
PERFIL BIOGRAFICO E HISTORICO DE 
ALVARO DE CASTRO 

'mi el Rey ni el Papa podlan con el" 200 

DISCURSO DE INGRESO A LA ACADEMIA 
DOMINICANA DE LA HISTORIA DEL MIEMBRO 

NUMERARIO ELECTO PARA EL SILLON E, 
PROFESOR DOCTOR CARLOS DOBAL 

Sefior Presidente de la Academia Dominicana de la Historia. 
Autoridades civiles, militares, eclesiasticas y academicas. 
Colegas academicos : 
Sefioras y seiiores: 

Es mi mas vivo deseo compartir con ustedes esta noche, los 
diversos sentimientos que me embargan, al llegar el momento 
en que, por la benevolencia de los integrantes de la Acade- 
mia Dominicana de la Historia -supremo organismo del pais 
en el campo cientifico de esta disciplina- asciendo de "Aca- 
dtrnico Correspondiente", a ocupar el silldn E de Academico 
Numerario, vacante por el sentido deceso del doctor Veti- 
lio Alfau Duran, nuestro muy admirado maestro y muy que- 
rid o amigo. 

El primer sentimiento que quisiera compartir con us- 
tedes es el temor al honor de ocupar un sitial que tanto hon- 
rara con su vida y su obra el eximio historiador y egregio do- 
minicano don Vetiiio Alfau Duran. 

El segundo sentimiento a compartir, es el sobrecogi- 
miento cierto del modesto profesional que soy, con escasos 
meritos y pocos brillos, que va a ocupar un lugar junto a aca- 
dtmicos del calibre del ilustre historiador y poligrafo don 
Emilio Rodrfguez Demorizi y del seiiero intelectual y esta- 
dista don Joaqu ln Balaguer . 



Eil tercer seniimiento a compartir con ustedes es la emo- 
aon  singuiar de encontrarme en este recinto venerable, reli- 
cario de las efigies y de las obras de los m& pnciaros histo- 
riadores de nuestro pais, a travds de los siglos. Desde Ha-  
nando Col6n y Bartolome de las Casas, hasta don Gabriel 
Garcia y Fray Cipriano de Utrera. 

El trabajo que ofrezco esta noche a la consideracion de 
la Academia, lo he titulado "De don Alvaro de Castro a don 
Vetilio Alfau". Y pretende establecer. con un parangon im- 
posible, como los avances tticos, historicos y culturales de 
nuestro pais en casi medio rnilenio, han podido cambiar to- 
talmente b tonica de las personalidades de algunos de nuec- 
tros hombres mas notables. Asi, desde un Alvaro de Castro 
que fue egofsta, agresivo, ambicioso, vanidoso y vengativo; va 
a poder iiegarse, en nuestros dias, a un hombre impecable, 
como Vetilio Alfau, que fue altruista, pacifico, desprendido, 
humilde, fra temal y consecuente. 

Estas dos personalidades, tan lejanas en el tiempo y tan 
opuestas en tantos aspectos, comparten sin embargo, la con- 
dicion de hombres de notable inteligencia, laboriosidad y 
energia. 

De que don Vetilio Aifau poseia las cualidades que aca- 
bo de citar, dan prueba fehaciente las glosas, que con motivo 
de su sensible desaparicibn, fueron publicadas en toda la 
prensa nacional dominicana. 

Asi, el academico Manuel de Jesus Goico Castro, dice: 
"Estuvo siempre presto a servir a los estudiantes de todas Las 
universidades y aun a los academicos y profesores de la Hi4 
tona ... tuvo una infinita capacidad de servicio. Ejercid aquel 
destino como un apostolado y su mision providencial fue ser 
U t i l  a la Patria de Duarte y de Espaillat" l .  

El poeta Manuel Mora Serrano apunta: "Hasta para 
decir su nombre habia que acomodar los labios con cierta 
reverencia. Era asi, apacible y gentil, don Vetilio Alfau Du- 
da.."*. 

W academico Roman Franco Fondeur, anade: "era su 
espiritu cristiano deno al egohho o a la mas Leve nube 
que empailara el cielo cristalino de su bondadosa genero- 
sidad. Erudito: en el gran angular de una inteligencia ex- 
ciond. De una memoria insolita. De un poder de dis& 
miento poco usual. Todo e? irradiaba cuituni sin ostenta- 



ci6n. Siempre listo a servir, a compartir. Se c o m l ~ ~ t d i r  que 
gozaba sirviendo a los 

Era tarnbidn don Vetilio puseedor de una gran enWgh 
misteriosa y creativa. Dice Arfstides In&&stegui, historia- 
dor y artista, que: "todo aquel que se acercaba a don Veti- 
lio pudo obsemar, al igual que yo, el definido contraste que 
existfa entre su apariencia externa, apacible, tranquila ... y la 
energia que emanaba de su interior. Con el tiempo compren- 
di  que esa diferencia habia determinado su filosoffa de vi- 
da" ... 

Por otra parte, afiade IncMustegui, "para el  lo unico im- 
portante era su trabajo de investigacih y todo lo accesorio 
salia sobrando ... el ileg6 a ser una perfecta maquina de tra- 
bao intelectual que lleg6 a dominar nuestra historia, tanto 
en su lineaiidad como en su profundidaH4. 

Desde estudiante demostro una inteligencia sobresalien- 
te. Cuenta el doctor Hector Perez Reyes, que el dia que pre- 
sento don Vetilio su tesis para el Doctorado en Derecho, de- 
mostr6 tales capacidades que el famoso Peda Batile, al salir 
del aula, dijo: "Vetilio Alfau Duran, honra a la universidad. 
;Que fonqidable  ensayo!"^. 

En un opusculo publicado por el Museo Nacional de His- 
toria y Geograffa y presentado por el licenciado Jose Chez 
Checo, aparecen los datos biograficos mas sobresalientes, 
del academico numerario que quien les habla se honra tanto 
en suceder: "doctor Vetilio Alfau Duran, historiador, aboga- 
do, academico. Nacio en la ciudad de HigUey, el dia 26 de 
abril de 1909. Fueron sus padres don Vetilio Alfau Aponte y 
dofia Elina Duran de Alfau. 

Estudio como alumno interno del Colegio Santo Tomas 
de Aquino y del Seminario Conciliar, de la ciudad de Santo 
Domingo, y de la Alta Escuela Juan Pablo Duarte, de la ciudad 
de La Vega. En la Universidad de Santo Domingo recibio los 
siguientes grados: Licenciado en Filosofia y Letras (28 de 
octubre, 1947). Doctor en Derecho (28 de octubre, 
1952) y Doctor en Filosofia (28 de octubre, 1954). 

El 8 de diciembre de 1950 caso con Marfa Altagracia del 
Valle Gomez, con quien procreo tres hijos: Vetilio Joaquln, 
Licenciado en Ciencias de la Infonnaci6n; Manuel de Jesus, 
Ingeniero Electromecanico, y Sdvador Antonio, estudian- 
te de t6rmino de Derecho. 



Desempefid en el Archivo Genera de la Naci6n los si- 
guientes cargos: Catalogador de Documentos, Subdirector, y 
durante nueve aiios, Director General. Director de la Biblio- 
teca de la Universidad de Santo Domingo y Catedratico de la 
Facultad de Filosofia y Educacion de la misma durante diez 
y ocho afios (1947- 19661, primero Auxiliar y luego Nume- 
rario. Profesor de Historia Patria de la Academia Militar Ba- 
talla de las Carreras. En 1954 se le designo Miembro de 
Numero de la Academia Dominicana de la Historia y formd 
parte del Instituto Duartiano al ser creada esta entidad en 
1967. 

Como periodista fundo en su ciudad natal, junto a Juan 
A. Botello, el quincenario El Catoiico, 1928. Colaboro en La 
Razon, fundado en 1927 por Antonio Vaidez U o  y Jose 
Tomas Botello, as1 como en Plus Ultra, que dirigieron en El 
Seybo, Carlos Rafael Goico Morales y Francisco Elpidio Be- 
ras. 

El doctor Vetilio Alfau Duran fue uno de los mas repu- 
tados conocedores de la historia dominicana y universal. Su 
amplia documentacion y su prodigiosa memoria, hicieron de 
el un archivo viviente al que se le consultaba sin reservas. 
Nombres, fechas, anecdotas, fluian en su charla con extra- 
ordinaria facilidad. Conversar con el fue siempre una agra- 
dable oportunidad de recibir en forma viva y emocionada, 
apasionantes detalles acerca del pasado dominicano y de sus 
hombres mas representativos. 

Centenares de articulas de critica historica y de precisas 
rectificaciones bibliocronol6gicas y onom&icas, se hayan 
dispersas con su nombre, o con las conocidas iniciales VAD, 
en diarios y revistas nacionales. 

Publicaciones: La Venganza de un Malvado (1 936); Por 
el Bien Humano (1936); Marcial Guerrero (1937); Apuntes 
Biogrdficos (1937); El Coronel Antonio de Aza (1939); Con- 
tribucion de Higuey a la Independencia Nacional; (1944); 
Mercedes Alfau ( 1 944); Mujeres de la Independencia ( 1945 1; 
Separata de Independencia (1 945); Dominicanos Ilustres: Juan 
Bautista Zafra ( 1960); Apuntes de Bibliografia Dominicana. En - 
tomo a las Rectificaciones hechas a la obra del profesor Wax- 
mon (1 956); Los Fundadores de la Trinitaria (1 972); Dere- 
cho del Patronato en la Repilblica Dominicana (1975). 



Es el autor que mas articulos de interes historico pubii- 
c6 en las diferentes ediciones de la revista Qio y en los 
Andes de la Universidad Autonoma de Santo Domingo. 

Murio en Santo Domingo el 9 de marzo de 198S6". 
Mi recuerdo personal y emocional de don Vetilio A& 

fau Duran esta plasmado en un "microarticulo" publicado 
por mi, en el Listin Diario, del 29 de mano de 1985, el que 
deseo vivamente que ustedes conozcan precisamente en este 
momento. Dice asi: "En el campo del cultivo de la Historia 
Dominicana, el pais ha contado en distintas epocas, con gran- 
des maestros, con docentes distinguidos y con modestos estu- 
diosos cuyo mayor merito es la vocacion y la laboriosidad. 
Los que nos encontramos en este Ultimo grupo, miramos a los 
primeros con la admiracion, el respeto y el agradecimiento 
que merecen. Nosotros, los pequefios, nos hemos formado 
gracias a las obras escritas y a las orientaciones de los grandes. 
Y a ellos les debemos lealtad, agradecimiento y afecto. 

Por todo lo expuesto, el transito de don Vetilio a la glo- 
ria eterna -dimension que ya habia comenzado a disfmtar el 
en este mundo, en que lo rodeaba el halo de gloriosa admi- 
racion que se ganan solamente los elegidos-nos ha dejado una 
profunda desolacion. No hay un apice de exageracion en ello. 
Con don Vetilio, la mas dificil investigacion historica se fa- 
cilitaba extraordinariamente, porque el ponia a la disposicion 
de cuantos fueron, fuimos y somos sus discipulos, el caudal 
extraordinario de los datos que atesoraba su memoria privi- 
legiada, que funcionaba con la precision de un mecanismo 
electronico. 

La partida de don Vetiiio es verdaderamente una perdi- 
da irreparable para cuantos nos dedicamos a la investiga- 
cion seria de la Historia Dominicana. En este momento, sien- 
to la tremenda verdad de esta frase tan usual y que en este 
casoparticular,estanreal ... 

Nosotros conocimos a don Ve tilio, por correspondencia, 
hace 40 anos. Eramos estudiantes del bachillerato de letras 
en el Colegio de La Salle, en La Habana. 

Conocedores de la secular vinculacion de nuestra fa- 
milia a la isla de Santo Domingo, la direccion del plantel nos 
encargo entonces, una semblanza del g e n e r a l e o  Maximo 
Gomez, dominicano libertador de Cuba, deudo proximo de 
nuestra abuela, por la linea banileja de los Guerrero. Esta &- 



cunstancia motivo que nuestra curiosidad nos llevara a mli- 
citar a la Embajada Dominicana en La Habana, el nombm de 
algun historiador que nos ilustrara sobre la vida dominicana 
del insigne procer. Su vida cubana ya la conociamos por 
datos de nuestro abuelo el doctor Pedro Pablo Dobal, buen 
amigo del general Gomez y de su biografo cubano, el doctor 
Benigno Sousa, medico y amigo de nuestra familia desde 
siempre. 

La Embajada Dominicana nos oriento dandonos la di- 
reccion de don Vetilio Alfau Duran. 

De esta particular correspondencia surgio nuestro entu- 
siasmo por la investigacion de la Historia Dominicana, que he- 
mos cultivado, con modestia pero con teson, durante toda 
nuestra vida, practicamente desde la niIiez; pues con el entu- 
siasmo que nos proporcionara entonces la lectura de las obras 
del padre Nouel, de Delmonte y Tejada y del historiador 
Gabriel Garcia -que nos recomendara don Vetilio- funda- 
mos en el Colegio de la Salie, con un gupo de companeros de 
origen dominicano, un circulo de estudios historicos al que 
bautizamos, con mucha ingenuidad y atrevimiento, con el 
nombre de un dominicano ilustre, nacido en Santiago de los 
Caballeros, que fue el primer historiografo de Cuba: el 
Obispo de La Habana, Jose Agustin Morel de Santa Cruz. 

Don Vetilio recordaba siempre este primer contacto 
epistolar que nos unio; y quizas por esto, fue siempre tan be- 
ndvolo con nuestras pobres inquietudes a las que considero de 
interes, seguramente por la sola razdn de su sincero entusias- 
mo de maestro que sigue los esfuerzos de un discipulo tenaz. 

El pasado dia 9 de mano, a hs once de la manana, su- 
pimos por el periodico del repentino fallecimiento de don Ve- 
tilio. La noticia inesperada nos conmovio muy hondamente. 
Vinieron a nuestra memoria sus primeras orientaciones y tam- 
biCn las ultimas, el dia en que por vez postrera lo visitamos. 

Siempre tuvo don Vetilio para nosotros una palabra 
alentadora y orientadora. 

Era don Vetilio, en su infrnita humildad, un maestro 
de maestros. Al extremo de que, cada vez que le hemos con- 
sultado algo al mas prolfico, sabio y erudito de nuestros his- 
toridgrafos siempre nos ha dicho: "mire Dobal, eso es asi. .. 
pero dejeme ver si Vetiiio sabe algo mas"7. 



De que don h a n ,  de Castro reunio o no reunid los de- 
fectos y cualidades que le hemos sefialado anterionnente, 
yo espero podran juzgar ustedes a trav6s del ensayo historico 
que sigue y que con la mayor humildad, presento a la Acade- 
mia Dominicana de la Historia, como trabajo de Ingreso. 

PERFIL BIOGRAFICO E HISTORICO DE 
ALVARO DE CASTRO 

En la vida de un hombre noardinario siempre se 
encuentran actuaciones muy contradictorias, unas muy po- 
sitivas y otras muy negativas, que pueden calificarse de extra- 
ordinarias. 

Del balance final de estas actuaciones depende el juicio 
que establecera la Historia sobre un personaje que, de un 
modo u otro, destaco en su epoca. 

No seremos nosotros jueces historicos del canonigo 
Alvaro de Castro. El los tuvo y los tendra, que juzgaron y 
juzgaran sus hechos. Pretendemos ser simplemente investi- 
gadores y narradores de las actuaciones de un personaje muy 
controversia1 de los albores de la Historia Dominicana. Para 
unos, fue un gran bienhechor de la Isla; para otros, la verda- 
dera reencarnacion del diablo. 

Hay que sefialar, tambien, antes que otra cosa, que Al- 
varo de Castro debe ser siempre juzgado como producto de 
su epoca; es decir, como un "hombre del Renacimiento" in- 
clinado, igualmente, hacia un cristianismo de cruda aspereza 
medieval -con su consabida secuela de fe y crueldad- y un 
positivismo economico exacerbado, caracteristico del comer- 
cialismo rampante ya, en los inicios del mundo moderno. 

Ahwo de Castro, nace en la Villa de Abarca, en Palen- 
cia, Castiila La Vieja, posiblemente en fecha cercana al ano 
del Descubrimiento de Americal. Procede de una familia de 
labrador&-3, vasallos de don Diego Osori04. 

No hay en su estirpe ni hidalguia ni "sangre generosaw5. 
Su padre fue "tallado"6. No sabemos si este tdrmino emplea- 
do en un antiguo documento, indica que estaba sometido al 
impuesto sefional o que se evaluo su persona como deiin- 
cuente perseguido7 . 



Sabemos -4 mismo lo dice- que labro la tierra y tra- 
bdo con sus manos8. 

Sabemos tambih, que tuvo ciertas inquietudes intelec- 
tuales, por lo que siendo joven y calavera fue estudiante y 
le pusieron por mote "el bachiller". El titulo le quedo por 
toda la vida, sin haberlo ganado en establecimiento univer- 
sitario alguno9 , como veremos mas adelantelo. 

Lo que s i  sabemos es que Alvaro de Castro era aficio- 
nado a la "vihuela" y a la ronda nocturna; que fue frecuen- 
tador de mujeres faciles y duefias consecuentes. Y que de dia, 
era "despensero" de un canonigo palenciano de apellido Guz- 
manl2. 

Por medio de este canonigo, Alvaro de Castro se relacio- 
no con Pedro Suarez de Deza, quien habria de ser designado 
Obispo de La Concepcion de La Vega13. 

Don Pedro Suarez de Deza era sobrino del Arzobispo de 
Sevilla, fray Diego de DezaI4. Y seguramente Por esta cone- 
xion consiguio su obispado en la Isla Espanola. 

El Arzobispo fray Diego de Deza habia sido tutor del in- 
fante don Juan, hijo de los Reyes Catolicosls y sucesor de 
Torquemada como Gran Inquisidor. Deza es una estirpe galle- 
ga establecida en castillalb. 

El arzobispo Deza habia protegido a Colon, en su bus- 
queda de ayuda para realizar su empresaI7. 

Al tiempo de ser designado Obispo de La Vega, don Pe- 
dro Suarez de Deza era canonigo de ~alencial*, pues para 
" 1 5 1 4 o principios del 1 5 15" ya estaba "rigiendo la Diocesis 
de La vega"I9 ; y se sabe que, por Real Cddula de 15 15, fue 
autorizado el obispo Deza, a continuar recibiendo el benefi- 
cio de su canonjia palenciana20 . 

Es sabido que don Alvaro de Castro arribo a la Isla con 
el obispo Deza en calidad de canonigo2I. 

Ahora bien, don Pedro Suarez de Deza fue presentado por 
los Reyes para el Obispado de Yaguata, junto a don Aionso 
Manso, para La Vega y a Fray Garcia de Padilla, para Lares 
Y de estos tres prelados, sabemos que Carcia de Padilia murio 
antes de ser consagrado23 ;y que Suarez de Deza Y A h S 0  Mari- 
so fueron consagrados juntos, en ~evi l la*~.  Ya Para entonces, 
Aionso Manso habla pasado a ser Obispo de Puerto Rico y 
Suarez de Deza. a la Concepcion de La vega2'. E1 Papa que 



modificd los destinos de los Obispos fue Julio 11, por su Bula 
"Romanus Pontificex", de agosto de 15 1 1 26. 

En un memorial anbmo,  posrefior a la Bula de Julio 
11, se pide al rey Fernando que modifique la medida (tres 
obispados) y que mandase a erigir una unica iglesia, la de Ya- 
guata (cerca de Jaragua), permaneciendo sufraganea de la de 
Sevilla. Al mismo tiempo, se suplicaba, confme al Obispo de 
Palencia el cargo de estructurar dicha iglesia con sus dignida- 
des, beneficios y diezmos2'. 

La siguiente disquisicion sobre los primeros obispados 
de America, nos va a aclarar tal vez, el porque de la relacion 
de los dos canonigos de Palencia, Suarez de Deza y Guzman y 
tambien del joven palenciano Alvaro de Castro. 

Al ser enviado a America como Obispo, don Pedro Sua- 
rez de Deza, penso, logicamente, que iniciaba una carrera Ile- 
na de peligros e incertidumbres. De aqui que decidiera 
hacerse acompaAar de un hombre decidido, fuerte y ambicio- 
so. 

Asi, debio lograr que su colega el canonigo Guzmdn le 
cediera a su "despensero" Alvaro de Castro. quien -a pesar 
de su gusto por la vida bohemia- parece haber tenido alguna 
inchacion por la carrera eclesiastica, pues usaba "loba" -es- 
pecie de sotana- y era estudiante28. 

Estas condiciones y datos pueden arrojar luz sobre la ra- 
z6n de las actuaciones posteriores del desconcertante canoni- 
go Alvaro de Castro. 

Asi vemos que se embarca para Santo Domingo acompa- 
flando al Obispo Pedro Suarez de Deza, que le ofrecio una 
canonjia29 y que, seguramente, le concedio ordenes sagra- 
das menores o mayores. 

Es posible, "entre 1 5 13 y 1 520" fuera ordenado sacer- 
dote Alvaro de Castro. Ofici6 esta ceremonia el Obispo de 
San Juan de Puerto Rico, don Alonso ~ a n s o ~ ~ .  Y a este efec- 
to viajo don Alvaro a la vecina 1sla31 . * 

Sabemos que en 1520 el mismo Obispo de Puerto Rico, 
en su calidad de "In uisidor de estas partes", lo designd fis- 
cal del Santo Oficio". Y que. en 24 de diciembre de 1524, el 
Consejo Supremo de la Inquisicion, al asignar sueldos a los 
funcionarios del Primer Tribunal del Santo Oficio en las In- 
dias, asigno "al fiscal Alvaro de Castro, Dean de la Catedral 
de La Vega", 200 ducados de oro de sueldo33. 



Hay constancia de que Alvaro de Castro sustituyo como 
funcionario del Santo Oficio al reverendo Marcos de Agui- 
lar. 

Si echamos una ojeada a la organizacion de Ia Inquisi- 
cion Espanola, encontramos que Csta correspondio al papa 
Sixto IV delia Rovere, comendo el ano 1483. Entonces fue 
nombrado Inquisidor el Prior de Santa Cruz, fray Tomh de 
Torquemada. 

Recordemos que fue fray Diego de Deza, Arzobispo de 
Seviiia, quien sucedio a Torquemada, como ya dijimos. Y que 
el sobrino de este prelado, el Obispo de La Concepcion de La 
Vega, don Pedro Suirez de Deza, fue el protector de Alvaro 
de Castro. . . 

Ahora bien, Sixto IV della Rovere, concedio "facultad, 
potestad y autoridad de los obispos o sus delegados y de los 
mismos inquisidores pontificios. La eleccion caia sobre los 
obispos o eclesiasticos seglares o religiosos que hubiesen 
cumplido 40 anos de edad y poseyesen titulos en sagrada 
Teologla o en Derecho ... revoca toda ley eclesiastica contra- 
ria a esta 

Esta concesion papal es muy importante pues nos per- 
mite, primero: afumar, como dijimos al principio, que Al- 
varo de Castro debio nacer alrededor del ano del Descubn- 
miento de America, pues debio tener como 40 afios al ser 
designado Fiscal de la Inquisicion. Segundo: saber la razon 
de la necesidad que tuvo el discutido canonigo de hacerse 
pasar por bachiller; y el interes de sus detractores en descu- 
brir y proclamar que no lo era3', Tercero: pensar que el v' 'e Y que emprendio a Castilla "por razon del Santo oficiow3 , 
debio ser para recibir la confirmacion real del cargo; pues se 
sabe que, "alla lo recibio el Rey como su capellan y otras 
mercedes ... en atencion a sus merecimientos en esta ~ s l a " ~ ~ .  

Sabemos que en 6 de mano de 1525, Carlos V lo hace 
su Capellan. El documento reza asf: "al muy reverendo senor 
bachiller Alvaro de Castro, Dean de la Iglesia de la Concep 
cion de la Isla Espafiola" ... "lo reciban por nuestro Capellan 
para que goceis y os sean guardadas; las honras, grandes mer- 
cedes, franquezas y prerrogativas e inmunidades y las otras 
wsas de que gozan y se guardan a los otros nuestros capella- 

40 nesy' ... 



Ya, tres aflos antes, en 1522, Alvaro de Castro, Dean de 
la Catedral de La Vega, junto a Lucas Vasquez de AyilQi, 
oidor de la Real Audiencia de Santo Domingo, envian al Rey, 
una Relacion del estado de la Iglesia de Santo Domingo. Le 
dicen: "que un mayordomo de las obras de la nueva Cate- 
dral que se nombre por el Rey haya de juntarse a las puertas 
con el Obispo para que las obras continuen, porque dellas ay 
tanta necesidad que la ciudad de Santo Domingo, siendo pri- 
mera y tan noble tiene una iglesia de paxa que en lloviendo 
un poco no se puede en ella decir los officios dyvinos, nin 
menos en ningun o t r o ~ u e b l o  del dicho Obispado ay fecha 
yglesia nin comenzada" . 

De esta carta al Rey pudieramos deducir nosotros que 
hubo estrecha amistad de Alvaro de Castro con el oidor 
Vasquez de AyUon; y tambien, el interes del Dean de La Vega 
de ser designado por el Rey, mayordomo de las obras de la 
Catedral de Santo Domingo. 

Con objeto de hacer conexiones comerciales con merca- 
deres italianos establecidos en Sevilla y de visitar la Corte 
para obtener prebendas, cargos y honores que le garantiza- 
ran inmunidades e irnpunidades convenientes a sus activida- 
des, el canonigo Alvaro de Castro, hizo seguramente mas 
de un viaje a Espalla. Al retorno de algunos de estos via- 
jes, ambo a la Isla acompafiado de personal idoneo para rea- 
lizar distintas labores productivas y beneficiosas. 

El primer viaje debio ser en 1522, pues el 25 de sep- 
tiembre de este ano, "solicito permiso para salir de La Espa- 
~~l~~~~ . 

Otro permiso, aparentemente solicitado el aiio 1532, 
debe atribuirse a un error de transcripcion, pues salvo el cam- 
bio del 2 por el 3, todo el resto de los datos son los mis- 
m o ~ ~ ~  

Hay prueba documental de que entre 1 524 y 1 526 fue a 
CastiUa por segunda vez*. Evidentemente, durante este viaje, 
visito la Corte y recibio del rey don Carlos, el tftulo de Cape- 
Uan de Su Majestad, que, como ya dijimos, tiene fecha de 6 
de marzo de 1525. Pero, ya el 16 de diciembre de 1524, ha- 
bia establecido una capellania en la Iglesia de Santo Do- 
mingo y la habia entregado a su capellan Alvaro de Castro. 
La capellania fue erigida "en loor y honor de Nuestra Sefiora 
y en nuestro titulo y real nombre. Nuestro capellh dira 



misa al alba del dfa, Para que coincidiesen otras gentes de 
trabajo la vayan a ofi antes de que sal&ui a su trab&". a- 
dena el Rey a Alvaro de Castro "honrar tal capcuanfa de mi- 
sas, de hornamentos de seda e calices de plata de s~ pro- 
pia hacienda para el servicio de ella. Como patrones que s* 
mos de dicha iglesia mandamos ... dar los diezmos..."4S. 

Como vemos la creacion de la capellanfa tiene fecha del 
16 de diciembre de 1524 y el titulo de Capellb, de 6 de mar- 
zo de 1525. Evidentemente, el Rey lo nombro como tal 
Capellan, tres meses antes de la expedicion del titulo. 

El 1 de diciembre de 153 1, el Cabildo Secular (de Santo 
Domingo) se dirige "a la Reina y le dice: "que el bachiiler 
Alvaro de Castro se le hizo merced real del beneficio curado 
y simple de la Catedral para con sus frutos hacer en la Cate- 
dral una capilla del titulo de Su Majestad y fuese el Cape- 
Uan Mayor de eUa, pero el Obispo y los Canonigos no le han 
admitido por seguir llevando dichos butos, que llevaban mas 
ha de 20 afios; piden facultad para quitar a los canonigos todo 
lo que en este tiempo han llevado para que se pueda hacer 
la capilla"*. 

Este documento que acabamos de transcribir arroja 
una serie de datos muy interesantes y hasta sorprendentes. 
En primer lugar, lo dirige el Cabildo Secular de Santo Domin- 
go, en flagrante intromision en cuestiones del Cabildo Ecle- 
siastico, para favorecer al canonico Alvaro de Castro. En se- 
gundo lugar, se dirige a la Reina y no al Rey. Pensamos se 
trate de Isabel de Portugal (1 503-1 539), esposa del rey Car- 
los 1 de Espaiia V de Alemania, pues la reina dofia Juana Ila- 
mada La Loca, proclamada en 1504, fue sustituida por Carlos 
1,en 151747. 

A reservas de volver sobre estas cosas mas adelante, es 
conveniente comenzar a tomar en consideracih que don 
Alvaro de Castro siempre va a hacer prevalecer en sus accio- 
nes al politico y al negociante sobre el prelado y el sacer- 
dote. Y en esto van a quedar de lado, dentro de un maquia- 
velismo rampante, todos los ~ S C I I ~ ~ U ~ O S  Y controles- 

Confirmando lo antes dicho, vemos que en 1531, "el 
obispo don Sebastih Ramfiez de Fuenleal visito Cohif Y 
al ver la riqueza de oro que tenia, promovid que se hiciese 
una compaflia y uno de los socios fue Alvaro de Castro, 
canonjgo tesorero de la Catedr al..."48. 



Todas estas cosas y otras mas, motivaron que en 1532 
se iniciase un proceso contra "Alvaro de Castro Clerige 
Tesorero de la Catedral de Santo Domingo"49. Este proceso, 
incoado por amancebamiento -del que hablaremos amplia- 
mente mas adeh te -  fue apelado ante el Rey por Alvaro de 
Castro, en 153350. 

Ya para la fecha en que se inicio el proceso contra Al- 
varo de Castro, el obispo Ramirez de Fuenleal estaba en Me- 
xico, para donde habia partido con el nombramiento de 
Presidente de la Real Audiencias]. Sebastian Rarnfrez de 
Fuenieal fue el ultimo Obispo y el Primer Arzobispo de 
Santo DomingoS2. 

A pesar del proceso, nuestro tenaz biografndo, vuelve 
a la carga, este vez autotitulandose "Capitan de Su Majes- 
tad" (como nos sorprende tanto este titulo, pensamos que, 
talvez, puede ser un error de transcripci6n de los papeles de 
Juan Bautista Munoz; y que realmente deben estos decir: 
Capellan de Su Majestad) y utilizado seguramente un grupo 
de notables de la ciudad de Santo Domingo, eleva al empe- 
rador Carlos V, un escrito, que entre otras cosas, dice lo 
siguiente: "que seria conveniente cubriera las vacantes de 
las dignidades de la Catedral, pues los "beneficiados se comen 
estas rentas" ... estos beneficiados si V.M., provee alguna de 
las dignidades suprimidas se oponen i ya que la reciben pro- 
curan no les dar nada enredhdoles con las cuentas y dicien- 
do que no hai. Asi ha sucedido con el bachiller Alvaro de 
Castro, Capitan de V.M., provisto por tesorero y despues 
por arcediano, a quien resistieron tanto que llegaron a pren- 
derle e que preciso hacer comparecer ante el Consejo, al Pro- 
visor. ahora, no le pagan y por verse tan molestado, se quiere 
ir a su hacienda lo cual seria pe judicial porque sobre ser 
Capitan de V.M. (sic) es tal persona que vale mas que todos los 
otros". (Firman por la ciudad de Santo Domingo) Mosque- 
ra, Alonso Davila, Caspar de Astudillo, Francisco Davila, 
Diego Caballero. Secretario Ramos a 28 de septiembre de 
153553. 

La Ambicion de Aivaro de Castro por conseguir cargos 
eclesiasticos lo llevd a "provocar escandalos, aun en la Corte" 
lo que motivo "por estas cosas y otras" que el Almirante fue 
ra a Castilla. (Cuando aqui se habla del Almirante debe pen- 
sarse en Diego Colon). 



Documentacion tes t i f id  nos dice que mando "estaba 
vacante el medianazgo de Santo Domingo, Maro de castro 
~ ~ n v e n c i o  al ALnirante, que estaba entonces en la Isla.., y le 
Su@b ... presentadle a la dicha dignidad". el dicho Almi- 
rante le dio La dicha presentaci6n ... pero presentado al di&o 
arcedianazgo, el dicho cabildo no lo quiso recibir, sobre lo 
cual ovo muchas diferencias y escandalos; y aun de la Corte 
tmjeron a esta Isla sobre eUo e sobre otras cosas, cierta pre- 
sion e precisiones contra el dicho Almirante e se pregunto 
piiblicamente, siendo este testigo presente, afeandole mucho 
a el dicho Almirante que se habia entrometido en la dicha 
presentacidn usurpandole la jurisdiccion y poder red; de todo 
lo cual fue causa el dicho Alvaro de Castro por sus rnaiias y 
cautelas. Y porque aquellas cosas y otras tales de aquella 
razon, el dicho Almirante fue a C a ~ t i l I a " ~ ,  para no volver, 
pues dla  muribS5. 

Otras muchas "mailas" uso Alvaro de Castro, segun tes- 
tigos eclesiasticos de su epoca, para obtener prebendas de 
la Iglesia. Asi vemos que, ya para obtener el deanazgo de 
La Vega -al que tuvo que renunciar despues por diferencias 
con los canonigos- "dijo que era clerigo de la Diocesis de Pa- 
lencia y no canonigo de La ~ o n c e p c i b n " ~ ~ .  (Ver nota acla- 
r a t ~ r i a ~ ~  1. ** 

~ e s p u e s  se ernpeilo en cobrar dos prebendas: canonj ia 
y deanazgo58. Como decian entonces "dos sueldos bajo el 
mismo techo". 

Como no podia cobrar dos prebendas, hubo muchos 
litigios. Alvaro de Castro uso entonces de su condicion de 
Fiscal de la Inquisicion para hacer que el inquisidor Marcos 
de Aguilar obtuviera que le pagaran deanazgo y canonjia. 
Estos datos aparecen en las declaraciones de sus colegas 
canonigos de La Concepci6nS9. 

Pero, donde vuelve a verse como Alvaro de Castro, tra- 
to siempre de dirigir al Cabildo Eclesiastico mediante acuer- 
dos del Cabildo Secular, es en el "nombramiento" de Hernan- 
do de Camargo (o Juan de Camargo), como Provisor de 
La Vega. El mismo don Alvaro lo llevo al altar como tal 
dignidad. Y con 61 inicio el canto del "Te Deum", con el 
desconcierto logico de todos 10s can6nigosmS que "0 lo 
hablan recibido. el testigo Macfas Montesino, apuntas en 
relacidn con el "nombramiento" indicado lo SWente: 



"desde Santo Domingo, trato Alvaro de Castro de imponer 
en La Vega como Provisor, por la Real Audiencia sin el vo- 
to del Cabildo de aquella Iglesia, al clt!rigo Hernando de Ca- 
margo ... lo hizo Provisor y lo sacd de la sacristia de dicha 
Iglesia con sobrepelliz, cantando en voz alta el "Te Deum" 
a la hora de las misas mayores, estando parte del pueblo en 
la dicha Iglesia. Entonces, Camargo, trajo al Alguacil que se 
llamaba Gordiiio e prendio al maestreescuela Antonio 
Marques y a Antonio Deza (sic), Provisor por el Cabildo 
"sede vacante". El canonigo Marquez, anade al respecto que, 
al clerigo Carnargo lo llamaban "Juan FIorh"6l, porque ro- 
baba mucho. Y que fue impuesto "por autoridad del dia- 
bloW6?; y termina diciendo que, Carnargo "cuando supo que 
venia el obispo Fuenleal, huyo a Nueva Espafla, llevandose 
mil pesos de oro"63 (es necesario consignar que en algunos 
testirnoniosse nombra a Carnargo como Hemando y en 
otros como Juan). 

Como vemos por todo lo narrado, el canonigo Aivaro 
de Castro, por una u otra razon, siempre logro cuanto se pro- 
puso: y para ello conto con amigos muy poderosos en altas 
posiciones, inclusive en la Real Audiencia y en la Corte. 

Otro nombramiento que obtuvo don Alvaro de Castro 
por disposicion del Rey, fue el de Tesorero de la Iglesia de 
Santo Domingo64, que debio ponerlo en relacion directa 
con los fondos economicos, lo que fue siempre su principal 
obsesion y empeno. 

Si hay que reconocer que para conseguir prebendas, 
las maquinaciones del candnigo Alvaro de Castro, segun 
testimonios de algunos de sus contemporaneos, pueden ser 
calificadas de tortuosas; en lo tocante a sus actuaciones como 
funcionario de la Inquisicion -tambien segun los testimo- 
nios de algunos de sus contemporaneos-, no parecen poder 
escapar al calificativo de escandalosas. 

Veamos: el benevolo inquisidor Marcos de Aguilar 
q u e  solo castigaba las herejias65 y las blasfemias-66, cuando 
partio para Nueva EspaAa (Mexico), dejo encargados de la 
Comisarfa de la Inquisicion a Alvaro de Castro y al Comen- 
dador Mercedario Aionso de Alfaro67. 

Alcomendador de Alfaro se le echaba en cara su ju- 
ventud68 y tendencia a los enamoramientos69 con mujeres 



casadas, lo que ocasiono "murmuraciones y sospecha~"~0 Y71.  
A Alvaro de Castro se le echaba en cara "el no tener le- 
tras*' para ser Comisario de la Inquisicion "ni para los oficios 
que tiene"72 a ambos se les acusaba de "usar la Inquisicion 
para sacar dinero"73 (el pdrroco de Santiago Martin Corth 
de LiaAo decia que habia oido decir a Alfaro que iba a sacar 
mas dinero de Santiago y La Vega que de Santo Domingo i74. 
AmbosComisarios fueron tambien acusados de violar el se- 
creto de la Inquisici6n75. 

Si ordenamos las acusaciones que en tropel se hicieron 
a Alvaro de Castro por abusar de su cargo en la Inquisicion, 
ten& iarnos las siguientes: 

Iro. Que condeno a los vecinos de Santiago en nueve 
mil maravedis porque habian comido came "du- 
rante las cuatro temporas"; que este dinero se lo 
di6 a u n  tal Revega que se iba a Castilla y que con 
este dinero hizo aquel una obligacion con un cura 
de Abarca (pueblo donde nacio Alvaro de Castro). 

2do. Que dijo en Puerto Plata "que no se podia decir 
misa en la Iglesia de alli, porque todos estaban 
excomulgados por haber comido came en Cuares- 
ma; que para volver a decirla debian de pagar dos pe- 
sos cada persona"76. 

3ro. Que para levantar las excomuniones y reservas de 
los vecinos casados de Santiago cuyas esposas es- 
taban en Castilla, sacaba y cobraba a cada vecino, 
cientos de pesos (a unos diez y a otros doce por 
persona). De esto, se quejaba el parroco de San- 
tiago ya mencionado, Mart in Cortes de LiafloT7 - 

4to. Que en un caso en que se hizo preso a Gil del Pozo 
por haberse "echado" con la hija del vecino de 
Santiago Hernando Lopez de Herrera, se violo 
el secreto de la Inquisicion con gravismo escan- 
dalo'~. 

Sto. Que fue castigada excesivamente Ana de Ribera 
"con cincuenta azotes y la pasearon en un asno 



por la Villa de Santiago, con la lengua amordazada, 
pues ella misma, ingenuamente se acuso de blas- 
femias"". EUa era "mujer casada y cristiana vie- 
ja"80. Recogia "peregrinos en su casa"81 ... pero 
era considerada "mujer de amores"28. Ana de Ri- 
bera decia: "pecadora de m i  que no sC como me 
han hecho esto, cuando yo habia ido a decir mi 
pecado en tiempo de gra~ia"8~. 

6to. Que el Chantre de La ConcepciBn de la Vega, 
MiUan Gutitrrez, fue a Santo Domingo, a nombre 
de su Iglesia a denunciar que "Alvaro de Castro 
no era Juez ni Inquisidor y que en voz de tal, 
agraviaba a todos en La Concepcion". 
Esto enfurecio a Alvaro de Castro quien invocando 
su condicion de Fiscal de la Inquision "prendio 
al Chantre y lo descomulgo", a causa de lo cual 
murio el pobre hombrea4. 
Por este escandalo, el canonigo Cristobal de Deza, 
sobrino del Obispo, en calidad de "provisor", 
nombrado por el Cabildo Eclesiastico (sede vacan- 
te) prendio a Alvaro de Castro,dandole por pri- 
sion su casa so pena de excomunion y de mil 
pesos de multa para obras de la iglesia, si salia 
de su casa, por sus ~ies . . .8~.  Alvaro de Castro se 
hizo sacar en las espaldas de sus negros de con- 
fianza para no violar la orden y no salir por sus 
pies86. Y huyo a Santo Domingo, de donde 
volvio con un acuerdo de la Audiencia nombrando 
Provisor al cltrigo Hemando o Juan de Carnar- 
g#. Ya hemos contado como impuso a Cste y c& 
mo el irregular Provisor prendid a su vez al cano- 
nigo Deza. 

Todo parece indicar, por documentos testificales de la 
epoca,que el canonigo Alvaro de Castro sentia un amor tan 
desordenado al dinero que no paraba en escrupulos para con- 
seguirlo. Asi tenemos que, en distintas oportunidades y 
momentos, demostro abiertamente su pasion por los bienes 
temporales. Debemos espigar en sus hechos para tener una 
opinion documentada sobre esta caracteristica de este contro- 
versial eclesiastico. 



Asi vemos que, Uegado a La Espanola como Canonigo 
Y Provisor de La concepcion de La Vega, por el obispo 
Pedro Sudrez de Dezam; y aprovechando la ausencia tempo- 
ral del Obispo, "remato los diezmos de la Iglesia y -al testigo 
que lo cuenta, canonigo Deza, s o b k o  del Obispo-le defrau- 
db e tomo de hecho toda la parte del ganado vacuno que le 
pertenecia "de su calonjia y servicio del arciprestazgo del 
ano de 1516"; que eran mas de veinte cabezas de ganado 
que valian a la sazon treinta castellanos. Que otros Beneficia- 
dos tambien fueron esquihados y que vendio en "almoneda" 
lo secuestrado, en beneficio propio, mediante el empleo de 
un "sacador". Asi tambien sacd el mejor precio, diez piezas 
de negros que eran del servicio de la Iglesia, con lo cual 
defraudo a la Iglesia y al Obispo89. 

Por otra parte, un tal Blas de Salamanca dejo en testa- 
mento doce pesos de oro para comprar un caliz para la Igle- 
sia. Y sus albaceas, Gornez de Moros y Hernando de Alcan- 
tara supieron que "nunca se habia comprado ni traido dicho 
caliz"90. En este mismo orden de cosas, Alvaro de Castro 
"tomo a los fieles de Sabana un marco de oro a cada uno, pa- 
ra adquirir una campana y que no la trajo". Esta acusacion 
se la hizo al canonigo de Castro el cura de Santiago, Gonzalo 
Sanchez, entonces Racionero de Santo Domingo. Y anade 
el sacerdote que trato de quejarse al  obispo Ceraldini, pero 
que este dijo que "no lo encausara porque Alvaro de Castro 
era Fiscal de la Inquisicion" ... asi que, "nunca se recupero 
nada"gl. Y al mismo cura de Santiago "le tomd unos pesos 
de oro y un caballo" ... como los pesos eran en pago de mi- 
sas, Alvaro de Castro le dijo que "4 las diria"...92. Y asi 
pretendio calmar los escrupulos del sacerdote. 

Tambien el canonigo maestrescuela de La Vega, Anto- 
nio Marques contaba que Alvaro de Castro "se llev6 las vacas 
de la Iglesia de Puerto Plata -obtenidas en pago de diezmos 
diciendo que iba a amansarlas y las hizo tasajo para ven- 
derloWg3. 

Aunque todo lo narrado puede considerarse menu- 
dencia, tiene importancia en cuanto nos perfila la desmesu- 
rada codicia de nuestro biografiado. 

Otra faceta del comportamiento de Alvaro de Castro 
que nos permitiria conocer su caracter, a pesar del casi medio 
milenio que tiene de muerto, es su agresividad y su violencia. 



Vamos a narrar tres hechos violentos protagonizados por 
el famoso canonigo, explicando someramente las circunstan- 
cias que los rodearon. Comenzaremos por el menos grave y 
terminaremos con el mas grave que fue, indudablemente, 
un delito cuya justificaci6n nos parece imposible si los hechos 
contados por los testigos, son veridicos. 

Pero, antes de enfrascarnos en las narraciones menciona- 
das, es importante dar una vis ih  de la persona y costumbres 
de Alvaro de Castro. Sabemos que fisicamente, debio ser 
hombre de "recia condicion"94 y caracter dificil que no le 
permit ia "habitar con los demas Beneficiados"9s. Usaba 
barbag6 y no vestia de cldrigo porque "esta tierra demanda- 
ba otra ropawg7. Iba usualmente "a caballo y en habito de 
lego con lanza y otras armas"98. 

Normalmente se hacia acompanar de una hueste de es- 
clavos negros de su confianza, bien armados99. 

Se sabe que nuestro biografmdo era un excelente jinete 
que siempre competfa en Santiago el dia del Patron en "es- 
cammuzas9'100, y en juegos de "moros y cristianos", de La 
Vegalo' . Y tambien. que manejaba con habilidad la espada 
y la ballestalO'. Su traje normal era mezcla de comerciante 
y clerigo: 'iin capote y un bonete ~olorados"~03. Tambien 
en esto, violentaba los colores permitidos a los cl6rigos de 
America que exceptuaban el rojo, el verde y el amarillo por 
considerarlos deshonestoslo4. 

El porte de armas como lanzas y espadas y su traslado 
siempre a caballo lo justificaba don Alvaro de Castro como 
necesarios para su proteccion personal y la de los Obispos, 
a los que siempre a~ornpaf laba '~ .  

Pasemos ahora a narrar con algun detalle, los tres hechos 
violentos mencionados anteriormente, de los que fue prota- 
gonista el inquieto eclesiastico. Aquellos que hemos elegido, 
cuidadosamente, por considerar que retratan de un modo 
cabal, el caracter de Alvaro de Castro. Veamos el primero: 
En el aiio 15 18, afirma el canonigo Cristobal de Deza, sobri- 
no del arzobispo Pedro Suarez de Deza, "un Uarnado Alonso 
Martin, que habia sido vaquero de Alvaro de Castro, puso 
a este una demanda de cobro de pesos, ante el Provisor que 
era Cristobal de Salcedo. El Provisor condeno a Alvaro de 
Castro a pagar lo que debfa. 

Alonso Martin se fue de La Vega y puso una venta 



llamada venta del Castillo1•‹6, en el camino que va a Santiago. 
Un d fa, en que pasaba por alll Alvaro de Castro con P e  

dro Palomo -barbero de La Vega- y un tal Gamarra, vio el 
ventero Mart in a Alvaro de Castro; y dirigiendose a el le dijo: 
"En hora buena venga Vuestra Merced que mucho me huelgo 
en hacerle semicio en mi casa". Alvaro de Castro, le respon- 
dio: "yo no me huelgo de eso". Yapedndose del cabailo, 
echo mano a una espada, alfanje o punal que traia e habria 
dado con el dicho Martin que le habria rompido cuero y 
carne e sali6 mucha sangre, lo cual este testigo oyd decir al 
dicho Pedro Palomo que iba aiif y lo habia visto. Que el 
mismo Mart in le mostro las heridas tres aflos despues. 

Que el (Deza) le dyo que se quejara y que 61 le dijo que 
se habfa quejado al Obispo de San Juan, como Inquisidor "e 
que lo trataron muy mal de palabra e que no os6 mas quejar- 
se'*108. 

Apunta otro testigo del hecho narrado, Francisco de 
Soria, de la Concepcion de La Vega, que la victima "de las 
cuchilladas era un hombre viejo" que habia sido criado del 
victimariol09. Y el testigo presencial Juan Palomo, a f m o  
que en la venta llamada del CastillollO, Alvaro de Castro gol- 
peo e hirio al ventero y que luego, llegado a Santo Domingo, 
rezo misa en el Monasterio de San Francisco, lo cual maravi- 
1Id a este testigo "que dijera misa habiendo hecho lo que hi- 
zo, herir a su antiguo criado y vaquero, que le pidio justi- 
Lia''I I I . 

Pasemos al segundo hecho: el canhigo Cristobal de 
Deza cuenta tambien, que por el ano de 1520, Alvaro de Cas- 
tro, "por cierto enojo con Alonso, criado de Alonso Romdn, 
vecino de La Concepci6nll?, habia ido con tres negros suyos 
a un cercado del dicho Alonso Rornan que estaba junto a la 
ciudad, donde el dicho alonso le estilba guardando ciertas 
ovejas; y habia mandado a los dichos negros que le pelaran 
las barbas e ellos lo hicieron as1 ... que se quejd (el agredido) 
al alcalde Thernino de Velasco y este quiso prender a los 
negros y ~rend io  al criado de Alvaro de Castro, Juan de 
Gamarra, que era su Mayordomol13, Y lo puso en el cepo. 
Avaro de Castro salio en calzas y jubon, armado hacia 
la carcel para soltarlo; y se enfrento a  hem mino de Velasco 
con la ballesta armada y no lo mato, porque el maestre- 



escuela Antonio MarqueslI4 corto la cuerda de h ballesta 
con una espadaWn5. 

Y como final, estudiaremos el tercer caso. Se trata de 
la acusacion mas grave que pesa sobre la memoria de Alvaro 
de Castro. Se refiere a la muerte de la india Catalinica, a 
quien el canonigo "mando enterrar en el Monasterio de 
San Francisco que dista a media legua de la ciudad" de La 
Concepcion de La Vega"Il6. 

La calificacion que se aplicaria hoy a este delito podria 
ser "golpes y heridas de las que resulto homicidio".*** 

Las declaraciones de distintos testigos -traidos al proce- 
so que se siguio contra Alvaro de Castro, por el Vicario Ge- 
neral del Obispo Fuenleal, canonigo Mendoza- confirman im- 
portantes circunstancias y detalles del condenable hecho. 
El testimonio del canonigo Cristobal de Deza es prolijo y 
explicito. dice asi: "que sabe acerca de una india llamada 
Catalina, lucaya que1 dicho Alvaro de Castro tuvo en su poder 
en los tiempos pasados siendo canonigo y dean de la dicha 
Santa Iglesia de La Concepcion. dijo que sabe y vio que el 
cicho Alvaro de Castro tuvo en su poder a la dicha india 
mucho tiempo y era fama que tenia parte con ella e quando 
se fue a Castiiia la dexo en poder de Lope de Valdesa e queste 
testigo supo que la dicha india qued6 en poder del dicho Lo- 
pe de Valdesa porque este testigo le parece que la vio ir con 
su mujer a misa estando dicho Alvaro de Castro en Castilla, e 
que despues de venido el dicho m a r o  de Castro, tmxo a la 
dicha india a la dicha ciudad de La Concepcion y este testigo 
s i  la vio en su casa e poder asi en la dicha ciudad de Santo 
Domingo como en la dicha ciudad de La Concepci6n; la qual 
despues de traida a la dicha ciudad de La Concepcidnera 
publico questava preRada y ailn este testigo le pareci6 ansy 
segun el bulto de la barriga e que fue publico e lo supo de 
los criados del dicho Alvaro de Castro que el dicho Alvaro de 
Castro avia llevado la dicha india a sus estancias que tiene 
en Bao, termino de la dicha ciudad de La Concepcion e que 
yva prefiada de siete meses poco mas o menos e que le avia 
dado el dicho Alvaro de Castro muchos azotes a la dicha india 
por celos que del ovo diciendo que se avia echado con un 
Pedro de  Ulloa e que desde castigo la dicha india quedo muy 
mala e quebrantada de manera que del dicho movimiento e 
mal parto murio la dicha india dende o otro deste castigo 



fue publico entre los criados del dicho Alvaro de Castro se lo 
ddo una mujer portuguesa e que se lo avia dicho la mesma 
india e diciendo que estaba preiiada del dicho Alvaro de Cas- 
tro y este testigo vio la dicha india despues del mismo castigo 
que andaba como derrengadal ". 

En declaracion al mismo respecto, el Maestre-escuela de 
La Concepcion de La Vega, canonigo Antonio Marques, tes- 
timonia que "Alvaro de Castro tuvo a la india Catalina en su 
casa desde nina, que despues la vio "grande e bien dispuesta", 
que los pormenores de su muerte los supo por un indio de 
Montesino; y de uiioa, sobrino de Cristobal de Deza"118. 

Otro testigo, llamado Juan de Zamora, dice: "la azoto 
excesivamente, estando preilada, segun fama, del dicho tcso- 
rero Alvaro de Castro; que del dicho castigo la india mal 
pario a una criatura de siete meses muerta y la dicha india 
tambien muri6"l l9 . 

Algunos moradores modestos de la ciudad de La Con- 
cepcion: Francisco Sanchez, Mercader; Pcdro Pineda, Zapate- 
ro; unidos al Sacristan Lorenzo de CuCliar, coinciden con 
el testimonio de Pedro Palomo, Barbero, que dice: "Alvaro 
de Castro teni? una india lucaya llamada Catalina "de buen 
parecer" la cual estaba prefiada segun el bulto de su barriga 
y era fama que el dicho bachiller se echaba con ella, e que 
tambidn oyo decir que Alvaro de Castro, de "celos que tuvo 
de la dicha india diciendo que se habfa echado con cierta 
persona, la habia castigado de manera que dello habia parido 
e muerto y este testigo supo que habia echado la dicha cria- 
tura e despues la vio llevar a enterrar a la dicha criatura e 
despu6s la vio llevar a enterrar a la dicha india a San Francis- 
co, luego incontinenti1*120. Nota: En otro testimonio del ca- 
nonigo Antonio Marques de Castro tomo de la Iglesia de 
Puerto Plata una india lucaya llamada Beatncica que fue en- 
terrada en la Iglesia de La ~ega"l21.  

Todos los graves hechos narrados hasta aqui, culminan 
en que, el dia 22 de agosto de 1532, se establece lo que en- 
tonces llamaban "cabeza de proceso", contra el bachiller 
Alvaro de Castro, ante "el reverendo seiior Francisco de Men- 
daza, canonigo & la Santa Iglesia y en todo el Obispado, 
Provisor Oficial y Vicario General por el reverendisirno seiior 
don Sebastian Ramirez de Fuenleal, Obispo de esta Isla Es- 



psfIola, y en presencia de Juan Ruiz, Notario Publico por )a 
autoridad apost61ica"la2. 

La acusacibn se basa en que el canonigo &aro de Gas- 
tro "no ha vivido como debfa, que a sido sobre reboltoso y 
escandaloso, que bive de tratos e granjerias ylfcitas ... y a 
sido difamado de amancebado". 

En este dilatado expediente de l  que hemos obtenido, 
desbrozando toda la hojarasca procesal, casi la totalidad de 
19s datos de este traba0 aparecen proliias declaraciones de 
testigos que nos permiten imponemos, amkn de muchos de- 
talles, del c h a  de violencia, "de odios y pasiones", dentro 
del cual siempre vivio el canonigo de La Concepcion Ai- 
varo de Castro. 

Testimoniaron, cerradamente, contra el, sus colegas 
canonigos, y los curas de Santiago, autoridades civiles y ve- 
cinos de Ia Vega y de Santiago, cuyos nombres pueden espi- 
garse en todos los textos precedentes. 

Testimoniaron a favor de Alvaro de Castro, altos perso- 
najes de la ciudad de Santo Domingo como el tesorero 
Pasarnonte, Alonso Davila, Diego caballero * y Cristobal 
de Santa Clara, etc., todos muy relacionados con el go- 
bierno colonial y el alto comercio insular. 

Tambidn testimoniaron a su favor algunos distinguidos 
eclesiasticos, relacionados con el enjuiciado por distintas 
razones. Principalmente el bachiller Luis de Morales1= y el 
Prior del convento Dominico de Santo D ~ r n i n g o l ~ .  

La basica acusacion -grave para un prelado de la Iglesia- 
fue "difamacion por amancebamiento". Y se definio en el 
proceso en estos t6rminos: "tenia el dicho tesorero en su ca- 
sa a una mujer casada con quien se echaba y la tenla como 
amiga"ls. 

Esta acusacibn fue rebatida por Alvaro de Castro expli- 
cando sus acusadores lo siguiente: "que por el afio 1530 
llego a Santo Domingo una beata llamada Beatriz de Salas 
"mujer de buen ejemplo", que le "cont6 que tenia una w a  
llamada Ines, casada con un Juan ~ e r c h a n t e " ~ ~ .  Que 61 (Al- 
varo & Castro) "la tuvo por hija e no en pasi6n"m; pero que 
"el Obispo tuvo sospecha y le hablo fraternalmente"; y que 
"hivo que echarla por el decir de las gentes". Que Juan 
Merchante era su estancierom Y que "10s tuvo en su casa 
y -tuvo porque eran sus criadosm. made,  que lnds de 
Salas, lo tenia a ei (Alvaro de Castro) "por senor Y padre", 



e "que la atendio como cristiana e que ella fallecio hace 
diez dfas; y le dejo ''un hijo Uagado hudrfano de padre, 
madre y hacienda", al cual el, "tiene a cura abrighdolo por 
el amor de Dios"l31.** ** 

Despues de esta larga y proGa enumeracion de hechos 
negativamente significativos y de datos biograficos nada 
edificantes del canonigo Alvaro de Castro, cabe preguntarse: 

puede apreciarse la obra positiva de este eclesiastico 
como bienhechor de la Isla?m. 

Ante este pregunta, hay que volver los ojos a una vasta 
lista de obras publicas, que situan a nuestro biografiado 
"como primer Secretario de Obras Publicas de la Historia De 
minicana", posicion que le asigna en novedosa expresion, 
monsefior Polanco Britom1s3. 

Comprenden estas obras: apertura de caminos "para pa- 
sar" de Cotui a La Vega y de Puerto Plata y Puerto Real a 
las minas del Cibaom. Dice el mismo Alvaro de Castro: 
"yo hice y asente y concerte en la Villa del Cotu i para coger 
oro con sesenta negros en los Cerros de la Cruz y de La Mag- 
dalena y de un camino que a pocos dias que por mi industria 
y trabajo se abrio muy claro y llano y poblado por el cual se 
puede andar la mayor parte de la Isla sin temor de Enriquiiio 
ni de Tarnayom ni de otro indio ni negro alguno. A este 
camino se le Uarno "el camino del tesorero Alvaro de Cas- 
tro"136. 

Muy preocupado por el deterioro constante de los cami- 
nos vecinales, Alvaro de Castro tambien movio sus influencias 
q u e  eran muchas- en la Real Audiencia, para que "se adoben 
(compongan) a poco costo ciertos pasos desde aqui (La 
Vega?) al hato de Saucedo, para que se reparen"137. 

Otra contribucion de Alvaro de Castro al progreso de 
la Isla,es la de haber sido fiador de dos ingenios de azucar, 
"al tiempo de los padres Jeronimos que en esta Isla gober- 
naron"l38, por 151 6139. Tambidn se ocupo de la agricultura 
sembrando panasl40, trigo y cebadal41. E introdujo el 
cultivo de la caiiafistola, de la cual Hernando de Burende 
tuvo una plantacion cerca de santiago142. Erroneamente, 
Tejera atribuye origen aborigen a la palabra Burende, que es 
un apellidola. Nota: uno de los ingenios de azuw de los 
que fue fudor Alvaro de Castro, lo que quiere decir que ga- 
rantizo capital, probablemente esclavos, pagaderos con 
azucar de futura elaboracion, debio ser el de Alonso Roman 



y Francisco pues donso Romh tenia algunos 
ganados de Alvaro de Castro en sus tierras, como hemos visto 
anteriormente. 

Alvaro de Castro siempre ha sido considerado -hombre 
muy dado a la a g r i c ~ l t u r a - ~ ~ ~ .  

Tambien fue Alvaro de Castro un gran constructor de 
templos en nuestra Isla. Los p:imeros templos, despuQ de la 
Iglesia de La Isabela. Asi que tenemos que, segun sus propias 
palabras, el levanto la primera capilla de la Catedral de La 
Vega, asi como las iglesias de Santiago, Cotu i y Puerto Pla- 
tal6, amen de una capilla en Bao, donde tenia su residen- 
cia veraniega y w o  cuyo altar estaba enterrado un sacer- 
dote'". 

Sobre estas primeras constmcciones eclesiasticas, de- 
clara Alvaro de Castro, personalmente: "tome entre mis ma- 
nos la labor de las igiesias del dicho Obispado (Concep 
cion de La Vega) las quales por mi yndustria fueron hechas e 
acabadas de cal e piedra e ladrillo y especialmente la capilla 
de la Iglesia Catedral de La Concepcion e la Villa de Santiago 
e la ViUa de Puerto Plata, e acabadas fui el primero que en 
ellas encerre Santisirno Sacramento e dixe la primera mi- 
sal*". 

Parece ser que la primera capilla de la Catedral de La 
Vega fue levantada por Alvaro de Castro, bajo la advocacion 
de San Sebastian porque este era el patrono de su parroquia 
natal de Abarca, en palencial'@. Nota: De aqui que, la ~ r i -  
mera capilla de la Iglesia de La Concepcidn de La Vega, en su 
ubicacion actual, tambien Llevara el nombre de San Sebastian. 
Y que se conseme entre las esculturas del tesoro artistico dio- 
cesano hasta nuestros d fas, una escultura antigua de este san- 
to. Cuando fue dembada la catedral ochooentista de La Ve- 
ga, tenemos noticia de que aparecieron algunos restos de la 
primitiva capilla de San Sebastian . 

Un testigo contemporaneo de Alvaro de Castro, a mas 
de a f m a r  que el canonigo edifico esta capilla de La Vega, 
anade que tambi6n edifico "mucha parte de la lglesia"lm. 

Por otra parte, Alvaro de Castro, puede ser considerado 
el primer empresario, banquero y alto comerciante del que 
se tiene noticia documental en nuestro pais. En este sentido, 
se sabe que, por idea del obispo Sebastian Ramirez de Fuen- 
led151, se establecio en Cotui, la llamada "Compaflia del 
Espiritu Santo" para extraer oro de las minaslM. Alvaro de 



Castro contribuyo a las labores de esta compafiia con seten- 
ta esclavos negroda. 

Es tambidn sabido, que, con antenondad, nuestro bici. 
granado tenia compania fmanciera en La Vega y en Casti- 
llalM con el mercader genoves Pero Benito de Basynianal66. 
Y en Santo Domingo, con un titulado Vizconde de  vila al l. 
Estas companias se dedicaban al trafico de esclavos negroslS7 
y de mercaderfas que podriamos llamar lujosas; como teji- 
dos y ropas ya confeccionadas1*, los que, diciendo que eran 
para clerigos, no pagaban derechos de almojarifazgo lsB. 

Tambien ejercia Alvaro de Castro el comercio al por 
menor, con tienda abierta's0 en La Vega y hasta vendiendo 
por hs calles161 "con capote y bonete rojo"l62 

Tambien ejercia Alvaro de Castro el comercio al por 
menor, con tienda abierta1@ en La Vega y hasta vendiendo 
por las callesla "con capote y bonete rojo"162. Tenia 
negqcios de p~estamos bancarios163 y de venta de oro al l 2  
porciento de rnteres; y lo que hoy podriamos llamar "casa 
de cambio". (El propio obispo Fuenleal, para su hermano; 
y, cuando se "ovo de yr", compro oro y "pago la equiva- 
lencia' '...)165. 

Como ya seha dicho, fue Alvaro de Castro, hombre 
amante de faenas agropecuarias; y como labnego166 e hijo 
de "taja-carnes", trabajo en el campo con sus manoslm Y 
tuvo carniceria para proveer a las dotaciones de esclavos 
negros en las rninas168. 

Tambien trajo Alvaro de Castro al pais, artesanos para 
sus industrias. Asf, llegaron un carpintero llamado Pare- 
deslee y un oficial de lana, nombrado Diego ~ i a z l m ,  junto 
a un tejedor llamado Pastranal71. Con ellos puso el can6 
nigo una fabrica de "mantas"172. 

A esta altura de nuestro estudio sobre el pefil biogra- 
fico e historico de Alvaro de Castro, es necesario incursionar 
en la vida religiosa y las inquietudes culturales del famoso 
canonigo. 

En lo tocante a su vida religiosa, sabemos que presumfa 
de "misionero", pues e1 mismo declara: "bauticd 4,500 in- 
dios por mi propia mano, ponitndoles 6 k o  y crisma, lo cual 
ningun clerigo ni obispo habia hecho antes ni despues que 
yo"173. Al tiempo que contaba que "tomd entre manos 
la labor de las iglesias del Obispado "las cuales, por mi yndus- 



tria y trabajo fueron hechas e acabadas de cal e piedra e la- 
drillo. Y especialmente la capilla de la Catedral de La con- 
cepcion e de la Villa de Santiago e la Villa de Puerto Plata e 
acabadas, fui el primero que en ellas encerr6 el Santisirno Sa- 
cramento e dixe la primera misa"lu. De esto se vanagle 
naba el canonigo Alvaro de Castro, anadiendo que e1 conto 
siempre con la confianza de los Obispos "que lo honraban 
mucho"175. Y de los que siempre fue "asistente"l76. 

Tambitn presu m ia Alvaro de Castro haber realizado 
muchos casamientos y amistades preferentemente en la 
Villa de San t i a g ~ l ~ ~ .  

Se conoce por un documento, que propicio el culto a 
la Virgen del Rosario, en la region del Cibao, pues vendfa 
velones a los devotos de esta advocacion mariana17*. Esto 
nos confuma que pudo ser la Virgen del Rosario, junto al 
Apostol Santiago, patrones de la Iglesia de la Villa de San- 
tiago lP . 

(Lamentablemente, Alvaro de Castro lucro en este caso 
con la devocibn del pueblo, pues cuando tenia gran cantidad 
de velones, decia a los devotos que solo eran eficaces en las 
peticiones, uno por persona ... y cuando le quedaban pocos 
extendia la eficacia al matrimonio o a toda la familia ... El 
vendia los velones a medio real y cuando disminuyo la exis- 
tencia, doblo el precio, ocultando a los ricos el precio que 
cobraba a los pobreslm 1). 

Algunos sacerdotes atestiguaron en favor del canonigo. 
Asi, el padre Rodrigo de Vega, superior del Convento de San- 
to Domingo, dice: "que fue Alvaro de Castro varon honesto 
y buen clerigo e persona temerosa de Dios e su concien- 
cia"1u. 

Seguramente, como afirmamos, muy al principio, Al- 
varo de Castro tuvo inquietudes intelectuales, pues parece 
haber sido, en algun sentido, estudiante. Asi, gustaba de ves- 
tir como tal en su juventud. Pero, tambidn es seguro que no 
fue Bachiller. La atribucion de este titulo a Alvaro de Cm- 
tro q u e  aparece hasta en documentos oficiales de la apoca- es 
asaz pintoresca. Los que lo conocian desde m juventud, 
testimonian que "tenia una amiga llamada Juana de Vi- 
ilorria Brales y que esta "le graduo", por ser estudiante e 
andar con "loba", especie "de sotana". Asi que comenza- 
ron a llamarle Bachiller, y desde aqui le qued6 el titulo de 



tal sin tener grado universitario alguno. Dice un testigo que 
"no era letrado ni persona que tiene letras ni ciencias"1a. 
Otro testigo anade, que sabe "que estando en casa del 
Obispo -en Palencia- una moza llamada luanica Villabra- 
les, pregunto por "el Bachiller"; y todos se rieron y que, por 
broma, siguieron iiamandole "Bachiller", hasta el mismo 
0bispo1B. "Que le decian Bachiller, por escarnio o broma 
e no por honra"*. 

Pero, dejando a un lado la falsedad del titulo de Bachi- 
k r  -subterfugio que utilizo quizas Alvaro de Castro para l e  
grar la posicion que alcanzo en la Inquisicion- parece que, en 
realidad, tuvo inquietudes intelectuales pues se sabe que tra- 
jo de Castilla al bachiller Luis Morales, maestro de gramii- 
tica y de canto liano, quien fue preceptor de su sobrino. Mo- 
rales Ueg6 a ser Racionero del Monasterio de Santo Domin- 
go'=. 

Uno de los discipulos del bachiller Morales, el sobnno 
de Alvaro de Castro, sin permiso del tio, se hizo fraile do- 
minico y se fue al Convento de Puerto Plata1@. 

Tambien este falso Bachiller "erigio la primera catedra 
de Teologia en ~mer ica"~8~. ,  que estuvo a cargo de fray T e  
mas de San Martin, "hombre muy honrado y de mucha 
ciencia1'W. 

Fray Vicente Rubio, O.P., el briliante academico e in- 
vestigador dominico, felizmente entre nosotros, al hablar 
del Estudio General del Monasterio dominico de la ciudad 
de Santo Domingo, dice: "en los primeros dias de enero de 
1532, vemos actuando aqui a fray Tomas de San Marth, 
religioso dominico que en junio de 1529 habia terminado 
como Rector en el celebre Colegio Mayor Universitario 
Santo Tom& de Aquino, de Sevilla; y ahora, en la aludida 
fecha esta aca (en Santo Domingo) celebrado entrc los 
muros de esta vieja casa de La Espaiiola, perteneciente a 
su Orden, la dotacion de la catedra de Teologia Moral, he- 
cha por el canonigo &aro de Castro, para un cuadrenio. 
AAos despues (1537) habiendo pasado fray TomP de San 
Martfn a residir al Peru, "todos le llamaban alli, el Regen- 
te" por haberlo sido en La EspafIola o Isla de Santo Domin- 
go"lm. 

Sabemos la fecha de dotacion de la cdtedra del Estudio 



G e n d  del Convento Dominico de lo ciudad de Santo Do- 
mingo, por Alvaro de Castro: 7 de enero de 153Zm. 

Observemos ahora, -a la luz de las noticias que podemos 
extraer de la entrincada urdimbre de los documentos de la 
epoca- que en agosto de 1533, Alvaro de Castro, apela al 
Rey para que le libraran de las prisiones que le ha impuesto 
el Vicario General hiendozam . 

El Arzobispo Fuenleal se ha ido a Mexico, y lo sustituye 
provisionalmente el Obispo de Venezuela Rodrigo de Basti- 
das, en los asuntos del Arzobispado de Santo Domingolg2. 
Bastidas, benevobmente, lo saca de la prisibn y le da "toda 
la Isla por carcel". Alvaro de Castro, apela al Rey, en 20 
de marzo de 1 5 3 4 ~ .  

Sin embargo, para el ano 1540, el 7 de marzo, aparece 
como arcediano de la Catedral de Santo Domingo, junto 
al mobispo Fuenmayorl~.  El obispo Bastidas aparece como 
Dean ... por lo visto, nuestro biografudo ha capeado el tem- 
poral con exito ... 

Para el 26 de marzo de 1542, aterrado por la prolife- 
racion de los esclavos negros en la Isla, escribe al Rey, en su 
calidad de Arcediano de la Catedral, para que "se pusiese 
remedio en los negros, que hay muchos, que creo yo pasan 
de 70,000 o 30,000 negros, los que hay en esta Isla. Y no 
hay en toda ella 1.200 vecinos que tengan haciendas en el 
campo y saquen oro, a quien yo tengo vecinos, porque hay 
muchos de ellos alzados"195. 

En la misma fecha envia otra carta al Consejo de lndias 
sobre negros y los hurtos a que se dedican; noticias sobre 
oro, ganado, lujo mulas, caballos, etc., q u e  hay falta de 
gobierno y de justicia y sobra de jueces y salarios-'s. 

A principios del ano 1544 se comunica al Rey la muer- 
te de Alvaro de castro197. Pero habiendo recidn recibido es- 
te, la Protectorfa de los pocos indios que quedaban en la Is- 
la, la Real Audiencia escribe al Emperador en fecha 23 de 
a b d  de 1545, lo siguiente: Al Emperador de los licencia- 
dos Cerrato y Crajeda (Real Audiencia 23 de abril de 1 545) ... 
"pregonaronse luego las Ordenanzas que nos dieron sobre 
libertad de indios, i incontinenti, se pusieron en libertad 
todos los naturaies desta Isla que son mui pocos ... al Arcedia- 
no don Alvaro de Castro a quien venia la Protectoria halla- 



mos ser fallecido, i es menester haya quien zele bien destos 
naturales porque por su p o q u h a  capacidad no sean breve- 
mente perdidos. (Tomese hacer provision en blanco para 
esto)m. 

"Un be1 morir tutta la vita onora", dicen los italianos. 
La iiltima pagina de la biografia de Alvaro de Castro esta 
reflejada en la noticia que transcribimos: "Madrid 18 de 
abril de 1546. C. R. Cerrato; el difunto Arcediano Avaro de 
Castro dejo unas casas y solares por valor de mas de 4,000 
ducados "para fundar un monesteno de monjas" y Sebas- 
tian Rodriguez, en nombre de la ciudad de Santo Domingo, 
ha pedido "le hiziese la merced de mandar dar licencia para 
fundar el dicho monesterio y pasar destos reinos quatro mon- 
jas de la horden de San Francisco para el dicho efecto y hazer 
la merced ylimosna que fuere servido para ayuda a la funda- 
ci6n del dicho monesterio. Se le manda que envie relacion 
de ello para proveer y entretanto proviene "que el dinero y 
otros bienes que estan aplicados y mandados para el hedi- 
ficio y fundacion del dicho monesterio se ponga en recaudo". 
El ~r incipe lB. 

La gran fortuna que logro reunir el incansable Alvaro 
de Castro apelando a todos los medios, fue a tener un loable 
fin ... 

Quisieramos que la moraleja del drama que fue la vida 
del famoso canonigo, que presumfa de que "Ni el Papa ni el 
Rey podlan con elwm fuera, que siempre, entre la avaricia 
y la caridad como en todas las cosas-, triunfa la virtud sobre 
el vicio ... 

fiadiremos como colofon lo siguiente: la indudable 
crudeza con que muestran los documentos de la epoca los 
rasgos de comportamiento de nuestro biografiado, exigen 
apuntar -en justicia- que hay que tomar en cuenta las pasio- 
nes, envidias y maledicencias con que siempre fue juzgado Al- 
varo de Castro por muchos de sus contemporaneos; lo que, en 
todo momento, agravo sus pecados y debilidades, que eviden- 
temente, fueron muchos. 

Por otra parte, en el caso de este singular eclesiastico 
las actuaciones de la Iglesia Dominicana, representada por su 
clero y su episcopado, pueden ser consideradas dignas, pni- 
dentes, justas y hasta valientes. Y al respecto, debemos tener 
muy en cuenta que el inquieto canonigo la enfrentaba desde 



dentro con el apoyo pnpotente de las autoridades de la coro- 
na y de las altas personalidades de la burguesfa que querian 
dorninaria, en aquel tiempo, desde fuera. 
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NOTAS ACLARATORIAS 

De &un- declurbnea a deduce que Alvam de Crtm tue ooslendo 8, 
cedote por el O b b o  Deza (A.G.I.) Jwtlcia 30. 1632 ( J .  A.H.). p q .  71 y 
de o tm.  u deduce. que por el Obispo M-. de Puexto Rico (Op. Cit. 
Pe. 602). 

** L n  cmonji'm y beneficios c o n e n k ~  a cuenta del Rey. quien.prhalni i 
loi ciCrigo8 de ultianu(Lopetegui Y Zubillr~.). Ibidan. Pm. 2M). 

** La i icencidaJrquobe Jimowz. abogada domlnicrna en deicleb. m 8  dl- 
ce: '' mmn d e d  pod ni not 4 al A +. 309 del Codigo Pend Dominicmo. ea 
el que r aplicada en la abualidd al c m  h W d m  que ueed me ha plm- 
t edo ,  ea decir. que esa inhrcciun en'. d n c d i  wmo: "Heddu y gol- 
pa ~ u e  o c u b n m  1. muel(eW. c u r r l e d t d o  por la cxUenchde una lcdon 
corporal ocrrbnmia m n  1. kitenc36n de hacer daib. pw iin la i n t e n e h  
de ulru ya Que edd iireate dei .aLaw necmdi. que ea el que eurdeilza 
J homicidio dmple o intencionnl eaistiendo entoncta. el nnimw Wcndi .  
que debe necesrdamente preceder J bomicab voiuntulo ao kitencionmi". 

*e * *  En l u  excavadones rr .uzdu en l u  minu del ConveatoFraocirano. de La 
Vega h m  apriaeido v u b r  ~pueletoa de indaenu. El mtmpobgo domi- 
n i c a ~ ~  doctor Abeludo Jimdnez Lenbedur ha a m e n t d o  w n  el uaor  
que &ums de u tos  aqueletor. .puentemente. amesponden i indjviduoa 
d d  r m  &menino. 


