
COLECCION 
QuiNTO CENTENARlO 
Serie Conferencias 4 

Tercer Seminario 
GRANDES FIGURAS 

DE LA EVANGELIZACION 
DE AMERICA 

h y  Pedro de Cordoba, O.P. 

A 0  VEGA 
LANDOLFI 





Fray Pedro de Cordoba, O.P. 





Jose Luis Saez, S.J. 
Wenceslao Vega 
Ciriaco Landolfi 

Tercer Seminario 
'Grandes Figuras de la Evangelizacion 

de America" 

Fray Pedrode Cordoba,O.P. 

COMISION DOMINICANA PERMANENTE 
PARA LA CELEBRACION DEL QUINTO CENTENARIO 
DEL DESCUBRIMIENTO Y EVANGELlZAClON DE AMERICA 

UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO 



Coordinacion: 
Jose Chez Checo 

Portada: 
Lourdes Saieme 

Composicion, Diagramacion y Cuidaao de Edicion: 
Ninon Leon de Sakme 

Impresion: 
Amigo del Hogar 



Contenido 

................................. Programa. 11 

Pedro de Cordoba 
y la Catequesis Americana 

........................... ]ose Luis Saez, S. J. 17 

Las Leyes de Burgos 
............................. Wenceslao Vega 29 

Fray Pedro de Cordoba: 
un Amigo de Dios 

............................. Ciriaco Landolfi 43 









TERCER SEMINARIO: 
"GRANDES FIGURAS DE LA EVANGELIZACION 
DE AMERICA" 
TEMA: FRAY PEDRO DE CORDOBA 

PROGRAMA 

En la obra "Doctrina Cristiana" de Fray Pedro de 
Cordoba, a manera de Catecismo, encontramos el primer 
opiisculo didactico para orientar en la ensenanza cristiana 
a los aborigenes de la isla. Constituye, por tanto, un 
documento temprano que arroja la imprenta introducida 
en America, a traves de MCxico. 

La mision apostolica de Fray Pedro de Cordoba no 
se limito a la Isla, sino que se extendio a tierra firme y a 
Cuba; perdurando los frutos de su mision hasta los 
tiempos modernos. Como religioso entregado a la util 
vida monastica, hubo de expirar todavia a una edad que 
podia ofrecer mayores sacrificios, pues sus penitencias 
le acortaron sus anos de vida. 

Como dominico y como inquisidor, actividad esta 
filtima de la que se tiene poca noticia, Fray Pedro de 
Cordoba nos deja una obra escrita que marca los inicios 
de la impresion en La Espanola, hacia el 1544 cuando 
d e  a la luz su Doctrina Cristiana. 



DATOS BIOGRAFICOS : 

Fray Pedro de Cordoba nacio en Cordoba (Espana), 
ano 1482, de padres nobles. Habiendo recibido solida 
educacion humanista en su ciudad natal, quiso estudiar 
la carrera de Leyes, por la cual su progenitor le envio a 
la Universidad de Salamanca. Aqui sintio vocacion de 
ser fraile de la Orden de Predicadores (vulgo domini- 
cos) y recibio el h6bito propio de dicha institucion. 
Terminados di sus estudios de Filosofia, curso Teologia 
en el Estudio General del convento de Avila, que era 
entonces el mejor de su Orden en Espana. 

Fue elegido Superior de los primeros frailes dominicos 
que llegaron a la ciudad de Santo Domingo a fines de 
septiembre de 1510. En calidad de tal fue a La Concep- 
cion de La Vega a presentar sus respetos a las autoridades 
de esta isla Espafiola, que di ocasionalmente se hallaban. 
Esto le dio ocasion de predicar su primer sermon a los 
tainos, valiendose de interprete. Animo tambien a su 
comunidad de 16 religiosos a que juntos escribieran el 
primer sermon que habia de predicarse en defensa de los 
nativos, incluso 61 mismo eligio a Fray Antonio Montesino 
para que lo predicara el 4to. domingo de Adviento en la 
iglesia mayor de esta primada ciudad. 

Su ideal era anunciar el Evangelio a los indigenas sin 
sombra alguna de armas ni presencia de espafioles. Para 
esto fundo puestos misionales en la costa norte de la 
actual Venezuela. Dos veces sin embargo vio desbaratada 
aquella obra suya por culpa de inescrupulosos criados de 
los mas poderosos encomenderos de esta urbe del 
Ozama. Pero 61 se mantenia en su idea de llevar el 
mensaje salvifico por modo pacifico y con el mismo 
idioma que hablaban los indios. 



SU Orden le respaldo en su actividad misionera y en 
sus escritos contestatarios. Mas aun le nombro Vicepro- 
wicial de los frailes Predicadores que extendian la 
Buena Noticia de la salvacion por estas islas, mares, y 
tierra firme, y le dio el preciado titulo de "Predica- 
dor Genera" mientras viviese. 

S u  cartas son modelos de encendidas defensas de los 
naturales del Nuevo Mundo. A su mano se debe el 
primer Catecismo o Doctrina Cristiana que se escribio 
para que los tafnos aprendieran la Fe. Es por tanto, uno 
de los primeros libros escritos en America. 

Consumido por la tuberculosis, fallecio en su conven- 
to, aqui en Santo Domingo, el 4 de mayo de 1521, a los 
39 anos de edad. Fr. Antonio Montesinos se encargo de 
hacer elogio fhebre, durante el sepelio del virtuoso Vi- 
ceprovincial. 

Hombre de excepcional virtud y de intensa comunica- 
cion con Dios, se hallaba dotado, ademas, de una 
singuhr frrmeza de espiritu, especial dulzura, oratoria 
incisiva, profunda cama, hablar tranquilo, intenso amor 
por los indigenas y un afan permanente por el estudio 
de los problemas reales a su entorno, a fin de encontrarles 
solucion evangelica. 

De Fray Pedro de Cordoba, ha dicho el historiador 
dominicano Americo Lugo "seria pobre todo elogio y la 
canonizacion mera justicia. Hallase en su humildad y 
caridad y su firmeza en el cumplimiento del deber una 
relacion tan perfecta y armoniosa que mas bien parece 
cosa angelica que humana". 

En un sustancioso folleto, el insigne jurista, Dr. 
Socrates Barinas, contempla su fqura como la de 
nuestro gran santo desconocido. 

Para el actual Presidente de la Republica, Dr. Joaquin 



Bdaguer, en Fray Pedro de Cordoba tenemos "al 
primero y mas grande apologista de los indios". 

Y el historiador argentino, Ruben Boria, d u d a  en 61 
al "Padre de todos los dominicos de America".* 

OBJETIVOS GENERALES : 

a) Ofrecer un estudio de la obra desde una perspectiva 
didactica e historica. 

b) Valorar su mision evangelizadora y de instruccion a 
los indigenas. 

METODOLOGIA: 

Exposicion de cada tema por parte de los conferencis- 
tas. Luego panel de discusiones al finalizar cada tanda de 
trabajo. Respuestas a preguntas de los participantes. 

ORDEN DEL DIA: 

8: O0 a.m. Inscripciones tardias. 
Coordinadores: Lic. Nolbert o 
L. Soto, Dra. Celsa Albert. 

9:00 a 10:OO a.m. Ponencia No. 1 
Las Leyes de Burgos. 
Expositor: Wenceslao Vega. 

* Texto de ia Segun& Medaiia de ia Comision Dominiuna Permanente 
para ia Celebracion del Quinto Centewfo del Descubrimiento y Evam 
g e W O n  de America, ano 1989). 
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Ponencia No. 2 
El Proyecto Apostolico de 
Fray Pedro de Cordoba: 
La Doctrina Cristiana. 
Expositor: Jose Luis Saez, 
S. J. 

Preguntas 

Almuerzo 

Ponencia No. 3 
Fray Pedro de Cordoba 
y la Primera Comunidad 
Evangelizadora. 
Expositor: Fray Jose m. 
Rodr iguez, O.P. 

Cafe 

Ponencia No. 4 
Fray Pedro de Cordoba: 
Un Amigo de Dios. 
Expositor: Ciriaco ~andolfi. 

Preguntas 

Clausura 
Entrega de certificados. 

Museo del 

Coordinadores: 
Lic. Nolberto L. Soto m Dra. Ceba Aibert 

Fecha: 
23 de septiembre 1989 

Lugar: 
Hombre Dominicano a Plaza Cultura, santo Domingo 





Fray Pedro de Cordoba 
y la Catequesis Americana 
JOSE LUIS SAEZ, S.J. 

Nunca agradeceremos lo suficiente a don ~ m i l i o  
Rodriguez Demorizi por haber localizado en Providence 
(Rhode Island) un raro ejemplar de la Docttim Chtistiana 
de Fray Pedro de Cordoba y, por supuesto, a Vicente 
Llorens y Javier Malagon por haberlo transcrito para 
publicarlo en 1945. Si no hubiera sido por ellos, nuestro 
trabajo de hoy se reducirfa a ponderar las notables dotes 
de gobierno de Fray Pedro, a traves de sus cartas, y la 
decision inquebrantable de su Orden de luchar por la 
igualdad de derechos en America. 

Pero, ahi esta su catecismo postumo de 1544, el 
quinto de los impresos en America y, probablemente, el 
primero que se redacto y compuso en La Hispaniola, 
antes de 1520. La figura de Fray Pedro crece, y adquiere 
un nuevo valor: ahora es tambien catequista, y pode- 
mos decir que su palabra de maestro llego tan lejos co- 
mo el grito de Fray Antonio en "el desierto de esta 
isla". 

Para analizar la Doctrina Christiana de Fray Pedro 
en su verdadero valor, seria preciso enmarcarla en la 



historia de la catequesis, sobre todo, en las iglesias 
americanas. 

Los catecismos hasta el siglo XVI. 

Aunque ya se hablaba de las cinco catequesis mistagb- 
gicas de Jerusalen en el siglo 1 y las de Teodoro de Mop- 
suesta en el siglo V, los Catecismos propiamente dichos 
(con preguntas y respuestas, coleccion de oraciones 
y explicacion breve de los principales misterios de 
la Fe) no aparecen hasta el siglo IX. De entonces da- 
ta el denominado Catecismo & Wissembourg (Fran- 
cia). 

Dos siglos despues, ya existen catecismos mas 
parecidos a los cliisicos. Quizds el mas antiguo fue el 
Libre de Dochibu Pueril, del beato -6n Llull, escrito 
en catalan, probablemente entre 1273 y 1275, aunque el 
que mas popularidad ganaria es el de Juan Gerson, de 
Reirns (1363-1429). en hnces  y latin, que todo el 
mundo conoceria como el Ttipmtito. 

Entre los casteknos, parece que el mas antiguo es el 
Tratado de la Doctrr*nu o Doctn'na de la Discricion, de 
Pedro de Veraee, en el siglo X W .  En antiguedad le 
seguiria, alrededor de 1498, el catecismo de Fray 
Hernando de Talavera, Arzobispo de Granada. Hay que 
reconocer, sin embargo, que los primeros que llevaron 
ese nombre fueron los dos compuestos en aleman por 

lEI texto completo del matado de la Doctrina o Doctrina de ki 
Discriccidn, considera& como "el mas antiguo catecismo espaiiol" en 
forma de d iogo .  Esti compuesto de 154 estrofa de tercetos octosiiabos 
con un pie quebrado, se atribu o por mucho tiempo al rabi Sem Tob 
porque a uecia al f d d d  libm de N. Roverbios. Sin embargo, ia uitima 
-fa Sentifica claramente al autor: 'Pedro de Beraguue". Guillermo 
DfazPkja, Antobgia Mayor de h Literatura Espdioh, tomo 1 (Barcelo- 
na: Labor, 1958), pp. 485-497. 



Fr. Martin Lutero en 1529, el largo o de uaultos ("pro 
rudibus paganis"), y el breve, para curas de pueblo y 
predicadores. 

Es posible que el Sfnodo de Cliff en Inglaterra, 
celebrado en 747, sea el primero que mencione la 
obligacion pastoral que tienen los sacerdotes de ensefiar 
el catecismo a los fieles. Eso hizo que se recopilasen y 
ordenasen las instrucciones que daban los pastores 
a los adultos como preparacion a los sacramentos, 
aunque aun tarden en aparecer los primeros manua- 
les. 

Cinco siglos despuks, y en los sinodos franceses de 
Beziers (1246) y Albi (1254). se impone a los parrocos 
la obligacion de explicar cada domingo, de manera clara 
y sencilla, los artfculos del Sinodo, y a los padres de 
familia les obliga a enviar a sus hijos a la iglesia, desde la 
edad de siete anos. Un siglo antes, ya existia la obra del 
agustino Hugo de Saint-Victor (1096-1141). De quiique 
septimii seu septenan'is, que explicaba el dogma y la 
moral en siete partes. 

Aunque en el siglo XVI, son los concihos provinciales 
de Lima ("el Trento Latinoamericano") y Mdxico, los 
que regularon la catequesis y ordenaron la impresion de 
manuales en la lengua de los nativos, sabemos que desde 
1538 circulaba ya, impresa en Sevilla por mandato de 
los obispos de Nueva Espafia, la Doctri)2a en lengua de 
rndios de MechuacMz, de Dori Vasco de Quiroga, Obispo 
de Michoacan. Al ano siguiente, y en la misma imprenta, 
se edita el catecismo breve biluigile de los dominicos, 
ordenado por el franciscano vasco Fr. Juan de Zumarraga 
(1461-1548). primer obispo de Mdxico. De esa misma 
fecha es la Doct+lWm Chtistiana del franciscano Fray 
Toribio de Benavente Motolinfa, y el Catecismo en 



Eengua mixteca, del dominico Fray Domingo de Santa 
Maria? 

Dos anos despues, en el mismo MCxico y en casa de 
Juan Pablo, se imprime el Manual de adultos para 
bautizar, de Fray Pedro de Logrono. Por fin, en 1544, el 
ano de edicion de la Doctrina de Fray Pedro, se imprime 
tambien en Mexico el famoso Opus Tripartittrm de Juan 
Gerson, segun consta en el colofon del mismo catecismo. 

No menciono entre los primeros catecismos america- 
nos el Catecismo de la Doctrina Cristiana en jeroglificos, 
del lego franciscano Fray Pedro de Gante (1479-1572), 
que circulaba ya en Arnberes hacia 1528, porque su 
primera impresion mejicana no se hizo hasta 1553, 
aunque reconozcamos su valor pionero, sobre todo 
por recurrir a los pictogramas como medio mas adecuado 
para la predicacion evangelica3. 

El catecismo de Fray Pedro aparece en MCxico en 
1544, en la imprenta de Juan Cromberger, con modifica- 
ciones del mismo Obispo Zumarraga y Fray Domingo de 
Betanzos, y con la censura del Visitador de la Audiencia 
de Nueva Espana e Inquisidor General, Francisco Teuo 
de Sandoval, nombrado por la corte para la puesta en 

2 ~ n a  buena reseiia del aporte dominico a ia catequistica americana es 
h de Francisco J. Arnaiz, S. J., "Catecismos Dominrcos", Listfn Dimw, 
G o  C, n. 25747 (Santo Domingo, 6 mayo 1989), pag. 8, cols. 3-4. Segun 
Luis Resines, que cita a JosC Raman Guerrero y Juan Manuel Sanchez, el 
primer catecismo americano fue el de Juan de Ribas (Mexico, 1537), 
seguido de tres ediciones del catecismo del Obispo Zumarraga, fechadas 
entre 1539 y 1543. Cfr. Luis Resines, Catecismos de Astete y Ripalda. 
Biblioteca de Autores Cristianos, vol. 493 (Madrid, 1987), pp. 37-41. 

3 ~ r ,  Pedro de Gante se distinguio ademas por el establecimiento de 
escuelas de artes y oficios. Sin dominar realmente la lengua de los nativos, 
publico en 1528 la primera gramatica. De su catecismo ilustrado se conocen 
dos ediciones impresas, una en 1553 y otra en 1554. Cfr. Justino Cortes 
Castellanos, "El catecismo en pictogramas de Fr. Pedro de Gante", Teoto- 
ia y Catequesis (1984), p 409-429; Ezequiel A. Chavez. El primero de 

for grandes educadores de &.Amt?rica: Fr. Pedro da C a t e  (Mexico, 1934); 
Lopetegui-Zubillaga, op. cit., pag. 418. 



vigencia de las Leyes Nuevas del 20 de noviembre de 
1542. 

Y es precisamente el mismo Domingo de Betanzos el 
que habia determinado poco antes lo que debian 
ensenar sus frailes a los indigenas, que incluia "como 
habia un solo Dios, hacedor de todo lo criado, para que 
olvidasen las imaginaciones de la gentilidad y reliquias 
de su idolatria, y que este Dios era trino en personas, y 
la segunda, que fue el Hijo, habia dado la vida en cruz 
por los hombres, y que los que de su Evangelio se 
aprovechasen gozarian bienes eternos, y los que no le 
obrasen, serian atormentados para siempre en el i n f ~ r -  
no9'4. 

Fray Domingo de Betanzos, oriundo de Leon, habia 
vivido en Santo Domingo de 1514 a 1526. Como 
subdito de Fray Pedro, le habria acompaiiado en aquel 
accidentado viaje a la Isla Margarita, e incluso admitiria 
en la Orden al P. Las Casas en 15235 .  Por fin, siendo 
Provincial de Mbxico, y estando ya en muy buenas 
relaciones con los franciscanos y el mismo Obispo 

Domingo de Bctrnzos habia estudido en la Unfvasidad de 
S+ antes de N conversion e ingreso en la Orden de Predicadores. 
Dapues de ni a t a d a  en Santo Do , fue a Mexico en una expedicion 
decuatromonjesdeLaHb h % e g r r k d 2 d e j ~ d e 1 1 2 6 , y d i  
otabci6 los c o n o s  -, Puebla y O-. Ch. Lop 
Zubibga. op. dt . .  pp. 293-294. Vi46 a Espana (1430) e Itaiia 15%; 
cuatro anos dcapun, fue nombrado Provincial de MCPeo (15 b 5). Fue 
mtable su opoacion a la Leyes Nuevas de 1542, hasta el extremo de 
&mar que los indigenas eran bertiu. Sor ende asi mimo N amistad con 
b s   c canos sobre todo, con ~um&,, Motoiinia y o t m  que no 
mni4pban wn f i d a  de l a s  C-. B-os fdeci6 a d Convento de 
San P Lo de Vaiiadolid en 1549. Pocos dias antes, el  13 de septiembre de 
ese. mismo ano, arrepentido de ars e-rrores, se retracto mediante documento 
ante notorio, Cfr. L d  Hanke, The Spmi&h Smcggk for Justfce in the 
Conquest of America, 2da. ed. (Bown: Little, Bmwh ami Co., 1965). pag. 
12. 



Zumarraga, seria el responsable de la revision y edicion 
del catecismo que, probablemente, recogio en Santo Do- 
mingo a la muerte de Fray Pedro, el 4 de mayo de 15216. 

Estructura y contenido del catecismo. 

PrActicamente todos los catecismos editados a 
mediados del siglo XVI, tanto en Lima como en M6xic0, 
se ajustan al mismo esquema basico delineado por 
Betanzos en la instruccibn ya aludida: una coleccion de 
oraciones, una explicacibn de los articulas de la Fe, los 
mandamientos y sacramentos, las obras de misericordia 
y los pecados capitaies7. 

En el caso particular de la Doctn*nu Chtistiana para 
instruccion e informacion de los indios por manera de 
historia, que consta de doce apartados, se d e n  un 
sermon introductorio a la catequesis, la instruccion y 
simbolismo de signarse y santiguarse, otro sermon para 
los bautizados y, sobre todo, una "breve historia desde 
el principio del mundo hasta el fui"8. 

- -- 

%fr. Fr. Ruben BOM, OQ., Fruy Pedro de Cordoba, OP. 1481-1521, 
(Tucumdn: Universidad del Norte, 1982) pp. 129-137. Acerca de ia fecha 
precisa de ia muerte del dominico, vease trabajo definitivo de Fr. Vicente 
Rubio, O.P., "La controvertida fecha de la muerte de Fray Pedro de Cordo- 
ba, OS.", Casas Reafes, 2da. etapa, n. 18 (Santo Domingo, Octubre 1988), 
pp. 39-54. 

7 ~ f r .  Lopetegui-Zubillaga, op. cit., pag. 403. Un 'emplar que sigue el 
mismo esquema y, en algunos pasajes, una rcdiccUln muy similar es 
Doctrina Christiana m h g u a  eqmibla y mextcuna por los religiosos de &a 
Orden de Santo Domingo (M6xico,1548), ed, fasc. Coleccion de Incunables 
Americanos (Madrid: ed. Cultura H i s  1944). Quizas por a t a  de 
informacion adecuada, Lopete $i-Zub (op. cit., p. 403 consideran a 
Fray Pedro de Cordoba entre os catequistas mejicanos, sin k c  er alusion a 
su labor en La Hispaniola, ni mencionar que el catecismo era su obra postuma. 

81)octrina Christiana, ed. 6sc. Universidad de Santo Domingo, vd. 38 
(Ciudad Trujillo, 1945). pp. 56-60 y 117-121. A tir de ahora, los nume- 
ms entre parentesis se referiran a ias paginas de Bf:ranscriPcion del texto 
en la obra aludida. 



Como el catecismo esta redactado en castellano, es 
de suponer que este texto estaba disenado para uso 
exclusivo del sacerdote o lego catequista. Sin embargo, 
la edicion de 1548, que incluye una traduccion al 
nahuatl, es evidente que se hizo para uso de los auxi- 
liares seglares o incluso lenguaraces, que si dominaban la 
lengua de los nativos. 

Es posible que, con un poco de cuidado, se pueda 
ver hasta donde llega la mano de Fray Pedro, y donde 
metio la suya Fr. Domingo. Aunque el unico referente 
cierto sean esas tres cartas de 1517, hay que reconocer 
que esta Doctrina Christiunu no es la que compuso Fray 
Pedro de Cordoba. Hasta la primera lectura nos re- 
vela las posibles anadiduras de Betanzos o del mismo 
Zumarraga, que se destacan por encima del gracejo del 
Viceprovincial de La Hispaniola. 

Por lo pronto, el semzon introductorio (65-67), 
tiene un marcado enfasis en el providencialismo de la 
presencia de los misioneros extranjeros, que no parece 
compaginarse con la cosmologfa, si podemos llmarla 
asi, que aparece en los escritos de Fray Pedro. Y mucho 
menos la seguridad con que se afirma qpe todos los 
antepasados de los indios estan en el infierno, es decir, 
en el centro de la tierra, donde sufren los no cristianos y 
los malos cristianos. Esa seguridad de la condena de los 
antepasados o la amenaza del castigo a los que practican 
otra r e k o n ,  es una clara interpolacion de Fray Domingo, 
convencido como estaba de la inferioridad de los indige- 
nas. 

Lo mismo sucede en la primera parte de los articulos 
de la Fe: los dioses que los nativos veneraban y hacian 
sus cties y teucales, no podian ofrecerles nada, "porque 
son diablos y mdos enemigos de Dios" (69). Y es 



precisamente aqui donde Betanzos alude a las deidades 
mexicanas, Uchilobos, Tezcatepuca y Quesdcoatl, 
a las que se recomienda "aborrecer y querer mal" 

(82)- 
Al explicar el primero de los mandamientos, los 

autores insisten en que cuantos hacen alguna ceremonia 
a los dioses pecan contra ese mandamiento, "porque la 
honra y servicio que habfades de hacer a un solo Dios 
verdadero, lo haceis a los demonios" (97). 

Para no extenderme mds en un analisis que siempre 
ser6 apresurado, la visi6n cosmologica del catecismo 
parece un boceto del "Juicio Final" de la Capilla Sixtina, 
con la unica diferencia de que no hay una marcada 
devocion mariana, y los que cruzan en la barca de 
Caronte son los antepasados de los indfgenas. 

Hay cosas, sin embargo, que pudieran atribuirse al 
esquema original de Fray Pedro, el que redacto en Santo 
Domingo. Una de ellas po&h ser el vocabulario que 
emplea al tratar del sexto mandamiento, la originalidad 
y sencillez con que trata las obras de misericordia, el 
enfasis que pone en la sexta (redimir al cautivo), e 
incluso el gracejo con que explica la cuarta (vestir al 
desnudo). Otros restos de Fray Pedro son, sin duda, 
algunos vocablos que solo se usaban en la isla. "La mar y 
la tierra -dice por ejemplo-, hacen un cuerpo redondo 
a manera de batey o bola" (IZO).  

Mientras los cinco primeros mandamientos resultan 
un tanto abstractos, el sexto incorpora expresiones 
castellanas mucho mais comunes, de esas que se encuen- 
tran en la picaresca o en procesos judiciales de la epoca. 
Wl sexto mandamiento -dice-, es no fornicar, que es 
no se echar con ninguna mujer, sino con aquella con 
que es casado. El que es casado puede conocer a su 



mujer y no a otra, pero el que no es casado, no ha de 
conocer a ninguna". 

Mas adelante, en la parte que podriamos llamar ca- 
suistica, explicad: "Y tambien va contra este manda- 
miento el que retoza con la mujer que no es suya, O d la 
mujer retoza con el hombre que no es su marido. E si 
esto es pecado, mucho mas lo sera si hacen otros pecados 
contra natura, asi como un hombre con otro, porque 
Cstos no solamente iran al infierno, pero tambien aca los 
quemara la justicia en un fuego muy grande." (98-99). 

Las obras de misericordia son vistas como remedios 
de las miserias que empobrecen al ser humano. En el 
orden corporal, tenemos hambre, sed, no tenemos casa 
ni la podemos llevar con nosotros, es decir, nacemos 
desnudos, sufrimos enfermedades, "nos pueden captivar 
y hacer esclavos" y, por fin, "cuando morirnos no 
podemos enterir nuestros cuerpos, y tenemos necesidad 
de alguno que los entierre, porque no los coman las aves 
y las bestias, y no esten feos y hediendo a los que los 
vieren." (109). Asi mismo, en lo espiritual, nacemos 
ignorantes, "sin consejo en muchas cosas que hacemos", 
inclinados al mal antes que al bien, nos entristece- 
mos por la adversidad, y en fin, no tenemos paz ni 
paciencia10 . 

Como decia antes, la habilidad retorica del catequista 

9 ~ 1  verbo retozar, tan c o m h  en el castellano vulgar de Santo Domingo, 
mantiene en este pslp, el sentido originai, es decir, "traveaseax con desen- 
voltura ersonas de d&o sexo", Diccionario de b Lengua Espaftoh, 19 
ed, (hlrjrid, 1970). pag. 1143, W o s  E. Deive, DicMMM de Dominica- 
n h o s  (Santo Domingo, 1977), pag. 255. El verbo en cuestion aparece, 
.entre otros autores, en Fernando de Rojas, La Ceiestina Madrid: Es asa 

Bel Malmaridada. 
I 'Ca ip  1962). tomo 1, pag. 258, tomo 11, pag. 182, y en e Romance Se h 

locon una redaccion casi identica explica el tema laDochina Christiana 
(1548), antes citada, en su sermon XXVIII, f. 115.. 



se manifiesta en la llaneza del lenguaje y en los ejemplos 
o referencias a la vida diaria que aduce para aclarar su 
explicacion, aunque aproveche el tema para hablar de 
cosas adyacentes, incluso de simple orden cultural. 
Como ejemplo, baste la cuarta obra de misericordia: 

"La cuarta vestir al desnudo, y mucho mas a vosotros 
mismos, porque habCis de haber muy gran verguenza de 
haber descubiertas. carnes y mucho mas las partes vergon- 
zosas, detrds y delante. Y mirad que es la voluntad de 
Dios que andeis vestidos y cobijadas vuestras carnes. 
Porque al primer hombre y mujer que Dios crio en el 
paraiso terrenal desque pecaron, les dio vestiduras con 
que se cobijasen y vistiesen, porque no quiso que los 
hombres ni las mujeres anduviesen desnudos." (1 09). 

Aunque con mayor brevedad que en las otras, la 
sexta obra de misericordia, la explica asi: 

"La sexta es rescatar y redimir al esclavo que esta 
cautivo, que no puede hacer lo que quiere, ni ir a donde 
quiere, y estd apartado de su tierra, y de sus parientes y 
amigos, y por eso es muy grande obra de caridad sacalle 
de cautivo y hacelle libre." (109)11. 

Conclusion. 

Cuentan que k t f n  Lutero estimaba tanto sus 
trabajos catequfsticos que no lamentada si todas sus 

l l ~ o  me atrevo a dacir que subyacen seis poshthdor findarnentaks 
en el Catecismo de Cordoba-Betanzos, como afirmaba Fr. Vicente Rubio, 
O.P. en su discurso del 26 de abril de 1988. Aunque el catecismo en 
cuestion obedeciera a la misma visi6n teoiogica que la campana dominicana 
en pro de la dad de derechos en America, no es facil deducir ia 
de derechos w" e castellanos e indigenas o la libertad de abrazar o rec ?Yd" azar la 
nueva religion. Es evidente, sin embargo, ue el atraso de los indios se 
explica con paramctms hispanos, "en virm8 de una bita de educacion y 
de costumbres extranas". Fr. Vicente Rubio, O.P. "Discuno en la inaugu- 
racion del atrio del Convento de los Dominicos", Casas Reales, n. 18, pp. 
18-19. 



obras tuvieran que desaparecer, excepto dos: la replica a 
Erasmo, es decir, La esclavitud de Za voluntad (De servo 
arbitrio, 1625) y, por supuesto, el catecismo. "El 
catecismo -decia el reformador en sus charlas de so- 
bremesa- es la Biblia de los laicos"l2. 

Por eso dice al iniciar estas notas que, probablemente, 
la obra mas duradera de cuanto escribio Fray Pedro de 
Cordoba es su Doctrina Christiana, aunque lo que nos 
quede sea poco, y tengamos que decir que este texto es 
de Fray Domingo de Betanzos sobre unos apuntes de 
Fray Pedro. 

Aun con ese obstaculo, que nos impide conocer lo 
que Fray Pedro y sus companeros ensenaban en La 
Hispaniola, las paginas de la Doctina Christimz merecen 
el respeto de cuantos han dedicado s u d a  a la transmision 
de la Fe. A pesar de su etnocentrismo religioso y su 
Wi6n providencialista de la evangelizacion, la obra de 
Cordoba y Betanzos tambidn es rica fuente de informa- 
cion para el antropologo y el filologo que quieran 
ahondar en el estudio de una epoca en que h Fe y la 
educacion iban aun de la mano. 

Santo Domingo, 
23 de septiembre de 1989 

1 2 ~ .  Garch-Villoslada, S. J., Martk Lutcrb (Madrid: BAC, 1973), 
tomo 11, pag. 282. 





Las Leves de Buraos 
WIfNCBSLAO VEGA 

Las Leyes de Burgos de 1512, fueron el resultado de 
una polemica surgida de una crisis moral. 

Veamos en esta exposicion de donde provino la 
crisis, la razbn de la polemica. 

Digamos de inicio, que nuestra isla, por ser la 
primera colonizada y el centro inicial para la expansion 
en el resto del continente, fue el laboratorio donde se 
ensayaron todos los nuevos sistemas de gobierno, las 
instituciones, las formas de vida y demas elemen- 
tos que regirfan por siglos en las Indias Espanolas. 

Asi, el choque de razas surgido desde el inicio, 
produjo una serie de ensayos, medidas y debates sobre la 
condicion del indig y sobre su futuro papel en la socid- 
dad que surgirfa de este encuentro de razas y culturas. 

Son concrcidos los celebres argumentos de tipo 
moral esgrimidos sobre la condicion de los indios, que se 
debatieron tanto en Espai'ia como en las nuevas colonias 
americanas en los primeros afios del descubrimiento. La 
situacion juridica del indio quisqueyano vario segGn 
predominara en la Corte el criterio religioso de que los 



indios eran seres humanos con alma igual que los demas 
hombres, o el criterio utilitarista de que eran de condi- 
cion inferior al blanco y por ende, debian estar siempre 
sometidos a vasallaje o al menos a un sistema de perpetua 
tutela. 

Cierto es que en casi todas sus disposiciones, los 
Reyes seIialaban que el interes primordial en la coloniza- 
cion era cristianizar y civilizar a los aborigenes y existe 
abundantisima legislacion protectora de los indios, 
principalmente las celebres Leyes de Burgos (1512) y las 
Leyes Nuevas (1524) que fueron codigos de defensa 
y de reglamentacibn del trabajo y vida indigenas. 

Pero lo red es que el interes primordial de Espana 
fue extraer la mayor cantidad de riquezas posibles de 
nuestra Isla y para eso utilizo al indio que era el material 
mas disponible y barato. La Corona dicto toda una serie 
de disposiciones sobre la forma de utilizar el trabajo 
indigena en los ingenios, plantfos y minas de la isla, 
todos en manos de peninsulares, mayormente de Castilla. 
La estructura social de los quisqueyanos, primitiva y por 
ende debil, se desarticulb con la conquista de la isla y 
toda la indiana fue sometida al regimen semi-esclavista 
que se llamb Encomienda. 

Al principio como vimos ya, Colon autorizo (1496) 
a que los espanoles utilizaran indios para su servicio 
personal y para sus factorfas agricolas o mineras. Tam- 
bikn el tributo en oro que debian pagar los indios se 
convirtio en trabajo personal al Rey. Luego tras h 
rebelion de Roldan (1497), Colon confitmo a este los 
repartirnientos de indios que habia hecho a sus seguidores. 
Bobadilla y Ovando alteraron la composicion de los 
repartimientos por razones politicas pero no los desau- 
torizaron. Por el contrario, puesto que era imposible 



obtener de los indios trabajo voluntario, fue preciso, 
para llevar a cabo el plan economico de los Reyes, 
utilizar sus brazos por la fuerza y esto fue pronto 
reconocido por las autoridades. La Encomienda fue 
necesaria, desde el punto de vista de los hispanos, para 
premiar a los conquistadores y sus huestes que esperaban 
la recompensa prometida de la Corona para enriquecerse 
rapidamente. Ademas, la Encomienda fue la manera mas 
expedita para que el gobierno cobrara su parte en la 
riqueza extraida de nuestro suelo, puesto que la propia 
Corona se hizo encomendera y sus minas, latifundios e 
ingenios fueron los mayores y mas productivos de Santo 
Domingo. Asf pues, en los primeros anos de la Colonia, 
se repartieron tierras a los nuevos pobladores y con ellas, 
la poblacion indigena que las habitaban. Numerosas 
disposiciones legales fueron dictadas para organizar y 
reorganizar este sistema. 

Desde 1500, por una Red C6dula, se dispuso que los 
indios fuesen "vasallos libres" de la Corona de Castilla y 
solo pudiesen esclavizarse cuando fuesen tomados 
prisioneros en "justa guerra". Este termino conforma un 
caracter muy especial en la epoca de la conquista, pues 
bajo "justa guerra" se quiso catalogar todo intento de 
rebelion y hasta de rechazo pacifico hecho por los 
indios. Al ano siguiente, basandose en el criterio ya 
establecido de que los indios eran vasallos de la Coro- 
na Castellana, se les impuso el mismo tributo que 
recaia sobre los pobladores de raza hispana, pero que 
a3 no poseer los indios bienes propios, resulto un fra- 
caso. 

En las instrucciones a Ovando cuando este asumio la 
Gobernacion en 1502, se dispuso que a los indios se les 
diera buen trato y fuesen cristianizados. Se senalo la 



obligacion de pagarles salarios justos cuando se les pu- 
siera a trabajar. 

Pero no fue hasta fines del 1503 cuando se dio viso 
de legalidad al hecho existente desde el 1496: la Enco- 
mienda. Por Real Cedula del 20 de diciembre de aquel 
ano, se obligo a todos los indios de nuestra isla a juntar- 
se alrededor de sus Caciques y a realizar trabajos asala- 
riados para los. espafioles. Otra disposicion real del 
1505 hizo entrega de tierras e indios a nuevos poblado- 
res, estableciendose, sin embargo, que no podian tener 
encomiendas quiehes no estuviesen asentados realmente 
en la Isla. 

En 1508 otra Red Cedula amplio el concepto 
esclavista para abarcar aquellos indios que se escapasen a 
las lomas o rehuyesen a trabajar en las Encomiendas. En 
1509 se dispusieron medidas que paliaban los rigores de 
la Encomienda, ratificandose disposiciones anteriores 
sobre el buen trato, cristianizacion, descanso dominical, 
alimentacion y vestidos, pago de justo salario, etc., pero 
esas ratificaciones lo que prueban es que, en hecho, las 
anteriores disposiciones humanitarias no se cumplian, lo 
que era evidente, ademas, por la enorme mortandad de 
indios esclavizados o encomendados en La Espanola 
durante esos primeros afios, especialmente por el bar- 
baro trato dddoles en las minas de oro y como bestias de 
carga. En ese mismo ano, se dispuso que la Encomienda 
no debfa ser por mas de 3 afios y que los indios enco- 
mendados no debian ser tratados iguales que los esclavi- 
zados. 

La costumbre de dar indios en encomiendas a los 
altos funcionarios de la colonia, empezando por el 
propio Gobernador e incluyendo hasta los jueces y 
curas, fue ratificada por una Real Cedula del 1510, en la 



cual se especifico incluso el numero de indios que 
correspondia a cada funcionario segun rango. Al aAo si- 
guiente se prohibio que fuesen llevados indios a Espaiia 
sin permiso especial del Rey y se reiteraron las disposi- 
ciones sobre buen trato a los indfgenas. 

Como se nota de la sintesis anterior de Redes 
Cedulas de los primeros diez anos del siglo XVI, hay una 
combinacion de medidas humanitarias con otras de recia 
servidumbre, lo que no es mas que el reflejo de la 
incertidumbre inicial de los Monarcas sobre la for- 
ma de tratar los nuevos "vados" de la Corona. A la 
postre, sin embargo y por razones de puro orden econo- 
mico, prevalecio la encomienda como un sistema juridi- 
co de cuasi esclavitud, que sometio a nuestros indios a 
un regimen de trabajo colectivo y que creo un verdadero 
tipo de "siervo" a semejanza de los que existfan en la 
Europa Medieval. Las medidas de caracter humanitario 
apenas fueron cumplidas, lo que causo la pronta desapa- 
ricion de esta infeliz raza aborigen. 

Pero eso no fue todo, a partir de 1503 la Encomien- 
da tambien reestructuro totalmente las bases politicas y 
sociales de la Espa~ola y de sus nuevos pobladores. Los 
primeros repartimientos hechos por Colon y Bobadilla 
en 1496 y 1500 habfan dado las mejores tierras e indios 
al grupa de m& de 300 pobladores originaes venidos en 
los 4 viajes colom6iinos, quienes provenian de las clases 
bajas de  astilla. Fueron segundones, menestrales, 
artesanos, pecheros y marineros, los que de reimite se 
vieron convertidos en terratenientes y duenos de minas, 
es decir "seAores". Esta situacion resultaba intolerable 
para el Monarca y h Corte, y no cuadraba con el sistema 
clasista predeciente en Espana en ,esa &poca. Por 
eso en el Repartimiento de Ovando del, 1503 las nuevas 



tierras e indios repartidos fueron exclusivamente para la 
Burocracia colonial que acompaiio d nuevo ~obernador. 
M& tarde la gran reorganizacion conocida como el 
"Repartimiento del 1514" establecio en forma drhstica 
y definitiva el nuevo sistema de las Encomiendas. ~l 
Juez ~lburquerque fue enviado por la Corona a veri- 
ficar la situacion de los Repartimientos existentes en La 
Espaola, realizar un censo de encomenderos y encomen- 
dados, revocar los Repartimientos existentes y hacer 
nuevas reparticiones segun las instrucciones precisas que 
llevaba. Se produjo una verdadera hecatombe en perjui- 
cio de los viejos encomenderos. El censo arrojo un total 
de 52,303 indios en encomienda, los cuales fueron 
reubicados en manos de 733 encomenderos. Un 46% de 
los indios fueron repartidos entre el Rey, los miembros 
de su Consejo Privado y la nueva elite colonial, todos los 
cuales fueron llamados personas de "dignidad y mereci- 
mientos". El Rey Fernando recibio 1492 indios, funcio- 
narios residentes en Espana, 2929 y los miembros de la 
nueva elite hispaniolense recibieron 11,000 indios, todo 
se& los calculos de Moya Pons, en el apkndice de su 
obra "La Espdola en el siglo XVT", quien ademas dice 
sobre el particular que con este Repartimiento del 1514 
"murieron muchas esperanzas de ascender economica- 
mente entre todos aquellos que, aun poseyendo indios 
desde los tiempos de Roldan o desde los primeros anos 
de Ovando, no habian podido integrarse a la capa 
superior de La Espanola". 

Como se comprende, la nueva situacion se hizo para 
poner a La Espanola en armonia con el sistema social y 
economico existente en Espana, introduciendo para 
America la estructura clasista basada en la posesion de 
las tierras y de los medios de produccion, los cuales en 



este caso eran los indios encomendados. Nuestra isla 
y todo el continente en vias de colonizacion, quedaron 
incorporados a l  rCgimen castellano de posesion de 
riquezas, sin esperanzas de que las nuevas tierras ofrecie- 
ran posibilidades de mejorias a los rusticos pobladores 
que llegaron de Espana, que asi extendio a sus nuevas 
colonias su fuerte irnpermeabilidad social. 

era la Encomienda? consistio en la merced 
dada por la Corona a personas que la solicitaban, y 
quienes se crefan con merecimiento para ello, de tener 
bajo su control a cierto numero de indios con sus 
Caciques y ~ahorias ,  utilizarlos libremente en labranzas, 
labores de carga, en minas y en servicios personales, 
cobrando para si el tributo que se habfa establecido y 
que cada indio mayor de edad debfa pagar. A cambio de 
estos servicios, el encomendero debia darles albergue, 
alimentos, vestido, proteccibn e instruccion cristiana. La 
Encomienda no era de por vida del encomendero sino 
por cierto tiempo y en principio no fue hereditaria. Peto 
la Encomienda no daba al encomendero automaticarnen- 
te el derecho de propiedad de la tierra donde tenia 
la mina, las labranzas y los indios, la cual se adquiria por 
otra merced real o por compra. ~osteri&es disposiciones 
legales variaron el tbrmino de prestacion de servicios. 
Pero la Encomienda, por ser merced real del Monarca, 
podia ser retirada a voluntad de este, lo que marco el fin 

de la raza indfgena quisqueyana. Como senala Efren 
Cordoba "fue precisamente ese caracter de concesion 
personal transitoria y revocable lo que determino el tipo 
de comportamiento de los encomenderos y sello el 
destino de los indios. Mientras que el dueno de esclavos 
tenia, en efecto, natural interes en cuidar y aumentar su 
dotacion, el encomendero no tuvo ningun empeno en 



conservar y multiplicar el grupo de indios que hoy le 
pertenecia y manana podfa pasar al poder de otro, -sa- 
car mucho provecho en poco tiempo- vino a ser, en 
consecuencia el objeto unico del encomendero". 

Los largos debates entre teologos y juristas en 
Espana alrededor de la condicion juridica del indio 
americano produjeron un conjunto de disposiciones 
legislativas dictada en 1512 que se ha convenido en 
llamar "Las Leyes de Burgos". Mediante ella, se obligo a 
los encomenderos a darles buen trato a los indios asi 
como alimentos, viviendas, salarios minirnos <'un peso" 
de oro, ensenanza religiosa y otras medidas de protec- 
cion familiar, a las mujeres se les eximia de trabajos 
fuertes, durante el periodo pre y post-natal de sus hijos. 
Se establecio el puesto de "Visitador de indios", funcio- 
nario con el encargo de velar porque esas disposi- 
ciones fuesen acatadas. Pero las leyes de Burgos ratifica- 
ron tambien la legitimidad de la Encomienda como 
institucion juridica y los indios quedaron obligados a 
trabajar para los encomenderos durante dos periodos 
anuales de 5 meses cada uno con tiempo de descanso 
intermedio de 40 dias durante los cuales debian trabajar 
en sus propios conucos o como asalariados. Estas leyes 
fueron un verdadero Codigo de Trabajo, el primero en el 
Nuevo Mundo y avanzando para su epoca, aunque 
sabemos que la mayoria de las disposiciones del mismo 
que favorecian al indio, si bien fueron "acatadas", no 
fueron obedecidas en la practica por los encomenderos y 
las autoridades poco hicieron para que fueran cum- 
plidas. 

Vemos pues, tanta legislacion contradictoria, tantos 
ensayos, indecisiones y dudas, que el Monarca espanol 
Fernando Fl Catolico, convoco la celebre "Junta de 



Letrados", que se dedico a estudiar los diferentes 
argumentos presentados por Montesinos, el Padre 
Cordoba y otros defensores de los indios contra los 
en estado de esclavismo o por lo menos vasallaje. 

A otros exponentes les toca discutir y analizar los 
debates de esa "Junta de Letrados", con los interesanti- 
sirnos puntos de vista tan encontrados, que se plantea- 
ron. A nosotros nos toca exclusivamente hablar de los 
resultados de esa Junta, es decir, de las recomendaciones 
que fueron sus conclusiones y que el Rey plasrn6 
en las "ordenanzas" para el tratamiento de los indios 
dictadas en Burgos de fecha 27 de diciembre de 1512. 
Estas son como las que hoy conocemos Leyes de Butgos. 

El proposito, pues, de las Leyes de Burgos, fue 
establecer y aclarar los derechos y obligaciones del indio 
quisqueyano y por expansion de los demas en las otras 
islas descubiertas hasta 1 51 2. 

Fue como una carta de derechos y deberes donde se 
quiso combinar la obligacion del indio de trabajos para 
los espaiioles, con sus prerrogativas como vasallos de la 
Corona y cristianos. La letra de las Leyes es una combi- 
nacion feliz de ambas caracterfsticas y visto sOlo el 
texto, establece una sociedad idea entre indios y 
espairoles. La historia nos ha sefialado sin embargo, que 
eso no fue asi, y que el peso de las Leyes se inclino 
fuertemente a favst del espanol. 

Otro hecho que surge claramente de las Leyes de 
Burgos es la consagracion definitiva de la Encomienda 
como figura juridica, y que habria de tener trascenden- 
tal importancia en el primer siglo de la colonizacih. 

Entrando a analizar las Leyes de Burgos en detalle, 
vemos que se trata de un conjunto de 35 capitulas, cada 
uno una Ley, pero formando todas una unidad. Contie- 



ne un preambulo donde el Monarca Fernando El Catoli- 
co expresa que la voluntad suya y de su difunta esposa 
La Reina Isabel, fue siempre que los indios tuviesen 
conocimientos de la fe catolica, pero que ello se habia 
logrado porque tenian una inclinaci6n natural a la 
ociosidad y los vicios y que todo lo aprendido por ellos 
en cuanto a la fe catolica y las buenas costumbres lo 
perdian en razon de que vivian y trabajaban en lugares 
apartados de donde vivian los espafioles, razon por la 
nial ordenaba una mudanza general de los caciques y los 
indios a lugares cercanos a donde vivian los espanoles 
para que esa cercania les permitiera aprender y mantener 
conocimiento de las cosas de la fe y pudieran Igualmen- 
te ser atendidos y curados en sus enfermedades y fueren 
bautizados y enterrados bajo los ritos del catolicismo. 

Luego de este preambulo empezaron las Leyes, que 
no podemos explicar en detalles, pero que resumimos a 
continuacion : 

1.- Se ordeno la mudanza de los indios encomen- 
dados a pueblos nuevos donde se les daria 4 bohfos por 
cada 50 indios y a cada pueblo areas para siembra de 
yuca, ajos, aji y maiz, dandoles ademas gallinas para su 
uso personal. Se ordeno igualmente que esas cosas serian 
propias de los indios y no se les pudieren quitar. 

2.- Se ordeno que la mudanza de los indios se 
hiciera con halagos, cuidados, fidelidad y buen trata- 
miento. 

3.- Se ordeno que en cada pueblo de indios, hubiera 
iglesia, instrucci6n religiosa y se establecieran horas para , 

oraciones y descanso. 



4.- Se ordeno que cada quince dias se reunieran a 

los indios para ensenarles catecismo, que los domingos 
y dias de fiesta religioso se les diere alimento mejor 

y a base de carne, luego de oir las misas y se les en- 

sene moralidad, induciendolos a confesar y comul- 

gar. 

5.- Se ordeno que en los lugares donde hubiera 

minas tambien hubiera iglesias para misas, y que por 
cada 50  indios se escogiera un muchacho y se le ensena- 

ra a leer y escribir para que ayude en la ensenanza 
religiosa; obligandose igualmente a que todo mucha- 

cho indio que estuviere como paje de un espanol se le 
ensenare tambien a leer y escribir. 

6.- Se ordeno que a los indios se le presten auxilios 

religiosos al morir y se enterrasen como cristianos. 

7.- Se ordeno que a los indios no se les obligue a 

llevar cargas a cuesta de los espanoles, habiendo bestias 
de carga para ello. 

8 .- Se ordeno que las minas y fundiciones de oro, a 

los indios solo se les pusiera a trabajar 5 meses al ano y 

que el resto del tiempo pudieran ir a sus pueblos a 
ocuparse de sus conucos. 

9.- Se autorizo a que los indios pudieran celebrar 

SUS fiestas y "Areitos" los domingos y dias festivos. 

10.- Se ordeno a los encomenderos a dar alimenta- 
cion suficiente a los indios !os dias ordinarios y de mejor 

calidad los domingos, y dfas de fiesta religiosa y que los 



que trabajen en las minas les den alimentacion mas ade- 
cuada, con carne o pescado. 

11.- Se ordeno que a los indios que no se les 

permita tener mas de una mujer y debe procurarse que 
se casen bajo la ley y que a los caciques que tuvieren 
mas de una esposa se les requiera solo tener una y que 
no fuese pariente suya. 

12.- Se ordeno que todos los hijos de caciques de 
13 anos en adelante debian educarse en el convento de 
San Francisco y alli pasen 4 anos y luego deban volver a 
sus pueblos a dar buen ejemplo. 

13.- Se prohibio a las mujeres encinta trabajar 
despues del cuarto mes en minas y siembras y que no 

vuelvan hasta el tercer ano de sus hijos. 

14.- Se ordeno dar hamacas a los indios para que 
duerman comodos y no en el suelo, sustituyendo esas 
hamacas cada ano y no puedan disponer de ellas. 

15 .- Se exigio que a los indios en encomienda se les 
ofrezca vestido suficiente de un valor de un peso oro por 
cada ano y mejor vestimento a los caciques y sus mujeres. 

16.- Se prohibio a los espanoles servirse de indios 
ajenos, ni permitan que se trasladen de un pueblo o 
encomienda a otro sin permiso. 

17.- Se permitio a los caciques tener hasta 40 indios 
a su servicio y debian ser repartidos entre los servidores 
y casa del cacique y sean tratados bien. 



18 .- Se prohibio a los espanoles azotar ni dar golpes 
a un indio, ni llamarlo "perro", sino tratarlo bajo el 
nombre que tuviere, bajo pena de castigo. 

19 .- Se ordeno a los Encomenderos a que un tercio 
de sus indios fuesen utilizados en minas y que los demas 
fueran puestos a trabajar en crianza de animales, siem- 
bras y otras actividades provechosas. 

20.- Se autorizo a que los indios que estuvieren en 
minas lejos de sus pueblos, puedan ser mantenidos por 
los que tuvieren sus haciendas cerca de las minas. 

2 1 .- Se dispuso que a los indios que trabajaran de 
otras islas cercanas se les adoctrine tambien y se les de 
vestido y comida, pero que los que vinieren como 

esclavos se les podia tratar con mayor rigor. 

22.- Se ordeno que a la muerte de un Encomendero 
se debia disponer que los nuevos duenos debian comprar 
las tierras donde se asentaban los indios. 

23.- Se establecio que en cada pueblo de indios 
debia haber 2 Visitadores, encargados de mantener un 

censo de los indios y asentar sus nacimientos y muertes, 
y vigilar el cumplimiento de estas leyes, cuidando la vida 
material y moral de ellos. Esos Visitudores, debian ser 
escogidos por las autoridades locales de entre los vecinos 
mas antiguos de los pueblos, pero disponiendo que a 
los Visitadores se les diera tambien indios en reparti- 
mientos como pago por sus servicios. Si esos Visitadores 
fueren negligentes en el desempeno de sus funciones 
perderian esos indios. Era obligacion de los Visitadores 



hacer dos visitas al ano a los pueblos de indios. Se les 
prohibio apropiarse de indios recapturados, sino que 

deberian devolverlos a sus encomenderos. A las auto- 
ridades se les exigio rendir un informe cada 2 anos sobre 

el comportamiento de los Visitadores y que fueren re- 
sidenciados al termino de sus funciones. 

24.- ~inalmente se establecio un minimo de 40 

indios por encomienda y un maximo de 150. 

Resumidas asi las Leyes de Burgos, podemos com- 
prender que su objetivo principal fue reconcentrar a 

todos los indios quisqueyanos en pueblos cercanos a 
donde vivian los espanoles, de modo que estos pudieran 

vigilarlos y mas que nada utilizarlos. Ese traslado general 
de miles de familias indigenas hacia nuevos centros de 

poblacion debio haber sido catastrofico para el aborigen. 
Las medidas de orden humanitario, s i  ciertamente 

bien intencionadas en realidad quedaron en segundo 
lugar, dandose mayor enfasis al uso de los indios como 
mano de obra para las minas y para producir alimentos, 
para la creciente poblacion espanola y su propio susten- 

to. 
~ea lmente  la importancia de Las Leyes de Burgos, a 

nuestro parecer, consiste en que finalmente despues de 
20 anos de colonizacion la Corona Espanola dicto un 
Codigo ~ e g a l  que establecio y organizo la vida indigena 

dentro de los lineamientos que convenia al plan coloni- 

zador y explotador de la Corona Espaiiola, establecien- 

do la Republica de los Indios", en contraposicion a la 

"Republica de los Espanoles", como las dos grandes ins- 
tituciones del Nuevo Continente. 



Fray Pedro de Cordoba: 
Un Amigo de Dios 
CIRIACO LANDOLFI 

Introduccion 

Al hablar hoy ante Uds. de fray Pedro de Cordoba 

no me propongo rastrear la escasa informacion biogra- 

fica de este ilustre y santo varon que vivio y murio en 

Santo Domingo en el alba de la colonizacion espanola 
del Nuevo Mundo. Prefiero referirme al pensamiento de 

este hombre en conflicto con una sociedad que aun 
con todo lo que se ha escrito para situarla en su realidad 

historica, carece de fisonomia propia en el contexto 

abrumador del descubrimiento y la conquista del hemis- 

ferio incorporado a la bisona talasocracia castellana a 
principio del siglo XVI, fuera de la ubicacion cronologi- 
ca que inexorablemente le corresponde como pionera 

accidental de la hazana y de algunas consideraciones 

marginales referidas a su principalia institucional en el 
proceso fundacional primigenio. Todavia La Espanola 

es vista y repetida con las imagenes, visiones y frases 
del tropel vesanico de los conquistadores del Quinien- 
tos, muy ajeno, por cierto, del tuetano cultural hispa- 



nico en lo fundamental de la materia y el espiritu. 
Pienso que por ahi  debo comenzar esta exposicion 

escrita que contraria mi habito de la catedra por la obvia 
razon de que quiero dejar constancia, para mi,  de lo que 

diga en esta tarde en relacion con fray Pedro de Cordoba 
y el mundillo de los intereses creados donde ejercio su 

ministerio en esta isla en medio de una feroz com- 

petencia entre los potentados por el enriquecimiento 

tanto rapido como voraz, diferente en lo substancial del 
dejado atras en la otra orilla del Atlantico aun ensimisma- 

do en el letargo medieval. Un mundillo social insolito 

solo inteligible para la gran l~is tor io~raf ia  espanola como 

estacion de relevo de la epopeya de conquistar todo un 
continente jugado a cara o cruz por la improvisacion y la 
audacia gananciosas en el mas fulminante proceso de 
penetracion, sojuzgamiento y adecuacion cultural 

conocido en la historia de la humanidad para una 
entidad geografica de tanta magnitud. 

No creo, sin embargo, que sea la hora de acomodar 
la optica americana actual a un revisionismo destempla- 
do y pugnaz que pase factura a las tropelias del alud 
aventurero de un sector marginal de la sociedad castella- 

na embarcado una y otra vez sobre las crestas del oceano 
hacia un lugar del planeta increfblemente distante en la 

epoca, apenas encontrado o descubierto; ni de sopesar 
equilibradamente una gesta que suscribio la pagina mas 
interesante del destino del hombre como lo fue la 

unificacion de la memoria de la especie -la dimension 

planetaria de la historia- en horas desapacibles de brega, 

hambre y muerte de los vecinos de la colonizacion 

arguyendo solo sus atrocidades a casi medio milenio de 
la proeza destemplada. Creo, en cambio, que ha llegado 

la hora de analizar con verdad, razon y piedad el memo- 



rial de agravios de los pueblos vencidos entonces por sus 
propias disidencias intestinas y la tecnologfa belica 
espanola, a la luz de la contrapartida formidable de los 
aportes de sus minorfas de espadas y lanzas, de habitos 
y rezos, de togas y leyes, todas ellas de colosales energfas 
transformadoras, haciendo la salvedad de que en Santo 
Domingo no cristalizo la epopeya, como frecuentemente 
se supone, sino un expediente sin gloria de despojo y 
exterminio de la raza gentil. 

solo en ese retablo de sombras y luces encontrare- 
mos la verdad historica soterrada por el frfo silogismo de 
la documentacion de la epoca reflejo fiel del monologo 
imperial con su propio papel protagonico enraizado 
indisolublemente con la curia romana y su arbitrio 
inefable en la donacion alejandrina, raiz y fuente de una 
hegemonia abismal para los recursos meteriales y 
espirituales de Castilla en dfas interminables por la tarea 
sin limites de fundar, aun fuere en las intenciones, el 
primer Estado moderno de la cotaneidad en transito. 
Labor agobiadora y agotadora para los reyes Isabel y 
Fernando. Es en ese horizonte libre de lugares comunes 
y circunscritos al discurrir de La Espanola adonde 
podremos encontrar la estatura gigantesca de fray Pedro 
de Cordoba, sus companeros de orden y el movimiento 
espiritual que impulsaron cuando en la Peninsula se 
agrietaba el edificio isabelino y aqui se trituraba a la 
raza aborigen en medio de una avalancha social que ani- 
quilaba al unisono los patrones conductuales de sus 
promotores y erigia a estos en factores dinamicos de una 
cultura mas novedosa de lo sospechado, inaugural si se 
quiere, amasada con sangre y carne indigenas como 
argamasa de las piedras sillares, que hizo de esta Isla por 
unos instantes la catapulta de otra edad nov.isima a pesar 



de su atuendo, sus simbolos y su decorado, cuyo Cnfasis 
en la monumentalidad corrio parejo por las vfas conven- 
cionales con que los hombres medimos nuestra circuns- 
tancialidad intrinseca desde el remoto pasado: lo 
material y lo espiritual. 

Ninguno de esos dos planos de la peripecia universal 
del hombre ha sido examinado con profundidad por la 
historia de Santo Domingo. Estamos, por asf decirlo, a 
merced de la horma imperial del Quinientos. Y si 
ciertamente es comprensible hasta cierto punto el 
desinterh que por la memoria memorable islena tenga o 
deje de tener la hi~torio~raffa espanola, siendo ella 
misma pasto conflictivo de pareceres, no lo es, no debfa 
serlo por supuesto entre nosotros mismos todavfa en el 
rastro de la polvora del arcabuz del barbado transocea- 
nico o en la busqueda de un mundo desaparecido a 
deshora con la musica cadenciosa del areyto con un 
punado de siglos por tumba. Bao, s h  parar mientes en 
que el legado aborigen mas conspicuo fue, del costado 
material, la hamaca y el casabe -los factores responsa- 
bles de la redondez defmitiva de la Tierra en el conoci- 
miento y la experiencia del hombre en su planeta-; y, 
del espiritual, la oferta al conquistador de una bonoho- 
mia tan exquisita que fue imposible comprenderla a los 
guerreros de las visperas ante las torres de Granada 
ensai~ados en su contra hasta la crueldad y el desatino, al 
punto que hizo estallar en luces desconocidas al cristia- 
nismo la demanda de paz y justicia para ellos que hicie- 
ron aquellos frailes jovencisimos del habito dominico. 

Quedaria esta introduccion inconclusa a no bosque- 
jase en pocas palabras cl aporte hasta hoy m&ioso de 
un "invento" urbano sin tradicion en Espafia ni fuera de 
ella: una ciudad modelo trazada a cordel distinta fun- 



damentalmente de las transitadas en la Cpoca en el Viejo 
Mundo, perfecta en las intersecciones de sus calles 
cortadas en esquinas por angulos de 90 grados, de 
geomCtrica formacion en damero, con anchura simetrica 
y constante para la epoca excepcional, en un alarde de 
rectitud ajeno al reservorio de precedentes en Europa 
desde la edad lejana y perdida de Roma; en suma, un 
dechado de perfeccion rectangular. La ciudad de Santo 
Domingo fue y es en esa perspectiva historica la urbe 
prirnigenia de los Tiempos Modernos, nacidos desapaci- 
blemente en esta Isla sobre la ruina biologica y desapari- 
cion total del pueblo indigena cuyo epitafio precoz 
sugirio Anton de Montesinos al umbral del iiltirno 
domingo de Adviento de 1511 con rafagas de un verbo 
que cruzo inflamado el oceano, zarandeo un cetro 
monarquico prestado, el de Fernando el Catolico, y fue 
&vuelto con el primer borrador de la dipificacion 
humana de la Civilizacion Occidentai para un pueblo 
sojuzgado, las Leyes de Burgos de 1512 por infortunio 
natimuertas; y, mas atarde, en los rudimentos del Dere- 
cho ~nternacional alumbrado con los forceps de la 
polkmica indiana surgida al calor de la brega cristiana en 
esta Isla, del genio reflexivo y profundo de Francisco de 
Vitoria. 

En el siglo XVI Santo Domingo se constituye en un 
fenomeno historico complejisimo sobre el cual han 
resbalado las opiniones mas sesudas y eruditas al presen- 
tarlo simplemente como un eslabon de la cadena im- 
perial espanola por su indudable importancia en tanto 
y cuanto cuartel general primerizo en AmCrica de la 
hueste trashumante y variopinta peninsular en el aborda- 
je al Nuevo Mundo, y taller adonde se ensayan y forjan 
las herramientas del dominio hispanico para la sustenta- 



cion, ampliacion y permanencia de la horma colonial. 
Lo que durante cinco siglos ha subyacido debajo de esa 
gruesa epidermis imperial es, para el historiador o en- 
sayista sin criterios prestados ni pupilaje o tutela intelec- 
tual alguna, de una significacion colosal, capaz, de suya, 
de organizar nuevos parametros a la historia universal. 
Esto que digo esta tarde ante Uds. lo he escrito en mis 
libros de historia de la cultura dominicana, pero con- 
fieso que me qued6 corto en algunos aspectos de singu- 
lar trascendencia al momento de evaluar el conjunto de 
actitudes espirituales que caracterizaron ese periodo 
formaciond de la sociedad colonial que fuimos, porque 
entonces no conocfa la obra escrita de fray Pedro de 
Cordoba -regalo que ha sido de la Fundacion Corripio- 
"Doctrina Cristiana y Cartas" en donde el preclaro 
religioso expone con lenguaje de fuentes su maravillosa 
concepcion de ser cristiano, la de ser "amigo de Dios", 
en dfas en que la Iglesia Catolica en  astilla incendiaba 
con vehemencia sobre cuerpos humanos la vision espan- 
tosa del diablo con el frenesf demencia1 de la Inquisi- 
cion, el sordido instrumento de la cohesion nacional 
espanola. 

Es decir, en sintesis, en este trecho introductorio de 
la conferencia, que no solo hubo una transformacion 
increible del escenario mas conspicuo de la convivencia 
social en todo el curso evolutivo de la humanidad, la 
ciudad, erigida perfecta y solida para la epoca en Santo 
Domingo, sino que tambien se produjo una fantastica 
renovacion espiritual trunca ciertamente por ser ajena al 
modelo cultural donador, el castellano. Esto viene a 
significar un cambio radical en la mentalidad del euro- 
peo transvasado al Nuevo Mundo en las dos coordenadas 
de su existencia terrenal -la de la materia y la del 



espiritu, ya entrevistas- y, en consecuencia, una modi- 
ficacion harto significativa de su equipamiento cultural. 
Justamente eso es lo arguye J. Vicens Vives, el eminente 
historiador espanol en su compendio de Historia Univer- 
sal, al rechazar la idea estereotipda de que un aconte- 
cimiento por mas relevante que haya sido -y cita al 
descubrimiento de America, entre otros- es suficiente 
para marcar un hito de la historia. Es un cambio de men- 
talidad en el comun de la gente lo que viene a determi- 
nar, en su opinion, el paso de una Edad -con mayuscula- 

a otra. Tal vez anticipadamente afirmo, en esa perspecti- 
va, que fue aqui, entre nuestros antepasados de todos 
los colores, donde nacio en realidad ese tiempo fronteri- 
zo de la Edad Media que nombra la historiografia mas 
consagrada Tiempos Modernos. 

Los dominicos en uno y otro costados del Atlantico 

Para aproximarnos a una panoramica propicia al 
conocimiento de aquel periodo de la vida dominicana 
tenemos que asumir una optica mas universal de la que 
nos deja a merced del enchufe peninsular exclusivamen- 
te, porque en la ~ e t r o p o l i  y en el mismo siglo XVI se 
congelaron pretensarnente para siempre entre asuntos 
de rango algunas minucias como el pugilato felizmente 
breve entre las ordenes religiosas que pasaron a Santo 
Domingo y dieron, en su oportunidad, el espectaculo no 
siempre pintoresco de sus piques de rivalidad en lo 
concerniente a la sustentacion de la clase colonial domi- 
nante, de una parte, la franciscana, como sabemos, 
y de apoyo a los desvalidos indios y espanoles indiani- 
zados, la dominica, de la otra, a cuya proceridad, la de la 
ultima, se contrae esta exposicion en los.dias de su gran 



adalid fray Pedro de Cordoba. Para visualizar mas clara- 
mente esa contrariedad politica determinante de la 
conducta imperial espanola -digna, por supuesto, de 
un estudio particular que aun espera por un investiga- 
dor- debemos, de pasada, fijar el hito de la contradic- 
cion infierno-paraiso en las fechas mas aciduladas de la 
pugna entre franciscanos y dominicos para entender el 
cambio de mentalidad experimentado en los operarios 
evangblicos de la orden de Santo Domingo. Desde 
luego, en la biisqueda de esa contradiccion en el otro 
costado del Atlantico y tras el rastro de una modernidad 
que aun no se vislumbra en Espana, debemos saltar a 
Italia, con propiedad a florencia, adonde muere ejecuta- 
do fray Girolamo Savonarola 13 anos antes del Sermon 
de Adviento de Montesinos, el mas notable orador reli- 
gioso de su tiempo en el ambito popular -como lo ob- 

servo sagazmente Jacob Burckardt- por predicar vehe- 
mentemente dentro de su habito de Santo Domingo las 
llamas del infierno para los pecadores. Contra la predica 
de Savonarola se llerguen sutilmente los franciscanos 
-los de la Observancia italiana- para mitigar en los ojos 
del pueblo el crepitar fantastico del fuego infernal que 
el habia encendido en la conciencia florcntina. 

Las ciudades italianas dc la epoca son consideradas 
como los receptaculos bulliciosos del fascinante Rcnaci- 
miento sobre el que rccae cl dnfasis historico dc la 
en transito hacia los Tiempos Modcriios, cntrc otras 
razones porquc en cllas surgcn y destcllun las intcligcn- 
cias mas brillantes dc todo cse periodo curopco. Savo- 
narola cautivo la imaginacion ciudadana al punto de 
alcanzar un dcsarrollo monastico cxccpcional para su 
orden en casi toda ~taliu, donde proliferaron los convcn- 
tos dominicos nutridos de San Marcos, cl monastcrio 



fundado por el. Era un cristianismo terrifico el de aquel 
insigne orador. Su oferta era el infierno, cauterio para 
una sociedad podrida. Espaila no tuvo un Savonarola 
pero el ejercicio ascCptico que proponia el religioso 
florentino para toda la sociedad lo circunscribio a la 
iglesia espanola la reina ~sabel. No es el caso analizar 
aqui su esfuerzo titanico por limpiar de lacras la vida 
monastica peninsular parcialmente librada de tales 
achaques aun en vida de la reina, pero s i  lo es subrayar 
que sobre ese destello de pureza crecio la sombra 
inquisitorial y se volvio terror en todo el cuerpo social 
castellano -que el rey Fernando mantuvo su Aragon 
ajeno al Santo Oficio- la sospecha de cualquier venali- 
dad en la conducta. Aunque politico en su origen tras el 
proposito de someter a la levantisca nobleza castellana 
dividida por la causa de Isabel luego de una devastadora 
guerra, la Inquisicion -y esto tambien importa subrayar- 
lo- cubrio el flanco nacional mas reuralgico de la 
hispanidad en cierne: el de los moriscos y conver- 
sos cuando aun flameaba la soberania mora en Granada. 
Y con mas veras despues de la expulsion de aquellos 
desgraciados espanoles como ardite politico para domes- 
ticar a la clase dominante porque eran muchos los 
nobles y altos jerarcas eclesiasticos que "tenfan a l  moro 
detras de la oreja" en Castilla. 

Seria fallido, sin embargo, incardinar esta cuestion 
dentro del regazo monastico exclusivamente o resaltar lo 
episodico espanol en ese despertar critico del siglo XVI 
mas all4 de la armazon dialectica y onomastica de la 
metropoli ultramarina. La verdad desnuda en. este 
horizonte religioso de la coetanea sociedad europea 
es mucho m a s  sordida de lo que se la presenta con 
frecuencia domestica y c0smetica.a la luz de ios intereses 



nacionales ulteriores. Esta tematica es apasionante y 
caudalosa pero ajena a la exposicion que nos incumbe 
aunque no lo sea en el plano voluble y huidizo de las 
ideas, las promotoras iniciales de todo el expedien- 

te evolutivo de la humanidad. Y es ahf donde debemos 
ahondar para encontrar la semilla germina1 de una 
mentalidad bellamente cristiana en una isla pequena del 
Caribe, a contrapelo de la que se holgaba en la propia 
Espana de hogueras y cadalsos con la vision del diablo 
metida en los entresijos de la cruzada inquisitorial. Por- 

que es aqui, en esta isla, donde florece una mentalidad 
diferente de la epoca1 en la materia ideologica mas 
importante de ese tiempo, la religiosa. Y es en fray 
Pedro de Cordoba donde se encuentran -antes que en 
Las Casas misacantando entonces- las larvas de un 
reencuentro con la esperanza redentora del cristianismo 
medular que en fray Bartolome se queda en agraz en la 
oferta divina de la redencion -lo mas profundo y 
generoso que haya conocido la humanidad como epitafio 
de consuelo y trajinante- cuando el De Cordoba cambia 
los tCrminos de la proposicion teologica para los neofitos 
que se acercan -o son acercados por la fuerza- a la fe 
cristiana. Fray Pedro ofrece el parafso y nada mas y para 
lograrlo solo habia que ser "amigo de Dios". Estoy ten- 
tado de decir que en su Doctrina Cristiana, segun lo per- 
cibf en rapida y unica lectura, el infierno es un facil obs- 
taculo a vencer en el camino de la salvacion lleno de en- 
tusiasta y contagiosa alegria. Ya hablare de eso mas tar- 
de que por ahora debo precisar el significado en ese cam- 
bio de rumbo en quien era el Inquisidor Mayor de las In- 
dias con potestad de nombrar directamente a los repre- 
sentantes del Santo Oficio en el Nuevo Mundo. Algo 
realmente insolito, sino increible dentro del tejido social 



que crecfa en Santo Domingo solo inteligible como 
asombrosa contrapartida espiritual al materialismo rapaz 
que imponia a la sazon su signo en la Isla, y, si se quiere, 
el termino de un estallido de modernidad que ensambla 
por sus polos de realizacion contradictoria a la materia 
con el espiritu en el mirador historico de Santo Domingo. 

Los dominicos y la otra cara de la modernidad 
de Santo Domingo 

De la ereccion perdurable de la ciudad de Santo 
Domingo, la que viavilizo con sus ejecutorias draconia- 
nas frey Nicolas de Ovando, de perfil y corazon de 
piedra, nada sabemos en torno a su diseiiador. Del tropel 
de personas que llegaron a la Isla con el Comendador de 
Alcantara no tengo noticias de que llegara un urbanista 
con o sin ideas revolucionarias. El plan maestro que se 
percibe en el conato urbano fue al parecer la obra del 
comSin a falta del rastro historico que identifique al 
constructor iluminado, y si fue asi no puede caber duda 
de que en un santiamen se opero un vuelco en la menta- 
lidad que trafa la gente castellana desembarcada con 
Ovando, ciertamente inexplicable en la optica logica por 
carecer el suceso de argumentacion dialectica. El aban- 
dono drastico, radical, del modelo urbano que cobijara a 
todos y cada uno de aquellos castellanos no tiene pre- 
cedente en el repertorio historico universal. Podra 
llamarle como quiera quien examine ese fenomeno 
social por todas sus aristas, pero sin pestanar me atrevo a 
insistir en la teorfa de Vinces Vives con la apostilla per- 
sonal que insinua el episodio dominicano en torno a que 
la madurez prevista en el cambio de mentalidad que 
define y caracteriza una nueva Edad no se produjo en el 



curso de algunos siglos como el supuso, sino de una vez, 
de hoy para manana, instantaneamente, al conjunto de 
una circunstancialidad ajena y totalmente diferente de la 
dejada en ultramar en los castellanos de la expedicion 
ovandina aqui, en Santo Domingo, sin tiempo de 
maduracion ni anejamiento. Fue la consagracion de la 
linea recta en una explosi6n de perfectibilidad social 
que empano primero y embrutecio despues una burgue- 
sia minera -tambien improvisada- que pretendio y 
obtuvo cimentar brevemente su riqueza aurifera impo- 
nente sobre la osamenta de un pueblo diezmado. 

Hasta aqui pareciera que el orden material inusitado 
de una ciudad jamas visiumbrada en la metropoli se 
quedarfa en los rasgos tallados de las piedras sin ningun 
destello espiritual valido y trascendente, singularmente, 
en ese mirador, porque la brega dominica naufraga una y 
otra vez de torna viaje a la Peninsula. Pero no fue asi y lo 
sabemos por las huellas perennes de aquellos religiosos 
en su estancia de magisterio, sacrificio y verdad aposto- 
lica en la Isla. Teniamos de ellos su mansa apostura 
desaf~nte,  sus exitos rctoricos en la dcfensa del indio y 
el rastro mesianico y trashumante de su ideologo de 
mayor peso polftico en la bpoca, fray ~artoloine de Las 
Cams, pero sc hallaba perdido para muchos cl programa 
evangelico dominico en la Isla; quiero decir, lo que 
pcnsaban aquellos ilustrcs varones de que hacer y que 
dccir para cl trasiego dc la fe cristiana al pueblo sojuzga- 
do. Ya cncotitramos csc programa en la obra de fray 
Pedro. de Cordoba y con el, repentinamente, se ilu- 
mina el otro costado de la modernidad dcl siglo XVI, 
pionera de los Tiempos Modernos, alumbrada en La 
Esputlola tuinultuariiiincntc cn menos de un minuto de 
la. liistoria . 



Porque no solo fue la clarinada agonica contra la 
exterminacion de un pueblo indefenso sin apartarse del 
orden legal para el trabajo indigena encarnado en la 
encomienda nunca puesta entredicho por la predica 
dominica en Santo Domingo fuera de senalar que la 
establecida en la Isla no tenfa raices castellanas, sino que 
fue tambien la creacion de un vademecum doctrinario 
que contrario la tradicion y la cotaneidad espanolas en 
materia religiosa dejando detras o de lado el infierno 
tenebroso, espantapajaros de la conciencia hispanica, 
para mostrar el lado realmente divino del misterio de la 
perennidad del hombre despues de la muerte con el 
opiparo manjar de la vida eterna. Un cambio de rumbo 
inexplicable en la concepcion religiosa de la epoca, 
particularmente de la peninsular ensimismada en rigores 
de exorcismos por la cuerda y el fuego en una praxis 
aberrante aun cuando a la sazon se leia y discutia a 
Erasmo de Rotterdam en Espana. Tal singularidad de 
aquellos dominicos se dimensiona en extremo si se tiene 
en cuenta que fueron enviados a esta tierra para convertir 
un rebano desconocido del que se pensaba vivia en 
ejercicio masivo y obstinado de herejias. 

Fray Pedro de Cordoba, su vida y su obra 

Ya era hora de entrar en materia. Parecera excesiva 
la introduccion a esta conferencia pero era ineludible 
ambientar la figura de ese hombre de excepcion que fue 
fray Pedro de Cordoba en su contexto social, incardinar 
el fenomeno historico cumplido en Santo Domingo en el 
amanecer de la marea colonizadora y bocetar el contras- 
te, asf fuere al desgaire, entre lo que se quedo en Espana 
dentro de las sombras medievales y lo que despunto en 



esta isla como aurora de una Edad chamuscada entonces 
por los bretes dinasticos y politicos en la metropoli y la 
aparicion de un Nuevo Mundo fantastico por todos los 
caminos de su realidad continental. AdemAs, la concien- 
cia europea, toda ella, no estaba preparada para recibir 
el mensaje de una sociedad que improvisaba sin pro- 
ponerselo una ciudad perfecta en su trazado al compas 
de una conducta rica en movimiento y contrastes, ajena, 
por contera, a los modelos sociales heredados, metropo- 
litanos, que erigia a contrapelo de la adversidad mas 
imponente entonces, la distancia, una nueva Edad que 
queda trunca en agraz por el "cortocircuito de la moder- 
nidad espanola" como ha llamado D. Claudio Sanchez 
Albornoz a la etapa transicional que para kl se cumple 
en el espacio de tres desembarcos siendo el Gltimo el del 
Almirante D. Cristobal Colon en San Salvador. No es el 
momento de contrariar al iliistre medievalista espanol, 
que tso lo llevo escrito en un libro aun inedito, preten- 
sioso y audaz que he titulado "Santo Domingo o la di- 
mension planetaria de la historia". 

El De Cordoba fue un hombre que llego muy joven a 
la Isla y murio en ella en la flor de la edad, los 39 anos. 
Muy poco se sabe de el, de su atormentada biografia 
que en el hirozonte que examino debiera tener mas 
caudal anecdotico si no fuera porque prefiero examinar 
su obra, la que conocemos, antes que escudrinar a la te- 
nue y deforme luz del rastro colonial los escasos hitos 
que se cuentan de su proceridad encendida, su apasiona- 
do via crucis entre figurones prepotentes y calculada 
animosidad del estamento poderoso, dueno y senor del 
escenario isleno y verdugo o bochero de la raza gentil. El 
De Cordoba vivio en Santo Domingo desde septiembre 
de 151 O adonde llego con dos predicadores de su Orden 



como el escogidos con pinzas por fiay Domingo de 
Mendoza, hermano del Maestre General dominico fray 
Garcia de Loaysa. Se sabe que procedfa de "estirpe 
ilustre" y que habfa recibido el habito en Santiesteban 
despues de haberse establecido en Salamanca. En 
llegando a Santo Domingo se traslado a La Vega, a pie, 
adonde dijo misa y predico ante D. Diego Colon. Poco 
se sabe de esta su primera estancia en la Isla, pues se 
conoce el dato de su regreso a Espaila en poco tiempo, 
pero con seguridad eso ocurrio despues del Sermon de 
Adviento que el auspicio y pronuncio Montesinos. 
La pugna surgida a raiz del famoso sermon con los 
frailes franciscanos y la clase colonial dirigente vino a 
determinar para el el cauce de su proceridad hasta 1521 
cuando muere, hasta ese momento abanderado de la 
resistencia iluminada contra el maltrato sistematico, 
masivo y deshumanizado a los aborfgenes, siendo el el 
primero que advirti6 en cartas encendidas al trono 
espanol lo que en el siglo que vivimos llamarla D. 
Fernando Ortiz con' neologismo acufiado por 61 Tana- 
tomania colectiva para graficar el suicidio masivo 
de los indios. Advertencia esta que fray Pedro dejo 
escrita una y otra vez con energia y valor incomparables 
aun dentro de su Doctrina Cristiana. 

El perfodo mas intenso de la vida de fray Pedro 
discurre en la Isla y para la historia colonial dominicana 
tiene indudable interes el esclarecimiento de su protago-. 
nismo personal mas alla de la banderia que se le conoce 
y reconoce dentro de la Iglesia enfundado en su habito 
dominico. Nadie, que yo sepa, ha planteado la posi- 
bilidad de un liderazgo religioso de este cura porfmdo, 
inteligente y justo en la tienda de los predicadores que le 
adversaron en 1511 y hasta 1517 cuando menos, la de 



los franciscanos. Algo dije en la introduccion a esta 
conferencia que debo aclarar en torno a la disputa 
dominico-franciscana a rafz del sermon del ultimo 
domingo de Adviento de 151 1 con escenarios isleno y 
peninsular en lo que aun luce un retablo enconado entre 

una pasion encendida -la dominica en favor de los 
indios- y una mas sosegada vision de la realidad colo- 
nial, la de los franciscanos. La historia metropolitana 

que abn obnubila nuestro razonamiento dialectico 
restrospectivo acogio sin titubear la version que interesa- 
ba y convenia a la Esparia imperial. Mucha tinta fluyo 
para que asi pareciera y apareciera entonces y despues a 
la sombra tranquila del poder hispanico durante los 
siglos de su hegemonia en America. Creo de significa- 
cion relevante esclarecer los terminos de aquella situacion, 
no solamente por el sano afan de recrear los meritos de 

fray Pedro, acortados en lo anecdotico de su biografia 
desconocida, sino para apuntalar lo historico disminuido 
o deformado en el destello de la proceridad apenas 
vislumbrada en un suceso escueta e interesadamente 
apuntado en las mas notables reconstrucciones historio- 
graficas. Aunque el proposito fundamental en esta 
cuestion lo es convalidar, a la luz del testimonio de 
aquellos varones, cn ese momento de ambas ordenes dc 
predicadorcs, la historicidad irrecusablc del ascrto 
dominico desde 1 51 1 y luego cuando los franciscanos, 6 
anos mas tarde, lo hicieron suyo antc los ojos del trono 
espanol. Veamos brevemcntc la gdncsis dc la malqucrcnciii 
circunstancial y pasajera cntrc uiios y otros cn La 
Espanola. 

Los franciscanos llegaron con Ovando cn 1502 y 
siendo kstc miembro dc csa orcicn sc aviiiicron y anuda- 
ron intrincadamcntc los intcrcscs pcrsonalcs de aqud  



con sw companeros de habito en el trayecto de su 
gestion gubernamental extinguida con la instaura- 
cion del virreinato y la llegada a Santo Domingo de la 
pintoresca corte de D. Diego Colon y Marfa de Toledo. 
Tambien eran firmes e intrincados los nexos entre 
franciscanos y magnates coloniales cuando arribo el 
virrey a la Isla. Sobre aquellos religiosos debio descansar 
el peso espiritual y la responsabilidad moral del trato 
dado a los aborigenes durante la gestion ovandina dadas 
las coordenadas estructurales del Estado castellano en 
esa epoca. Quizas esto debio significar entonces no solo 
la absolucion de pecados tan graves como el genocidio, 
sino lo que hoy luce de mayor gravedad y trascendencia: 
la plena identificacion con los metodos sangrientos y las 
exacciones sin cuento contra los aborigenes. Todo el 
peso de conciencia del punzante protagonismo ovandino 
lo cargaban aquellos religiosos sobre sus espaldas en la 
optica del lejano poder de ultramar, con o sin culpas en 
el horroroso exterminio de Jaragua e Higuey y el posterior 
desenfreno brutal contra los indios, aunque sin duda 
razonable aquello era y venia siendo cuando menos una 
debilidad imperdonable de los misioneros de San Francis- 
co en esta tierra. Cuando el encontronazo que siguio al 
sermon de Montesinos ellos lucieron parcialidad ostensi- 
ble y al fondo de su conducta del lado de los encomen- 
deros y a favor de la praxis esclavistadisfrazada en con- 
tra de los indios, ellos mismos, valedores del sistema en 
el sutilisirno ambito de lo espiritual, disfrutaban de 
la pecaminosa granjeria poseedora como eran de enco- 
miendas. 

~ ~ u e l  enfrentamiento en Santo Domingo llevado 
hasta los peldanos del trono espafiol, cuya consecuencia 
inmediata ilevo dicha en el plano ktencional del Gober- 



nador Regente de Castilla, el rey Fernando, en dias 
desapacibles de su gestion, las famosas Leyes de Burgos, 
se deshizo rapidamente sin que el rastro historico de 
aquel viraje sensible se recoja en ninguna parte de la 
historia reconstruida desde entonces hasta hoy a casi 
cinco siglos de distancia, permaneciendo en penumbra, 
intocada, la querella dominica solo como un destello 
misional ajeno a la racionalidad impuesta por el orden 
colonial o, tal vez, como la irrupcion en la Isla de 
lo que en nuestro tiempo se ha dado en llamar el "criti- 
cismo colonial", una suerte de postura intelectual que 
iria a coronar a ese enfoque acomodaticio la fundacion 
de la universidad aquina en Santo Domingo. 

Importa hacer notar que lo historiable de aquella 
veraz y valiente denuncia quedo en la superficie de la 
mencion laudatoria, a veces entusiasta, pero lo historico 
cabal y profundo naufrago en el silencio de la conve- 
niencia imperial: la destruccion inicua del pueblo 
aborigen. Quizais al argumento de Montesinos de 151 1 y 
a la brega dominica posterior faltabanle la prueba 
documental que revelara la soldadura religiosa de ambas 
ordenes en Santo Domingo en la denuncia de los atrope- 
llos innenarrables que llevaron a la humanidad islena 
nativa a su casi desaparicion en un punado de anos. Esa 
soldadura espiritual llego probablemente antes del 27 de 
mayo de 1 5 17 cuando dominicos y franciscanos suscri- 
bieron una carta escrita por fray Pedro de Cordoba a los 
Regentes del trono espanol informandolos de la verdad 
desnuda en torno al maltrato crudelisimo recibido por 

los indios desde el alba de la colonizacion. En esa 
epistola no faltan las narraciones espeluznantes ni las 
advertencias sombrias. A casi medio milenio de su data 
estremece su mensaje desolado, desesperanzador, apenas 



creible. La lectura de algunos de sus parrafos me ha 
recordado el famoso libro La destruccion de las Indias 

del padre Las Casas. En ese documento no hay lugar a 

las especulaciones especiosas ni a las dudas. En ese cru- 
do manifiesto de la verdad en cueros late el capitulo 

inicial de la historia americana lleno de luces y sombras, 

de apogeo civilizador sin precedentes espoleado hasta el 
paroxismo sobre una tumba colectiva innominada, ajeno 
uno y otra al inventario de los sucesos trascendentes de la 
humanidad. Si el paladin de aquella soldadura religiosa 

fue fray Pedro de Cordoba hay que reconocerle entonces 
un liderazgo espiritual que en la memoria cristiana solo 

se incardina en la santidad sin las minucias del detalle ni 
la verificacion del ministerio solo divino de hacer mi- 

lagros. 

Fray Pedro vivira cuatro anos mas tras escribir esa 

carta y la sumatoria de su apostolado en Santo Domingo 

permite suponer para el cuatrenio final de su vida una 

actividad epistolar incansable aunque solo se hallan 

encontrado y publicado unas pocas cartas suyas. El 

mismo no confia su correspondencia al correo imperial 
y asi se lo escribe a fray Anton de Montesinos en una 

comunicacion sin data completa -apenas con la fecha: 

26 de septiembre- en la que le informa de su lucha a 

favor de los indios. En esa misiva hay dato estremecedor 
cuando escribe a su lejano companero que "nues- 
tros frailes no trajeron cartas, no se si porque no las 

quisieron traer o porque las tomaron y las rasgaron o 

perdieron ..." En esa perspectiva punza el animo saber 

que el adalid del cristianismo en America sabe o presiente 

que su ideal de justicia lo aprisionan las redes del poder 
colonial. La unanimidad conseguida antes o despues 

de esta confesion a su amigo Montesinos -que supone 



en San Pablo de Sevilla y alla le escribe "o donde estuvie- 
ra"- de los miembros de su orden con los de la francis- 
cana, con la finalidad de concertar lo que hoy llamaria- 
mos un frente comun de los operarios evangelicos en 
Santo Domingo para denunciar los atropellos infligidos a 
la raza aborigen y reclamar remedio para esa situacion, 
permite imaginar que su liderazgo carismatico fue 
obstaculizado sistematicamente por las conveniencias 
imperiales y que el logro de tal concertacion solo fue el 
tCrmino de una santa tenacidad apoyada sin tregua en la 
verdad y la justicia. 

Fray Pedro de ~ o r d o b a :  un amigo de Dios 

Antes de entrar en materia tengo que advertir que 
cuando transmiti el tema de esta conferencia a la 
Comision Organizadora de este Seminario estaba viva- 
mente impresionado por la construccion conceptual y la 
terminologia inusuales -todavia hoy a casi cinco siglos 
de distancia- empleadas por fray Pedro de Cordoba en 
su Doctrina Cristiana. Solo una explosion de audacia, 
algo muy extrano a mi temperamento, me llevo a este 
compromiso para el cual no tengo credenciales academi- 
cas. Me confieso lego, sin ambajes, en materia teologal y 
solo puedo alegar a mi favor que lei esta obra buscando 
en mi memoria, con fruicion y entusiasmo, algunas lec- 
turas perdidas de mis anos mozos para cotejar con los 
recuerdos lo que iba descubriendo en la obra del amigo 
de Dios. Acoto temeroso que la armazon doctrinal de la 
Doctrina Cristiana de fray Pedro es la misma que conoci 
y a veces recuerdo me recuerdan, pero las palabras y el 
mensaje difieren a veces del que fluye del antiguo 
hontanar cristiano. Esa fue y sigue siendo mi impresion. 



Luego comprendi la magnitud de una empresa intelec- 
tual que acarreaba, cuando menos, un estudio scriptural 
de la obra de fray Pedro en el horizonte analitico y '  
comparativo del mas senero tenor de la literatura 
religiosa de la tpoca con la busqueda -quizas imposible 
en nuestro medio- de modelos coetaneos. Solo asi 
podra emprenderse una aventura intelectual imposible 
para mi  fuera de concitar el interes por el estudio de 
esta obra, singular en mis luces, tanto como alegato 
historico indirecto -que el autor sabiamente distrae 
del escenario isleno y lo incardina en el ambito de lo 
universal-, como recreacion amigable del mensaje 
divino capaz, de suya, de entusiasmar en torno a la 
perpetua modernidad del discurso cristiano. 

No se me escapa que la obra de fray Pedro puede y 
debe llevarnos a un estudio multidisciplinario con 
mucho tiempo para escarbar, comparar, opinar y propo- 
ner en relacion a lo que dejo entrelineas el ilustre 
religioso como testimonio circunstante y ,  sobre todo, lo 
que plasmo como concepciones suyas -o de otros, 
no lo S&- en cuanto a la relacion del hombre con Dios 
que alcanza reiterativamente una dimension desconoci- 
da, al menos para mi, vinculado al Creador con su 
criatura en un plano dulce, mansisimo y grato de 
amistad. ~ s t o  vendria a significar para un lego en la ma- 
teria como yo un acercamiento de tal naturaleza que 
reducida la distancia abismal que ha existido y existe en 
todos los sistemas religiosos conocidos por el hombre, 
sin excluir el Cristianismo clasico y el actual en sus 
margenes radicales, entre Dios y su criatura, entre lo 
divino y la condicion humana, entre el poder sobrenatu- 
ral y la minuscula particula parlante, trajinante y 
perecedera que es el hombre. Confieso que para mi fue 



una novedad apabullante, al extremo de que me he 
atrevido a hablar ante Uds. con la soltura de un neofito. 

Pero ahi no queda el mensaje de fray Pedro: que 
tambien recrea en el contexto de la dualidad antagonica 

concebida y puntualizada en todo sistema religioso entre 
el bien y el mal, codificado por la Iglesia Catolica a 

traves de sus Mandamientos, Artfculos de Fe y Sacra- 
mentos, la conveniencia de ser cristiano como negocio 
prospero para la vida eterna condicionando esta, casi 
exclusivamente, a la escogencia entre ser amigo o 
enemigo de Dios, y ofertando el parafso en trazos que 
me inclinan a creer que en fray Pedro la vena lirica era 
al par caudalosa y sensitiva. El infierno, en su vision 

apostolica, era mas una mala eleccion que un castigo 
que, por supuesto, conllevaba grandes sufrimientos a 
perpetualidad. Tambien en la vision de fray Pedro luce 

el infierno un tetrico y eterno destino solo posible por la 
torpe conducta de los hombres. Jamas conoci una 
didactica cristiana tan sabia y persuasiva como esta de 
fray Pedro que asocia insistentemente la condicion de 
infiel con la de los malos cristianos, a los que alude una 
y otra vez para recalcar quizas a tstos, singularmente a 
los que a la sazon vivian en Santo Domingo, que el 
incumplimiento de las leyes de Dios los juntaba en el 
camino de la perdicion con los infieles. Y para el, lo 
sabemos por su historial, sus cartas y sus bretes de 
apostol de la justicia, la mayoria de los cristianos que 
vivian en la Isla no ajustaban sus vidas a las Leyes del 

Senor. Ahi talvez la mirada y entendimiento del Inqui- 
sidor primero y unico entonces en el Nuevo Mundo se 
volcaban en la inutilidad de su oficio en tierra poblada 
por pecadores. 

Pero no queda ahf la teoria especulativa que insinua 



la Doctrina Cristiana de  fray Pedro, que se puede llegar 
tan lejos en la reflexion de su discurso que hasta puede 

imaginarse la eleccion de sus palabras como recurso 

justiciero, el unico a su alcance, al equiparar al hombre 

con Dios a pesar de subrayar una y otra vez la inmensa 
omnipotencia divina, nivelandolos con el ardite de la 

amistad con el proposito de elevai. hasta el cielo la 

esquilmada moral de los indios, a quienes pretensamente 

iba dirigido su mensaje. Dios, en esa concepcion arroba- 

dora, era un amigo lejano y generoso que les ofrecia la 

vida eterna dentro de los encantos del paraiso y no un 

ser despotico y cruel como el encomendero espanol, su 

hipotetico semejante, que lo acogotaba impiadosamente 

hasta la muerte. Quizas fray Pedro utilizo la voz amigo 

en vez del vocablo siervo -empleada en todo el trayecto 

del protagonismo cristiano y aun hoy- para desdibujar la 

crueldad de la conquista en aquellos infelices que, casi 

con seguridad, jamas oyeron sus palabras 

Tengo que hacer un alto en la disquisicion de la 
Doctrina Cristiana porque tenemos otra vez la encruci- 

jada historica a las puertas: la evangelizacion de los abo- 

rigenes de esta Isla. Para fray Pedro y sus compane- 

ros de Orden en e1 principio de la lucha por la justicia y 
despues para dominicos y franciscanos en esa misma no- 

ble direccion, era empresa imposible adoctrinar a los 

nativos de La ~ s ~ a n o l a  dentro del sistema de explota- 

cion inicua establecido, porque a los indios luego de sus 

terrificas faenas de trabajo solo les restaba tiempo para 

morir, Ademas y por contera, segun estos frailes atrevi- 
dos del siglo XVI en la Isla, ningun interbs exhibia el 

conjunto colonizador por allegarles a sus "esclavos 

cobrizos" -esta expresion cs de D. Mario HcrnAndcz 

Sanchez ~ a r b a ,  eminente historiador espanol de nuestro 



tiempo- el balsamo postrero de la salvacion eterna de la 

que jamas supieron o entendieron aquellos infelices 

alienados al unisono por la tarea ingente, descomunal, y 
el desconocimiento masivo del lenguaje del conquista- 

dor. En esa perspectiva historica, al parecer irrefutable si 

no es con la ortopedia de algunos casos de excepcion, se 

puede pensar y se debe decir que la Evangelizacion de 

America si ciertamente entro por esta puerta insular al 

continente, siguio de largo hasta arribar a Tierra Firme, 
porque en las demas Antillas mayores ocurrio lo mismo, 

y en las menores, salvadas parcialmente del remolino 

transformador de la avalancha espanola -que debo 

repetir no obedecia a patrones culturales habidos y 
aprendidos en Espana- desde temprano avistadas y 
entendidas como "inutiles", se diezmo su poblacion 

para dar carnes a la esclavitud desembozada, a tal punto 

que el ilustre capuchino fray Cipriano de Utrera escribio 

en uno de sus libros eruditos que a esos "caribes" se les 
marcaba en la cara con un hierro al rojo vivo para 
distinguirlos de los otros mas apacibles. 

~ u e l e  afirmarlo pero creo que no es un secreto para 

nadie que no quedo indio alguno evangelizado en Santo 
Domingo mas alla de el siglo XVI y por 

supucsto tal referencia hipotetica se incardina necesaria- 

rncntc en los privilegiados dc la suerte que escaparon a la 
ferocidad colonizadora a la sombra de los conventos o 
por status social o sclcctiva piedad de algun vecino de la 
ciudad dc piedra y callcs rectas, del huracan de moderni- 

datl quc iinprovisi) tuinultuarianientc cl conquistador 

curopco. La pi-obaliliti;~ci dc tal ocurreiicia fue cntrcvis- 

ta por fray Pcdro con tintcs sonibrios y en hoiior a su 
iiiciiiori;i que hoy cxaltainos voy  a perniitirnle re- 

cordar u11 :ixioiiia sociologico que prcscribc la imposibi- 



lidad total de reproducir patrones de conducta, sistemas 
religiosos, ideales o lo que fuere, si la sociedad donde se 

enraizan y afincan perece en su totalidad. Exactamente 
lo que ocurrio en esta isla. En ese mirador fray Pedro 

fue profetico porque la evangelizacion cristiana en 
Santo Domingo, a pesar del esfuerzo colosal de domi- 

nicos y franciscanos por llevarla a cabo, se quedo en el 
agraz de las buenas intenciones por no decir que fue 

sacrificada brutalmente para aquellos que vivian, por 
ignorancia, en un eden idolatrico. 

Aun mas: cabria esta pregunta estremecedora, 
sociedad colonial dominicana, la formada por los 

colonos y sus descendientes, recibio el legado cristiano 
traido de Espana en forma tal que nos permita hoy 
suponer una transmision legitima y espontanea del 
tesoro de la fe para la bienaventuranza eterna, lo que 

significaria tentativamente algo diferente de lo que se 
expresa his t~rio~raf icamente como la evangelizacion de 

las sociedades idolatricas de acervo prehispanico? 
Responder esa pregunta seria asunto de rango en eI 

ambito de la culturologia con algun tiempo -que ya 

va faltando en esta tarde- para examinarlo por todas sus 

aristas. 

Fray Pedro acometio en su Doctrina Cristiana todos 

los aspectos religiosos tradicionalmente recogidos y 
transmitidos por la Iglesia Catolica para los iniciados, 
pero tengo para m i  que sus innovaciones sin ser cismati- 

cas ni cosa parecida, se alejaron de los condumios 

energicos, exigentes y quizas esteriles para la cose- 
cha cierta de la fe, de la propedeutica clerical en boga 

para catecumenos anticipando asi una modernidad 
desconocida en todo el mundo cristiano de la epoca. El 
concepto de la igualdad supuesto en la amistad entre el 



hombre y Dios, tan socorrido en su vedemecum angeli- 

cal rompe, para mi hipotesis entusiasta, con todos 
los esquemas hormados en la Edad Media y anticipa una 

nueva concepcion de la divinidad en su mensaje mas 
asequible y cercana para el hombre. Los mas extraordi- 

nario de todo esto es que el tiempo en que madura y 
escribe fray Pedro su Doctrina Cristiana es ajeno, 
particularmente en Espana, a concesiones de tal natu- 

raleza. Si reflexionasemos en alta voz en relacion con la 
amistad cualquiera de nosotros estaria dispuesto a 

convenir en la validez de distracciones, olvidos y hasta 

bretes como cuestiones comunes y cotidianas en el 

tejido flexible de su concertacion, mayores aun si mas 

firmes y viejos los nexos. Esto lo propuso fray Pedro 
con arrobadora y bella candidez no exenta, desde luego, 

de profunda sabiduria. Cuanto mas pudieramos avanzar 

en la inteleccion del pensamiento de este cura insigne si 

solo nos abocaramos a escudrinar su obra mas hija de un 

consejero paternal que de un vigia oficial del Santo 
Oficio en el Nuevo Mundo. 

Hay un claroscuro que aspiro a diafanizar en las 
referencias que hace fray Pedro a la esclavitud como 

tema o asunto natural. Hay varias vertientes por donde 

sc pucde cncatninar la rcflcxion cn la materia, siendo la 

primera dc cllas, naturalmente, la historica. Como 

rccucrda Ursu1;i ~ a i n b  en su biografia de Ovando era 
costutnbrc invcterada liaccr csclavos a los vencidos y cita 
cl caso dc Malagra soinctida por los Rcyes Catolicos en 

1487 y esclavizada su poblaciSn por "necesidades de la 
gucrra". Aquello rcspondia a una practica universal y 
aritiquisinia quc vino a dcsvanccerse y no por completo 

cl siglo pasado. Diganios con la torpeza h i t a  en esa 

maldita figura social que fuc la esclavitud, que su 



realidad entonces era un hecho constante y sonante que 
venia del profundo pasado de la humanidad. Los abo- 

rigenes americanos tambien la conocieron en amplias 

fianjas. de sus mas imponentes civilizaciones. No obstante, 

habria que advertir que quizas su mencion reiterada en 
la Doctrina Cristiana de Fray Pedro respondio al interes 

de este predicador sensible e iluminado en admitir como 

cosa consentida por Dios aquella abominable institucion 
justificando asi indirectamente su existencia para 
auxiliar con mas consuelo a las victimas de la brutal 

explotacion colonial. Ahora bien, en ese horizonte 
tambien debe advertirse que si fray Pedro penso y 

escribio su obra con sujecion al cuadro desgarrador que 
vivio en Santo Domingo, el texto original fue modifica- 

do por quienes lo aceptaron y publicaron en Mexico 
agregandole nombres de dioses de la teogonia mexica y 
presumibfemente situacione; sociales que no se dieron 
con intensidad y desarrollo en la sociedad aborigen de 

esta 1sla. 
Lo fundamental del pensamiento de fray Pedro, sin 

embargo, aparece en la obra inconfundiblemente a 
traves de su discurrir literario de fuente, su didactica 

esclarecedora como ninguna para iniciados y explicativas 
hasta donde el misterio es permisivo, convincente y 
alegre, si, alegre, porque este ujier espiritual de las 

puertas del cielo sintio la alegria de la vida eterna y la 
transmitio solo con las observaciones oportunas para 
alertar de los obstaculos terrenales en el camino al 

paraiso. Me imagino, solo eso, que la doctrina cristiana 

de la Espana coetanea no era esa y ello por una razon 

muy simple: fray Pedro vivio, predico, sufrio y murio 

para redimir a un pueblo esclavizado. Bajo ninguna 

consideracion historica podriamos admitir que esa era la 



realidad social castellana, porque si ciertamente la 
"infidelidad" y la herejia se emplearon conceptualmente 

entonces en Castilla como sinonirnas para el castigo 
inquisitorial con el tejido al fondo de la moreria y el 

sincretismo religioso disparado por el mestizaje racial, el 

pueblo de la Espana que emerge de la Edad Media era 

libre con las escasas limitaciones de un senorio que no 
alcanzo a cristalizar en regimen feudal. 

Adonde encontramos sin duda aunque a tientas la 
diferencia sustancial entre lo que era la doctrina cristiana 

en la Metropoli y la que medito y escribio fray Pedro, 
reside en el mensaje contra el suicidio y sus variables que 
reitera en su obra el dominico, porque jamas he leido 
que el pueblo espanol padeciera una epidemia social 
tan siniestra. Y no se por que pienso que la igualdad 
propuesta para el hombre y la mujer por fray Pedro 

-entre otros temas de rango que habria que tratar en 

cenaculo de especialistas al que me convido desde ya 

como oyente- no se corresponde con lo que creia sobre 
materia tan delicada la Iglesia espanola del Quinientos; 
ni tampoco la praxis politica de la cupula de esta en su 
relacion con el poder real se corresponde, en terminos 

de honestidad y valor, con la de nuestro intrepido 

dominico que al tiempo que ofrecia mansa y facilmente 

el paraiso a los indigenas islenos, lc recordaba el infierno 
al trono espanol de no hacer lo que dcbia para re- 
mediar prontamente lo que ocurria cn csta ticrra de 
martirio que el, fray Pedro de Cordoba, ilutniiib para 

siempre con las luces prestadas dc su gran amigo cclcstial. 
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