de encomiendas por 
d o s v i d a s . Y s i e n C o a f ~ d a y n o t a s y o m e h e s a l l d o d d ~ -  
to, el impugnador lo vera, siquiera para ponerlo toda en favor 
de quien no se equivoca sin haber visto documentas, porque to- 
dos documentos apro& a su ca- que no es la causa del 
Eririquillo historico. 

CornMme~ a RodtjgO de Figuerar. - Este sujeto tomo 
po#ldon de su cargo de Juez de Gobernad6n el 27 de julio de 
1519. Lae comisiones que trajo tocantes a indios, fueron: 

h) Por cedula real de 9 de diciembre de 1518 debia quitar 
h indias al mismo Rey, al Aunlrante y BU mujer, al obispo 
de Burgoa vanseca), a don Fernando de la Vega, al Lic. Za- 
pita, a Conchilloa, a Martin Cabrero, a Hernan Perez, a Mi- 
guel Perez de AimazBn, a todos los no residentes en Indias a 
quien- no se dio termino para ir y estar; a los jueces de Ape- 
Irdaoi, jusuciaa cualesquiera de la Ida, y visitadores de india 
h e  orden mucho mas amplia que la dada a los Jer6nimos. 

b) Por cedula real de la misma fecha, debfa poner en li- 
M, dn eritar eacomendados a todos los indios reconocidos 

capaddad para vivir en sus pueblos politicamente como 
l o r ~ o l e s e n l o s e u y o s , y p n r t o d o e v e n t o d e ~ d e  
-oies, cerrar con d o s  a fuerza de graves penas civiles y 
-ea 

c) Por otra cedula de la misma fecha, se repite el m t o  
mbre indioe capaces para vivir en i i i d ,  y senalando el W- 



buto que se les debe imponer, con las auv&endas que que a- 
P- 

d) Por otra cedula del mismo dia, se le ordena, con referen- 
cia a todos loa memoriales que en pro y en contra se habian 
dado sobre la libertad de los indios, km votas dados por los del 
Concejo tambien en pro y en contra, ha ordenanzas hechas en 
1512, la determinacion de loa letrados que para aquellas orde- 
nanzas y memoriales dados se madaron juntar; la relaciQ1 que 
hizo el jeronimo Manzanedo por m y sus companeros y la rela- 
cion particular que de las muchas extorsiones, sfnr- etc., 
dadas par Lae Casas (no mencionado), todo lo cual debfa ver en 
el mimo Consejo con detencion y atend6n para ir bien WOP 
piado de lo que debia entender en las cosas que se le manna- 
ban, a saber, los indios quitados conforme a cedula real, que  
darian en las minmar haciendas, comiendo mas y trabajando 
menos; habria de hacer junta con los obispos, los jerbaiimoa, cm 
fran-os y dominicos, y persoaas buenas exentas de mp- 
&a, yds2asqu%ya tanererc~ tados~ ind io8  y e 8 w V h m d  
esperanza & jamas ios tenera 20s que os preciere de m h  sma 
~ m i c i e n c i r r ~ m Q l i b r e & ~ q ~ e s ~ ~ ~ d c r r c t Q d t t a ~  
yotras~as incl inadasalbien~Licoyconparecerdelos  
Jer6nimos, etc., habia de disponer el buea tratamiento de los 
indios, &c., dandoles les ordenanzas que acababan de hacerse por 

* mandado nuevo, o bien imponiendo las pasadas, o hadendo otras, 
o anadiendo o quitando de unas o de otras, que fue a m o  que- 
dar a arbitrio por conocimiento de causa, y & eiio dar -ta 
con relacion a cargo y firma de loa Intervenientes en las con- 
sultas, y acuerdo finai de todo, para dar la providencia corres- 
pondiente. Y que entretanto que aquella - se diese en 
la Corte, "si por Nos se detenminara que ae ies puede dar la en- 
tera iibertad, entonees habria de juntar a loa caciques, etc., y se- 
%darles el tributo, *, como en cedda separada, ut mpra, se 
mandaba. Pero que entretanto que le liegara esta final deterani- 
nacion de como habrian de quedar los indios, '<vos m a m b ~ ~  
y encomendados que loei indios que vaaren en la dicha isla, los 
encomendeis a las personas que os paredere y vos vierdes que 
los trataran bien, y asi en los que agora estan, ovieren de estar 
y quedar encomendados, ha de guardaF las ordenanzae nuevas, y 
les que se hicieren, ut supra". 



e) De& excumr para en adelante! d dar licencia para me- 
ter en La Espanola indioe & idas contra m voluntad, y prohi- 
bir en absohrto, salvo de las partea dedmadas previamente ser 
de caribes, y tenerbs por esclavc#l. 

i 8 6 ) i t U i r u a ~ ~ l a o h d t . d e S n n r w , y S a n z , t a m r o i ,  
dteh fB. - Dei mimana tenor ea la fnrrtrucddn da de lan, dadas a %E 
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Ninguna de estas disposicjones llevadas a la practica en cual- 
quier forma par Figueroa, tocaba ya a Enriquillo y los suyos, por- 
que habiendzse constituido en malhechores agavillados, otra ley 
es la que le estaba impuesta, y todavia por aqaelios anos en 
vigor; la esclavitud, si eran tomados vivos. 

Juicio de E'igueroa. - Aunque no se conozcs. si el parecer 
de este Juez. corona del expediente de aquellas juntas, estaba 
por la liberiad de los indios, ni si propuso que los que fueran 
vacando, se declarasen libres, es ilano que en las instrucciones 
(apartado d) se le faculta para encomendar indios vacos por 
muerte del encomendero u por haberse quitado, segun su deme- 
rito: y en este punto no se le puede acusar sino en las dema- 
sias no en la parcialidad con que hubiese hecho aquellas enco- 
miendas, aunque sea cierto que por lo mismo que dio encomien- 
das de indics, no pocos interesados y desfavorecidos pusieron el 
grito en las nzbes; puede inferirse que en realidad le tomo gus- 
to a los reparurnientos ocurrentes, cuando en una de sus cartas, 
la de 6 de j ~ l i o  de 1520, escribio: "Ya a V. M. algunas veces he 
escrito la msnera y estado en que estan los indios. que es en di- 
simularlos en la encomienda de lcs cristianos, porque de otra 
manera se despoblaria la tierra, y como para que no se acabasen 
por mal tra:arniento, que fue causa de su grandisima disminucion, 
se trabaja como sean bien tratados etc.". (36) 

Pero es cosa segura que, habiendo recibido la cedula sobre 
la libertad de los indios ,procedio con religiosa conducta y exacta 
obediencia. Por otra parte, no hubiera podido hacer frente a 
la maledicencia de todos. sino hiriendoles con el rayo de aquella 
cedula. (*) 

(*) En este punto Cayetano Coll y Toste. arrastrado del es- 
piritu supexficial que le animaba para expresarse sin ton ni son 
con notidas ancdinas contra el regimen colonial espanol (ha- 
biendo en muchos cabos del mismo poderosos motivos para acer- 
tar en la critica de los adversarios), en una cur ta  conferenda 
y sobre el repartimiento de los indigenas entre los espanoles, 
dijo de Figueroa: "Y. en 1521, daba indios en encomienda a 



Esteban de Pasamonte". El dato lo vio en la Col. Pacheco, 1, 
436, pero no en el documento, sino a la cabeza del mismo. La 
falta de critica de Con y Toste estriba en no haber leido el do- 
cumento, sino lo que el colector quiso poner al frente del mismo, 
sin otra habilidad que la que todos investigadores reconocen 
acerca de dicha Coleccion, descuido, ignorancia de los sujetos 
(hay una nota advirtiendo que el documenta expresa Esteban, 
y que podrH tratarse de un hijo o pariente del tesorero, que se 
llamaba Miguel y no Esteban; y cierto que fue sobrino), y des- 
vaimiento en la forma corriente de las compilaciones. Porque 
como en el documento se previene a Pasamonte, y a los alcaldes 
ordinarios que han de buscar los indios de que se trata que, en 
hallandolos y habiendolos de poner al servicio de Esteban, pro- 
cedan, "haciendolos primeramente entender como son libres, e 
que Su Magestad manda e quiere que no se encomienden a 
persona alguna, sino que esten e vivan como los espanoles, e 
que a ellos no se les ha de hacer fuerza, sino que esten e vivan 
todos juntos, e lo que trabajaren sea para ellos; e habiendolos 
informado desto que dicho es, decirles que si quieren venir a 
entrar con Esteban de Pasamonte, les pagar6 su servicio muy 
bien, e seyendo ellos contentos dello, vos los dichos alcaldes, e 
cuaiquiera de vos, como dicho es, les taseis en Dios e buena con- 
ciencia lo que vos pareciere que es justo que se les pague en 
cada un ano, para que aquello les de el dicho Pasamonte por el 
tiempo que le sirvieren, e se asiente por ante escribano, &c. Y 
mas supo Figueroa de si que Coil y Toste de Figueroa, aun te- 
niente el documento por delante, pues aquel en su residencia, 
pidiendo informacion, propuso el siguiente Item: "Si saben y 
creen que antes que yo enviase relacia a S. M. de la experien- 
cia que yo habia hecho; desde la Coruna, cuando se partio para 
Flandes, envio a mandar que se pusiesen en libertad los que fue- 
sen vacando; despues de lo cual.. . . . . ninguno, ni uno solo, en- 
comende, ni deposite; y si alguno o algunos por su voluntad que- 
rian eetar con algunos cristianos, era diciendolo y manifestan- 
dolo muchas veces ante la justicia, y siendoles tasado lo que les 
debian dar por su trabajo a los dichos indios". (Pregunta 23' 
del interrogatorio, AGi, Justicia 46). Y yo no he visto en la re- 
aidencia de este juez acusacidn ninguna de haber encomendado 



jadioe cuando ya no debia eacamendarlos. Pero ni siquiera de 
antes de la cedula, con ser derto que los enwmend6. Y con re- 
conocer la letra de un titulo de encomienda, teniendo a la mano 
el dado a Nuno de Guzman, hubiera lFeoOaodd0 el engano que 
nmmdemn los JerWmos, y puesta e l  en calidad supuesta de 
JuezconuncFiteriadejueadataZ~elquetodwdebemo91 
suponer que le proceder con justicia Jiegado el caso de 
haber de pronUlLCiaF si la encomienda dada a Neto  duuntq se 
ba de declarar vaca o no, en conformidad con lo le@ eskible- 
ddo en lamateria. Noha tenido elimpugaador esteamocimien- 
t o , c o m n i a e v e p o ~ 8 ~ U b , y e n e l p l a n d e ~ a t a F n u e s t r ~ ~  
cww querfdas, se puso a intlsr un globito de gama para acre 
ceatarnivalumenywtfiBunrysudonosura,yY&bitoire 
xevent6, con mas ruido que provecho para la cauta acrecenta- 
dom de sue efectos 

Puede el impugnadcm poner en estado de juetiffcacioai sub- 
jetiva el m p i o  que hizo en la vejiga de la d i n i m m  red 
en materia de encomieardas dsanr por dcw vidats sin haber 61 
concedido la facultad a los de 1514 wbre indLos na- 
turaiea de esta ida? Lo mente red en 1512 se puede reconooer 
parestaspalabresadonDiegoCoXQ1,c6dulade25&Be~ 
de 1612, la mima predsamente en que expresa h a k  amoedido 
que indios traidos de otras partes sirvan como nabo& a loa es- 
panoles perpehiamente: "Vos el Almirante me d b i e  que eatsirr 
conlacedulaqwmand~darper;aqueloe~rfasva~area 
entregase a Pasamonte para que andodesen en n m  minas 
~ q u e y o m s a d a r i a l o q u e o ~ d e f a c e r ~ P o i n a n d e  
q u e ~ i a e ~ ~ l ~ l ~ ~ v o l ~ n t a d d e t a m a r 1 a i n d i a % d e k  
Isla,~=panrque==rapartananB,parque-es, 
delam6tida,lapPindpoipwhe?ntnenciaqueallstenr~mo8,Yo 
e l a ~ d & ~ ; e e s t o n o a e e a & & a n a y & e n  
nendguna manera; e pues que alM ay mandamiest~~ 
pucstnw a quien se an de dar Iw indilin que an va& e vaca- 

fada que yo ymbie fecno el repartSmientoI ei qual entiendo 
f-. ... etc.*. Y si ei hfmpagnedar reconoce que, efectivamente, 
dentro del comepb de d h d m h d h  cabe un procedimfento efec- 
tivodehacerac?lavistagordaen~ciaoenconodmientode 
amrpacheri repetidaiP y constantee de la prindpai preemhenda 
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su enunciacion de que el joven (Mambdi) Valenzda tenia en- 
comendados los indios de su padre? 

Y conste que solamente se ha hecho el repaso de pagina y 
media, sin agotar su e~~ltenido, para que se aprecie el vPlor 
intriaseco de la diaiecuca usada contra el capo de Ir libertad de 
Enriquillo, por mi afirmada en la Confereilda. 

Lo cuai se hace tan evidente que, si de poovisfon que catalo- 
gaba las mercedes hechas a La Espanola (26 de septiembre de 
1513), pasamos a inspeccionar el instrumento que alli se recuer- 
da: "segund e en la manera que se contiene en otra mi provision 
que sobre eilo mand6 dar>', la que tiene fecha de 22 de febrero 
de 1512, por la que se mandaba que esta provisith fuese prego- 
nada, debiendo don Diego Colon hacer entender muy partidar- 
mente la intencion real, y esta intencion reai ae le di6 a conocer 
en carta de 23 de febrero, luego otro dia siguiente, por estas pa- 
labras: "e que puea han de ser suyos e de auri hederos (los 
indios que llevase de islas a La Espanola y a San Juan) para 
siempre jamb, tratandolos conforme a las odemmm e como es 
Fazbn; e en esto del tratamiento es bien que declareis a todos que 
no se an de buscar achaques nendgunos, que solo se mand6 por 
lo de la conciencia, para el que los tratare muy mal; e que pues 
an de ser suyos e de sus eredem+ non creo Y o  que los tratasen 
mal, antes loa trataran e amsemaran e apiadaran muy merco]: ' ~ e t n t m a ~ n a t u F a l e s ~ ~ ~ p m ~ ~ ~ q u e ~ ~ d ~  
go'. Y ya es obvio que en los casos ocurrentes de defuncion de 
e]3~0mendem, debiendo constar ante la justida real superior de 
la isia el ingreso de heredero en la encamienda del padre, al 
tenar d d  titulo de 1514, por la propia raz&n legai de tocarle los 
 indio^ procedemtes de idas -te, ddaban de tocarle y 
quedaban declarados en vacancia y en libertad los indias enco- 
mendad~ que eran naturaiea de la iaia De hecho, Fr8pdBco Va- 
lenzueia y lhncko  Herpgllder: tuvieron nabarias de ceoa re- 
~ e d a s p a r e l l o s , y m ~ ~ l a k o , a l o e s u c e s o r e s y  
herederos tocaban de ley, de ninguna manera im iPdior natura- 
l e s q u e t u v i e r ~ ~ s u s ~ m ~ e n d a N o h a y p o r q u e i n -  
sistir en que al tiempo que Enriquilto m fue al monte, estaba 
en riu pueblo junto a la villa de la Vera Paz, y gllll Mios en li- 
bertad, y por no haber mayordomo, -01 se entro en d pue- 



blo, le agravi6 profundamente, y el pueblo quedo destddo, las 
labranzas aprovechadas por espanoles o abandonadas, y todo ello 
en tiempo en que Figueroa no habia llegado a la isla La Audien- 
cia, despues de la paz, declararia peto es, dedar6 haber impuesto 
pena de muerte a cualquiera que osase entrar en el pueblo del 
cadque reconciliado parque no se dessnandase en la ocasion, pues 
esto mismo fue la causa del alzamiento al principio. 

La desviacion del impugnador hada la autoridad de Moya 
ba sido causa fatal de no dar en el hito en eirta materia del re- 
parumiento de indios de 1514, y se ha visto en el caso de llenar 
de cascajos, por no decir de basura, los huecoa del discurw, no 
obstante documentos y documentos le advertian de andariie con 
despado para fijar las ideas y expresarse con tino. Porque de 
una parte, pudo concentrar en una idea general todo lo que se 
deriva del hecho del repartimiento de 1514 en m reladon con 
repartidores, indios, y encomendemm, establedo el asunto de- 
bajo las cautelas de la bolsa negra, tan bien administrada y - 
tenida por un tnpe Conchillos ,principal interesedo, con un re- 
~tentesuyopuestopore1detesore~)enla~conrepar-  
tidores (el uno, ibarra, murio antes de clcecerle las unas), a sa- 
tisfaccion del propio Conchillos y todos a un mimo fin conspi- 
rando, lucro y avaricia; los vecinos, a su vez, en la propia enda, 
dando cien, en lugar de diez (que fuera la tasa), por lucrar a 
fwrza de empenos mil pesos, y alzar el vuelo al lar nativo; los 
indios, los pobres indios, haciendo el juego pasivo al fraude y al 
engano. De otro lado, el arbitrio general de los buacadom de 
indioa en otras islas, autorizados por reales cedulas, no para jun- 
tar en su mano centenares de ellos, sino para traspasarlon, me- 
diante contrato remunerativo, a loe vecinos, y el propio demonio 
de la codicia, metido en el alma de Pasamonte, en provecho pr+ 
p i o y d e s u ~ e c t o r y r e p r e s e n t a d ~ ~ e n l a ~ . ~ Q u e b  
c@rse mejor que ciisponer el reparamiento de 1514, hadendo que! 
todos o casi todos los vecinos adquiriesen desde uno a treinta y 
m t a  indios traidos de islas paFa darselea a los  comprado^^ 
titulo de encomienda por dos vidas, darme a la cedula de 22 
febrero de 1512, pregonada en la isla, y carta de m d  can- 
finnadas de 26 de septiembre! de 15U? 



Porque si el impugnador hubiese consultado el texto de 
aquel repartimiento y en plan de hombre sesudo reconocer las 
entretelas del mismo, hubiera hallado que sobre 7000 fueron los 
naborias de casa que se habian registrado con posterioridad al 
repartimiento de 1510 y anterioridad a l  de 1514, y que el herrero 
y el barbero y el boticario y el albanil tuvieron cuando menos 
un naboria por el o por otro registrado como propio, y hubiera 
reconocido que Valemuela demas de los 46 indios de Enriquiiio, 
tuvo repartido y encomendado cuatro naborias de casa que re- 
gistro, y ocho naborias mas que registro Diego Franco por Gar- 
cia Soler, de quien Valenmela los hubo; hubiera visto que Her- 
nandez, tuvo en encomienda demas de 36 indios de servicio, y 10 
viejos y 16 ninos no de servicio, todos del cacique Enriquillo, 
"cuatro naborias de casa que el registro"; hubiera visto que gran 
parte de los 7.000 naborias, si acaso no eran todos, procedfan de 
fuera de la Isla, de que hay demostracion llana sobre el enco- 
mendero Pedro de Sepulveda, vecino de Puerto Real, a quien 
"se le encomendo siete naborias de casa que el registro, allega- 
das; mas se le encomendo todos las naborias de la Isla de la Tor- 
tuga que parecieron no estar encomendadas hasta ahora". 

Como para estudiar la pacificacion de Enriquillo hube de 
considerarme ajeno a la influencia del ambiente actual en el 
que predomina vindicar hechos antiguos a la luz de ideas po- 
liticas, tales como las que hacen pie en la independencia poli- 
tica adquirida en el siglo pasado, con todas aquellas adheren- 
c i a ~  ideologicas de aversion a la nacion dominadora en la Isla 
desde 1822 a 1844, sus sistemas de partidos y su regimen, y por 
concomitancia, contra la nacion progenitora de tantos pueblos, 
dandose asi cabida en el afecto a aquella raza que se acabo por 
ley inexorable de absorcion sobre la supervivencia de fuerzas 
contrastadas, y poniendo por este medio virtualidad en clase de 
herencia a la repugnancia de los aborigenes al predominio de 
la raza adveniente a sus costas con decision de someterla de 
grado o por fuerza, como si los que hoy viven con indepen- 
dencia politica fuesen etnicamente indios, y no deudores por 
la sangre, el idioma, las costumbres, la religion, la moral, los 
habitos sociales, la tierra, el aire y las aguas, el apellido y ape- 
llidos de aquellos que aqui vinieron a plantar una civilizacion y 



una sociedad politica que en el correr de los anos habria cle 
constituirse en independencia politica con un tesoro asi discri- 
minado de la barbarie y rudeza de la raza indigena. 

Para fijar mi criterio sobre el acto de la pacificacion de 
Enriquillo y reconocer en que consistio aquel acto, nada mas 
obvio hubo de ser que situarme en el tiempo y ambiente de la 
epoca de aquella pacificacion; los documentos de entonces, o 
decian cuanto debian decir, y no dirian nada impertinente al 
ambiente de la epoca. Por mucho que yo quisiera desentranar 
la razon o motivo de la sublevacion de Enriquillo, una piedra 
colocada en medio del camino por los escritores coetaneos con 
calidad de inconmovible, me impedia buscar en teologos y ju- 
ristas una razon de orden superior a la que el mismo Enriqui- 
110 habia tenido para levantarse e irse al monte. Espanol le vio- 
lo la mujer y espanoles se desentendieron de hacerle justicia. 
Y sobre estos agravios, insultos, castigos corporales o amena- 
zas graves, irrision, burlas sangrientas. Un despecho agigantado 
se apodero del afligido y por resolucion definitiva huyo de es- 
paiioles y se recogio a la soledad con los indios que con volun- 
tad, o siquiera con sumision, hubieron de seguirle. A los que 
se juntaron otros por deliberacion contra la sujecih, que nos- 
otros mismos, civilizados, aborrecemos cordialmente: el hijo 
contra el padre. el subdito contra el superior. el ciudadano con- 
tra la ley. 

No fue aquel acto arbitrio nuevo entre hombres, sino uno 
entre muchos medios, para sacudir el yugo como tal, pues aun- 
que sea suave el que la autoridad o el bien social nos imponga, 
en faltando lealtad, lo arrojamos de nosotros, o lo burlamos 
simplemente, dispuestos como estamos a vivir destrabados, au- 
mentando las trabas en los demas. Ni fue Enriquillo de distinta 
madera que nosotros, ni dio en el clavo, como tantos otros in- 
dios de dejarse morir de hambre o huir de la isla, o de preci- 
pitarse en el mar o desde alta pena, ni infundio en los suyos 
suicidio colectivo. . . . Pasado mas de medio siglo de consumada 
la inermidad de la raza indigena, se descubrieron en La Espa- 
nola hasta tres comunidades o pueblos de indios en montes nun- 
ca transitados por espanoles, ejemplo verdaderamente legiti- 
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mo de haber vuelto aquellos infelices a & vida sociai primera, 
estrechada y cohibida a tener por mundo y por patria un re- 
duddisimo rincon en & montapa., ni bajaron de ella para robar, 
ni para rescatar del abandono cosa alguna que anfm tuvieran, 
ni para tamai de madre naturaleza lo necemrio para la vida; si 
acaso alguna vez lo hicieron, se comportaron que si por caso 
espanol los veia, hubo de entrar en los daminios de la fama la 
existencia de hombres con pies reverdbles y tan veloces que ni 
a caballo en veloz carrera el espanol era capaz de acortar la d b  
tan& entre e l  y el fugitivo. Y mientras subsista en su fuerza 
primera la razon de ser que tiene en los escritos coet8neoli esa 
violaci6n de la mujer del cacique por espanol y demas agravios 
que Laa Casas enumera, el aizamiento de Euriquiilo, que fue 
su higa a los montes, se reduce a un caso personal de abstrae- 
cion a & soledad, donde no viera en adelante a espanol alguno; 
pero con tan poca habilidad o con tan mala suerte, que sus 
indio$ en el parecer de Las Casas, bbalgunos mala hicieron que 
e l  no le mandaba, pero no los castigaba porque solo no le deja- 
="; y el que paded6 ultrajes y atmpelb, siendo padtico, 
m o n  y guerra hubo de padecer siendo cabeza de facine- 
nwos y homicidas. 

Cuando llego la hora de la pacificacib y ae le ofrecio el 
perdon de rnur culpas si retornaba a la obediencia del Rey, dio 
excusas de su conducta fundadas en agravios, pero no legitimo 
lo que ni como indio ni como crisuano pudo legitimar. P& 
nado y solamente perdonado, cosa ofrecida y cumplida, sus des- 
afu- pasada se le borraron para toda cuenta de satfafacdon, 
y el principio de la obligadon en que espanoles pusieran a los 
india de estar a obediencia del Rey poseedor de la Isla, reapa- 
redo como antes estaba, Enriquiiio sometido con voluntad en 
riuant&uacaiidaddevasaiio;sianteiiporfuerzadedumina- 
ci6n,dedeentoncesporfueFzadeaaentimientoper#rnal,yen 
ese estado peimanedb hasta ma muerte. 



por un igual o integra o podmhente, vastagos de una misma 
cepa No habia aili indio ninguno, ni descendiente de indio, y 
a mi parecer ninguno podia tener mentalidad de indio, y cuando 
algun oyente la tuviera, a los documentos habria de ateneme 
enaenalandoseiahomdevfndicaFeldere&odeloeindiosen 
pugnaconelderechoenqueensutiempoEnriquiilocediopor 
bien de su conducta mmtesca, asegurado de la palabra real 
que m cumplio con e l  mientras tuvo vida; y si acaw, algun 
negro ein mezcla de otra sangre, en oyendo mi lectura, se hu- 
biese uentido apasionado contra e]. tenor de ella, negro6 fueron 
loe que dieron fin a los indios de Enriquilio, conmomntes en 
hptkyenelorden. 

Puea bien; mientras preparaba dicho estudiol conociendo 
guey .desdebfenatr4sa~u~ ind io~uequepor ia fe l l z  
terminacion que tuvol gracias al perdon aceptadol merecio qw 
el cn#listo Oviedo &tara la gloria que le cupo de haber sa- 
bido carrespander al reclamo que por parte de la propia Maje, 
tad se le habfa hecho, la ieyenda hieiie cubriendo de matice8 
~ i a s o q u e d a d e s d e e n ~ ~ q u e s u f a m a ~  
de edad en edad, hasta deafieurar enteramente y dc?makuali- 
zarelhechodesupacificacion,hastanoeiltorniunoaalode 

lMmbkm3 en el mismo pie que cuaiquka otro, pemd que 
con el descubsimiento o halkgo de documentos de la epoca, 
podricr tmr que, roto todo miramiento con la fantadir popuh, 
11- yo a ias paginas de la historia un Enriquillo tai cual 
e l  fue en aquel preciso momento de ni mmdiadb con el 
Rey y con los espanoles. Pareciame que el decaro de &a his- 
toria asi lo demandaba, aunque yo no aituviera obligado a ha- 
cerlo. Ni podh preeumii que en este empeno hidera yo agravio 
alguno a persana, ni a presente, ni a futuro, m e  10 que un 
hombre fue mientras vivi4 ea0 y nada msui que eso ineludible- 
mente ha & ser siempre! en la verdad histdrica 

Cierto que Enriquiilo fue una "fruta de esta tierra", pero 
hay fruta que ae mejaie en si misma sino en ni e tepe 

intm de caerse de ella; todo lo des& que de 61 m m Y r# 
ricribP,como~~~!partedeaquellamaWad,d~dtljuido 
ci, fantasia, ilusion, y en pluma de hombre que se paede de 



m t o ,  tonteria; y si por amor pmpb, se pasa delante Y 
se intenta acrecentar el prestigio de la fabuia para que 0 

siquiera un sector sedal adherente ayuden a msterm lo bello, 
obserston, impotente desde luego para dd-, cuanto memi 
deritntir, ia la perpetu de de documentoir, p h a U = -  
dores del hecho, pm&u e iireiro&ahie del c o m c b h t o  
que loscoe tan~~ l l tu~deaque lru je taSaMsydemire  
esperaba que de ninguna manera ni w, F 
BSOdaciaai de idear oyente ae imaginarie erkr oyendo al vende- 
d 0 r d e ~ q u e v a p o r ~ ~ g r i t o n d o : E l C l r m p s Q l  
del domingo! El Campeh con loa munequitoa.. . .! Porque den- 
do el asunto mbre n is tda  antigua, hbtda  espanola, historfa 
propia, ninguno de los oyentes podia objetar que metia yo la 
hozencampoajen0,yquesiporhaberddoEnriquiilonatural 
d e e s t e s u e i o , n a t u r a i d e e s t e s u e i o e n l o i t i e m p o s ~ ~  
p u d i e s e r e c a b a r a l g u s d ~ d e g i a r i a p a ~ n o s i n o a t r a ~  
del derecho hispano de propiedad sobre el terriuwio en fuerza 
delasvicirdtudesdelosuempoaraqueldgechohabSapasadoa 
una d e d a d  que no ha cambiado de origen, ni de idiama, Iri 
de reiigih, ni de costumbres, ni de vidos, ni de virtudm, ni de 
dvillzadon, ni de genio; constituyendo tal @o& patria en k 
achialldad. Debia yo mmesponder por honradez pubiica, al tenor 
de ia mia personal, Fespetando can respeto debido a la verdad de 

Y l a h i s t o i i a , y d ~ b U ~ ~ q u e m e e ~ c u c h a s e , d e c i i . l o q u e ~ ~  
que diga el varon sensato, porque ni hay naciaai o pueblo cuya 
historia este exenta de hechos intranscendentes, ni de cuaiquier 
hecho intrascendente hay hombre que pueda deducir, cuanto me- 
nos convencer, que por ser nuestro es lo mejor del mundo. 

Cuando un Guarionex, cacique, w caamfnado por Bartolome 
Coi@ a que entregue a Mayobanex, cacique, refugtado en 
domhios, y de no, padecer guerra sin cuartel a fuego y saugm, 
amstm este infortumio de la guerra pero no entrega a un nero 
mrinoporlaraza,porla vehdad y por la amistad, da ejemplo 
tddevirtudhumanarompasfvaytirme,quesupropIavldaya 
es muerte, y su muerte da tanta vlda a loe que aprecian ni 

heroico ejemplo, que no hay pueblo en la Tierra en el correr de 
los s&im que no pronunde BU nombre, aunque de salvaje, sin ad- 
miFaci6n de apredo. Una estatua en el centro de toda ciudad 



habitada de hombres buenos no basta para exaltar la nobleza 
de alma que tuvo aquel barbaro por naturaleza y suerte. pero 
un Enrique, ya cristiano, cooifirmando a espanoles que vuelve a 
la paz y a la obediencia, y para que de su dedsion no se dude, 
solicita y recibe comision para que con sus indios recom los 
montesapreseiadioshuidosdesusamoe,losentre~yar~.e- 
miodecadadiligeaciaefectivaaeleadencuatrocaminal,noee 
el ejemplar que necedta  conoce^ en ningun tiempo &dadano 
cualquiera del mundo para animame a ser e x d o  de un compa- 
Mota infeliz, o defensor de su caiia y raza, porque si Enrique ae 
movio a ello de propio impuiso, con este hecho demostro no haber 
tenido nunca en su dzamimto los mismos sentimiento8 que aquel 
Ouarioaiex, y si allano a lo mismo por condescender con loa eapa- 
noies, en la paz que se hizo fa16 sustandalmente a 1- fiaes de 
la guerra que tan imprudentemente se quiere suponer que 808- 

tuvo con el dominador de su patria. Balanceados Guarionex y 
EmkpiUo camo ejemplares de imitadb a la luz de la moral es 
trictamente humana, el primero peraonffica el sacrificio personal 
absoluto por la salvacion de su semejante; el segundo el sacrificio 
de sus semejantes como seguro de su p e ~ ~ ~ m a  en vida de sodego 
9depaz. 

Can estos peniiamientos di forma a mi Canferenda, bien con- 
vencido de que no faltarian asidentes ut caperent me in serme 
ne. M hubo de ser por el berrinche que acontumbran a tomarse 
cuantos hacen causa propia y pemonal en asuntos W r i c o s  que 
han cormido de otra manera con base en esQitares estimados, o 
a loa que han dado una contextura eqedal y nueva, aiendo sus 
ncunh  propios un sustituto de: especialidad de la Casa. Hasta 
un Ifbm se ha publicado con intento de echar les fases de mi 
EnriquiZIo fue aof. Para eilo Iws documentos hallados por mi 
m industria estan confirmados por genuinos aunque el 
cho de ellos en contra del proveedor es maniQiestanmte autirra- 
doaalyanticritico,yporlomism~antihistorico,,segunqueel 
mpio escritor sin rebozo lo declara debajo el ropaje del acrecen- 
tamiento del prestigio de nuestras cosas queridas, y siendo a a  
qUe talea documentos dicen lo que dicen y en su intellgmdr 
crtricta no hay temor de mar en su uso, y EnriqUnro por ley 
inexorable, ha de ser en la historia lo que fue en su vida, el e, 



critor dejo espacio despues del Ultimo parrafo para que agregase 
yo: Parto largo, e hija al cabo. 

En el cual libro se declara que Boya, en su relacion con 
Enriquillo esta ya descartado para siempre en las paginas de la 
historia. Y cabe preguntar al licenciado Garcia Lluberes: Si ha- 
br8 sido tan espontanea concesion y sumision del juicio un des- 
liz de aquel escritor por no haber visto en Del Monte y Tejada 
el texto de la Cita A; o si habra sido porque los documentos por 
mi exhibidos han bastado para deshacer el mismo error que el 
propio licenciado reconoce en si, en Garcia, etc., etc.; o si tal 
vez porque habiendo visto aquel lo que el iicenciado ha visto, 
no quiso perder el tiempo para llegar a conclusion con palabras 
que, puestas como en canon, para que fuesen siempre y en todas 
partes genuina expresi6n de la mente del Soberano, constituye- 
sen la formula viva de palabra del rey en el llamar a los indios 
a su obediencia; porque el constrenirnos a ella correspondia a 
otro tono y a otra voz, que no sonaban amor. . . . . . Hasta el pastor 
llama por amor a sus ovejas, silbando; con el cayado en alto, 
llama a la oveja divertida. y con la honda y el zumbido de la 
piedra en el aire y el golpe, llama a las ovejas olvidadas de 
la obediencia. (37) 

(37) En la Col. Pachem, Cardenas y Torrea de Mendoza, 1, 417, 
habiendo alguno de los tres metido la hoz pemnai de su capacidad 
mmpilativa, se dice que esta en esta carta: "Es menester disimular que 
los indios esten encomendados. porque de otra manera no podrian soa- 
temerse los vezinos e se despoblaria la tim...". Ei pensamiento es 
igual que en el documento, pero la letra no es documental. - Con vista 
a este termino "disimulars' corre por ahf un libro con la falsa y torpe 
apreciacion historica de que las encomiendas por dos vidas (sin enun- 
cio de ser sobre indios naturales ni indios traidos de islas) fue un 
arbitrio practicado y por los Reyes consentido en grado de d b h m b  
ciua Observe el lector, si con esta inteligencia de encomiendas por dos 
vidas, introducimos el concepto en el texto en cualquiera de ambos tex- 
tos, con preferencia el compilado, que es lo que el escritor vio, y la 
com hubiera de leerse asi: *%S menester disimular que los indios es- 
ten encomendados por dos vidas, porque de otra manera no podrian 
sostenerse los vezinoo e se despoblaria la tierra". Pues acaeciendo mo- 
rir uno o veinte encomenderos y no habiendo gozado de sus encomien- 
das sino por su propia vida, habria de haber disimulacidn para que 
tuviese la encomienda por dos vid.? .Asi sale cierto que se sac6 de 
quicio aquella disimulacion. y el ~uicio se desquidd por arte de la 
pasidn que ciega. 



tcr carta real para Enriqvitb. - Su literacion nos es des- 
conocida. Parece que tambien lo fue ,a lo menos, para los vecinos 
de la Isla; si los Oidores la conocieron, antes de ser entregada 
a l  destinatario, no soltaron prenda antes de haberse hecho pu- 
blica la aceptacion que tuvo en el animo del indio. Asi en la 
Relacion testimoniada solamente se enuncia una carta por los Oi- 
dores, por los vecinos, por Barrionuevo. Es natural que asi fue- 
se; si la Emperatriz hablaba con el cacique, a este debia llegar 
cerrada y sellada, y a Barrionuevo tocaba, si impuesto del con- 
tenido, no tornar en sus labios nada que diese ocasion para po- 
nerse en contradictorio consejo lo que la Emperatriz pretendia 
conseguir con aquel arbitrio. Despues de efectuada la pacifica- 
cion se supo que fue por la manera de perdon. El interprete au- 
tentico de esta pacificacion es el mismo Barrionuevo que en 26 
de agosto de 1533 escribio a S. M.: "Por mandado de V. M. vine 
a esta Isla con el numero de gente que parecio a los de su Real 
Consejo para con ellos y la gente de esta Isla dar guerra al caci- 
que Enrique, que habia trece anos que estaba alzado y hacia 
muchos danos y muertes de hombres, y que primero le requi- 
riese de paz, porque de esto era V. M. mas servido; y que, vinien- 
do a su obediencia y paz con los vecinos de esta Isla, le perdo- 
naba sus delitos pasados. Y ha placido a Dios que, en ventura 
de V. M. el ha venido a la obediencia de V. M. y paz y concordia 
con los vecinos, y en muy poco tiempo y con poca costa". (38) 

(38) El escritor opositor cita la pBg. 33 de la Conferencia para que 
el lector se entere por si mismo de la cosa, porque para su coleto el 
texto del documento solo amerita estar en grado de nada poner ni 
nada quitar a lo ue escribid Oviedo. Lo que en el orden del tiem 
es primero, tiene prioridad como documento y como autoridad. E 
que hay en el texto, desde luego, es un contenido que cuando mas se 
considere, menos favorece a la sustentacidn de sofismaa Con efecto, lo 
que no hay en el texto es mencion de contrato ni de tratado, sino 
otorgaci6n de perd6n por allanamiento de la voluntad para volver a la 
obediencia y paz, depuesta la actitud hostil de rebelde, o de insurrec- 
to. Con la misma impercepcih del asunto el escritor, en un inciso g) 
pone la redaccidn, firma y entrega al general de una carta de perdon 
para el cacique, y seguidamente, en inciso h) menciona una carta de 
perdon que se entrega al capitan general en favor del insurrecto; don- 
de no se ve la unidad o identidad de carta, sino dos cartas de perdon, 
una para el cacique y otra en favor del insunedo. Pero m el autor pro- 
testa la unidad. es asi como hubo de aDarecer en su obra: ~ u e n  no dira 
que en aemejaite lance otro que no 61 meti6 su mano. 

- 
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Tan llanamente se declara en este capitulo de carta el BFbol 
y sus propios frutos. De que se coiige que de carta de perd6n no 
pudo produdnie sino la sumisi6n, @6n aceptado. Todo lo dec 
mas que se quiera derivar de dicho Instnimento, en atendon de 
no ser conocida su letra, se ha de ver en referencias mbre el or- 
den de l o ~  hechos, y lo que vea se ha de considerar si fue en 
htenapFimarfadep~~#~~mdeperdaai ,orrifueenfi~deFf-  
vada del nuevo estado en que entro Enriquiilo perdonado. Por- 
que pudiera m, como lo es, que el Soberano nada supiera en 
que paro todo lo que Barrionuevo prometio a Enriquiiio al tiem- 
po de saber que se habia acogido al perdon y estaba la bla pa- 
cificada, a lo menos respecto a la mudanza de Enriquiilo e indios 
que capitaneaba, y que supiera lo que indefectiblemente perte- 
necia a Enriquillo, en fuerza del perdon, en grado de acepta- 
cibn, conforme a leyes. 

E~ctidcrd de Barrionuevo a2 huilcrtw con Enriquillo. - Como 
Ojeda, Ceron, Maz, Pedrarias, Bastidas y otros, ea hambre que 
d e  de Espana con calidad de conquistador a quien se da, como 
a todos, una pauta fija para r e q u e  a los indios a poneme en 
obediencia y sujedaa del Soberano eirpanol; ya han prisado los 
tiempos de requerir esta sujecion, y avenirse los india, m pena 
de guerra hasta la muerte o la esclavitud., subsiste la amenaza 
de guerra mtra indios nunca antes en la obediencia del Sobb 
rano espanoi, pero el requerimiento, que a indios antes en paz 
y ya alzados, se hace, no se rorrespande con una pauta invariable, 
ysfahdePuePtoRtcoseleahabria&requ&v91~e~ab 
obedieacia al intento de lograrse con ello8 una obligacion de ee- 
farallododeiasespanoleecosiluparmrurcantraCBFi~in~~~)- 
ree, emmigoo de moles y lucayoi (1511), el r e q u e t o  
qtieBorriaauievohadehcoeraEnriqumo,liamadoalappmr 
el perdb de deiitoe, lo ha de tnmai. pwdsemente de 1- termi- 
nos~quefue~talaCprtpdeperdon.Nopareceporpmb 
a l g u n r q w ~ t c i ~ e n w i ~ ~ a d b n q u e h a -  
cex emanada del Caaiscjo, porque quien peroraba era la E m p  
raMz, a cargo de Enriquillo lector, que ae excuso, a cargo del 
capitanqpelohim,~cnaltawircaqueliacarta.OHclo& 
capitan conquirrtador el requerir de paz a n t a  de pniceder a la 
guerra, era lo ordinririo, como m reconoce; y en el hecho de 
haber sido partador de aqueila carta real, fue justamente un 



mensajero real, y nada m&; porque en el requerir y wentar la 
p, tenia caiidad emanada de la Corona, como tal 
conquistador. En e&o de portdor y mensajero, la d t a  a 
escritas antiguos da espedes diferentes. A Juan de Caatellanos 
~e pared6 que la carta. de perdon vino encaminada a la Audien- 
da para que esta d i q d e m  del envio escogiendo pemona de sa- 
tisiacd6n. Pero el capitan dijo a los Oidores: ". . . .la carta yo la 
m, a mi me viene bien este viaje, e yo quiero hacer este men- 
de".  - Para los vcciPori de la COXW~& aquello habh de 
bpcer,puestosenelBaanrcoconperso~urapr~casoqueae 
sirvlesen mejor en esta dilllpPda Para la Audiencia, la cosa des- 
ccmwibaenel~deBarrioPluew,:"eal~1~~t8nleparece  
qae debe ir adelante con aiguna gente para proarar de traer 
de paz a Enriquillo, e darle una carta que sobre ello S. M. le 
eidbeBs; en ei hecho, por clrcunstandas todas favorables, Ba- 
rrionuevo, rnenaajero iniciai fue mensajero de entrega, y nada 
m8a Su comision fue identica a la de los conquistadores que 
tuvieron consigo el imtmmnto de requerimiento de pez antes 
de comenzar a funciones de guerra. Aparte de la entrega de la 
carta, Barriop1uev0, amquistaQr, temia una facultad general tan 
amplia amo sus luces ae lo permitieran, con responsabilidad 
pen#wal para haber de producir confianza en el indio de su 
verdad personal, que no era la misma que la verdad real con- 
tendida en la carta de perdon, y oanaistfa en no prometm sino 
la que pudiera cumpiir, pmhibidbn hecha de prometer lo 
q ~ n 0 p o d i a c u m ~ ; y e s 1 o ~ q u e a l i D d i o t o c a b a p e r s u a -  
dfFBe de doa verdades; la del perdon, que ipso facto habia de 
m *era, de admitirlo, y la verdad del negodante, mas atento 
a wmxdm segun lo posible, que a pmmeter sobre demanda es- 
Perrsda o ineeperada del indio. Camo el iadio, en clase de su- 
~ d e ~ h u b o d e e s t a r a l m g i s t e r i o d e l c a p i t a n p a r a  
~pedirloqueeramayo,yhacerledesistirdetodapeadaai 
contra leyes establecidea Pues no sin fmdamnto sinti6 despues 
el cacique que Barrionuevo tan presto le dejara, y Audienda y 
d e d a  notabiea y vecfnoa lamemtaron y remediaron, pw 
rJnrfaitodeBarricmuevo.Entyuenoentrariacue#itocsntea1i 
Paz beche, sino a intellgendh mbre la paz hecha. Porque por 
m a i  entendida y mal comdda, aquella plus hecha por Bmi+ 
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nuevo, que& tan sospecnosa (+). Todo lo demas que para el 
indio hubo de ser objeto de su saber con quien hablaba, se ha- 
bia previsto, dandose por companeros al capitan sujetos que no 
eran pemmalmente desafectos al indio y dw indios principales 
"de quien e i  se ha confiado otras veces que le han hablado y 
pnumirado de asentar la paz que V. M., sujetos escogidos por la 
Audiencia para ser loa portadores de "la carta que V. M. le man- 
da escribir", como se lee en carta anadida de 12 de mano a la 
de 25 de febrero de 1535. 

(e) Ahora, novisimamente, se ha CIdCriin que Barrionuevo 
iiego a la isia con el caracter de Embajador y ello por investi- 
dura de tal. La eqede es correcta con que se entienda que ni 
la Audiencia ni ha vednos de Santo Domingo lo cosu)(:iemn con 
oficio emanado del trono diferente de capitan general de la gue- 
rra del Baoruco, y con que se entiende asimismo que Embajado- 
reir se enviaban a indios rebelda; pues capitanes con facultad 
ordinariapararequeFiF&pazanteademenearlaespada,ya 
no bastaban, con ser Barrionuevo capitan de conquista. Esta in- 
vestidura d consideraba es bfen ebtica, y conviene, por ello 
mismo, a todo aquel que sea enviado por el rey a ilwar una 
carta sobre materia de gobierno a cuaiquier.subdita desobe- 
diente. Loa Embajadores cerca de Reyes y Principes deben ca- 
nocerse en adeiante como Superembajadores, conno ya se cono- 
cen lae su-- y las supernavajillaa de afeitar, y super- 
multitud de supeiw#ras superiores en grado superlativo y supe- 
ra*. 

De no menor cuantia ea el enunciado, tambien novfadmo, de 
que BaFIfioDIuew, tuvo nambramiento como Chpitan General, es- 
pecie que PO m coaderta en cagtellano, ni en lengua dgma 
con ninguua idea clara, pues aunque la ignorancia no distfngae 
el como en funcion de conjuncion o de adverbio, ya no se puede 
saber a que ciencia c o m t p m h  w el nombramiento como, 
en lugar de nombramiento de.. . . Debe aer que para defender 
las cosas queridas, todos loa esfuerzos que se hagan, siempre 
seran pocas. Y efectivamente, esta defensa es, el igual que el 
nombramiento como, una medida y desurrada. Si- 
no que el nombramiento de capitau generai comenzaba en que- 



Uos tiempos a panem en uso, y asf vemos que todavia a Basti- 
das, en haciendosele capitan, que era por concepto de la cosa 
capitan general, solamente se le hizo capitb por formal concep 
to y famal expmdb, ano de 1524: "Ansi mismo, vos hacemos 
merced, y por la -te vos la hazemos, que vos todos los 
dias de vuestra vida seafri Nuestro Capitan de la dicha provincia 
e tierra (de Santa Marta) y gozeis de las hamrras y prehemi- 
nencias de que gozan larr otras personas que tienen semejantes 
mercedes y ofidod'. De suerte que Basudas con eer solamente 
y en virtud de pniaIrniri claras y concepb llanos un Nuestro 
Capitan, que lo era general ,de la provincia de Santa Marta, el 
otro capitan, enuadadamente general, no lo era por expresion 
real a e1 hecha directamente, sino por inteqmtacion autentica 
qm hablaba oan la Audienda ("y pues como veis"), de donde 
aquello que se sigue despues, en la cedula de 4 de julio de 1532, 
es la interpretacion puesta en mencion de oficio: "mirad que todo 
vaya debajo de la bandera de dicho nuestro capitb generaln. Y 
asf es seguro que el oficio se le acababa acabada la guerra; a 
Bastiua8 no, pueo se 'le hizo Nuestro Capit8n de toda aquella 
pmvfncia&SantaMartapartodosloedfasdesuvida.~ex- 
traordinaFfo? pues, no fue haoQliele capit8n generai a Bamb 
nuevo, sino concebfr el hecho ea *o supositido de novedad 
historica, como inusitado es confundir el verbo hacer con el ver- 
bo nombrar, poppue presupuesto que hubiese sido nombrado 
capith de la gente que trajeae para que con tal nombramiento 
la para traer, no fue nombramiento de capitan generai, 
sino de capitan de aqueiia gente; mientras que en cedula red 
que no hablaba con eI, se le nizo capitan generai, sin nombra- 
miento partfcuiar o personai, exactamente como a Bastidas, ''os 
hacemo~" aiK, "e hacemosW aqui. Y Ld instnunentalmente se dio 
a Bastidarr nombramiento de capitb general, cuando en la ca- 
~tuiadonseIediceuvoahacemosmerced,yporiapresente 
(lo que ya no requiere inshme!nto pai.timilar) vos la hacernon, 
que vos todos los dias de vuestra vida seais Nuestro Capifh de 
la dicha provincian, hubo periecta equivaienda en ser capitan 
por el rey, que capitan general par el rey, en casos de capitanes 
de conquista. Lo que padtivamente quita al contradictor esa oca- 
sion de pregentar por extranrdinario e inusitado tal nombra- 





dellos a Francisco de Bafiioaiwvo, nuestro criad08 a quien ha- 
hemos acordado de proveer de nuestro goberaador de Tierra 
Firme", ambo0 acuerdos fueron o juntamente puesta en eje 
cudon, o consecutivamente, con que el titulo de capith le va- 
liera para hacer la lewi & h 200 hambreii, y el titulo & go- 
bernador le Wera para hacerse a h vela y deq& de hacer 
s u ~ h e n e l u n d e e t f n o , o e g u t r d o t m . E l t a l p o ~ t e  
debio haber visto en la nota 4't8 op.bsculo de la Co&mm& el 
textodecartadelaAudienda,enqaeaparecequelapazcon- 
seguida por Barrionuevo estaba muy oorpcchora, por no haber- 

q u e d a d o ~ ~ ~ P i * ~ E n r l q a i X I o  alguaoiidim; que, - 
juntadenatcrhtesdeiadudad,atodcmparedoqueparaasen- 
taria con efecto era menester mAa comnnimirae con Enriquiih 
'(y lo mtnmn parecio el eapitann8 y para que esto se hiciese, no 
fuera i n c o s ~ ~ t e  que el propio capitan valviese!, y que en 
e e t o n o s e p u ~ , a ~ o e l c a p i t s m ~ ~ 1 ~ ~ , y h u u b o  
de envianie a gujeto que en d tenia tales cualeir prendas para 
poder perfeccionar aquello. Si, Barricmuevo, dego cosa de 
su b m d m d a  para no ir, en la realidad del caao el alegato 
no era ineaaidente, antes debia preferir acabar su obra, a que 
estaba obligado; y ea claro que si loe hombres que trajo estaban 
sujetos a asiento de tres meses de guerra o de servido, Barrio- 
n u e m l o m t n m o c u n r e s p e t o a t m ~ y e a m o ~ p a s n d o s  
tresmesesdebabeTsepuestoensiervidodeguerraydepaz,y 
em el hecho k habia logrado, e l  se pgirtrs para su gobernadbor, 
pwtemereltituloenqueseamparabaparafrae.Porque91 
aqui dejaba la obra sin conciuir y @ecdonar8 teniendo todavia 
que dar cuenta de lo no Uthnamente acabado, para que m le 
expidieraeltiktto,acamoleestabaMeneataralaesperae. 
P a n a m a ~ c f u z a d o $ q w n o e n S a n t o ~ a l a m p e r a  
per.fecdonando su obra? Y asf se reumoce que el vehicuZo em- 
pleado ahora por el escritor en sua a f h h m  iiterar4 ni ea 
buenoparalal i~niparahhtstaaa.Yob6erveaino 
hayjustara&npsu.aconduirconnoaquiiedice,aunquena~a 
I e ~ e . A q u i ~ h f s t o r i a . Y d e p a s o , o ~ e l e e c r i t o r -  
zaxlte,cuanpeiigroaaeslaiivlandaddehauwdtasim~ 
tescomoeaaiaqu~&~~paraloglco.cwndo- 
puso en labioe de Enriquiilo: "y por esto no me he d o  fk 
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de hombre de eata ida", ya habia pasado el tiempo en que Pe- 
dro Romerol enviado a Enriqdh en iugar del --te Barrio- 
nuevol con ser aquel vecino de mta ial., hall6 gracia para & 
co~lduddohastaeleecretodelasmuje~esyniPi~~delosalzados, 
verlo todo y observarlo todo, y adelantarlo todo a gusto de En- 
riquilloen~ycoyrmturadenotenereicadquepcma~e- 
gurada k palabra de la EmperaMz, lo que histoaicamente con- 
tradice la paraiogia de Ovieda Tan cierto es, y mucho, que un 
cabellohacesombarienelnrelo. 

. . .pero si a los Oidorea parece que hayan de ir, dispongan, 
"porque yo ya digo lo que mnti aiia e lo que aqui me parersce, 
y seaaaucargo ynoaideS. M.,niaimioqueicm truje". (.) 

(*) Las levas e hacian por lOll mianos capitanesl y en sus 
aombramientou de tales, como para capitanear gente en- 
viada a Indias ,o a la guerra, se les cometia esa obligad@ en 
ateadam a la mutua commhcion y al coorodmLento directo que 
el capitan debia tener de cada rroldado, con que dende un prin- 
dpio la bandera de la coDngaiiia fuese ensena &ualmeate am- 
~poraumrquepordiaciplina,trPbadeseaunolaobe- 
diezida a capitan acogedor de todos y Ir respansahilirlad del 
capith para conservaci6n de mi leventea Que hombres pudo 
trae!r,sinvoi~~taddetraeriosparalaguerro,yparqueha~ 
de ser mpomable la Audienda damente, sf no se entiende 
que en el suplantar con gente aclimatada a los advepedizoa, de- 
jbsedecumplirlaCedulaenaqPellodeque,descmday 
refrwcada, ''toda toda gente de esa ciudad e iela m junten y a b  
rrfacx, vayan de un &e a buacar las contrarios?". De que se 
concluyequelaceduiareai,sin~detenerietrayman- 
dato debmimb, estaba d e t a  al criterio que mbre el tememo 
mismolashaFiadetomaFlieenel~tidomenosdiscosdaate~ 
la forma concedfda delmjo de aquel mandato. 
- Que en cuanto a b danaii de hacer la guem ,eran loa 

~lasi iamedasanabersidebiahacemeonohacexae,y 
que amforme a lo que en eilo leo pareciera, & hacerrie habria 
dedhelelagentenemaria,hoMmQreirpetoalnumen,de 
h b r w  que trajo y al nhem oWnario de gente que se na- 
biaacoitumbradoamantenerelaerdelucuridrillair,guudui- 



do ccm ello conformidad cm la letra & la cedula; bien qve si 
lievare poca gente, no por ello dejaria de hacer con ella ia que 
le fuese posibie. Con todo esto lo que Barrionuevo fue declararse 
a estar a obediencia (39) y entender en ou oficio en laii peores 
condiciones para el logro de la guerra, pues la gente de la Isla 
fmslraba l a  m& para haceria, y Wen pudo diendar ia con- 
t d i c c i h  generai de los mercadem y el mmuu reparo de no 
austairre para la guerra d la eoldada permanecia at fiado, - 
motanriabidaypublica,dequeproviaoaudeclnrsdbar,queen 
e l c a a o d e m e ~ ~ ~ ~ r i u c e a o f e l l e d e l a e n i ~ a a u c o r l p , n i e l  
Sobamonielnerianresponrrbler,rinolaAudienda,desta 
mediatizaba la e j d  de la &da ea el atempera& al pa- 
recerdelacoaniaion. 

ArMMo & Bcrrrionucw) con efecto hirtor3oo - Y dando 
pmikrenda a s a h  con bien, que no lo mperabn tan cumplido 
s i sededdfa laguemenla formapropues tapor la~  
manifest6 ser ea cierta manera mas ecertado hacer uso inmediato 
de la carta de perdon real que ten5a para Enriquillo; peramas 
decreditolehabianammadoelgmndefkutodelescuadrillas 
y a la vez que de Euriquiiio no habia notide, y que corrian 
dfas que ningun dano habia saiido a hacer; y dejando ea- 
quequedesenlosporeltfaidolidnocupnciondeguerrs,niae 
hiciese leva alguna de la gente de la bla, se Le diesen lasi cua- 
drfllasexistenteamejercidoolamasgentededichaircuodFf- 
Ilarr, en atencion a la paz que podrfa lo- dn aquel aparato 
d e g u ~ ~ a ~ ~ - * p a a = - g o q u e  
le hizo el Consejo; y entretanto que esto pmcumra y dieae aviso 
de la resulta, los Oidoree pusiesen en e8taao los preparativos 
para la guerra, "E esto digo a efecto que no se pierda tiempo". 
por una parte, "e se intente la e, por otra. - El arbitrio era 
tan i6gtco como expeditivo. indio afWmado ya a la inaccion 



(Las Casas alarga el tiempo a cuatro o dnco anos) y con expe- 
riencia diturna de na recibir molesaari ni danos por abeiteaerse 
de hacerlw oon loa su- si se le ofrece el perdon real en 
tiempo y sazon que tampoco entre en  tema^ de celades, porque 
puesto a remmm el campo por suii ea* y exploradores ex- 
~ d e l a u e r r a , n o l o e ~ e s h b a o e s t a r f a m u c h o m e i P  
indhado a poner en estado aquel m&go cuyo fundamento con- 
sirtia en la obmmmda real & un pacto implicitamente obser- 
vado como tal, que ya ni lo0 eepanoles estaban ciertas de des- 
manes ejecutwb ultimamente par sus pqgpioe indios; que no 
a rechaaar con palabras lo que, de aceptar el perd6n, pondFfa en 
firmeza la s u q e m h  de armas tan evidente y cierta, corridos 
por lo menos dos anos y medio de ciencja y experiencia. Ipa- 
soles habian opSnado que el cacique debia eetar cansado, como 
estaba de hecho faib de gente por desedones frecuenfes, y 
hasta el accidente que c r d s t a  M e d o  admite de enfermedad 
de la vista, eran aquella coyuntura allados de la pretenision de 
Barrionuevo, supieralo o no, como fuesen accidentes o drcum- 
bncias dertas en ai mtnmRk DB aqui que el arbitrio de Barrio- 
nuevo, asegurado de la di&cioo>. para Mlame frente al B m c o  
que no faltue ya aino ordenar y ejecutar  la^ operadones, hubo 
de prever con la gananda del tiempo la del intento 

lo padficacitin; porque ia proposicion dwperdon9 n o t i 6 I h  
2 ai M o  y por este rechawrdo, no implicaba la consecuti- 

va,sinalaprudenciadelcapitanparaverdenaaffcario~e~ 
vez, y tercera mn ninguna prohbilldad de buen suceso 
si ya la carta de perdon estaba en manos del cacique, y 
una notificad6n segunda de la entidad original de la 
primera, esto es que la nouficadh fuese hecha por la propia 
.senoria real, lo que era perentoriaiaeate imposible. Esto seda 
como incidir en dar pie a la bmtUdad del alzado (como Rami- 
rez de Fuenleal califico el idlendo de Enriquiii.0, cuando aviso a 
S. M. que no habia apmmhado el perdbn que le ofked6, par 
la corta capacidad de los i n d h  que ni aun viendo el d i o  real 
en la carta de perdon que le envi4 se avino a considerar que 
le hablaba el Rey: bestialidad, ciertamente? y no otra coma, 
cuando hasta infinidad de leyes de Indias tienen por base prac- 
ticas y resoludtmnes de las Audfencias de  india^). (*) 



(*) En escrito de oposicion a la Conferencia se deja decir 
el autor que es probable que Fuenleal, al fin, hubiera concer- 
tado la paz, venciendo la resistencia de Enrique a hacerla con 
la Audiencia. Esto esta en oposici6n iogh  a la consecuencia 
que se deriva de una cita que el mimo autor hace de Oviedo, 
donde asume estas palabras puestas en boca de Enrique: &'E si 
hasta agora no he venido en elio, ha seJrdo a causa de las burlas 
que me han hecho los chripstianos, e de la poca verdad que 
me han guardado, y por esto no me he ossado fiar de hombre 
desta isia". Donde el autor se resuelve en este cabo a pintarse 
un Barrionuwo que solamente es un delegado e s p e c ~ o  del 
rey, y tan peculiar, que por haber venido de Espana con el pero 
d6n en la mano, Enriquillo p d  por todas, pues no era hombre 
de esta isla, y aunque lo fuera, porque el Soberano habl6 con 
41 directamente en aquella carta Entre el juicio de eae autor 
acerca de Rrunirez y la cita de Oviedo, no se puede dudar q d  
sea lo mejor; el autor presto atencion a lo redo; peni porque 
mas tarde le convino traer cita de Oviedo, se puso en desacuer- 
do consigo mimo: Si tan =guro es el testimonio de Oviedo, ni 
Ramirez de Fuedeal habria conseguido restablecer la paz en 
la isla. Quien una vez se apeo de la burra amedamente, no 
tenia para que repetir la bajada, dejhdose caer por la parte 
del rabo. Y doy la razon al autor en aquello y no en esto, por- 
que la cita de Oviedo no es autentica, y es lo que el mismo 
autor me demandada probar en lo que toca a autenticidad, y 
yo no le demando por no haber aseverado esa calidad intrinseca 
de papel emanado de Eariquiiio diiectamente. Porque a ojos 
ciegas se reconoce que el cronista habla por espedes congnien- 
tes en materia de pacificacion, conoddas perfectamente bien; 
sino que donde las vio fue en las instrucciones que llevo a Pa- 
nama Pedrarias DHvila, a cuyas &denes estuvo Oviedo como 
capitan: "y para que mejor se faga (que los indios esten ccmi 
hcFistiaaosenamoryamistad),yqueporestavfase~ 
todo lo que se oviere de fazer con ellos, y para que elio mejar 
sefagalaprincipalcosaqueaveysdeprocurare8noco~tu: 
que por vos ni por otras persanae no se les quebrante n i n m  
cowi que les f u e  prometida, sino antes que se lee prometa se 
mire con mucho cuydado si se les puede guardar, Y SS no w 



Fr. CZPRIANO DE UTRPU 

puede vien fazer, que no se Ies prometa; pero promettdo se Zes 
guarde entera-te, de namem que Zst pongcrys en mucna 
confianza de uuestra vetdad-. Con que d e  bien asegurada 
que tales palabras de Oviedo m apucadon de espedes de 
el conocidas, congruentes al asunto, y no palabo.ail justas, erplf- 
citas, contadas, y iieneras de una respweta del cacique a Barrio- 
nuevo. Y no ea que yo niegue aqui que un sano juido aobre 
un mismo asunto considerado debajo de un mismo aspecto pue- 
da ser semejante, equivalente, o iguaI en un rey, o en su Can- 
sejo, en un capitb, en un zapatero, en un indio, en un d t o r ,  
en suma; pues asi plantb Oviedo como quien no sofiaba sobre 
la materia; b que niego es que esa cita tenga valorI el minmn 
valor para en boca de un indio, como en m pluma, pues lo 
fuente no iue ei indio, sino la instnicdon real a Pedrarias, rden- 
do la misma para otros conquhtabm~ Entre el juicio prhem 
dei autor opositor y ia autoridad de Oviedo hay esta 
que r autp produce mi juicio propio, fimddo en= 
razon (nopudiendoserprobadoporeiniporaineUna,que~ 
a la vez improbable), mientras la cita de Oviedo no sirte prra 
maIdita la caes, en atencibn a la prudente razon del autor, psr- 
t e & q u e a ~ u a l l o f w j u i c i o d e r e y , y n o & i n d i a Y a l ~ ~  
lo que en esto le ha pasado es que ''por buwxr maa contento, 
tomh rru tiempo vienton. 

P ~ & z a A u d f s n c i a l l & ~ . - L o s O f d a r e q v U o  
loa pareceres en este caso tornados, etc. "dijeron que m pare- 
c e ~  era y es que se efectue y cumpla enteramente lo qus S. a& 
por su carta les envia a mandar y que la guerra m haga con 
las maa cuadriiias que fuere posible, egun la posibilidad que 
en la tierra haya, d de gente como de bastimenum y otnir 
auemmi, etc.". - Saa loe Oidores los interpaetes de la letra de 
ia ceduia de febrero de 1- mejor que IU#K)~OH caatodrur que 
al tiempo que ae expidio la cedula, ei Caoieejo no sabh, oomo 
elio~ mbfan al tiempo de llegar y conocer& el estado actual de 
la .guerra en 4 de julio de aquel ano, ni menos en 1 de marzo 
de15SS,yes~bastanteparaqueeihpuriieaeiienejecu- 
cion aquella cedula, d a m e  a lm podbilidaderi de h tierra, 
nosiendoeisocafiodehombws,aunquesiei&w,armaa, 
de alivio en los pn,veimienux Y de como habrian de cumplir- 



la, dieron cuenta, escribiendo al pie de la carta de S de fe- 
brero, COPClwa pero sin firmar. 

E n W  de En&piiio ante BQniOtLuew~. - No otra que la 
de aquel con quien habia habersh, Lo mismo en ejercido de 
guerra, que en la paz propueeta por la carta de la Reina, y 
COPlforme a la entidad que en la misma carta tenia el indio ante 
el Soberano; era un rebelde, capitan de indios aizados, que du- 
rante trece anos habia vivido fuera de la legaiidad, hadendo 
danos y muertes de espanolea Toda otra concepcion de @e 
asunto es meramente subjetiva, porque una promesa de pefdon 
no se hace en razon de un derecho natural inherente a la na- 
turaleza humana, sino en razon de culpas, por mbelion y des- 
manes que se relajan y condonan, en todo o en parte. De que 
noprocedefundarelperdonaisiquieraenhdesnatur~ 
del derecho de vindicadon que pracaoo Enriquiiio, que fuera 
como reconoceme comomitantemente con las culpas, cierta jus- 
ticia vindicativa de derechos naturales pwsb cr#, 
que interpretativamente hasta el propio Oviedo no la 
cosa sino en el vocablo e x c u s ~ s ~  a que no ae acomoda en el mis- 
mo terreno & inkqptadon un recoinodmiento de la juauda 
del indio, sino de su injusticia. Donde mita la excuaa, la con- 
viccion es confesa. Si, pues, no se cozutce el texto genuino de 
lacartadepefdonypareeonoes~justSficarqueenel  

2 ofredmiento de perdon hubo iiteradh wncerniente a una c m  
si declaracion explicita ni imputa de un derecho del indio con- 
cuicado por espanoles y no vindicado por la justida reai, no es 
de sana critica vincular a la catta de perdon tal dedaracion, no 
ya porque desnaturalharia la misma entidad del perd6n, dno 
la justicia misma real de la orden impuesta en fuero publico 
para la continuacion de la guerra, no aceptado el perdon, pues 
subsistiria aquella declaracion como quiera fuesey por su enti- 
dad p-te a la rebelion comenzada y continuada y no 
acabada, por defecto de voluntad de aVePfmieLLto a paz, no pro- 
pues taenraz&dejus t i c i apr~s inoenrazondecu l -  
pasporcond0nacion.Y sienelperdonofrecidoyaceptadoae 
envuelve el silencio perpetuo o el olvido de la rebelion, y de 
sua motivos y resuitas, de ninguna numera se envuelm el re- 
conocimiento de la justicia del indio conculcada por eepafioles. 



f u e 6 e n a u ~ o n o , p o r ~ u e l o q u e w j u s a d a n o e s g f a c f a  
Apartequela~ceptadaadelperddmtaicaoassacanaoepmre- 
ferencia$ a0 lo fuera aino paluammte, Siendo aquelfa aoepta- 
cibn reQOPlOdmiento implfdto por parte del SabeJraao del pedbar 
queasileotorgabaeliadfade~vifaaenmhanorCanyugal 
y m a l o s t r a t Q e q u e e l S o b e n u u , n a l e h a b d a ~ o ~  
miesiteI o reconocjmiento impifdto de 10 miamo que habia hiecho 
al indio un culpable o milpabies, tan demor del indio como de 
~ m a j ~ ~ b e r P n a , c i l y a ~ * ~ l a y e s # o a q e i g l l w r  
habiantlfolado;cwaquepliranadaenOraesuneoadesbDde 
~pQhllrximedienteeiuw,deunderechoprf~~tiw,rlela~ 
aagiaraat D e t o d o l o r m a l s e ~ ~ ~ e  jMtame~1teque$arfqafllo, 
a lcm ojori dal capitan de la ~ w n g  m puramente un rebeldeI 
un iaiwliiecto, malhechor y oaragtdoI cuya miuntad dtb% ex- 
p k a r  y cuya mesate debia i b m h r  sobre el contenido de la 
cartedepezdibaqaZax!ea&Whqwtaanaaeenprrrpiobien,o 
catraa 
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fueron: una carta de la Emperatriz, liena de ternura y amor de 
mujer y madre, por la que la Reina convidaba al indio a la paz, 
adelantandole el perdon.. ..Y Mi bravo opositor, mas atento a 
despicarse que a iler critico de prindpios nobles, rechazo la cosa 
por impertinente en mujer portuguesa, que nada sabia ni nada 
le interesaba sobre indio situado a mltc?n de leguas de distaacia, 
y dio en el hito de justificar su repulsa con un juicio que penso 
sersuyo:tadooquellofuetrazahechaenelConsejodelas 
Indias. Cabaimente aquel pasaje de la Confeienda tiene llame- 
da 44, que al pie dice y no es copiado de libro alguno: "Para 
el hilo de k coaterenda, va bueno el decir alii de la bondad y 
ternura de la Emperatriz dona Isabel, por mujer y por madre, 
pero ob&vese que todo eilo fue administrativamente la acepta- 
dbn del criterio de la Audiencia en el asunto, y cabalmente lo 
miamo que en 1528 habiasele propuesto al cacique''. Faruisamen- 
te mi opodtor ea tuerto, pues vio media linea para critiquizar, 
y no vio lo que allf mimia a una pulgada de distanda, m halla. 
No lo imputo a mala fe, sino a mala percepdon de lo que mira. 
Por otra parte, todo perdon de culpas y de satisfaccion de d- 
pas, cualquiera que sea la razon, causa o motivo que informe la 

contiene un fondo de humana piedad y misericaFdia 
tanto maa grande cuanto distan entre d quien perdona y quien 
es perdonado, la multitud de los daiios d c m a d o s  por este, y 
la extensioPr de la sausfacci&n que se condona. La cedula de 
perdon h e  firmada (juzgando por la firma de otras cedulas rea- 
les) por la Reina. Ea notoriamente obtusa la agudeza del que 
quita a la reSno sentimientos de piedad y misericordia cristiana 
y h transfiere a 108 senores del Consejo, y el pretexto de que 
sentimientos femeninos y mat,emah de la Emperatriz bien po- 
co tenian que ver con el alzado del B ~ ~ ~ I c o ,  mental y geogra- 
ficamente muy distante del corazon de la insigne portuguesa; pe- 
ro como dona Isabel, nieta de h b e l  la Catolica, tuvo mh dere- 
chos naturales para heredar senamientos humanos en bien de 
los indios que los senores del Consejo, mujer y madre que alento 
tanto perdon prcmnetido a fnaurgentea de la Espana en la ocasion 
del nacimiento del principe don Felipe, perdun por muchos no 
aceptado, y por Fuenieal recogido y practicado apenas lleg6 a 
Ida Espanola, para reducir a EnriquiUo, aunque con igual edfi- 



pida repulsa en cuanto a corresponder politicamente; reha ver- 
daderamente insigne, porque $obernaado en nombre de m @- 
mo y esposo don Carios, inauguro lo que par algunos escritores 
se ha llamado decenio heroico, es a ella a quien pertenece p 
pararconmlicitudexcelaalacimen~deladvilitaciancris- 
tiana en el Nuevo Mundo a fin de legar a su hijo una heredad 

de subditos Wen Mormdos en la fe catolica. Por caro 
tas de 11 de marzo, 5, 14, 16 de mayo, y varias en el me8 de 
a- de 1531, pidio a distintas entidadea de la orden de San 
Jeronimo; de 2 de mayo de 1531 al Provindal de los 
de CestiUa, y de 22 de enero de 1532, drcular a numeroeoe @o- 
res de San Agustfn, que enviasen religiom suyos a las Indias, 
principalmente a la Nueva Espana, para la conversion de los 
india De la misma fecha de 22 de enero de 1532 es la cedula 
circular dirigida al arzobispo de Toledo y otnw obispos, WQi- 
dole clerigos, con notidas de las prendas pmonah de cuantos 
8e &echen a pasar a Mkico  para emplearse en la collversion 
de aquelloa naturales, a quienea daria pasaje gratis de la haden- 
da real. Ei cuadro de les ordenes religiosas se completo d a -  
mente con los agustinos, pues los jembhos no cos1vinien#a, y 
loa jesuitas p w  entonces no fueron invitados hairta 1542. Todor 
&M -, aun enemigos de Espana, hau debido coarteruir 
paiadinamente, haber sido loa m y el ciero quienes duidfica- 
ron en todas partes el trato dado a los h l i g m ~ ,  no aalamente 
par interpcmer la obmrvada habituai de las leyes, aino por la 
d e f ~ d e l o ~ e n t o d o s c a s o s d e r o a o d o n e ~ ~ l l t u a L Y p a -  
ra terminar: fue una reina, mujer y madre, quiem en su teirta- 
mentopusoaquellaclauSulaenEavordelosiindiosquesiem~ 
tuvoocupadalaplumadeLasCasas;yfueotraReina,~ 
Mariana de AusMa, muja y madre, quien puso por ley funda- 
mental de todas las hechas en favor de los indios aquelia mlrma 
cl8usuia, como se asienta en la Recopilacion de  india^ (1680). - 
Ni yo se que hijo de mujer se ponga en trance de mentir, o 
este expuesto a repxwhe de idigmdon de abogado porque en 
ptibiiw pronunciase un cancepto com&mdo y de nonor debido 
a la jenvqufaenlavida y enlahistariaPorquesieseescanda- 
iizado escritor admite en clase de testimonio favorable al cad- 
que, pues hizo cita iiteral de la exultacion que de la demencia 



Santo Domingo y puestos al trabajo; los demas debian mvir al 
rey como servian entonces lo11 indio11 de La E@ioia. En 1532, la 
guerra ardenada contra pocos indioe, quedarla eliminada en las 
vias del hecho, por aceptacion de perdan, que importaba nada 
~ 0 8 q u e r ~ t u i r i i e l o e f n d f o s , ~ ~ , a l e s t a d o d ~ y ~  
cieiIegalhdohastaentcwcespao:virtuddecedulasgea~, 
locualnerieunhechoiri.emfrdble,yeUosindeclaradbainingu- 
m, pueri laexisteaciade aquelestado dvii y aodal,promulgado 
parelrey,erayaundeTechovisto,enindiosreduddospmla 
sumirdaai a estado de inocencia poKaCa. Que es decir que la e& 
CsdadeiasleyesnoFequeFiayadeclaradQInfngunaenfuerza 
de tratado, porque de&radh y tratado serian una dama cosa, 
y cuanto se c a m m b e  entre Barrionum y Enriquiiio debia 
mr p r  via de inWgenda entre dos partes que gozaban en el 
actodesuspienosdeiechosindividuaies,conquelerJob]igado- 
nerr que se contrajeran, hecha la paz por el pe!rdon, fuesen de 
g a r a n t i a p a r a l a ~ d e l a p a z , s e n a l e s y p r e n d a s d e  
lo misma wmemadb No hay juFista que pueda canfrmdir lo 
q~err lapazylow~t iasde lapaz;y loquee i i1 lbeFtad  
g l a a g a r a n t f a s q u e p u e d e n d a r s e p a r a l a ~  de la ii- 
bertad.Yasiconsideradoe&ea~tllto,enlaCaarferenciafuedes- 
echadatodaespededetratadodepaz,todotratadodepaz,yta- 
do Primer tratado internacional de paz. De ninguna manera fue 

* d e s u m o d d a l a o b ~ r e a l d e I p e r d 6 a r , c u m p l i d a l a ~  
i m ~ p o r l e p r o m e s a d e l p e r d o a r Y r i i d e n t r o d e l a o ~  
~redestabaconrprendidalaeficadainmdintadelasleym 
fama- a los dadas hasta entamces, el iridio, por el he- 
cho de haber aceptado el perd&n, entro en & potdau y ea 1. 
p r a p i e a a a ~ ~ - q ~ ~ ~ - r # ~ ~ a ~ e . o q - ~ p u a  
dama ipso facto apiicadau a su per#nr8 y m jndios, sin mb 
de&radh.  La que por documentoir direcum que habian deh 
padncadon no se trasiua h u h  Y era naturai que aaf fwie, 
porque los m estaban en lo a ~ y o  mientras los d t o r e 6  dh 
todos los tiempos, egun el ambiente poiitico en que viven intcrc 
P=t--quieren,*opreaaade7padon=- 
rica Y a b  incurre aemU, en otras aberraciones mayares; con- 
tradicen unos con otroa los escritoir pFopios, no ya en lo a&- 
dental sino en lo sustancial & m ideas mai encadenadas a un 
fin pmvisb, can dar carpeteu> vil al documento del que no pue 



den deducir provecho por disbrdh & IIU letra, se quedan tan 
conten- de si, como e m d s t a h  por paaion con quien sientan 
lo distinto o lo contrario. La btoria, desde luego* siempre ha 
de m identica &go misma 

Rsturnen&tosclctor&dfezdfru.-El2ldefebrerode 
1583, convocada una junta de BU-, ofidah y Jr y 
vecinos prindpaies, se da lectura a una cedula real, por la que 
se ordena que luego al punto que Barrionuevo y la gente que 
trajo con obligacidn de aemh trerr meaea en la guerra del b 
ruco, ae haya miresdo, se emprenda la guerra en la forma y 
conlacooperad6nya;iidsteadasqueporlamismaceduiaireira 
nalan. Los pamxzw san muchos y no m reaueive en uno, y 
para que esto se logre, se mnfiere el encargo a una combh de 
cuatro senorea iateiigendaa en la materia y estado de amas, los 
que daran un parecer uniforme por escrito. Aparentemente no 
se les dio p b o  y hasta el 27 de febrero no preriient6 dicha cm- 
midiin el infame umjunto. 

El 27 de febrero se juntaron loa C M o m  con los coanisianados 
y trataran la materia largamente, cuya versidn por sintesis se 
r e u m o c e d e m a n o p j u i d o d e l ~ d e i a A u d i e n d a . E g t a ,  
pareceJ transcribfo a la letra el pa~ece~, contenido desde donde 
empieza: "Lo que a nosotnw el contador Atonw, DBvila, ekws 
hasta que el pampio rreci.etario, enunda de su parte: "Asi piresea- 
tado erite parecer e visto por rruir mercedes...'*. La cosa se reatme 
enestaspnrtes:Apruebancomobuemuynecesarlaslasrepre- 
aentad~~llr~l que se hfdenrn a S. A& sobre el ahmiento de iaq 
f a d l o s J d a n o i r y ~ q u e ~ J y p o r I r f a i t a q u e h a y  
en la ida de espanoie~, se tiene por merced hecha a la isla de 
loa hombres liegados, y se -a que en ctmtinaacion de tan 
!en, se envien cada aiio dos o tres barcadas de gente planr 
acrecentar los puebios, sacar oro, beneficiar el suelo y otrrur 
& r a n j ~ P e n , n f l a ~ a q u e a h o r a s e m a n d a h P c e r e n . u  
modo y forma es del servido de S= por haber cesado las cau- 
mquemtuvieronpresenteaparalaexpeuMhdeiaeeduia,nt 
~ ~ c a s o s a n d e u t i l i d a d * a l l t e s d d e p e r j u i d o y d a f i o  
ciue la gente iiegada vaya al Bmmco* ya porque lo0 indios de 
aqulclla derra eetan quietos, como porque sin ir a tankm traba- 
jw oueiea enfermar &S nuevllllpente veatdor a la Iiua; aparte 
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que no habiendose logrado mayor fruto con la guerra primera- 
mente hecha en la forma que ahora por la cedula se manda, se 
crearon cuadrillas volantes, que han destruido muchos indios, y 
aunque el modo y manera que asi se tiene, es de eficacia lenta, es 
segura, ("segun nuestro parmer es que con las dichas cuadrillas 
pocos a pocos se alcancen e acaben, como hasta agora habernos 
visto"); ni se sabe de Enriquillo al presente ("E asimismo, des- 
pues que las dichas cuadrillas se hideron, no se ha sabido que 
10s indios del dicho Bauruco hayan salido a hazer dano a nin- 
guna parte, mas antes despues aca, no se ha sabido donde estan, 
e aun algunos han oido dezir que1 dicho Enrique con su gente 
es ido por la mar hazia la punta desta isla, apartado de ningun 
pueblo mucha parte, aunque esto no se sabe por cosa cierta"). 
(Barrionuevo dio por cierta esta version, pero referida de un 
grupo de indios alzados y gobernados por un mulato, hacia el 
Cabo Tiburon. Vbse la Conferencia, phg. 54, en el cuerpo de 
la nota 63). 

Y como esta reconocida la ventaja que hay entre la guerra 
sostenida con cuadrillas por toda la tierra, estas cuadrillas pue- 
den completarse y aun aumentarse con la gente llegada, y pues 
Barrionuevo trae carta del soberano para el cacique, se puede 
intentar que con auxilio de dichas cuadrillas, entre en el Bao- 
ruco, y con personas practicas (peligrosas, se lee en el impreso 
por causa de incompetencia del compilador) u otras que pare- 
ciese Utiles para Uevar dicha carta al indio, y procurar la paz, 
y no hacerles en la ocasion guerra por la mejor manera que pu- 
diesen evitarla ,y segun la ciisposicion que favoreciese a aquel 
intento. Barrionuevo debe ser consultado por su conocimiento, y 
lo que ha entendido haber pasado durante su ausencia, pues ha 
de parecerle el asunto como a los mismos que asi lo han escrito. 
(Y tan dertos estaban, como que Barrionuevo con siete dias en 
la Isla, ya sabia como enfocar el negocio a par semejante, aun- 
que no identico, con dichos comisionados). Y Barrionuevo fue 
notificado para que diese por escrito su parecer, can todo lo de- 
mas concernientes al acierto de la negociacih. 

El 28 de febrero presento Barrionuevo su escrito, que a la 
letra esta en la relaci6n testimoniada. Conviene en que la gente 
que trajo se quede en las haciendas en lugar de la que ae ha 



de sacar de la isla para la guerra; que los Oidores saben si hay 
necesidad o no de hacerse la guerra, y que conforme a ello dis- 
pongan dandole gente necesaria "habiendo respeto a los que yo 
truje y asimismo a la que se ha acostumbrado a traer en la dicha 
guerra, cuando se ha fecho", y conformandose con la voluntad 
de S. M. "porque yo estoy pronto e aparejado de ir a aquello 
a que soy venido, como vuestras mercedes lo mandaren, agora 
con poca gente o con mucha, porque si poca llevare, con ella ha- 
re lo que a mi fuere posible". Y hasta aqui Barrionuevo se re- 
suelve por la guerra, no conforme con el parecer de la comision, 
sino con el mandato que tiene de S. M. Pero agrega, que por 
tener entendido que las cuadrillas volantes han quitado fuerza a 
los alzados, y de Enriquillo no se tiene memoria y ha dias que 
no hace mal ninguno, esta dispuesto a ir en su busca para entre- 
garle la carta que para el trae, dandosele gente la & que pare- 
ciere, porque la paz ha de procurarla por todas vias antes que 
por la guerra, y esto es que en el Consejo se le encargo como 
mas provechoso para la paz con el que con la guerra; y entre- 
tanto, visto lo que diere de si el indio ,en vista de la carta de 
@n, los Oidores provean la gente y bastimentos y demas ne- 
cesario, porque de pronto no se puede hacer. 

El 1 de mano dieron los Oidores su dictamen, vistos los pa- 
receres tomados en este caso: "Dijeron que su parecer era y es 
que se efectue y cumpla enteramente lo que S. M. por su carta 
les embia a mandar, e que la guerra se haga con las mas cua- 
drillas que fuere posible, segun la posibilidad que en la tierra 
haya". En cuyo cumplimiento el secretano va testimoniando las 
&denes expedidas: a) para juntar las gentes de los pueblos, alle- 
l3ar bastimentos, armas y demas necesario; b) comprar una ca- 
rabela porque la que el capitan ofrecio traer, si se espera a que 
b m e  habrh dilacibn de tiempo, y el capitan quiere ganarlo, ade- 
lantandose con alguna gente para procurar atraer de paz a En- 
ifquillo y darle una carta que sobre ello S. M. le ha escrito, no 
oktante las dudas que ofrece este arbitrio, etc.; c) crear un 
agente de la guerra en San Juan de la Maguana, que sea el pro- 
vcedoF de mantenimientos y demas cosas que el capitan le pi- 
dtrre; d) escribir a los cuadrilleros que andan la tierra adentro 
que se presenten en Santo Domingo para que Barrionuevo elija 
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cntre ellos 30 espanoles y 30 indios que ha de llevar; e) tomar 
una carabela que en tres dias ponga al capitan y gente en la 
costa del Baonaco, y este costeando y pronta para los menesteres 
que se ofrezcan; f )  que con la carabela vaya una canoa lijera 
con jovenes sueltos que se adelante a procurar guias, "porque 
como agora esta el Enrique descuidado, podra ser que lo halle 
en la costa para tratar con el lo de la paz como S. M. lo manda"; 
g) y que en lo tocante a la gente que Barrionuevo trajo, el se 
las entienda directamente con ellos, dando el fin que requiera el 
asiento que con ellos habia tomado, porque estando todos juntos 
todavia, podra hacerlo a satisfaccion, sobre que los Oidores da- 
ran los mandamientos necesarios. 

El 2 de marzo. habiendo sido congregados los hombres que 
vinieron con Barrionuevo, y juntos los 164 que se hallaron en 
la ciudad. en presencia del capitan. y con las razones que este les 
pronuncio. fueron notificados que "pues esta guerra no era pa- 
ra ellos al presente, por ser nuevos en la tierra y no hechos a 
los mantenimicmtos de ella", podian irse a donde quisieran, para 
ganarse la vida, "con que se obliguen que, si despues de hechos 
a la tierra. fuesen menester para negocio, que iran a servir el 
tiempo que S. M. tiene mandado"; y pues el capitan con la gente 
ciiestra de la isla ha de ir a vcrsc con Enrique y procurar la paz 
que su S. M. manda. caso que "si esta no se concertase habra ne- 
cesidad cie hscersc la guerra. e para el tiempo que esta haya de 
haber efecto. ya ellos estaran hechos a la tierra e diestros en 
ella y podrh  mejor servir sin tantos riesgos de sus personas, a 
la cual se han obligar, como dicho es". Y del cuerpo de aquella 
concurrcncia salio conformidad de estar a servir el tiempo que 
se les senalase. y para el efccto se lcs apercibiese. Y para con- 
clusion del habla o platica que se tenia, quedaron prevenidos de 
estar a concierto con cualesquiera en el ganarse la vida con el 
trabajo. con que al scr llamados. acudiesen a las armas. mas en 
pasando el aiio de 1533, no siendo llamados "a partir a la dicha 
guerra", quedaban libres y quitos para hacer de si lo que mejor 
les pareciese o cuadrase. 

Valor literal de la carta de perdon. - Es desconocido para el 
fin de establecer por apreciacion directa emanando del texto mis- 
mo el alcance genuino de la proposicion real o inteligencia co- 



rrecta que se dio, y nosotros debemos dar, tal y como si nos 
hubiera hecho aquella proposicion a nosotros mismos. Esta falta 
del texto, que ni por trasunto literal se conoce nos obliga a ras- 
trear y establecer referencias al mismo texto embebido en la de- 
nominacion de carta de perdon. reconociendo primeramente que 
se entiende por perdon. que entidad tenga cualquier propuesta 
de perdon y que se demanda o propone por el perdon, y sus 
efectos de parte del proponente y de parte del requerido. Nin- 
guna otra especie ni concepto puede juntarse a todo esto, y ello 
por razon de los canales que nos den noticia del contenido lite- 
ral de la carta perdon por especies congruentes, como por razon 
de la naturaleza de lo que se entiende por perdon. Quien mas 
autorizado esta para darnos la idea apropiada. es el mismo Ba- 
rrionuevo. y sobre todo el mismo Enriquillo (siquiera de este 
lo sepamos por interpretacion de la Audiencia) : despues por el 
cronista Oviedo, que hubo de saber de aquel negocio. estando 
bien enterado como podemos estarlo tambien nosotros: pues se 
estima que tuvo idea clara e inconfundible de lo que es el per- 
d6n. Por Barrionuevo sabemos que aquello fue remision de toda 
culpa (lo que imponia el olvido no solo por evasion de enumera- 
cion de culpas) en la misma carta, sino el olvido por delecion 
politica para lo futuro, por delecion de ellas en el mismo acto de 
la aceptacion del perdon) y de toda satisfaccion por danos y 
demas perjuicios consecutivos a la accion criminal sostenida des- 
de que por primera vez, cambiando la norma de estar a huida. 
hizo cara de rebelion con robos y muertes, etc. Segun esto, aque- 
lla carta de perdon no pudo ser, justisimamente, otra cosa que 
la expresion escrita de una voluntad de entidad a quien com- 
petia otorgar el perdon tan generoso y magnanimo, que ni la 
justicia establecida entre los hombres, determinadamente la jus- 
ticia real, absoluta debajo un concepto, regulada por leyes de- 
bajo de otro orden, pudo hacer reclamo de derecho conculcado, 
Por ser el legislador sobre la ley que impone. y leyes que esta- 
blece en el tiempo. Tal carta era un instrumento desnudo de to- 
da eficacia, por ser nota interna del mismo (no del perdon) que 
el culpable cooperara con su voluntad, pro modo et forma, para 
hacerse efectivo aquel perdon. Y la eficacia habia de producirse 
Inmediatamente que el culpable hiciera el obsequio de su vo- 
luntad; de volver a la obediencia del rey y estar a paz con los 
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demas vasallos de S. M. Otra forma de expresih de promesa de 
perdon, habria tenido (no el perdon) la misma entidad antes de 
aceptado el.... 

Que entendio el cacique por la letra de la carta de perdon, 
aunque basta el hecho de haberse reducido a la obediencia del 
rey y a estar de paz y en amistad con loa espanoles, es necesdo 
re~~llocerlo por la incertidumbre que luego hizo presa de el al 
ver que Barrionuevo se le alejaba sin instruirlo con aquella abun- 
dancia de trato y platica, levadura indbpensable para gustar la 
sausfacci6n propia del sabor propio de merced tan grande como 
fue aquel perd6n; de que hubo necesidad de poner en su punto 
con la comision dada a Pedro Romero, quien adelanto la festinada 
conclusion y corte que Barrionuevo dio a su encargo por manera 
que cumpli6 mejor aquel negocio que el capitan. Por eso la Au- 
dienda en carta de 20 de octubre de 1533, despues de repetir lo 
del envio de Romero cerca del indio para aquietarlo y aconfian- 
zarlo en la paz, '%cw el cual se le habia escrito ceruficandole lo 
de la paz para que se le guardaria verdaderamente, porque esta 
era la voluntad de V. M, y que en senal de elio se le enviaban 
ciertas cosaa y herramientas y mantenimientos de los de Castilla 
y otras cosas: este Pero Romero fue aila y el cadque lo recibio 
muy bien, y lo llevo a un pueblo en doarde tenia a su mujer y a 
las demas mujeres de los otros indio$ el cual dizque estaba en 
parte a donde jamas los espanoles habian ilegado, y en lugar 
tan fragoso y escondido que nos dice que fuera imposible hallarb 
aquel asiento.. . . Estuvose Romero en este pueblo ocho diaa, 
donde, nos dice: que holgamn mucho con hl, y al cabo que m 
quiso venir, escribio (el cacique) a esta Real Audiencia, reg~a- 
dedendo la merced que V. M. le ha hecho en le mandar 
nar, e que de aqui adelante el sera muy amigo de los espanoles". 
Dirase haber sido esta opartunIdad la primera que se M al 
cacique para dar a conocer a la Audiencia, debajo su firma, la 
gratitud con que habia recibido la merced del perdon; por una se 
empieza, y con ella expreso lo que habia entendido comtftuy6 
la real merced que habia recibido de S. M; el perdb, solamen- 
te el perdon, pues si otra cosa debio agradecer, tambien lo hu- 
biera expresado, y la Audiencia lo hubiera repetido, dando cuen- 
ta al Soberano de haber sido ejecutado su voluntad en el todo 



de la merced. Aifn asf el cacique escribi6 cuando la inteligencia 
de la carta era la misma para el, Barrionuevo y Romero, con 
version de platica y trato frecuente del uitimo, con que vino a 
fiar mas de un tredno de la isla que de la Emperatriz y de Ba- 
rrionuew, y Audiencia. (M) 

La inteligenda que tenia la carta de perdoen es la miama que 
recogio el croni&a Oviedo; ni podemoe descubrir en la pluma 
de este otra cosa que el perdon, ni cuanto nos lega demer de lo 
dfchopertenecealacartadepdhhtodo,ypredaamente 
por el caudal que se pretenda hacer de esta cronica, conviene 
aqui reflejar el contenido de la cronica, con que me haga evidea- 
te que lo que no dijo la Audiencia al Rey, tampoco lo pudo 
escribir el craniata, siendo seguro que este aumento la nernidon 
de la padfhdon de Eariquillo hasta un punto en que el nombre 
de Bafiionwvo m padedera la mengua que establece la Au- 
dienciaenunaderniscaFtaqmtespmnuevoaarbiMocrdee, 
critar el capitan estuviese de el bien pagado y U o .  

Habia pasado Oviedo a las indias con Pedrarias Ddvfla con 
el oficio de veedor de las fundiciomvs, en 1513; y tres veces hu- 
bo de ir a Espana para w t a r  contra aquel gobernador: 
en 1515,1533,1530. Habfa padeddo terribles contFadicdanea, he- 
ridas graves en un intento de aav?linato & SU perso~, perdida 
de bienes, deudaa &andadas, ga&m infinitos, etc. Hubo de 
verse con Frandsco de Barrionuevo que deade 1527 negociaba en 
leCarte,ycuandoerrteen1532tenialamercedddgobieniode 
C&Uh del Oro, Oviedo negociaba que su oficio de veedor ae 
di- a su hijo Francisco Gondlez de Valdes, porque teniendo 
yaintendandenoaepanvsedelafamiliaqueresidiaenh 
%panoia, ,nipguno ~ 0 1 ~ )  SU hijo podia dvar los intemse~ deja- 
dos en Panama y en Darien o la Antigua Ooiedo llego a Santo 

(40)~8ctodeE$riquillomacci,qllercd6rechitla;& 
i r ~ p o r - : D i r e ~ p . b l ~ : ~ c a m d m a ( i J t  
tan iwmrnldor , comoa l~ ,porcuantodhombree8oakrr& 
ia  mujer; ad como CrMo er c a b  de h Igieuia, que ea ni cuerpo, 
dei cuai Q mirma ea ialvador. De donde mi como la igie!da d m- 
jeta a Crtto, au lu mujcni lo han de eihr a ni marido m todo"* 
(UEph.~~M).OomtaiarunmorldoamPltrrrtoraipmdu,crti  
me kmenti, le pide buen trata, y no lo m e ;  a mternr injwhs y 
~ d e q u l n n n o p u e d e d R m w i d a r s r t 8 i n o ~ 0 ~ p e R a d d r d ~  



Domingo en el otono de 1532 (Amador de los Rfos) y Barrio~~e-  
vo, provisto gobemdor de Panama, el 20 de febreFo de 1533. 
Es seguro que Oviedo, Francisco Gonzalez y Barrionuevo se de- 
ron en la ciudad del Ozama, y que con el cronista quedaron los 
dos hijos de Francisco. Fuertes razones congruentes dan lugar 
a presuponer que Oviedo, con oficio titular y de hecho de Cro- 
nista de Indias, no asistirla a la junta del 2 l  de febrero, por dar 
calor en el animo de Barrionuevo al buen trato y buena cwmi-  
pondencia que esperaba hubiese entre su hijo y el gobernador de 
Castilla del Oro; al fin, eso es lo que debia entre aque- 
llos dos senores, pues tanto iba a la tranquilidad del hijo y al 
rescate de sus kt&eses. Barrionuevo hubode ver en el cEonista 
sujeto que a la larga o a la corta honraria o deshmaria su nom- 
bre. 

Volvio Oviedo a Espaiia a fines de 1533 y ya entrado el ano 
de 1534. No siendo tiempo para haber experfmentado el favor 
de Barrionuevo en la persona del hijo, y habiendo experimenta- 
do la falsa amistad de Rodrigo de Bastidas, adelantado de Santa 
Marta, y la tornadiza conducta de Pedro de los Rios, sucesor de 
7 

corazon, apela la infeliz del marido feroz al marido manso,. y recibe 
promesas de justicia, que nuevamente ne traducen en 

e  lis 
promesas r>n burlaa Un dia la pobre toma un to, y F l a t o ,  y 
esto y aquello, y lo que wta cerca de su mano, y tirando a la cabeza 
del marido, mientras e6te la ama ,  airededor de una mesa, um un U- 
tigo deapiadadamente. Enfrente vive un sefm abogado, quien, como 
uno del pueblo y que maneja l i b ,  tratada de derecho, de jurhpna- 
dencia y que se sabe al dedillo el derecho nacional y el internaauaai, 
hace un escrito por el que demuestra que la mujer asi maltiatada, 
agraviada, etmmecida, etc, se defiende con toda justicia, y que el di- 
vorcio tan natural en eate caso, debe ser impuesto y reconocido uniyer- 
aalmente a ley de gentea 

Entretanto marido y mujer se avienen, y cuando el abogado, tan 
orondo con nr. escrito, lo presenta a la conaideradon d d  juez, que en 
este caso es la condenda pPUca, visto por la mujer que de fuera 
viene quien re mete en lo que no le importa, le envian a decir, si 
~ n o ~ e l l a ~ q U i e n 1 e d i c e : Q u e t i c n e u s t e d g u e d e c f r d e h  
conducta de mi marido? El puede. .- 

Entretando loa esporwiir se avienen y viven msegadamente, y el 
abogado embebecido en su cilcrtto e igmmnb la forma de la reconci- 
liacion y la recondliaci6n misma. da por concluido su " . 9 " Y W z  
tundente estudio y lo pnienta ai juez (conciendo piib ) 
mujer que atiende a que ri se me!ta en mu vida, e n r o t m  
escrito al juez, tan corto y ian 8uul y tan gentil, definitivo, ciyluio y 
cierto, como este: Mi marido en mi ca8a hace como quiere; C1 puede. 



Pedrarias en P a n d ,  y bien asegurado de que en las Indias era 
donde se experimentaba que un hermano fuese el peor enemigo 
de otro hermano, es imposible o casi que quien ezdbio: %n mas 
w debe tener que se escribe en loar de ice que bien vivieron e 
acabaron como buenos e vakmos, que quantos bien= iea pudo 
dar o quitar fortuna"; se adelantase a loar con ditiirunboa de 
apologia magnifica el buen suceso de Barrionuevo cexca de En- 
riquuio, con bastar a la justicia y verdad narrar la cosa llana- 
mente, estando por verse todavia que -denda hubo del 
gobernador con el hijo ausente. Es congruente razon que en la 
primera edid6n de la primera parte de la Historia, disimulara 
el cronista la poco exacta cuenta que Barrionuevo dio de si en 
su ofrecimiento de paz, tan conocida por las cartee de la Au- 
diencia, y que, sin faltar a la verdad, pero no declarandola toda, 
omitiera estudiadamente la junta hecha para remediar el estado 
6e recelamiento en que habia quedado Enriquillo, (que fue no 
repetir o no dar a entender que se tomo "el parescer de ias per- 
sonas prindpales desta cibdad") y saliera del paso con las si- 
guientes palabras: "Pero porque a esta Real Abdiencia e oficia- 
!es de Su Magestad e al capitan Francfsco de Barrionuevo pares- 
ci6 ser conveniente cosa, haciendose la paz en nombre de tan al- 
ta MagerPtad como el Emperador, Rey nuestro Senor, le enviarcm 
que dicho es (ropas, joyas, refrescos, herramientas, etc. antecp. 
dentemente enunciado), juntamente con ciertas imaghes de de- 
vaon ,  para tener este cacique mas obligado a retifi~~]:, e lo 
asentado con el, y tambien porque estos indios son gente de poca 
capacidad, e no puestos en los primeros de la verdad, e honra, e 
cicunstancias della, que otras gentes miran e observan, q w d o  
semejantea pages se hagen e contraen con los enemigos; ni tie- 
nen aquella constan& que es menester, ni sienten las men- 
guas, e afrentas con el dolor e injuria que otras na@onee, ni 
aman la verdad, ni la tienen en tanto como debrian". Donde que- 
da enteramente preterida la comisi6n sustancial dada a Pedro 
Romero por haber quedado la paz muy sospechosa, se lleva la 
intencion de asegurarla por parte de la Audiencia con el pare- 
cer de Barrionuevo en sola razon de suplir con la po- 
ca capacidad de los indios para  aprecia^ la nueva conducta que 
debian observar en materia de paces con los enemigos, m no 
amar la verdad ni estimarla por su poca canstanda; p par el 
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mismo consiguiente, en habiendose visto en Azua el cacique con 
los vecinos y otras personas principales de Santo Domingo, nin- 
guno menciono que ya era partido para verse con el el Pedro 
Romero ,comisionado por la Audiencia, sino solo el indio, con- 
fidente que el cacique despacho para Santo Domingo en la com- 
pania de Barrionuevo ,en tanto que la verdad nuevamente q u e  
d6 velada con estas palabras: "el qual indio avia quatro dias que 
desde la misma vilb de Agu se avia partido en una caravela, 
en que el e ciertos cMpstianos yban a buscar a don Enrique...". 
Mientras que en la carta de la Audiencia el episodio suena: "Ade- 
mas le dijeron que habia cuatro dias que se habia partido de 
aquel puerto de Ama el barco en que iba Pedro Romero y su 
indio, y le dieron noticia de todo lo que alli se le enviaba ... 
Pues como tanto disimulo en los que no era honroso para Barrio. 
nuevo subaisti6 en el manuscrito preparado por el cronista para 
una segunda impresih , d o  asf aparedd en la primera, consin- 
tiendo la narrativa que sin quitarse palabra ,andando el tiempo 
y mostrandose Barrionuevo en la grada de Oviedo, este agre- 
gase por arbitrio de formal elogio, cuanto aparece en la segunda 
impresion precedido de este aviso: "Quedame de dedr dos co- 
sas que se diran en el capituio siguiente: la una en honor e 
gratificadb dede caballero, Francfsco de Barrioauew,, para 
complir con mi oficio de fiel escriptor, continuando la verdad 
de la historia; y la otra en lo que toca a don Enrique". 

(Aqui pondre lo que da Barrionuevo en su oficio contado 
por Las Casas). 

Considerada la narrativa de Oviedo en la forma que qus- 
d6 para la segunda i m w  resulta de la letra que despue~ 
de leida h carta del perdon, hecha la exhortadun de Barrio- 
nuevo, y respondido el carne, y mnferido por e8te con sus 
capitanes un poco espacio cerca de su determinacion, "E volvi6 
a Barrionuevo, donde estaba, e se di6 asiento e conclusih en 
la paz, e hablaron en muchas cosas concernientes a ella". Hacese 
llano que Enriquulo vera6 con sus indios sobre las cartas de 
perd6n y de la Audiencia, que inmediatamente se asent6 la paz 
y se conduy6 el asunto de la reducciun a obediencia, objeto y 
fin de aquellas cartas. Despues de esto hablaron en muchas m- 



sas concernientes a la paz, y donde el cronista debio dadi que 
asentaron y concluyeron en las mismas cosas que hablaron io- 

bre la paz concluida y asentada, no lo dijo, como dijo que e1 
cacique prometi6 de guardarla inviolablemente: que recogeria 
los indios todos, que si era avisado de cristianos haber negros 
alzados, los haria tomar, y aun ir e l  personalmente por eilos. 
Pues como sea cosa m8s sustancial que todo esto haber alarga- 
do la pluma para decir que Barrionuevo prometi6 esto y aque- 
llo, acogio propuestas del indio, y eilo como en contrapropues- 
tas antes de inclinarse a aceptar el perdhn, y expresamente 
aquello que por via conmutativa hubiera intentado ganar sobre 
e l p e r d 6 n q u e r r e l e o f r e c f a , y p o r l o ~ o , ~ 0 n d i d ~ l l l ~ ~ l a o ~  
diencia que se le demandaba por via y termino de tanta mise- 
ricordia como era el perd6n, eso a Oviedo no se le pudo pasar 
por la fantasia, cuanto menos por la realidad conocida del asun- 
to, por repugnarlo la propia esencia de la obediencia que no 
sufre, entre Rey y subdito, dares y tomares, por ser contrario 
a la conciiiadhn y mas aun a la recondliad6nt por importar en 
el caso de Enriquiilo una guerra personal por el discurso con- 
tra la misericordia del perdon y contra la mima obediencia. 
ilogica conclusion del cronista si algo de eso hubiera metido en 
la cronica ,pues no podria ser verdad que el indio, literal o con- 
ceptu-ente hubiese empezado a hablar diciendo: Yo no de- 
seaba otra cosa sino la paz, y conozco la merced que Dios y el Em- 
perador, nuestro dar, me hacen, y por ello beso sus reales pies y 
manou,..". Porque si alguno dijere que no pudo hablar ad el 
indio, ya echa por tierra el testimonio de Oviedo en todo, abm- 
lutamente todo lo que cuenta de esta pacificacion. Y como es 
obvio que el indio no pudo habk asi al capitan espanol, por- 
que no cultivo lenguaje cortesano, al concepto de la sumision 
debemos de atenernos, con que ineludiblemente lo que Oviedo 
da de si sobre el valor literal que tuvo la carta de perdon, se 
reduce a la inteligencia que de ella tuvo el indio, Barrionuevu 
y la Audiencia. Y Oviedo queda en clase de mero intendedor de 
lo que es el perdon y de lo que es la carta de perdon, como 10 
es cualquiera de los hombres que en ello pone apropiada aten- 
cion e inteligencia Porque donde esta hablando el actor del ne- 
godo, Barrionuevo ,y es el capitulo de carta antes tramsito, y 
donde la Audiencia, a quien tocaba informar, cumple en uno 
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con Barrionuevo y el cacique, manifestando que Enriquillo es- 
cribio agradeciendo la merced real de haberle mandado a per- 
donar, sobra todo otro concepto impertinente al concepto de per- 
don, y de carta de perdon si en ello se quiere descubrir, siendo im- 
posible establecer, concesiones no pedidas, o concesiones concedi- 
das por conmutaci6n demandada por el mismo convidado a retar- 
nar a la obediencia de que se aparto, como si la aceptaci6n fuese 
tan aparejada cosa con una pretension nueva, no contenida en la 
propuesta real, y la no aceptacion lo fuese para descalificacion del 
perdon, siendolo para descalificarse el mismo indio, incidiendo 
en contumacia y protervia de rebeii6n. Y es aqui donde el que 
reflexiona sobre el valor literal de la carta de perdon, y sin 
apartarse de Bandonuevo, del indio, de la Audiencia y del So- 
berano, vuelve a reconocer que en el perdon propuesto no hu- 
bo concesion de estado de vida nueva, concesi6n sujeta a la acep- 
tacih del perdon; ni en esta aceptadh inferencia de eim tal 
concesion de estado de vida nueva; porque en la m- propuee 
ta del perdon junto con su aceptacion, se cumplia la finalidad de 
la carta, y en caso contrario, por no haber otra disyuntiva, no 
habia que hacer sino la guerra. 

La carta 7441 mbre b cabezu &l indio. - Es Oviedo quien 
avisa que Barrionuevo, luego de haber leido la carta de la Em- 

* peratriz porque el indio no lo hizo a cawa de tener los ojos m- 
loa ,torno darsela segunda vez, y le dijo: "Senor Don Enrique, 
besad la carta de Su Magestad y ponedla sobre vuestra cabeza", 
y que asi lo hizo luego con mucho placer. Este episodio tiene 
su propia y cabal significacion en la propia practica entre espa- 
nol- singularmente por las autoridad- colaniales y a semejan- 
za de practica general de todos loa reina y senm'os espanoles. 
Significaba 1. obediencia y la sujecih a la soberania real por 
acto prsonai en que se aceptaba el contenido de las reaiea ce- 
dulas sin dirmiafan, sin rechazo, sin reparo sobre la legitimidad 
de la procedencia, las cedulas y cartas se besaban y se ponian 
sobre la cabeza, como cartas que eran de nuestro rey y senor 
natural. Pero no siempre aquellas cedulas podian ni debfan ser 
ejecutadas, lo cual era no solamente pamitido, sino imperado, 
en razon de que las autoridadea estaban capacitadas para in- 
terpretar la voluntad real, y por lo mismo sus mandatam, y en 



infinidad de casos esta interpretadon fue mas legitima que la 
mima voluntad real expresa en cedulas, porque la soberania 
irunca renuncio a estar mejor infmnada que cuando expidio ta- 
les o tales cedulas. Obedecer en todo caso ae obedecia sin eje- 
cutar lo mandado, y besar y poner sobre la cabeza una carta 
reai significaba estar el recipiendo en grado de obediente, y en 
los casos de reclamad601 real por la interpFetad6n de laa autu- 
ridades para no ejecutar, la obediencia pasiva quedaba a salvo, 
y asi siempre fueron obedientes b autoridades que no ejecu- 
tartm la primera y la segunda cedula sobre el mismo asunto, col 
mo' que la suspension de aqueih ejecucion significaba la defensa 
de &m derechm de la soberania reai. (*) 

(') Ejemplo ajustado a esta practica fue el que dio el Ca- 
bildo metropolitaao cuando recibid la R. C. de 2 de junio de 
1537, de cancesion de sepultura para loa Almirantes de indias 
en la Catedral: obededo el Cabildo, pem en cuanto a la eje- 
cucion ,antes habia de informar a S. M.; Nueva R. C. de 20 de 
m de 1539, con la mima orden, y el Cabildo volvio a obede- 
cer sin ejecutar y finaimente por la R. C. de 5 de noviembre de 
1W se le mando ejecutar, sin embargo de sus respuestas y re- 
paros; pues era llegado el caso de haber quedado el Rey bien 
Infoamado, y el no ejecutar seria ya inobedienda. Aunque nun- 
ca llego a ser una pesadiiia esta clase de hemen&utica, porque 
los d h  de arancel no menguaron, hubo miles casos de des- 
atino, lo que dio pie a C. R de 3 de junio de 1620, y fue ley re- 
oopflada, contra alegaciones de parte, para que 'los ministros y 
jueces obedezcan y no cumplan nuestras cedulas y despachos en 
que intervinieron los vicios de obrepdon y subrepcion, y en la 
primera ocasion nos avisen de la causa porque no lo hicieron 
b y  22, tit. 1, lib. ii). 

Si en este tiempo y por R. C. de 5 de junio de 1528, ya 
ha& iicenda para dejar de ejecutar cedulas, siendo el negodo 
de calidad que de su cumplimiento se seguiria escandalo cono- 
ddo o dano irreparable, era ya d e n t e  que el signo de besar 
101 deop8cho8 reales y ponerlos sobre la cabeza, no tenfa dgni- 
iicadopl niaguna de cumplimiento y ejecudh obligsrda De que 
e infiere que Barrionuevo, incitando al indio a expresar dicho 
*o, lo puso en el caso de manifestar su vaiiallaje al rey aun 



en- de ex declaniise aquel varallo wnreado, sin que por elio 
pueda entendenre que tati cemmmb dgnifhm dar cumpiimien- 
to a lo que no se le mandaba, cuando solamente se le pmpo- 
n i a T o d o o Q o ~ c e p t o q u e d e a q u e l ~ a e f o ~ m e e l m e n w  
inatnrido, carece de fundamenta (*) 



dio a ciegas, porque nada hubo de mmigmr sheo la ventllfdad 
de los jueces de residencia y eiio por -des, de arte 
que Barrionuevo ,wmo tal gobernador, nada ~~crecepto los iouc 
t o e n i i w n ~ d e ~ ~ h i s t m i a d e i a s i n d f a a  

P o m r a q u i k d t a ~ q u e & b o b u i s c a r l o c u a l , ~ -  
pero, no tiene expllcadbn, d Barrionuevo, demddo de aquei 
cargapaf l~ ,n j6su fe s idendaenLa%paao lay~ tbua  
ingenio en Puerto de Plata, y ,en suma, hubo de dar m z h  amfs 
tasa de cuanto obro en favor de Frandsco, ahogado en un rio 
del Peru en 1836, y mbre la hacienda que quedo del difunto e 
fnteresee pendienw del cniaiista en Tiefiatirme, Pues ef en la 
segundaimpresibndelabistariaaedeclaralagraaffCBdjjlly 
honor hecho a tal cabdiero, en mucho entro positivamente el m 
cxmxhbto de gratitud de ioa servidrwr del mimo. 

Constando, pues, que Oviedo nada xmnorable iievi5 a su 
crbnica cmrmpndiente a la gobernad& de Barrionuew,, io lo- 

gunda en orden de iinm'iin natural, & d mmisb, ducho para 
sortear dlffcuit9des del juicio, no hubiera apmmddo el arbi- 
trio de autorizar el elogio d d  cadqw con la aMbudbn de 
aqdiaa especies m h  dt?oiodbn y castidad del iadio a la fe del 
p . ~ C a s a $ y ~ p a r ~ ~ ~ - ~ q t x e n u i ~ ~ ~ ? F  
pio Las Casas la paternidad del dicho en b mfermte a cm& 
dad miiitar para entre indfa$ con que puso a saiw aqtuelloar 
atroeconoeptoadeiagJcimenrimpresibn:Upooqw!estoeiadias 
aangontedepocacapadrlad,eaopuestasenlosprimnrei&b 
verdad,ehomra,ecfrmxnstancfasdeIla,queotras~Wmii?irrr 
e o b $ ~ ~ ~ a n ,  quando semejantes paga se hepn e contraen ean 
los enemigOIi, ni tienen aquella axubncia que han maesbr, ni 
sienten las menguas, e afrentas cosi el dolor e fnjuria que otFae 
naghes; ni aman la verdad, ni k tienen m tanto coma debifan; 
y p o r e s t o y ~ ~ c a n v f n o q u e f u e s e n m u y m n i m n d d e  
e halaphirilA, a. Puerr ede, claro que ei 'ios aiztuh obededan 
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alzados por la via directa de cartas a ellos encaminadas, como ha- 
ya de darse a entender que se hizo con Enriquillo lo que nunca 
antes con otro cacique, pues los antecedentes histhricos dan trein- 
ta cartas de una tirada, por si eran treinta los caciques, siendo 
reconocido haber sobre veinte alzados. La W 6 n  es la misma, 
la finalidad de pacificarse la isla, como en 1532 la Espanola; la 
manera de pacificar una y otra isla, diferente, distincion circuns- 
tancial dentro de un plan de identidad de fines. Aquella diferen- 
cia, que es el perdon, quedo equiparada, como si realmente se 
hubiera preceptuado, por el hecho de haberse comunicado a 
Ceron y Diaz la aprobacion del perd6n ofrecido por Ponce de 
Leon por el efecto hecho en dos caciques, acogidos al perdon. Y 
aunque por la sucesion de los hechos, antes que Ceron y Diaz se 
apartasen de la Corte, se les apiso que por no haberse acogido los 
demas caciques a l  perdon, Porice de Leon les hizo la guerra, y es- 
clavizo a cuantos tomo, cosa asimismo aprobada, se les hizo sa- 
ber por cedula que "no embargante todas las XUStiiicaciones pa- 
sadas (sobre perdon ofrecido y no aceptado, y guerra hecha) pa- 
resceme quen llegando a la dicha isla de Sant Xoan, abeys 
thomalles (congregar a los caciques) para que nos sirvan como 
es fiezon, porque aunque todos se thomasen por fuerza, pamsc+ 
ria en alguna manera crueldad thenellos par esclavos, podiendose 
thener mafia que &van siendo Ubres; pero caso que non 1- p0- 
deis redusdr por bien, apretad la guerra, etc.". Lo que imporb 
nada xrienoa que Cerdn y Diaz llevaros consigo las treinta cartas 
reales para los caciques de Borinquen. 

No basta que quede asi deetniida la -tensa &@%ddad 
de carta real dirigida a Ennquilio, como Unico ejemplar, que no 
lo es, como esta demostrado; hay tambien por medio del m p t a  
que debe hacerse de la carta de perdun expedida par la Empera- 
triz que, por mucho que atraiga la atencion de todos los Iectores 
de la pacificacion Enriquiilo-Barrionuevo hacia este uitimo o ha- 
cia los dos, una sintonia poderosa de conceptos en razon de Ra- 
mirez de Fuenleai, la Emperatriz y Oviedo, produce matematica- 
mente el contenido literal dentro de un plan de identidad de paz. 
La diferencia por perdon aprobado era de manera y forma por 
hecho cumpiido, a lo menos por el efecto conseguido en dos caci- 
ques que se acogieron al perdon, del que debian quedar asegura- 
dos. De lo aue se dio aviso uor cedula a Ceron Y Dfaz, ip se ure- 



vino haber esclavizado Ponce de Leon a  cuanto^ tomb a vida en 
la guerra que hizo a los caciques renuentes a la per por el per- 
don, pero no Siendo lo mejor mantener el que habian to- 
mado las cosas, ni deber admitirse cerradamente b conse~~en- 
das sin que primero los caciques tuviesen noticia directa de la 
voluntad real en materia de pacificadbn con mira a la libertad y 
abmecimiento de la esclavitud a b l e c i d a  contra indios en su 
propia tierra, se reafirmo la cedula sobre la pacificacion por con- 
tratacion, conforme a lo ya mandado, y "que no embargante to- 
das las xustificaciones pasadas (sobre perdon ofrecido, y contra 
los no aceptantes guerra hecha), pareaceme quen llegando a la 
dicha isla de Sant Xoan, abeys de thomalles (congregar a los ca- 
ciques por virtud de las cartas que para ellos ya tenian Ceron y 
Maz) para que nos sirvan como es rrazon, porque aunque todos 
se thomasen por fuerza, paresceria en alguna manera crueldad 
thenellos por esclavos, podiendose thener mana que sirvan siendo 
iibree; pero caso que non los podais reducir por bien, apretad la 
guerra, etc.". Lo que importa nada menos que Ceroai y Diaz se 
embarcaron, llevando consigo las treinta cartas reales para los 
caciques de Borinquen. Con que un pretenso ejemplar de singula- 
ridord historica que haya de connotarse en la carta de perdon a 
Enriquillo para el intento de prefinir una situacion peculiar iS3- 
torica nunca antes habida en relacion con otra singular determi- 
nadon del Soberano para conseguir la paz por reconocimiento, si- 
quiera moral, de la justicia de Enriquillo para haberse alzado, ca- 
rece absolutamente de fundamento 16gic0, y es me60 de la razon, 
prejuicio animador de un personaje fabuloso, no histhrico. 

EZ peraon red a Enriquitlo es b justificacion & Za d u c t a  
de 2hmir6z de Fuenkd. - Este magistrado, Oidor de la Chanci- 
lleria de Granada, cuya respetabilidad siempre d e n t e  fue la 
de un hombre de Estado, fue destinado a presidir la Audiencia de 
Santo Domingo para que la instituyera en el nivel de dignidad y 
de eficiencia de las Chancillerias de la Peninsula. Diosele orden. 
como atras se recordo, de reconstruir el proceso informativo de 
las guerras que en el distrito de la Audiencia se hacian a los indios, 
y en no hallandolas conforme a justicia, quitarlas; debia, empero, 
declarar de nuevo la que fuese justa, y justificarla en el hecho 
nuevamente por cumplimiento de previos requisitos de intimacion 
a la paz por todas vias posibles de amor y bien, cautela antigua. 



Ramirez nizo borron de guerra y cuenta nueva de guerra, y en 
el borron se llevo de encuentro no mlamente la pdfkadan por 
contratacion intentada por la Audiencia a solicitud no ingenua del 
cacique, sino la miama falta de constanda del indio, como quiera 
que para la ejecucion de la nueva declaracion de guerra debh 
constar a n b  nueva renuencia a la paz, o nueva falta de correk 
pondenciaalaintimaci&depazYcamoenIsrEgpanolanose 
habia aplicado la promesa de perdon a rebeldee por el nacimiento 
del Principe heredero de la Corona, teniendo presente que la es- 
clavitud de los indios estaba abolida afm fmnados en guerra jus- 
ta, y que las encomiendas ashbmo edaban ya fuera de uso en 
la Espanola, por lo que, al tenor de la cedula real de 18 de mayo 
de 1520, indios vacas como india pacfncos o pacificados no su- 
jetos a d d u m b r e ,  debian estar en su libertad sin ser encomen- 
dados nunca mas, cambio la antigua manera de requerir obedien- 
cfa a rebeldes por imperio, y reqrtirio la llumigi6n de Enriquillo 
por la manera de perdon real, solemnemente en Eepana promui- 
gada a rebeldes en honor del principe nacido. Y apoyado en la 
propia incornprensi6n del cacique para aceptar el perdon, siendo 
tan dificultoso acometer la guerra formai de que se habia separa- 
do antes la Audiencia para crear cuadrillas valantes que poco a 
poco fuesen destruyendo a h d a  alejados de la estrategica situ- 
cion del Baoruco, expreso al cacique no hadrde  en adelante 
dano por los espaiiolee cm que se quedase en las sierra sin bajar 
a hacer dano ninguno. Y aqui en su punto, de nuevo, lo que iinno 
Ra&ez de Fuenieal: '<Y despu& de la venida de mi el Presiden- 
te, le escribi una wrta, asegurandole en el real nombre de V.M. 
y perdonandole todo lo pasado, y de mas que lo libertaba a 6i y 
a los otros incuos que alli habia para que viviesen por d en t d a  
libertad en la parte que quisiesen, a donde yo lea proveeria de 
algunas ovejas y puercos, cm que crlasea para sus manteniden- 
tos y granjerias, con otras cosas a este proposito, o que se quedase 
en aquellas sierras, porque si de alli no saliesen a correr la tierm 
y quemar lae haciendas, y matar espanolee y hacer otros danos 
que han hecho y hacen, no se les iria a hacer guerra ninguna; y 
tampoco ha aprovechado esto para todo lo pasado, por la faita de 
capacidad que en estas indios hay". (Patronato 174, a 52). 

YcanestaspalabrasnereconacequeRamfrezpFometioal 
cacique lo que se podria cumplir, en fuerza de la d u i a  reel &S 



1520, concesiva de la libertad de loa indfor parque "fue OOOSrdado 
y determinado que los dichos tnaina mi iibm y pm taies deben 
serha~ytenidosytratadrir.yseh&bdariibsrtad,yque 
Nos, con buena conciencia, no loe ni debemoe encomen- 
dar a nadie como hasta aqui se ha hechom, no dendo el cuarto 
capitulo de! dicha cedula sino la @cacih efectiva de esta Uber- 
tadporelgradoprogredvodevacandasdeenumiendas,pnrala 
ejecucion de la libertad de las que habia. estado, o estuvieran en- 
canendados;dequedtaquelapmmeaadelibertadhe!chapor 
&unfrez a -9- Y hJ suyo$ seeutamente Por 
ley constituida y practicada en la Espanola, a las eaees hacederas, 
y que en el cumpiirla no establecio un estado nuevo de aquellos 
indioa,siaoquelosmeteriaendfchoestadoiegai,dandodcacia 
a la ley por via de hecho para dar vida en aquel caso al derecho 
favorable a indios. 

Pero no liegb a ver dfas el Preddeate Ramka para lo- la 
pacificadon por recaPdUBdQi del indio, aunque produjo con su 
iniciativa que este se abstuviera de correr la tierra, y que los 
espanoiea,encumpUniientodeaquei&~nomodelanta- 
ron a guerrear en el Baoruco, por haber quedado a ia expedatfva 
deinsultoe;yhWdemaNue~aEBlpaflea,expi;w,aS.M. 
no el eatado de la guerra, que prbcacamente m b a  muerta, sino 
la suerte incierta de los i n c b  en razon de encomltendea, porque 
"en lo que toca a hJ Mi011 no Be c6mo lo proveerbn (los Oido- 
res) porque no he visto persona que los qu ia  ayudar, y porque 
Viilasante el del baisamo, como ea antiguo y lengua de elloa, los 
mueve, y ha suplicado a V. M. que, para beneficiar el balsamo, 
ie den alguna; a V. M. suplico, prtes aun i i h  y ellozr gozan de 
todalibertad,mandequebdoshJdeestalslanorieenicamienden, 
sino que sirvan a quien mejor se io pagare, y aiild d de al- 
mme a los montes". Y si coslcademmm & dw p ~ ~ p u e S t W  
(el uitimo el 11 de agosta de W1) con lm ciispaeicionm de Lbre- 
n , d e 1 5 5 2 , e o b g u e ~ ~ a y p a z ~ e l p e F d 4 n , p a t a ~ e r & d o ~  
comovuelwadeambriweenlanarrativadeOPiedoqaehfioo 
que inteiigenda dio Barrionuevo al contenido U t e d  de ia CiUta 
depesdim,pareceque justamenteelcapitap~toanopbc~o- 
raaamtatlapazlominmoqueIZamirezhaMeI#rapuaito~~- 
q u i l l o : " E a a s i o r d i g o q u e n t t o m p o # , ~ q u e d ~  (* 



mo creo que verneis) a conomer lo que se os ofresce? e a ser el que 
debelft en mrestra obediencia e servido, que oa conviene por nin- 
gun caso deste mundo tornar a la rebeli6n en ningun tiempo; por- 
que su indignadon seria mucho mayor, y el d g o  executado en 
vos y en vuestra gente con mayor rigor; porque hallareis muy 
buen tractaaniento en sus gobernadores e justidas, y niagun CM 
tleno os en-& que dexe de ser punido y castigado muy bien 
por ello. Por tanto alzad las manos al cielo.. . si hicieredes lo que 
S. M. os manda y yo en cru real nombre os requien, ... E S. M. ten- 
dri. memoria de vos para haceros mei.cedee, e yo en su nombre ori 
otorgad lo que ovi- meneater e capitulare cm vos como vi- 
vaiP honrado, y en la parte que os plugiexe escojer en esta isla, 
coavuestragenteycontodaaqueiiaiibe&adquego~anloso~ 
v a d o s  chripstianos e bueno8 sembres de S. M. Assi que, pues 
me avds entendido, decidme vuestra vol~ntad, y lo que enten- 
deis hacer". Y habiendo optado el indio obedecer la carta real, 
volviendo obediente a la obediencia que tuvo alzada, "se di6 asien- 
to e conciusion en la paz". Por la tarde del mismo dia, como en 
la manana hubiese quedado el cacique empeiiado en perseguir 
negros alzados e indios alzados sin declaracion de ministros i d -  
genas para la ejecucion de aquel compromiso, volvio a verse con 
Barrionuevo para recibir facultad de nombrar dos alguactles in- 
dios, y el premio por su trabajo por pieza lograda en loa montes, 
y se hizo concesion y tasa. No quiso mas el indio en cuento a 
peticiones propias. Pem Barrionuevo le 0-6 ganado y atras co- 
sas, "y el don Enrique respondio quel no tenia tierra alli daarde 
tener ganados por ser tan cmada y aspera; pero que qwrPdo des- 
se comido aquellos conuco8 e labranw que por alli tenia e ba- 
xase a tierra liana, teniendo mas canfiarim en la paz, que enton- 
ces los podria tener e criaria". 

La iguaidad de conceptos que manifiestamente hay en el ca- 
pitulo de carta de Ramirez de Fuenleal y en lo que Oviedo re- 
duce a paiabras de BazTiaoiuevo clama par la igualdad de cancep 
tos contenidos en lo sustancial de la carta real de perdon; es una 
trarmrini6n tan intimamente iigada de aquellos dos extremos Ra- 
xurez-Barrionuevo, que los anillos son positivamente Ramirez-isa- 
be1 de Portugai-Borrionuevo. Ese anillo centra& aseaorado por el 
Consejo de Indias cubrio con m potestad la obra iniciada por el 
magistrado que hubo de pasar a Nueva Espana para servir con 



servicios mas subidos al Emperador, y mientras tanto, su obra 
fue secundada con providencias que aseguraron la obra, como se 
puede colegir. Porque fue quitada a la Audiencia la influencia di- 
recta sobre capitan de la guerra elegido entre vasailos de la Es- 
panola, y se elirnini5 la posibiiidad de faltarse a la lealtad debida 
en el procedimiento de promesa de perdon y su cumplimiento, 
presupuesta la duda de Ramirez de Fuenleal sobre la sinceridad 
de los Oidares, tachados expresamente de no ser amigos de la li- 
bertad de los indios, menos aun con el cebo de un servicio pedido 
en favor de S. M. en el contrato o asiento que el Soberano tenia 
hecho con Villasante, industrial privilegiado en el beneficio del 
balsamo y diferentes m e s ,  de fomento agricola en la Espano- 
la, mediante a ser justamente auxiliado por todos medios posibles, 
segun cedulas reales obedecidas y en muchos cabos de eventos 
ejecutadas. Aquello de ser mejor prevenir que remediar tuvo su 
verfficaci6n en este negocio; y, aunque fuese solamente una c b  
cunstancia favorable haberse dado con sujeto conocedor de la isia, 
aunque no del todo irreprochable como antiguo encomendezo y 
esclavista, en la miwin categoria de su estado de Gobernador de 
Castilla del Oro, cuando no le diera calidad para sustraerse de la 
jurisdiccion de la Audiencia de Santo Domingo como tal Gober- 
nador, ponialo a cubierto de ser influenciado contra la ordenada 
conclusion de la paz, por su comision directa para pelear cama 
capitan general y para requerir al cacique con inteligencia redbi- 
da directamente del Consejo de Indiaa. Asi el ejecutor de la gue- 
rra y de la paz habiendo hecho asiento de proceder en ello con- 
forme a la mente real, hizo posible que la mate  real diese sa- 
tiefaccion a R a m k  de Fuenleal, verdadero autor de la pacifi- 
cacion. como arbitrista prudente y sabio, apartado de este teatro 
para derramar sus luces de hombre de Estado en la Nuwa Eapa- 
h, en donde la nueva Audiencia alli establecida no pareda tener 
aligadbn de bien comun al lado del insigne conquistador COrtee. 
Y no queda sino de& que tanto la guerra como la padficacion, 
recogidas por el Consejo de Indias como legado, a quien hfio ver- 
dad- honor fue a su legatario, no al indio. Este quedo honrado 
pcx haber sido invitado por RamiFez a acogerse debajo la san- 
bra gloriosa de Ramirez, sujeto que mejorado tanto por tiaalacion 
de aiitAn y rentas, subib a ser Presidente de la Audiencia y C b -  
dlleria de Valladolid. No conocib Enriquillo la voz del pastor que 



Fr. CIpRIANO DE uTRERA 

le llamaba, y en su misma poca capacidad (dicho de Ramirez del 
propio cacique) se reconoce la alteza del pastor, pues fue convida- 
do con misericordiosa paz (dicho de Oviedo), por la misma Em- 
peratriz. Gobernadora de Espana. 

Convidado se dice aqui, porque Enriquillo no tan solo no ha- 
bia pedido perdon ni avenidose a hacer la paz que habia solicita- 
do, sino que el perdon se le habia ofrecido por Ramirez y dejo de 
agradecer con manifiesta razon no aceptar. Convidado por la Em- 
peratriz, que fue requerirsele con el perdon, presupuesto que en 
la parabola evangelica, aquel rey que desairado por vasallos invi- 
tados a la boda de su hijo, ordeno a sus criados que fuesen invitan- 
do a cuantos viesen por calles, plazas y caminos, y en estando la 
sala llena de convidados, como viese a uno sentado sin haberse 
vestido con traje de asistente a bodas, y enmudeciese cuando le 
pregunto por que no se habia vestido conforme al acto a que con- 
curria, mando que le ataran de pies y manos y le echasen en pri- 
sion perpetua Tal es el convite que hacen los poderosos que el 
concurrir sin aquel aparato exterior que conviene, hace tan e s  
crable al descuidado como al que se nego a recibir y corresponder 
con su presencia al banquete. 

Lo que por concepto sustancial en el negocio de la pacificacion 
* de Enriquillo debe tener presente el lector estudioso, para no 

errar en mis apreciaciones y concluir por desconocimiento de 
causa. 

Enriquilio ante si mismo en la entrevista con B417.ionuwo.- 
No s6 la antiguedad del cuento; elio es que queriendo un sabio 
reconstruir el viaje que hizo un rey, el rey que rabio por gachas, 
dio en inventariar datos de su gloriosa estirpe, virtudes, prendas 
y facultades personales en la paz, en la guerra, prudencia en sus 
palabras, rectitud en sus obras, paciencia en las adversidades, 
arrestos en sus despiques y desquites, sabiduria en el gobierno, 
derechos de naturaleza y gracia, ceremonial de su corte, atavios 
de sus fiestas, y todas las demas lindeza5 congruentes con el 
tiempo en que su alteza tuvo el antojo de comer gachas con otro 
rey que soiamente le pidio cumplir la condicion de llevar con- 
sigo, y llevarlo habria necesariamente, esthmago que limar y 
boca grande que abrir para el efecto de engullir las gachas. Cuan- 



do el sabio tuvo ya dispuesta su historia para cerrar el capitulo 
de dmo su alteza fue y comio laa gachas, debajo de un Arbol, 
sobre una manta de algodon en tierra, en tanto que en la cer- 
cania piafaban los briosos corceles enjaezados con reales gual- 
drapas, los palafreneros en su puesto, la Corte atenta, las cere- 
monias en curso, etc., etc., un oyente del capitulo argumento di- 
ciendo: senor sabio, su alteza, cn cumpumiento de la etiqueta 
prevista para comer gachas por invitacion especial, accedio y 
comio junto al huesped regio, caballero en el rocin de su propia 
conveniencia; las gachas estaban en sazon, y en sazon la boca y 
estomago de su alteza; comio su alteza con voluntad excesiva al 
principio, y desde el principio hasta el fin por fuerza. Como ra- 
bioso al fin, le quedaron ganas de gachas por varios meses. Que 
Las Casas escribe, que Victoria ensena, que Hemera repite, y 
Carro anota, y Vanderpol senala, y Taube asienta, y Zabaia re- 
coge, etc., etc., todo ello esta muy bueno; nada hay al caso con- 
creto de Enriquillo, que para acceder al mandato y someterse 
no ha menester consultas sobre su derecho natural, su derecho 
politico, a su justicia vulnerada; ni menos disentir ni consentir 
por reflexion, induccion, deduccion ni inferencia alguna si se le 
requirio por quien le convidaba con razon o sin ella, sino que 
"Yo no deseaba otra cosa sino la paz" (Oviedo); y si fue convi- 
dado por fuerza a comer en la mesa de la pacificacion la paz que 
tanto deseaba, es Enriquillo mismo quien objetivamente, monta- 
do en el burro de su conveniencia y deseo, resuelve en si y por 
si mismo sentarse a la mesa a que es requerido, y estar a satis- 
faccion mientras en la lejania del confusionisrno politico-teolo- 
gico sobre los derechos de los indios, los sabios afirma- 
ban lo que antes negaban y daban pcr recto un dfa lo que 
antes por malo, y volver a maldecir lo que tras de maldiciones 
anteriores, habian asentado por bueno. Y nunca se ha visto que 
medico practico, en habiendo de reconocer al enfermo, lo com- 
ponga en el lecho, observe que este cubierto con las mas precia- 
das sabanas, y tome nota previa de sus titulos, su posician social, 
su tdznto y vinculaciones familiares, su pudibundez y modestia, 
y demas prcseas de grandeza, nobleza, entidad moral, etc., etc. 
Todc eso estorba; lo quiere desnudo para reconocerlo, palparb, 
estrujarlo, auscultar10 ..., en suma, quiere tener delante de si al 
enfermo sin otro inconveniente que el de su misma enfermedad 
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para sanarlo conforme a den& Errrl@h no da de irf sino 10 
que hay en el, rebeldfa; por rebelde se tiene cuando de rebelde 
se le trata, y por liberado de su mal desea vezse mando mise- 
ricordiosa y clementemente se le requiere con la paz por el per- 
don. Esta es la medicina; enfermo que coopera con el medico y 
la toma como se le indica y manda, sana. Se le ha pedido a En- 
riquillo el obsequio & m voluntad, y se le ha pedida can autori- 
dad para que este obsequio, que no puede ni debe negar, pro- 
duzca de inmediato el efecto indicado en la miama carta de per- 
don: la sumision. Otorgada la sumisi6n, el rebelue deja de m- 
lo. Tal es Enriquillo pintado por d minmo. Los teologos y los 
jurfstea pueden seguir discurriendo, escribiendo y endando; dos 
para el que tenga una, trei3 para el que dos, cuatro borlas para 
el que hubo ganado tres. Enriquillo histdrfco w Enriquillo rebel- 
de que por haber depuesto su rebeldia por acogido a perdon, 
retorna de nuevo al numero de los VEISBUw pacificos, cama si 
nunca hubiera roto un plato, el plato de la9 gachas que tanto 
gustaban al rey que rabio. La autodeterminacfon del hombre 
en cada uno de los actos de su vida tiene un coniitenido de pro- 
vecho y bienestar inmediato, ya sea que asi lo comprenda por re- 
flexih que lo apasione ordenadamente, ya ma por irreflexion 
por apasionado desordanadamente; su voluntad ea la uniea razon 
de m movilidad al orden o al desorden, y cuando se ha deter- 

2 minado a un acto que ejecuta con efecto, m tarea inutil en el 
estudioso el queser rehacer La tlida de eae hombre, encemhdolo 
dentro de un circulo artindaz en que hay de todo lo que se 
quiera presuponer para forjar tal ente, haciQldose caso omiso 
de la valuntad determinante del sujeto reai, regiada conforme a 
circMstaadas pemmah e individuales, rodeado de cimmtm- 
cias de tipo impleraonal, como scm las que se extraen de concep 
toeabrstroctoiiyuni~Blenerrtaqueeljurfstahagaunar- 
maz&n compWdetodoslosdeFechoirrhuman~~ ypongaenmo- 
vimiento toda esa maquina con la inffnidad de engranajes bien o 
mal ewnmbiados, pero no meta al indio en particuiar e+ 
m0 parte sustancial de esa maquina; se saldrA de ella cuando 
lo tenga a bien, posque hay un deTecho que escapa a toda re- 
guiaci&, medida y propardbn, que es su propia voluntad y como 
esta voluntad guarde armoda con el ambiente en que vive, la 
maQuina de los derechos humano8 ( W a )  es buena para metida 



en el fanal de las conquistas del hombre; en tanto que la ma- 
quina de la vida (prhctica) del individuo se individualiza en el, 
y constituye por si misma el objeto propio de su propia historia. 
Como fue tal hambre en vida, asi debe serlo en las paginas de la 
historia BU vida histariada y propia. 

. .La carta real de pdh fue administrativa - Habiendose 
puesto, con fuerza de ley (ceduia real de.. . de. .. de 151.. . ), 
en el patrimonio real o de la Corona la Isla Espanola, nada m8s 
natural que, para su collgerv~cion y de ios wLBaUos espafioles y 
naturales en ella, se administrase esta posesibai con doblado em- 
peno sojuzgador de las fuerzas disonantes con el arden y la 
justicia y otros accidentes de los tiempos que conspiraban a 
mantener en -do precario la tranquilidad publica, el erario 
privado y el real, el aumento de la poblacion y la unidad de 
todm Cuando Ramirez de Fuenleal, en cuyas manm se puso el 
remedio, hubo de ir a prestar mas compiicado servicio en un 
mundo lleno de indios, la Nueva Espana, lo ejecuto, antes de- 
nunciando la poca canfian7a que tenia en los Oidores para aca- 
bar la empresa de la p6blica tranquilidad y del bien de los in- 
dios en La Espanola Su actuad& i n d u s a  fue, pues, asumi- 
da por el Consejo y el Soberano en los terminos y estado a que 
habia ilegado, pues el buen gobernante mejor guia con la luz 
que va delante que no con la que va detras De aqui que que- 
lioa dos instrumentos, ya iterados, cedula de guerra y carta de 
perdon, fueran dignificacion de la conducta de Ramirez de E'uen- 
leal, resolviendose el negocio de la guerra por admhMmdb su- 
prema, pero con determinacion suprema de - la mi- 
aerbrdb antes -da al indio con palabra reai, no habiendola 
entonces rechazado por contumacia de corazon, sino desoido par 
incapacidad de entendimiento. Tal fue el juicio que two R a d -  
rez, valedero, historicamente hablando, cuanto basta para apre 
ciar la mhricordia del perdon en grado de gobernacion de vo- 
luntad el bien, como arbitrio para relegar, en el caso, la gober- 
nacih de necesidad, como es el castigo para re8taurar la paz. 

La c41.tcr red & perdbn fus imperativo. - Por haber aido 
Ul l e j eFdc iode~desePor ioreg i l , r ec lamandohob  
dfcncfa debida en fuerza de la clemencia que en lo miama 
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scs hacia manifiesta, removidos los estorbos que el indio tuviera 
para apartarse de la resistencia con las armas, Pues se Pro- 
inctio el olvido absoluto de su rebeldia y de los pesimos frutos 
de su rebelion, con la cancelacion de toda vindicta legal y debi- 
tos de toda clase, conservacion de su vida y estado civil a que 
los de su raza tenian derecho en las leyes de Indias, volviendo 
u ser entre vasallos como si nunca jamas hubiera delinquido. 
Ni podia aquella carta real estar desnuda de la fuerza de im- 
perio congruente con su propia entidad de carta con contenido 
de accion positiva de senoria real, habiendosele elevado, como 
documento real, sobre la dominacion ordinaria y su fuerza en- 
trnnada en la cedula real, para hacerse la guerra, porque siendo 
de relacion entre rey y vasallo en grado optimo de gobernacion 
por amor, la misma autoridad real debia informar aquel per- 
don que su aceptacion fuese obligatoria en vasallo rebelde si 
por libre determinacion de asentimiento se hiciese digno del 
mismo perdon, admitiendolo; fruto preciso del obsequio de la vo- 
luntad a mandato superior en clase de piedad y de clemencia 
absoluta. Es asi como el rey, aunque por imperio ordinario, se 
habia mostrado en 1511 con los caciques de Borinquen, cuando 
a cada uno de ellos. y para los fines de aquella carta, les escri- 
bio en tiempo y sazon que estaban en abierta rebeldia: "Por en- 

2 de, yo vos encargo 1~ mando, por servicio mio, les deys entera 
fce e creencia (a Ceron y Diaz), e aquello poned por obra; 
quen ello plasser e servycio me fareis de todo ello". Debajo de 
este mismo conccpto de autoridad real. delegada, habian los con- 
quistadores hablado a los indios por via de requerimient:, o in- 
timacion al cumplimiento de un deber. y en el caso de Enriqui- 
110. es asi como le hablo Barrionuevo con aquellas palabras que 
cl cronista Oviedo asumio de buen juicio y puso en boca del ca- 
pitan espanol, correspondientes a la calidad y notas intrinsecas 
de todo perdon concedido por el soberano a sus vasallos rebel- 
des: "Yo vine a esta isla por mandado del Emperador y Rey, 
nuestro Senor, con gente espanola de yema, para que con ella y 
toda la que mas hay en aquesta isla, os haga guerra. E mcrndome 
S. M. que de su parte os requiera primero con la paz para que 
iwngais a su obediencia y red servicio: y si asi lo hicieredes, os 
perdona todos los yerros y cosas pasadas, como par su real cm- 



ia ya aveis sabido.. . ." Y mas adelante en la misma perorata: 
"Os digo e certifico que si agora no venis de corawn y de obra 
a conoscer vuestra culpa y a obeuescer a S. M., perdonandoos co- 
mo os perdona. que permitira Dios que os perdais presto, porque 
la soberbia os traera la muerte.. .". Mas adelante tambien: "Por 
tanto, alzad las manos al cielo, e dad iniinitos loores a Jesu- 
Chripsto por las mercedes que os hace, si hicieredes lo que S. M. 
os manda, e yo en su real nombre os requiero. . . . . . ". Por no 
haber parado mientes cuantos conocen la obra de Oviedo en este 
requerimiento del perdon, o por no haber reflexionado que el 
perdon que la autoridad ofrece no sino en orden de mandamiento 
de su aceptacion lo ofrece, autor ninguno acerto en sus juicios. 
errando injustificadamente sobre la naturaleza de esta manera de 
pacificacion de la isla, y yendo cada cual por el camino de sus 
prejuicios. fijaron por simple enunciacion la abolicion de la es- 
clavitud de los indios de esta isla en un tratado de paz concerta- 
do entre Barrionuevo y Enriquillo, o la libertad de este cacique 
y de sus indios por el mismo acto, llamado asimismo tratado por 
escritores de menor injundia; contrato-tratado, segun fabulacion 
sobremanera desviada de la recta lectura, negado el entendi- 
miento por autodeterminacion antojadiza, a la reflexion del con- 
junto literal-documental correspondiente a la epoca del suceso. 
Cuando entre la autoridad y el vasallo rebelde media el ofreci- 
miento de perdon, acto supremo de voluntad moderadora con 
inhibicion de todo alegato de justicia por ley o por derecho de- 
rogado por preeminencia de senoria real, y este perdon ha de 
ser aceptado por mandamiento o precepto, no hay posibilidad 
para descubrirse un tratado, porque la palabra real que cumple 
el perdon ofrecido, lo supera; y porque el estado en que queda 
el vasallo. reducido a su antigua condicion de tal, lo estorba. 

El perdon real aceptado por el cacique. convirtio la promesa 
iBn hecho; lo que se implica en pacto. - Por constituir, puesta 
la condicion para hacerse efectivo el perdon, una obligacion de 
parte del perdonador. Con efecto, la misma promesa de perdon 
si Enriquillo se reconocia de nuevo debajo de la obediencia an- 
tigua, llevaba consigo la obligacion de otorgarle por e1 mismo 
hecho de k sumision impuesta; su fuerza toda solamente en la 
palabra real, absolutamente cumplida en el acto de la sumM6n 



f o d  del indio. La suDervivencia de esta palaha real en un 
punto paso a ser historica, sin que el soberano mismo, menos 
aiui los minbtms reales aquello pudiesen cambiar en fuero al- 
guno legal ni real, por ninguna via ni por razon de estado, por 
haberse cumplido ya la condici6n impuesta a Enriquillo* Pacto 
que solamente obliga a soberano a mantenerse inquebmutable- 
mente en la palabra dada para producir en el indio cnnfianza de 
la verdad real, y que no produjo en este ninguna obligad6n nue- 
va, ningun estado nuevo, ninguna posidbn social nueva entre 
indios como entre espanoles, por haber sido ilamado al estado 
de vasallaje puro y simple que antes tuvo con todos las ganan- 
ciales hasta entoncea acordadas por las leyes en favor de los in- 
d i o s ~ t e s e n a q u e l m o m e n t o d e s u ~ N i p u d o s e r  
de otra manera, porque en el buen tratamiento contenido bajo 
de promesa en la carta de perdh, debib ser hecho cumplido en 
el mismo acto de la sumision; estado comspondiente al vasa- 
llaje indigena del que en ningun tiempo se hubo puesta en m 
beldia; inocencia putativa en todo semejante a la Snocenda d- 
glnal, sujeto del derecho comh por su reingreso en la comu- 
nidad sujeta al Soberano de Castilla, como uno cualquiera, sien- 
do indio, igual a cualquiera otro subdito del mismo rey, siendo 
-01, pero en la escala de su clase propia: indio y cadque 
entre los indioa La supervivencia del retorno a la obediencia 
par parte del indio fue animirmia historica desde el momento que 
se produjo la volidh de estar a obediencia por acto cangruente 
a la intimad@ que fue no una donadh de la volunta4 para 
vivir en adelante en estado de sujecion por libQTima determi- 
nacion, sino una reduccion y retorno a la obediencia y al estado 
de suj& por avenimiento y asentimiento al mandato o reque-. 
rimiento que en forma imperativa le hizo el Soberano. Al fin, 
ellogrode lapacificadondelaidanoseverifMpor tendencia 
simultanea del Soberano y del cacique, sino por la sola via de 
dominadon del Soberano mediante una de las dos m a u m  l&t& 
ricas puestas en orden de ejecu& y propatciosraua~ para 801- 
todas las dificultada; por la guerra de debeladon o por la intima- 
ci6n coai promesa de perdon. Cierto es que, puesta esta voiicith, el 
caciquehizoderiu~loqwlefueq~,yqwelrey,yd 
carrithn Barrionuevo en su nombre. cum~M de iuro con 3s obii- 



gaci6n que se impuso, cumpliendo m promesa ipso facto que el 
cacique asintid. Hecho y cumpiido sustandalmente el pacto por 
via de hecho, el episodio paso a la historia con aquel ser o en- 
tidad correspondiente a la personalidad con que las partes inter- 
vinieron en el pacto. Si no se puede suprimir, con apoyo en la 
verdad, el requerimiento o intimacion reai para que Enriquiilo 
depusiera su rebeldia y tornase a la obediencia antigua, ni tam- 
poco el asentimiento del cacique a la voluntad imperativa de la 
Emperatriz Isabel, por forma imperante, reina y cacique canvi- 
nieron en un pacto, que produjo dos obligaciones; la del aobera- 
no, perdonando y dando por hecho cuanto en la carta real fuese 
sena o prenda de la efectividad del perdon, presupuesta la m- 
misidn demandada por via de imperio; la del cacique, constitu- 
*dose de hecho en lo mismo que significo por la aceptaclh 
de la carta imperativa de perddn. No hubo, pues? tratado ni 
contrato ninguno. Ni el soberano adquirid un derecho nuevo par 
la sumision de Enriquiiio, ni este quedd sujeto al soberano par 
obiigadh diferente de la que los demas vasalias a la autoridad 
real. Fue aqudo un pacto de recondiiacidn, como todo perdon 
lo demanda y establece en su relacidn con perdonador y p 
donado. Consiguientemente, y porque no hubo ccmtrato ni tra- 
tado entre partes de poder a poder, con libertad politica actuan- 
te en igualdad de entidad por ambas partes, ni el rey pudo en 
adelante considerar al cacique sino como a vasallo putativamen- 
te inocente en cuanto a su pasado, ni Enriquilio al rey con otro 
derecho alguno sobre el, aunque con la moddidad de clemente. 
Y es la relacidn que perdura siempre entre perdonador y per- 
donado, que el uno debe olvidar y tener par alvidadas los de- 
litos del rebelde, porque ya no lo es; y el otro no olvidar ni 
echa al tranzado que vive en paz y respetado y regalado por 
pura clemencia y misericordia del soberano. Es necesario des- 
tniir, con fundamento en verdad objetiva, esta atmmaddn & la 
Audiencia: '1Escribi6 a esta Real Audiencia, regradedendo la 
merced que V. M. le ha hecho en le mandar perdonar.. ." para 
afirmar, aunque no se puede sostener, que en la padficadon de 
la isla hubo contrato, o hubo tratado de paz, mediante c o n d e  
de paz entre Barrionuwo y el cacique. Hubo concierto de m- 
mision debajo de promea de perdon; sus fruta fueron la obe- 



F'r. CiPRIANO DE ZfiRERA 

diencia por retorno al orden, la amistad con los espanoles por 
prenda de la obediencia. 

La obediencia debida no se pacta, mucho menos se contrata 
No habia Enriquillo y ya Behechio y Anacaona tenian remnoci- 
do el senorio de los Reyes de CastiUa. Las Casas tuvo este acto 
por voluntario y libre, y aunque tan maravilloso para 61 que asi 
se avasallaron y sujetaron en razon de la inocencia y buena dis- 
posicion de aquellos caciques a soberano para ellos absolutamen- 
te desconocido, lo porfio por razones propias contra cualquier 
otro sentir, aunque bien llevo el agua a su molino para mhs en- 
negrecer por simple enunciacion su concepto de la conducta del 
Adelantado, opino haber sido tiranica aquella conducta, pues de- 
mas de pedir a los Jefes mas principales de la Isla su subordina- 
cion a los senores Reyes de Castilla, les impuso el vasallaje del 
tributo en lugar de regalarlos y obsequiarlos siquiera con una 
docena de caramelitos, lo que hubiera sido, conforme al do ut des, 
u .  contrato y un tratado, al fin por ser Reyes ambas partes con- 
tratantes. 

Pacificacion por contratacion, o tratado. - e si con alguna 
buena manera podieredes en la contratacion que con ellos M e -  
redes e a sen tdes ,  de sacar algunos de los dichos caciques e 

Y yndios que fueren cuipantes en lo susodicho, para que sean en- 
tregados por xusticia conforme al delito que cometyeron, e to- 
mados debeys executar en eilos las penas en que por virtud de 
fecho fayan cometido lo susodicho, que conforme a las dichas le- 
yes an caido e yncurrido; e non podiendolo facer desta manera, 
los pacyfiqueis e asenteis de la manera susodicha; 

PacifScacidn por debelacion, sin exterminio. - e quando vie- 
redes que por bien lo susodicho non se podiese acabar e apaciguar 
e rreducillos, faceiles sus requerimientos en forma dos o tres 
veces; e si ansi fechos, no quysieren rreducirse e venir a estar e 
servir como sirven en la Espanola los yndios, faced pregonar pu- 
bIicamente por pregonero en forma e sygund se suele facer, gue- 
rra contra los susodichos; e xuntad vuestra xente, e con el buen 
rrecabdo e delygencia que Yo de vos confio, e veais que conviene 



le fagais la guerra a fuego e a sangre, e a loil qw -m a 
vida sean cabtivos e dados por tales, e en ello ae d 
rrecabdo e de lyxencia que vieredes ser necesario, para m 
la mas brevedad e menos matanza de yndios que ser podfcre, 
se acabe. . . . ". 

Pacificacion por perdon y oZvida de lo pascrdo. - Esta ma- 
nera de causar fin en las alteraciones armadas, es la iinica que 
presupone ser la guerra de tipo intestino y que los bandos en 
lucha guardan interdependencia de un mismo regimen y subor- 
dinacion a una misma autoridad, uno de los bandos en estado 
actual de insubordinacion y desobediencia. Es de los tiempos mas 
remotos un derecho de gracia propia de la soberania, arbitrio po- 
litico que no debe menguar directa ni indirectamente la esencia 
de la autoridad en acto de suspension de su poder y que necesa- 
riamente reclama de la parte intimada la sumision, que tenfa le- 
vantada, a la misma utoridad sin implicacion de sumision a 
aquel poder, que la autoridad suspende; de donde procede que el 
levantado, alzado o amotinado este incapacitado para poner ra- 
zones ni condiciones a la vez que, por el mismo hecho de la re- 
conciliacion por aceptacion del perdon, goce de la inmunidad por 
lo pasado, con que i p  fato se olvida, borra y desvanece toda 
culpa por imputacion y toda pena por condenacion, como no 
existentes ya, ni revivicentes, en razon del mismo perdon, pro- 
mesa hecha acto por cumplimiento de la condicion. El ejercicio 
de este derecho de soberania se considera siempre espontaneo, 
porque consejo, insinuacion, conferencia, discusion, y aun pro- 
posicion de la parte amotinada en accidencia de suplicacion pu- 
ra y simple, no ya no desvirtZta la esencia de dicho derecho de 
soberania, sino que lo robustece en el acierto de gracia propuesta 
con condicion interpuesta. 

Este derecho de gracia difiere de la amnistia, que es sola- 
mente una extension del mismo derecho, y que tiene lugar des- 
p u b  de sojuzgada Ia rebelion, alzamiento o amotinamiento por 
la fuerza, juzgados los culpados y condenados, y produce los 
mismos efectos de olvido de culpas cometidas y de pena b- 
puestas; y por ser la finalidad del perdon y de la amnistia ?a teb 
tauracion del sosiego y tranquilidad interior de la repciblica, lo 



que no se conslgue can la nmnintfn, M debe conseguir par la fuena 
c u a n d o e i p e r d o n n o e s ~ ~ e p t a d o p o r l a p a r t e i n ~ q u e e ~  
la sojuzgdon y de- por la hzena De aqui que la pade 
intimada, no txmqmdiendo llana y Usamente a la candicidn se- 
naiada para la verifieadun del pepdh ofrecido y prometido, agra- 
va m dtuacidui, deduce en ai misma el candor de las razones 
que tuvo para el &miento, y se constituye en cxmtumacia; con 
que la guerra que se sigue por parte de la soberania, si alguna 
tacha tuvo en no haber dado satisfacci6n al descontento antes 
d e q u e s e a l z a r a , s e i i m p i a d e h e c h a c o n d e s c u d o d ~ ~  
an.eddoabsdesmandados,ysevindicaconsupaderdeiain- 
juFta de no haberaele recibido el perdon, hasta sojuzgar, si pue- 
de, a losi vadias amotinados 

~ o m o ~ e l ~ o i r e d d o u n e j ~ l c r i d o m o d e n d o r d e l a  
autoridad en ciase de grada, es iadispensable que la autoridad 
prerPdnda, al ofrecer el peruon a la parte intimada oon el, de 
todacoer&nycoaicdos,comoefseprest~nteselambeninfacru- 
zadadeb~oPin~ ,hechatodaooraZanpore lWende la  
paciffcacion general; de que resuita no ser la notinCBCion de se- 
guirse la guerra si el perdon M o  no se admita, una amenaza 
del poder y de la fuena, sino una disyuntiva entre dos extremo8 
decancflfgcibn;alqueno~ceptaelperdbnenelterrenoqmse 
le promete para la padficadoai,seleimpmeestarala~~~ge~~en- 
cia de eu negad&; guerra por umtrario a la paz; si fuera esto 
u a a a m e n a z a ~ t e a I ~ t o d d p e r d a a 3 , e c P t e n o e s  
perdon.~enelZaestala~cfaentreestsmeneradepacifi- 
cadQi intentada y la manera de pacifhdon por  amo^ y bien: 
enestasemanlQiestalafucerzaypoderc6nqueiaautaridad 
cuentaparaeeguiriaguerraalintentodeiniundfrtemorenei 
contrario y este se a l b e  por au propio bien a concluir paces me- 
diante cancordfa, concierto, asiento, tratado, contrata& y corno 
q u i e r a s e l e I l a m e ; d c o m o e n ~ s e ~ o c e q u e e n u n a y  
otrapartelafuensao~degue!rrapuedeeerestimatfva- 
mente igual, o deaSgupZ superabie o insuperable, y como se con- 
sidere cada parte, h proposfd6n & paz por bien, pueda ser ad- 
mitida o rechazada por la parta intimada, si redbida, la psfffi- 
cacion se lograra con que se traten en OCBBion de no naber ven- 
cedor ni vencido por ecmder& coqtrataciam o tratado, que . 



asentar de nuevo el derecho a la vida pacifica, removida ya la 
razon de la guerra; en aquella manera del perdon ofrecido no 
hay exhibicion de fuena para uIfundir temor, sino gratitud ab- 
soluta del bien de la paz a la expectativa de producir la persua- 
sion intima de que aceptado el perdon ofrecido en razon de m- 
premo bien, ni la resistencia hecha a la autoridad tendr6 conse- 
cuencia infausta para lo futuro, ni la vindicacion moetiara su 
encono o siquiera su simple accion par lo pasado; y puesta la 
condicion que constituye la promesa del perdon en acto de can- 
cordia, ni hay dares ni tomares, ni concierto, asiento, contrata- 
cion o tratado de paz, porque la paz se ha hecho en el propio 
acto de la aceptaci6n del perdon, se* su intento. En las cwos 
concretos el intento se reconoce en la proposicion del perdh, 
confmne a su letra. 

La historia ofrece, ademas del caso de Enriquillo, algunos 
ejemplos de pacificacion intentada por el perdon ofrecido a los 
indios. En cedula real de 11 de septiembre de 1509, hay un ca- 
pitulo en el que el Rey dice a Juan Ceron y Miguel Maz: "Ansi 
memo, mescribe el dicho Xoan Ponce, como rrequirib por dos 
veces a los caciques quen la dicha Isla estan alzado& que se 
rredizcan a Nuestro sertlgcio, e quen Nuestro nombre les &o- 
nara todo lo que abian delynquido; e que thobo con ellos todas 
las maneras que podo para apaciguallos, e que nunca podo traer 
a Nuestro servgcio mas de das capitanes dellos; e que visto sto, 
les fizo la guerra; e que por excusar que los Crystianos no mata- 
sen yndios, di6 por esclavos los que tomasen en la dicha guerra. 
Ame parecido bien todo lo susodicho, e que a sido cuerdamente 
fecho; pero non embargante todas las xustificadones pasadas, 
paresceme que llegando a la dicha Isla de Sant Xoan, abeys de 
tomalies para que nos sirvan como es rrazon, porque aunque to- 
dos se thomasen por fuerza, pareeceria en alguna manera crueldad 
tenellos por esclavos, pocliendose thener mana que sirvan siendo 
libres; pero caso que non los podays reducir por bien, apretad la 
guerra, e dad por esclavos los quen la dicha guerra se thomaren 
Como lo a fecho Xoan Ponce, porque si de otra manera se m e -  
se, abria mucha dysminudon en los yndios; e abeys de pro- 
que los que thomasen por esclavos, sean muy bien tratados, pol. 



que vivan". (BHPR, 11, pag. 85). Solamente los caciques de Utuao 
y Caguas correspondieron al requerimiento de Ponce de Leon, y 
vivieron tranquilos; los demas, sometidos al castigo de la guerra, 
perecieron a poco andar del tiempo. 

Asimismo el caso de Guatirnozin, en Mbxico, que habihdose 
desentendido de todas proposiciones de paz, fue embestido y ven- 
cido en dura guerra Los indios de Puerto Rico, en la manera de 
haberse con Ponce de Leon, quedaron discriminados en dos cla- 
ses: los acogidos al perdon, como m8s tarde en La Espanola el 
cacique del Baoruco; los renuentes a admitir el perdon, como 
mas tarde Guatimocin en Mexico. Los que no admitieron el per- 
don, en su misma negativa desconocieron la autoridad que pre- 
tendia perdonarlos, confesaron no ser vasallos voluntarios del 
Rey de Espana, y es claro que pudo pesar mucho sobre ellos 
la consideracion de sus fuerzas para resistir, como nada peso k 
desconsideracion que Ponce de Leon y Hernan Cortes hicieron 
de las suyas para prometer el perdon. La inteligencia mutua y 
la concordia no cupo donde los puntos de vista eran tan diferen- 
tes. Los que admitieron el perdon, reconocieron su estado pri- 
mero de convivencia pacifica con los espanoles, y a par con estos 
retornaron al mismo cuerpo social en que el hado inexorable les 
hizo rostro de conservacion. Porque aili donde la historia inter- 
ponga entre bandos en discordia pacificacion intentada por el 
perdon y verificada con y por la aceptacion, esta clara y termi- 
nantemente definida la paz, sin mas expediente ni procedimien- 
to de tratado, ajuste, asiento, contratacion, convenio, concordia, 
etc., etc., porque la esencia y sustancia de la paz con fundamen- 
to en la reconciliacion no demanda para ser y consistir y con- 
servarse como tal sino la voluntad que se despide de la venganza 
se deshace de reclamo, se olvida de injurias y agravios, se apoya 
en la buena fe, se confia en la correspondencia del amor y del 
orden, que a su vez consiste en la armonia que ha de ser perdu- 
rante, conforme a la armonia con que el perdon fue ofrecido y 
fue aceptado; en el caso de indios y espanoles, el Rey como au- 
toridad soberana, y los indios como vasallos; pues no sino en ese 
respeto el perdon se ofrecio y se admitio. De que se infiere, por 
sola ilacion de juicio sano, que si autores de textos o de escri- 
tos cualesquiera sobre el caso de Enriquillo mencionan haber ha- 



bid0 perdon real y aceptacion por parte del cacique, y tratado 
de paz, entitativamente distinto del perdon. Lo que es no calar 
la pacificacion por la reconciliaci6n, ni la pacificacion por contra- 
tacion. Pues como por el perdon a quien se da es al culpable, y 
quien lo acepta se considera haber sido culpable, y por ambas co- 
sas cumplidas, el culpable ya no lo es, sino inocente por dunisi6n 
de sus culpas, y tan inocente que en e1 no cabe dar ya satisfac- 
cion de nada; o el perdon tuvo eficacia perfecta para ser olvido 
absoluto de lo pasado, lo que espanta hasta la sombra de con- 
tratacion, o si hubo tratado de paz o contrato o contrataci6n 
no hubo perdon ofrecido ni aceptado. Pero los docu- 
mentos ponen de manifiesto el perdon, y no tratado ninguno: 
consiguientemente, o yo no entiendo el castellano, o Mes textos 
y escritos descubren que aquellos autores y escritores no calaron 
el concepto del vocablo perdon, ni incidieron en contratacion ba- 
sada en documento alguno. Y es llano que si algo de asiento, con- 
venio, promesa, peticion y condescendencia hay en los documen- 
tos, ello presuponga ya establecida la paz, ya verificada la pa- 
cificacion por el perdbn, pues por eso se menciona una vez y otra 
vez en los documentos. 

Resuelvese la cosa en procedimiento seguido para asegurar 
la paz, ora porque el cacique contribuyera de su voluntad para 
dar testimonio de su lealtad a la paz hecha, ora porque la Au- 
diencia la asegurase y afirmarse con obsequios, regalos y 
dadivas, y al decir de ella misma: poco fue aquello que Barrio- 
nuevo le prometio para lo que despues con el, y su mujer e in- 
dios se ha hecho por lo traer a entera paz y seguridad, tanto 
que poco a poco habernos hecho de tal mana, que el, de su volun- 
tad y sin ser inducido de nuestra parte, se vino habra dos meses 
a esta ciudad de Santo Domingo.. . .  Pero detengamos aqui el 
paso, por ser preciso concertar los hechos con e1 ambiente de 
aquel tiempo. 



Fr. CiPRiANO DE VIRERA 

A P E N D I C E  

(*) La e s p e d i a  al Baonico mandada por Juan (no -1 
~~t f ideMat ienzocons tadee&aparudadepago: '~~nte  
e dos de otubre de quinientos y -te y tres anos al secretario 
Mego Cavailero ciento e cinquenta peww de aro, que se dieron 
para despachar a ia gente que tm enbio al Barauco con el licen- 
dadoJuanOrtizdeMauexuo,qdorenesta~AWiencia: 
CL pesu~". AGi, Contaduria 1050. Esta y otras cantidades pare- 
~ e n u n ~ t e & ~ d e c u e n t a s , a ~ ~ ~ ~ d e l l l c e n d i u i o  
Pedro VHzquez de Mella, en 1530; en que se dan por tiempos pa- 
eados; desde 1523 a 1530 doce ramos de aaiida de peeos hasta ea 
cantidad total de 4413 pesos, 3 taminoa y 2 grauua de oro, de la 
cuarta parte que a S. M. tocaba poner de los 17.653 pema, 4 b 
mines y 9 granos, que fue lo gastado en dicho tiempo. El tiempo 
de la expedWn de Oraz de Matienu, se cmresponde a Ioe fi- 
neir de 1525 o principios de 1526. Este sujeto tenia licencia para 
ir a Espana y con awiencia de un ano, ganando au eaiario; q u h  
llevtu la bolsa bien ornamentada dentro, y nada mejor que 
aventurarse a taUnar indios alzad011 pm esclatros, esclavos eran 
dinero. Saii6le cosa al gallarin, y retorno a Santo Domingo para 
hacer ueu de su licencia, pues nada tenia ya que hacer, cosio 
vender su salario de ausencia al secretario Caballero, sino es 
que con ei hubo de cuenta pendiente en mzh del 
cargo que tuvo de apauar la expedicion. Caballero 
cobro un ano y un mes, tiempo que "comenzo en diez dias del 
men de mayo que pad de mill e quinientos y veynte e seis hasta 
veynte y siete de junio deste dicho ano de quinientom y veynte 
e slete, a rauui de cinquenta mlll nmravedis de salario pw cada 
un ano, los quaies se cobraron en absenda del licendado, pm 
quauto tenia licencia de S. M. de poder yr a lodl Reynodl de Cae 
tflla por termino de un ano, en el quai dicho tiempo manda 

le libre el dicho su salario, y por fee de escrivano pareacio 
aver partido deste puerto a beynte y siete dias del mes de ju- 
nio del dicho ano de quinientos y beynte e seis, como mas largo 
Consta y paresce por el dicho libramiento". - AGI, Contadu- 
ria 1050. Y mas es de creer que se trata de una deuda sobre el 



salario de un ano, que no cobro por apoderado, cuando hubo 
de ceder ma saiario desde 10 de mayo a 27 de junio de 1528. 
Gajes de ia codicia de juez metido a soldado. 

(*) El largo rBWTSLEUnlent0 que Oviedo pone en labios de 
Barrionueva y respuesta razonada que dio el cacique, de que el 
incauto contradictor de mi conferenda se sfrve para deducir que 
en lo emtrevista hubo un reconodmiento oficial de ]a injustida 
de e@ioh y otro tal reconocimiento de la justicia del aiza- 
miento, es a toda luz de buena critica un arbitrio literario del 
cmbta, metiendo en el episodio la arenga, que es simplemente 
poner en boca de personaje en accih lo que a su buen parecer 
cuadra ai asunto; todo ea subjetivo en cuanto a ia forma, obje- 
tivo m aquello a que por verdadero deber dar cabida en k 
arenga; ia respuesta, que w otra especie de arenga, sigue la pr+ 
pde naturaieza Ifterah Si Barrionuevo y el cacique trataron la 
coma que el uno en sus ercuw~s del nimmtento, produjera mo- 
tivos, y el otro los admitiera en grado de vemadh, a l h h h e  
a dar ai conderto de animo la tolerancia que pide la avenencia 
~seintentaba,ellohteenelhecho,silohie,loquean~& 
ercribfriielacarta&perdon,sesabfaenlaCorte;ymbretodo 
ello, la carta de perd6n fue como se dio; de llamamiento al re- 
belde para toniar a la obediencia alzada, como quiera que ex- 
pmi& formal ni impiidta pudo haber en la carta de aquella 
justicia del indio, porque fuera desvirtuar sustancialmente ia 
rniaena naturaleza dei perdon; y esto no se le pudo ocurrir al 
Conrejo ni al Soberano; eso ae le ocurre al abogado que en de- 
fensa del cliente pinta con pintura de agua cuantas manas ha- 
ya menester sin atarlas cm la famwlli cadenita (la sinderesis) 
que impida que se vayan, con que viniendo las aguas de la recta 
d, las monas dejan el siao en blanco. Pues como no se haya 
negado nunca que un marido con cuernos y aporreado ea un 
hombre sobreagraviado, lo miamo fue que Barrionuevo de algu- 
na manera se lo diera a entender a Enriquillo camo apreciadon 
de agravio inferido, o, coma en la piuma del cronista en boca 
del capitan: "porque quando os al- tuvistes aiguna causa 
para apartan#r de aquel pueblo, donde viviadee: pero no para 
davhms del servicio de Dios y de vuestro Reyn, que hubiera 
sido como si hubiera querido decir, que irse al monte y vivir 



huido, ya en ello tuvo causa; robar, matar y hacer otros desma- 
nes contra vesellos del rey que no fueron parte en sus agravios, 
no. Y con esto, las monas pintadas ae han huido, como es natu- 
ral que asi haya sido. Por otra parte, siendo lo contenido en h 
arenga y su respuesta obra persoaial del que meti6 en 
dos parrafos que se leen en cuatro minutos las conversaciones 
que duraron cuatro horas (Oviedo) o cinco (La Audienda), de 
d6nde demonios podria sacar que la Corona, reconociendo finai- 
mente como justas las causas del aizamiento, le aMbuy6 carac- 
ter poUtioo, sujeto a d d e r a d 6 n  extraordinaiia, siendo asi que 
en el orden politico orden6 la conunuadon y acabamiento de la 
guerra por deiadon de los alzados, pero con obsmmda de los 
requerimientos previos de paz, que tuvieran fuerza de ley desde 
queEnriqullloenitodaviaunmuchacho,y~vezporviade 
perdon, como tantas otras veces se habia practicado por capita- 
nee de conquista, arbitrio siempre aprobado por el &berano 
puesto caso que el perd&~ ofrecido entraba de 11- en lag n- 
querimientas de paz por todas vias de amor y bien? Ni que pu- 
do ser la carta real de p e d h  a EmiquiUo, sino porque ha- 
biendo derroido antes aquella propuesta de perdh, todavia que- 
daba via de volverlo a proponer al mismo indio, con dicha carta 
directa firmada por la Reina, al fin, pamhhda llana para no 
pmederenelordenpoUticoibnoagotadarilasviardelarden 

3 d e l a ~ q ~ e e s e l o r d e n c r i s a a a o ~ y c o m b t n d a l o s  
dos ordenes del orden poiitico dstiam? Es aai como Oviedo 
se expresa la arenga de au pluma, in- a Barrio- 
nuevo; perdon reai para que las almas de Enriquilio y sus in- 
diosnoaepierdan;nlogunarazhtuw,Enrfquillopafadesviar- 
se del servido del Rey y de Dios nuestro Senor. De Dede el 
contradictor no d ensenanza de juido, como la saco de pre- 
juicio. De creer a Oviedo, hemos de estar al deaconadmiento 
de la justicia del indio pata rebelarse, pues d lo desconocio 
el Conrrejo y la Reina que finn6 d u l e  para la continuad6n y 
fenecimiento de la guerra. 

(9 Bastaria con lo dicho, si la o b m a c h  maa aparente que 
real (el amor propio hace que hambres se muestren terne, sinl 
Aendose vencidos), no meredeae colmo de pruebas. ObaiervBn- 
dose la letra de Oviedo, en dio el vol. ii, edid6n de lml), ha- 



liamos que da denominaci6n de capitan General a los capitamm 
ConquistaQree siguientes: 
Hemando de Magallanes y Juan Serrano, p. 15; 
Frey OaFda Jofre de Loaisa, p. 34; 
Juan Sebastian Elcaao, p. 59; 
Toribio Alonso de Salazar, p. 58; 
Martin iniguez de Carquizano, p. 62; 
Fernando de la Torre, p. 80 (los tres ultimos por elecd6n o acla- 

macion de la armada; el anterior, Elcano, por real cedula 
secreta de sucesion; 

Sebastian Gabot, p. 169; 
Ambrosio de Alfinger, p. 289;; 
Pedro de San Iviarun (por elecdh), p. 284); 
Felipe de Huten, nombrado por el o m b e m a d o r  Basti- 

fw, P* 325; 
Rodriga de Bastidas (el Adelantado), p. 336; 
Se- de B e n a l k ,  p. 389; 
Pedro de Lugo, p. 58a; 
Juan de la Cosa, p. 41; 
Pedro de Heredia, p. 42u; 
Mego de Nicuesa, p. 466; 
Crisu3bal de Pena (por el Aimimnte don Luia Colon) p. 500. 
Y como los tales pudieron nombrar sus tenientes, ya se ve cuan 
entraordinarioeinusitadofueeltituiodecapitaugeneralyde 
teniente de capitan general; asi, pues, el contradictor tiene don- 
deposarsuatencionconquernasymHsymaspuedaafirmar 
que se mantiene en su dicho. 

(') Cuando en el texto de la Eisbria General y Natural de 
las Indias, de Fernandez de Oviedo (ed de 1855, que sigue la le- 
tra de un codice por el cronirrta dispuesta para hacer una se- 
gunda edicion de la primera parte, ed. en 1535) no hubiese cen- 
tenares de mutaciones, ampiiaciones y enmiendas respeckJ de la 
edicion primera, & que el mismo cronista en el cap. VI1 del li- 
bro IV da razon: "Pero parque para la segunda impression desta 
primera parte o hfstoria, vamos aiiadiendo y enmendando lo 
que le compete y el tiempo va obrando, digo que.. . ."' no pue- 
de el lector desentenderse de aplicar su juicio a lo que lee, si 
por cualquier circunstancia ha de valerse de aquella letra para 



afirmar o negar, deducir o inferir, lo que repentinamente se le 
parece a la mente, discerniendo si esta aparicion es a la fanta- 
sia mas que a la mente, no sea que la alucinaci6n de al traste 
con la inteleccion. Asi le ha acontecido al contradictor de mi 
Conferencia: quien luego de haber copiado una loa del cronista 
a Enriquillo sumiso, sin mas que leer e impreparado para oir 
"tate", espeta al admirado lector de las defensas de las cosas 
queridas que cuando el cronista escribia el elogio de Enriquillo, 
todavia este estaba en vida, y que a el iban dirigidas las inten- 
ciones del historiador; sino que no cree que la muerte Le diera 
tiempo para leerlo. Ello ha sida solamente pensar en lo excusado. 
En la segunda edicion (1855) al fin del cap. XI del libro V se 
lee: "Vivio don Enrique poco mas de un ano despues destas 
paces, e acabo como chripstiano". El contradictor interpret6 el 
"habrh veinte dias" de la carta de 17 de octubre de 1535 con no- 
ticia de la muerte del cacique, por dia 27 de septiembre, no obs- 
tante que no hay matematica cierta en el dato. Pase la cuenta 
por buena. El contradictor debio haber visto que el cronista, se- 
gun Amador de los Rios, dedico al card. Loaisa la primera edi- 
cion con un ejemplar impreso de aquel ofrecimiento, que tiene 
fecha de 30 de septiembre de 1535, y que aquel tiempo, que no 
era el de las Naciones Unidas ni el de la radiofonia, tFes dias 
de diferencia entre la muerte del cacique y la primera prueba 
de la dedicatoria el cronista en Sevilla y el cacique al pie del 
Baoruco, y diferencia de tiempo entre la impresion del Ubro V 
y el libro XIX, no da oportunidad ni siquiera a la fantasia de 
que ya se hubiera escrito "Vivio don Enrique poco mes de un 
ano despues de estas paces, etc.". Esto es suficientemente claro 
para cualquier criollo que tiene entendimiento de hombre, aun- 
que por otra cualquier cautela no haya de reconocerlo hombre 
que tenga entendimiento de criollo. Y lo mismo acontece con lo 
que esta en el cap. VI1 del mismo libro: "Esta paz se ha con- 
servado despues hasta el tiempo presente"; que es significarse 
estar escrita esta noticia en tiempo que ya no es el presente de 
la pacificacion. Por todo lo cual no hallo fundamento grave ni 
leve en la observaci6n del contradictor, para expresar lo que 
le parece inspiracion del cielo, porque si ya la Igiesia no se atre- 
ve a juzgar de internis, o de las intenciones del hombre a vista 
de hecho suyo, mala regla de critica tiene quien se apodera de 



intenciones que no conoce, y endosa a un escritor del siglo XVI 
lo que ningun escritor del siglo XX puede adivinar, pronunciar 
formalmente, aun reconociendo el vinculo social de Oviedo y Ba- 
rriionuevo, que inclina la balanza a la loa del capitan por motivos 
honestos de gratitud, y la asegura subjetivamente levant8ndola 
mas, mediante arbitrio literario de honra y loor. De que se da 
mas, con la loa del cacique. Deuda cumplida y nada mas, me- 
diante arbitrio literario de honra y loor. De que se da mas extensa 
declaracion en parrafo aparte. 

Perdon de indios alzados. Oviedo perdono dos veces al indio 
cristiano Corobari y este volvio a rebelarse. Ver Oviedo nota 29 
en la biografia de Oviedo por Amador de los Rios. 1523. Oviedo 
pasa de Cuba a la Yaguana y se encamino por tierra a Santo 
Domingo. (Salio para Espana con el Almirante el 10 de septiem- 
bre de 1523, llega a la barra de Sdhca r  5 de noviembre). 

Nota sobre encomienda por dos vidas. (#) Coll y Toste tomo 
de la Col. Munoz un titulo de encomienda en favor de Conchi- 
llos, dado en Puerto el 13 de marzo de 1515 por el repartidor 
Sancho Velazquez, delegado por el Rey; no hay expresion de 
por dos vidas en forma literal ninguna; tambien es verdad que 
no se expresan indios naborias registrados por tales como trai- 
dos de islas, sino el cacique Aracibo con 200 personas de sus 
indios naborias. Asimismo parece que como en los repartirnien- 
tos de La Espanola, 1514, no se dieron naborias registradas al 
Rey, Fonseca, Conchillos, Hernando de la Vega, Juan Cabrero, 
no se haria la expresion de por dos vidas, y aunque a Perez de 
Almazan se le dieron, pero se dice que fueron registradas por 
el Almirante. Y asi la fulleria de las doa vidas no paso a los ti- 
tulos de dichos senores, residentes en Castilla. 

Nota Caparra, asunto terminacion gobierno jeronimos. (') Ca- 
yetano Coll y Toste, en 1918 (Bol. Historico de Puerto Rico, iii, 
82) asume un documento de la Coleccion Pacheco, Cardenas y 
Torres de Mendoza sobre el expediente instruido por Figueroa 
para la mudanza de la ciudad desde Caparra a la isleta. Dejo pa- 
sar sin observacion (siendo tan prolapso a anotar tontamente do- 
cumentos por vaciarse de denostaciones al sistema espanol colo- 
nial) que la provisi611 de los JerQimos, autorizaado la mudanza, 
es de 4 de julio de 1519; que un testimonio de ella m hizo por 



Fr. CERIANO DE 

la ciudad de Caparra el 9 del mismo mes y ano, y habiendo visto 
en la cabeza del expediente la fecha de 13 de julio, y despues 
la del 14 con que se termino la informacion por testigos, tampoco 
advirtio que el escribano real Diego de Jerez, ante quien paso 
todo el expediente de la informacion, y por mandado del mismo 
Figueroa, dio escritura de testimonio, nada mas que en la ciudad 
de Santo Domingo, y nada menos que el 12 de lulio de 1519. - 
Posteriormente; el mismo Coll y Toste, en 1923 (Boletin predi- 
cho, tomo X. 213), en nueva reproduccion de la provision de los 
Jeronimos, dejo correr la fecha de 4 de junio de 1519, y a conti- 
nuacion expreso que "habiendo llegado a La Espanola el licen- 
ciado Rodrigo de Figueroa a mediados de marzo de 1519, y ha- 
biendose hecho cargo del gobierno.. .", con revolver la vista el 
historiador al documento hubiera hallado que el o el documento 
estaba errado. Lo que se trae aqui para que los estudiosos de 
buena ley reparen con cuanta cautela deben tenerse al manejar 
documentos y combinarlos con sus juicios, si el escritor aqui re- 
cordado tan facilmente incurrio en desatinos. - Buscaba yo que 
tanta prisa se dio Zuazo para dar termino a aquella residencia 
de los Jueces de Apelacion, en sus manos tarea para nunca 
acabar, y halle que el mismo dia 14 de julio, Zumo aqui y Fi- 
gueroa en Puerto Rico terminaban sus comisiones, que no hubo 
sino habersele nacido alas al Figueroa para tomar al Zuazo en 
defecto sustancial de sus oficios; y esto mismo que ya presupone 
angustia y preocupacion, fue para los colonos respiro para des- 
hacer tantas providencias dadas en favor de los indios, con que 
el nuevo Juez, con ordenes nuevas comenzase de nuevo a dis- 
poner y ordenar, que todo era igual a no consentir por buenas 
ni por malas nuestros "queridos abuelos" que los indios salie- 
sen de su poder. . . . . . 

Requerimientos de Juan Ponce a Humacao y Daguao. Los 
caciques Humacao y Daguao, que estaban de paz, volvieron a 
rebelarse, y los oficiales de San Juan escribieron que tenian acor- 
dado que Juan Ponce, mientras estuviese en la isla, los requirie- 
se "e non queriendo venir a servir, les faga la guerra, porque de 
otra manera nunca faran servicio nenguno". B. H. de Puerto 
Rico, 111, 78. 

Notas particularesJ pensamiento de Pena Batlle. - Enriqui- 
110, acosado por los malos tratamientos de su amo, - Ei Ca- 



cique recogio un gran numero de sus compatriotas y compane- 
ros de infortunio y se interno con ellos en la sierra, en son de 
protesta, para organizar un sistema de vida absolutamente inde- 
pendiente de la autoridad espanola de la isla y de las armas 
reales e imperiales, de las cuales triunfo tantas veces como las 
tuvo de frente". 

'*Segun se puede deducir claramente de lo anterior (texto 
de Las Casas) el levantamiento de Enriquillo tiene todos los 
caracteres de una sublevacion contra el regimen espanol de la 
Isla". 

Martin de Gamboa. Mas notable que todo es que hdartin de 
Gamboa habia sido tesorero real suplente y que al morir dejo por 
heredero a su amigo Miguel de Pasamonte. Sus bienes fueron 
puestos en almoneda el 15 de abril de 1521, y las indios que tuvo 
por ninguna via entraron en aquella sucesion, y porque necesa- 
riamente debieron ser declarados libres, asi hubo de repetirse la 
declaracion en el acta de Figueroa sobre que pasasen a la f W a  
de Esteban de Pasamonte, en ocasion tan perentoria, como que- 
da dicho, para zanjar un negocio que no se componia bien jun- 
tamente con la libertad de los indios vacos y las pretensiones de 
Miguel de Pasamonte. Cuando en la residencia de Figueroa este 
caso hubo de conocerse, la letra del acta le libro de mndenacibn 
Y pena. 

En el ano 1528 llego a la isla D. Sebastian Ramirez de Fuen- 
leal con la doble calidad de Presidente de la Audiencia g An- 
obispo de Santo Domingo y provisto de especiales instrucciones 
para someter a Enriquillo. Con tal motivo se preparo una arma- 

Astucia de Enriquillo en la paz fingida con San Miguel. Co- 
1~dativo. Andres de Haro, contador de Puerto Rico, 30 abril de 
1515. 
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Relaci6n de su carta: 

o 
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.S da importante, costeada por la Real Hacienda y por algunos veci- 
l 
m nos, que sufrio, sin embargo, un serio descalabro en el Baoruco. 
0 Esta afrentosa circunstancia movio al Rey a escribir de nuevo a 
m = la Audiencia recomendandole el mayor cuidado en aquel negocio 
.E 
.E "para acabar pronto la guerra, y levantar los tributos que ahu- 
5 yentaban de la isla a los mercaderes". 



Disce que los dias pasados vino de paz un sobrino de Aguey- 
bana, e thornaronle a yrnbiar a su thierra para que recoxiese 
su xcnte e volviese, e nunca lo a fecho; que venido Xoan Ponce 
se dara orden de fazer guerra a los alzados". 

El proceder de este indio semejante al de Enriquillo, situa 
a Enriquillo en el mismo orden de cauteloso y mendoso, o de 
avisado y recidivo, de donde todo ello en ellos y en otros es cosa 
corriente entre alzados indios. El impugnador, a su avio: La 
conducta de tal sobrino reafirma mi opinion de ser caracteris- 
tica la conducta de Enriquillo; pues lo que abunda no me dana. 

B. H. de Puerto Rico, tomo 111, p. 58. 

Fortaleza, documento. - "Iten, que dio e pago en doze de 
mayc de quinientos y treynta e cuatro, doscientos y sesenta y 
dospesos e seys tomincs e un grano de oro, que se gastaron en 
la Fortaleza desta cibdad de Santo Domingo en reparos della, e 
en materiales e oficiales, segund queparesce por la quenta for- 
mada del doctor Infante, oydor, y del tehesorero Estevan de Pa- 
smonte. e de Francisco de Tapia, e de Rodrigo de Marchena, los 
quales se pagaron por virtud de una cedula de S. M. fecha en 
Valladolid a doze dias del mes de abril de quinientos y veynte e 
siete anos". AGI, Contaduria 1050. (La mencion de Francisco de 
Tapia no ofrece reparo, porque el difunto homonimo tuvo hijo 
del mismo nombre). 

Hay un pagamento hecho el 2 de noviembre de 1528 al ma- 
estro Hernandez, artillerc, por este oficio y el de polvorista, 
"porque fue por mandado dcsta Real Abdiencia a la villa de 
Azua y sus terminos a buscar e hazer esperiencia del saiitre para 
hazer polvora, que al presente avia mucha necesidad della en la 
dicha Fortaleza, e ovo ynformacion que avia el dicho salitre en 
el dicho termino de Ama''. - AGI, Contaduria 1050. 

(*) Debio ser nombrado como asistente a Esteban de Pasa- 
monte, tesorero real; hay de este sujeto pocas noticias, entre 
ellas, que murio el 6 de diciembre de 1534. 



A P E N D I C E  

. . .forjada, hubo de declarar malestar actual a 6  que, entre son- 
risas, complacencias, gracias, dio con la incognita de la oportu- 
nidad para desembarazarse del tedio, o tal vez se le descubrio 
cuando, sin poder contenerse, toda ojitornada, consolador apa- 
gado suspiro delato escurridizamente su tormento. Fue Enriqui- 
llo un personaje real en su tiempo, y no puede ser real en la 
historia sino como lo fuc en el tiempo. Su vivir y su obrar no pu- 
dieron sobrepasar los limites propios de su personalidad en el 
tiempo y del tiempo en su personalidad en la triple relacion que 
circuyo su existencia, como personaje del tiempo el mismo que 
ya en la historia, del subjetivismo personal por aversion o por 
conversion al objetivismo de cuanto influyo en ser como fue, en 
orden al trato que dio y al trato que recibio de los que le 
trataron bien y le trataron mal, y de los que el trato sin que ie 
trataran bien o mal, y al ambiente en que el como los demas 
se movieron en discordia como en amor conforme a las leyes 
vigentes y en contrario a ellas. De donde procede reconocerse 
como fue segun quiso ser y fue, danos y bienes que se le hi- 
cieron y por quienes, para ajustar el criterio historico con toda 
justicia distributiva, que rey o reyes, juez o jueces, y espanoles 
del pueblo como indios naturales sean responsables de sus pro- 
pios hechos, porque es evidente que si acaeciere incidir por la 
observacion en lo que realmente ocurrio, pudiera ser heroe con 
extranas circunstancias captadas en el caminar errado, y lo fal- 
sean enteramente sin querer ni intento por acudir a fuentes se- 
cundarias tan escasas de a y a s  puras como que a su vez son tam- 
bien secundarias y de tan poca entidad que de matiz historico 
no tienen ni la sombra. 

(rir) Pbginas falta de las palabras iniciales o de las finalea o de am- 
bas a la vez, cuya ubicacion correcta no ha sido posibie Esta ubicauh 
seran rnaa hacedera en algunos casos despues de la impresion de esta 
obra, particuiamtnte con la ayuda dei Indice de nombres y de mate- 
rfaa El buen lector ~xcusarb estan anomaih y dsiiciendam inevitable#. 



Fr. CIIHUANO DE UTRERA 

Difiere la honestidad del histoFiador de la honestidad del 
abogado. Aquel maneja las leyes como auxibxw de la hfskwta; 
este las maneja como auxiiiares de la defensa que empejia wx 
habilidad a cierta causa. Para el historiador el sujeto es quien 
es, para el abogado el sujeto es como quiere pintar que ea Ai 
uno nada le va que el m e  sea breve, o grande, malhechor 
o perwwa honrada; a l  otro toca pemdh que su cliente es lo 
opuesto a aquello de que ae le hace cargo; es gran historiador el 
que logra con grande eibuem establecer la verdad de un hecho 
en su propia entidad; es gran abogado el que ronaigue estable- 
cer en firme su caiidad en el oficio y vence o triunfa cuando 
saca al cliente con fallo de indemnidad, instrumento que hace 
fe de estar libre de ha imputadones que se le hicieron, y no toca 
a la parte contraria sino aferrarse a la verdad de la cosa; por 
ahi el culpable con carta legal de inocencia. Por ~ E O  se dice del 
historiador que trabaja por el fuero y no por el huevo, y del abo- 
gado que trabaja por el h u m  y no por el fuero. 

A vista del prologo de un cierto folleto "muy defensrrr de 
lo nuestron sobre asunto mayar en controversia, el critico John 
Tate Lanning, de la Dulce University, se dej6 caer con esta ad- 
monicion:"Thepointoftthisbookistoocontrovertedtobe 
supported bay its lawyer'a method". Advertenda gravisfma por 
quien no puede ser tachado de dar con la cabeza en el cemento 
enrespectodelaacosrilldominicanas,yquepormoiria,si& 
guno que haya escrito sin documentos se imagina tan acertado 
como si ya los documentos loa hubiera tenido a la vieta, y ello 
a vista ya de documentos, todas alegad- en opdsito y dichosa- 
mente transiormados por arte & birbirloque en simas favora- 
bles para la defensa de aquel indocumentado escrito, no hay 
duda que da pie f h  a recardar al fabuloso rey Midan, tan 
suavemente poderoso para convertir en oro todo lo que tocaba 
con la varita que pidio a los dioses, como penitentemente con- 
trito en el arrojar de si tari irradonal virtud siquiera para beber 
agua como los demas simples mortalea la bebian. 

Necesario es ahora volver a pulsar la campana real, en sus 
iris- a HeniBn Cortes: "HabeL de estar mbre el aviso 
de una com: que todos  lo^ cristianos, porque los indios se ks en- 
amienden, corno lo han sido en laa otras iib que haata aqui ae 



han poblado, tendrh gana de que sean de guerra, y qiis m 
de paz, y que siempre han de hablar a e&e poopodb; y p m  
no os podefs excusar de platicar con ellos mbm dio, w bdea 
estaravfsadodeestopa~aelcreditoqueenestomIcsdnbe& 
ypani-ediaFqueenningunarrrrm~~~=hem*.~baub 
lespalabrassedanaquiresumidaslasguermconloiifadi#en 
lasislasyenotraspaFtesdesdelafundad6ndelaireacaarfmd.r 
yrepartimient0rpenestasotras:Todaslasguerrasinjutmfue 
ron aurrtanciaimente esclavistas, d ya las g u w  jurhr (g 
todas las asi declaradas por parte de los vasallo8 espanolerr, erm 
justas en la mente real y en los senorea del ColrcRjo de Indias) 
tenian aparejada un ganancial esclavktico. 

Las en-& y repaitsmfentoil desde Ovando hasta Irr 
comisi6n de Aiburquerque y iiodcm y aun despues ae hicieron 
viciauaa y se mantuvieron perniciosas; reparto coni ~ c e ~ t a d h  
1.~80088, y conducta por infracdh de los finea S-- 
te y observado el asunto a los ojo8 de la equidad cristiana, el 
Soberano hubo de ser y lo fue enemim entrahable de aquel eb 
tado de cosas El incumplimiento de las ordenanzas que re- 
la materia era ni m88 ni menos que inhrrcdon de ios beneficia- 
rios de & obediencia, Lealtad y fidelidad a loa realw mandatos. 
Habiendo quedado a salvo la libertad de los ea les de- 
nanzas por las que se trataba & cfistiaaizaF a la indios, - 
narles a vivir politicamente, ser labradores y aprender oadw 
con el beneficio del bien trato en los trabajos impuestos Y ea 
las enfermedades, tenerseles vestidos, mantenidos, apartad011 de 
vidos an- y en todo ptegidw, no puede negarse qw 
la smddumbre impuesta pcv los en- a los indioa de 
La EspaIiola, difiere autmadmcate de la mvidumbre oadena- 
da por el Rey; por aquella se destruyeron los indio#, por &as 
se hubieran allegado dichosamente a su dvilfiadon con la con- 
servacion de ellos. De donde en primero y en ultimo t h d n o  tan 
agraviado fue el Rey asi dosebedecido y sin vadioa en calidad 
y en numero, como loa indio8 d aniquwb, no habibdoh aCLL 
vido el liamamimto a la i e  ni siquiera segun la mente de la 
SaataSedeApost61lca,burladano~elRep,~posrloJcrl, 
tianos a n m  si hemos de eabt a la midad con Csirto como 
miembrogdesucuerpomkptico,qwee~Iglcdr.Yanlcdbcitan 



ya la Igiesia y la Corona y los indios malbaratados, del otro los 
cristianos destructores del orden espiritual y del orden civil en 
sociedad civil y cristiana. La licencia concedida y repetida a los 
nuestros abuelos de La Espanola para servirse de los indios que 
ellos trajesen de las islas reputadas por inutiles (esto es, de tan 
corta entidad para ser ocupadas corporalmente con intento de 
beneficiarias), no fue de distinta naturaleza de las encomiendas, 
aunque el trabajo y costo para lograrse indios tuviese un galar- 
don proporcionado a las diligencias hechas para repoblar la Es- 
panola. Sometidos aquellos indios asi traidos por nuestros abue- 
los al mismo trato que los naturales, las culpas tomaron cuerpo, 
y en la mente de la Iglesia como en la del Soberano, tan atroz 
fue la perdicion de aquellos adventicios como la de los propios 
incolas. Vale decir de una vez por todas, que todo el cumulo de 
trabajos y penalidades que produjeron aquella desastrosa ruina, 
no se pueden identificar con la simplicidad de procedimiento que 
dio pie a la perdicion y destruccion de los indios, en la frase 
conocida no inventada por espanol ninguno: El indio mejor es 
el indio muerto. 

. ..vidas. Pues aunque hube de reparar en la duracion perpe- 
tua, porque en la cedula de 1513 se concedieron los indios para 
que los pudiesen tener perpetuamente por su vida e despues de- 
110s sus herederos, en carta de 23 de febrero de 1512 se anuncio 
a don Diego Colon el envio de una provision" para "todos los 
indios que trujeren de fuera de la parte a esa Isla e a la de San 
Juan, sean para quien los trujere e para sus erederos para siem- 
pre jamas", pudo pedirse por Santo Domingo y Santiago la mer- 
ced de encomiendas perpetuas con dicha extension, sin por ello 
incidir yo en que tuvieron, como no lo tenian, los indios natura- 
les encomendados por dos vidas, pues quisieron pedir para si y 
sus hijos lo que ciertamente no tenian concedido en respecto de 
los naturales. Y mi posicion de juicio era ya segura en mi Con- 
ferencia cuando estableci criterio sobre la libertad absoluta de 
Enriquillo a la muerte de Francisco de Valenmela, y ello por de- 
claracion competente, pues bien sabian los Jer6nimos en 1517 lo 
que los vecinos de las ciudades y villas, por sus procuradores en 
la eleccion de p d o r  a la Corte, reconocian no poseer y 
pretendian alcanzarlo. 



. . . tante para que la paz quedase asegurada por 19 coavicck de 
sumiso y la inteligencia que de la en- 1- awpll- 

panantes del capitan, y, sobre todo, por lo que el hidin Gtmzalo, 
enviado del cacique en la compania de los espaiioles hubo de ex-. 
poner o pedir a los Oidores, como quiera que no para S& oir o 
ver pregonar la paz, "como lo vido hacer primero en todos los 
otros lugares e villas por donde paso hasta llegar aqui, donde se 
hizo lo mesmo; e al dicho indio se le dio muy bien de vestir e 
se le hizo el tractamiento que era razon; el qual, como astuto, 
en aquellos dias que estuvo en esta cibdad, entro en muchas ca- 
sas, o en las mas de las principales, para sentir los animos e 
voluntades que se sentian en todos data  paz, o para probar mas 
vinos, porque luego le daban colacion e a beber, y le mostraban 
todos que avian mucho placer e holgaban de la paz, e amistad 
de don Enrique", como asienta Oviedo, capeando con esta diva- 
gacion hacia lo accesorio la verdadera intencion y principai co- 
mision que este indio tuvo de representar no haber quedado el 
cacique muy convencido ni del perdon ni de la paz, por haberse 
retirado el capitan a destiempo, quitando asi la ocasion para que 
don Enrique y las indias, sus parientes, que en la carabela ha- 
bian ido con Barrionuevo, se hubiesen visto y holgado y mas cier- 
to, con la platica que con ellas hubiese tenido, espanoles e in- 
dios hubiesen del todo quedado. 

(11) Esta aseveracion esta bien fundada, no solo por las va- 
rias quejas que contra Fuenmayor se han reproducido en estas 
notas, sino porque se dejan muchas por enumerar, para solo ex- 
poner una que los jueces de La Espanola sometieran a la balan- 
za del juez Visitador Lopez de Cerrato. En 7 de abril de 1544, los 
Oidores Juan de Vadillo e inigo Lopez de Cervantes presentaron 
un escrito conjunto con cincuenta y tres cargos contra Fuenma- 
yor; los hechos concretos se cinen unas veces a las pasiones (al- 
tercados y diferencias) porque entre ellos y el Presidente lo que 
unos querian, otros no, y asi no se hacia justicia; tampoco se 
guardaba la antiguedad de los pleitos; se consentia que los pro- 
curadores del Tribunal hiciesen oficio de abogados; no se c m -  
plian las Reales Cedulas, etc. AGI, Justicia 58. - En 1587 se dio 
real cedula (y fue ley de Indias) mandandose que los despachos 
del Rey y pliegos dirigidos a las Audiencias, no pudiese abrirlos 
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el Presidente sin estar preeentes los oidores y fiscales (y el es- 
cribano de Camara en la casos que conviniese), y ello estando 
todoa en el Acuerdo y no fuera de eL Cincuenta anos atras de- 
bi6 ner la practica muy a voluntad del Presidente que, con de- 
cir: -si, estano, mandabaxnas que el Rey enel distrito. Con- 
tra este arbitrio hubo otro y fue entregar al interesado las rea- 
les cedulas que en favor del mismo se enviaban a Audiencias o 
Gobernadores, para que laa exhibiese y asi supiesen aquellos se- 
nores no valerles la ocultad6n de tales despachos. Muy posterior- 
mente y cuando ya estaba bien implantada la observancia de la 
apertura de talea despacha como m mando en 1587 y despues 
en 1604 y 1605, se orden6 a lea Audiendas que cuando fuesen 
intimadas por particulares con cedulas que no tuvi- otra co- 
rrelativa enviada por la via reservada a eiias, aceptasen la inti- 
macion, obedeciesen, pero no ejecutagen, dando por razbn cual- 
quier alegato no opuesto a la obediencia, como decir que en el 
negodo habia algo que primero consuitarian a S. M. para acertar 
en el d servido, etc. De esta suerte muchas gracias concedidas 
a soiidtud de parte, solamente tedan la poca grada de pagar 
los arancelea del Consejo y dejarse rnorfr de viejos los beiieficia- 
rios sin ver el dia de la ejecudon del real mandato. Aunque se 
reconoce del prodimiento seguido en miles casos, haber sido 
prudente el arbitrio, porque con la dilrrdlhi impuesta, cesaban 

2 las causas temporales dependientes de criterios periponales. En los 
dias de Fuenmayor fue corriente el tipo de intimador en quien 
residia el derecho de vigiiar el cumplimiento de La mandado por 
estar constituido en tenedor de la real cedula dirigida a la Au- 
diencia, pues debia sacar traslado y devolver el instrumento ori- 
ginal al interesado. Aparte de tales casos y de algunos otros, mu- 
chas cedulas quedaran sepultadas en el Archivo de la Audiencia 
sin haber sido abiertas, y las abiertas dn ser pubucadaa 

. ..&S y que por virtud de dicha provision muchos ae iban a 
Caetilia en pos de negocios mpueitoe, y con alegaciones que nun- 
ca les faltaban, habian acordado por el bien de la isla, de no 
darles la Ucenda a loa que no dejasen su cana poblada, en la mis 
mafannaquelatenian~~(~1doenlaIelaestPban,ypedian~- 



firmacih. Carta de 15 de septiembre de 1515. (Boletin Hiirrtolrfco 
de Puerto Rico, m, 75). Y como el dato produce una identidad 
de posicion intertratable entre los Valeanieh y 
Hernandez, el repan, wibsbth en todo su vah. Hernandez pre- 
sente, como ausente, y el idlendo de Ls8 Casas en terreno real 
incompatible con la Fealidad de las cuas, Por otra pnrte, aunque 
la caiidad de regidor no preferia para los mpnrhhtoa, el po- 
seedordeunregimientonopodiaaersujetodemenorentidad, 
s i n o & i g u a l e n ~ d a d q u e e l ~ & a t r o ~ t o , y d y a  
se ve que el impugmdor acomete la tarea de defender una teo- 
ria contraiasreglas del buen juido, el cuaiha de asemmme 
cumplidamente con todo lo que apmmhe a BU cawa, y ha de des- 
echar lo que a ojo de simple lector le impide aventurarse con 
alguna falrredad, mbre todo si puede m deiicubierta por dmpb 
lectuni de documentos, y coai todo ae mantiene erre que erre en 
sus trece porque lo que una vez e8cribio ya no tiene casrecddn 
poeible segun loa postuladoii del propfo, ja- HePnHndez 
carecia de amor propio y del de su in- para que cuaiquie- 
ra, por regidor que fum, y menos un hijo del tal regidor, le 
rneno~cabase impunemente la hacienda? 
... mediok i lometrode l1~enun~reoododalEeminn .h  
deaUi,despuesderendirestehonor&bienvenida,todogacom- - panai~ur a la luz, corteses y contentos, en homenaje civico a tan 
ilustrado factor de progreso. Tardaba la iuz en liegar; anochecia, 
y para calmar la inquietud, el aecretrrio de la slcaldfa, a indica- 
cion de vuecencia, agarrhdose al -o, a la retama y al 
palmiche, se encaran36 en un repecho que por alii se hacia, miro 
a lo lejos, volvio a mirar, y con @mi trabajo que subiendo, bajo 
mohino. Que fue? pregunto el alaude. Y oyendo la respuesta, ae 
v o l v l o a l ~ : m o r e s , n o h a y n o a d r r . O d , y ~ u n  
sabio entre tantos opino que quizas por haber &vido en &una 
parte los alambres se mojaron y la luz, perdSendo tiao, se vino al 
d o ,  resalvieron volverse al iugar mohin#l. Habiendo di?randa- 
&elrecodo ,v iero i l~orqu8~tsnmm1ievenenlav ida ,  
que estaba ya iluminado el puebla. 

:. . .mos en punto a gobernadh tocante a encomiendan. Cuando 
solamente se hubieaen dado doa encomiendar por dom vidu, V b  
quez de Ay11on no debia ser molestado ni despoddo de su enm 
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mienda con vicio o sin vicio, y la otra encomienda COS vicio Y 
sin vido qued6 sin abrigo, si se obraba ccmtra ausente. "A m- 
tin de Gamboa, vecino de la dicha ciudad (santo -80) 
le encomend6 el cacique D. Diego que solfa servir al 
Miguel de Pasamonte, con ochenta e cinco m de servido. 
Asimismo se le encomend6 en el dicho cacique cuarenta e tres 
ninos e treinta e cuatro viejos que no son de servicio. Asimimo 
se ie encomendo una naboda de cprscr de Zas que reght~6''~ Como 
en Gamboa se verific6 exactamente iguai que en Vhquez de 
Ayilon tocante a las dos clases de indios que recibieron en enco- 
mienda, se juzga, para ventaja del impugnada, ~abemele dado 
aquellos indios por do8 vidas Pero como en una patente de Ro- 
drigo de F'igueroa de 15 de julio de 1521, se expresa que, ya di- 
funto Gamboa, sus indio8 fueron declarados libres, y no basta el 
supuesto de que muriera sin hijos; ni es discutible la facultad de 
Figueroa sobre encomiendas vacas, en sentido absoluto asi con- 
sideradas, y es incontrovertible que en ei repartimiento de indk 
en 1514 se cometieron muchos fraudes, casi tantos como enco- 
miendas hechas y dadas, aquella odiosidad que padecio dicho 
Juez, cuando tuviera por ocasion la declaracion de iibertad de 
indios de encomendero difunto sin hijos, no fue tan apretada si 
ya todos conocian la facultad de que gozaba en semejantes ca- 
sos, como lo fue par ir abiertamente contra el fraude, en- 
nada abrigado ni dilrimuiado, contenido en la letra de nombra- 
mientos o titulos de los encomenderos por dos vidas, y era ei 
fraude. De que procede que el dicho de Las Casas merece ser 
negado absolutamente en clase de incontrovertiblemente cierto, 
considerado expreso sin atenci6n a sentido diviso o a indiviso, 
cosa que la fdta de reiiexih por falta de elementos externoa 
del juicio no alcanza y es necesario alcanzar para el perfecto 
conocimiento de las encomiendas. Y el famoso dodnico m 
el arbitrio de no hacer distincion entre casos autorizados para 
dos vidas y casos que no caian debajo de aquella autorizacibn; 
al fin, en orden de vituperacih de las encomiendas tanto le iba 
pera dos vidas como para por ser todo contrario a la digni- 
dad humana de los indios; en defensa de la cual tambien el d e  
minico sabia hacer muy bien toda clase de fraudes del juicio. 
...os digo e certifico que si agora no venia de m y de 
obra a conoscer vuestra culpa y obedeece~ a Su Magestad, per- 



donandoos como os perdona, que permitid Dios que am~ tt=d 
a la muerte. . . 
. . .titativamente fuesen prendas de aquella verdad del peFdbPD, 
de suerte que el ejecutor de parte del Soberano ni pirodujo cm- 
fianza en la verdad de la Reina, ni confianza en la verdad de 
su personal intervencion. (*) 

(*) Ultimamente se ha escrito que en la Carta o Cedula de 
Perdon se previeron y concedieron las posibles edgenciae o la 
posible formulacion de condiciones que haria el cacique para 
aceptar el avenimiento pacifico. Pero esto es un sueno de la ra- 
zon, y el sueno de la razon produce rnonstFu~~ (Goya). Dos co- 
ses tiene que hacer el autor de ese engendro para que pase tan 
irrisibie asewraci6n; dar por ninguna su aseveradon de que el 
texto de la Carta de Perdon no se ha publicado, ni siquiera en- 
contrado todavia por ningh inwstigador; porque con ello cm- 
dena esa seguridad con que s u p e  un texto rutinario, que no 
puede afirmarse sino por comparacion de textos de documentos 
semejantes, y producir por combinaci6n de escritos referentes a 
la carta de perdon el contenido sustandal del perd6n y de las 
prendas de la verdad del perdh Y ello, abonando a m cuenta 
por demostradon directa y a base de documentacion legitima 
que los recelos del indio y su estado de incertidumbre tocaban 
al punto de aquella o aquellas prendas, pues documentorp no dan 
sino recelos y sospechas de no haber quedado la paz asegurada 
por parte de Espana, que no es decir aqui naci6n ni estado, sino 
calidad, capacidad o facultad complementaria con relacion a los 
efectos del perdon, si el indio obviaba la guerra, coma i m p w  a 
la Audiencia secundar con las fuerzas de la tierra ia debelacion 
del indio por la guerra, cuando permaneciera eordo a la promesa 
de perdon. Y h informad& docurnentai que gftve de fundamen- 
to para conocer h inhibicion de la Audiencia en la pacificadon 
&hislaporlamaneradelperdbn,esharto~vaeiiGarta 
de la mirmia Audiencia. 

Mi tesis en la Conferencia habia quedado perfectamente de- 
finida cuando negue haber habia tratado ninguno de paz, ha- 
biendo en el caao de Enriquillo una Carta de perdon reai,. . . 
con efecto, al mando de Fmwisco de Barrionum, quien puso 
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por si dos barcos; hase hallado noticia de que el bachiller Jurn 
Camacho, capitan del navio "San Juan, de cubagua, iieg6.. .el 1 
de diciembre de 1520 retorno a Santo Domingo la armada de 
Barrionuevo que vino de las Islas de las Perlas. 

Mencioname para estos tiempos, asimismo, la armada de Ro- 
bles y Diego Guerra, y otra armada de Juan de Logmiio, como 
tambien la de Rodrigo de Bastidas. - AGI, Contaduria 1050. 

. . .de aquellas ventajas naturales sobre que aplica el esfuerzo 
para sustentarse y pagar el tributo. Y volvemos de nuevo a la 
aplicacion de providencias, de cuya ejecucion recta se deriva el 
orden, porque conocido el provecho de esta prkctica, pasan a ser 
leyes generales en la codificacion de las mismas. La concesion de 
una tal libertad o privilegio a Enriquiiio pudo ser un hecho 
historico, porque hay cedula posterior a dicha sumision, que re- 
produce especificamente el caso de Enriquillo. Es la ley VIII, dei 
titulo IV, libro III de la Recopilacih de Indias: "Mandamos a 
los virreyes, audiencias y gobernadores, que, si algunos indias 
anduviera alzados, los procuren reducir y atraer a nuestro real 
servicio con suavidad y paz, sin guerra, robos ni muertes; y 
guarden !as leyes por Nos dadas para el buen gobierno de las 
indies y tratamiento de los naturales, y si fuere necesario otor- 
garles algunas libertades, o franquezas de toda especie de tribu- 

2 to, lo pueden hacer y hagan por el tiempo y forma que les pare- 
ciere, y perdonar los delitos de rebelibn que hubieren cometido, 
aunque sean contra Nos y nuestro servicio, dando luego cuenta 
en el Consejo". Y es ley recopilada de dos ordenadones rea- 
les, una de 28 de septiembre y otra de 27 de noviembre de 1548. 

La vieja tradicion, aun con ser tan falsa tradicibn, no tenia 
estorbo en esta materia, porque el tributo perdonado una feliz- 
mente exequible en virtud de ser las tierras adecuadas para la 
labranza y el ganado mayor y menor, y si mucho se aprieta, 
para el laboreo de minnn cuando fuese caso que los indios las 
tuviesen en su territorio. 

Volvamos de nuevo al Boya que patrocina el licenciado: Si- 
tuado en la costa o cerca de eiia, con un mar infestado de ene. 
migas, que abrigo pudo tener la indiada para BU conservdn, 
cuando el ingenio de Zuazo, despues de Diego Caballero y de 



SUS descendientes, ingenio en el -0 & a, pero 
alla del Ocoa, aun teniendo la gu& veli, H e c i o  tanta 
incursiones de piratas, destruccion de cana* robo de a& 
cares, muerte de sus peones y de blancos, y d o  repetidas v c ~  
ces? Fue por rio Ocoa la invasion de Penn y Venables, y q d  
indio habria quedado alli, en el supuesto que Del Monte pone 
acabamiento residencial de descendientes de los primeros mo- 
radores al tiempo de la cesidn de la Isla. presupuesta la nueva 
teoria del licenciado Garcia Lluberes? 

Era, por ventura, cuando no la mejor, siquiera buena elec- 
cion, lo que ni por imaginacion se concibe, que un tal pueblo 
de indios hubiese sido hecho en el unico camino por siglos exis- 
tente para el trafico y comunicacion de Santo Domingo con 
Ama y demas apartados pueblos que en el curso de los tiempos 
se fundaron por la via de Ama al poniente, siendo asi que en- 
tre viajeros en camino, tanto como viandantes, los unos son tra- 
tantes, los otros vagabundos, ladrones y gente perdida? Demb 
de esto, si espanoles.. . y ello por parte de la autoridad en la 
materia, cuando tambien es cierto que en llegando la hora de 
darse con la cachiporra al menos valido por favorecerse a un 
paniaguado (por cuanto vos.. . .), la letra del titulo no se les 
daba un ardite a ningun disimulador, segun se colige de este 
pasaje de fr. Bemardino de Manzanedo, jeronimo de retorno en 
la Corte: "Las mudanzas que se han hecho en los Indios ha seido 
una de las principales causas de donde ha venido la despobla- 
cion de aquellas partes; porque cono ninguno tenia seguridad 
que le avian de durar los indios que le encomendaban, usavan 
dellos como de cosas emprestadas y ajenas, y asi han perecido 
y perecen muchos dellos; ni tampoco osaban labrar casas en la 
tierra, ni hazer otras haziendas, temiendo que otro dia le quita- 
rian los indios, y que se perderia todo lo hecho". Pues como el 
ambiente general fue de temor constante, y los porrazos en ca- 
beza ajena mataron iniciativas nobles para el fomento de los 
pueblos, como en el pasaje se manifiestago valiendo practica- 
mente lo legal en el titulo, que era k encomienda pura y si.- 
ple en favor de persona, sin tipo de duraci6n legal, que ha 
de imaginarse nadie sin esta refiexion que lo comprendido en 
la vida del encomendero y la de un hijo, h e  razon ba8tante pa- 
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ra ser muy dificil que la autoridad de obrando pau- 
sadamente y en los casos de buen gobierno el intento de ir re- 
mediando poco a poco lo mal obrado, y debiendo por este me- 
dio ir sacando de nuestros abuelos lo mal habido, no pudielpm 
hacer lo que venales autoridades hicieron a toche y macbe? El 
que entiende la discipUna de la historia, va caminando poco a 
poco; parase con frecuencia, examina el documento que toca 
(lo que no hace el mero lector), y alli se queda donde no pue- 
de digerir la lectura examinada; de ahi que acuda, quietecito en 
su punto, a releer lo que sabe que esta en otro libro, hasta oir 
la campana de libre transito. El que se mete ea historias con 
animo deliberado de salirse con su tema, es como el que come 
de prisa para irse pronto; que sin advertirlo; tan desatentado 
parece! no ve la mosca que recogio la cuchara, y se la traga. 

Los Jeronirnos quitaron los indios a los encomenderoa au- 
sentes mencionados por sus nombres. correcto? Leyendo en 
la carta de los Jeronllnos lo que sigue a la enunciadon de este 
asunto, no. Quitaron los indios a los ausentes y (dicen), ''de- 
positamoslos en poder del Fa- de Sus Altezas Johan de An- 
pies. . . . . Roveyose asimismo, porque no recibiesen dano de los 
que antes tenian emOmetcdQdOS estos indio8 que les comprasen 
las hadendas, etc.'. Si estaban ausentes, y eran ha tales sujetos 
tan ajenos a la ida, que los mas nunca a n b  ni despues estuvie- 
ron,  que encomenderoa eran los que tan aina fueron atados 
corto? Luego no cumpIe la enundacion de encomenderos ausen- 
tes en el plan de impugnacih, porque aquello no es obvio en 
la carta de los JeAnimos, como lo es combinando las dos espe- 
cies del documento hasta dar can el sentido recto de la ausen- 
cia. Que es lo que no ha hecho el impugnadm, saliendo cierto 
en nuestro asclllto lo consignado por Garcia Villada en su Me- 
to&&& y Cdiccr Hktdricas. 

Es un hecho imnmso en la administracion ecoddca del 
reinado de Fenrando V, como de otms posteriores, que la nece- 
sidad de dineros con exhibicion perentoria hallo arbitrio para 
pagar con creces, aunque a largo plezo, el dinero asi logrado. 
Tambien es inconcuso, por condguiente nizQi a la anterior, que 
muchas mercedes reales con dectos lucrativos a cargo de los 
beneficiados tenian la minma razon y causa, y muchas merce- 



des, tambien onerosas a la Hacienda real, sc cambiaban por mer- 
cedes equivalentes con ganancial arbitrario a satisfaccion del be- 
neficiado. Es la misma diferencia que hay entre la propiedad de 
una cosa y el usufructo de ella. 

Aparte de esto el favoritismo o la confianza real en alguno 
de sus vasallos en actual y provechoso servicio dio pie a que to- 
da la administracion economica de una region, y en aquellos 
tiempos de las islas y tierras descubiertas, corriese por mano de 
quien el Rey hizo confianza hasta darle parte de su potestad, 
y aun que el tal obrase como rey, con autoridad general del 
Rey. Al obispo Fonseca sucedio con tanta prerrogativa Lope 
Conchillos. 

Dc un escrito, cuyo original se dice ser de 1516 a 1518, se 
dice de Conchillos: "El secretario Lope dc Conchillos firmo del 
Rey merced para si de trescientos indios en la Espanola, y en la 
isla de San Juan de trescientos, y en la de Cuba de trescientos. 
y en la de Jamaica de trescientos; son en todo mil y doscientos. 
Impetro ademas por merced la escribania mayor de minas de la 
Isla Espanola, y de la de San Juan y de Cuba. y ademas del 
salario y de cien indios que hizo dar a Baltasar de Castro, su 
lugarteniente en la Isla Espanola, le hizo dar en la de San Juan 
doscientos, y lleva de cada uno de los que van a sacar oro a las 
minas tres reales, y algunos son tan pobres cuando de aca van, 
que no los tienen, y pm esto se pierden, y de lo que asi lleva 
por imposicion puesta por el,  cs mucha la cantidad. Otro si, lleva 
de cada encomienda de cuarenta indios un castellano en la Es- 
panola, y en San Juan y Cuba. asi mas o menos, a este respecto. 
Impetro merced de la escribania de los jueces de Apelacion, etc. 
{En gracia a la brevedad, se cierra aqui cuanto en ei documento 
demuestra el monopolio tan enorme de Conchillos, pero se re- 
produce lo siguiente): El dicho Conchillos proveyo de su mano 
por tesorero en la Espanola a uno que se llama Pasamonte, que 
era escribiente en casa de AImazan, e iba algunas veces por co- 
rrec con cartas". Y tambien: Reparte a quien ha gana de apro- 
vechar con el salario que le place los indios para las granjerias 
de Su Alteza, y ha hecho y hace otras mejoras para si, asi de 
labores de casas, como en otras haciendas, y asimismo ios mien- 
da y maltrata contra las ordenanzas y contra la disposfcion del 
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testamento de la Reina". Si esto es de Las Casas, vea el irnpug- 
nador que le aprovecha, pues no hay que sudar para verle el 
provecho. 

En el transcurso de los anos persisti6 el mismo arbitrio en 
forma de ley con fundamento en reales cedulas; asi la venta de 
oficios publicos, extendida y ampliada despues; asi la creacion 
de la media annata y la segunda m& annata para gradas mili- 
tares, medicos con titulo, abogados, etc., y la mesada eclesiiistica, 
quedando en su ser, aunque practicada con gran parsimonia, 
aquella merced de oficios, cuyo beneficiario no podia ejercerlo, 
y tenia opcion a nombrar por si un sustituto cuasi-titular que 
era confirmado por el rey, unas veces en calidad transitoria, 
otras como tal titular efectivo, satisfecha la merced otorgada al 
beneficiario. Cuando el impugnador quiere verificar cdmo pudo 
ser regidor del Ayuntamiento de Santo Domingo Lucia, calcetera 
de la Reina, busquese cedula real de 12 de julio de 1582; y 
si desea asimismo conocer por que el Colegio de los Jesuitas de 
Avila recibio titulo de regidor de Santo Domingo por cedula de 
1592, hallara que todo se reducia a no aflojar au Sacrarreal Xa- 
jestad a cuenta de su propia real hacienda una limosna por 
merced, o una ayuda de costa; y que en vez de conceder X du- 
cados por una sola vez, con que el beneficiario pusiese en su 
lugar sujeto de prendas y suficiencia (que despues aprobaria el 
rey) y concertase nombrar para el oficio en la forma que mas 
le pluguiese, quedando a riesgo propio el conseguir los X duca- 
dos, como si por mala suerte hubiese de pasar por solos X-A 
ducados, y por buena y feliz los X-B ducados. 

Hecho tesorero Miguel de Pasamonte, y modehdo por Lope 
de ConchiUos, catemonos con el hombre mas honesto que los si- 
glos vieron, pues ha habido escritor que lo pinto de virtuosamen- 
te casto, tal vez porque "tiene en su casa ocho o diez mozas por 
mancebas publicas, e de celoso no consiente que duenna hom- 
bre en su casa, aunque tiene en ella todo el oro del Rey",: cons- 
tituidos los repartidores de indios y antes los Jueces de Apela- 
cion por el mismo Conchillos, y estando todo corriente para pa- 
sar en la isla por mano de Pasamonte, la boba negra funciono 
magnificamente, y por solo contentanios con lw indios encomen- 
dados a Lope de Conchillos, ausente en Espana, todo lo demas 



a esto semejante, queda a la consideracion del impugnador, y el 
cotejo de la ley con el procedimiento seguido, al puro conoci- 
miento del lector; Del Arancel para los derechos del senor de 
las Indias: "i yo hiciere mercede o mandare encomendar a al- 
guna persona algunos indios en las dichas islas, indias y tierra- 
firme que agora estan descubiertas y se descubrieren de aqui 
adelante, seyendo la merced de cincuenta indios, que pague do- 
zientos maravedis, e asi al respeto, subiendo la cantidad o dis- 
minuyendola". Y la practica fue a cargo de la directiva impues- 
ta en Pasamonte por Conchillos: "Otrosi, lleva de cada enco- 
mienda de cuarenta indios un castellano en la Espanola, y en 
San Juan, y en Cuba, y si, mas o menos, a este respecto". 

Como los indios encomendados a Lope Conchillos debian pro- 
ducir directamente a Conchillos, y esto no podia ser sino arren- 
dandolos a particulares, por grupos de cuarenta, y de menos, y 
demas, es evidente que los arrendatarios habian de estar al cum- 
plimiento de las clausulas de arrendamiento, y pagar de contado, 
o a sus tiempos, por lo que veni'an a ser verdaderos encomen- 
deros, y con peores entranas que los encomenderos llanos, pues 
debfan pagar el arrendamiento cuanto fuera y a sus tfempos y 
chupar la sangre de los indios por si otro dia de no haber paga- 
do, se sacaban los indios de su poder para darlos a sujeto mas 
abonado; al fin, no siendo encomenderos debajo ordenanzas rea- 
les, lo eran debajo ordenanzas privadas, mucho mas ejecutivas 
que las reales. Los demls encomenderos sin ausentarse, y jus- 
tamente los que se ausentaban, alquilaban o arrendaban sus en- 
comendados, y por la misma razon que Pasamonte a las 6rde- 
nes de Conchillos, sus administradores procedian contra arren- 
datarios de semejante suerte; y ya no h y  sino repetir con el 
Padre Mamanedo: ''Las mudanzas que se han hecho.. . .". Por- 
que, efectivamente, los encomenderos que podian hacer dano a 
los indios sacados de las encomiendas dadas a ausentes, eran 
encomenderos de hecho, todos colonos de La Espanola, aunque 
el impugnador no lo crea. Sacados los indios de los ausentes. 
se sacaron de los arrendatarios conmorantes en La Espanola. 
Ahora bien: el impugnador puede recorrer el primer tomo de 
%enes de la. Don&@On Espaliokr en America, Apendices (au- 
fOF Manuel Serrano y Sanz, y aaiiarh que forman longaniza los 
colonos residentes en esta Isla, y en otras. a quienes los 3 d -  



!nos debian quitar los indios que tenian encomendados y resti- 
tuirIos a sus antiguos amos, quedando la facultad potestativa 
que tenian ?ara poner en libertad a los indios de las encornien- 
das, segun la posibilidad del primer medio a e2os senalado si 
se llegaba a un acuerdo con los encomenderos. 

Aparte lo cual, el impugnador no ha debido soltar los fre- 
nos en el escribir que los Jeronimos a ninguno de los colonos 
residentes en la isla quitaron sus indios, porque hay una razon 
mas poderosa que lo que el se piensa, si aquellos religiosos pu- 
dieron obrar (o consentir en Zuazo, Juez en materia de justicia) 
contra delincuentes por hechos que merecieran el quitarseles los 
indios. Y asi se ofrece un caso, por senalado en clase de quere- 
lla sobre materia concomitante con h de perder el delincuente 
sus indios, y es el siguiente: 

En el repartimiento de indios de 1514, se lec: "A Juan de 
Vergara, boticario, se le encomendo dos naborias; la una que el 
registro, e la otra que registro Juan de Barrionuevo". Y en el 
AGI, Justicia 45, Residencia de Zuazo, se dice que este sujeto 
fue hecho preso por orden de Zuazo por cierto delito que hizo 
contra el tesorero Pasamonte y dio sentencia de que le quitaran 
los dientes, y lo saco a la publica vergiienza "con una mordaza 
a la lengua": sc remataron sus bienes de la botica en 38 pesos 
de oro y se le desterro. Lo que llevaba consigo el perdimiento 
de sus indios. Y para cn sociedad que era un hervidero de plei- 
tos, rencillas y desordenes en razon de indios trajinados entre 
arrendadores y arrendatarios, el dejar de pensar que la justicia 
no pudo reylarsc sino a base de disimulo. es un buen disparate; 
y que si se tiene presente la variedad de casos y sentencias, 
aquello de que en los dias de los Jeronimos no se quito indios 
a colono residente al,ao, ya merecia una enunciacion mas con- 
forme con la historia y con la naturalidad de los hechos siempre 
ocurrentes. O es que no habia diez picapleitos por cada vecino 
que se ausentaba de la isla, dejando sus indios en poder de ter- 
cero, mediando pacto, roto el pacto de arrendamiento con arren- 
datarios fulleros en materia de pagos? 



(A condenacion de publica verguenza y destierro de Indias 
fue la pena que m6s ttxde se impuso a los encomenderos que 
no pudiesen pagar los mil pesos de multa senalados contra los 
que cargasen sus indios como bestias; ley 6, titulo doce, libro 
VI. reformada la multa de cien pesos por primera vez v tres- 
cientos por la segunda y perdirniento de bienes por la tercera 
vez que incurriesen en el delito, segun cedula de 4 de diciem- 
bre de 1628). 

. . .se queria desterrar de los espanoles la pesadilla de los alza- 
dos, por el perdon se quiso desterrar en los alzados la pesadilla 
de las injusticias y de la venganza de los espanoles. Si por la 
primera se quiso remediar una de las mas inmediatas causas de 
la despoblacion de la isla, por el segundo, dandose a los alzados 
el beneficio de las leyes ejecutivamente, se trato de remediar 
toda causa de alzamientos con la eficacia fontal de los remedios 
tan desobedecidos a la continua por los espanoles. En fin. si se 
tomo a carga del Soberano la continuacion de la guerra hasta 
fenecerla con efecto y se proveyo de capitan exento de influen- 
cias locales, hombres, armas y municiones para la restauracion 
de la paz en plazo breve, mayor brevedad se fio de la carta de 
perdon, teniendo a su cargo el Soberano el practicarlo con ex- 
chsion absoluta de toda interpretacion restrictiva de juez ningu- 
no, incluido el mismo capitan conquistador, pues no toco a este 
sino juntar de su parte a las mercedes del rey la concesion de 
gracias que en fuero publico se pudiesen cumplir, y ello sola- 
mente a titulo temporal, como signos sensibles garantizadores 
de todos los bienes morales y civiles concedidos con el perdon, 
gracias secundarias que en el caso de Enriquillo aparecen do- 
cumentalmente tan irrisibles, como que son jornal, salario o com- 
pensacion de trabajo de indole policial, donacion de herramien- 
tas, ropas, imhgincs y una campana y otras cosas por el estilo, 
cuyo costo cualquiera de nosotros. digo de los amigos de Jorge, 
se les juega una noche, y a veces de una sola sentada. No hay 
sino leer la correspondencia habida entonces sobre Enriquillo 
no convencido de la sinceridad de la paz en cuanto a guardar- 
sele por los espanoles, que, habiendose mandado a la Audiencia 
que todo lo que se le prometio al indio y quedo el cumplimiento 
a cargo del capitan y en su defecto, por haberse ido a la go- 
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bernacion que se le confio en Tierrafirme, en aquello se huid& 
la orden real que no tocaba cumplir al Soberano, cuya verdad 
de palabra era hecho cumplido, sino a la Audiencia por ausencia 
del capitan conquistador, y cuya palabra debia hacerse efectiva. 
Y fue entonces cuando los Oidores, con conocimiento exacto de 
la mente real sobre cumplirsele al indio lo prometido, re-- 
di6 con estas generalidades que 

Hernandez, menester es volver al texto oficial de los reparti- 
mientos de 1514, como esta en Pacheco y no deamerece del teati- 
monio que consigo trajeron los Jeronimos. Observase justamen- 
te que la mayor parte de los agraciados por nombramiento o 
confirmaci&n, recibieron indios en cabeza de sus propios caciques, 
y aparte de estos cierto numero de naborias de casa, de las cua- 
les con una frecuentacion asombrosa se dice vez por vez haber 
sido registradas por fuiano o por mengano. Eran tales naborias 
indios traidos de las islas, que por primera vez como nuevamen- 
te registrados se juntaban con los naturales encomendados; so- 
bre estos recaia precisamente y con la legalidad del mandato o 
merced red la encomienda por vida del padre y del hijo, pero 
Uistnunentalrnente el titulo se daba por dos vidas respecto de los 
naturales y de los importados de islas. Y es el fraude. AUa en 
la Corte, corriendo todo por mano de Conchillos, la omision en 

* los prolegomenos del repartimiento de aquella calidad de por 
dos vidas, era prenda de no haberse practicado la bolsa negra 
en Santo Domingo. Los tituios de los encomenderos, en desacuer- 
do con la verdad de la merced real, con la entidad separada de 
encomiendas hechas de solos indios importados, la existencia de 
un mercado de estos indios y el registro que los compradores ha- 
cian de ellos, pusieron y dejaron en libertad de accion a los Je- 
ronimo~ para declarar la libertad absoluta de las encomiendas 
vacas a la muerte del titular. Solamente el hecho de que vaca- 
sen encomiendas era caso de proceder sin mengua de interesa- 
dos acogidos a derecho, y ya se ve que los titulos de 1514 no 
justificaban derecho, pues deshicieron el engaiio en que tantos 
estaban, como desenganados aparecen en 1518. Y el impugnador 
si quiere estar a su consigna con negar lo que sostengo, no ha 
de hacer mas que proponer cualquier cosa que acreciente el 
prestigio de nuestras cosas queridas. 



. . . y en manos de autores nacionales, Porque no se trata de 
interpretaciones, o de nuevos puntos de vista, ni de carencia de 
fuentes de consulta, ni de salir de apremios de cualquier mane 
ra; sino de hallarse el escritor en posesion de si mismo y con 
ciencia de lo que se trae entre manos. Perdido en si propio el 
escritor, su causa necesariamente esta perdida; y en ello, sin 
que haya arbitrio para excusa, consiste la incapacidad y la in- 
ferioridad. Cuando por via de reclamo periodfstico, alguno lleg6 
a escribir que para arruinar ese tal escrito era necesario agotar 
todas las posibilidades que en su haber tuviese el interesado en 
ello, se porto como osado, mal lector y mal pensador, y comul- 
gaste de ruedas de molino. La consabida relacion testimoniada 
produce cinco fechas para la evolucion del negocio de la guerra 
sobre el tapete. Todas las enumera Garcia, quien, salvo apre- 
ciaciones secundarias, convence de haber leido el tal instrumento. 
El reciente escritor solo menciona la fecha del 27 de febrero y 
le asigna la conclusion del negocio cuando es la fecha inicial del 
mismo, por presentacion del parecer de la comision, que tuvo 
siete fechas disponibles para elaborar el cometido que se dio el 
22 de febrero. Asimismo el tal, con desconociendo absoluto de 
la junta y la comision y Barrionuevo ~610 tuvieron calidad con- 
sultiva, y en el hecho la junta no sirvid para nada, de que se 
hizo traspaso de codtacion a la comision que en su lugar se 
creo, asevera que la resolucion tomada sobre el negocio, fue an- 
tes aprobada de los Oidores y de toda la junta convocada, con 
que dio a la junta una facultad que no tuvo por virtud de c& 
dula, ni por virtud de existencia, por haber sido suplantada, ella 
proponiendo y ella consintiendo, por la referida comision. Apar- 
te que la letra de la Relacion testimoniada se corresponde en 
este punto de la aprobacion del medio que se habia tomado con 
la autoridad que debia aprobarla; la Audiencia, los Oidores jun- 
tos. Y un escritor que se determina a recoger la letra de una 
relacion testimoniada sin hacer observacion a flagrantes yerro9 
de transcripcion tipografica, muchos de los cuales corresponden 
a falta de idoneidad de los compiladores, o del compilador a 
quien toco versar sobre tal relacion, y sobre tal inconsistencia 
agrega y sobrepone por escrito la impercepcion del juicio, tro- 
cando fechas y calidades, y concluye con error notable, sobre 
entidad y sustancia de la resolucion tomada, no puede ni debe 
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aspirar una bomba atomica que arruine sus radodnios, porque 
ellos por si solos no tienen otro ser el escrito. Y escritos de esta 
entidad ni satisiacen a nadie, ni hman al que los produce. 

. . .conlome a la ley Vm, titulo 11, del libro VI1 de la Recopi- 
lacion de Indias, que dice: "Los sitios en que se han de formar 
pueblos y reducciones, tengan comodidad de aguas, tierras y 
montes, entradas y saiidas, y labranzas, y un exido de una legua 
de largo, donde los indios puedan tener sus ganados, sin que se 
resuelvan con otros de espanoles''. Esta ley, recopilada en 1680, 
tenia por patronos una C. R. de 10 de octubre de 16i8, y otra 
anterior de 1 de diciembre de 1573, siendo una y otra &da reai 
el ajustamiento de lo practicado anteriormente, vez por vez, en 
los casos de fundacion ordenada por el rey de puebloa de indios 
Al fin, todo el espiritu de la ley citada es cdorme  al derecho 
de gentes. (*) 

La misma vieja tradicion era tan cegata que ninguno de 1- 
escritores tuvo ojos para ver que la fundad6n de un pueblo de 
espanoles, descontentos, forzados, entenebrecidos por lo que per- 
dieron y en el nuevo territorio dadoles de Monte Plata, habrian 
de oponerse a radicarse en aquel sitio (los indios de BoyH, tam- 
bien, y el Rey por los indios como protector natural de ellos) 
si los terminos comunes del egido de Boya y del egido de Monte 
de Plata debieron ser necesariamate comidos los de este lltimo 
por cualquier otro viento en compensaci6n de la falta del lado 
colindante con el egido de Boya, de que habria neceeariamentc 
h... 

Sigue en texto: Una cosa no se enuncia en este capituia de 
carta por la manera que en la Relacion testimoniada: en el ca- 
pitulo se dice de EnriquiUo "podrpodr8 ser que, viendo la reai firma 
de V. M. e l  (Barrionuevo) concluya con 41 lo que tantas veces 
por el Presfdente y por esta Real Audiencia se ha procurado"; 
en la Relacion, al 1 de marzo: 'Y porque en todo, en lo de la 
paz y la guerra, se efectue lo del mandamiento de S. M., que se 
haga asi, como el dicho capitan lo dice, puesto que (aunque) en 
esto de la paz, por la experiencia que de ello se tiene, hay algu- 
na duda en ello, a causa de que en dias pasados. . . (y ae hace 
el recuento de las veces que Enriquiiio fue convidado a reducirse 



y no co=espondi6). cual por otra parteI dlo q~ el 
~ t a F i ~ C a b a i l e r o r e d a c t a r a ~ a c o e a u n a y ~ v a c a p r d ~ ~  
y o d e a c i e r t o , s i l a e s p e r ( ~ z i z ~ y l a d u d a , n o w n i ~ ~ ~  
valentes. Y lo demas de la relaci6n, en cuanto al asdc-,b 
de resoluciones tomadas, ni todas eiias eran pnra un dia, ni ha- 
bia llegado el dia de decretar lo resuelto, se* lor puub & 
la relaci6n, ni nunca llego el caso de llamar a ha arman 8 la 
pFevenidos,COllformealaresultadelaatFevistadeBarrionue- 
vo y Enriquilio. 

El 1 de diciembre de 1531, decia el Cabiido de la Ciudad a 
la Emperatriz como despues de haberse apaciguado la guarra, 
"dequ6s otra se ha recrecido que han muerto ciertos fllfstfonar 
que iban por los caminos de la tierra adentro, y han robado 
muchas haciendas y estancias, y se atreven a venir a ocho b 
guas de esta Ciudad, y yendo en seguimiento de ellos tomarcm 
tres o cuatro indios, los d e s  por justicias loa hicieron pedaaoa 
por poner temor en los demas, y segun lo que al presente senti- 
mos, se espera tener de aqui adelante trabajo con ellas, y de 
los negros lo mismo, porque de algunos dias ac8 se han alzado 
algunos de ellos.. . . .". (AGi, Santo Domingo 73). Donde se echa 
de ver que no indios de naturaleza montesca, o de Enriquillo, 
sino conocedores de los llano8 y antes apaiancados con Enriqui- 
110, comenzaron a obrar por propia cuenta, no ya en las inme- 
diaciones de la irefiania sino acercbndose a la ciudad, tierras tri- 
lladas antes por elios. 

Ins Oidores Zuazo e Infante a la EmperatriE; el 2 de fe 
brero de 1532: que "como siempre se trae en el campo dos cua- 
driiias de espanolea que corren la tierre lo mas pellgroaio de ella, 
miamos que aquello bastaria, en especiai porque andaban a las 
haldas del Baonico, a cuya causa los indios no osaban de bajar a 
lo llano". Pero "despuea aca, agora nuevamente se han hecho 
otras cuadriilas de indios dmarranes, que hacen mucho dano, y 
aun entre ellos, segun somos informados, andan india de ios 
que han vacado que se han puesto en libertadn. Refiemm las 
muertes que loa tales han hecho a las puertas de Puerto Real, "y 
junto con esto han salido del Bauruco cuadFillas de indios, que 
los unog y los otros dan mucha fatiga a los vecinos y ios pu* 
blos estan muy alterados y a punto de despoblarse. Habiendoles 
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socorrido en esta necesidad con rehacer a mas numero de espa- 
noles las dos cuadrillas que andaban en el campo, y con poner 
en algunos pueblos para les asegurar, entretanto que las cua- 
drillas corren la tierra y entran en el Bauruco, en lo cual no 
se ha tenido ni tiene poco trabajo, sin el que nos han dado y 
dan los oficiales de V. M. en no cumplir con la brevedad que el 
negocio requiere la paga que V. M. hace de maravedis de esta 
Isla que de su Real Hacienda se de para la dicha guerra". (AGI, 
Santo Domingo 49). La carta termina pidiendo que se quite este 
impedimento pues por esta tardanza, "como no se pudieron des- 
pachar las cuadrillas, se siguio la muerte de la gente que estaba 
en Puerto Real''. - La regresion del Baoruco, desde luego, no 
se efectuo, pues las cuadrillas de indios alzados que se dice sa- 
lieron de aquella serrania, no volvieron a ella. Por otra parte, 
la diferencia de criterio con los oficiales reales consistia en la 
interpretacion de la cedula, de donde la mencion de indios sali- 
dos del Baor~co alude a alegato para sacar los dineros con pron- 
titud, y ya parece que los primeros espanoles pagados no fueron 
para operar al Baoruco, sino a Puerto Real. 

Los mismos Oidores, el 13 de marzo de 1532: En continua- 
cion de las correrias contra operantes en Puerto Real; fueron 
alla los espanoles y "parece que los siguieron tanto que con 
mucho trabajo (una de las cuadrillas) que con mucho trabajo 
dio con ellos, y prendieron y mataron doce personas y los de- 
mas escaparon huyendo y se echaron de unas barrancas a la 
mar; tomaron vivo a un indio de los principales, y por su confe- 
sion parece que tenian concertado de hacer mucho dano en al- 
gunos pueblos; van todavia en seguimiento de ellos". (AGI, SD 
49) - Donde se declara que los acorralados hasta tirarse al 
mar por unas barrancas se corresponden con los que justamente 
merodeaban en la parte opuesta del Baoruco, en el norte de la 
Isla. Nada se dice contra los del Baoruco. 

Los mismos, el 27 de mayo de 1532: Sobre la creacion de 
una nueva plantilla de cuadrillas; se han hecho cuatro. Ninguna 
de las cuatro esta mencionada para operar contra el Baoruco. 
(AGI, SD, 49). 

Los mismos, el 28 de mayo de 1532: Sobre muchos asuntos: 
reproducen por sintesis la creacion de las cuadrillas de espano- 
les. (AGI, Santo Do 49). 



Zuazo, Infante y Vadillo, el 13 de noviembre de 1532: en que 
refieren, por modo consuetudinario y por generalidades que 
porque las expediciones que primero se hicieron contra el Bao- 
ruco no dieron el fruto que se esperaba, con la creacion de las 
cuadrillas volantes "de cada doce espanoles que corriesen toda 
la tierra, y asi las pusimos en las partes que mas parecio (refe- 
rencia a la informacion dada el 27 de mayo) que convenia. Han 
hecho de tres meses a esta parte mucho dano en los indios, por- 
que han prendido y muerto los capitanes y principales de ellos, 
y los traen tan corridos que se espera que con andar estas cua- 
drillas, han hecho sosiego en la tierra. Y con esta orden parece 
que se ha hecho en esta guerra con menos gastos de los que se 
hacian de antes". (AGI, SD 49). - Ninguna referencia al Bao- 
ruco, pues eran cuadrillas que corrian toda la tierra llana; so- 
siego por inactividad en aquella serrania, y sosiego por muchas 
partes por exterminacion de alzados. Al margen de esta carta se 
escribio: "Que esta bien, y que llegando Barrionuevo avise" la 
Audiencia. No hay otra carta de antes de llegar el capitan anun- 
ciado. 

Este capitulo de carta muestra el estado de confusion que 
produjo la real cedula; asi como removida la alfombra aparece 
debajo de ella un pavimento empolvado, resquebrajado y por 
ventura hecho un nidal de insectos; levantada la trama de razo- 
nes y motivos, con que pulidamente se redacto la relacion testi- 
moniada, sobre todo en lo tocante al parecer que dio la comision 
(y que inmediatamente se sigue), los Oidores no descuidaron 
sincronizar los latidos de aquellas inteligencias con los latidos 
de aquellos corazones, por serles notorio que habia dos Baorucos 
tan recios y dificiles de escalar, pues los indios del una eran 
menos temibles que "indios" del otro. Por otra parte, y por mu- 
cho que se quiera aguzar, pareceres de vecinos sobraban, y cuan- 
do se redujeran a uno, sobraba tambien. La guerra estaba mano 
dada hacer y continuar y acabar, y si la prosecucion se dilata- 
ba, aquello, aparte de que los preparativos requerian tiempo, el 
tiempo no era tan corto, vista la situacion entre los escollos de 
la economia insular. Es este punto tan importante y tan indis- 
pcnsablemente debe ser conocido y considerado que, cuando por 
caso se pretende refutar un escrito que por su naturalem, fina- 
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lidad y corta extension, exciuye, pro nutu, achpites que nece- 
sariamente con cabida adecuada en obra mayor, y en la refuta- 
cion, que es obra mayor por suponerse fundada en mayores 
conocinnientos, no se halla traza, huella o senal de conocerse, an- 
tes a ejemplo de Ruth, pero sin el recto intento de Ruth, que 
"fud y empezo a recoger espigas detras de unos segadora", se 
toman las espigas dejadas atras para con ellas hacer masacote de 
pan, todo ello es pretension, intento vano, inutilidad perfecta ... 
Bueno va un documento como el de la Relacion testimoniada, 
pero "embrujado" con otros, es mejor. Mejor para dar con acier- 
to en el blanco. O se esta al ambiente de la epoca por sua caba- 
les, o las ideas se vuelven cabalas. 

(+) Entre los defectos de transcripcion de la Reladon testf- 
moniada impresa, d el de haberse interpretado al tun-tun el 
nombre abreviado de Pedro, que tuvo el licenciado Vhquex de 
Mella, residente en la Isla desde que UegB con Rodriga de Figue- 
roa El licenciado apreto tanto a Pedro de Talavera, receptaP: de 
la &a, que ya el 31 de mayo de 1533 d la razon de las cuenl 
tas corridas desde fin de 1529 a la fecha de 1533; se le hizo cargo, 
para lo de este tiempo, de 17.193 pesos, 6 tominas, 11 granos; 
dio m descargo de 18.048 6 tomineii y S granos; y se hall6 
un alcance a su favor (para Ferrardrse) de 854 peeos, 7 tominea 
y 6 granos. Antea habia Talavera rendido cuentas a Gaspar de 

* Espinosa dosll veces, y en la ultima ae hniinmn en cajas 1838 pe- 
soa, 6 tcmhes y 1 grano, cantidad arrastrada a existencia para 
el perfodo visitado por Vbquez de Mella. Debieron ser las ind- 
den& y apuros de los deudares al rey sobre capiNos disyun- 
tos, que hubo, como en la carta de la Auaiencia se dice, una 
cemuh de enojos y vejbmenee redpwco$ pues loes mercaderes 
se plantaron en no fiar mas pani la guerra, en ocasion premedi- 
tada a hacerse en re& si primero no se lea abonaban sus 6 
dft- no pudiQidase hacer par eWmces, sino en favor de aque- 

qw prvr SU antiguedad ('ley o usanza de paga de atrasos, 
atendida los montos de cx4dttos, de inversd4n en pagos, y rata 
P-, quedando erd muy pocc#p acreedores saneados, y los de& 
@ando, pairque loa apremios no padian cesar, y los apremia- 
dos apremiando sin posibilidad de cobrar; de que se origin6 la 
opoaidh general, -krntes loa que ain dinero no irian con SUS 

espingarba a pelear, y los mercaderes sus mercaderias fiar. 



. . .dependiera de estudio, conferendzu, etc., etc. Ai fin, habiendo 
yo leido detenidamente la sentencia que se dio por el Consejo 
en la residenda apelada por Figuesoa, ella iieva la fecha de 
Toledo 26 de agosto de 1525. De la cuai apel& No hay condena 
en materia de pueblos de indio8 perdidocr por su deamiido, sino 
pordescuidosenlacomervaciondeloepueblosquehsll6~~811- 
do entro en el gobierno; y tambien en materia de Mos esCla- 
VOQ e indios determinados (donde no sale el nombre de Enriqui- 
l ioporagraviadodeel,niporrazon~aelenombra;las 
penas pecuniarias fueran de 6 pesos por palabraa 4urioeru a 
los que a e l  acudian a pedirle justicia, y otra de 200 ducadori can 
auspension del oficio de justicia; de que suplid como tambien de 
los 36 cargos que se le hicieron sobre diferentes asunha Y en 
Toledo el 19 de enero de 1526 se expidio cedula reai, sandon&- 
dose la sentencia del Consejo. Enriquiiio, en este proceso, no 
aparece, como W o  alzado sin nombre famoso todavia. Tal ea 
mi posicion en este asunto: Euriquiiio gozaba del ibertad c i d  
cuando por no acceder de voluntad a dermranesl de espanoles que 
se empenaban en acumular indios pera la hora de nuew rep~lc 
timiento, se huy6 al monte. 

. . .cativo que yo dejo a la consideracion de mis vecinos, 

...capitan conquistador, y con una amplitud tan uni- del 
buen tratamiento que en el perdon se embebia, que ni la mima 
carta cantuw especilEicacion ni enumeracih de gracias o mero 
cedes o ~ 0 3 1 d o n e s  o eqmdmes en partinilar que limitaran 
la inteligencia del peruon, de suerte que bien considerado este 
resorte documental, la ejecucion de un tratado de paz con raiz 
en estipulaciones escritas ni verbaies caben en el hecho MsWhi- 
co, por lo que mira a la respmisabiiidad del Soberano. Y animta 
m, recanocida por los Oidorea la voluntad reai de haber de estar 
ellos al cumplimiento de lo prometido al indio por Barrimuwo, 
en razon de la ausenda de este (quien hubo de partirse a su 
gobernacibn), no hay por donde tomar la pacificadon de la fata 
~elperdon,pactodeS.M.canelindio,comopFoductode 
un tratado de paz (entre el rey y un su vasallo), con entidad 
instrumental, ni menos tampoco con entidad oral. A eata d- 
deradbn se llega inexorablemente cuando se pone la atemdk al 
e f e  que caw6 en el Consejo la noticia de haber 
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paz hecha con el indio en calidad de sospechosa, nada segura, o 
falta de consistencia, involucrada le noticia con los recelos del 
indio por defecto de pmdencia, habilidad y diplomacia del ca- 
pitan conquistador, o por la satisfaccion expresada por el mis- 
mo conquistador. (41). 

(*), quien no habia de echarse culpa encima. Pues como en 
el Consejo quedo Barrionuevo incurso "en mal caso", el empe- 
rador volvio a escribir a Enriquillo, asegurandole que su carta 
de perdon que le escribio la Reina fue carta cabal para que se 
asegurase de las intenciones reales, y a la Audiencia se le man- 
do que por SU parte diese cumpiimiento a lo que el capitan 
prometio a Enriquillo, porque no perseverase en sus temores y 
desconfianzas, y que si con este buen proceder aun no llegaba a 
sosegarse y sc entendiera no convenir que estuviera en la Isla, 
ae diesen traza para sacarlo y enviarlo a Espana. (+) 

(+) El impugnador de mi Conferencia, luego de haber leido 
el texto en que se contiene la referencia de le nueva uuta red, 
orden de guardarse al indio lo prometido y aviso para que se 
sacase de la Isla a Enriquillo, si no convenia para la quietud de 
todos, no tuvo otro juicio sobre aquella letra que el de apostro- 
far la mala fe de Carlos V. Donosa manera de pensar como mu- 
chacho en plan de estudio con la formalidad de critico consuma- 
do. Porque si no vio el texto de la carta de 1 de septiembre de 
1533 (nota 47), ni compulso el valor de la carta real de 14 de 
enero dc 1534 a travbs de la carta de los Oidores de 1 de agosto 
de 1534, debio verlo, pues le tocaba verlo y gratuitamente se le 
-- 

(41) Es documcntd la noticia de haber escrito Barrionuevo toda~  
los pormenoreta de su entrevii con Enriquillo, en cuenta de infonna- 
c i b  debida al Sobemno; Q mismo carta de 26 de agosto de 1593 
escribi& ''y porquc al Real Consejo de V. M. escribo la relacion de todo 
lo sucedido. en esta no aiargo mas de responder a una carta de V.M, 
en que por ella mc manda que le de avbo de algunaa corsr que con- 
vienen a esta Ws. (AGI, Santo Domingo 77). Pues como la fecha de 
tal carta fuc posterior a la junta habida "para sanear la duda" sobre 
paz que habfa quedado tan sospechosa, ea mas que probable que Ba- 
rrionuevo diese cuenta en su m1ad6n del proceder que tuvo, y de m 
haber quedado por ei aclarada la situacion de la paz, poniendo tacha 
en el indio. No vi lo relacion de Barrionuevo pues, por mucho que me 
interesara, siempre considere perdido el tiempo en buscar documenta 
rin rastro a la mano, teniendo tanto que hacer en el aiiegar datcu con 
tintcm otroa que reclamaban mi eafuerm, pum loa teda pnrcnkr. 



puso ante los ojos, pues otro era el juicio que debio haber formado 
de la triple providencia real preventiva de la confirmad611 de la 
lealtad del Trono para sosegar a Enriquillo, y de no, por defecto 
del indio, proceder contra el suave y discretamente. Si objetare 
que lc vio, pues no saco provecho ninguno, demostrar6 no haber 
estado capaz para hacer frente al dador de aquellas noticias; y si 
no la vio, nada habrh de objetar, pero en el excusarse de la inad- 
vertencia, demostrara asimismo el defecto de capacidad. Lo mejor 
en todo caso es lo que le queda por hacer conforme al refraadllo 
aquel: muchas veces el que escarba, lo que no queria halla. Y cada 
dia acaece que, con mucha menos cautela de buen gobierno en la 
propia casa de simple ciudadano, se hace salir al criado o ser- 
vidor inconveniente por tan sutil enredo, que e l  cuitado no ve 
dia y hora de poder presentarle a su patron las mas fervientea 
excusas, por acaecido del que ha redundado perjuicio y dano a 
dicho patron, de quien queda para adelante su affmo, y atemto 
servidor.. . . . . a quien el guaraguao lleve lejos, segfin la mente 
d d  patr&n. 

. ..resuelve en humo las maravillas que se cuentan por Sonado- 
res ayunos del sustantivo valor de la psicologia humana en tran- 
ces de intima apetencia del propio bien, como aquello de habeme 
mantenido erecto, severo, prevenido para no entregarse a mama 
y poder del que le brindo amistad, proteccion y corresponden- 
cia buena sino despues de haber agotado su total suspicacia, man- 
teniendolo en un noviciado de prueba al par que a si mismo se 
encerro en una entereza pasiva; sino que justamente corono con 
aquella mnnifestaci6n inquisitiva una vida de varios anos em- 
pleados en no hacer nada contra espanoles, dosidad que fue 
la mejor levadura para ponerse en sazon de darse a partido y 
tomarlo, habiendo sido tan humano, generoso y cristiano el que 
el propio Soberano le habia propueslo. Porque si bien se d, 
puede considerarse sin valor alguno el haber expreeado a B d *  
nuevo que el hacia tiempo que hubiera solicitado la pliz? Y si 
se dice, porque Las Casas y Oviedo se conforman, que el bmr 
de que los espanoles no le guardaran verdad, no b& la par; P a  
no fiar de espanoles, no en palabras, sino en hecho remmce- 
mos que en este punto de acudir a h a ,  bien fiaba de espano- 
les; la firmeza de su resolucion, anterior al habia que c ~ n  -- 
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noles tuvo, es objetivamente cierta, cualquiera que hubiese sido 
la noticia que se le diera; si adversa, para decaer; ai famble ,  
para robustecerse en el trato hecho cm Barrionuevo. 

. . .dnos y moradores de ella, texto que se dice ser copia coeta- 
nea del Archivo del Duque de Veragua, en Documentw Dipb 
maticos, coordinacion de Fernbndez Navarrete, tomo Ii, 2a. d., 
pags. 304-404; es la merced cuarta, en que despues de la narrati- 
va de motivos expuestos, se da la dispodtiva con estas p a l a k  
"E Yo, habiendo respeto a todo lo SUSOdiChO, e por mas animar 
los vecinos e moradores de la dicha isla a traer los dichos india 
a eila, e despues de traidos e mejor los comservar e tratar e ea- 
senu en las cosas de nuestra santa fe, e por el interese que e i h  
e sua herederos e sucesores deltos esperan seguir, ea mi merced 
e voluntad, e por la presente les concedo e hago la dicha mer- 
ced, para que las personas que los dichos indioa trajeren e loa 
hobieren, los puedan tener e tengan, e aprovecharse dellos en 
sus vidas, e despues de su muerte sus herederos e sucesarea que 
ehvieren e reeidieren en la dicha isla, e no estando a k t e s  de- 
ila, segund e en la manera que se contiene en otra mi pviaion 
que sobre ello mande dar; la cual por esta mi Carta confirmo e 
apruebo e mando que ansi se guarde e cumpla, con tanto que m 
sirvan de loe dichos indios ccmforme a la8 ordenanzas e declara- 
ciones que estan pcm Nos fechas, etc.". - Esta merced aef con- 
finnadoguardaFelaci6nconlapetid6ni,queenlanarrativaco- 
mienza con el recuerdo de la merced hecha a los vecinos de La 
Espanola para traer a ella los indios de isias inGtllee, y para que 
a d m b s e a u m e n t a s e l a i s l a , y l o s v e d n o e s e ~ p a r a  
e lgag toy trabaj~quedees taem~~ le s segu ia~ypan iqw 
ca~imejorganalesensenasenlascosasdelafeyprocuresencan 
iguales ganaa de aumentarlos antes que diRminuirlos, porque pi- 
dieron <'que los indios que trajesen e los hubiesen, los pudiesen 
tener perpetuamente por su vida e despues dellos sus herederoe, 
hijos e hermanos e parientes mHe cercanos que en la dicha isla 
residiesen, con tanto que no los pudiesen hspasar a ninguna 
otra persona, e que en lo susodicho no interviniese ninguna -u- 
tela ni engafioss. - Los Jeronimos nada texuan que hacer con 
egtasencomiendaspordosvidasdeindiostraidosdeotrasislas, 
SinosieraverdadquedebiauCaDSfderarseconlasmanosatades 



p a n i ~ 0 ~ g u i r ~ ~ ~ ~ ~ d ~ p o r d o r o i d a r ~ I " ~ ~  
naturales de esta isla, en de m k & 
haber cedula real del Rey don Fenuindo -a & 
igual para encomendarse por dos vid- a ert# D.- 
incierta la cedula e incierta la noticia de rru edrtend.. No ~ i c  

tigaron a Tapia aunque hubiese sido el propagaum del rumor 
que en tanto apuro puso a los frailes gobernadores. Pem par lo 
mismo que acerca de los indios traidos tenian atadair las manw, 
en ello nada podrian hacer, teniendo ya bastante que padecer 
en el ejecutar ia libertad de los indios naturales vacos. 

Podra presumirse que si en esa letra no se hace mencion de 
perdon, quien o quien se esta a no reconocerlo. Objetivamente 
considerado el caso, ningun regalo o presente, por grande que 
sea el numero, si no son adornos y finezas concomitantesi o con- 
siguientes taiea prendas de un regalo primardial & amor, que 
para entre cFistianos es piedad y caridad, tal como el olvido ex- 
prtsrio de lo pasado, y ello para siempre en cuanto a intencian de 
lealtad completa, no sirven para producir el retorno a la unih 
y comunicacion de trato y contrato; y porque en el caso del ca- 
cique de Bonda, concurre el precedente de haberse dado de paz 
cm Basudas desde que penetro en la tierra, no sino en el olvido 
red y derto huid6 su nueva union, por ser experimentado con 
antecedeates de amistad con loa espanoles. 

Porotraparte,elperdonesunpreceptociistiaaayestan 
obligatorio su practica, que no puede el hombre ser pedonado 
en el tribunal de Dios, d e l  no ha perdonado; su oracion sala- 
mente es oida por Dios en cuanto a perdon de las propias cul- 
pas, cuando el ha perdonado las injurias recibidas. Camo al lado 
del perd6n tambien tiene asiento la justicia y el derecho, el per- 
don cumple respecto de la injuria, afeditramente #&ida, y la 
justicia y el derecho propio, pueden mantenerse en cuanto a re- 
paraci6n e inde2IllljlZBci6n, pues el ofexmr siempre esta obligado 
a reparar los dafios que hizo. 

Demanda la m& delicada honestidad publica y privada sea- 
tenida con la ufania de vida sencilla, correcta y suave, moetraFL 
se en publico tal cual la aprec5acibi general repoae y m 
en el mismo concepto de legitimidad de procedimiento, En cuan- 
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to a la q h c i o n ,  no se dewKwoce que falta entre Lor hombre8, 
pero en cuanto a la presentacion no siempre todos suelen estar 
en el dominio y pomdh ni por naturaleza, ni por arte. Una 
manzana de m, tiene de oro, pero no de manzana; es oro en 
figura de manznna Regalo de oro, no de mamam No basta ei 
aro para comer una mmmm, no la habiendo en manzano ni en 
m e r c i d o . F a l t r ~ ~ q u o e l o s o n o ~ p l c M c s t n u m , n i  
por ser oro, ni por el arte que le dio forma de poma Hincar el 
diente en cie regalo vistoio, 111111tUas0, $randioiw,, d no Sr gra- 
c e j o d e ~ , e r h t u i d a d y s i m p l e z a .  

Ln joven quiaceabsilena mtorna al hogar de haber 
ddo presentada por sus padFes e introdudda en el mundo ro- 
dal; ;habia& arrtcghzo con dbmdh y buen gusto, y vestido, 
caldo, peinado, afeites y dijm han decorado aqueiia gracia M- 
tural, que todos al verla lareumocim al punto .... Otra tP1 el 
dia antesior femtivo fue el pen#waje central en iguaies drcuns- 
tondPa,rdnoquesuflustreprogenitmafarzdcoaicriterio~ 
&en anl?hn,enlargo y en].ahindidodlapnyais juveniino 
dn repugnada de la pgiqub, mandada a callar, y trae de quedar 
~usfecnadeiauxnpodd6nedectuada,cuniI@stodeadvertend. 
grave la aviso: Porque conozco tus mellndrea y tuir deaplaater, 
pprw lo que pase has de disimular de manera que yo vea dese+ 
nodda con ese genio que tienes.. . Y d fue, porque S& vecm 

" peidioelcsmbiode~#iaoealarinnn-ytresatentoel~o&loir 
bien tacados chapines apartarse de 1. tangeate del pie; no 1110- 
leet6elrellenadodeaquelrruelevridUcopctepareulfvisnc~.co 
prlsron sabiamente wgurada, y aunque corrio voz de boca a 
&o, entre &antes, de y quien ea ella?, fbmhente la chica en 
iiilencio y ia madre parlanchina volviama a mxs habitadama 
pr ivadas .Ealamannna~te ,~ tra8bjovenrec ibfa lor  
v i s i t a i l d e ~ ~ c ~ p ~ d e m e m b r a n e s d t h ~  
vc, en ambori pieg cquellii amiguita cannonzudii y libre, 
m6 tras de oir expiicadones Pero, chica, estabas anoche d- 
nacida Y la madre, tomando ei rabano por las hojas: Y bien 
que se lo previne, m porto como la iieda! La novata en el grrm 
mundoparaaucapok:Hum! Y elrientidooomUnporsupark: 
A B i u e w c r i b e l a ~  

Fue Enriquillo un prsonaje publico en m tiempo, y no pue- 
de rer redmente en la historh sino como lo fue en el tiempo. 



Su vivir y su obrar constituyeron ly paioaulfdad m m 
po,y este tiempo se encuadr6 en un ambiente de triple 
la del ambiente peF#nral, de egstenda subjetiva, pop: a- 0 

por xwersiun hada el objetivismo de cuanto Muy6 de m m 
m aer para m como fue;; la del ambiente de los demaa en dL. 
cordia como en fa-, en todo evento con las propiar tedendu 
hada lo paruahr o hacia lo general en m&mHad con hi 
ieyes vigentes y en contrario a ellas; la del ambiente legal en 4 
ordem de legisiad6ny retrasado su ejecudon por desquiera 
concausaa De que procede ante todo como fue ae 
giin quiso aer y fue Enriquiiloy d a h  y bienes que se le hicieron, 
por quienes y cuando, estado legal dal mismo es el momento cui- 
minante que la histda hubo de recoger como indice de su noto- 
riedad pfiblica, para que el criterio del hbtmhbr se! i e m a  
estar asimismo presente a la triple reiadon de ambiente real, 
y ni EnriquilIo saiga por estudio atento identificado con el que 
lofueen1areaiidad.Y esevidentequedlograinddirporob- 
servaddn y estudio en lo que realmente d 6  como antece- 
dentes, concomitantes y comdguhmterr del hecho en si, pudiera ser 
(y e!iio no depende de la capaddad intelectual, sino en ejercido 
can ias fuentw de la historia, que no es lo mismo que el prejui- 
CiopermaidellectordebistoFia) q u e e l ~ h i s t o r i a d o  
se reconodese tan vivo ahora como lo fue subjetiva y objetiva- 
mente en el tiempo. No ea mucho pedir al rmminante que para 
ir s su propio norte, conozca el Norte, conociendo primero el 
O r I e n k , ~ i m a d e l e o l , ~ d e l a l u z , r i o e e a q w p o r n o  
orientado indefectiblemente yeme los pasos y nunca llegue a 
dosrde presume liegar. Asi acontece a b hbtddms que pro- 
ceden por acumulacion de especies no reccmoddas en si miirma8, 
rlue desfisuran el 

. ..no es mas tho  un peFsonaje novelesco. Lo Lorico va por 
otro cumino, y ya ea obvio que el asesinato en masa de indios 
sorprendidos por pandillas de alzado& como ain anaas por vivir 
en la domet&idad de sus amoa si estaban encomendadm, 0 en 
la domdcfdad de sua ea-, si eritaban ya puedo8 en iiber- 
tad, reducen a Enriquillo al estado criminal de los otnwi indios 
maihechom, si bien con ia ventaja estrategica de montes inac- 
cesibles o no Mlladoii por espanoles. Se conviene aqui con un 



proselitismo conducente a aumentar la poblacion alzada, ya con 
hombres de armas tomar, ya con brazos y pies bastantes para 
atender a la agricultura y cosecha de bastimentos, y para tomar- 
los de poder de espanoles en sus estancias y haciendas, compen- 
Andose asi el aumento de los alzados con los medios naturales 
y violentos de su manutencion, frente a frente a las bajas sufri- 
das en las guazabaras y merodeos, sobre todo por la constante 
vela que en los pueblos se tenia, pues no era Enriquiiio el unico 
enemigo, pues eran algunos otros los desparramados por la isla. 
Si por otra parte, la estrategia predicha restaba a los espanoles 
parte de su caudal en vidas y hacienda, tambien restaba a la 
raza, por la violencia, numerosas vidas, victimas unicamente de 
la sublevacion y de los estragos del crimen. De suerte que la 
decantada libertad politica o civil del Enriquillo.. ., 
. ..actuacion inconclusa fue, pues, asumida por el Consejo y el 
Soberano en los mismos terminos que la habia dejado. De aqui 
aquellos dos instrumentos de guerra y de perdon que, por ser si- 
multaneos, emanaron simultaneamente de la Corona, en forma 
de "placet" o "como parece" o "bien", lo que dio lugar a los de- 
cretos correspondientes, al intento de conseguirse por cualquiera 
de estas dos vias un mismo fin y objeto de la pacificaci6n de la 
isla, constituyendo la cedula de guerra una orden tan efectiva, 
que se proveyo de capitan real, hombres, armas, barcos para la 
guerra; y la cedula de perdon una orden tan efectiva como se 
esperaba en razon de bien sumo, impuesta al cacique para eli- 
minar la guerra de contado. Una de las dos maneras de pacifi- 
car debia ejecutarse; por el perd6n aceptado con la condicion de 
someterse el indio a la obediencia alzada, o por su debelacion y 
destruccion, si aquella otra manera no se conseguia. Y en uno 
y otro caso, quien venciera, ni fue el rey, ni seria el indio, sino 
el bien general de la isla entera. 

( ) Siendo constante que a todos los pobladores, capitanes 
y soldados y vasaiios se les impuso siempre como norma de con- 
ducta moral el atraerse a los indios por todas vias de bien y 
amor, contratacion y buena fe, la guerra fue arbitrio de fuerza 
contra los renuentes a la pacifica posesibn de las tierras descu- 
biertas por parte de los Soberanos de Espana; este arbitrio no 
debia ejecutarse sino 



... uno solo) que en poe de la grata noticia, se diese con otras 
que diesen tanta luz cuanta era menester para que lo cierto se 
igualaseconloverdadero;alfin,enhistorlaestoessusustancia 
y esto sus accidentes, lo mismo en lo bello que en lo monstruoso, 
lo mismo en lo bueno que en lo pesimo. Las bellas artes como 
las buenas letras, y laa malas artes como las malas letras tienen 
au propia historia, y a ninguno que tenga la cabeza despejada 
se le ocurre conhurrdir la bistosria can lae mal= artes ni con las 
buenas. 

Cotejados ambos documento8 tan stmiinren lo mas importan- 
te que se ofrece al juido del comparador, aparte del asunto en 
si, es que la carta del Cabildo una colectividad se dente con el 
apoyo de un miembro pujante de ella, y en el bxto (que se b- 
mar& pre-buiario) que un miembro capital de otra colectividad 
e~~eiialadoporesadeCavidadcomomoderadar~loquese 
propone. En otrm p a i a b :  Ei Cabildo empuja al Obispo a d i r  
del Estudio que eeta hadenan y termiiiPrrd de hacer con la ha- 
cienda de Won; Los daminicoa quie~€S meterse en el 
Estudio de la Ciudad en que el Obfapo tenga aitfal y gobi-0 
moderadm uno y otro documento ea ya exponente de la divlsfdpl 
de eleses en la colonia, y esta dfvirdQi que esta m&esWa en 
centenares de dociunentoa, demuestra que el objeto real sobre 
que recae el entma encontradon de loa petSdonarios m solamen- 
te~fasedeinteregesen~cuyanFatceartambfQiestaban 
encontradas, unes aprimentea y otras opmma La ooaa esta tan 
claraenhdacumenthaqueelCabiidosecularyGarjanunfdos 
contra el clero, no lo pues quieren absorberse mutuamen- 
te; y el Obispo y laai dosiinico$ unidos nnfmrsmo contra las pre- 
tedones del Cabildo de la Ciudad, no lo estan en miles cosas y 
especificamente en su aspiracib a poseer el Estudio de la Ciudad . . .de la soberania y de la repubUca en que vive. Por esta razon, 
no cabe en buena critica que el bistorfador, desentendiendose del 
hecho, explique el caso concreto que entre mana tenga, con pain- 
dpios juridicos, ni con tearfas juridicas; sino que debe situarse 
en el propio terreno en que los actores se comutuyero~ para 
obrar la padficacion por la manera dd perd6aL Si una parte se 
canporta como autoridad sobre la otra, prometiendo el pl.rdQ1 
como a vasallo, y la otra acepta el perdon como emanado de au- 
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toridad, a quien, por el mismo hecho de la aceptacion, reconoce 
como autoridad de quien depende, aunque para someterse influ- 
ya un temor, es simple subjetivo, no objetivo, pues del perdon 
ofrecido no se ha de deiivar desgracia, indignidad, agravio a su 
persana, como se derivaria de su negativa, la continuad& de la 
guerra en grado de gravedad sin remedio; porque la paz que no 
se condgue por la pemudon dulce del bien que se ofrece, se 
ha de conseguir por la violenda, en adelante justa por la obce; 
cacidn de la negativa al bien que emana de la recondlladon 
propu-. 

Unade ..ha siete ma~~vii ias (si acaso llegan a ese numero) 
del mundo moral es la buena comqmmbda entre poderea que 
tienen repartidas jUFiLlSLiCClonee y se han de juntar en negocios 
de fuero mixto: la lealtad en los ofidos y la buena fe en los co- 
razones causada tal maravilla, aunque equivalente a la justicia 
practica ptm ia observanda de la te&ca, senalada por leyes en 
correiadon las dei un derecho, ei dvil, can las del otro, el d e -  
si8stioo. Asi las leyes de indias con aquellas correspondientes de 
los Reinos de Espana, no espedalmente incorporadas 
daban~eeoallo$queenrn1ospn>p~poderes,yhastanosacar 
el leon la tajada entera, si podia, o la mayor parte, no cejaban 
las autoridades en materia de competencia, para volver a las an- 
- • ÷ p i s o - ~ p f e ~ o ~ ~ ~ p o d e r e s ~ q a e l p r i r i c i s r o  

* de espontauea informadon cuando demanda al otro nacerla por 
el caeal de su intervendon, como canai no derivado, y esb re- 
viste por conocer, y con denda derta, que seria informar ~ . o e s o -  
cio que ip80 facto, se estancase, O que I.aminnae miamente a la 
deriva. No se estaba aqui desde muchos anos atras can ia pre+ 
sion de la palanqueta de un prelado, y cuando la hubo (toar Ra- 
mu.ez de Pitenleal y con Fueamayor), ya solia por tener una 
milPmapen##uilosdosgiadiog,comodedan,y porquefuemmas 
enrwesado el nudo, al tiempo de la correodon de abusorr que tan- 
to placian a los regidomi, cuya rep~esentantes de la Fepubllca, 
porque una soia autoridad.. . 
no extendi mi juido a obra h e b  por los Jeroslimos, sino a in- 
tento de ellos para adelantar los pasee y poder asi expeditanien- 
te resolver la iibertad de IOB indios, tambien se que en la resi- 
denda de Figueroa encomtridada a Cristobal Lebron, esta el si- 
guiente cargo. . . 



La vida practica deja de si deddii~ tin m 108 a- 
de historia, y por mejor decir, cn papeles - la -, 
solamente se requiere una breve a t endb  a 10 qw r ~ o p r  

espiritu msegado, para dar con los antec%denb & &S m- 
cesoral y por ende de la ley de sucesion. El @M- Wen & 
nado en las Indias debia mirar tanto por la ds h 
poblacion espanola como por la de los indio% A k muerte ds 
un encomendero, su titulo de encomienda era tan vaiido en su 
texto conforme a facultad habida e invalido en aquello que exce- 
diera los terminos de la facultad, como en el teatamenta del mis- 
mo encomendero era valido cuanto permitian y coacedian el de- 
rechcj Patural y las leyes vigentes, y se tenia por no escrito lo que 
en e l  constase contra el derecho vigente en el tiempo. Puesto 
un pretendiente a la encomienda del difunto, un litigio con el hi- 
jo del difunto, en orden a sucesion era lo mas ilano; pero puesto 
el hijo del difunto en la misma clase que el 

. . .predicha del Cabildo, y, por tanto, que la bula de que este hizo 
mencion en 1552 era conocida de los dominico8 en 1537, y en 
poder de aquel a quien se favorecia y metia en la Universidad 
suplicada, para que fuese sustituto legal y can6nico en defecto 
de Regente: el obispo. Al  fin el obispo era Residente de la Au- 
diencia, y en su mano estaba, con fundamento y sin el, ocultar 
lo que habia de ejecutar, como sujeto calificado en su tiempo 
de pocoe escrupulos. (11) 

Cotejada la letra de la carta de 28 de julio y del texto que 
se conoce con fecha de 28 de octubre, ano de 1538, se perfilan 
d89 tendencias antagonicas sobre el gobierno del Estudio General 
de la Ciudad; el Ayuntamiento, por ser el quien lo edifica, mii- 
dta que el Rey excluya de 61 al Maestrescuela como preceptat 
y al obispo como juez; los frailes dominicos (que pretenden me- 
terse con el como directores) piden al Papa que el Obfspo tenga 
mano poderosa en el mismo Estudio, por defecto de mano de loa 
mismos frailes. En realidad es la mano del obispo la que aparece 
senalando como directores del Estudio de la Ciudad a los frailes 
dominicos; porque arbitrio de O b i i s  ha sido siempm negociar 
con los del clero regular lo que no es posible, o siquiera no fadl 
ni permanente, con los de su propio clero seadar. Ai cabo, para 
entonces obispo y dominicos no se entendian con el Cabildo de la 
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Ciudad, y aunque tampoco se entendian los frailes y el obispo 
entre si.. . 

(13) Por falta de o b e m i d h  inductiva, no teniendo notida 
de que la bula solidtada por Ramirez de Fuenleai estuvi- con- 
signada en documento de p<#iesiool, ei auautar de este estudio que- 
do mal avisado, y dejo de objetar en otro pasado tiempo la ii- 
bertad de introducirse al Obispo en ei gobierno moderador de la 
Universidad pretensa a petidon del Provindai, prior ccmventuai 
y frailes, sin haber expreaI611 formal de la anuencia del General 
o del Capituio General de la Orden, a quien tocaba defendm la 
inmunidad e independencia de la reguladoln de la diadpiina do- 
cente en sus casas, con ser de gran momento cuaiquiez in* 
rendadeautoridaderttranaenlaconsezvabosldeguri~tu- 
ciones relativas a esMios, si a la corta o a la larga habrfan de 
d i f e  en Santo Domingo de las propiamente dominicanara Con 
noticie de aquella bula o breve en poder del Ayuntamiento de 
Santo Domingo, aquel velo se rasgo magnificamente, y ei domi- 
nico P. Canal Gomez, defensor de la bula en el conventa, quedo 
canausargudasyfaiaciashechoyescapornuem~.Ycon 
noticia particular, documental, de que el dominico Pedro de Mi- 
randa, asistente al Capitulo General de Salamanca de 17 de ma- 
yo de 1551, como Capitular por su Rravinda de Santa cruz, ha- 
bia sido uno de los ocho fraiies jovenes que pasaron de Santo 
Domingo con estudios dementales a Espana a hacer sua estudh 
mayores porque en la ida no tenian lectores en aquellos a b  
que los instruyesen para serios ellos de otros (viaje de vuelta au- 
torizado y costeado por S. M. por real cedula de 30 de junio de 
1547; AGi, Santo Domingo 888, Ilb. 3, f. 333); ya se ve que no 
pudo mpresentar ni exponer que el convento de la dudad de 
Santo Domingo tenia bula de Universidad, y que debajo de esa 
fe ei Capitulo Generai lo comprendiese entre ios Estudios Gene- 
rales existentee de la Orden, porque em hubiera sido razon para 
no comprenderlo, pues ya lo hiera de la Orden, para ios de la 
Orden, para los de la Orden y estudiantes ajenos a la Orden, 
con constitudones independientes de las constitudones de la OP 
den; sino que esta inscripcion, que en las actas del mismo Capi- 
tuio comprende su nadnadon y creadon, asimismo su conflr- 
macion, y la institucion en Maestro a favor de Fr. ALonw, Buii 



gales para que fuese Regente del Estudio orh 
asi por primera vez incluido como tal pro gradu e fomici d 
fuero de la Orden, todo se ~urresponde justamente - la re 
presentacion de tener ya dicha su Pnwinda r u j a  bpbilu y ni, 

ficientes por la calidad de sus estudios heehoe en p ~ e r  
eran ocho los jovenes, ut su- De aqui que ya no hy qufai 
se atreva entre dominicos a distorcer la o d d h  t o a  & 
memoria y de todo agradecimiento a la Santa Sede por 
gracia de 1538 que en once anos se manifestase con el mLii na- 
gro silencio; porque el silencio oficia& univerrsal en Ir Ordca, m 
correspondiaconzaigno7~lkrnadee;ei8tencfay de h b  
exbten& absoluta de tal bulrr en poder de do3ninicoe. Patr toda 
cabos del juicio y por todos incidentes mns@mh en pape'lu, 
loidamini~~~~tu~eronuntextoparabula,pen,nounabula,un 
texto que pudo servir para a m d m  en Santo Daanfngo mucha 
peligK#rainescapardeelloeicanlaurosde~timidaddein8tru- 
mento, no para producir en una Con& capitular mendb 
de juicio alguno favorable ni adveriio. Eso solamente lo prodoce, 
si la nada produce dgo, la nada: Ex nihib, &iL Prometio el P. 
Canal Gomez investigar en los archivos de Espafm, y todo 10 que 
hay en los archiva de Eqana, y de fuera de Espana, es ad- 
verte no solamente a la existenda de la bula en un tiempo, sino 
a todo intento de que el texto exhibido por ios dominicos se 
Iriniddeii.aseOOrngSUIDtitutopdbledebulapedidaeneltiemp0. 

& aquel momento hubo de producirse, como cuando la ola 
marina vuelve a recoger en la resaca parte de la arena que arras- 
tr6 hasta la oriUa, una reacdb de defenaa para rescatar el pre- 
daminio de la e n d b u a  publica cuando se vio por primera vez 
qw lo ilamado Estudio se formalhaba, sobre el ejercido y re- 
lacion mutua entre preceptores y alumno$ en la e d i f h d h  ma- 
teriai de lai nstituci6n que hasta entonces era una carga del rey, 
y el rey, ya se ve, corto en gastar de su hacienda, y en punto 
de caramelo para dfspensaF honolpes, y privilegh a quien le su- 
plicara dando con que la red hadenda con sus o do- 
taciones fuese aiiando. Ni la Iglesia no la Ciudad harta enton- 
habian contribuido a la endanza pfiblica de los v a d h  d d  
rey con muestraa de aliviarlo de euii intrnitar cargaa Evidente- 
mente conseguiria vemtajas aquel estado que m&me 
hacerse atendible a wui propio8 reclamair, id mbs de m Porte 
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ayudar a S. M. en sus reclama Historicamente fue h Ciudad 
quien se adelanto a la Iglesia, como historicamente la Igleaia, fe- 
jos de sentar el pie con igual demostrad6n que la Ciudad, lo le- 
vanto para echar zancadilla a la Ciudad. Didendose aqui Igiesie, 
lo que se dice es Clero secular con la cooperacion de parte del 
Clero reguiar. El momento historico es de diecordia; la Ciudad 
procede por vias de hecho, la Iglesia considera que tal hecho, 
mira sobre sus propios puntos de vista, asegura la posesion de su 
terreno con la confiFmadon de ella y extension a dos anos mas 
para dar comienzo a la obra y seguirla, cedula real de 14 de agw- 
to de 1540, (lo), y manifiesta su voluntad definitiva de no m 
segundon, como los regidores sonaran, y mero contribuyente dei 
Estudio que en el otro cabo de la ciudad levantan; ni tampoco 
un pio varon tornadizo que deja afn efecto su d d 6 n  a San 
Francisco por otra devacion que no dente como lorr hijos de San- 
to Domingo. Por eso en su testamento de julio de 1540, conocien- 
do que su apoderado en la Corte lleva adelante el negodo del 
Estudio por el ideado, sin que los frailes y el obispo hayan ade- 
lantado nada practico en Roma, ni los Regidares en la Corte, ha- 
ce intento de someter a su propia inidativa aquellas voluntades 
para que se unan y apliquen su celo a la conservacion de la iris- 
titucion que trata con el Soberano, y nombra por albaceu y pa- 
trones de su Estudio al Obispo y dean de la Catedral como con- 
juntas personas, y al regidor Aionso de la Torre; y d@ que 
ellos fallecieren, sean el dean, que por tiempo lo hiere, y un 
regidor nombrado por el Cabildo, loar patrones perpetuos. Tal 
clausula testamentaria constituye el fiel de la balanza entre las 
dos tendencias, sobre las cuales impuso Gorjon el &iodo de m 
personalldad y de sus bienes. 

Esto que se deja enunciado es tan llano, como puede dedu- 
cirse de toda voluntad testamentaria hecha en vida y sin peiigro 
pr6ximo de muerte, que es una acomodacion bien intencionada 
a dejar las cosas como si pudiese ser que por otra via h muerte 
asaltara de improviso al testador. Todo eiio es una rectificacion 
de la voluntad, antes imbuida en otras aprensiones, que cierta- 
mente habian hecho mella en Gorjon, o por lo menos se le ha- 
bian asodado, y a las que Gltjmnmente volvio de nuevo los ojos, 
de que vino a inclinarse definitivamente a un partido, el mismo 



que en un principio habia sido abrazado por el. Lo cual dcbc 
explanarse aqui con la brevedad posible. 

Como al principio se ha expresado, despues de muchos anos. 
todavia estamos en medio de un campo solitario, en el que no se 
alcanza a reconocer sujeto alguno que haya dedicado su estudio 
en la reconstruccion de la historia de la instruccibn piiblica en la 
Isla; los pocos que han tocado la materia, no han hecho mas 
que recoger en compendio los avances hallados en tales o cua- 
les autores, y ciertamente que autores nuevos hemos de conten- 
tarnos con solo uno. Gracias a los documentos nuevamente ha- 
+dos, uno solo basta para dar mas briliante luz a documentos 
conocidos, que es decir como senalar la luz propia de los docu- 
mentos conocidos con la luz de loa nuevamente halladoe. Esto 
conduce al lector a situarse en un punto desde mejor vea y conoz- 
ca el ambiente de clerigos espanoles tachados de vivir en aman- 
cebamiento, como si por ser hijos de regidores y de otms vecinos 
los aqui nacidos, ya estuviesen libres de la misma infamante 
nota. 

Esta conducta del obispo no podia menos de hacerse sentir 
en el mismo plano en que el Cabildo secular trabajaba con cons- 
tancia para enajenarle del Colegio que se hacia, y no solamente 
habia retenido el breve ganado por incitacion de Ramirez de 
Fuedeal, tan apetecido (y despub granjeado, como queda dicho) 
para robustecer una cauaa que no tenia rezon de ser sino presen- 
tando por via de hecho la construccibn del edificio, sino que para 
burlarlos el mismo Obispo, dio a los dominicos la oportunidad 
de meterse en aqueila misma institucion, aunque no ignorara que 
los mismos dominicos, ganando su partida, en tiempos futuros 
rompiegen Innirnn con el obispo que entonces fuera. Y ya esta di- 
cho que si el Cabildo de la Ciudad contaba con dotacion para el 
Estudio de la Ciudad, loa dominicos echaron fresco al rostro de 
Fuenmayor, proponiendo al Papa ser por 61 metidos en el Estu- 
dio de la Ciudad, y el Regente, o el Obispo, de sus rentas adve- 
nientes del propio Estudio de la Ciudad conducir lectores, y asa- 
lariarlos. La letra de los documentos es tan cerrada; la significa- 
cion literal de sus expresiones es tan divisa, que por no mencio- 
narse aino el Estudio de la Ciudad, no significan sino lo que ob- 
jetivamente fue el Estudio que ya se hacia en 1557... 
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. . .mela suerte que le seiiala la misma letra del texto. Como 
tambien es obvio que para no exponerse a la defeccion, debe 
tenerse como contrario a su propio sentir, opinion, criterio o dic- 
tamen, y cuando logre vencerse, presuponer que en buena Ud 
ha de vencer al sentir ajeno, ccm que tenga favorables los auxi- 
lios de documentos directos, o al menos los indirectos. Lo que 
expresa aqui por via de tuentamiento sobre la letra miema de 
dicho texto. 

Conocemos ya la carta del Cabfldo secular (de la Ciudad de 
28 de julio de 1538, y la resolucion tomada para que el Colegio 
que hacia la Ciudad quedase exento de la jurisdicdaol e c M b  
tica. Como el texto con fecha de atribucion de 28 de octubre de 
1538 llego a tener un estado ulthado para ser pasado a un iris- 
trumento, ya habian corrido meses desde que la suplicad& con 
exposicion de motivos, remision de la Provincia a procumb 
de ella, de este al procurador de breves, m h c c h ,  comedon y 
ajuste del texto consabido; asi d e b a  preferir que la hb- 
cia de los dominicos fue bastantemente anterior a la carta del 
Cabildo a S. M. de 28 de julio, y, por tanto* que el hstmmnto 
correspondiente a la expresion tomada de la suplicd5n de tener 
el Estudio calidad de General por autoridad Apwtolica, fue un 
breve conocido ya por los dominicos, siquiera en cuanto a su 
realidad material y legal existente en cualquier parte cm que 
fuera en la ciudad de Santo Domingo, que estaba ea poder de 
quien lo recibio por envio hecho a e i  por el Consejo de ha in- 
dias, la real cedula de 8 de septiembre de 1538, deq ue ae nace 
mencion en la nota 10, cayo justamente en mano8 de quien d a  
cumplir o no con su deber* consultando primero a su propio ca- 
pricho, celador de intereses penwnales; pero en los carm de ios 
Oidores no se expresa nada sobre el mal cumpiimiento de dicha 
cedula, como se menciona en las declaradooaes del Oidar Gue- 
vara el mal cumplimiento de la red cedula de creacion de la 
parroquia de Santa Bkbara, como se anota debajo el name 
m.. ., y se corresponde con que unos querfan io que otror no, y 
se obro por encima de la cabeza de Fuenmayors como aaunto 
conuado a la i n t i m a 6  que encargo el Soberano al Cabiido & 
la Ciudad. Y se infiere rectamente que los Ofdores hubiemn pro- 
ducido denuncia contra incumplimiento de real &ula sobre re- 



cogida de breves papales sin el pese regio, si por acto precedente 
no anterior al primer semestre de 1539 se hubiese puesto en e j e  
cucion lo llamado bula Zn Apo&olotur cuZmim en funcih pubiica 
y~lemne,puesenkilcasolaexistenciadetalbulahabriarddo 
publicamente cierta, y su recogida, con conocimiento ofidai ha- 
bido precisamente en el mismo tiempo, de no se hubiera hecho 
(porque lo que unos quieren otn#i no quieren) se contendria en 
los cargos contra el expresidente. Y es claro que ai los domini- 
cori solamente tuvieron un manuscrito hecho de una sola mano, 
y aquello no era bula aunque con un texto para una bula, no 
pesaba sobre ei. . . 
..,se ennobleceria, y los mismos frailes peticionario$ por el mis- 
mo hecho, tendrian el estimulo de darse con toda prontitud a to- 
do ejercido de virtud y caridad. Todo lo cual esta conforme, en 
lo que atane a bula de Estudio General pero sin Pacultad para 
otorgar grados universitarios, con la misma pretenaih que en 
1552 probanm tener la Justida y Regimiento de Santo Domingo, 
dendo ellos migmoer la Ciudad, reunidos colegiaimente, y Y de- 
claracion de tener la Ciudad bula del Papa que le dah entidad 
de Estudio General, aunque sin la calidad de Universidad, hace 
la Identfficacion de aquella bula, conocida en Santo Domingo pa- 
ra el tiempo en que los dominicos trataron de meterse en el 
Estudio de la Ciudad, pro directione dicti Studii. 

Conocemos la carta del Cabildo wxuar de 28 de julio de 
1538, y con elia h resolucion real de que el Colegio fuese o es- 
tuviese exento de la jurisdiccion eclesiastica, y si damos credito 
meramente historico, con fundamento en el texto conoddo, a p  
dado buia, con fecha de MI de octubre de 1538, debemos prefe- 
rir que la pretension de ios dominiros fue anterior, bien y mu- 
cho antes del 28 de julio, pues el testo ya enuncia la suplicadQi 
hecha por parte de los dominicos. Por lo mismo, es obvio que en 
1537 y aun en 1536 la buia que tenia en poder de la Ciudad en 
1662, estaba en custodia de aquel por quien los dominicos dieron 
la cara; el O b i i ,  presupuesto que en la suplicacion que iie M- 
ciera,seexpusoqueendefec-... 

. . .y frailes que se seiialase. (Doc. L). Y mas que par injuria de 
los tiempos, por descuido de km miRmas dominicos, no hay me- 
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moria de la entidad que alcanzase a tener esta ensenanza para 
tiempos en que, como en casi todo el siglo XVI, pocos eran los 
frailes de reposo en la Isla, lo que junto con la malquerencia 
del vecindario y las negras vicisitudes que acaecian, tan desola- 
da fue su Provincia repetidas veces en aquel siglo, como en el 
siguiente oficialmente se declaro ser "Provincia desolada" lo mis- 
mo en el numero de sus componentes que en el de su discipula- 
do, contando nosotros en este orden su se-dicente Universidad, 
de la que nunca tuvieron conocimiento limpio y claro en cuanto 
a origen, establecimiento, organizacion y estatutos, estos Wtimos 
nunca hechos hasta el siglo XVIII. No se significa aqui que en 
todo tiempo, segun las ocurrencias, en el convento dominico, co- 
mo en el de franciscanos, hubiese oyentes segiares, clerigos prin- 
cipalmente, para aprender filosofia y teologia, no habiendo ins- 
titucion publica, debidamente organizada, y es seguro que tal ins- 
titucion lo es realmente cuando hay oyentes, aunque sobran 
preceptores, como sabemos tambien que preceptores escasearon 
en dichos conventos; la incomodidad de la tierra los espantaba, 
y todo fue caso a lo largo todo del siglo XVI no parar en la 
isla religioso de valer, como fuese joven. 

Dos instituciones publicas fueron creadas casi simultanea- 
mente; una para clerigos, otra para seglares ... 
. . .tivo; no habiendo tenido en esta ocupacion sino a hijos de 
caciques, ya se ve que el aiumnado fue muy corto, y que para 
maestros han de reputarse fuera de aquella ocupacion los oficia- 
les conventuales y los numerosos extranjeros religiosos de aque- 
llos tiempos, demas de la dispersion causada por la necesidad de 
las atenciones espirituales en todos los pueblos de la colonia en 
la primera edad de m existencia. Ni los franciscanos dejaron 
memoria de este ministerio, ni sucesivamente se ofrecieron a 
consignar sus trabajos docentes y espirituales dos o tres en mas 
de dos siglos, si hemos de creer a fr. Bartolome de Villanueva 
que en la mitad del siglo XVIII daba por sentado que en sus 
dias habia religioso ocupado en rehacer la historia de su Pro- 
vincia Para aquellas decadas ya ignoraban en esa Provincia que 
el Cotui y la Buenaventura habian tenido sendos conventiiios, 
y del famoso y sufrido convento de Nueva Cbdiz, o Cubagua, 
lo mismo. 



De los dominicos, establecidos en el pais diez anos mas tar- 
de que los franciscanos, se tiene por v a d o  un supuesto imper- 
tinente y poco serio para deducir que desde que llegaron a la 
isla, abrieron clases de ensenanza publica, como es la aplicacion 
de que entre ellos no era prior quien no era doctor; calidad en 
el instituto sujeta al rigor de la entidad perf" de los conven- 
tos de la Orden, de ninguna manera admisible antes de reco- 
nocerse oficialmente por el Maestro General o por el Capitulo 
General aquella entidad, de que da fe el hecho historico cOPStan- 
te que en Puerto Plata, despues en Monte W t a ,  y mas tarde en 
Puerto Plata, fueron muchos los priores que no fueron doctures, 
y de ellos bastantes que no fueron ni catedraticos. R. Bartolome 
de las Casas, prior de Puerto Plata, es ejemplo vivo de no haber 
tenido catedra de ninguna facultad, pues si fue licenciado, para 
abogar lo fue, titulo que llevo con su persona al convento y M- 
bit0 de dominico. Milita por estos religiosos, documentahente, 
haber intentado muy desde el principio, traer j6venes de Espa- 
na para que vistiesen el habito de la Orden en esta Isla, pero el 
deducir de esto que tuvieron ensenanza abierta al publico, y que 
indistintamente recibieran a seglares sin presuncion de que se 
aficionaran al habito y lo vistiesen, es tan aventurado como fal- 
to de fundamento. Aun la tarea de haberse dado a la instruc- 
cion escolar de los indios es inadmisible, a lo menos como ocupa- 
cion rutinaria de tales o cuales miembros de la Orden observada 
como carga conventual libre de tacha, por ser constante que la 
disminucion rapida de los indios dio al traves con las ordena- 
ciones reales para que en cada pueblo de la isla hubiese clerigo 
que ensenase a los indios, y dominicos como franciscanos y 
tambien mercedarios dieron de mano a aquella labor, hasta ha- 
berse hecho eco de la necesidad de aquella ensenanza el mismo 
Consejo de Indias, que sometio el asunto al trono, del que ema- 
no aquella real cedula de 25 de octubre de 1538, por la que se 
ordenaba que cesase el descuido que habia en el ensenar la doc- 
trina cristiana a indios y negros, debiendo darse este cuidado al 
Dean y Cabildo de la Catedral y al prior. . . 
. . .en claro es que la copia que enviaron de Santo Domingo pa- 
ra que entrase en el Bulario, era la misma que sirvi6 para el 
efecto, que dicha copia procedia de un manuscrito guardado en 
el mismo convento de la Isla de Santo Domingo, al que se llama 



autografo, por tenerse entendido que todo ello de pies a cabeza 
o de cabeza al pie era letra de una sola mano, eutemismo inelu- 
dible sobre escrito sin caiidad de otra credibilidad que la externa 
o de esumaci6n, lo que no compete a ninguna bula ni breve, en 
que ponen la mano varios curiales, y m no se tenia en Santo 
Domingo, pues otra cosa se anotara al pie del texto, de arte que 
si en 1722 nada sabian loa dominicos de instrumento 
(y por espurea fue considerada en el tribunal del Consejo la col 
pia simple de copia simple que loa dominicos exhibieron, ya es- 
tos dieron razon de ser asi, con solo liamar autografo a lo que 
lo es, si todo escrito hecho de una sola mano lo ea La tercera 
nota advierte a los lectores no espanoles que Aicala es ciudad de 
Espana nota versa no estar clara en la copia recibida, d tal pa- 
labra es concedere o condere. La quinta, lo mismo que la c u w  
ta, pues aunque es llano que se leia concedere, era mejor que 
estuviese condere, y que eso era probable que se contuviera en 
el autografo meac ido .  La sexta nota es un ejemplar de que 
el anotador erro el uro, creyendo potmr denda donde lo que 
habia no se parece a ciencia. Versa sobre el computo de los.. . 

A este punto Ueg6 en la noche del 27 de mayo de 1848 la 
formacion de la presente nota, y otro dia tempranillo, en el papei 
local La Naciolr, en comentario con mote de Una Mkmts tcfu-. 
t a & n & Z ~ A . P ~ y P f c c r x r , u k r t e r i s & d o n L r c i s  
P&Ih ITOrrb sobe h pl.imcrda; de h Universidcld de Puerto 
Rico, y con vista a lo leido en el papel ~ q u e i h  El Impar- 
&1, se dice: "Y agrega, con suma razon, el ilustrado comenta- 
rista (cita): podia existir en Puerto Rico una u n i d -  
dad cuando en el ano de 15450, por Cedula Real, se daba peFmiso 
para fundar el Estudio y Colegio que quiso fundar Fernando 
Gorjon por su codiciio? Ni Fray Cipriairo de Utrera, ni Cuesta 
Mendoza, mencionan este hecho. A m h  historiadares consulta- 
ron ampiia documentacion.. ." etc. Con suma d, ironizo yo, 
los l i h  que son vade-mecum del histoFiadar, no sinen para 
nada a historiadores o descuidados o desaprensivos, pues la Ce- 
dula Real de 19 de diciembre de 1550, que es la mencionada en 
el parrafo citado en La N&, en copia tenfaia yo desde 1923, 
quedo impresa y destniida en esta forma por el dcUn de 3 de 
septiembre de 1930, y apareci6 en el l i b  Unioet-. . . . en 



1 9 3 2 , c o m o p u e d e v e n i e m l a p 8 g . 3 5 , f u ~ t e & Y d w ~ o ~ e  
que dentro de una brillante refutad& cabe muy bien un muy 
brillante gazapo. Y si el historiador Paniagua y Picaza, en reali- 
dad, no vio dicha Cedula entre mis publlcadaares, eiio no vale 
sino para aseverar solamente que no la vio, si hasta zapateros 
que yo conozco pueden verla a antojo (pues tienen el libro) y 
afirmar que esta no solo mencionada por mi, antea lo que m mas, 
inserta a la letra de la punta al cabo, loc. cit. Del contexto iiteral 
de ese fragmento de la brillante refutacion no m sigue que el 
essritor puertoriqueno conozca el Codicilo de Gorjb (la publica- 
cion del Testamento y Codiciio, espero que mas adelante otro 
bendito senor quiera negarmela), y si conoce la letra de la C& 
dula de 1550 por diferente via, pudierase inferir que, solamente 
por abreviar conceptos, el senor Paniagua d b i b  a secas que 
por aquella Cedula "se daba pemdso para fundar el Estudio y 
Colegio que quiao fundar Fernando Gorjon por su codieilo"; por- 
que como en la CeduIa se dice: "el dicho Hernando Gorjbn.. . . 
avia hecho un codidlo, en el qual avia hordenado y mandado 
que la ynstitucion que 61 tenia hecha del dicho Colegio, siendo 
Noa semidos, se hiciese, efehtase y cumpliese en el Estudio que 
a l  presente esUL fecho e fabricado en esa dicha ciudad.. . ." (lo 
que se corresponde efectivamente ccm la clausula del codicilo), 
es evidente que el senor Paniagua, en resumen de cuentas, no 
ha la genuina inteligencia que brindan Cedula y codi- 
d o ,  porque es en el testamento dosde esta la voluntad y orden 
de Gorjon para fidmm en Estudio y Colegio, mientras que en 
el codidlo esta la voluntad y orden de fuudarse equello en el 
Estudio y Colegio ya hecho y fabricado como dependencia m& 
cipal en la dudad de Santo Damingo. 

Con que no S610 se desvirtixan lw hechos por control h e -  
diato del capricho de loa que tratan de cosas redenter;, sino que 
tambien mentores del publico, j ~ h  s u b b e  magistdo del @O- 

dismo!, fabrican subidos loares al error por el control remoto del 
incompetente juido. 
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ENRIQUILLO Y BOYA, Conferencia leida en la Casa de 
Espana, de Santo Domingo, R. D., en la noche del 7 de junio de 
1946, a solicitud de la Junta Pro DIA DE LA RAZA. 

Excmo. Senor Ministro de Espana, (1) 
Rmo. Senor Arzobispo, (2) 
Senores Caballeros de la "Junta pro Dia de la Raza", 
Senoras, 
Senores: (3) 

La atraccion del titulo que se ha dado a la disertacion que, 
con honrosa atencion vuestra, he de leer, os ha congregado aqui 
(4), y presiento que, en llegando el momento de la dispersion, si 
unos estaran regustados, otros se iran disgustados. Es quiebra na- 
tural y llana en parte del auditorio cuando quien habla, habla 
al entendimiento; y quien escucha, aplica el oido afectivo del co- 
razon y se desplace de la verdad, si ella aparece desnuda. o des- 
provista de los gratos arreos conocidos de lo que antes por ver- 
dad se tenia. Para prevenir esta quiebra, que podria apasionar a 
alguno (5) sin advertir que todo seria "tempestad en vaso de 

1 S. S. don Pedro E. Schwartz y Dia-L-Fores. 

2 S. S. 1. don Ricardo Pittini, prelada archidioresano. 

3 Entre los senores invitados especialmente. demas del selecto pti- 
blico de profesionales, estudiantes. e k ,  estaban presentes: el lic don Pe- 
dro Troncoso Shnchez, decano de la Facultad do Filosofia de la Universi- 
dad; el lic. don Emilio Rodrigucz Demorizi, director del Archivo General 
de la Nacion, y don J. B. Peynado Soler, subsecretario de Estado de 
Guerra y Marina. En la presidencia: los Sefiores de la Junta pro Dia de 
Ir BaxP. 

4 Salones de Actos culturales de la Casa de Eqmfh. 
5 l lAl~nom, se dijo en o1 texto de la Conferencia porque hay dife- 

rencia entre pocos desorientados (de ordinario intelectuales), y por con- 
fesibn implicita de que la mayoria concurrente era sensata, aunque gran 
parte de esta mayoria na estuviese impuesta en disciplinas historicas. 
Podia el estupor hacer presa en muchos cuando tan improvisamente la 
"fama entre los hombres" del indio Eniiquillo, por la literatura elevado 
c,wi al nivel de h&oe invicto y \-ictorioso. quedase reducida a la "fam del 
hombre" por la letra de documentos escritos conforme a hechos inmcdia- 
tamente pasados y no para engordar fantasias % tiempos por venir; pero 
por reflexibn de que, si los historiadores hubieran poseido la Jnforma- 
cion extraida por investigacion reciente de las fuentes oridnala (auto- 
rizadas con las firmas de las autoridades del tiempo y conservadas en el 



agua", quiero poner a esta disertacion un prefacio seguro yo de 
no dejar defraudado mi intento. 

Oid esta agradable parabola: 

Cierto rey, padre de muchas hijas, tuvo una tan cumplida en 
dotes de naturaleza y adquiridos, que la escogio por su heredera 
al trono, nombrandola, desde aquella eleccion, Granada.. . . Es 
la granada una fruta coronada. 

Al llegar la princesa a competente edad de tener marido, lla- 
m6 el rey a concurso y lid a cuantos caballeros subditos y extra- 
nos se imaginasen dignos de tan linda mano, conque trajese cada 
cual consigo su caballo favorito y dos granadas de formacion 
normal y madurez natural. 

Reunidos ya los caballeros pretendientes, impuso el rey por 
edicto circular las condiciones del torneo: 

Cada caballero debia depositar una de sus dos granadas en 
la que de propia mano estuviera la marca de su divisa o nom- 
bre; durante un galopar sin descanso del propio corcel por el 
dueno montado y conducido, debia desgranar la otra ganada, co- 
mer los granos uno a uno sin perder ninguno, contandolos con 
prolija atencion al tiempo de comerlos. y, en acabando su cuenta 
y carrera, manifestar el numero de granos y expresarlos en un 
registro, ante notario ad-hoc, con la firma de su nombre. 

Hizose observacion de no interesar confesion para exclu- 
sion por defecto, porque la princesa, dechado de amor a la verdad 
en persona y practicante de toda justicia por natura, eligiria con 
ojos vendados al esposo de entre la viril multitud de candidatos 
en razon de positivo merito. 

La otra granada se reservaba para segunda prueba de elec- 
cion, si necesario fuera. 

Verificose el torneo. Los corredores cumplieron a ley apa- 
rente las condiciones impuestas, y el registro de sus nombres, 

Archivo General de Indias). hubibranse de ella servido con regusto per- 
sonal de difusion honesta en decoro propio y para edificacion socid, el 
estupor cederla plaza a la satisfaccion de haber g o ~ d o  de 1. primicias 
no esperadas de un tesoro histbrico por solo la pension de asistir al acto 
con interes de saber, escuchando con entendimiento. 
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granos que comieron y firma de cada uno quedo durante cierto 
tiempo expuesto a la atencion de los interesados y del publico. 

Al acto de la proclamacion del candidato asistio la princesa 
con ancha venda en sus ojos. Acabada la lectura general del re- 
gistro, levantose de su asiento la hermosa Granada, y pronuncib 
el nombre de su elegido: un caballero que ni dio el mayor ni el 
menor numero de granos puesto en suma por cada corredor, nu- 
mero tampoco igual con ninguno de los otros numeros. Aplau- 
diose por todos la proclamacion que la princesa hizo; empero co- 
mo a perdidosos no se les alcanzara peculiaridad en el elegido, 
ni en el numero de granos que habia comido singularidad de 
mayor excepcion no se parecia, dijeron al rey: Muestranos la 
justicia de esa eleccion hecha! Y el rey en alta voz: Que cada 
caballero desgrane su propia granada reservada para la segunda 
prueba y con toda atencion y descanso cuente los granos. 

Y todos los caballeros hallaron el propio y mismo numero de 
granos declarado por el electo en esposo, y con admiracion y em- 
beleso celebraron la justicia y la verdad en la eleccion que hizo 
la princesa. 

La ensenanza de este cuento, que es antiguo, consiste en la 
singularidad, poco menos que ignorada, de la granada. Es un 
fruto que en todos sus individuos normales tiene siempre el mis- 
mo numero de granos. 

Lo he llamado "parabola" porque merece ese nombre. 

El "rey" es el hombre, principio, autor y actor de todas las 
operaciones, hechos y sucesos de personas que son dignos de re- 
cuerdo imperecedero, para ensenanza, ejemplo o escarmiento. 

La "princesa" o hija del rey es la Historia, cuya sustancia 
procede del hombre. Su nombre "Granada" simboliza la inmu- 
tabilidad historica de los hechos de los hombres: como un hecho 
fue, donde fue, por quien fue, para lo que fue, y con las circuns- 
tancias, intentos, accidentes, conexiones, etc., que el hecho lo fue 
en su propia ejecucion, asi ES e inexorablemente sera para la 
memoria o recuerdo en el pecho y el alma de la Historia. La in- 
mutabilidad e invariabilidad del hecho cumplido en su propia 
ser de cumplido y acabado, nunca mas podra adquirir elemento 



alguno fucra de los que tuvo en el tiempo de su ser, porque el 
hecho en la Historia no tiene ya tiempo, pues el tiempo paso 
con el. De esta verdad, que ahonda sus raices en lo humano, en 
io moral. cn lo intelectual, en lo fisico, en lo sustancial y en lo 
accidental concurrente en uno para la individualizacion del he- 
cho, arranca la fuerza de un (muy digno de estar grabado en el 
pensamiento de todo el que quiere preciarse de veraz) provecho- 
so aforismo: "Praeterita mutare nemo potest". Nadie puede cam- 
biar los hechos pasados. 

Los que, a impulsos de nobilisimo intento, arrostran la fan- 
tastica empresa de montar el corcel de la mayor estimaciijn pro- 
pia, senorcando con dominador juicio el intento enyugodo a la 
accion combinada de mantener el caballo en galopar de ritmo 
seguro, y gobernar las riendas sin soltarlas por n ingb wento, 
y sostener la granada en una mano y con la otra desgranarla, y 
uno a uno comer los granos sin que uno se le oculte, otra se le 
caiga. otro se le deslice entre los dedos, y contarlos.. . . son 
aquellos que practican ejercicios de historiador. combinaando el 
poder del propio ingenio en el recorrer de dias y meses y afios 
que tuvo el hecho o suceso que trata de referir, y poniendo en el 
relato personas o actores, sus actos, sus fines, su tiempo, sus h- 
cidentes y dependencias y consecuencias, para dejarlo reprodu- 
cid0 como cn vivido recuerdo; y tal recuerdo que sea vemadera 
imagen del propio suceso; y tal imagen que la Historia misma la 
acepte reconocidamente como propia. 

La cucntn dada, registrada y firmada del corredor y corredo- 
res. son los llamados "textos de Historia". No importa que sean 
mil los corredores, ni que sean pocos ni muchos igualmente dig- 
nos de la mano de la "princesa", porque uno, diez y ciento con 
par calidad. son el sujeto ideal a quien la Historia elige por 
xposo. 

El haber de llegar o haber llegado la princesa a sazonada 
edad de tener o haber de tener marido, es como decir que si un 
pueblo en progreso de evolucion ascendente en vida civil, social, 
artistica. cultural. moral, econ6mica y militar, engrandeduras dc 
la vida domestica en su doble aspecto material y espiritual, por 
haber asi alcanzado un alto nivel de excelencias dignas de recor- 
dacion. y porque el hombre se perpetua con sus virtudes y pro- 
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ceridad en sus hijos, debe tener Historia escrita y, teniendola, 
como todo pueblo civilizado la tiene, sus derrposorios simbolicos, 
no habiendoles hecho, los hara con quien logre reproducir con 
observacion cuidadosa, dfligente estudio y amor intelectivo de h 
verdad, la genuina imagen de esa HWmia. 

En 1913 don emitiann Tejera comenzo a publicar documen- 
tos hW&icos que repentinamente ensancharon los horizontes del 
conocimiento dominicano sobre los ~ ~ X C ~ O O Q  ocurridos en los anos 
1605-1606 para la despoblacion del litoral maritimo de la banda 
del Norte en esta Iela El canal aportador de aqueib documen- 
tos habia sido don Americo Lugo. A la cabeza de dicha pub& 
cacih pueo Tejera una nota, que fragmentariamente asumo: 

"Los documentos que se principian a pubiicar hoy son las 
primicias de ios muchos e importantes beneficios que pmuudrh 
el trabajo del senor Americo Lugo en los ricos archim de Ea- 
pana. Ya era tiempo de que esa hbor se iniciase. No temmus 
redmente hbtoticr antigurr. A lo que damos ese nombre es a la 
labor gigruibsca, que hombres como Dan Jose GabrieI Garda y 
otros, han realizado, recogiendo data dbpems aqui y alli, con- 
sultando la tradicion, muchas ve!cea errada; uauzando e1 unico 
e incompleto Archivo antiguo que teneauw: km i ibm parroguio- 
les de la Catedrat Con ew, no se puede erctibir unor kirtoticr dig- 
rur ue ese nombre: y hay por neceddad ineludible que acudir a 
Espana para copiar documentos que nos digan lo que hcr ~ a d o  
en esta tierra.. . .=. (6) 

8 "La Cuna de AmeticaB', remanario. Santo Domingo 23 de noviem- 
bre de 1913. - Cita 4ust8da a verdad permanente, mtrodudda en el es- 
tudio a intento de alabar gracha y lAilmc?nte a cuantoa habrian maa- 
~ . p a r s u ~ e r ~ ~ ~ t u i , o e o n s t r r n t a , e n e l c a m p o d e l a f f i s t a d a , e l  
parabien & don Emiiiano, viviera, pudo parecer y pared6 en e1 co- 
mentario vulgar de eaquina como una moruaza lanzada al alre con da- 
nosa intend6n. No fue &o jmufhdon de lo que no puede negme, 
menas aun por cuatro o cinco, anhtenteri voluntarios, que eran precimi- 
mente los alabado8 por el conferendaate, sujetos que han dedicado iar- 
gua dfu en archivoa para armame de documentacion inedita y publicar 
libros o foiiaocl, prometiendoie que au8 lectorea conozcan la hktoria de 
su patria a la luz de fuentea suntancialci sobre la insuficiencia de te.- 
de historia, siguiendo en ello la mente de Tejera. 

La historia antigua de la Ida o hhtoria colonial es hbtorh absoluta- 
mente espaaOk, lar fuentes de cso m r i a  son espanoles y estan en Es- 
pana, y de Esprna ha de venir cuanto d6 luz para conocer wa historia: 



Que fue como decir que la "prhm&' dominicana afui era 
imp6ber. 

A los treinta anos de haberse publicado esa nota puede re- 
conocerse que se han hecho muchas diUgemh adecuadas, insus- 
tituible~ por otras, para completarse la historia antigua, segun 
ei postulado de Tejera; pero tambien se reconoce que ningun 
corredor (si lo ha habido en 1913 aca) podria aspirar en torneo 
de entidad y sufidenda, a legitima proclamacion, si se ofreciera 
al mas digna la mano de la Hfstaria. La labor realizada hasta 
anora ha sido de recoleccion de granos de "granadasS'que, con- 
tra todo querer, se escurrieron de entre 10s dedos a & de un 
escritordeztmmtoshistoric0s;yescasodertoquetodarectifi- 
cadon que estudioso actual baga a los eatudioe de escritores ac- 
tuales y preterito$ es un don gradoso del que sacara utiiidad 
descansada y provecho maximo el m t o r  que aparezca con 
buen discernimiento en lo futuro. 

Y es a lo que se apunta par mi, a guisa de dolor, en h pre- 
sente disertadh. 

El asunto anunciado 6GENRIQUILU) Y BOYA" quiero mate- 
riallzarlo a vuestra atencion debajo el aspecto de una senciila 



pero eficaz aportacion contributiva para un fin benefico: sobre 
dos, tres y mas billetes d e  Banco, todos de una misma emision, 
ya envejecidos o muy sobados por el  dilatado curso que tienen 
de mano en mano (y son las fuentes antiguas que nos han dado 
a conocer a Enriquillo con notas propias d e  su persona), he yo 
de  colocar otros tantos billetes d e  Banco, todos d e  la mismisi- 
m a  emision, absolutamente nuevos porque su curso efectivo co- 
mienza en este acto que celebramos (y es la letra de documen- 
tos sobre Enriquillo, por mi  revisados en el Archivo General de  
Indias, en Sevilla). 

Cuando en  fines de  julio de  1519 entro en el  gobierno d e  la 
Isla el licenciado Rodrigo de Figueroa, habia en ella cierto nu- 
mero de puebha de indios libres fundados por los Padres Jero- 
nimos (7), a quienes, con titulo de Juez d e  Gobernacih sucedia. 

7 Los Jeronimos al Cardenal Cisneros, cl 20 de enero de 1517: "Al- 
guna aiteracion se ha recibido aca de algunas cartas que se han escrito 
de CPstllla, de las cuales los moradores de esta ciudad y de la tierra son 
informados que venimos a dar libertad a los indios, y, segdn se dice, es- 
crfbenles que, si en ello nos pusi&amos, no nos lo consientan, y avisanles 
que, para hacer esto, se pueden favorecer de un privilegio que pdblica- 
mente se dice haberles concedido el Rey, de gloriosa memoria, en el re- 
m e n t o  pasado, en el cual se contiene que los indios se encomenda- 
ban por vida del padre y del hijo y asI se encomendaban por dos vi- 
das; y Ueg6 el negocio a tanto que se comenzo a platicar entre algunos 
prindpales de esta ciudad, y fuimos de ellos avisados. Y despues de ha- 
ber hecho sobre ello suficiente informacion, hallamos por dichos de tres 
testigos que esto habia nacido del alcaide de sus Altezas, Francisco de 
Tapia; y, por remediarlo, si pudibrarnos sin rigor, le enviamos a llamar, 
y lc dijimos lo que de el se habia dicho y probado, y e l  lo nego y mostro 
las cartas que le habian escrito de Castiiia, en las cuales no se contenia 
lo que habian dicho que venia.. . 

"Lo que sentimos de la capacidad de loa indios, y si ser6 para poner- 
loa en pueblos, o lo que de ellos sedeba hacer, no lo escribimos al presente 
hasta que con mas madura informad6n conozcamos las cosas de ellos y 
de los vecinos de Espana que aca estan, y de la disposicion y calidad de 
la tierra, porque como la negociacion es tan grave y ponderosa, hay ne- 
cesidad de mirarla mucho antes que en ella se hable',. 

LoQ mismos al mismo; el 23 de junio de 1517: "Lo primero de que 
depende el sosiego de estas partes es, sefior, dar asiento como estos indios 
han de quedar, y porque al tiempo que esta llegare, ya V. S. Rvma. habra 
-o lo que sobre esto escribimos en otras cartas, no hay al presente mas 
que decir sino que el despacho del medio que ac8 ae hubiere tomar y po- 
ner en efecto, nos mande V. S. enviar ...." , 

LQS JerQlima a Carioa V, en 18 de enero de 1518, piden que vengan 
neCCro3 bozales "para que estos indios, sus vasallos, sean ayudadoa y rele- 



Goberno Figueroa exactamente un ano. En el juicio de residen- 
cia que seguidamente se le formo, hizosele cargo de no haber fo- 

vados en cl trabajo y puedan mBi aprovechar a sus Animes y a su multi- 
plicacibn, mayormente ahora que loa ponemos en pueblos, juntandoloa de 
muchas partes por do andan derramados. 

"....y estos estaban tan derramados por toda la ida, y tan poco8 en 
cada asiento por estar toddv!didor por las +m y emtanch de loa 
castellanos y por otras sus grweriag que en mnguna xmnem haliamoa 
que estaban para ser buenos cristiano6 ellos ni nu mcc#)res en ningun 
tiempo, ni meno para poder multiplicar en generacibn, por la faita que 
en unas partes habfa de hembras, siendo los mas hombres, y m otraa 
por 10 contrario. Y puesto que pocos dias despues de llegadoa a esta Ma 
alcanzamos en alguna manera como se podria esto proveer, no lo quWL 
mos hacer hasta conocer muy de raiz la tierra y la gente de ella. y la 
manera que se podia tener para lo proveer. 

"...pues vimos que ya era tiempo, acordamos que toda esta gente, ca- 
ciques e indios se redujesen y pusiese en pueblos que fuesen de hasta 
que allI se hiciesen sus haciendas y tuvieaen aliunos ganados. Y para que 
cuatrocientas o quinientas personas cada uno, contando viejos y niilos, y 
estos dichos pueblos se hiciesen presto y con mucha diligencia, manda- 
mos en nombre de V. R. A. que en cada viila de la de esta isla ae jun- 
tasen todos los dichos caciques e indios que a los moradores de ella esta- 
ban encomendados, y asi juntos se pude6en en los dichos pueblos; y 
elegirno8 las personm que en cada villa tuviesen cargo de hacer la obra; 
las cuales hablaron primero y con todos loa dichos caciques y capitanen 
para les rogar de parte de V. A que tuvieitn por bien de dejar 8us den- 
toa y naturaleza y se pasar a los dichos pueblos que se habian de hacer, y 
que V. A. les mandarfa hacer muchas mercedes, mandandoles dar algunas 
libertadea y ganador con que ello8 vivieoen y trata~en, como lo hacian 
los otros castellantm sus v a d h a .  Lo cual oido por ellos se tuvo en mu- 
cho, y de todas partes nos escribieron dichas personas a quienes dimos 
el cargo, que ellos holgaban de lo hacer, cumpliendose lo que de parte 
de V. A. se les prometia 

"Pues esto ad concertado con loa dichos caciques e indios, enviamos 
a rogar a todas las comunidades, que todos tuvieaen por bien de nos 
ayudar en esta tan aanta obra, y para ello nombrasen algunas persanas 
sabias 1 de experiencia de entre ellos para que se juntasen con las otra3 
a quienes dimos el cargo principal de la obra, y todos juntos con los caci- 
ques eiigiesen lugares que fuesen mas a proposito para sus pesquerias 
y labranzas. 

"Y aunque en el principio alguno8 tuvieron por recio este hecho y 
por diiicultosa la mudanza movidos por s u  propios in- con pos> 
temor de sus conciencias hicieron bastante oposicibn; pero al fin, cono- 
ciendo el bien d$ la obra, avisados r nuestras amoneataciollcl, han 
venido m contrano aenwlitlr del que t&; y, e p d o ~  loa tale8 mi- 
luego comenzaron a hacer la obra, coniomc a la mtniccion que lea dimos. 

'Y porque con mas diligencia la obra se hiciese, mandamor a ~ g 0 -  
nar que antes de acabada la parte que a cada uno cabia de ha-, no ra- 
Uesen los tales indioa a sacar oro ni hacer otras hadmdas, con paia que 
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mentado aquellos pueblm para lo que habia recibido peculiarfsi- 
mo real encargo (8), y que habia y habianrse, contrariamente, 
perdido algunos pueblos con pmvideadas de mal gobierno, o por 
descuido. 

l o q u e ~ g r a n j ~ f u e ~ p ~ r r r I r i ~ ~ m i i r a y ~ i p a > d e ~ . ~ , ~ t o d a i , c o n  
este temor, se dan toda la prisa que pueden, con ayuda de M- 
e i w m 4 1 q u e p a r a e l i i . d e f e b r e m ~ d o ~ u E . 9 . d a ~ a o n o r ~  
pasar a los dichos pueblas hasta otro ano que eete la hadends criada Y 
de comer, que antes de crk tlempo no tiene m z h  Verdad es, *, 
q u e e n c i n c o o i e i i i p i e ~ l u ~ 1 i e p e i w 8 n . ~ ~ i e p o d i . g h a -  
ter portoctos vdntidnco o veinte y iidr pueblos". 

(Pueden consultarse estoa documentoir en el tomo 1 de la 'LColeod4ai 
de Documentoir incditoa", comphdores Pacheco, cadena~ Y 'hrrea de 
Mendoza, Madrid, 1864; el d t o r ,  empero, debe tener mucho cuidado 
con no creer que todo en dicha coleccion ea literal con lolr d o ~ ~ ~ ~ e n t o e  
o r i g i n a l e s , y q u e ~ e r r o r e r d e ~ p c i d n y h e ~ ~ ~ b & i m ~ n t a  
f '  montrrbsi). 

8 Por no d t i r  al lector a libro que con dificultad podria tener a 
lamanqseponeauuien t6rmim el texto del doc. 25, que esta 
enlap 98dellibmiIde %", tociLegislatioori,oIXde"Doleccidn 
de Documentae ineditos, etc": 

'Pofia Juana y Don Carlos, iiii hijo, &c. A vos, el licenciado Rodrigo 
de Figueroa, nuestro Juez de Residencia, ralud e pacia. Bien aabeis co- 
mo porque a- mido info-bw que tartre Ic* naturales de las 
indias ay muchar que tienen tanta capacidad e abilidad que podran vivir 
p o r d a r p w M a p o l l t t o s m e n t e a m r o v i w n l o 6 ~  -0&n* 
v a i r r m a n d a d o q u e t o d a i l a a i n d i a s q a e d e m ~ ~ U  e 
b piaierm para vivir polluca y ordnnirbmente, se lea de entera liberta8 
conque me paguen en cada ano de tributo lo que se leo ha sefiPlado, como 
m h  lar o en IPI provi8ionm que se contiene; y porque nuestra 
volmd es que m esto no r ponga controdicb~n ni impedimento, M 
acordada que debiamoa mnndar dar esta nuestra Carta para voii en la 
dicna mzh; por cual \nos mando que luego m . &  e defendaia de mes- 
tra parte, y Nos por la preilente mandamor y defendemos a todoo loa ve 
zinm y moradores de ha dicha indiaa que niwuna ni dgunm permm 
dequalquierestado y condicionqueauqno~iesnwidarde~urbarni 
~ ~ l l t r a r I a r n i - t o r b a r d i n c t e a i i a d i r e c t a a h ~ o s ~ e i i e i i t d i ~ ~ )  

~exELiY~~,"gSZ~"p&dviler~t'%%4 " 
vor, de nuestra parte, lee pongaia e mandeir poner, Isi gualea Noa por la 
prese!nte lea ponen101 y hemoa por puertcrs, y voa damw poder e facultad 
parrih-taren=perronasebiciLcr,yquemlffellow- 
t o d i i a I i u ! p o e n d r y ~ ~ ~ n a q ~ n e s , e x c c u d o n e r y r e i m e t e n  
debienmque~~~lvengmyiepnmc?nrutar;ypor~ueestovengaanotldr 
d e t o d o 6 y n i n g u n o p u e d a p r e t e n d e r ~ e i a , ~  ueestanues- 
tll ar ta  a pregomua por pregonero y ante es~rlvmo p8b1ico r 
plaza# y mercados y o t m  i u g a ~ ~  acmtumbradai de todm ha d&m, 
viilaa e lugarea de las dicha8 indias. Dada m Zar- a nueve de di- 
dembre de MDxMit aiba Yo el Rey-Reirendade etc9*. (La CR de tri- 
butos y tpcras de iadicu, a que m refiere &a, se halla cn "Dirposidoner 
compiementarh de las Leyea de indias*', tomo i, p. i28, n* 89). 



Eu la pluma del escribano de residencia van corriendo nom- 
bres de aqueilos pueblos: Ojeda, Santa MarSa de la O, Santa To- 

P o r C R d e i a C o m u a d e ~ d e m a y o d e ~  aedicrcm 
ParequeFigue-, J u = d e ~ y G o b a r c b o , ~ " " :  
de indias y eiipeiloles; que e&m n mezdamh en iw puc de indios m- 
ra que viesen y aprendieuen y re induskhen en lu amtumbwr de apa- 
lides; quesehidesenpueblos deInnlnienUberLd, y  emmiapwRlo r 
pwiese reli%o#, que doctrinera y qtrc lo administrruo. 
(A. G. Le JWda 45). 



rne, San Juan de Ortega, La Mejorada, Los Inocentes, Villavicio- 
sa, Benique, San Julian, Simta Ana.. . .; otros pueblos se enun- 
cian sin nombre propio. Corre tambibn a veces la situacion de 
pueblos cerca de tal villa o en tal region, y el uno de los pue- 
blos de indios libres estaba cercano a la villa de la Vera Paz, 
y otro a la de San Juan de la Maguana". 

Segun !as declaraciones de testigos de descargo, pueblos ha- 
bianse consumido porque los encomenderos, a quienes se quita- 
ron los indios, volvieron a tomarlos y llevarlos con tretas y 
violencias, de inventiva particular: otros dejaron los pueblos y 
se volvieron a sus antiguos amos o encomenderos, o convenci- 
dos, o seducidos: muchos murieron, y muchos tambien, hastiados 
de libertad tan agraviada, se huyeron a los montes. En des oca- 
siones el Juez Figueroa de dos o tres pueblos formo uno, pues 
era mucha k decadencia, y muy oneroso para la Hacienda Real 
que cada pueblecillo tuviese mayordomo espanol; y, haciendo de 
dos pueblos uno y poniendo un mayordomo en cada dos pueblos, 
alivio las Cajas. 

Juan, y otro ea  la villa de Santiago en la ribera de Yaque, e otro en la 
Vega, e otro en la viiia de Santa Marla del Pti- aae se la Vtm 
Pa.q e los indias que en e11011 estavan prwtas m lib- rnuchoa de 
ellos se an m~erto  y perdido, y muchos dellos, los que antes los tenian 
se los tomavan a tomar, y otros muchos se an escondido y andan per- 
didos, y los conucos y haziendas que tenian se los tomaron y se aprove- 
chan dellas, sin lo proveer e remediar el dicho licenciado". 

9 Gonzalo Gasco, mayordomo de los pueblos de indios librea de 
Santa Maria de la O y Santo Tome, recibio el 13 de junio de 1621 por un 
ano de su oficio que acabo el dia anterior, 30 pesos; - Juan Garda, ma- 
yordomo de 10s pueblos de San Juan de Ortega y La Mejorada, su sueldo 
26 pesos al  afio, cobro el 19 de octubre de 1520; - i?rancisco de Figue- 
roa, mayordomo del pueblo de indias libres de San Juan, salario anuaI 
25 pesos, cobrb el 30 de noviembre de 1520; - Alonso Perea Xoldan, ma- 
yordomo del pueblo de Lw Inocentes, su salario anual 25 pesos, cobro 
por un ano, tres meses y veinte dfas de oficio, el 1 de junio de 1521; - 
Hernando de Solfs, mayordomo del pueblo de Benique, su salario 30 
pesos al ano, los cobro de Rodrigo de Baatidas, "como persona que lo 
devia por bivir en una casa de los religiosos de la horden de Sant Hie- 
ronirno, la renta de las quales estava situada para la paga de los ma- 
yordomos de dichos pueblos". - Pedro de Matuco fue mayordomo de 
los pueblos de San Juan de Ortega y Villaviciosa; - Al mismo Gonzalo 
Gasco, como mayordomo de solo el pueblo de Santa Maria de la O, se le 
pagaron nueve meses del oficio, a razon de 30 pesos al ano, el :O de 
julio de 1523. 



En su defensa (lo), Figueroa pidio que los testigos respon- 
diesen a esta pregunta: "Item, si saben y creen que despues mu- 
de los mayordomos de estos pueblos para los poner y puse ca- 

10 De la defensa de Figueroa: "Item, si saben y creen que en 
tiempo que aqui residieron los Padres Genmimos, hicieron muchos pue- 
'Jlor para indios cerca de la Concepci6n y pueblo@ de loa cristianos, y 
t,lijeron los indios de sus yucayequeg; y cuando entendi que habia -E- 
nido por ellos las viruelas y mataron la mayor parte de ellos y se 
desbarataron y quedaron vacI0a los pueblos asi por las muertes como 

p o ~  use eilos y hevanos los cristianos que los tenian encomendados a 
sus estancias... y que yo, viendo la mucha falta de gente y los pueblos 
pueblas, los reduje a menos pueblos porque se sostuviesen... lo que hice 
de parecer de Juan Mosquera y Fernando de Tovar y otras persona8 
que habian cuidado de ellos; y asi los reduje al pueblo de Banique y el 
d e  (indescifrable), y al de Oeda, y al de la Mejorada, y al de Jaragua y 
San Juan de Ortega, otro de Azua, y a cinco pueblos en la costa de 
Higuey, y a otros dos en Puerto Real, y otro de Salvatierra de la Zabana, 
y otro que hice cabe la Vega a cuatro leguas de la ciudad, y que en to- 
das puse mayordomos que mirasen por ellos y los guardasen y defen- 
diesen de los cristiios, y puse y conserve otras personas de mayor ma- 
nera que tmian puestos loa Padres Geronimos que mirasen los puebloa 
que eran sobre los mayordomos; los cuales eran en este partido de Santo 
Domingo para los cinco pueblos de la costa, Juan Mosquera, y en el 
partido de San Juan a Fernando de Tovar, y en Higuey Mohedas, y en 
Santiago y en la Vega a Diego Nufiez, y en Puerto Real Posas y Menda- 
fio, & en Jaragua Bwrionuew, y Juan G6mez en la Zabana, y asi por 
todos los lugares personas principales; lo cual todo se sostuvo hasta que 
vinc el Senor Almirante, que m deillwrtaron ha viSitpd0res y Myoi- 
doma y empezaron a &aobedecu a mi y a eUm y a no6 pardai: ei miedo, 
y que todo lo susodicho fue cierto, y procuraba por el bien de los di- 
cho indios con tanta voluntad y digencia, como si la vida en eilo 
me fuera. 

4'Item, si saben y creen que despues mude los mayordomos de estos 
pueblos para los poner y puse caaados, por mdms  dmhonestidades Qm 
re lea nMerm ALLA r sus mujeres, teniendo en todo mucha diligencia 
sobrada y haciendoles poner conucos y comida en loa pueblos que se re- 
ducfan y se fomentaban.. 

"Item, si saben y creen que, continuando yo el cuidado y diligencia 
que tenia por los dichos indios para probar y saber la habilidad y capa- 
ddad que tenian, hice yo que, viniendo a la gobernacion de tres pue- 

el uno. en la Vega, que puse en libertad los caciques .Don Dieg0 Y 
Dmgo Henilquez con su gente que eran de S. M. del partido de La Ve- - Y Otros dos pueblos en la costa de Higuey, el uno que #e dice Santo 
'hn& y puse en libertad los indios que eran de S. M. en el putido 
de Santo Domingo, y el otro que ae dice Cayacoa, en que piuK ea u- 
bertad loa indioa del Senor Almirante, puse en loa dicho8 pueblo8 ma- 
yordomo~ que mirasen por eiba y & y fraiir que la adminf.tra- 
8en en las cosas de la fe, y porque para el pueblo de la.VeCti n0 8e 
pudo haber clerigo que en ei  resWeee, encomende la adminlstndbn e 



sados, por m- deshonestidades que (los anteriores) les h b  
cieran alla a sus mujeres.. . .". 

Al tiempo de esta residencia el pueblo de indios libres cer- 
cano a la villa de la Vera Paz, no existia. Francisco de Olmos 
(ll), testigo de cargo, depuso "que ciertos indios que m dicen 
del Baolum y Daguao, que es en termino de la dicha dila (de 
Santa Maria), se alzaron a los montes y siernrs; e que no sabe 
si fue en tiempo del dicho licenciado (Figueroa), o no; e que 
sabe que los indios que asi andaban alzados, mataron cuatro 
cristianos; e que despues dende cierto tiempo mataron a un Pe- 
nalosa (12) y a otros ocho crisuanoa. Preguntado que es lo que 
el dicho licenciado fizo e pmveyb a cabsa desto?, dijo que antes 
que matasen a Penalosa y a los otros ocho crfstianos, esfe testi- 

iricitrucdon de Q a loa fraiiea de San Francisco de la Vega.. y la man- 
daba y mand6 dar por elio limosna. 

Ytem, si saben y creen que a lor dichos indios puimb~ en 
loa hice entender la manera e habian de uener para vivir politicamen- 
t e y d r m D ~ h . ~ m d c ~ c i r e n h ~ b e r t . d . p a % ~ n d o a S . I t n r  
p e s b e p o r c o d a ~ ~ ~ y p a t a ~ l e i i U a a l o s u n o a y a W o t r o s  
una demora para sacar oro, fasta que aupe y amsigu6 pot informadbn 
(ininteligible) y les hice tornar a entender a labrar rua conucae~ 

"item, si saben y creen que antes que yo enviase reia&m a S. M. 
dela~ciaqueyohabfahechqdeedelaCwunamxandore]2atti6 
p a r a F l m d e s e n v 1 6 o m m d a r q r i s r e ~ s n ~ l o c ~ i i b t P s -  
asn vacado, despues de lo cual.. nuigrmo ni uno iwu> encomend6 ni 
deposit6, y ai alguno o al- por a. voluntad quPauui estar con elgu- 
nos era diciendole y maniiestandole muchas veces ante la 
j u s t i ~ d o l e s  tasado qu6 la habian de dar por U trabajo a h 
dicha indios". - A. O. L Justicia 46. 

11 En el iepartimiento de indios de U14 este sujeto e8,vecino y 
~deInVe~Paz,cPsadoconmujernntureldela][ala;danaeleIoe 
caciques Aionso Manrique y M e j b  con sua indios; m 1528 se le nombra 
en una partida de peso por haber vendido piin a ias cuadrillas contra in- 
d i a  alepdoa. 

12 En el miamo reparumimto entre vecfiLcw de ia Vera Paz, se dice. 
"A Mego de Pefiaba se le enumedd trer naboriaa de casa que r e g b  
tr6". Fue un pobre diablo que acerto a topar dichos tres indigenas que 
le declararon la verdad (que nunca negaban): no pertencdan a cacfnlue 
alguno.LoatomoyregisWpor~elhallador,yalgoer9olgaPosmedrar, 
el cebo del alzamienta le di6 humo para cap~tanear apr- de indios 
alzado3, sino que estoe aoabanni con su medro y vida. Ni Oviedo ni Lea 
Cases mencionaron a este sujeto. fme ocho muertos con Fenaioiui fueron, 
en la nrin memoria del dominico, los ocho expedicionario11 que llevo ciu 
Valenzuela; y pues en 1581 escribia en punto de novela, &que falta le 
hacia el recuerdo, ai alguna vez tuvo, de Pefialosa? 



go, por parte de la dicha Villa, vino a hacer reiad6n al licen- 
ciado de como andaban alzados aquellos indios que habian muer- 
to los dichos cuatro crisuanos, pidiendole que los diese par es- 
clavos; y que el dicho licenciado le dio un mandamiento para 
que los indios que asf andaban alzados, que se hallasen haber 
sido en muerte de cristianos, se diesen por esclavos y de los 
principalea dellos se hiciese justicia, y que este testigo envid el 
dicho mandamiento a la dicha Villa; y que por razon del dicho 
mandamiento, fue el dicho Penalosa y la otra gente con 61. do le 
mataron a e l  y a ocho hombres, como dicho tiene; y que no sabe 
e& testigo que el dicho licenciado proveyese mas en razon de 
lo susodicho, e que si lo proveyera, que este teMgo lo supiera, 
porque estaba en esta ciudad por procurador de la dicha Villa; 
y que muchas veces le pidio el hierro para poder herrar los in- 
dios que asi andaban alzados que habian sido en muerte de cris- 
tianas, y que nunca se lo quiso dar. Preguntado si sabe que el 
dicho licenciado supiese de &o los indios andaban alzados y 
mataron al dicho Penaiosa y a los otros? dijo que si supo porque 
fue muy Mblico, coma porque este testigo le dio una peticidn 
sobreiio, y una carta en nombre de la dicha Villan. (13) 

En todo el extenso expediente el nombre de Enriquillo, con 
tratarse de el y sus indios, no parece. No tenia aun nombre en 
la fama, que no le habia amanecido. Corria el mes de agosto 
de 1521. 

Despues de renacida la paz con la sumision de Enriquillo, la 
Audiencia escribi6 al Emperador el 1Q de septiembre de 1533: "Y 
porque en estos prindpios no se altere (la paz) con ir algun es- 

18 A. G. L Justida 45. - Este dato se adelanta a Las Casas cuaren- 
ta a i k  No .incide en nada con la Letra del dominico, y asi sale inderta 
su asemraubn, luego de dar perdon de vida el indio a ~alenniela: 
''Suhase luego por toda la isla que Euriquillo es -o... etc." - En 
cuanto a La Vera Paz, au decadencia venia en aumento desde antes de 
1514, y se reconoce por haberse pasado a San Juan de la Maguana ba8- 
tante8 vedaos, aq uienea ae coniirman>n sus respectivos iepartimleptoe 
de indios, con mend6n de que antes 108 tales india eran del regarti- 
miento de la Vera Paz; aquel- vecinos y loa de Villanueva de YBquimo 
formaron un nuevo puebo que fue el de Santat Marfa del Puerto de la 
Yaguana, conque se ~UII- para pierientar fuena sobrada a los india 
del Bahoruco, ei atecaban. Y vk.tuplmente la Vera Paz Qued6 desierta Y 
deshecha a loa nnen del mismo ano de lbla 
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pariol desmandado a su puebb, que lo mismo fue causa de su 
alzamiento al principio, se ha defendido que, so pena de muerte, 
sin licencia vaya ninguno a donde esta ni su gente, mas que los 
dejen estar libremente; y les escribimos que cuando llegaren a 
aquella costa al-unos navios, que les den lo que hubiere menes- 
ter, pagandoselo, y guias para los caminos". (14) 

Se ha reconocido 21 enuncio preciso del principio del alza- 
miento: en 1519. Cuando sc careciera del dato, aquella incerti- 
dumbre de Francisco de Olmos conduciria a la exclusion de otro 
ano cualquiera. porque el Juez Alonso Zuazo goberno aquel ano 
1519 hasta el 26 de julio. y en adelante, Rodrigo de Figueroa. 

Con lo dicho queda limitado el espacio circunstancial del 
alzamiento y de la pacificacion de Enriquillo; un examen com- 
parado de cuanto se ha escrito hasta hoy sobre este asuntc ape- 
nas dejara libre a escritor antiguo o moderno de imputacion de 
yerro. 

Dos son los escritores antiguos, clasicos para el asunto, que 
refirieron este alzamiento. El P. Las Casas, famoso forjador de 
ficciones a base de crueldades reales, vistas todas por el a la 
luz interna de su majin con desahogos de apologia y de maldi- 
cion, segun escribia de indios o de espanoles; y Gonzalo Fernan- 
dez de Oviedo, que sabia hablar y escribir muy bien y muy mal, 
conforme a su humor; gran colector de noticias, pero de cuya 
veracidad, a veces, daba testimonio su propio arbitrio. Oviedo 
supera aqui a Las Casas por ser realista; su credito entre cuan- 
tos le conocen es el del maldiciente empedernido, y cuando ala- 
ba, poderosa es la fuerza que le hace salir de sus costumbres. 
Escribiendo es moderado para decir mal; y para decir bien, por 
aquello mismo en contrario, razones tuvo en el salirse de su 
molde de mal hablador. Las Casas es aqui todo un iluso idealista. 

Ambos abrevaron en los canales del vulgo (15), pero Oviedo 
se elevo a mayor dignidad por la comunicacion de lo que se 

11 A. G. L, Santo Domingo 49. 

15 Uno Y otro escritor recogid el  e~isodio del indio "r>erdonavidas9'. 
Cuando pare& que por ser amboe coetaneos y conmorantes en la tierra 
del indio, bien enterados de loir mesos y de-las wrsionea de los mce- 



escribia al rey, pues era Cronista de Indias; y es lo que falto a 
Las Casas por ausencia de la ciudad, y porque, por su personal 
sistema de apostolado en favor de los tristes indios, paso que 
daba chocaba con la repuision. La posesion de la verdad no le 
hace falta como la posesion del ideal de liberacion de los indios; 
teologo del monton, conoce lo que le basta para abrir el ala dc 
la misericordia y el ala de la invencion en escribir lo que en- 
cargo no se imprimiese sino mucho anos despues de su muerte. 
- 

m, y por la singularidad del episodio coincidentes en senalar al mismo 
indio, Oviedo y Las Casas se vuelven las espaldas y nos dan el mismo 
caso para dos indios. El cronista dice de Tamayo que mandb cortar una 
manc a un cspaiiol a quien prendio rendido: "e al mismo pobre solda- 
do le oy yo decir despues que quando fue preso, e el Tamayo mandO 
a otro indio que le cortasse la mano, porque tuvo compassion del de verle 
tan mozo (que a mi parescer quando yo le vi sin mano podria aver diez 
LL seys O diez y siete afios), 61 le rogG que no le cortaasen la mano de- 
recha. sino la ezquierda; c el Tamayo le dixo ossi: 'Bachiller soys: 
agradeced que no os matan e aved paciencia". Las Casas, que dice saber 
con certeza las cosas de Tamayo, consigno el episodio del indio "perdo- 
navidas" en loor de Enriquillo; y fue el caso cuando el joven V"le11zuela 
(de su cuento) salio trasquilado en su intentona de apoderarse del ca- 
cique y libro la vida por liberalidad del mismo indio. que le dejo ir con 
h a s  palabras: "Agradece, Valenmela, que no os mato: andad, los y no 
volvais mas acu, guardaos". (Oviedo: Historia General y Natural de h- 
dias, lib. V, cap. IV. - Las Casas: Historia de las Indias, lib. --cap. 
CXXVI). - jQui4n de los dos estuvo mas bien enterado sobre el meuo 
jxrdonador? Porque suponer que fueron dos perdonavidas, y que el un 
escritor conociese haber sido Tamayo, y el otro, haber sido Enriquillo: o 
que conocieron los dos que fueron los dos. pero que cada uno escritor 
menciono el de su predileccl&n, y ello sin ponerse de acuerdo, pues por 
contrarios ae habfan. seria como no reparar en que Oviedo no tuva in- 
teres en negar que indios alzados y derramados por la isla, estaban 
maligados con .E;hriquiUo, y que no le dolian prendas en el dar a Tamayo 
lo que de Tamayo era; mientras que d dominico anciano, que por p&- 
hras formalea neg6 aquella liga, aunque todos la tenian por cierta, apm- 
vcch6 su mala memoria para ensalzar a Enriquillo con aquella piltrafa 
de su recuerda, seguro de que nada se dejaba en el tintero. Y la vera- 
cidad del maldiciente por costumbre, en fuerza de un testimonio de vista 
y de oido con interlocuci6n sobre el caso, se encumbra sobre la acomo- 
daticia del loador de lo indigena por piadoso sistema. (V. la nota 18). 
Y como Oviedo en una de sus cartas dijo al Emperador (24 de mayo de 
1537): "Como escribo la cronica de estos paises por mandado de V. M.. 
c? me informo por todas vias que puedo de lo que ack pasa..."* ya sc Ve 
que el ir Valenmela al Bailoruco con tan poca gente (con ocho) para 
derrotado en el majin del dominico* y pelear, y no ser muerto, ni herido. 
Y huir y no ser atrapado por voluntad compasiva de Enrkluillo, todo 
cs composicion literaria y relleno de quien confundio los muertcis en un 
encuentro real con una expedicion de ocho a la orden de tal Valenzudn, 
Y puso en labios de Enriquillo la fraae. un tiempo en bom a 10 pfcaro: 
:\gradW que no os rmrto... 
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Fernandez de Oviedo no cmocib a Enriquillo ni despues de 
su sumfsfon cuando era huesped festejado en la ciudad de Santo 
Domingo (16); y de Las Casaa no puede decirse que le conociera 
antes de la sumision (17). Uno y otro puso ea letra el caso que 
motivo el atzamiento; Oviedo con acomodadh generica al am- 
biente pasha i  peculiar de aquel caso, y Las Casas conformauo 
con el propio ambiente pasional y drcunstancies que em 1Mi no 
debieron ser distintas de las deeIaradas en un juido de residen- 
cia por poca proteccion a los iudios, y que estaban bien archi- 
vadas desde 1521. Luciole a Las Casas aquella treta de fingir la 
encomienda sucmrai, que no fue legitimamente estabIedda has- 
ta 1554 (18) (y era corriente cuando escribfa su cuento), y de 
juntar en una dos grandes maldades, que una era la de la besar - 

18 Se Mere ani porque Oviedo cuenta con i a r m  la 
delindioESnriquilloenlrfnmediaci-de- nadadice= 
g i d a q u e e n S a n t o D o m f n g o r h i m d ~ e . d e D D D D r n t i r e ~ b  
de 24. 27 y 29 de abril de 1534, con a* al rey de que Cl'ionzplo Fer- 
nandez de Oviedo va a la Corte por M r a d o r  de la Audiencia y del 
Cabildo. (A. G. L Santo Domingo 49,731. Y la visfta del cadpoe a la du- 
dad fue a loa finea & junio del mfmia aiio. 

17 LasCesarnoapuntaadarotrarazondeEniiquillontfla,rina 
que se e d d  con loa Erancisconas de la Vera Paz; y mmque uviedo dce 
que ei indio Ula sabia muy bien (Santo Domingo) y se eri6 en ellaaJ, pero 
e&onolmstaperrrinferirqucLa8easaSlecanociera,~muEh.eiso 
el indio. 

18 Es iuadmidble que t. Caws e+bie!ra a ciencia &&a que rui 
Vale~a'Yenfaunrepertimrento~CaemdiDe,migo.ip~ep~re 
llamaba Enriquiuo", porque "sucedi6 en la L Y - a m  
d e l b  a su padre". La encomienda por dos vidan (corriente en 1561, 
cuando em se escribia) re estableci6 por C. R de 26 de septiembra de 
1534. Puede ser que en Santo Domingo se dieron asi algunas encomien- 
des antes de llegar lo8 PP Jer6nimce, pero el caeo fue poskrlor d 
repartimiedo de 1614. Descubrieron el engano los J e r h h m  y deihidC 
ronlc como pasa proporcionado pare negar a la libertad ep que que- 
rian poner a los indios gor encargo potestativo; no todavi& 
Y es imdmbible que Enriquillo, agraviado y m a l t r a w e i  tai a 
t'csor en d departimiento, dejase de acudir d o a los religioacw que se 
desplegaron a todo8 km pueblos de espanolea para disponer loa animo1 
a la renundacion de las encomiendas, y no xqmsmhm el abuso de su 
amo, ni pidiera la libertad que otros indioa y m caciques conseguian, 
mayormente si se considera que Oviedo y Las Casas interponen un tiem- 
po de premeditaci6a entre el agravio inferido y la d e t e m b & a  de- 
cisiva de la fuga al monte. 

Es inadmisible, para quien coteja la letra de loa documentos y ia 
letra de loa esaitorer, que haya de EOlUideram el reparumhtn de ion 
indloa con su cacique ea derto orden indivlro, pum ae reconoce que la@ 



humana del &tiro, y otra era de la bestia (prccisormentiz espa- 
nola) del encomendero. Mejor le hubiera aido disimular el disi- 
mulo del cornudo cacique, si pudiera, que no mentir dos malda- 
des juntas en el que, sin jusaficacron contra leges no estableci- 
das, nos pinto ser su amo. Si Las Casas supo que Enriquillo ha- 



bia &do encomendado a Francisco de Valenmela, obiigado es 
tuvo a saber que, por muerte de &e, sus indios vacaron, y que, 
puestoa en iibertad c m  obligaci6n de poblar por si un nuevcr pue- 
blo, salieron de San Juan de la Maguana y se restituyeron a su 



naturaleza. Y fue en aquel pueblo cercano a la Vera Paz donde 
a EnriquilIo se le hizo el agravio, determinante de BU huida, lo 
que no excluye en buena critica vejaciones antmbm, aun se- 
mejantes por cualquier malvado en cuanto a la tendenda eqx+ 
cifica de deshonor, y que 11e& a apurar lentamente hasta aquel 
final agravado, que le hizo ir a entrarse en donde espanol no 
penetrara sin castigo. (18) 



En el Bahoruco el cacique con los suyos no ha hecho cosa 
qce despierte a la justicia de la Vera Paz, pwo en la serrada 
nadie duerme para estorbar que se frustre el fin y la razon de 
aquella fuga y retiro; la absoluta separacion de los espanoles. Un 
dia atalayan un pequeno navio que se acerca a las costas cerca- 
nas; viene de Tierrafinne, y porque estan sus hombres en la 
zona peligrosa de doblar el rumbo para recalar en la Vera Paz, 
quieren sacar el oro que traen y por tierra trasportarlo a la 
Villa, donde de nuew lo meteran en el navio. Un fuerte grupo 

rir armas adecuadas contra el enemigo fuk intrepido y tal cual vez afor- 
tunado. Sus trazas en plan de defensa se dice que fueron: dar orden a 
loa i n d h  que habian de ejecutar insultos, y qudarse de p u d e  inme- 
diatamente para no ser hallado por la arrancada a prirrionao 
de loa niyos; 1- m uea estaban en sitios recanditos; no se hada humo 
sin su licencia, ni da ni corte en mucha dietancia de loa pasos naturales 
de lo# montes; a loa gailoa tenian cortada la 1- para que no canta- 

seguidos de eaprnolea, no hacian frente aino en siti ocasih de 
"ak101) con primi lanmdoa d d a  dmu: cuando at&n lejos de 
defensas naturales, cmsaban ai enemigo hasta acabPrsele el agua y loa 
bartfmentcm; entonces era 4 atacar, y cuando no podian, el burlar109 
con vayas y cantaletaa Doe. peiIodor de tiempo se han de distinguir 
en su abmhto'. desde lblB a 1527 tuvo N refugio en iaa sierraa al 
S u r a o n c o d e l a V - m c o n m a l w ~ a t a d e i i a r a l o a e i p a -  
iiolea con rumbo a YBquimo, la Yaguana y Salvatierra de la Zabana Y 
e l ~ p e r f a d o d * l ~ a 1 8 8 8 , p o r e i e c t o ~ d e l o s -  
que la gente de San Migwl hada en loa labrantios de estos indios, y 
por tener ya muy bien trillada la sierra por aquella parte (que hoy ea 
pertenencia Mtiana), -6 su gente hacia Levante, donde mandb hacer 
los nuww sembrados y se mantuvo en casi forzosa inaccion los ultimos 
tren e. Loa coetaneos hicieron disancion, por esta8 dos diferentes ea- 
tacioner & Enriquiilo, entre "el Bahoruco nejow y el nuevo (parte hay 
domintcarmp). 

Tuvieronse por ciertaa doa cauteiam de Enripuillo: que una era para 
dar jeque, y otra para evitarlo. & decia que las partidas de indios por 
el territorio de k iaia dependian de ei, y que en la ciudad de Santo 
Domingo tenia espiaa que le avbPban con tiempo de laa expediciones y 
movimientaa qice se acordaban. Pero ninguna de. estas dos especia ea 
aaDkbla No lo es la depadenda de todo8 los indioe alzados, po e 
Ir prtldv de estos india coindden con e.l tieriipo de menor a c t i a  
dentro del Baixoruco, porque alli se hizo quietud desde que h a  esgaflo- 
lea cambiaron el de la guerra con d daecho de expediciones y 
la crsPd6n de cuadriUas volantes, que trabajaban en el liano con pre- 
ieffndi, de que se s&uio mnpu con eficacia el numero de ioa del 
Bahoruco, obligadoa eiio a pcumanecer sin actividad y casi sin gen- 
te ~ - e ~ r p . g d t d e e . f < * n d e l s b m i c o h i m n < ~ n n -  
d ~ a i n d ~ d a  E3 P. Laa Caras.nombra la partida del 
Cilmwm Y thbieti ]a=.)! ig hubo.otn: ia & Heqnadlh 
a m ~ .  - ~ p s W ~ ~ ~ : Y ~ C i . o p . - ~ u e p o e o p a ~ ~ ~ ~  



de gandules desciende de b larnao y da c m  cuatro esphnoles 
que ya conducen el oro; redshme mutuamente las dos razas con 
palabras, despub con armas; muemn h espanih y el oro 
queda por los indios. Los del barco son pocori y el Imito arbitrio 
que les queda es publicar en la Vera Paz aquellar muqtea y 
la perdida del oro. (20) 

No pensemos que en las diiigendas hechair para el 
se tiene solamente por norte la aplicadon de jusada m aquel 
caso especifico, sino tambien sus inmediatos derivados; el 
cate del oro perdido y todas las presas posibles en calidad de 
esclavos, pues el indio libre tomado en estado de delincuencia 
de sangre, o levantado en armas, es el premio debido al que, 
exponiendo la vida, logra capturarlo. 

Rodrigo 6e Figueroa dio mandamiento para que la jusuda 
de la Vera Paz procediese al castigo; eetablecih a la sombra de 
la legalidad la compania explotadora, par ambicion y lucro, de 

llar de grana que di6 a Pedm Hernandez del Rincon por ian albricias 
de la muerte de Ciguayo; mostro cedula de la Audiencia e carta de 
pago. Iten, trezientoa pesan que pag6 en dnco de dizienbre de quinien- 
toe e treinta a Bartohme Catano, en mnbre del capitan A ~ ~ I I M )  Siivea- 
tre e de su xente. por la muerte de dicho Ciguayo; mostro libramiento 
y poder y carta de pago. Iten, dent pesa8 que pago a Pero Garda de 
Esquibe] por la muerte de Hernandillo el Tuerto, que prendieron ioa 
n e g m  de dicho Pero Garda" y ea pago posterior al mes de m- de 

1S2) En cuanto al espionaje o mayor diatanda de ios limitea Ilane- 
ros del Bahonico, no e6 de aceptar, porque Bamimuevo tard6 mas de 
dos meses y medio en dar con ealace para rastrear la proximidad del 
cacique, y aun &te erhaba muy dencuidado en la laguna e 4ia de eiia; 
y despues de efectuada la paz todavia. ae pairaion mesea para asegu- 
rarse el cacique de la verdad de e con tener un enviado suyo, y ad- 
~ g c ~ d F & ~ ~ y ~ ~ ~ p d , " ~ ~ ( y & ~ ~  
se acerco a Azaa para adquuir noudas del estado de.h  Iiaz. . 

20 Ea Les Cama quien mendona el navio, muarks y piesa Oviedo 
lo refiere por nadas "de traves" a loa caminos, donde hachi ioa da- 
nos. Una y otra veraih puede ner cierta; por ner conocida la dificultad 
de los navios para remontar el Cabo 'Kburon y 108 damas para ir a la 
Vera Paz, despues a la Yaguana, cuando se fundo con loa resim de la Ve- 
ra Paz, iie repiti6 muchas veces el cam de piratas em- d- 
de la Isla Vaca para atraMIIBne a los navios mpaiibla de Ooco -9 Y 
mbarloaSeha eridolavanibndefaiC?ruip~~habarddolaVenr 
paz la y. A t e  dei castigo, porque icm miim es- + cm, a eclpeecira.'W .monte con a8ioJmnrdbn a Y4Ufm0, amque a 
muchos - ue el Baho~co an 8eI.iarnti 4 maidza domini-o, 
con ese nombre. &: L. nota mMa). 





A h nueve a&x~ de intranquilidad piantean el cese de hos- 
uiiaaaei Emdqdlo y el ca#* nernando de San Miguel (21); 
pero el esBafial no acierta a cubrir con hfdlilrmia lag recelos 
del Jndia, ni este diana a deponeiloa Y la segunda cita o en- 



Fr. CiPiuANO DE VI'REM 

trevista fue eaquiv* par mquillo, y su seguridad pen#inal y 
de los suyos quedo ~ p ~ p . d g  con el eacudo de la au=da, y 
solamen& el oro tomado al principio de la C O P ~  comprecib 
&te e! espanol, por deposito previamente -Beeho en el paraje de 
cita, como senor y e v o  en una pieza del hombre civilizado. 
(22) 

Obw cinco anos pasados y en ' de un dilema: gue- 
r& a muerte o mrnhiaai amistosa y= mmveniendas, m 
hik la paz,'y 'ea el &oce de esta jmz, que fue esbidamente el 
goce de las garantias de la iibertad -batadas a Enriquillo, en 
termino de dos anos. el @que! cerro he ojos para slempre. 

WUpue al uynto 811uneiadrD c~Enriquillo y BOyP no interesa 
el recuento de las vidaitudes de aquella guerra, quedan sin men- 
don, con ser asi que, sin d t a r  ningun texto de nhbrh, 
pudieran traerse debajo el abro 'la guerra del Bahorusi", por 
mi esfyeno de haber o b d o  como si en reaiidad me introdujese 
yo en la parabolr propuesta a fuer de buscador de ios granos de 
granada desiizadcm a cada wrreuor de entre los dedos. 

Y aunque no hay para que tener cuenta con historiador al- 
guno 8.1 proposito de este estudio, el des* hada eiioa no cabe 
en 16gica ni en jmuda; el conodmiento de la historia un gran 
bien; el &dio de la historia es un bien mucho mayor; el com- 
pletar la historia es obra merltisfma y digna de galardon y de 
gloria, y por eso los intentos que se hagan para completarla, 





E n d ~ e ~ t r o d d U - , ~ r t i d . a i ~ m t e r o ; t t b  
ne en su mano derecha un pergmho mroUado que muerrtra a 
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en boca de muchos recibe autoridad cuando se escribe con toda 
seriedad en libro a cargo de (se supone) juidoso escritor. 

135 anos antes que Sanchez Valverde, Luis Jeronimo de Al- 
cocer, en escrito de estimable valor, estampo lo siguiente: "La 
villa de Boya, que es de indios deacendiente~ de los de esta Isla, 
tendr6 como seis cases de ellos". (25) Y siendo mi que Alcocer 
hace memoria de Enriquillo en otro cabo de su eeCFfto, en este 
no le nombra. El ambiente de Alcocer no ha llegado a recar- 
game de fabuiismo como en los dias de Sbnchez Valverde, y 
solamente hace recordacion racional cuando dice: "La laguna 
que llaman de Enriquillo, por un cacique asi Ilamnda, que se 
rebelo y algunas veces se retiraba en una isla que esta en me- 
dio de esta hguna". (26) 

70 aiiae antes que Alcocer, en 21 de junio de 1571, el arzobis- 
po Fr. Andres de Carvajal @bit5 a P'elipe 11: UOtra pueblo 
hay, de indiae, ocho leguas de esta ciudad, que se llama Boya, 
el cual tendrti veinticinco vecinos, todos viejos y pobres y sin 
hijos. El lugar es nuevo deu n relfgiorro de San Agustin que tru- 
jo alli aquellos indios de por aquellos montea y lea hizo una 
iglesia de paja''. 

Hace bastantea anos que, a vista de esta carta y de otra de 
1532, en que se hace mendon de "el pueblo de loa indios U b " ,  
no pudiendo yo evadir la influencia de ioP h i & w b h w  ver- 
naculo~, infiuer~cia que me obnubiio para la obvia acepcidn de 
"el lugar es nuevon, o pueblo que nuevamente se hace (porque 
todo es nuevo, si un pueblo se hace donde antes otro puebio 
hubo, y donde no lo hubo), supuse que Boya estaba hecho anl 
tes de la sumision de Enriquillo porque del pueblo de india 
Wlrwrsetomanuiindiosguiasyservianenlaguem,ywn 
tudos presumi al cacique dentro de Boya en vida pacffica; pue- 
blo despues abandnnadn por la dispeFsion ingenitamente ama- 
da de los indios en cualquier tiempo que estuvieron sin caci- 



que (m), y nuevamente rehecho por el fraile agustino con in- 
dios dispersos, pobres, viejos y sin nijos.. . 

El prelado habia puesto alli al francisco fray Melchor de 
Escamilla; y porque no se acabase el lugar con el acabamiento 
de aqueilos viejos, anadia en su carta: "Hay airededor de esta 
ciudad y por este arpbispado y en eata dudad aigunw indios 
desparcidos por esos montes en sendos buhios, sin conocimiento 
de Dios, y, aunque son cristianos, por falta de doctrina se estan 
tan rudos como cuando eran idolatras. Si V. M. fuese ~ervido, 
seria gran bien para d o s  que se juntasen todos, por Cedula de 
V. M., en este lugar de Boya, porque ya los que estan en dicho 
lugar son viejos y sin hijos, y de aqui a pocos anos se moriran, 
y quedara despoblado el lugar, que es el mejor sitio de la tierra". 

(27)-"Como se les di? libertad sin haber Protector ue Iw ampa- 
rase, y a quienes reconbciesen para su buena gobeniaciln, porque el 
amxuam don AZvaro de Caetro era fallecido, que era protector, coma 
de su naturaleza e inclinacih iea andar mudan& amos, segun la re- 
ladon que he podido alcanzar, ire han desaaido del cacique, que loa maa 
d e l b  y cada uno por d se han ido con loa vaquera! y pastores, vivien- 
do en todo Ubremente a toda su voluntad, y ad por eirto como 
los espanoles, la gente del ampo, ios sonsacan y se sirven d= 
que haya habido recogimiento en dios, asi por lo e he dicho por la 
faita de Fmtector, como porque m asiento era ata e quirmta le- 
guan desta ciudad, Pipunos desto8 se dice que tambien han servido de 
espias a loa esgafiolea contra loa nema alzados. El doctor Montano al 
Prindpe, carta de 26 de juUo de 1547, donde trata de loa indios dei 
unico pueblo de naturales que habia entonces, que eran del mdqne 
Garah, encomendados a Juan de Viiloria, vech  y regidor de la Vega, 
alabado por su humcrnfdad. - A. O. f ,  Santo Domingo 4, nQ 117. 

(28)-A. G. L, Santo Domingo 71. - -46 de la confereaQB se 
ha hecho, entre varios, la obeervac6n acerca de "otm Boya" en fa costa 
Sur de la isla, y alli los descemuentea no puros de loa indio8 de Enri- 
quillo, y la noticia ea dada por Del Monte y Tefada, donde dice que ion 
tales, por su fmdon con biancoa y negros pararon en a'mulatorr c zem- 
boa que con vilegios de indios re conservaban en el pueblo de Boya P o Santa Mar de Ama, costa del Sur, hasta la cesion de la ida a h 
Reptiblica Francesa". (HUaria de Santo Domingo, tomo 9 p. m, ed 
de 1W). - Mientra8 se prooigue la invesugacion pero conocerse el 
paradero de cae "otro BOYA', bueno es que quien este intererado i@a 
-.el mismo Del Monte (tomo iii, p. g l ) :  "Boya, a dw legua# de Mmrte 
Plata, r el lugar que se rncedi6 a Don Enrique, "el Pl- o.= 
para renidenda de sur indios, con todo lo demas que alU m 8 i g U ~  
cuando aparezca ese otro Boya, para qub ha de queuem? 
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No tuvo presente el arzobispo a Enrlquilio, ni pudo tener- 
io,porqueelagusanOfueunsujdord,todaviaenla~o- 
ria de muchos. H e  tenido en mie mana el negebro de ullp C& 
duia Real dada en ValladoUd ei %8 de mpthhe de 1585, par 
la que se dijo a le Audienda que habia muerto en h ida ffag 
Gabriel Delgado, cuyo Wto rigistintano hahia tamadD en el 
convento de la ciudad de Toledo, y que dejo en esta &da, a 
dondepad,600perwsdeoroyotniecosas:ela~nventoderiu 
Ordenpidi6susbieneepueseldffrmtonoteniaqutnaloiihere 
dase,siiIno& ymdabaordenalamignaAudtendaparaaiaear 



indios agregadas a BoyB; eran i a ~  minmin que se habian traido 
de la isla de h Tortuga, arrebatada a franceses en 1654. (83) 

Borremos, pues, del cuaai.0 la igiesia de Boya porque su 
h i n d a c f 6 n n o t u m , r a l a c i & l d ~ c o n ~ u i l l o y s u s i a ~ ,  
y porque icm primeros fndios del pueblo tuvieron p r o c e d e  
distinta de h del Bahonico; y borremos tambien esa caravana 
de indios que baja y se aleja del Bahmco, asegurados ya de 
no haber de voiver a pintarse en el Iienu,. 
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"Tratado de Paz" es lo que ahora esta indicando el titulo del 
enrollado papel. - Es asi como se lee en un respetable escritor, 
que de la aceptacion de un salvoconducto enviado por Barrio- 
nuevo a Enriquillo "dimano la inmediata celebracion de un tra- 
tado de paz, en que se estipulaba la abolicion & la esclavitud 
de los inaios y se hacia donacion a bs que quedaban & bs te- 
rrenos comuneros & Boy6 para que se trasladrrsen a ellos y los 
cultivaran en provecho propio, con la condici6n de que recono- 
cieran a l  emperador Carlos V como soberano ysenor y prestaran 
+obediencia* a sus reales mandatos". (34) - Es decir es pura 
y simplemente un eco sonoro de la fantasia tropical de m&- 
tic0 haitiano Emile Nau, quien a su vez recogio del ambiente 
local dominicano lo que nunca hubiera podido reconocer igual 
-- 
isla dar guerra al amique Enrique, que habia trscw 8uon q w  cdrk 
~ o y h r a i r m u o h m M m y m a a ~ d e h o m b r c e , y ( 1 i i e p r l m e f ~ l e  
~ a i r i s s e d e p a q p o n l n a d e s a t o c r i r V . ~ m k ~ ~ ; y q i i e , ~ -  
doawobsdt~dnyplr~lmvsoinadesrbIsir,Ieperdbll lb.nir,  
deiitmpaAnPhapt.0tdoaMai,que,ENVENTUBADEV.M,EL 
HA VENIDO A LA OBEDIENCIA DE V. M, Y PAZ Y CONCORDIA 
CONLOSVECIN065,yennmypocotiemp? y t m n ~ c o s t ~ ~  (A. G.L, 
Santo Domingo 77). Y esta claro que Barnonuevo hfio en una sola dili- 
genda dos cosas perfectamente por e l  definidas en esta carta: la una, 
que Enriquillo se redujera a la obediencia del Monarca espafiol; otra, 
que hiciera paz y tuviera concordia con loa espanoles. Por aquel re- 
torno a la obediencia del Rey, se daba el indio a la obediencia de la 
autoridad colonial, y por aquella paz y concordia con loa ved-, se 
reducia con los suyos a la amistad con sus convasalloa loa espanoles. 

Oviedo no se apart6 del criterio de Barrionuevo, a quien i a  na- 
rraci6n del hecho de sus propios labios, y por eso cuenta que cumdo el 
capitan persuadfa al indio capitan Marun de AlfaK, sobre quere,! ver a 
Enriquillo, le dijo que asf fuera como y donde a Enriquiuo mejor cua- 
drara "porque el  yba de parte de Su Magestad a le hablar e traer de paz 
a su servicio, e le queria elEmperador, nuestro Senor, por niyo, e hacer- 
les mercedes, e le traia una carta de Su Ma-: e que no temiese 
de cosa alguna, porque Cesar le perdonaba todas las eairrui paawbs, va- 
nimio & a sa wmddo y obadimdr, como lo veria por su real letra que 
le eaQiMaN. Y asf todo el cacareo que puede producir lo pomposo de 
"Prjmer tratado internadonal celebrado en America", se reduce a ha- 
berse sometido Enriquillo a la obediencia del Emperador por un ado 
vital, penronal (depuesta la rebeldia) sobre el sometimiento que antes 
habfa tenido ia misma obediencia en fuerza del derecho de fuerza de 
la espanolea Y, en fin, d se sostuviere con enfasis tal dictado de "tra- 
tado inteniacional", serSa verdadero como mmetimiento voluntario del 
M@, por acto propio, al &ol. Y en esto estan conformes Las Casarr, 
Oviedo, #errera, Nau, Del Monte, Garcia, Nouel, etc, etc 



en fuentes aju* de la Hi&& (SS) Como el pueblo de 
Boya no se hizo para los indios de Enriquillo, m en de 
Enriquillo, es absolutamente cierto que se dice & un tratado 
de paz un predicado absolutamente falso. Y aunque es a W u -  
tamente cierta que en el primer intento de con- a hizo 
propuesta al indio para pasar con su gente a cierto lugar no trui 
apartado del Bahoruco, y esto excluiria positivamente loe terre- 
nos comuneros de Boya: pero aquella propuesta fue impolitica, 
y nunca tal quiso el indio en el tiempo que medio entre la pri- 
mera entrevista que tuvo con Heniando de San Miguel, y ii se- 
gunda, frustrada con encubierto mal animo. estorbo eza 
el Bahmco para el restablecimiento de la paz? que mu- 
darse al llano, campo abierto para recibir las caricias del bien 
y las heridas del mal, y por que no quedar en la serrania, a don- 
de el bien podia ascender sin estorbos, y el mal podria ser re- 
sistido, como hasta entonces indios y espanoles lo tenian e-- 
rirnentado? No era equitativo que cuando otra vez se quebran- 
tase la paz por los espanoles hailaran estos a los indios fuera 
del estado de posesion de defensas en que estaban cuando con- 
ferfan sobre la paz. Y no bajo entmces de la sierra, ni siquiera 
para decir que no le convenfa irse con su gente al ilano. Ve& 
modo: 

En 30 de marzo de 1528, los Oidores Espinoza y Zuazo, a 
Carlos V: "Por esta Real Abdiencia se proveyo un capitan con 
80 espanoles (36) e con todo lo necesario para fazer e continuar 

(35)-"Aprea les fonnulee de deciaration de pak et les cla- par 
lesqueliea l'abolition de la servitude des aborigen= d'Haiti h i t  procla- 
mee, et la concession leur etat faite, pour rbidence, du bourg Boya et 
den terres environantes, venaient lea stipuhtions qui imposaient au ca- 
cique Henri l'obligation de reeonaitre et de faire reconaiire, a mn exem- 
ple, l'empereur pour leur aouverain seigneur par tous ceux de son parti 
qui etaient repandus danil lea Merenta quiartiera de l'iie- ii etait, en 
outre, tenu de maintenir dans le dewrir, et d'y faire rentrer les Indiens 
qui s'en ecarteraient par la suite. Pour lever toute ombre de dUiPnce, 
il devait quitter au plus tot aes montagnes, et decendre dan8 la plaine, 
ou en lui donnerait, pour 8on entretien, un deti trougeaux de l~mpe- 
reur". Histoire deti Cadquer d'Haiti, p. 308, Paris, 1884. - Garcfa tra- 
dujo mchvitad donde ley6 aemihde. 

(86)-Las Casas dice que iueron 125 eaanoles; este n-em deida 
luego,. ei arlmidhla collt+dos los kidioa Ho exageran h del bmh de 
3kisuta asi como el trt.nim.de d.rrir & s e q u e  a d . na- 
+q de *p.nci@~ junhlwi otros tutoa y iiiL f i d i a ~ c u -  
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la guerra: e este capitan e xente posieron en tanta necesidad al 
dicho Inriquiilo e a los dichos indios alzados.. . que constreni- 
dos de hambre e de la dicha necesidad, vinieron en platica con 
el capitan e espanoles, diciendo que querian paz: e ansi se sentd 
con ellos la dicha paz por parte del dicho capitan: e para efe- 
tualla, se llam6 al Padre fray Remixio, (37) de la orden de San 
Francisco, e tomaron asiento con elios que se fuesen a una pro- 
-- 
gadores de bastimento~; pero estos no pueden contarse como guerreros, 
y eran parte de la impedimenta; ellos y cuanto cargaban, estaban m- 
jetw a almacenaje y vigilanda. 

(37)-"iten, que se di6 y pago por iibramiento fecho en diez y seis 
de diiembre clel dicho ano de quinientos e veynte e seis al rev. p 
fray Pedro de Mexia, Provincial de la Orden de Senor San Francfiico, 
veynte pesos de oro, ion quales se le dieron con acuerdo de los ofldalerr 
de S M. eq esta isla., lo qual se le di6 para el matalotage e otras co- 
sae necesama a fray Remigio e otro frayle su conpafiero que fueron 
desta isla a la provincia del Panuco*'. (A. O. L, CantadurLa 1050). - 
Fray Remigio retorno a tiempo, parece, que la Audiencia tuvo avisa 
de columbm de paz, y para maa asegurar lo que el capitan pudiera 
hacer, pidi6 al religioso (por sua antecedentes en relad6n con el cad- 
que, educado en el monasterio de la Vera Paz, alli entonces Fr. Remi- 
gio), @ese a ejercer su celo espiritual en la fortaleza de YBqSno y estar 
a la mua para verse con el indio de quien se esperaba que habria de 
obrar conforme al respeto que deba conservar a sus antiguoa paterna- 
les maestros. En uno de loa barcos al servido de la guerra (el nmfo de 
Luis HernBndez, vec. de la Yaguana, sirvi6 desde 16 de junio de 1526 8 
21 de enero de 1529 "lievando bastimentos a la fortaleza de Yaquimo") 
paso alla el religioso, y entre las diferentes salidas que hizo en busca de 
Enriquillo (cuyo paradero o rastro se ignoraba, por estar en plan de 
csquivar choque), una fue, segun noticias de algun credito, ir en su btm 
ca por mar y desembarcarse en paraje cercano al del cacique, y de allf 
sigui6 jornada en compania del cacique Don Rodrigo, indio manso (el 
ftodrigo Mejias que en el repartimiento de 1514 se asigne encomendado 
a Cristobal Dbvalos, vecino de Yaquimo); y como acertara esta vez el 
rastro, acertaron tambien a verlos algunos indios que pusieron en ellos 
violentamente la8 manos y los condujeron a m e n d a  del cacique. Este 
conocio a su antiguo bienhechor y le mostro disgusto, aunque no le 
maltrato; pera el Don Rodriga, que tenia cuentas pendientm porque 
sus indios eran guias expertos que facilitaron el gran desbozo de los 
labranzas, fue ahorcado; dcmostraciim nada pacifica de lo que se en- 
tendia y para lo que el fraile habia hecho su jornada. El cual volvi6 a 
Ydquino ni seguro de una negativa de paz, ni desesperanzado de que C 
hdio la decidiera, y a su entender, saco en cl.ro que si el ca- 
p i th  e. aiguni u l l d E E & o s t r ~ e  templado y bioau  i1 cacique en 
persona y no pusiese en juego las armas, obdndom de parte de los 
indios en igual forma, pudieran hablarse y tratar en ello. Ee lo cierto 
que San abiguel, Fray Remigio y la gente, en nuevo crucero 61n dafiar 
por la sierra, vinieron a dar con Enriquiiio donde este ser encon- 
trado, bien situado y a salvo de sorp- Ir -01 q u e  con vigilan- 
te ojo Y por aaenamiemto, ee hablaron, y coa papek en Isr 



vincia desta isla para que alli fiziesen su pueblo e se les daria 
10 necesario pma su sustentacion, como es vacas e ovejas e otros 
aparexos para labrar, e quedasen libres como los otros vasallos 
de V. M.: e que no tuviesen otra premia, salvo de guardar e 
traer los negros e indios que se aizasen e huyesen. E ami se 
partieron los unos y los otros muy alegres con este asiento, para 
que a cierto tiempo se tornasen a xuntar: e al dia que se con- 
certo fue el capitan e el dicho fraile, e los dichos indios non 
vinieron como quedo concertado, salvo que fallaron en el dicho 
lugar fasta miU e quinientos castellanos que los indios dexaron 
alli: fuese a ver por el dicho capitan si el asiento que se seKal6 
para el pueblo si eran idos alla a comenzar a poblar, e tambien 
no se fallo rastro dellos ni an conpiido cosa, nin vuelto a hablar 
maa con el dicho capitan". (38) 
-- 

que fueron de initruccionen dadas por la Audiencia y sin arrc trato, 
llegaron ambos a convenir en el pensamiento espatioi, lo que se reservo 
para estudio por parte del indio; el cual, en el senalar otro termino de 
tiempo para verse en tal lugar y concluir la negociacion, gan6 otra 
prolongacion de tregua Y para la nuwa cita la presencia de Fr. Remi- 
gio no falth, como se =be de letra de texto oficiai. Y ya reconocido la 
ausenda de Enriquillo aun del paraje donde se supuso hallarsele con 
sua indios hadendo sus bohios, y retirados a Ybquimo, acaecio que la 
gente 8e desmand6 por falta de las paga8 y se al26 y se fue (algunoli 
d b i e r o n  castigo judidal), y todavia el religioso permanecio ea su 
puesto, amo quien con esperanza, aunque harto adelgazada, deseaba 
aIguna llamada de Enriquilio, sino que este lea envi6 Uamaradas en la 
misma estancia de San Miguel, como queda dicho en la nota anterior. 

"Despues de escripta e&a relacion (el contador Diego Caballero, 
en S1 de mano de 1528, lo que corre impreso) se an venido a esta 
cibdad los quarenta espanoles que quedaban con el capitan dest. gue- 
rra por falta de paga8 e queda el capitan solo con dos o tres onbns e 
el P. h y  Remixio; e porque de la venida desta gente los pueblos de la 
tierra adentro quedan a mucho riesgo e peligro,.". 

*-Observese como ya en 1528 se requeria de Enriquillo la avenen- 
cia con cooperaci6n efectiva para la destrucci6n de indios y negro# hui- 
dos que resistieron volver al trillo de la sumiai6n y obediencia. Nunca 
re desistib de la paz con dicha condicion. 

(88)-Ei documento sigue diciendo a continuacion: "Agora han fe- 
dio cierto dapno, e es que vinieron a una estancia del Niirno capitan 
e ae la destniyen,n, e mataron ciertos yndioe, e Uevzuon dertas yndier 
e cavauos e todo lo que en la estancia avia, e quemaron loa bohia, e 
ahorcaron un mochacho de tres anos, por manera que tenemos por 
rompida lo cosa, porque fasta agora todavia se tow, que ve- 
nian de paz a conmpiir las pazes, e se buscaron todos @- F a  
ellos". (A G. L, Patronato 174). - Con que queda demostrda la h- 
sinceridad del trato que Enriquillo habia entablado con San Miguel, 
al intento de rehacer a costa de su buena fe ias remaiteru que ha& 
destruido en campana activa de cartig~; & 10 qut uagorir'' (mm) 
a maasaiva el indio rc derpicak 
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Conocido el yerro de la instruccion dada a San Miguel, hu- 
bo intento de repararlo, y por eso en carta de 31 de julio de 
1529, Fuenmayor, Presidente y obispo electo, y los Oidores Es- 
pinosa y Zuazo, escribieron y suscribieron este pasaje del Pre- 
sidente: "Y despues de la venida de mi el Presidente, le escribi 
una carta, asegurandole en el Real nombre de V. M. e perdo- 
nandole todo lo pasado, y demas que lo livertaba a el y a los 
otros indios que alli avia para que viviesen por si en toda liber- 
tad en la parte que quisiesen.. . . o que se quedose en aquelkis 
simas. . . . tampoco ha aprovechado esto. . . . ". (39) 
m-- 

(391-EA capitulo entero de la carta dice: "Que el medio de asiento 
que V. M- manda que se tome con el dicho cacique, lo que maa con- 
vendrla para la seguridad e poblacidn de la tierra; e a& paresce que & 
inas de seis anos a esta parte que la dicha guerra se comenco, sienpre 
se a procurado con el este concierto, e aun para lo mejor hefetuar, por- 
que toviese credito que se le avia de conplir lo que se asentase, st en- 
1x6 en persona el Padre fray Remigio, de la Orden de San Fianciaco, 
que le conocfa el mismo cacique porque se a d a  d a d o  en aquel mo- 
nasterio e le avian mostrado leer e d v i r  e graaatica; el qual, por 
servicio de Dios nuestro Senor e de V. M., movido con santo zelo, fu& 
dos vezes y habl6 a los yndiw y dambas se desmandaron y lo toviemn 
para matar, e ahorcaron a un cacique Don Rodiigo que fuC coa 61, y 
demaa con los capitanes que alli an ydo, m le asento por esta Audiencia, 
procurando de le traer a paz; y despues de la venida de mi el Prdden- 
te, le escrivi una carta, asegurandole en el real nonbre de V. M, e 
perdonandole todo lo pasado, y de mas que lo livertak a el a los 
otKM yndios que al11 avia para que viviesen por si ep toda livertad 
en la parte que qiildeaen, a donde yo les proveerla de algunas 
tjvejpr y puercos, con que criasen para sus mantenimientos y granp;e- 
rias, con otras cosas a este proposito, 0 m e  m qaeduair en 
de- po- si de dli no deaen a correr ia tierra y gwmii 1.i 
nadendaa, e matar espanolas, e husr otrs dapnos que rn hecho e na- 
itsn, no m lea yria r huer gama ninguna, y tanpoco a aprovechado 
esto para todo lo pasado, por la falta de capacidad que en estos yndiw 
ay". (A G. 1.. Patronato 174). 

Las Casas, en su cuento de los ocho indios enviados por Enriquillo 
a decir al capitan San Miguel que no podia acudir a la cita senalada 
por estar enfermo y para que preparasen y diesen comida al ~~~ Y 
a cuantos con el estaban con toda solicitud "como loa indios auelen", 
dice que el capitan. luego de tener la andorga llena, dio les -da4 
bi7a muestra de pesar por no haber podido abrazar al cacique por 
causa de su achaque, aunque bien conoci6 que de industria se habfa 
quedado. y que fuesen Pmlgos y que no hiciese m, Y que bWH!a 10 
d b i r h  en adelanteu. Y son palabras tan acordes con las del Presi- 
dente Ramirez, que son las mismas en sustancia; sino que Las Casas 
cambia los tiempos y las personas que hablan. Y porque se ha de comer 
cada dia. San Miguel comib aquel dia la generosidad del indio. honran- 
do asi el dominico en Enriquillo aquello de ser mejor el dar que el 
recibir; con que de intento pinto al alzado con nobleza tal de corazon 
que al mismo destmctor sistematico de sus labranzas, dio ehaucha, de- 



Nunca se supo de otra demostrach de Enriquillo para dar- 
se a partido, en esta nueva propuesta 

volviendole con abundancia de mesa su mala acdbn de u a e r  vencerle 
por hambre. La cosa, empero, o corazonada de Enrlq& 4-a 
verdad sabida es: que cuando mas tarde reconocio que a Sra -el 
se le espanto y alzo su gente por falta de paga, a manaalv. d 
mato, robo y pill6 e incendio la estancia de su propiedad en el a 
de Yoquimo. Y aQn ahorco a un pArvulo de tres anos. Lo ue omitio el 
dominico por librarse de repetir que esto hicieron los d o s  dn man- 
darlo o sin saberlo Enriquillo. 

En esta misma carta se hace mencidn de haberse cambiado la tactica 
de la guerra con la creacion de cuadriilaa volantes con un ensayo que 
desde este principio no era de la satIsfacci6n de todos, a saber, que 
Ido a San Juan de la Maguana el Oidor Zuau, para dirigir la guerra, 
"y desde alli proveyo como las tres quadrilias entrase cada una por 
la parte que avia de entrar, e les basted6 e los provey6 muchas annaa 
o otros aparejos necesarios, y los dexo de mW en la tierra del Bsuruco, 
y porque le subcedid cierta enfermedad se volvio a esta Cibdad, a don- 
de agom tenemos nueva de los capitanes como dieron en los yndios, e 
que se les fueron los mas; y que yban algunos dellos en seguimiento 
del dicho cacique, pero que tienen por dificultoso tomalle, y ansi me 
parece a mi el Presidente, etc.". Y despues de este hecho, como quiera 
que las cartas siguientes no mencionan acd6n ninguna contra loa del 
Bahoruco, y todas hacen referencia a la guerra en general, pem como 
en concierto, y unos y otros escriben de movimientos de cuadrillas por 
la Isla, castigo y matazon de alzados, y los encuentros y muerte del 
Ciguayo y de Hernandillo el Tuerto, parece que si la carta de Ramirez 
de F~enleal  llego a manos de Enriquiilo, este, aunque sin corresponder 
a la oferta de paz, dej6 de ordenar incursiones fuera de las sierras, de 
suerte que lleg6 a creerse que tal vez se habria ido de la Isla. (Creencia 
de ultimos meses, porque en carta de 2 de febrero de 1532 Zuazo e 
infante, oidores, dando cuenta de los danos y muertes en Puerto Real 
por indios vacos alzados (capitan Tamayo), agregan: "Y junto con esto 
han salido del Bauruco cuadrillas de indios, que los unos y los otKw 
dan mucha fatiga a los vecinos, y los pueblos estan muy alterados y a 
punto de despoblara'e'. - A G. L, Santo Domingo 49. 

Los capitanes de cuadrillas fueron: Hernando de San Miguel, anten 
capitan de la guema, con distrito de todo el Bahoruco, y cuma servi- 
cios terminaron al tiempo de la paz; - Hemando de Valencia, de la 
cuadrilla que anduvo todos los terminos de la  Vega, sirvio desde 26 de 
octubre de 1530 a 24 de junio de 1531; - Hernando de Vaiiaaante, de 
1s cuadrilla de Puerto Real, sirvio desde 6 de octubre de 1520 hasta 
fin de noviembre de 1532; - Francisco Martin Sardina, antes soldado 
de Villasante, que sirvio alii desde 1 de diciembre de 1532 a 13 de 
abril de 1553: - Rodrigo Alonso Munoz, que empez6 a 8ervir el 2fJ de 
julio de 1528; - Pedro de Wria, que sirvi6 desde 7 de abril de 1529 
hasta fin de diciembre siguiente; - Francisco del -no, antes soldado 
de San Miguel, sirvio la cuadrilla de la Yaguana desde 1 de julio de 1530 
hasta 18 de enero de 1591; - Alonso Ruiz, que fue capith desde 1 de 
julio de 1530 a fin del siguiente agosto, que 8e fue de la fsla por 



Fr. CIFRiANO DE UTRERA 

Cuando en 1533 se concertaron Barrionuevo (40) y Enriqui- 
110, fue cautela precisa del espanol no tocar el punto del aban- 
dono del Bahoruco, y, cabalmente, este silencio dio fomento a 
la expresa aquiescencia del cacique para abrazarse a la paz. 

comision de un homiddio a ni cargo; - Fueron tambien capitanea con 
servicio8 en varioa tiempo#, if&p Ortiz y Rodrlgo de Peral& 

San Juan de ia Maguana, LLnui y Cotui tuvieron guarda local con 
blancos y negro& a ertpensari de los respecum vecina. 

(40)-El cronista Oviedo realza con loor la perida de Barrionuevo 
en las rosas de la guerra por el mucho ejerddo que desde mozo hizo 
de las arma8, como fue en la conquista de ia isla de Puerto Rico y al 
norte de la Florida (lo que conviene psra rroldado de Juan Panca de 
IAn),  pero no dice que era conocedor de esta isla, ni que de asiento 
hubiese estado en ella. Se ha reconocido que en 1520 aporu5 a Santo Do- 
mingo con su armada que venia & la C h h  de he Perlas, y pudiercue 
inferir que Rodrigo de Figuema le dio el oficio de mayordomo de loir 
pueblos de indios de Jeragua, si no fuera porque solo mendqii. el 
apellido, cuando en la ida habia entoaccr un Gonzaio de B m u e -  
w, vecino en la region del Sur. En laa cuentaa de m b a n  de Pasa- 
monte se halla esta data. "en veynte e syete de henero de quinientos 
e veynte e seya afioe, a Fnindnco de Barrionuevo dodentoa y diez e 
seys pesos de oro, que son por la mitad de quinfentcu, y setenta e 
seys cargas de cacaM que del se tomaron para la guerra del Barau- 
m, a r m n  f*Em carga de seya tominesH. Y en ler mismas cuentes: se 
dio al Almirante don Luir Colon 1 peso, 8 tomineo y 1 grano m 2 de 
mayo de 1537 por llciertos granos de oro por fundir que se ynbiaron a 
S. M. a los reynos de Espana con Fnuicko de Barrionuevo. - Carta 
viva fue este sujeto en el exponer el estado de coaas de la ida y de 
la guerra, y a su pretension de una gobernacion en indisrr, fuese por 
si, f u e  por condid6n impuesta, gano el titulo de Gobernador de Tie- 
mafirme con la carga de acnbar la guerra del Bahoruco, p. lo que 
se le dio aparejo de barco (la nao imperiai, franca de ~ Q O  Por au- 
sencia del Emperador, hasta el puerto de Santo Domineo), Y de =u- 
niciones, debiendo el  hacer leva de gente. Su titulo de Capitan Deneral 
de la guerra del Bahonico es de Medina del Campo el 4 de julio de 
1532. Y es digno de notarse 4 buen sentido de este soldado que hizo 

miso de acabar la guerra por las armas, pen> usando ante 
% ~ a " ~ f r e d m i e n t o  de la paz, segun ia Audienda repetidas ncr ha- 
bia propuesto a Enriquillo, esto es, por un perdh efectivo de toda Zor 
d- hechos y con seguridad de buen tratamiento, debiendo el cad- 
que tomar sobre si el cuidado de limpiar los montes de indioa y n e m  
alzados, ya que el indtamento de )a propia rebeiion habia multipliosdo 
por toda la Isla el nomero de huidoa que, a su sombra o por creencia 
~enerai, a sus ordenes, habian hecho contfnm tropellas en lo8 apa- 
nolea Llego este General al Puerto de Santo Domingo el 20 de febre- 
ro de 1535, con 187 hombres. 

Por las juntas y deliberadones que me hicieron desde el 21 de fe- 
brero (corren impresas; vease la nota SS), se reconoce que la expedid& 
de Barrionuevo era extemporbea porque corm3pOndla al estado de la 
cosas en 1627, y que una guerra en forma, o de conquista dei Bahoru- 
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En carta de lq de sept. de 1533, dice la Audiencia ai Empe- 
rador, con todas las notidas de la restablecida paz, ha&sele 
enviado a Don Enrique, imagenes, preseas, herramientas, basti- 
mentos y otras cosas: 'Y que la primeni cosa que hiciese, hrese 

oo,teaAriPeliiiimnodesgerteyotioetantoi,cortorcredd~como~nkr, 
y ue m el hacala asi, todo -.en detervicio de S M., amacid011 
l o a & I - ~ d e l a ~ t a . d e b p i c z a p l h ~ i i o . m e d i o d c  
~ v o l a n t e q y s e t e n i a p o r a e r t o q u e , ~ [ ~ t i w a n d w e e l e r t i l o  
am vigilanda, del todo se acabaiiaii km indios -, y se resolvi6 
que la providenda reai ae ejecutara, como re practicaba, con las 
cuadrillas, pero intentandore primero la entre del perdon real al caci- 
que, "pues se trae carta# de S M., que d s e r  que con Ctu y con 
que ya esta tan cando de andar corrido de loa espanolea, y que le 
han muerto todos iom guia8 de loa capitanes y principalea que tenia, que 
quera venir en ello, y para que el dicho capitb procure la dicha paz, 
~ m d e t ~ d e m p O a e r h ~ t a r , o a l a t * m y D m c ~ t i n o a  
aa de esta guerra y a la cantidad de las sierrar, y asidamo se 
haya lengua donde ai presente esta BuiquiiioL y que numero de gente 

tien"D,q~%d=&e-," ?*6n que por h iuerza 
en el animo de Barx'ionuevo, aparte ha negoaaciones que por aquel 
camino se habian intentado, porque au norte estaba en la gobernad6n 
que habia ganado, que no g a h r  el tiempo m una guerra, cuyo8 tos- 
tos el miamo Consejo quiso abreviar. Pora inclinar el animo del caci- 
que parece que el propio Barrionuevo indujo a que en la carta que de 
parte de S. M., se escribiera al airado, d i h d e  nombre de Pon Enri- 
que, porque habria de ser poderosa raton para acomodarse a h pez el 
ser llamado asi por el mimo Soberano eapanoL No era aquel honor de- 
d entre indios que asumian nombre8 de senores espanoles por 
razon de benefidw o de conciertos de paces, &o que tales n o m h  

r$en,queai.lidOdadaporelrey.Un"Don noteniandtanaubidoo 
Enrique" dado por el rey ien vaiia ahorro de un par de pem en la 
guerra 

im gastoa de h guerra se elevarcan, en opinion de muchoe, a 
cuaruita mil pesos, aunque no es de creerse que asi fue. Por una Ce- 
dula Red  se dio licencia para que de la hacienda de S. M. se iiacaae 
la cuarta parte de loa grato# que se fueran haciendo en la guerra, y 
constn que d d e  el 2 de o c t u h  de 1538 hasta el 4 de mayo de 1530 
ae gastamn 17,653 pesu@t, 4 tomines y 9 @ano& de los d e n  toco a 
S. M. pagar 4,418 pesos, S tominea y 2 grama. Por C. R de 4 de 
juiio de 1580 cie mando que en loa gastos de la guerra se acudiera con 
la mitad de ellm de la mi8ma M e n d a  real y ha entregas de les mi- 
tades correspondientea a cada periodo de cuenta cerrada, fueron:. 
En 1s de octubre 1810: 5 tomurea 
En19demsyo 1551: 5 tomines 
En 19 de enero 1SSa: 400 " 10 w 
En 22 de octubre 1a2:  514 " 7 gran- 
En 29 de mayo 1593: 946 " 5 -011 

En esta fecha, tiempo de la salida de Barrionuevo por mar a Yb- 
quimo, se cerraron e&as cuentas; y en e l l ~  entro la m d a  de costa 
que por C. R. de 1 de octubre de 1553 m mend6 dar a BarrionUW4 
por el gasto que de lo auyo hizo en la gente que amddo, 100 ducados 
de C a d i a  (37,SuO mra), que en- oro fueron 83 pc#r, 2 Y 8 



la iglesia". Esta iglesia es referida para el pueblo del Bahoruco, 
porque inmediatamente se sigue este parrafo: "Con este despa- 
cho y proveimiento tenemos por cierto que quedara de el asen- 
tada la paz, y asi poco a poco se irdi con el ganando tierra hmta 
que lo abajemos a los llanos a poblar, y mas a menudo se comu- 
nique con los espanoles". (41) Con que se deja evidenciado que 
en los tratos entre Barrionuevo y Don Enrique no se hizo men- 
cion alguna de cosa que entendiese se le queria sacar de la se- 
rrania. Y como en el tal llamado L'tratado de paz" se ha puesto 
como acuerdo hecho y declarado "la abolicion de la esclavitud 
de los indios", como si Enriquillo hubiera estado resistiendo 
casi catorce anos por la libertad de los indios que no estaban 
con el y por la libertad de los indios que con los espanoles es- 
taban contra el como soldados, (42) o criados y siervos, o de 

granos. Por estas cuentas el gasto habria sido aproximadamente de 
unos 24.000 pesos, por lo que toca al tiempo de guerra declarada en 
octubre de 1523 hasta la paz de julio o agosto de 1533. La estimacion 
absoluta de gastos no lleg6 a 27.000 pesos oro. 

Ya puesto Barrionuevo con 35 hombres en campana de reconoci- 
miento, al cabo de dos meses y medio logrd verse con Enriquillo. Aco- 

i6se este al perd6n, y qued6 con los mismos recelos que siempre esta- 
%a por haberse apartado Barrionuevo de m mmpania mas presta de lo 
que convenia, y ello por ir a entender en las cosas de su gobernaci6n 
de Tierrafirme. Para el 1 de septiembre de 1533 ya era ida la nao Im- 
perial la vuelta de Espana, pues en esta fecha se dieron seis p e ~ ~ ~ l  
al pescador Alonso Gonzalez y a su gente por haber extraido del agua 
el ancla de la nao, desprendida al tiempo que se diponfa a zarpar, 
De Barrionuevo no consta -do se fue de la Iela 

(41)-A. G. L, Santo Domingo 49. 

(42)-Bartolom4, indio de Aionso Valera, sirvio en la guerra desde 
8 de dic. de 1526 a 27 de enero de 1528; su salario, 2 peso8 al mes; - 
Iaernando de San Miguel repartio entre los indios de su compariIa 90 
pesos y 7 tomines por su servicio desde 13 de enero de 1529; - Indios 
del capitan Rodrigo Alonso Munoz sirvieron desde 4 de agosto de 1528 9 
13 de febrero ae 1529; - Dieronse 115 pesos, 5 tomines, a los indios y 
negros del capitan Pedro de Soria, con servicio desde 7 de abril a fin 
de dic. de 1529; - A los indios de Dicgo Alonso, con Servicio de S de 
febrero a fin de junio de 1529, 7 peso8 y 2 tomines;; - A Francisco D6- 
vila se entregaron #1 pesos por ropa para 24 indios y negros ocupados 
en la guarda de San Juan de la Maguana; - 5 pesos y 2 tomtneii fue 
el valor de la ropa "que Martin de Vergara di6 a los indios que estavan 
con Fr811cisco del Fresno en la fortaleza de Ybquirno"; - 96 pesos, S 
tomines y 6 granos, vaior de la ropa que Juan de Valderrama, veedor 
de la guerra, "di6 a los indios e negros que andavan en conpania de 
inigo Ortiz, desde 21 de agosto de 1529 hasta 14 de mamo de 530"; - 
"iten, diez e ocho pesos que costaron diez e seys c- de pres~lh ,  
a diez e seys calcones, e diez e seys coseletes, e &ez e seyr bonetei 



acemilas; no siendo tal abolicion de la esclavitud de los indios 
ningun punto sustanciado legitimamente de una parte por un 
espai501, y de otra por quien acaba de escoger, con el perdon real 
en la mano, entre la sumid6n amistosa y la guerra sin cuartel; 
y siendo tal abolicion regalia personalisima de la Majestad del 
Rey (y los historiadores tienen la comprobacion, entre varias 
Cedulas Reales declaratorias, en el testamento de la Catolica 
dona Isabel), tal tratado de paz nunca se hizo ni pudo hacerse. 
Por cuya razon ese titulo que se ha puesto en el rollo de la 
pintura, necesariamente queda borrado. Borrado como si  ante^ 
no se hubiera hecho lo mismo con el dibujo simbolico de Boy6, 
por inexistente. 

Pero he aquf que debajo de lo borrado aparece otro titulo 
en el roiio, como escrito en tiempo anterior. Dice: "Especie de 
tratado de paz". Con efecto, asi se lee en otra obra historica de 
la Isla de Santo Domingo: Que Barrionuevo y el indio "fijaron 
la base de una especie de tratado redactado en cuatro capitulos. 
Por el primero se obligaba Enrique a que haria cesar la guerra 
en la isla intimando oportunamente a todos, que para lo de 
adelante ya eran amigos. Por el segundo se obligo el indio a 
mantener capitanes que anduviese por la isla y prendieran a 
todos los negros fugitivos que habian desertado de sus amos, pa- 
gandosele un tanto por cada negro aprehendido. Tercera, se obli- 
gaba el Cacique que haria volver a los lugares y a los reparti- 
mientos todos los indios fugitivos despues de su pronunciamien- 
to: y por Ultimo, que cuando bajase de las sierras se le provee- 
ria de ganados y mantenimientos para su familia". (43) - 
que Juan de Valderrama llevo en catone de h e b m  de quinientos y 
treynta para los diez e seys indio8 que servyan con Ifiigo Ortiz"; - A 
Juan de Zafra le mataron dos indios que andaban en la cuadrilla de 
Francisco del Fresno; - A Vicente Cono le  mataron dos indios; ;- al 
capitan Freeno le mataron 8 indio8 suyos que tenia puestos en Ir gue- 
rra; - A Hemando de Valencia, capitan, materonle 7 indion de ni 
cuadrilla; - Se pagaron 8 pems, 2 torninea y 8 grano8 Upor dent parei 
de alpargate8 que se entregaron al dicho Frandsco Sardina csk dta 
WX-1531) para repartir por los indio8 de la dicha cuadrilla de (Hariun- 
do de) Viiiasante". - Diego y Aperialenor fueron doa indioS ubser, 
guias, desde el principio en 1523. - ( E d g ~ e o  en lar cuentOr). 

(43)-Historia de Santo Domingo. por Antonfo del MmG Y 
tamo Ii, p. a35; Santo Domingo, 1898 



Fr. CIPRIANO DE UTRERs 

El autor de ese texto no castigo ni con moderado examen 
el propio pensamiento. Fue el quien puso en cuatro capftulos 
otras tantas sspecies de datos para sintetizar una concordia que 
no fue reducida a letra, escritura a manera de tratado de paz. 
Y con examinar lo que iinmn primer articulo, elevado a cate- 
goria de texto de especie de tratado de paz, quedare relevado 
de sopesar la entidad de los otros tres datos, como tales capi- 
tulos. 

Que los indios debian conocer el restablecimiento de la paz 
lo duda? Los indios de guerra eran pocos y estaban jun- 

tos y obedientes al cacique; sus antecedentes eran de oprimidos, 
trabajados, vejados, injuriados; antes de llegar los espanoles eran 
centenares de miles, y para el tiempo de esta paz apenas en ta- 
da la isla pasarian de siete mil; con la paz, voluntariamente aco- 
rralados debajo la aceptacion de un perdon de cuanto obraron 
ellos, nunca mas de quinientos con sus mujeres e hijos, nada 
perdian, antes ganaban un positivo buen trato de parte de la 
autoridad y un negativo maltrato de parte de los demas espa- 
noles. Su natural y estado, sus costumbres, su ignorancia y tos- 
quedad y su cortedad aun en la paz los obligaria a permanecer 
indefinidamente como presa del temor e incertidumbre de su 
futura suerte. Los espanoles eran muchos y distanciados entre 
si en villas y ciudades; sus antecedentes eran de opresion o p  
rante, secuela de conquista; en muchos (por que no decirlo?) la 
ambicion cruel, la codicia sin corazon y sin limites la soberbia 
de la vida; sus pasiones, alimentadas por la pujanza o de la 
fuena, o de la mana, o del dinero; engaiiows en la amiatad, fe- 
lones a veces contra la fe dada, mentirosos en defensa propia, 
veraces en la difusi6n de lo Infamante. silenciosos para extra- 
viar la justicia; egoismo y amor propio para lo bueno y para 
lo malo (que son defectos del hombre prevaricador, y aquf lo 
particular es haberse solo sacado la bola "espanol" de la bolsa 
en que estan todas las bolas gentilidas). Con la paz, cuando 
nada perdieran, supondrian perder mucho, y en mucho estimaba 
su codicia el sudor mortal de los indios en las minas. qub 
invertiria este autor la obligacion de publicarse la paz, a cargo 
de los indios, que no la pidieron, y no redacto el supuesto pd- 
mer ai.tr'cuio de haber quedado al cargo y obligacion de los es- 
panoles, como por ellos propuesta a los indios? Porque histori- 



camente se reconoce que se publico por mandado de la Audien- 
cia en todas las villas y ciudades, para que ningun agresor ea- 
panol alegara ignorancia, y esto lo supo el Cacique por indden- 
cia y con asombro, pues hasta enkrnces, meses despues de la 
pacificacion, nada sabia sino que perecia de recela 

Esto aparte, porque en un concierto de voluntadesi supuesta- 
mente escrito, falta el enuncio del estado legal en que entraban, 
por la paz, los indios antes en guerra, fuerza es que tambien se 
borre ese t imo del rollo en el lienzo: "especie de tratado de 
paz"* 

Los papeles manejados por Enriquillo y Barrionuevo para 
llegar a concierto, fueron: una carta de la Emperatriz, llena de 
ternura de mujer y madre, por la que la Reina convidaba al 
indio a la paz, adelantandole el perdon y ofre&dole los bienes 
del buen tratamiento, que fue prometerle las garanth de la 
libertad personal y de sus indios, (44) y una carta de la Audien- 
cia con exhorto8 semejantes en testimonio de la verdad de la 
procedencia regia de dicha carta. Asintio el indio, declaro su 
pesar por todo lo pasado a su cargo, para hacerse digno del p e ~  
d h ;  se hizo la reconciliadbn por modo cong~etudinarlo o a la 
usanza de indios, de ninguna manera con sujecion a forma pro- 
tocolar ni instrumental alguna, y lo conferido despues al inten- 
to de que la paz no volviera a turbarse, 9e redujo sustancial- 
mente a convertirse el Enriquiilo y sus indios como en cuerpo 
de policia rural contra indios y contra negros desmandados de 
BUS amos y senares para buscarlos, vencerlos si resistian a su 
captura, y entregarlos a sus amos, mediando cierto premio por el 
trabajo y expoeici6n personal a que en tal empresa y iancea se 

(44)-Para el hilo de la conferencia va bueno el decir aiii de la 
bondad y ternura de la Emperatriz dona Isabel, por mujer y por ma- 
dre; pero obeervese que todo ello fue administrativamente la acepta- 
cion del criterio de la Audiencia en el asunto, y cabalmente lo mirano 
que en 1628 habiasele propuesto al cacique. Ni Enriquiiio oy6 de labios 
de Barrionuevo cosa nueve, ni la Audiencia estaba entoncea tan cerrada 
a que pasase aquel perdbn y buen tratamiento que del todo desconfiara 
de que el indio en modo a&mo que no penaase ante todas 
cosrur en la continuacion de la guerra; 7 a la vez no menos tentada 
estuvo de dejar correr semejante on.eCimiento ya sancionado por el 
Soberano, que al propio tiempo no encargase a Barrionuevo que, reacio 
el indio, tentase la guerra luego de conocer por vista de ojos el teatro 
de la miamn. Porque la Audiencia estaba por la guerra. 
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arriesgaban. Materia de concierto entre vasallos en servicio del 
rey para asegurarse la paz, de ninguna manera capitulo de nin- 
gun tratado, ni de ninguna especie de tratado de paz. Y pues 
Enriquillo (asiente y) propone, para en causa propia de ave- 
niencia a la paz, correr a todo indio extrano al propio bando que 
hayan huido de sus amos, sin prejuzgar si huyeron por agra- 
vios, malos tratos y desafueros menores, iguales o mayores que 
los que el padecio insufriblemente, es positivo que ese grupo 
de indios, que en el lienzo esta debajo el brazo protector del 
Cacique, no simboliza a la raza indigena. 

En la carta que la Audiencia escribio, de 1 de septiembre 
de 1533, dando noticia a S. M. de la paz efectuada, se lee: "Y 
concerto con la paz.. . . que todos los negros e indios que se le 
fueron a su pueblo, los enviara a los vecinos, y por cada negro 
que trujeren le den cuatro camisas de lienzo". (45) Si esto fue 
asi, y es la autoridad de la Audiencia quien lo afirma, no esca- 
parian a la entrega ni aun los indios advenedizos y extranos a 
su sujecion antes del alzamiento. Y quedando de este arte tan 
restringida la extension de la proteccion del Cacique a los in- 
dios, que es decir a su raza, esta no gano cosa con aquella paz, 
sino solos los indios del pueblo que estuvo cerca de la Vera 
Paz; y tal debe ser la interpretacion ajustada de ese grupo 
sobre el cual extiende un brazo el Enriquillo. 

No se aclaro el horizonte por lo pactado entre Barrionuevo 
y el indio, y Audiencia y Cacique trataron de acabar con los 
recelos mutuos. En carta de 20 de octubre de 1533 los Oidores 
Zuazo, Infante y Vadillo decian al Monarca "de como visto 
que la paz el capitan Francisco de Barrionuevo habia hecho con 
el cacique Don Enrique no parecia que estaba asentada como 
convenia", se le envio el vecino Pedro Romero, (46) muy cono- 

(45)-A. G. I., Santo Domingo 49. 

(46)-Vecino y regidor ae Salvatierra de la Zabana en 1514 con 
tres naborias de servicio, segun el repartimiento del mismo ano. - Du- 
rante los anos de la guerra, cuentas: "Iten, cinquenta e ocho pesos e 
cinco tomines c seys granos que pago al dicho Pedro Romero e nueve 
conpaneros suyos para en quenta de ochenta e seys pcsoa que obieron 
de aver por la entrada que fizieron en tierra de Samand desde los di- 
chos dos de hebrero (1532) fasta ocho de abril siguiente, conforme a 
la provision e carta de pago qi;e mostro; devesele el  resto". (Le mata- 
ron en aquelIa entrada 7 indios). 



cid0 de Enriquillo, con carta y regalos, para que le hablase: fue, 
tuvo magnifico recibimiento, estuvo en el Bahoruco ocho dias; 
respondio por escrito e1 indio, agradeciendo el real perdon; rei- 
tero que seria muy amigo de los espanoles "y que para que no 
se tuviera ninguna sospecha de indios alzados, que iria a co- 
rrer todas las sierras de la Isla y recogerlos y negros alzados, 
y que luego los enviaria a los pueblos, cuyos eran. Y asi entre- 
go a Pedro Romero seis negros que alla tenia, los cuales trujo a 
esta ciudad". (47) 

Con que queda demostrado que el alzamiento y la sumision 
de Enriquillo fue una larga empresa que se agito y aplaco en 
causa personal y propia. 

Nunca 11eg6 a la Corte informacion jurada de como se hizo 
la pacificacion, ni mas noticias que en el orden epistolar ofi- 
cial: tampoco se tuvo interes para que as•’ se hiciese. Hubo, en 

(47)-"En las poetrimeras naos que de este puerto & Santo Do- 
mingo salieron, dimos relaaon a V. M. de como visto que la paz que el 
capitan Francisco de Barrionuevo habia hecho con el cacique Don 
Enrique no parecia estaba asentada como convenia, por acuerdo y 
parescer de todos, habernos tornado a enviar alla a un Pedro Romero, 
vezino de esta Isla, porque convenfa para el negocio, con el qual se 
le habia escrito certificandole lo de la paz de que se le guardaria ver- 
daderamente, y que el y todos sus indios serian muy mirados y favo- 
recidos, porque esta era la voluntad de V. M., y que en seiial de ello 
se le enviaba ciertas preseas y herramientas y mantenimientos de los 
de Castilla y otras cosas. Este Pedro Romero fue allsr y el cacique lo 
recibi6 muy bien, y le llev6 a un pueblo donde tenia a su muger y a 
las demas mugeres de los dros indios, el qual dizque estaba en parte 
a donde jamas los espafioles habian llegado, y en lugar tan fragoso y 
escondido que, nos dice que fuera cuasi imposible hallarle aquel asiento 
y que junto a el tenia muy grandes yagueyes a manera de cuevaa para 
se esconder el y su gente si fuesen hallados, y que podfa tener entre 
todos quatmcientas personas chicas y grandes. Estuvose Romero en 
este pueblo ocho dias, donde, nos dice, que se holgaron mucho con el, 
y al cabo que se quiso venir, escribi6 (Enriquillo) a esta Real Audien- 
cia, regradedendo la merced que V. M. le habia hecho en le mandar 
perdonar, y que de aqui adelante el sera muy amigo de los espanoles, 
y para que no se tuviera ninguna sospecha", etc., como en el texto de 
la conferencia. - A. G. I., Santo Domingo 49. 

M6s explanado esta el asunto en la carta de lo de eptiembre de 
1533 (capitulo): "Los espanoles que fueron con Barrionuevo nos certi- 
ficaron que Don Enrique lea habia dicho que holgaria de comunfcarae 
m h  con el capitan y con ellos, y que conmiera que no se viniera tan 
presta porque quedara mas asentada y afijada la paz, y que de no 
haberse quedado con el algunos dfas el Don Enrique estaba sospecho- 
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cambio, voluntad expresa de que se asegurase la paz para bien 
de la Isla y en ello usarse de maiia contra el indio cuando no 
bastase la lealtad castellana. 

Fuenmayor, Zuazo, infante y Vadillo en carta de lQ de agos- 
to de 1534 escribieron al Monarca: "Recibimos la carta que 
V. M. mand6 escribir a esta su Real Audiencia y Chancilleria 
desde Zaragoza a catorce de enero de este ano, en que nos man- 
da que se cumpla con el cacique Don Enrique las cosas que con 
e l  asento el capitan Francisco de Barrionuevo, y que su perso- 
na sea bien tratada, y que si nos pareciere que al servicio de 
V. M. y a la pacificacion de la tierra no conviene que este en 
ella, que se tenga mana que vaya a esos Reinos: y asimisnno se 
recibio la carta que V. M. le mando escribir, y con persona de 
recaudo se la enviaremos; porque, aunque es indio, parece per- 
sona de buen entendimiento, y conocer& el bien y merced de 
V. M. le hace en mandar escribir y recibir por su vasallo. Y 
cuanto a que se cumpla con el lo que el capitan Barrionuevo 
asento, asi se hara como V. M. lo manda. Y como por otra re- 
lacion que esta Real Audiencia ha hecho, y V. M. mandado ver, 
poco fue aquello que Barrionuevo le prometio para lo que des- 

so; y para sanear esta duda, nos enviaba su indio (Gonzalo, del cro- 
nista Oviedo); y lo mismo nos han dicho algunos vecinos de la Isla, 
porque casi de este mismo tenor fue la paz que con 61 concerto en anos 
pasados el capitan Heniando de San Miguei, que, por no venirse a ver 
y estar con el, no hubo dedo; y porque no sucediese agora en esto lo 
que en lo pasado, juntamos en esta Real Audiencia al Obispo de Vene- 
zuela y a los Oficiaies y Regidores y vecinos mas principales, y despues 
de haber platicado en ello, a todos parecio que para asentar y confirmar 
la paz, pues tan sospechosa quedaba, era menester mas c o m u n i m  con 
Don Enrique, y lo mismo parecio al capitan, el cual no fuera incon- 
veniente que volviera alla, y para ello se acord6 fiera alla un Pedro 
Romero, vecino d a t a  isla que ha traido a su cargo mucho tiempo una 
cuadrilla de espanoles; porque a todos nos parecio que lo haria muy 
bien, demas de habarse hailado junto con Barrionuew, y que mostro 
confiarse de e l  porque le conocia de tiempos pasados; el cual enviamoa 
por la mar y con el  al indio que nos envib Don Enrique, y a un Mar- 
tic Alonso, lengua de esta Isla, y otros dos indios principales. Con el 
le enviamos de vestir para su persona y de su mujer y para sus capita- 
nes e indios principales, e imrinagenes y una campana para su iglesia, 
porque esto fue lo que pidi6 a Barrionuevo; el cual nos dice que hall6 
en todos los bohios cruces puestas, y a todos los gallos cortadas las 
lenguas, porque no cantasen, a efecto de no ser sentidos, y prohibi6 80 
pena de muerte que ninguna de su gente encendiese lumbre sino donde 
e l  lo mandase, ni cortase rama ni palo, porque no se pudiese ver hu- 
mo, ni hallar el ragtro de dos". - A. G. 1, Santo Domingo 49. 



pues con el, y su mujer e indios se ha hecho por lo traer a 
entera paz Y seguridad, tanto que poco o poco habernos hecho 
tal mana, que 61, de su voluntad y sin ser inducido de nuestra 
Parte, se habrH dos meses a esta ciudad de Santo Domingo 
con hasta veinte indios y capitanes suyos, y se estuvo en eiia 
mas de veinte dias holgando, y se le hizo todo buen tratamien- 
to por todos en general y por cada uno de nosotros en parti- 
cular, que los tuvimos en nuestras posadas a el y a sus indio8 
y se les dio muchas ropas y preseas; y fue tan contento que se 
viene con su mujer a ser vecino a la villa de Ama, porque esta 
en comarca cercana de do tiene sus labranzas y asiento, y nos 
pidio en su Real Audiencia que, porque andaba un capitan Ta- 
mayo (48) y otros indios alzados por las sierras y podria ser 
que viniese a las haciendas de los espanoles a hacer dano, que 
le diese mandamiento para los prender, y que guiasemos por 
ejecutores de eilo a dos capitanes suyos que nos nombro, y asi 
se proveyo y se Ze di6 fucu1tad para que, yendo en seguimiento 
de ellos, trajesen varas de algwrc2les. De que fue muy alegre y 

(48)-Con nombre de Tamayo hubo varios caciques con indio8 en- 
comendada en 1514; en el repartimiento de Santo Domingo tocaron in- 
dios de un Tamayo a Juan de Sampedro y a Francisco de Tapia, alcaide; 
en el de San Juan de la Maguana, de otro Tamayo a Alonso de Sato- 
mayor; en el Puerto de Plata, de otro Tamayo a Francisco de Zabailos; 
y para 1514, en diciembre, era difunto el cacique Tamayo Daguaco. - 
Segh la letra de esta carta, Tamayo estaba alzado todavia cuando 
Enriquillo era huesped de la ciudad de Santo Domingo, quien para redu- 
cirlo, aun por la fuerza, y para eilo pidio facultad de tener dos india 
capitanea por alguaciles con vara; y en esta misma conformidad Oviedo 
dice que "aun despues que aquella gente (Barrionuevo y sus hombre8) 
lleg6, un principal indio o capitan del Enrique, llamado Tamayo, hizo 
ciertos saltos e danos, etc.". Pero como Las Casas se sabia el cuento a 
su manera, fntrodujo al Tamayo de su historieta en cualquier tiempo 
para poder escribir que Enriquillo le hizo llamamiento a su lado para 
tenerlo en seguro "porque un dia que otro no le acaeciese lo que al 
Ciguayo acaecio"; y con esto agregar que Tamayo se avino, "de donde 
se manifiesta bien la bondad de Enrique, y no menos su discrecion y 
prudencia que tuvo y de que us6 para impedir un hombre a los espa- 
nola tan nocivo que no les hiciese mal, trayendole a su compda  por 
aqueiia via". Laa Casas pasa a referir los lances de San Miguel para 
conseguir la paz. La muerte del Ciguayo fue por noviembre de 1630; 
la propuesta de Enriqufllo para reducir a Tamayo por la fuerza, si era 
preciso, fue en junio de 1534, y los Oidores escribieron al rey derecha- 
=te sobre esto en agosto del mismo ano, dos meses des~uea de la 
llegada del cacique, con mas entidad de verdad que Laa Casas para su 
coleto y el de sus papanatas, corriendo el ano de 1561. Por eso su Enri- 
quiilo, histdricamente, no vale una birria. 



contento. Y en lo demas de su ida a esos Reinos, al presente no 
parece que hay necesidad de ello, antes muestra ser muy pro- 
vechoso en la isla. Y si, andando el tiempo otra cosa pareciem, 
se proveera conforme a lo que V. M. manda". El Emperador es- 
cribid al margen de la carta: "Que esta bien todo". (49 

Ya, senores, conoceis en que ha venido a parar el beiic080 
Enriquillo. Libre de recelos, baja del Bahoruco con veinte esco- 
gidos para que participen del festin de la dicha. Abrazos, para- 
bienes, regalos, convites les esperan en la ciudad de Santo Do- 
mingo. Conforme se acercan a esta ciudad, el tipo aborigen va 
perdiendo mas y mas su propia fisonomia. No vienen desnudos, y 
en el cambiar de ropaje para majamente entrar en la ciudad, 
lucen los talles con flamantes camisas; cada cuatro camisas re- 
presentan un negro entregado que antano peleo creyendo que 
asi tenia hermanada su suerte con la de estos indios. No traen 
los animos apocados, ni la cabeza vacia de alegres pensamientos, 
expectantes como estan al regalo y placer de la bebida. . . .; con 
la paz viene para todos ellos la oportunidad de meterse en bu* 
nas borracheras. (50) Ya el cacique es "Don Enrique" por no- 
minacion real: ha sustituido el muy traido morrion que tomo a 
espanol vencido por el gorro senoril de seda que recibio de re- 
galo con muchas preseas; viste de seda y esta hecho un "pepi- 
iiito", elegante galan con tantas joyuelas, brinquinos, encajes y 
flecos engalanado, y su porte es tan de espanol como puede m- 
frirlo el estudio de acomodacion en indio de entendimiento. Y en 
la ciudad consigue, por solicitud tercera vez hecha, el ejercicio 
de funciones policides contra negros e indios. (51) Al irse de 

(a)-& O. L, Santo DomirrgZo 49. 

(50)-En una buena se metieron luego que se hizo la negodadbn de 
la paz. Lo cuenta Oviedo, quien agrega: Desenvinados e tornados en 
si, aunque no arrepentidos de lo que avian bebido, el capitan Fran- 
dsco de Barrionuevo,.". 

(51)-Ninguna alarma podia producir en el oyente descontentadizo 
el traerse en la conferencia tres veces, porque fueron tren distintos ac- 
tos, que el cadque acabase toda mi odisea con la consecucion de un 
nombramiento o encargo propio de un Jefe de Policia nual, cuando el 
tal o ente ha podido siempre tener a la mano la Historia escrita por 

de Oviedo, quien, plegando los actos dlchoa a notida cierta 
del asunto, escribib: Que hecha la paz, "el cacique Enrique prometi6 
de la guardar siempre inviolablemente', e dixo que recojeria todos lo8 
otros indios que e l  tenia, e que andaban de guerra por alguna8 parkr 



la ciudad, va diciendo que quiere ser vecino de vUa espanola, 
quiere tener casa principal como uno principal de la villa, y vi- 
vir como caballero de capa y espada, a competente distancia en 
autoridad y vida domestica respecto del resto de su tribu. Su 
pasado borrose ya en esa real carta de perdon: su presente esta 
asegurado bien con funciones de Jefe de policia mai: su futuro 
es incierto, pero si no ajusta la vida a ser de provecho contra 
indios y negros huidos de sus amos, cierto sera que ira a dar un 
paseo a Espana, de donde nunca mas le permitiran volver. 

Ese rollo, pues, que el cacique muestra en su derecha en 
lienzo, representa sencillamente unos cuantos papeles que tie- 
nen su propia importancia, que no es ni por semejas cosa que te 
que a tratado de paz entre dos naciones. El un papel es de 
perdon y de buen tratamiento, por el Rey; otro es de aliento a 
la sumision y promesa de cumplimiento, por la Audiencia: otro 
es de avisos y norma para mostrar con hechos aquella sumi- 
sion; otro es de confirmacion de aceptacion de vasallaje, por el 
Emperador; otro, en fin, es de jurisdiccion policial subordinada 
a la autoridad de la Colonia. 

En este estado politico le sorprendio la muerte. 

Fuenmayor, infante y Vadillo al Emperador el 17 de octu- 
bre de 1535: "El cacique Don Enrique fallecio habra veinte dias: 
escri3>ennos que murio como cristiano, habiendose confesado y 

desta e que quando loa chripstianoa Le hiciessai saber que anda- 
ban algunos negros alcados, los haria tomar, e que Id fuesse n e d o ,  
a mismo yrh a lo hacer, y enviarfa capitanea a ello, para que loa tor- 
naasen e truxeasen ATAl)OS a poder de loa chripstianoa, cuyos fues- 
aen tales negros". - Asrmismo, aunque cambiando la ocasion, dice! e1 
cronista: "e pidi6 que se le diesae facultad para tener dos .aiguadles 
del campo, e se los senahae Barrionuevo en los mismw mdi08 dd 
don Enrique, e se lea tawae lo que se lea avia de dar por su trabajo 
de cada negro, y por ea& indio de los que m lea h- a los chilp 
tinnas, e las dgmdicg loa riwojimed"' Si esto fue notorio al cronista 
y lo asento en su Historia, como tambien que el cacique entreg6 "qua- 
tro o mco negroa esclavos y otros tantos indios fugitivos qirs 61 fsni. 
de las oMpetinaa6, ventura dejara esto de ser historico por sola 
razon de que tales espedes son opuestas al concepto abolutista de una 
abolicion de la esclavitud de loa Indios, con fundamento en un tal ila- 
mado en el aire "tratado de paz"? Porque no es cosa nueva decirse o 
escribirse ahora que Enriquillo, a la luz de loa documentos y del cro- 
nista Oviedo, fue un paladin de sus propias conveniencias en la guerra 
Y en la paz. 
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recibido los sacramentos, y mandose enterrar en una iglesia de 
la villa de Azua, que esta cerca de su pueblo: hizo teatamento y 
dejo por herederos a Dona Mencia, su mujer, (52 y a Marth de 
Alfaro, su primo; (53 el cual luego ocurrio a esta Real Audiencia 
y nos pidio confirmacion para que los indios les tuviesen por 
sus caciques; y porque nos pareci6 que asi convenia para ase- 
gurar el pueblo, se le proveyo hasta que V. M. otra cosa provea 
y mande". (54) 

Martfn de Alfaro, solicitante, sucede a Dan Enrique en el 
gobierno del pueblo del Bahoruco: es un cacique que mendiga 
tal jurisdiccion, como primo del difunto, y en haz y en paz de 
la Audiencia los indios le reconocen y por cacique le tienen. B6 
rrase, pues del lienzo aquello que esta en la banderola: "El Ulti- 
mo cacique de Haiti". Lo demanda la Historia, pues todavia hu- 
bo otros caciques sobrevivientes. 

Enriquillo bajo al sepulcro, dejando encendida una gran ho- 
guera de rencores. 

El tesorero Esteban de Pasamonte escribia al Monarca el 11 
de mana de 1529 sobre la guerra del Bahomco, y en un capf- 
tulo de esta carta decia: "Solo dire que agora se ha hecho un 
nuevo proveirniento.. . . y lo que peor nos ha parecido a algu- 

(52)-En el repartimiento de kidfos (1514) se dan 10s nombren de 
m h  de 580 caciques (de ellos sobre 40 hembras); y no hay mencion 
de loa respectivos cbnyuges, a lo menos en el impreso conocido, que 
no parece sea transcripcion iiteral de documento. Por la letra impresa 
de e& repartimiento ae reconoce que, ratificada la encomienda de 
ciertoa indba en el cacique 'LEnrique del Bauruco" a Francisco Hernan- 
deg regidor de San Juan de la Maguana, se saco de poder de y 
se encomendo a don Rodrigo de Mmcom "una india que se dice b- 
da, que esth prenada". Y ea la unica referencia de india Menda que 
aparece con cierta coneri6n vaga con la que fue mujer de Enriquillo, 
por aqueiio del adulterio consabido, dendo asS constante que cacique e 
india Menda (no de ni tribu), ya prenada, estuvieron debajo ia mano 
de un mismo encomendero. 

(53)-Mencionado por Oviedo en ser de ladino, bastante conocedor 
del casteiiano, pariente cercano de Enrfquilio, y como su segundo; echole 
el cacique por delante cuando Barrionuevo logro hacer contacto con in- 
dios de la facdon del Bahoruco. 

(54)-A. G. L, Santo Domingo 49, NP 38, 

( 5 5 1 4 .  G. L. Patronato 174. 



nos es permitir enviar los negros que van, porque se nos figura 
que es mostrarles el camino de lo que pueden hacer. Plega a 
Dios que no se siga mayor inconveniente dello, porque al prin- 
cipio no fueron mas que treinta alzados, y los negros son gente 
para mucho mas que los indios, e aun que los espanoles, segun 
la disposicion de la tierra". (55) 

Seis negros, acogidos al amparo de Enriquiuo, fueron en- 
carcelados en su propio abrigo y entregados en Santo Dorningo 
a sus antiguos amos. a alzarse? ;Quien sabe! 

Bastantes negros mansos participaron con los espanoles en la 
guera contra los indios. &Se alzaron despues? !Quien sabe! (56) 

Negros alzados fueron capturados en vida y en muerte de 
Enriquillo, conforme a pacto, comisi6n y premio. 

Un dia, y la Historia permanece inedita en esta parte, el 
choque, sangriento entre las dos razas rivales, acabo con aquel 
estado de cosas. Y la prediccion del tesorero Pasamonte se 
cumpli6. (57) 
-- 

(58)-Arbitrio ocasional para recoger la lectura hscia ni fin. 

(57)-De las faldas del Bahomco baja el arroyo Lemba por paraje 
asi nombrado, y en San Juan de la Maguana una seccion municipal se 
dice Lemba (nombre ya cambiado por el de Sosa por la ley 339 del aiio 
1943). El feroz negro, con este nombre conocido, habia puesto sus plan- 
tas en aquellos parajes, y su fama, aunque ya ignorada, tuvo en la 
Historia recordaci6n muy tenebrosa. Sus ejecutorias de fiero malsin 
tienen aqui el recuerdo congruente que Juan de Castellanos estilizo en 
estos versos (en la Elegia V, canto 11): 

De los de maa pesado8 movimientos 
el negro Lemba fue principalmente 
que junt6 negrag mas de cuatrodentosJ 
acaudillandolos varonilmente; 
fue negro de perversos pensamientos, 
atrevido, sagaz, fuerte, valiente* 
y en su rebeli6n de muchos anos 
la tierra padeci6 notablea danos. 

"Ya escribi a V. M. como en la Vega andaba un negro que ilama- 
ban Diego de Ocampo, hecho capitan de ciertos negros, y haciendo 
dano, contra el cual enviarnos a uerta gente, y corrido de al& fuese 
a S m  Juan de la Maguana, donde habia dos ingenios, y saco muchos 
negros y l@ algun dano, y de Ama se fueron otros negros, por ma- 
nera que se juntaron d a t o  y y metieronse en el B~UNCO, que ea 
donde solian estar los indios alzadoss*. (Y es lo primero que se dice 
e n c a r t a d e O e r r a t i , d ~ 0 ~ , & 5 I j j U n i o d e l M 8 ) . U E n t o d o  
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E l  doctor Montano, protector de los indios, en un historial 
de  su oficio escribio al principe don Felipe, Gobernador de Es- 
pana, el 25 de julio de  1547: "Y los indios que mas juntos esta- 

esto que hemos dicho deapues de lo primero, no se ha hallado el Diego 
de Ocampo, porque luego se volvio a la Vega con diez o doce de l?s 
negros, y luego que lo supimos, enviamos otro capitan en su segui- 
miento..!. - A. G. L, Santo Domingo 49. 

"Un negro de la Vega que me dice Diego de Ocampo (obsei.vese 
que tambien ae ha perpetuado el nombre de este foragido en un pico o 
macizo de una montatia, trochela de este negro), ha diez anos y mas 
tiempo que anda alzado y muerto muchos espafioles y hecho muy ex- 
cesivos danos, el cual tenemos en esta ciudad que ha venido a paz, con 
que le hemos prometido la vida y libe+d, y lo mismo pensamos hacer 
cn nombre de V M. con otro que se dice SebastiAn Lernba, y a otros 
tres o cuatro capitanea suyos que han andado alzados en las sierras 
del Bauruco, donde anduvo Don Enrique, indio, loa cualea han que- 
mado dos veces los ingenios y canaverales de San Juan de la Maguma, 
y de las .causas que para lo uno y lo otro habernos tenido, V. M. ae 
mandad mtormar de los procuradores de esta Isla (eran Gonzalo Fer- 
nandez de Oviedo y A l o m  de Pena), y si se ha errado, lo mandara en- 
mendar". - Carta de Grajeda. oidor, de 28 de julio de 1546. A. G. L, 
Santo Domingo 49. 

"Por manera que se hizo una gran cuadrilla; tornamoo a enviar 
gente, y en batalles y rencuentros que hubieron con ellos (en el Ba- 
homco), prendieron e mataron den negros e mas en- hombres y 
mujeres; de los que se prendieron, se ametearon algunos y quemaron 
otros, y a otros atenacenron, y a otros ahorcaron, y a otros cortoron 
1- pies y se echaron de la isla, y las mujeres y algunos que no tenian 
culpa se echaron de la isla porque no quede memoria de elioa Sola- 

2 mente quedo un capitan con hasta veinte y dnco o treinta negros, loa 
cuualea se metieron en el Bahoruco viejo donde estaba Enriquillo, contra 
los cuales enviamos agora dos capitanes, los cualea dieron con ellos, 
y huyeron, y mataron dos negros y prendieron uno. Agora se envia 
m88 gente de refresco, porque estoy determinado de no alzar la mano 
de seguirlos hasta que se acaben.," - Carta (capitulo de) de Cerrato 
al Emperador, de 16 de noviembre de 1548. - A D. i. Santo Domin- 
go 49. 

"Tambien escribi a V. M. que lo de loa negrcm alzados estaba en me- 
jor eptado. Agora digo que, loorea a Dios, esta acabado, porque en toda 
la bla no se sabe de negro alzado, si no ea unos que estan en el Bau- 
ruco, los cuales ni salen, ni se sabe de elloa, aunque todavia anda un 
capitau con gente tras ellos a buscallos...". Cerrato a Carlos V, Santo 
Domingo 25 de enero de 1547. - A G. i. Santo Domingo 49 

''De los negros cimarrones ya escribf a V. M. como en toda la isla 
no habia quedado m8s de una cuadrilla con un capitan que llaman 
Lemba con hasta veinte negros, y trae este enviamos un capitan con 
veinte y dnco espanoles el cual ha trecr maca que fu6, que ni de los 
negros ni de los blanco8 no saberno# mas nueva,. Estando escribiendo 
esta, supimos como ei capitan y espaAole que arriba dije que eran ido 
traa los negros cimarroms, eran llegados a Ama, los d e s  aalluori 



ban eran dos partes: La una en la poblacion del Bahoruco, que 
fueron los indios del cacique Enrique, que anduvo alzado y des- 
-- 
los negros en el Bauruco viejo, que es unas montanas muy bperan y 
allf hallaron algunos indios, en loa que diemn primero, y avisaron a 
los negros, los cuales huyeron, y solamente mataron uno, principal 
de ellos, y a otro, y prendieron ciertas indiw que tenian los negros, 
y los demas se les huyeron; y el capitan espafiol se vino a Azua a 
se proveer de lo que habian menester; y volvieron sobre ellos, par- 
que no se ha de alzar la mano hasta los acabar". - Carta de cefiato 
a Carlos V (capitulo); Santo Domingo 19 de mano de 1647. - A. O. f., 
Santo Domingo 49. 

''A V. Majestad se ha hecho muchas veces relacion de los trabajos, 
daf'ios, quema8 de ingenios y muerte de espanoles, y otros robos que 
los negros cimarrones que andaban alzados han hecho y de cada dia 
hacen, Y los grandes gastos y costas que para su seguimiento ae 
gastaban, todo ello por averias sobre cuanto entra y sale en esta Ida, y 
que el capitan de elloa ae decia Lemba, negro demasiadamente die6tro 
y muy entendido en las cosas de la guerra y a qu!en todori obeddan y 
temian; y aunque de ciento y cuarenta que ae jun*arorr, loa dejemos 
en menos de veinte, que todos loa mas fueron presos y muertos y hecho 
justicia de loa principales, este Lemba con los pocos que le quedaban, 
invento de andar a cabello 4 y ellos; y lleg6 a tanto su atrevimiento 
que salia a los caminos, a donde ha hecho muchos robos y danos, puesto 
que (como; aunque) jamas se ha dejado de and.ir en su seguimiento una 
cuadrilla de espanoles y negros lijeroii; la cual cuadrilla lo sigui6 de 
tal manera, que este mes de septiembre pasado, viniendo todos ellos 
a caballo, mato al dicho Lemba y a otros cuatro principales sus capita- 
nes, y escaparonse seis o siete de ellos que se metieron y escondieron 
er: el monte. tras los cualea anda una cuadrilla que no cesara hasta 
que los prenda o matenn. - Capitulo de carta de los O'dores Grajeda 
y Zorita al Emperador, Santo Domingo 16 de octubre de 1547. - A G. 1. 
Santo Domingo 49. 

Un capitan de apellido Viilalpando y ar gente dio muerte a Lemba 
y '*el primero que le di6 una lanzada fue un negro lijero, esclavo del 
Cabildo de esta Ciudad, al cual se le di6 aljorria y libertad..!' (como 
se lee en la carta de 16 de octubre de 1547, ya citada) ; y "por mandado 
del dicho licenciado (Grajeda) y de los otros Oidores, fue puesta la 
dicha cabeza (de Lemba traida a Santo Domingo) a la puerta desta 
cibdad, que es la que sale a la barc?. - A. O. L, Justicia 76. - Lernba 
no se acogfo a perd6n y paz, y acabo conforme a promesa de guerra a 
muerte, como se hizo; y es lo que hubierase hecho con Enriquillo 8i 
no hubiese tomado el perdon por lo mejor. 

Entre los alocada idacadores del monomaniaco P. Las Casacr hh- 
llase el franciscano P. Jeronimo Mendieta, cuyas son estas palabras (en 
Historia Ecclesiastica Indiana, iib. i, cap. XV) que siguen: '% estaba 
enganado Don Enrique en no se fiar de los espanoles de aquella su 
isla, pues al volver a au amistad y comunlcacion fue causa de acabarse 
del todo y consumirse en menos de ocho anos toda su generadon, y la 
de los demas indios naturales de aquella tierra, que ya en tiempo no 
eran mucha Mau por poca8 que entone6 eran, no hay dubda sino que 
s i s e e a t u v i e t r a n p a r ~ ~ p a r t a e n e l a b r i g o d e l a a m ~ ~ l t o i i v ~ ~  
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pu& vino de paz y poblo a las haldas del Bahoruco, (58) que 
estar6 distante de esta ciudad cuasi cincuenta leguas. Los ne- 
gros akcrdos han muerto estos indios y han destruido el pueblo; 
y algunos que quedaron, que eran hasta ocho o diez, sirven de 
espias a los espanoles que andan en seguimiento de los negros, 
porque son diestros en los caminos y rastros de la tierra...". (50) 

habian acogido, se conservaran y multiplicaran, como vemos que se 
aumentan y multiplican los indios, tanto y mas que otra nacion del 
mundo, donde estan libres de la polilla de los e8palioles". - A vista de 
los documentos que nos dan noticia cabal del fin y acabamiento de 
Enriquillo y sus indios, lo unico que queda en pie de lar palabras del 
escritor ala* ea la notoriedad de haber escrito este y mil caso8 sobre 
indios con cerebro apolillado, y tanto, que el pasaje transcrito puede ser- 
vir & ejemplar para calificarse de mal instruido y mal informado so- 
bre las cosas que escribio con tanta libertad y con tan esadaim8 
veracidad. 

(M))-Si Enriquillo hubo de pasarse a vivir a Ama, o en este plan 
de irse a Azua estaba cuando acaecio su muerte, no se sabe; pero el 
pueblo fundado a las faldas del Bahoruco ya es muestra clara y bien 
persuasiva, por ser pueblo hecho en orden de traslacion, que todo lo 
de Boyb carece, por lo dicho en el texto de la conferencia, de nota 
interna con relacidn a Enriquillo y sus indios; y por esta noticia que 
dio Montano, carece tambien Boya de nota externa en la misma relacion, 
pues sin Boya poblado en la Isla, los indios del Bahonico por alii se 
quedaron, fuera ya de madriguera. 

(59)-A G. f, Santo Domingo 49 nQ 117. - E3 documento sigue ad: 
"Loa otros indios eran del cacique Gucirr, que estaban encomendadas a 
Juan de Villoria, los cuales, por ser su naturaleza en laa minas de 
Cibao, a donde cogian oro, y porque Juan de Villoria y ni hijo, en 
quien sucedieron, los trataban bien, se conservaron mejor que Lee otros 
que wnian a coger oro treinta y cuarenta leguas y mas, y cada ailo los 
hacian ir y venir dos veces". - De estos indios es la referencia, en la 
nota 27, para ajustar el concepto W r i c o  del desasimiento de loa indios 
en orden a sus propios cadques, para irse sin otro rumbo que el de 

comida abun.dante, quien quiera que fuese el espanol que la ofre- 
aese y... cumpliese. La desaparicion de este pueblo o agrupacion fue 
originada del hecho siguiente: 

Juan de Villoria, marido de dona Aldonza de Acedo. murio; aur 
indios quedaron a hijo Juan. Hermana de doffi Aldonza fue dona &o- 
nor de Acevcdo, que tambien enviudo de Francisco de Tapia (hijo que 
fue del fenecido tambien, alcaide de la Fortaleza de Santo Domingo); 
hijo de do& Leonor, Diego de Acevedo. En el arreglo de intereses 
entre estar dos hermanes, la Aldonza vendi6 a la Leonor alguna ha- 
ciende, y em el traspaso entraron los indios que estaban afecto# a 
aquella granjeria, segun loa paliados vocabloa para pasar como legal 
lo que era fuera de justicia o ley. 

El 25 de junio de 1541 loa cadqyes G8da Hernandez y Francisca 
de Torres, residentes en La Vega, dieron su iibertad y la de sua in- 
dia. y con eila el e jaddo de li& determinad611 de ir a aervir a 



Pues los negros destruyeron el nuwo pueblo, el pueblo de 
la paz, en las haldas del Bahoruco; y aquellos india, en lleno 
goce de las garantias de su libertad, perecieron en masa por 
atroz matanza, bien puede borrarse del lienzo ese grupo de in- 
dios y ese Bahoruco, porque ni indios ni Baho~co son elemen- 
tos congruentes para un pretenso cacicato en Boya, con Enriqui- 
lio por Cacique, como Uitimo de Haitf. . . . 

Y ya S610 queda en el 1.i- el indio, segun lo conocio Las 
Casas: "alto y gentil hombre de cuerpo, bien propcwcionado q 
dispuesto, la cara ni hermosa ni fea, pero de hombre grave y 
severo". 

No borremos de su mano ese rollo de papeles. En elios se 
contiene en cifra el fin de un principio de agitacion y despecho 
de hombre agraviado en su honor conyugal y en su persona, ayu- 
dado con lealtad por otros indios y negros que tambien huyeron 
de espanoles: y se contiene tambien el principio de su fin, mm- 
prensivo de pocos meses, dado a paz, pero sin dar paz, a lo me- 
nos por la cooperacih prometida a los espanoles, a ningun indio 
ni negro fugitivo por los montes. (60) 

- - 

quien quisieran y de dejar de servir cada y cuando que fuera volun- 
tad de cualquiera de elloa, baaados en una Ceduia real que presentaron, 
y manifestaron que como cadquea de mis indios que- hacer un pue- 
blo y tener iglesia en el, y poner el pueblo m termino de San CRstobal 
de Manabao; para todo lo cual solicitaban que dicha Cedula se declara- 
ra recibii y como tal se mandase ejecutar. Era la Cedula de Madrid, 
5 de noviembre de 1640; m ella se reprobaba a Presidente y Oidores 
de la Audienda de Santo Domingo que todavfa hubiera lo Isla 
paiiolea que, teniendo india por naborias y siendo estos hbres, usaban 
de elloa como de esclavos y los vendian y traspasaban a otras, etc, 
etc., en ventas y traspasos de hadendas y granjerias, en que se in- 
cluian como parten integrantes de ellas los indios que iaa trabajaban; 
asimismo se declaraba que esta (Mula debia pregonarse en todas par- 
tes de la isla en principio de cada ano; y que loa indios naborias exan 
Ubres "y que pueden vivir con ei amo que quisieren, y dexalle de 
servir cada y cuando que ellos quideren y por bien tuvieren.'. Esta 
Mula  se pregon6 en fuerza de la peticion de los caciques; se opwro 
a lo que &toa can dona Leonor, como curadora de m hijo Diego de 
Amedo; hubo pleito, los Oidorea resolvieron sobmeer hasta la llegada 
de Cerrato y del oidor Grajeda, y estos (]regada el 1 de enero de 1544) 
ordenaron en 20 de enero que en adelante la dona Leonor se abstuviera 
de llevar tributo de los indioa. Lo# cuales se despanramaron para ir a 
servir se* sus conveniencias, y loa caciques se quedaron sin pueblo 
que hacer y sin indios. - A. G. 1, Justicia 58. 

(601-Ni hubo "abolicion de la eclavitud de los indiod' en rpzbn 
del sometimiento de Enriquillo a la obediencia, como eata largamente 
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UNA CARTA DE ENRIQUKUI 

En el articulo La I r u c c i o n  de EnriquiIlo, publicado en 
1935, nos referimos a la exidencia, en el Archivo General de ia- 
dias, de una carta de Enriquillo, nada menos que a Carlos V, y 
desde entonces nos dimos hfitilmente a la tarea de encontrar 
ese carta, quizas unico escrito que se canse~va del c e l e h  M- 
que. 

Ni el sagax in- Fray Cipriano de Utrera, en sus 
dor estancias en el Archivo de Indiam, ni en nuestras dos vidtae 
a era fabulosa cantera de la historia, logramw hallar la tan bus- 
cada epaola. 

Pero, al fin, gracias a la obra de Hanke y de Gimhez Fer- 
~crrtobme de zar a-, i47415a, ~iblio&rafio critica, 

Madrid, 1954, en que se cita la mencionada carta y el lugar en 
que ae encuentra, quedo aclarado el misterio. 

Este apunte se limita, pues, a traer a la luz el revelador es- 
crito de Enriquiilo, reservando los cmentariw para otra ocasion: 

Con Fnrncisco de Barionuevo govemadar de la tierra firme 
r d b i ~ R e d c e d u l a d e m i ~ m a j e g t a d ~ l a d y ~ ] a s  
crecidaa merceuw que por ella vuestra majestad me manda a be- 
sar los imperiales pies y manos de vuestra majestad luego que 
vi su Real mandado con la obediencia devida y como su mmor 
vasallolaobededypuseenefectoyasitodoslaeindioedemi 
tierra y yo nos benimos a los pueblos de los espanoles y deiipuds 
de yo haber ido asegurar algunos cimarrones que andavan por 
las otraa partes ido esta isla vine a d ciudad a consultar con 
el presidente y oidores algunas cosas que a servido de vuestra 
magestad convenga para en paz y d e g o  de la tierra y en ellos 
y en todos los demas espanoles he hailado mucha voluntad y 
asi yo me parto para procurar de (roto) .... der y desamaygar 
aigunoa otros yndios que andan qm venir a vuestro Real servi- 
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cio en el qual me ocupare todos los dias de my vida a toda my 
posibilidad, a vuestra magestad suplico que en el numero de sus 
servidores y vasallos sea yo contado por uno de ellos, y por que 
yo he comunicado con el padre vicario provincial de nuestra 
senora de la merced frey francisco de bobadilla al qual de my 
yntencion y obras hara relacion a vuestra magestad suplico cerca 
dello le mande dar abdiencia nuestro senor la sacra catolica real 
magestad con acrecentamiento de mayores reynos y senorios 
prospere y abmente como su ynperial corazon desea de santo 
domingo Vi de junio de IUDXXXIIII anos. 
de vuestra.... (roto) umilde servidor y menor vasallo que sus 
ynperiales ... (roto) y manos besa. 

/No existe mas que el primer trazo de la firma/ el resto esta 
roto. 

/Al dorso dice: 

ysla espanola. 
a su magestad vista 1534 
de don enrique yndio 
respondida. respondase el proceso y que syenpre avise. 6 fr. junio 
A la sacra cesarea catolica magisted el emperador y Rey nuestro 
senor 

A1 ano siguiente, en septiembre de 1535, moria el Cacique y 
el Escribano de la Audiencia, Diego Caballero, le daba la noticia 
al Emperador Carlos V: 

"E1 Cacique Dno. Enrrique, fallecio. Murio come buen cris- 
tiano, habiendo recibido los sacramentos y se hizo traer a ente- 
rrar a un pueblo de esta isla que se dice la villa de Ama. Hizo 
testamento y mando que su mujer Dona Mencia y un primo suyo 
que se decia el Capitan Martin de Alfaro, fuesen caciques en 
su lugar". 

Y ahora surge otra incognita: conservara en los Archi- 
vos de Espana el mencionado testamento de Enriquillo? 

(De "CLIOJJJ Organo de la Academia Dominicana de Za His- 
toria, ano XXVII num. 114, Enwo-junio 1959, pags. 1 5-1 7). . . . 
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