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" • , Y habiendo podido oblervar da e r ea el d l'l'l'OIIo de 
crand• tren•formacione polfUeu, eomprundJmoe QUe lu ley• 
.-crlt.u al IOlo ealor del entualumo, tl~m«n poco POdn •l•dlvo, 
rorqlle arriba de las m.tltudoo• arWidal• bay euelM.I 1.,-ea 
qa• lanu,-cn dec:is:iva:mrnte en d cndmlnto, ~lucl6o ., d -
Ullo d• t.. comunidades de bomb~". 

ltalul N6:iiez.. •'La Sociolocta". PublicadA ea •• Pon .. 
alr". 4 de marzo de 1S83. 

LA CONQUISTA COMO EMPRESA PIUVADA 

La poblad6n aborig n de América planteó a la corona un complejo 
problema aoeial de di!idl aoluci6n. El Estado ~pañol, por carecer de recur
sos con6mico , tuvo que ncudir a la iniciativa priv da para reaUzar los 
propósitos económico y políticos de la Conqw ta, deci r, tomar po ion 
del Nuevo Mundo, poblarlo de cristianos, explotar sus riquezas nnturnlcs e 
integrar a lo. población vencido. a la nueva sociedad hiapnnonmcricnna 
que se oainlu\ formando; reservándose la f iscalización y pleun juT'lsdicci6n 
sob't'o sus flumnn.tes colonias. 

La necesidad do acudir a la iniciativa pl'lvada hizo de In empresa 
a.merico.na nlgo distinto do lo que acaso hubiera ~tido s i la colonitnción se 
hubtera realizado direct mente por el Estado. La mentalidad del conqui -
tador, !orm da por la conciencia de ros derecho que había adquirido al 
aventur r e en una accl6n p tigrosa, costosa y de uito inseguro. todo por 
su propi cuenta y ri go, chocaba con las preten iones de la corona de 
dirigir de m n ra absoluta sus destinos. Impedimentos de simple orden 
geográfico y la incapacidad de estructurar un aparato judic1al y adminis
trativo eficiente cuando fallaban experiencias y ant cadentes. obst culi
z.aban e inclu o impo ibilit b n el control efectivo de lo aúbdit.o ameri-
canos. Tanto la conqui ta como la eoloniz.aci6n e apaban de la mano 
de Ja corona, in que 1 ngorroso aparato gubernamental - por d m a 
ineficient ante Jo problema inéditos que surgían en América- pudiera 
subsanar J ¡rave d recto de traspasar a los particulares lo que hubiera 
debido f!C r empresa del E8ta.do. 
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on poncltn n esln fijar las normns a·eguladotns d In relaciones 
entl un pun do de conquistadores-colono y los millones de aborigenes 
que e t.ob n conqui tando. 

El mtca qu t nia e1 Estado por con n.·ar la pobl ci6n aborigen 
ca-a ob\·io. El indio ra el productor de lo \"Í\' r qu con umf 1 colono; 
su m:sno d ohru ra indispensable para la uplotaci6n d la l"iqucus na
tural ; t.l indio contribuía a aumentar el potencial d mo uifico del im
JK•rio >., con ecuent.ement~. los aprovechamientos !lac:at • En 1505 Cristóbal 
Colón l' libin a los Reyes Católicos: "Que los indios de e ta i la española 
eran y on la 1 iquczn de ella, porque ellos son loa quo cavan ~· labran el 
pun l Jn olt·as vituallas a los cristianos y les sncnn <•1 oro dP Jns minas 
y hacen t.otlos loa otros oficios y obras de hombros y bestias de acarreto". 
Se qucjnhn cio CJLIG el t t·ntamiento inconside1·o.do do lua ospniiolcs habia 
ncnl>ndo yn C l l~ó ncoa cou las siete pa.r tos de lo pohltulióu nbo1·igcm de las 
Aulillna. Y n fines del siglo X VI , el poetn-ctonlsln J ua n de CaBtellanos, 
pone en bocu do un cacique indígena de Ant.ioquiu lna siguientes frases: 
"Cesen crlallnnos, cesen las matanzas que sv.ngrienlos calñi hnstn los co
dos. Dejad algunos que hagan labranza de que comnis; y que com mos 
todo ". 

Ba tnl'i ta consideraciones, por dem6s evid nte , pau a c¡ue la po-
titica d l E pañol hubiese sido fa,•orable a la población bori¡en sin 
qu infJuy n ~mo acedía realmente-- pnictic mpl d durante 
la r onqul la pañola cuando, mediante la capitul don con los musul-
man (al una de ella de tan reciente ocur r ncia eomo 1 oc ionadas 
por la toma de Granada). solament~ se imponian tributo la población 
vencida, )'1 ro in vej r la integridad personal ni los bi n de Jos some-
tido , en orden de con etvar el potencial dernogr6fico de las tierras con
quistada para poder provecharlas. La secular av ral6n de los reyes de 
Cnstilln do ceder a terceros --en este caso n loa conqui t dores america
nos- la pot stnd sobre los pu eblos conquistados 011 mcnoRt•nbo del "seño
l'io" de ln t•m·onu y tambi6n la creciente in iluonciu do lo.s idcns sobre Jos 
dc·a·cchos 11)HÜt1l'1\ lcfl' ' clel homb1·e, p11esiona ba n do igunl modo hnclo la pt'o
iccción do lo. poblnción nativa del Nuevo Mundo y ll\ dC!clul'nción do que 
crun hombres "libres" . 

De ola·o 1 do, In Iglesia, poder social tan importanl n E paña, secun
daba a In ntonarquia en esta política favorable al indio, aunque fuese tan 
soto par aumentar el número de sus feligre es y con olidat• su posición 
politica y social, por \'&rios aspectoS quebrantada n loa avatart?s de la 
Baj Eitatl t ia: aumentando simultáneamente u ntmd ~onómieas. 
P ro la obra p líti ta implicaba de hecho la pro ci6n d 1 indio y su 
con rv ci n. O modo, pues. que la vejaci6n de los indio ~· el tnlto con
trario u aumento demográfico. no se c:ompadecian ni con Jos intereses 
del E lado ni con los de la Iglesia. 

De ohi qu la incorpotaeión del indio a la ocied d que comenzaba a 
estructurar • tm América constituía uno de los objetivos importantes de 
Jo pollticn cstntnl. Y nsf encontramos ya en las inatruecion a de Colón pa-
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ra el a ¡undo viaje dfspo iciones favorables al abol'igen. La ltnca g nero l 
favorable al indio es una t~ndencia que se observa en la legislación espa
ñola durante toda la poca colonial. sin que loJlr n desvirtuarla pasa
jera cireunstancias qu l de viaban momentáneamente de su actividad 
básica. E ta benignidad d la corona para con el indio cristaliza en las 
humanitarios y fomo s Leyn de Indias y en innumerables cédulas y pro
visiones protectoras. que se multiplicaban a medida que avnnz ba In con
quista y rccrudecfan 11U• problemas. 

LAS LEYES DE INDIAS 

~o ra cmprc a C cil elaborar una legislación rara la cual ~e cat·ecia 
de todo antecedente jurfdico. Las viejas norma lluzndos en relación a los 
musulmone que ocupaban en la península tierrat' que? antes p~?rtencciernn 
a cdslio.nos. combatiendo al cristianismo y procurando imponct· su reli
gi611; o t·o rorolltes n los covsal'ios que infestnbnu ol Moditerrtím~o, URut· ... 
pan do lo. tn•opiedud njona ¡ o ntañederas a lo!i o!lclnvoa nfrtcnuos quo se 
comprnbun legalmente a los mercaderes ...• ninguno <.le estas normas podia 
nplicarae nutomá.ticamente o pueblos, que, como los uoorlgenes do América, 
no impugnaban la doctrino cristiana, carecían de toda noción de le católi
ca, no trataban en modo alguno de imponer su cr ncias a tercero • ni 
ocupab n ti rras que ant pertenecieran a cri U no y apena ai defen
dian us tierras y bienes, sin eodiciar los ajeno . 

Pero, para elaborar leyes ceñidas a estas in ditns circunstanci a hu
biera sido necesario un bu •n conocimiento de cslaa y un estudio previo de 
lo que ra el "indio,.: e e nto heterogéneo, mulllformc, que prc cntnba en 
su conjunto grados do civilización y de cultura: lo unos, paclíico , a¡'ri
culto entarios; lus otros, belicosos cazadores: algunos antrop6fagos 
y ·• alv j "; los de m s allá. más o menos civiliz dos en el sentido euro
peo de la palabra; !ticilmente sometidos esto ; encarnizados re i ten tes 
esos otros. 

Pe1·o ni las cicncins sociales estaban suficicnt monto dcso.nollndus en 
el siglo XV! ni existft\11 n la opinión pública cspañoln do la épocn l n tole
t·unciu y seronidnd rtcccsnt•ias p1na comprende-r y ndmitir In cxistcncto. y 
normnlidud de comunidades que se desauollnbo.n dentro de rnoldes muy 
ajenos u Jo civilización europeo contemporáneo. Verdad es que los teyes 
convocaban sucesiva juntas de teól(}gos y juristas para elaborar lo prin
cipios juridicos que debfan regir en sus nuev a po siones. Pero no era 
fácil disc rnir la realidad de las contradictoria• in!ormacione que llera
han d América a In corte sobre la índole del indio y las circunstan i en 
que e desarrollaba u vida, incluso procedent s de lo visitadores oficia
les. L denominación comun de "indios", dado. o pueblos completamente 
difercnt en sus tormos d<! organización social y económica, en sus prác
tica uerrcras, en sus ere ncias religiosas, en sus tradicione y en su 
idioma, embrollaban todavia más el problema. 

E ci rto que, por lo 1' neral, el legislador pañol luvo en cuenta los 
informes ll~gados de ultram r . Pero eomo entone s se enrecia de los mo
dct·nos m todos do la investigación antropológica y de los su!ic:ien-
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tes conocimiento ¡rcográficos, esos iníonnes - mucha veces redacta
do de bueno !~. eran tan inexactos y desor ientador que no podía n 
con"'titu{r la ba e cierta de una política indigenistta racional. Aún admi
tiendo la sine ridad y el propósito honesto de los J gi lador s de proteger 
al indio, en fin de cuentas olo produjeron confusión y r sultaron en ¡rran 
parte r pon ables de una legislación ilusa, unas veces utópica, olras clara
mente contradictoria y, en general, casuística, empír ica e incapaz de con
ducir la nuevas relaciones sociales por el cauce d volución normAl y 
de mutuo ent ndimiento. No vamos a negar que la le¡i ladón indiana hace 
honor al ntido humanístico de los intelectuales penin u1ares d 1 siglo 
XVI y con liluye la página más brillante de la j uri prudencia española. 
Sin embargo, no logró proporcionar normas claras y prceisaa de gobierno 
ni Jn \' rdad ra protección del indio, hecho comprobado por millares de 
documentos y de auccaoa. 

Po1· otra po rtc, debo considerarse tnmbi6n que el ritmo precipitado 
cot1 que se Aucedfnn los a contecimientos en al Nuovo Mundo constlt \tia un 
grnvo ohRtnculo parn la olabotación pausada y t·acionul do lus not·mns ju
rídicas ndccundns poTa lo nueva sociedad coloniol. D1u n dfo surgfan pro
blemas de ton considerable volumen como la esclavi tud indfgena, la enco
mienda, los naborías, cl servicio p ersonal, el "rescnt " y el "rancheo". 
Cuestione todas, para las cuales no existion tod vfa normas legales per
manente y que. ante tal carencia, se dirimlan c:on di po ic:lonca impro
vi ado o veces por las propias a utoridades coloniales, g neralmente de 
e asa luc y de dudosa competencia: simple tanteo e.n bú queda de 
solucione de!initivas. De ahí que no sea di!ícH para un tudioso de la 
historia ob ervar que lae acciones y sus conf!ecucnciu en América e pro
duzcan con ant rioridad a las leyes que debían regirla . Lo legi ladores, 
pero ante todo, Jos ejecutores de las leyes, se enírenl.Jlban entonces ante 
hechos cumplido! y tan imperiosos, que la ley posterior p r cta ext mpo
ránea e incapaz de modificarlos. 

Esto compl jo situación explica en gran porte Ja inc!icntia que tu
vieron la, Leyes de Tndins en su aplicación, layes que pnr e n nnárquicas 
y PL'eclpitttdns, como todo en la empresa indiana. 

LAS LEYES Y SU E J ECUC lON 

Otr de lns principales cansas de su ineficacia Cuc u clefccto fun
damt!ntaJ: el carecer de disposiciones reglamentari s para u ejecución. 
La ley s no ee complementaban con las indispen bies y pr ci as In truc
ciones d procedimiento y regulación, sin las cuales rcsultt\ban incapaces 
de quebran r la r i tencia del colono, quien eon idcraba amo y eñor 
de la pobl ci6n vencida. Una ingenuidad sin Hmit.es pr ide a valancha 
d cédula y obr -c"du1as que se repiten textua1men y qu qu dan todas 
obre f'} papel, sin que se hagan efectivas las mulla y ca tigo , aunque 
uc ~ aran en u evcridad ha~ta impo_ner en algunos casos la p n de muerte 
para lo tran gresor . Y sin embargo es una verdad incontrovertible que 
solo la jcurudón r.jutit·a. de las leyes constituye un factor válido en la 
historia de In ocicdnd. La ley escrita es apenas la manif tación del es
piritu o voluntad que mueve a los legisladores y puede obedt'cer n cauttns 
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complctam nt ojenas al verdadero esfuerzo de combiftr 1 elatu quo. Tal 
es el caso, por ejemplo, de aquellas leyes qu solo bu can prc ervar el 
prestigio del gobierno o de lograr el apaciguamiento momenlóneo de uno 
crisis polttica o social . 

Diffcilm nt podrtamos reconstruír ahora no&atros 1 motivos que, en 
cada caso, movian a los legi.ladores en España a e.xpcdi r tal o cual ley. 
Pero Jo ciem que, infortunadamente para Jo indio , 1 1 lfi lación in· 
diana tuvo un c:ar c:ter netamente formalista. En cierto modo, ran leyes 
declamatorias, de abundante verbosidad, como si enunci ran ~·a los ac
tuales discursos JHarlamentarios. Los grandes defensores d los indios, cu-
yas actuaclon const ituyen a veces las páginas más brillant d la his-
toria ' 'blanca" d América, hubieron de fracasar en cuant.o apoyaban 
en textos va os, contradictorios y redundantes, para dar una base jurídica 
n su lucha n d fonsn del indio. 

IDa di Cfcll dccldh hnetn qué punto llegó la sinceddnt'l do los legisla
doTes met.l·opolltanos al cxpedh· las leyes pt·otcctorM y hMILn <tué punto 
se daban cuento de su Ineficacia. Juzgándolas objetivnnuml '• pnrcccn guia
das a veces por verdades abstractas y principios mornlQ!I que t·er;ian la 
sociedad europ a, pe ro sin tener en cuenta las dificultades que lmpticabo el 
transporte al Nu vo Mundo de tradicionales modos do convivencia, resul
tado de una volución milenaria y srrí generi1. El traspl nto de unn cul
tura haci un mundo que babia desarrollado au peculiar modo de exis-
tencia -incomprensible para la sociedad española y, en n ral, para la 
europea de ntonc: &-, no po<Ua efectuarse mediante un iJnple ficción 
legislativa. 

Otra" v , un incidente aislado, circunstancial, originaba una ley 
de validez g neral: demostración evidente de la falta de e ludio y de cono
cimicnlos de las peculiaridades propias a cada una de las div rsas region('s 
americanas y de los diferentes problemas que en cada un de ellas . e 
suscitaban. 

Gran ntim ro de leyc~ son simples repeticiones: cuando a frnéal!la en 
el cump1imionto de unn disposición real, no se investigan las Ttl7.0ncs de au 
incumplimiotl'to sino qua se expiden automá:ticamente nuovnH loyes y Ot'
dcllonzns del mituno contcniclo, casi a sabiendas de quo no so cumpJirún 
ni hay modo do hncerlas cumplir. 

No obslnnt ser obvia la necesidad de emplear la. viol ncia para im
poner un nu vo orden social a una población reacia a é l, an 1 legislación 
indiano no ac refleja el cnrñcter esencialmente imperialista d ln empresa 
americano. En le sentido, linda con el cinismo la e dulo de Felipe 11 
que prohibe mpl r la palabra "conquista" para referine a us c-olonia , 
r~mpladndola por "poblar", suponiendo que tal arcuda vocabularia cam
biaría e) t do 1 de la cosas; eurioso anlec dente da Jo que ocurrió 
en la Ru ia zari l4 a fine tfel siglo x 1 X, cuando se prohibi6 1 mpleo de 
expresione~ tal como .. socialismo", "comunismo" y aua d rivados, como 
si tal disposición inOuyese en estos movimientos aocialcs. En cierto modo, 
Ja legislación lndlan es una m ezcla de paternalismo heredado d 1 m dioe,~o 
y de conceptos rnodernos de un neto mereantilis mo ; un conjunto hibrido, 
discontinuo y contradictorio que muestra notables íluctu clones, de ncucr-
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do con \!1 ''•" lnble ambicnl2 de la corte; un juego en '1U' e det'cn concilia-r 
el anta roni m o inherente n varios factores simult.án •os: la protección del 
indio rl • po ihl vejaciones y no interferir Jas ambicion d los colonos; 
el manl nimi ·nto de la potencialidad demográfica del bori n y el pobla
miento d u tierra con cristianos; la pre ervaci6n ti la libertad per-
onal d 1 indio y u violación mediante la impo~ici6n imult nea de er

vicio fono o : r ompcMar a los conquistador 1 01 u n·icio a la 
corona: ob n r crecido provechos para el erario y no rn n u r la posibi-
lidad l) cnrigu cimi nto de los español~, etc. 

La el o boa" ión de oluciones "justas, de todos e to problemas exigía 
Li<'ltlllO y J) •a i('ncia a lo cual la aeelerada acción couqui tndora no daba 
lugar. n nhl Ja fono as contradicciones de la legislación indiana, cuyo 
mayor o m •nor incumplimiento fue eJ reflejo de los fu •nos sociales que 
ampN•n\mn (111 Ir colonlu, en la cual se enfr ento.ban los inl< r 8(18 rlivorgentes 
t.lc lo mcLI'ópull, du los colonos y de los inc.l ioa . Am6ricn orrccc otro exce
l cnL0 ü.j('IHpJo d 1 quo no son las leyes 1 las dlsposiclonuH o lna (.''l:tt1cnR nbs
LI'Uctns lll l:l 1¡llt' dccldon la his to1·ia. La historit\, en V(1l'dud , se hulln detcx
minndo J)OI' C'l juego de las fue¡·zas SOCiales C}UO OUOplun, moldean O in
cump)CII la lcyc , dt haho aunque no d~ derecho. 

l~A I.F.YENDA "NEGRA'' Y LA LEYENDA "llO A" 

;.Eaa con i nte E paña de la debilidad inher nt a e a legislación 
ab trae dificilmentc aplicable! Los documentos no lo d 1 ran y es per
mitido " c d hi tori dor adoptar la postura que m concuerde con su 
ideologi . P ro bund n Jo ejemplos que dcmu t.r n con cu nta lenidad 
y cond e ud ncia ltal ba el gobierno español a lo lratt 1'1 ores de la 
legi )ación Indiana. En la primitiva historia del Nuevo Reino de Gr nada 
y d<! la provincia adyacentes, no conocemos un solo ca o n el cual un 
\.'ncomcntl 1'0 perdiese u encomienda o sus bienes como ca ti o por haber 
tJ nnsgrcdido ' llll leyes de protección o no haber cumplido las obligacio
nes inhcrcul a u ella. En todos los casos en que un ju z o visitador im
puso nh,\m rnRLigo , intervinieron causas p ersonaliRLilR y 11jetHl A nl protec
chmisnH1 <)1'11 nn.do }>Ol' lo.R l eyes : favoriti smo, vongo.n ~nR POl'Ronnlefl, cnvi
di:l, Co(llcia do un "obo1·nndor, etc. Basta l'CCOI'dnl' que en coda ln histo1·ia 
tlf:' In conquisto. y la roloniznci6n de Amé1·icn, un solo cncomcntlel·o, Pedro 
ue Solct.'clo, (11) ~1 Nuevo Reino de G.ranada, pag6 con BU vida los desafueros 
comeliflns ronlra lo indios. Y es muy diciente el hecho de que el oidor que 
lo entcncl6, lic nci do Juan de Montaña. a su v z p 6 con u vida la 
sentencia. 

El j mplo má ignificativo que ofre<'c eata lítica vacil nte de la 
corona p ~ imponer us leyes proteewra , "• in duda, 1 de lo inci-
den ido al promulgarse las nueva~ leye d 1642. Con ella quiso 
la co ron oludon r de una vez por todas el probl ma indSg •na, abolir las 
encomi nda y quiparar los dererbos y obligacion del indio con Jos de 
us ubdito pañolc . No olamente se promulgaron aa le~·cs ino que, 

para vi ilnr su cumplimiento, se enviaron desdo España comisionados es
p cialc . Sohr vinieron <-ntonces r ebeliones que, como n 1 P erú, adqui
rieron coriz d auténlicns y sangrientas sublcvo.cioncs C'ontra el dominio 
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de E paña en Amél'ica. No obstante haber logrado dcbelnr la revueltas 
del Perú y la ola d rebeldía que se extendió por todos lo terl'itorfo con
quistados, tan vacilante e in~egura se sentta la coron en sus posesiones 
de ultramar que revocó las di posiciones que proyectara implantar, p~ 
cialmente aquella que trat ban de resguardar al indio de la potestad di
recta jercida por el conqui tauor-eneomendero y que, de de un comienzo, 
h bia r •sullado nefanda para el aborigen. 

O bido a la p culiaridad que muestran las ley de indias n su con-
junto, re decir, incluJI ndo IU ejrcución, las aprcciacion s aobtc ellas va
rían mucho de acuerdo con lo:J diferentes historiador . Algunos - lo de 
la ' 'leyenda negra"- la consideran procedimientos hipócril s, dictadas 
con el único fin de di imular, bajo un aparent humani"'mo la lúgubre 
1ealidad de lo vid indíguna. Otros, las atribuyen al deseo del 1 y de 
"descargar u con<.'icncln" ante Dios y ante lo hombrea y de justtíicar 
anta las naciones rivales su dominio sobre el Nuevo Mundo, iutel·esi\ndolc 
ex:cl uslva:montc o!llta uspooto politico y no In suorto do Jos h1dioa. 

OLros historio.dorcs - los de la "leyenda r osa"- , cons ideran con cm
bele o el esplritu humanil 1 io que emana del texto dl• las leyc , ain preo
cuparse de las fundamentales deficiencias derivadas de la falta de ele
mentales medios para garantizar su cumplimiento. Nosotros ere mo que 
el objeto de lo. historio. e solamente la invc.sti¡ación do la 1ealidad en 
que ha vivido la sociedad en épocas pasadas, la evolución de e ta realidad, 
sus C&USDB y efecto , sin que el historiador dopte la po tura de un juez 
o moralizador. 
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