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EL HISPANISMO NORTEAMERICANO EN LA
HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES

DE INDIAS (notas)

1 . La importancia historiogrdfica del hispanismo.-El hispa-
nismo es un fen6meno importante en el orden cultural, y, dentro
de 6ste, especificamente, en el historiografico. En este ultimo
caso se presenta como la atraccibn ejercida por la historia de
Espana sobre los historiadores no espanoles, y ofrece materia
para muchas reflexiones, sobre todo, en cuanto a las causas pro-
fundas de un fen6meno que ofrece muchos puntos de contacto
con e1 helenismo, el arabismo, e1 germanismo o el eslavismo, pero
de los que le separan tambien otros varios 1 . No se puede abordar
todavia el estudio de ]as referidas causas profundas, entre otras
razones, porque todavia no se ha hecho e1 estudio primario del
fen6meno, es decir, su descripci6n . Para contribuir a este, se escri-
ben las presentes notas, en cuanto el hispanismo extiende su inte-
r6s a las instituciones hispanicas en Indias, y dentro de ese hispa-
nismo, el norteamericano ocupa un papel importante . No es ca-
sual que ya en 1921, el entonces rector de la Universidad de San-
tiago de Chile, Domingo Amunategui, se preocupara por la apor-

"" Las presentes notas fueron enviadas como posible comunicaci6n al
Congreso de historiadores del Derecho de las Indias, que se celebrb en
Bucnos Aires (Argentina) en 1583

1 . He llamado la atenc16n sobre cl fen6meno del hispanismo iushistorio-
grafico, en aLa superaci6n del nacionalismo iushist6rico», I Seminario de
Historia del Derecho y Derecho Privado . Universidad Aut6noma de Barce-
lona, 1985, 177-215 . El Seminario se celebr6 en 1982 . Tambidn insisti en el
tema, en el Primer Congreso Internacional de Historia de la Historiografia,
celebrado el verano de 1983 en Montpellier (Francia), en cl que A . Nino Rodri-
guez, un postgraduado espanol, present6 una comunicaci6n sobre la institu-
cionalizaci6n del hispanismo frances .
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tacion anglosajona z, dentro de la que, al menos, cuantitativa-
mente la norteamericana es la mas destacada. Deficiente conocedor
de la misma, no pretendo nada mas que llamar la atencidn sobre
el tema . Me limito, pues, a unas notas sobre el mismo, destacando
algunos nombres y a1gunas realizaciones.

2 . E1 condicionamiento geopolitico del hispanismo norteame-
ricano, dentro del hispanismo anglosaj6n.-La vecindad entre las
Indias y las colonias britanicas americanas es suficiente causa de
una curiosidad anglosajona por las primeras, como podia haberlo
sido de una curiosidad espafiola por las segundas . El que el fenb-
meno se produzca en un sola direccibn, si es que ha sido asi, debe
ser explicado. Puede estribar en la debilidad politica y cultural
espanola, heredada y no superada por las repiJtblicas hispanoame-
ricanas. La potencia espafiola coincide con momentos en que no
cabe una mayor proyeccion exterior de inquietud cultural por
inexistencia del objeto o por carencia de estimulos, entendiendo
que la verdadera potencia politica espafiola se centra en el siglo xvi.
La potencia cultural necesita el respaldo de la potencia politica
para tener plena efectividad, y, ademas, es necesario replantearse
la verdadera dimension de la cultura espafiola tradicional, cen-
trada en los estudios teolbgico-juridicos y bajo la opresion de una
escuela intolerante y represiva 1. En el momento de aparicion del
hispanismo, es decir, en el mundo contemporaneo, la situacion
cultural espafiola es muy deficiente, to que se acentua en todos
los estados americanos de habla espanola .

El hispanismo norteamericano, como movimiento solido y fuer-
te, parece desarrollarse con su afirmacion como gran potencia
politica y cultural mundial, tras la guerra de 1914-18, aunque se
ha iniciado con su expansionismo en Hispanoamerica . Tras la
conquista de Puerto Rico, ya aparece en Nueva York una historia
norteamericana de la isla, la de Van Middledys °. En el caso de

2. Vid . «Hispanic American Historical ReviewA (en adelante cit . como
H.A.H R.), mim . 4, p6ag . 780 .

3 . Deben tenerse en cuenta mis trabajos sobre la escolistica tardia, es-
colastica espafiola o segunda escoliastica, publicados en los «Quaderm fio-
rentini per il pensiero modernob, que dirige el profesor Paolo Grossi, en
Florencia .

4 Van Middledys, aThe history of Porto Ricov . Nueva York, 1903 .
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Puerto Rico, la conexidn entre la politics y la cultura aparece clara,
y la obra historiogrdfica se encuentra al servicio de la deforma-
cidn de la doctrina de Monroe . Asi, el autor de otra historia
posterior de Puerto Rico, la de 1923, es un politico, Paul G. Miller,
comisionado de Instruccion PCtblica en la isla . Por su parte, Adolfo
de Hostos, que en 1976 publicara un importante «Diccionario his-
torico-bibliografico», ha sido historiador oficial de la isla por
nombramiento del gobernador norteamericano . No importa que
Miller sea ponderado en sus juicios, y que Hostos sea ante todo
un puertorriqueno, pues to significativo es que su postura ha de
ser, en todo caso, pro-norteamericana 5.

A partir de la primera guerra mundial, el hispanismo norteame-
ricano respecto a Indias experimenta su gran desarrollo, y se
institucionaliza . Los norteamericanos acuden a Espana y a Hispa-
noamerica, y, especialmente, al Archivo de Indias, en Sevilla. Apa-
recen los brganos cientificos de expresion, la especializacion en
las universidades, los intercambios de estudiantes y, como logica
consecuencia, las grandes figuras, parte de cuya labor va a ser
resenada en estas notas. La aportacion norteamericana es muy
importante en el estudio de las instituciones. Sus juicios seran
ampliamente favorables a la obra espanola, y todo ello es com-
patible con el hecho de que dl hispanismo norteamericano esta
condicionado por el factor geopolitico, que represents la vecindad
geografica, de una parte, y el expansionismo politico, de otra .

3 . La institucionalizaciOn del hispanismo norteamericano, tras
la primera guerra mundial.-Como se ha indicado, tras la primera
guerra mundial, la presencia de norteamericanos en Espana es
intensa. Charles Henry Cunningham, que en 1919 es Profesor Ad-
junto de Historia en la Universidad de Texas, ha pasado tres
anos entre Sevilla, Madrid y Simancas, aparte de vivir otros
varios en Manila'. En 1921, Arthur S . Aiton se dispone a abando-
nar Sevilla, donde ha trabajado becado por los <(Native Sons of

5 . Sobre cllos, informo en mi libro «La Administracidn espanola en el
siglo xix puertorriquenoD Sevilla, 1980, pig . 15 y ss .

6 . Vid . Charles Henry Cunmgham, «The Audiencia in the Spanish Co-
lonies as illustrated by the Audiencia of Manila (1583-1800)n . University of
California Press, Berkeley, 1919. En Manila trabajd con los fondos de la
«Phil;ppines Library-, Philippine Archive- y con los cAudiencia Recordso .
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the Golden West», y es uno de los mejores conocedores del Archivo
de Indias, como to demuestra el informe que, justamente con
J. Ll . Mecham, elabora para guia de sus compatriotas, y en el que
alaba la organizacibn, pues destaca la facil localizacion de los
fondos, las facilidades de acceso y otras caracteristicas seme-
jantes'.

Resulta interesante una figura femenina, que es la de Irene A .
Wright . En 1920 esta trabajando en Sevilla sobre historia cubana,
y ha sido encargada de investigar en el Archivo de Indias sobre
la actividad holandesa, por parte del Gobierno holandcs . En ese
momento, se recomienda a los profesores norteamericanos, en
general, que se dirijan a ella, to que la convierte en una especie
de agregado cultural . En 1921, esta presente en el segundo Con-
greso de Historia hispano-americana, que se celebra en la misma
Sevilla, y que no deja de ser algo accidentado, siendo la que to
relata e. En 1922, sigue trabajando en Sevilla sobre documentos
de la Florida, en comision con otros hispanistas 9. Cuando Lillian
Estelle Fishcr publica en 1929 uno de sus libros mas importantes,
no deja de dedicar un recuerdo a Irene A. Wright, quien dice la
ha ayudado a obtener informacion, dando la impresion de que ha
sido su corresponsal en Espana, y de que ella ha trabajado real-
rnente en California 10 . Finalmente, en 1938, Irene A. Wright, perte-
neciente a los «National Archives)) es elogiada por sus investiga-
ciones en el Archivo de Indias, y por la ayuda que ha prestado a
estudiantes e instituciones de diversos territorios, aparte de sus
libros . Se la considera una de las mejores conocedoras del Archivo
de Indias, donde ha trabajado durante veinticuatro anos.

Si la presencia norteamericana en ESpana es importante, to es
tambien la actividad desplegada en la America hispana. En 1921,
existe institucionalizado un intercambio de estudiantes, teorica-

7 Vid . H A .H .R ., vol IV, n6m . 3 .
8 Vid . H .A H .R ., vol . IV, pags . 504-509 . La autora publicd en La Habana,

1927, una «Historia documentada de San Cristbbal de la Habana en c1
siglo xvt»

9 . Vid . H A H R ., vol . V, pag 514 .
10 . Vid . Lillian Esteve Fisher, (The Intendcnt System in Spanish Ame-

rica. University of California Press, Berkeley, 1929, reeditada en Nueva
York, Gordian Press, 1969 Su centro de trabajo to constituyb la -Bancroft
Libraryn y la aUniversity of California Library" .
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mente reciproco, aunque en la practica con sentido casi unilateral,
en el sentido de que son mucho mas aumerosos los estudiantes
norteamericanos en Hispanoamerica, que los hispanoamericanos
en Norteam6rica y, sobre todo, que son ios primeros los animados
de un espiritu cultural expansivo, consecuencia de una preparacion
superior y de la disposicion de medios superiores . En esas fechas,
la historia latino-americana se encuentra entronizada en Estados
Unidos, de la que es asistente en Harvard, por ejemplo, Julius
Klein, el autor de la conocida obra sobre la Mesta castellana, y que
forma parte de su graduacion del doctorado. La institucionaliza-
cidn del hispanismo norteamericano ha experimentado ya un gran
desarrollo en la decada de los 40. Robert S. Chamberlain, hispa-
nista destacado, ejerce el cargo de agregado cultural en Guatemala
durante cuatro anos, hasta 1946, en que vuelve a la <(Carnegie
Institution of Washington)) " . Lewis Hanke, uno de los hispanistas
mas apreciados en Espana, y que ha iniciado su actividad hispa-
nista en 1930, como estudiante graduado de Harvard y estimulado
por un estudio del catedratico y ministro socialista espanol Fer-
nando de los Rios, viaja, por ejemplo, cl verano de 1941 a traves
de Rio de Janeiro, Santiago de Chile y Mejico, con un programa
de traduccion, y en 1955 abandona la Universidad de Texas para
participar en un programa de la <(United States Information Agen-
cy)) en Espana y Portugal . John Tate Lanning, profesor de la
«Duke University)) viaja a Guatemala en 1946. Arthur S. Aiton, a
quien hemos visto iniciar su carrera de hispanista antes de la
decada de los 20, aparece en 1947 ensenando Historia de los Esta-
dos Unidos en el «American Cultural Center», de Bogota '2. En 1941,
la Universidad de Buenos Aires, desarrolla un doctorado en estu-
dios hispanicos, que comprende un programa especial para los es-
tudiantes norteamericanos. La condicidn ideolbgica del hispanismo
norteamericano se refleja en el <(Report,) de un Comit6, datado en

11 Vid Rob--rt S Chamberlain, aThe founding of the City of Gracias
a Dios, first seat of the Audiencia de los Confines- H .A H.R , 26, 1946, pa-
ginas 1-18

12 . Aiton pertenece a la Umversidad de Michigan, y asiste a la Confe-
rencia de Historia de America Latina, en diciembre de 1944, en Filadelfia .
Pertcnece al -Board of Editors- de la H A H .R . en 1944 y en 1945 asiste a
unos cursos de verano en la ciudad de M46jico, donde colaboran tres univer-
sidades norteamericanas
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Nueva York en 1944, y cuyo titulo es el de ((American History in
Schools and Colleges,), donde se recomienda su estudto en escuelas
elementales y altas, en nombre de los intereses ultramarinos, y de
las relaciones con Latino America, Canadd y otras regiones del
globo.

La presencia norteamericana es intensa tambien en los Congre-
sos internacionales sobre la America hispana. Ya se ha hablado
del papel relator de Irene A. Wright en cuanto al celebrado en
Sevilla en 1921 . Haring, junto al argentino Levene, aparece como
figura central en el segundo Congreso Internacional de Historia
de America, que se celebra en 1937 en Buenos Aires; sin interven-
cion espanola, pues Espana se encuentra en guerra civil, y en la
que se desarrolla una cierta tension entre Argentina y Brasil .
Arthur S. Aiton ester presente -n la Conferencia de Historia de
America Latina, que se celebra en diciembre de 1944 en Filadelfia .
La propia Norteamasrica es, pues, la sede de algunas de estas reu-
niones cientificas, que han de ser historiadas tambien, y que ofre-
cen muchas vertientes curiosas . Son frecuentes las tensiones poli-
ticas e ideologicas entre los paises participantes, y no dejan de
traslucir alguna ingenuidad, como es el caso del XXVI Congreso
de Americanistas, celebrado en Sevilla, en 1935, y en el que se
concluye que Montesinos, Las Casas y Vitoria son los autenticos
representantes de la conciencia espanola en el Nuevo Mundo, como
si una valoracion de este tipo pudiera ser decidida por un Con-
greso a la manera de un proyecto de ley.

Es importante destacar, qua; los hispanistas norteamericanos
ban ocupado un puesto rector en el movimiento historiografico de
su propio pals . Ejemplo de ello to constituye Herbert Eugene
Bolton, que en 1932 preside la , American Historical Association»,
recibiendo sendos homenajes en 1932 y en 1945 t' . Otro hispanista,
como Charles Gibson, tambien ha presidido la citada Asociacion,
hasta concluir su vida acadcmica oficial en 1981, en las Universi-
dadcs de low. y Michigan t°.

13 El homenaje de 1932 se realiza bajo el titulo de ((New Spain and the
Anglo-American Westn, y e1 de 1945, bajo el de ((Greater America . Essays in
Honor of Herbert Eugene BoltonD .

14. Gibson colabora durante tres d6cadas en la H A H R Vid . el n6me-
ro 62 1982, pig 179.
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El hispanismo norteamericano ha dado lugar a generos litera-
rios especificos. Es el caso del aSyllabusn, al que corresponde, por
ejemplo, el «Sillabus of Hispania-American History», de William
Whatley Pierson jr ., de la Universidad de Carolina del Norte, en
1920, apto para los estudiantes, en cuanto constituyen una especie
de historia abreviada o sintesis . Otro aSyllabusn to constituye la
<;Guide to Latin-American History, de Halford Lancaster Hoskins,
por entonces asistente de Historia y Derecho Pilblico, que aparece
en Boston, en 1922 . A diferencia de estas obras, en cierta manera
divulgadoras y de abreviacibn, se producen tambien las de carac-
ter ampho, y que pretender reunir una informacion extensa, como
es el caso del ((Handbook of Latin American Studies)>, cuya publi-
cacion a to largo de varios anos aparece como laboriosa y cam-
biante. En 1945, por ejemplo, aparece el niumero 8, que lleva 1943
como data, y cuya edicion se realiza por «Miron Burgin, Cam-
bridge : Harvard University Press, y cuya publicacibn del volu-
men 10 es asumido por ((The Hispanic Foundation of the Library
of Congress)>, aunque e1 editor sigue siendo el Dr. Miron Burgin.
Es esta una obra, en la que desempena un papel importante el ya
citado Lewis Hanke.

4. La ((Hispanic American Historial Review>> comp drgano id6-
neo de expresion del hispanismo norteamericano-En 1918, fin de
la Primera Guerra Mundial, se funda la ((Hispanic American His-
torical Review», una revista trimestral, desde febrero de 1921,
que se vende aI precio de suscripcion de tres dblares anuales, y
que dirige un ((Board of editors)) de seis personas, asesorado por
dos ((advisory editors)), y realizado por un ((managing editor)) con
un ((bibliographer)) . Se publica en Baltimore, por Williams and
Wilkins Co., y consigue mantener su modico precio, que es de tres
dolares cincuenta por numero anual suelto, merced a la ayuda
financiera de un ciudadano norteamericano, que es quien soporta
is publicacibn'S.

El ((Board of editors)) se renueva quinquenalmente al principio,
y sexenalmente desde 1932. Pasan por 6l los mas destacados hispa-
nistas norteamericanos, selecciorandose, a veces, por el Area de su
especializacion, como sucede en 1920, en que Herbert Ingram

15 Vid H A.H R, vol . IV, de 1921 .
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Prietsley, de California, sucede a William Spencer Robertson, en
cuanto conocedor de la historia mejicana . Puede pasarse de una
condicion a otra, como to prueba el que Clarence H. Haring, al
cesar en 1931 como miembro del ((Board)) pasa a ser ((Advisory
Editor)) . A los extranjeros, y posteriormente, parece reservirseles
la condicion de ((Associate editors)>, y, entre ellos, se encontraran
el argentino Levene y el espanol Altamira .

La revista ofrece articulos, revista de libros, notas y comenta-
rios, seccion bibliografica y notas. Los mas destacados hispanistas
norteamericanos colaboran en ella, y a traves de sus noticias puede
seguirse la marcha del movimiento . Es, pues, no solamente cien-
tifica, a traves de las colaboraciones, sino cientifico-periodistica.
Proyectos, congresos, viajes, e, incluso, hasta las vacaciones de las
figuras mas prestigiosas, aparecen reflejados en ella . Es, pues,
un venero muy rico de noticias, al que tendra que acudir el his-
toriador, y tambien el historidgrafo. La ((Hispanic American Histo-
rical Review)) es asi, el organo idoneo de expresibn de un hispa-
nismo solido, como es el norteamericano, y cuyo vigor se mani-
fiesta tambien en su continuidad, pues, manteniendose en el mo-
mento presente, significa que ha conseguido ya la condicion de
sexagenaria.

En cuanto revista seriamente cientifica, su ideologia aflora en
forma dificilmente perceptible, y, exclusivamente, a traves de las
opiniones manifestadas por sus colaboradores . Claro esta que,
como es corriente, la revista no se hace responsable de esas opi-
niones, pero es indudable que toda revista comulga con las ideas
de los participantes, pues, de una manera o de otra, los selecciona .

En principio, puede afirmarse que la posicion de la revista es
claramente pro-espanola, como, en general, to va a ser la posicibn
del hispanismo norteamericano, como se indicara mas adelante .
En uno de sus primeros volumenes, por ejemplo, y con ocasibn
de recensionar un libro, James Alexander Robertson censura al
autor el que no utilice siempre las formas que 6l estima correctas,
como ((Hispanic America)) e ((Hispanic Americano, en lugar de
emplearlas indiscriminadamente con las de ((Latin America)) y ((La-
tin American)> '6 . En otro lugar del mismo volumen, se advierte

16 Vid autoinformacibn en H.A.H R, cit vol . IV, 1921
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que ,Hispanic American es cada vez mas usado en las universi-
dades, en lugar de aLatin American, aunque se reconoce que este
ultimo subsiste en los circulos gubernamentales ". A travels de
J. F. Normano, se recensiona muy desfavorablemente la aAmerica
Hispana, A portrait and a prospect),, de Waldo Frank, aparecida
en Nueva York, en 1931, y en la que llegaba a sostenerse el origen
negroide del tango '8. Esa posicion pro-espanola no to es solo frente
al mundo extrahispanico, sino, incluso, dentro del mundo hispa-
nico. Asi, a trav6s de Patrick Romanell, ;e recensiona desfavorable-
mente en 1952 la teoria del mestizaje expuesta por Josh Maria
Gallegos Rocafull, que llega a sostener una reciproca influencia
entre to indigena mejicano y to espanol. Para el hispanista nor-
teamericano, solo se puede hablar de influencia espanola, y, en
lugar de «pensamiento mexicano en los siglos xvi y xvii», debe
hablarse de «pensamiento en M6jico» 19. Incluso, cuando Gerhard
Masur censura ese mismo ano la desmitificacion de Bolivar reali-
zada por Salvador de Madariaga, to hace, en parte, como to hubie-
ra hecho un espanol, es decir, por razones de politica exterior es-
panola . Considera que se ha servido mal la causa de la historia,
pero, sobre todo, parece temer el deservicio a la causa de Es-
pana 2°.

La posicibn de la revista en cuanto a Espana parece ser la que
conocemos como ((de izquierdas», es decir, la de simpatia hacia
los regimenes democraticos, si se observa la postura, por otra
parte, muy circunspecta, al producirse la guerra civil espanola
de 1936 a 1939 . No hay una postura oficial de la revista, pero a
trav6s de la recensibn de libros norteamericanos sobre la guerra
civil espanola, to frecuente es que el gobierno republicano sea
citado como el gobierno lea], y el gobierno de Franco como gobier-
no insurgente . En realidad, el franquismo encuentra pocos defen-
sores entre los intelectualec del mundo entero, y entre los hispa-

17 Vid . H A H .R ., vol . 5, pig 272 Para el aspecto ideol6gico es interesan-
te el ntim 2 del vol IV, dedicado al panamericanismo y la Liga de Naciones,
la doctrina de Monroe como concepcibn regional y una interpretaci6n co-
lombiana sobre el imperialismo yanki, con motivo del aniversario de la in-
dependencia de Santo Domingo .

18 . Vid . H A H R , 12, 1932, pAags 223-225
19 H A.H R , 32, 1952, p6gs 404406
20 Id , id ., pigs 417 423

61
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nistas norteamericanos esa defensa se encuentra en el embajador
en Espana, Carlton J. H. Hayes, que es recensionado en la revista
por Roscoe R. Hill, que en 1946 es jefe del ((Department of State
Archive)), y se jubila en 1947, tras veinticinco anos de empleo . Por
otra parte, el parcialismo de Carlton J. H. Hayes es denunciado
en la propia revista por Bayley W. Diffie 2' . Las ideas oficialistas
de la Espaiia franquista, representadas en cierto momento por
Jose Antonio Maravall, son combatidas en la revista por Rambn
Iglesias en 1946.

Por ultimo, no cabe sino destacar otra vez mas que casi todos
los grandes hispanistas norteamericanos han colaborado en la
revista, y algunos de ellos han trabajado intensamente en ella,
como es el caso de Lewis Hanke, que en 1946 como ((advisory
editor)) se propone la elaboracidn de una gufa que facilite el uso,
y que en 1954, al menos, aparece como el ((managing editor».

5. La recepcidn de la investigaci6n hispano-americana en Nor-
teamerica.-Como es natural, la investigaci6n espanola e hispano-
americana es «recibida» en Norteamerica, en gran parte, a traves
de la ((Hispanic American Historical Review». La recepci6n puede
decirse que es correcta, sin llegar en ningun momento a ser entu-
siasta, si se exceptua, quiza, la ya aludida de Fernando de los Rios
por parte de Lewis Hanke.

La investigaci6n argentina es, posiblemente, la primera en acce-
der tras la espanola . Haring recensiona a Ravignani, que es de los
escritores que parecen despertar algun mayor eco, asi como Ri-
cardo Levene, cuyas ((Lecciones de Historia Argentina)) son tradu-
cidas por William Spencer Robertson, y publicadas por la Univer-
sidad de Carolina del Norte en 1937 . El propio Robertson las
habia recensionado favorablemente, aunque lamentando la escasa
atencibn al periodo constitucional'2 . En 1932 se considerara a
Sigfrido Radaelli dentro de algunas tendencias con cierta populari-
dad en el mundo de habla inglesa'3. En 1954, Zorraquin Becu es
elogiado por Haring".

Dentro de la investigaci6n mejicana, la figura recibida amplia-

21 . Id ., id ., pigs . 415-417
22 . Id ., 4, pigs . 99-100 .
23 Id ., 12, 1932, p6g . 533
24 Id ., 34, pAgs . 220 .221
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mente es la de Silvio Zavala, de quien Hanke en 1945 dice que
ningun historiador como 6l ha mostrado tanto interes por los
aspectos teoricos de la conquista del Nuevo Mundo, desde que to
hiciera Fernando de los Rios en 192721 . Zavala experimenta, sin
embargo, los ataques de Lesley Byrd Simpson, quien en 1947 le
reprocha haber publicado una recopilacidn incompleta de fuentes
para la Historia del Trabajo en Nueva Espana, ademas de publi-
carla antes de su proyectada Historia 2l. Pese a ello, el prestigio de
Zavala es uno de los mas fuertes, como to demuestra la todavia
reciente entrevista por la ((Hispanic American Historical Review)),
en 198221 . Hay otras figuras del mundo hispanoamericano arecibi-
das», como es el caso del peruano Jorge Basadre, el cual, ademds,
ha colaborado ya en 1932 en la ((Hispanic American Historical
Review». En 1982, la revista ha recogido la noticia de su muerte .
Mario Gongora tambien ha sido -ecensionado en la referida revista,
a traves de Jose Maria Ots Capdequi, desde Valencia 28 .

Con Fernando de los Rios, la figura espanola mas conocida es
la de Rafael Altamira, quien, como se ha dicho, llegb a ser ((asso-
ciate editor>) de la H. A. H. R. La revista recoge la noticia de su
fallecimiento, ocurrido en Mejico, en 1951 -", y su figura es elogiada
por Thomas Matthews en 1952 -1°, y por Ots Capdequi, su disci-
pulo predilecto 3', a su vez, otra de las figuras mas conocidas en
Am6rica. Salvador de Madariaga es muy conocido tambien, y res-
petado, aunque siempre mas polemico que los anteriores . Gimenez
Fernandez es recensionado en 1955 por C. J. Bishko . Como repre-
sentantes de la postguerra civil espanola son «recibidos» Rodri-
guez Casado, J. A. Calderon, Palacio Atard, Rumeu de Armas y
Cespedes del Castillo . J. A. Calderdn y Vicente Rodriguez Casado
son recensionados por Lilian E. Fisher en 1946, y el segundo, jun-

25 . Id ., 25, pag . 485 .
26 Id, 27, 1947, pigs . 290-291 . Silvio Zavala o el profesor Silvio Zavala

se convierte en el <,Sr . Zavalap, como sucede, por regla general, cuando el
aludido es objeto de censura cientifica .

27 . Vid . H.A H R., 62, 1982, pigs . 553-568 .
28 . Id ., 33, 1953, pigs . 406-407 .
29 . Id., 30, 1951, pAgs . 546-547
30. Id ., 32, 1952, pigs 452-057
31 . Id ., id , p66gs 393-395 '
32 . Id , 1955
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tamente con Palacio Atard son ;;aIudados como una evidencia del
resurgimiento de la escuela espanola por Athur S. Airon en 1947,
entonces en la Universidad de Michigan . Rumeu de Armas recibe
la censura de Charles E. Nowell por su obra sobre Co16n en Bar-
celona, aunque despues recibirA tambien sus elogios por la obra
sobre la pirateria en Canarias 33 . C6spedes del Castillo tambien
recibe algunas criticas de Robert S. Smith, por el trabajo sobre
la averia en el comercio de Indias.

6. La tendencia pro-espanola de la axiologia historiogrdfica nor-
teamericana.-Si puede hablarse de una axiologia historiografica
norteamericana, es decir, de una cierta unidad en la valoracion
6tica o moral de los hechos historicos por parte del hispanismo
norteamericano, creo que hay clue destacar su caracter pro-espa-
nol, insistiendo en to que ya se dijo sobre el espiritu de la ((Hispa-
nic American Historical Review. Aqui me voy a limitar a destacar
el hecho, correspondiendo a los que estudien el fenomeno en el
futuro el determinar las causas profundas de esta axiologia. Su-
pongo que tendri que ver en ello el hecho de que Espana ya no
sea una potencia politica ; el que constituiria un excesivo ensana-
miento atacar a un colonizador por otro colonizador que acaba de
despojarle de los ultimos restos de su imperio; la ausencia total
de peligrosidad en la vieja metropoli, a diferencia de la siempre
potential en las antiguas colonizs, o una comun actitud antiindi-
gena, aunque los matices hayan sido diferentes. Indudablemente,
la axiologia norteamericana es opuesta a la otra axiologia anglo-
sajona, es decir, a la inglesa, cuyos juicios sobre la colonization
espanola son siempre de una gran dureza, como puede observarse,
a titulo de ejemplo, en John Horace Parry, que no la adopta por
la via de la moral, sino de la inteligencia . Parry no se asusta de
la crueldad de los espanoles, sino que censura su incapacidad para
evitar la disgregacidn del Imperio, y con 6l, de la misma Espana,
pues esta, en su economia, en au sociedad y en su comportamien-
to politico ha estado condicionada por una dependencia de las
Indias, y la necesidad de mantener un control administrativo de

33 . Charles E . Nowell pertenecia a la Universidad de Illinois . Conforme
a to indicado en nota 26, el autor habla en el primer caso de uSenor Calde-
rdn Quijanoo y aSenor Rumeu de Armas-, en tanto que despu6s Rumeu de
Armas deja de recibir este titulo.
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ellas, que ha sido acompanado de una amarga y destructiva guerra .
Al final, las posesiones espanolas han dependido mas de Ingla-
terra y de Estados Unidos que de la propia Espana . Por otra
parte y para Perry, la influencia espanola en gran parte de Ame-
rica, como Bolivia, Paraguay, Guatemala, etc., ha sido superficial;
en Per-6, han convivido dos mundos; en Mejico, se ha reconocido
ampliamente la influencia india, simbolizado en la presencia es-
tatutaria de un indio, como Cuauhtemoc, a diferencia de la Argen-
tina, donde destaca la de San Martin, o la de Per-6, donde se
mantiene la del conquistador Pizarro'4. Esta vision, independiente-
mente de que sea la mas ajustada a la realidad, o a un tipo de
realidad, no se presenta en los hispanistas norteamericanos, sino
excepcionalmente, como puede ser en Philip A Means, cuya obra
sobre la decadencia del Imperio Inca se publica en Nueva York,
en 1932, y en ella se considera que los indios han sido mas felices
con los incas que con los espanoles 3s.

En 1920, aparece un libro de Herbert E. Bolton y Tomas
M. Marshall, sobre la colonizacion de Norteamerica, desde 1492
hasta 1783 -11. Frente a la tradicional historia de los Estados Unidos
como una historia de las trece antiguas colonias inglesas, se con-
cede un lugar preferente a la colonizacibn europea y, sobre todo,
espanola . Ciento ochenta y cinco paginas estin dedicadas a la
colonizacibn inglesa; ciento veintinueve, a la espanola ; noventa y
dos, a la francesa, y quince, a la de alemanes y suecos . Belton y

34 . John Horace Parry, -The Spanish Seaborne EmpireD, The History
of Human Society. Edited by J . H . Plumb. Alfred Koff . Nueva York, 1970 .
Nacido en 1914, y educado en Cambridge y Harvard, sirve en la Armada
inglesa durante la Segunda Guerra mundial y regresa a Cambridge como
lector, siendo despu6s Profesor de las Indias Occidenlales, Profesor visitante
en Harvard y Profesor en Ibadan, Nigeria . Es tambi6n Vicecanciller de la
Universidad de Gales . En el citado libro, y sobre historia general, considers
aprovechable y placentera la de Robertson ; moderna, la de Merriman ; Com-
prensiva de las instituciones la de Haring ; informativa la de Ots ; narratives
las de Bancroft y relevante la dirigida por Ballesteros y Beretta .

35 . El Lbro se titula aFall of the Inca Empire and the Spanish Rule in
Peru : 1530-1780,, Nueva York, 1932 .

36 . Herbert E . Bolton y Thomas M. Marshall, «The Colonisation of North
America . 1492-1783=, New York, Mac Millan Company, 1920, Bolton era Pro-
fesor de Historia de Amdrica en la Universidad de California, y Marshall, en
la de Washington
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Marshall exaltan la colonizacibn espaiiola y la elevaci6n de millo-
nes de indios a un plano mas elevado de moralidad y civilizacidn,
que esa colonizacibn ha supuesto .

La colonizaci6n de Centroamdrica es analizada en 1932, sin
ninguna acritud respecto a Espana, por parte de Francis Merriman
Stangern. Parte de que las cinco republicas actuales proceden de
establecimientos aislados de los espanoles, que no descubriendo
tesoros fabulosos, buscan la mejor agricultura con el mejor clima,
junto con nativos para explotarla, to que s61o encuentran en las
tterras altas, lejos de las costas de uno y otro oceano . Es un
trabajo objetivo, sin alabanzas a la obra colonizadora espanola,
pero sin censura, limitado por tanto a hechos objetivos de valo-
raci6n neutra .

En 1929, aparece la primera edici6n de la obra de Lesley Byrd
Simpson sobre la encomienda y los inicios de Mejico o Nueva
Espafia, que muchos afios desnues sera traducido al castellano m.
De espiritu muy critico, como ya se ha indicado en el caso de
Silvio Zavala, tambien 61 es objeto de riguroso examen 39 . En 1950
revisa su propia obra ^°, reconociendo que a to largo de veinte

37. Francis Merriman Stanger, ((National origine in Central American,
H.A.H.R. 12, 1932, 18-45 . El autor pertenecia al San Mateo Junior College, de
California .

38 . Lesley Byrd Simpson, aLos conquistadores y el indio americanon,
Ediciones Peninsula, Barcelona, 1970, siendo la traducci6n de Encarnaci6n
Rodriguez Vicente . El titulo ingles es el de aThe Encomienda in New Spain .
Th-, Beginning of Spanish Mexico=, The University of California Press, 1950,
siendo la primera edici6n, de 1929 . Simpson fue profesor de espaiiol en Ber-
keley, y tradujo al inglds la Celestina, el Mio Cid y otras obras . En 1947,
p . e ., era catediatico del Departamento de Espaiiol-portugues en la citada
Universidad .

39 . Su obra sobre la explotaci6n de la tierra en Mdjico central en el siglo
xvi no es recensionada muy favorablemente por Charles Gibson, H .A.H .R 32,
1952, pAgs . 581-583, aunque la tercera edici6n de su aMany Mexicos» es muy
celebrada por Hubert Herring en H .A H.R . 33, 1953, pigs . 101-102 . Tambidn
alaba otras obras, como la de F . Chevalier sobre la formaci6n de grandes
dominios en Mdjico, en el mismo ano y revista

40 . Robert S . Chamberlain, =Simpson's The Encomienda in New Spain
and recent Encomienda Studies ., H.A.H R ., 34, 1954, 238-750, dice que la re-
visi6n es un nuevo trabajo en cuanto a organizaci6n y concepto . En este
artfculo, Chamberlain hace un estado de la cuesti6n
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anos de aparecer, se han producido nuevas investigaciones, y que
la encomienda tiene menos valor que la asignada, por cuanto esta
acabada a fines del xvi, en cuanto a su funcibn primordial, atmque
no se aboliera hasta el siglo xviti 4' . Lo interesante aqui es que a
la manera de Bolton y Marshall considera positiva la colonizacibn
espanola, en cuanto ironiza sobre el hecho de que los indigenistas,
es decir, los defensores de la civilizaci611 pre-hispinica frente a la
hispanica, parecen satisfechos de vivir al modo europeo.

Robert S. Chamberlain, que trabaja sobre Centroamdrica 4l,
desarrolla un trabajo tecnico o institutional puro ; desde luego, no
emite ninguna censura a la colonization espanola, e, incluso, re-
censiona favorable, aunque prudentemente, a un autor tan espa-
nolista, como es Venancio Carro 43 .

Ya se ha mencionado repetidamente a Lewis Hanke, uno de los
hispanistas norteamericanos mis decididamente pro-espanol, se-
gtan propia declaration, puesto que habla de su aincurable predi-
leccion por todo to espanol,>. No puede ser mas significativo el
titulo de su tesis doctoral, y que es el de la lucha espanola por
la justicia en la conquista de America". Para Hanke, ((la conquista

41 . Para Simpson, el odio provocado por los aztecas entre sus estados
vasallos es to que hizo posible la conquista de un imperio por un simple
punado de espaholes . Estudia econdmicamente la evoluci6n de la encomien-
da, y considera que, politicamente, el feudalismo estaba moribundo en Es-
pana en la epoca de la conquista . Declara que la documentacidn espanola
fue puesta a su disposicibn por el profesor . Carl O . Sauer, de la Universidad
de California .

42 . Vid. op . tit ., en nota 11 . En el «Carnegie Institution of Washington)),
Chamberlain propone una investigacidn sobre el SO . hispdnico, en A!bur-
querque, Nuevo Md-jico . En 1947 pasa a scr profesor asociado de la Umver-
sidad de Miami, Coral Gables, Florida .

43 . Vid . H A.H.R ., 27, 1947, 507-510 .
44 El titulo ingl6s es el de «The Spanish struggle for justice in the

Conquest of Americav, traducido al espanol por Luis Rodriguez Aranda
como «La lucha espanola por la justicia en la conquista de America La
segunda ed . cs de 1967, ed . Aguilar . La obra la inicia en 1930, como graduado
de Harvard, y estimulado por el estudio de Fernando de los Rios . Es tesis
doctoral en la Universidad de Harvard, 1936 . Tras publicarse parcialmente,
el libro aparece en 1948, siendo revisado el ms con ayuda de C . H . Haring .
Entre otros datos relativos a Hanke, pueden darse los de que en 1946 es
Director de la «Hispanic Foundation Library of Congressm, y viaja a Europa,
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espanola de America fue mucho mas que una extraordinaria ha-
zana militar y politican, siendo vuno de los mayores intentos que
ha presenciado el mundo para que prevalezcan los preceptor cris-
tianos en las relaciones entre las gentesu. Tambien ataca a los que
presentan la conquista como un pillaje, y justifica a los que, como
Madariaga, han tenido que recordar que otras naciones fueron tan
crueler como los espaiioles °5 . Hanke es un lascasista convencido, y
ha desarrollado una gran labor en la difusibn del pensamiento y la
obra del Padre Las Casas "6, alguna vez en refutaci6n de indigenis-
tas mejicanos °'. En todo caso, no ha considerado que Las Casas,
como tampoco Sepulveda u otra individualidad cualquiera, pueda
ser considerado como representante exclusivo del genio espanol.
Lo que si ha defendido ha sido la tolerancia de este, frente a la
leyenda negra, destacando, en especial, la libertad de expresibn en
los siglos de dominacibn espanola en America °8 .

Una vision tecnica o formal, es la de Clarence H. Haring, cuya
pretensi6n es la de describir la vida real del Imperio espanol en
Am6rica, recurriendo para ello a las amemorias» o «relaciones»
de los virreyes, por ejemplo °9 . No supone ofrecer una visi6n
opuesta a la tradicional del hispanismo norteamericano, pues, en
definitiva, utiliza fuentes espanolas y, ademas, gubernamentales.
La diferencia esta en que prefiere fuenies oficiosas a oficiales, to
que puede, ciertamente, matizar algunos aspectos, pero no mucho

participando en la Escuela de Estudios Hispano Americanos, de La Rfibida.
En 1951, renuncia a la indicada direcc16n y acepta pasar a la Universidad de
Texas.

45 . Vid . op . cit, introducci6n .
46 . En 1951, Hanke es autor del estudio preliminar de la aHistoria de las

Indias=, de Las Casas, editada por Agustin Millares Carlo. aBartolomd de
las Casas, historian. An essai in Spanish HistoriographyD, University of Flo-
rida Press, 1952, es una versi6n inglesa de la introducci6n a la aHistoria de
las Indias*, 3 vols ., Biblioteca American, Mdxico, 1951, donde defiende al do-
minico como historiador, frente a los que to presentan como propagandista.

47. aBartolomd de ]as Casas, an essay in hagiography and historiography,
H.A.H.R. 33, 1953, es una refutacibn de la obra del mejicano Edmundo
O'Gorman .

48 . Vid . a Free Speech in sixteenth century Spanish American, H .A.H.R,
26-1, 1946, 135-149.

49 . Clarence H. Haring, aThe Spanish Empire in America= . New York :
Oxford University Press, 1947 .



Historiografia 969

mas. Con raz6n, Altamira mostro ciertas reticencias al recensionar
el trabajo en el aspecto indicado, aparte de considerar que, a dife-
rencia de to expuesto por Haring, no hubo un trasplante de las
instituciones castellanas en bloque, sino solo la legislacion colonial
o la apta para esta situacibn. Altamira tambidn reprocho a Haring
no comprender el origen distinto de los colonizadores entre si ; la
diferencia de instituciones de origen y de establecimiento, asi
como la falta de claridad en la comparacion entre la colonizacidn
espanola y la inglesa, por ejemplo -1° .

Charles Gibson, especializado en los estudios sobre Mejico,
donde el indigenismo alcanza su mayor expresion, tambidn se
muestra favorable en el juicio sobre la colonizacidn, considerando
la existencia de una organizacibn tutorial de Espana y un progra-
ma humanitario 5' . Eugene Korth, que trabaja sobre Chile desde
Argentina S2, realiza una exaltacion de la colonizacion espaiiola,
pues considera que uno de los rasgos mas caracteristicos de la
conquista espanola de America es el esfuerzo de la Corona en la
proteccion de los indios contra la agresibn injusta y la explota-
cibn. Precisamente, frente a las tesis indigenistas o simpatizantes
con ellas, Korth niega que la resistencia araucana se debiera al
espiritu de independencia. Es decir, trata de desmitificar a los
araucanos. Para Korth, puede deberse mis a la pobreza de las
armas espanolas en la region, o a la experiencia del tratamiento
duro sufrido antes los blancos, to que no es en 6l una diatriba
contra los espanoles, sino contra algunos encomenderos, ayudados
por oficiales poco escrupulosos o indiferentes, to que, por otra
parte, intentb corregir la legislacibn. Siendo jesuita el autor, no
extranara que exalte la obra de su ordzn s° . Finalmente, y dentro

50. Vid . H A H.R ., 27, 1947, 500-506.
51 Vid . aTlaxcala in the Sixteenth Centuryn, New Haven : Yale University

Press, 1952 . La decadencia de Tlaxcala y de la sociedad indigena, en general
la atribuye a los civiles.

52. Eugene H . Korth, S . J oSpanish Policy in Colonial Chile. The Struggle
for Social Justice, 1535-1700A, Stanford University Press, Sanford, California,
1968 . Korth era Decano de la Facultad de Artes y Ciencia en la Universidad
Cat6lica de Salta, Argentina.

53 . Vid . el prefacio . La investigacibn parece haber sido realizada en
1950, principalmente en Santiago .

54 . Los jesuitas son los =blackrobesD que arriban a Coquimbo en 20 de
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de este repaso de posiciones favorables a Espana por parte del
hispanismo norteamericano, puede citarse a Timothy E . Anna, que
en 1982 ha declarado que el dominio de Espana en el Nuevo Mundo
fue establecido mas por la via de las ideas, que por la via de las
armas ss .

Sin embargo, esta vision del hispanismo norteamericano, rea-
lizado a traves de historiadores de las instituciones o cercanos a
este estudio, quedaria todavia mucho mAs incompleto de to que
queda, si no se mencionara a James Brown Scott, alumno de las
Universidades de Filadelfia, Harvard, Berlin, Heidelberg y Paris;
profesor de las Universidades de California meridional, Illinois,
Columbia, Nueva York y Georgetown de Washington ; doctor «ho-
noris causa» por las Universidades de Salamanca y Paris; funda-
dor del <(American Journal of International Law» y Secretario del
((Carnegie Endowment for International Peace», entre otras cosas .
Posiblemente, es el hombre quo mas ha influido en la considera-
cibn universalmente extendida de que el espanol Francisco de
Vitoria es el verdadero fundador del Derecho Internacional. Como
trabajo representativo puede leerse el discurso que publica el 12
de octubre de 1929 en el Hotel Briarcliff, del Parque de Briarcliff,

de Nueva York, para conmemorar el descubrimiento de America,
y que en 1930 es publicado en Madrid, con una introduccibn de

Joaquin Fernandez Prida, en ese momento ex-Ministro de Justicia y

de Estado y Profesor del Derecho Internacional de la Universidad

de Madrid, quien destaca la «modestia>" , «bondad» y «simpatia»

de Scott, asi como el hecho de que Francia le considere su ami-

go-" . Scott destaca como tres fechas importantes la del descubri-

miento de America, 1492, la de las Nuevas Leyes, 1532, y la de la

sistematizacinn de Grocio, en 1625 . El descubrimiento de America

se examina en forma idealista e ingenua, pues siguiendose a La-

fuente se considera que afue la predicacibn del Evangelio la que

hizo que el nuevo Derecho de gentes viese la luz» . Scott considera

marzo de 1593, procedentes de Callao . El autor ofrece un pequeno glosario
de tdrminos espafioles e indios .

55 . Vid . H A.H.R ., num. 62, 1982, 553-568 .
56 . James Brown Scott, aEl descubrimiento de America y su influjo en

el Derecho Internacionaln, Madrid, Tipografia de Archivos, 016zaga, 1, 1930.
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como escuela del Derecho Internacional a la que forman Vitoria,
Gentile y Grocio, en tanto desdena a Pufendorf y a Tomasio, y
llega a declarar que ((e1 descubrimiento espiritual de Am6rica s61o
podia ser realizado por un hombre dedicado a las cosas del alma)).
Es interesante que el autor norteamericano, que no es cat6lico
como pudiera pensarse a primera vista, sino protestante, vincule
estrechamente Grocio a Vitoria y considere a Grocio como el
miembro mas renombrado de la escuela espanola, proporcionando
inconscientemente una de las claves del pensamiento cristiano de
la edad moderna, dentro del que cat61icos y protestantes se distin-
guen en aspectos secundarios, pero coinciden en los principales.
Scott destaca que Grocio declara el que para fundar su tesis de
que los holandeses tenian el derecho de comerciar en las Indias
Orientales habia de apoyarse en la libertad de toda naci6n para
viajar a otra y comerciar con ella . Asimismo, Scott, litcidamente,
dice que el aDe iure Praedae» de Grocio es, por su m6todo y
forma, «un manual de confesor», dedicado a los protestantes accio-
nistas de la Compania de las Jndias Orientales, que dudaban si
aceptar sus presas . Scott, como anteriormente to han hecho algu-
nos profesores holandeses '', han comprendido perfectamente la
comunidad de ideas y argumentaciones que doming a Vitoria y la
escolastica espaiiola, en general, de raiz cat6lica, y a Grocio y al
pensamiento ccntroeuropeo, en general, de raiz protestante. Lo
que no han dicho Scott y los profesores holandeses es que Vitoria
y Grocio, cat6licos y protestantes, no crean el «derecho interna-
cional», sino «su derecho internacional», el derecho international

de los europeos, que necesitan justificar el colonialismo depreda-
dor a que se van a entregar en Occidente y Oriente. Vitoria tiene
que tranquilizar la conciencia de los conquistadores y encomen-
deros espanoles en las Indias Occidentales, en tanto Grocio tiene
que tranquilizar la conciencia de los mercaderes holandeses en las

Indias Orientales, sin que se observe diferencia entre cat6licos y

57 . Segun Femdndez Pnda, Van der Vlugt considers a Grocio como gran
casufsta cristiano, y, como tal, miembro de la escuela espaiioIa de Derecho
International, en tanto que el profesor Fruin advirti6 que habfa bebido en
Vitoria .
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protestantes a la hora de estimular el Animo depredador de las
comunidades politicas en que se encuentran insertos, o que ellos
mismos han creado -19.

7. Virreinatos, intendencias, audiencias y otros aspectos de la
Administracidn, como dreas de investigacidn del hispanismo norte-
americano.-El hispanismo norteamericano ha extendido su acci6n
investigadora a los campos mas diversos y, sobre todo, fundamen-
tales de la historia de las instituciones, y, por ello, no debe resul-
tar «demasiado» sorprendente que a la hora de redactar un reper-
torio bibliografico universal, la secci6n correspondiente a la Ame-
rica espanola se haya encomendado a un norteamericano, en este
caso, Charles Gibson N.

En primer lugar, cabe hablar del aspecto de los virreinatos o
de la instituci6n virreinal. En otro lugar ya he senalado que el
estudio de la instituci6n virreinal indiana era, preferentemente,
norteamericano, a traves de dos grand--s figuras, como la de Do-
nald Eugene Smith y Lillian E. Fisher. Sigo creyendo como enton-
ces, que el trabajo de la segunda tiene la ventaja de ofrecer una
sintesis total, pero que el del primero es muy profundo, y su
limitaci6n al virreinato de Nueva Espana se debe exclusivamente
a motivaciones tecnicas 6° . La falta de preparaci6n juridica y, sobre

todo, el desconocimiento de las instituciones espanolas, se pondria
de manifiesto cuando estudiosos espanoles, precisamente, replan-
tearan el tema, pero esto sucedi6 muchos anos despues. Puede
decirse que, casi una veintena de anos, la instituci6n virreinal

indiana s61o ha podido ser conocida a trav6s de la producci6n

58 . Deben verse mis trabajos aludidos en nota 3 . Se comprende tambien
to d6bil de la famosa tesis de Max Weber sobre el desarrollo del capitalismo
en los passes protestantes, pues la doctrines cat6lica en la edad moderna no
represent6 ningun freno al citado desarrollo . Las causas de la diversa evo-
luci6n en los passes fueron otras .

59. Me refiero a la aIntroduction bibliografique a 1'histoire du Droit et
a I'Ethnologie juridiquen, publicada bajo la direcci6n de John Gilissen en
Bruselas . La parte referente a QAmerique espagnole colonial*, F/4, 1964, fue
realizada por Charles Gibson, entonces profesor en la Universidad estatal
de Iowa . El autor s6lo excluye Brasil y Guayanas .

60 . Vid . mi trabajo sobre "E1 r6gimen virreino-senatorial en Indias ",
Anuario de Historia del Derecho Espanol, Madrid, 1967 (5-244), pig . 8 .
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libraria norteamericana, sin que tampoco hoy pueda ser conside-
rada como superflua, en especial, el libro de Smith.

La propia Lillian Estelle Fisher es pionera en el area de estudio
de las intendencia 6' . Se propone en 1929 ofrecer mas informacion
sobre el sistema de intendencias en la Am6rica espanola ; su esta-
blecimiento en las colonias espaiiolas y en los cuatro departamen-
tos de gobierno formalmente reconocidos ; los argumentos coeta-
neos en favor y en contra, y, finalmente, evaluar los resultados de
esta innovacidn . Ofrece traducida al ingles la ((Real ordenanza
para el establecimiento e instruccion de intendentes de exercito y
provincia en el reino de la Nueva Espana)>, impresa en Madrid,
en 1786, a la que califica de ((Mexican legal code» . En la traduc-
cion, se agrupan los articulos en paragrafos referentes a la mate-
ria, y tambien se anaden palabras no contenidas en el documento
espanol. Se respetan, sin embargo, unas glosas marginales de un
jurista desconocido, que ha usado el libro entre 1786 y 1816, regis-
trando los cambios observados en la practica . Las notas originaria-
mente impresas como glosas marginales, son referidas a los nume-
rales y presentadas a pie de pagina, con ciertos materiales aclara-
torios . Realmente, el libro es basicamente la presentacidn de la
Real Ordenanza como capitulo IV, que abarca las paginas 97 a 331,
precedida de una introduccion, que es la que constituye los tres
capitulos del libro, con un total de solo noventa y seis paginas . La
Ordenanza de Nueva Espana se compara con la dada para Buenos
Aires en 1782 en un apendice, pero la comparacibn, por to meticu-
losa y mecAnica, es, quiza, un poco inittil e infantil . El primer
capitulo supone una vision del establecimiento de las intendencias,
no solo en Nueva Espana, sino en toda la America hispanica. De
los manuales de historia del Derecho, el utilizado es el de Ante-
quera, y el «Ensayo», de Fabid. Tambien utiliza a Danvila, a
Escriche, y a Levene, en su historia argentina.

Dentro de la historiografia anglosajona, el tema de la inten-
dencia sera reemprendido por el ingles John Lynch en 1958, quien
considerara como pionera la obra de L. E. Fisher, junto con algun

61 . Lillian Estelle Fisher, aThe Intendant System in Spanish Americao,
University of California Press, Berkeley, California, 1929, y Nueva York,
Gordian Press, 1969 . La obra es dedicada a su hermana Helen Gertrude Fisher,
doctora en Filosofia y Profesor Asociado de Historia en el Colegio femenino
de Iklahoma .
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estudio incidental de Ravignani, y que se referira al virreinato del
Rio de la Plata 61. Otro ingles, J. F. Fisher, se ocupara en 1970 de
la Intendencia en el Peru, con bibliografia que recuerda mucho
la obra de Lynch. En general, la intendencia ha atraido mas aten-
cibn que el virreinato como obra de estudio, quiza, por ser mas
facil su acotaci6n, incidiendo franceses, espanoles e hispanoame-
ricanos .

En el area de estudio de las Audiencias, destaca como pionero
Charles Henry Cunningham, estimulado a los ainstitutional stu-
dies)) por Frederick J. Teggart, y que se ocupa especificamente de
la Audiencia de Manila, pero como ilustrativa de la Audiencia
hispanica, en cuanto dsta ofrece unidad para el autor, aunque
reconozca la existencia de particularidades 63 . El esquema de la
obra persigue una vision general de la Audiencia de las colonias
espanolas; el establecimiento de la de Manila entre 1583 y 1598, las
funciones judiciales, las relaciones entre Audiencia y Gobernador,
la jurisdiccidn militar, los conflictos de jurisdiccibn, la interina-
ci6n respecto al gobernador, el Real Patronazgo y la jurisdicci6n
eclesiastica . Como es norma en las obras norteamericanas, y an-
glosajonas, en general, el indice de nombres y de conceptos es
muy cuidado. La bibliografia es extensa, con nombres espanoles
y norteamericanos, aparte de europeos, entre los que se encuen-
tra Desdevises du Dezert . Suministra, ademas, una relacibn de las
Audiencias hispanicas por orden de aparici6n, desde la de Santo
Domingo en 1526 a la de Vigdn, en Filipinas, en 1893 . De los
espanoles, utiliza a Altamira, Antequera, Danvila, Escriche, Fabid,
Marichalar y Manrique, el Alcubilla, y tambidn el trabajo de
Francisco Mendizabal sobre la Audiencia espanola, que habia apa-
recido en 1914 . En suma, es una obra importante sobre el tema,
que, ademas, creo no ha sido ni intentado superar hasta el momen-
to presente .

62 . John Lynch, «Spanish Colonial Administration, 1982-1810 . The Inten-
dant System in the Viceroyalty of the Rio de la Platav . University of London,
The Athlone Press, 1958 . La traducci6n castellana se ha publicado en Buenos
Aires, 1962 y 1967.

63 . Vid . op . cit ., en nota 6. El autor era entonces Profesor Adjunto de
Historia en la Universidad de Texas . El libro aparecid como vol . IX de las
aPublications in History)), de la .University of Californiao, sicndo sus edi-
tores H. Morse Stephens y Herbert E . Bolton .
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Otra aportacion anglosajona destacada sobre la Audiencia ha
sido la de J. H. Parry en 1948, sobre la de Nueva Galicia 6° . Es
ingles, pero estimulado en gran parte por Clarence H. Haring, que
le animo durante una estancia de Parry en Harvard, antes de que
empezara la segunda guerra mundial. Posteriormente, y tambidn
en Norteamdrica, Parry ha trabajado fecundamente sobre la venta
de oficios en las Indias bajo los Austrias, habiendose destacado
en Espana su ponderado juicio, frente al de Esquival, Levene, y el
propio Schaffer 6l . Este tema ha atraido recientemente otra co-
laboracion norteamericana, como ha sido la de Kenneth J. Adrien
en relacidn al Peru 6.

Otros diversos aspectos institucionales han sido objeto de co-
laboracion muy estimable por parte del hispanismo norteameri-
cano . Herbert Ingram Priestly ha estudiado en 1916 la visita, a
traves de la figura basica de Josh de Galvez 6' . Lyle N. Mc Alister
se ha ocupado del ej6rcito en Nueva Espana 68 . Es fundamental
en el campo de la cultura, especialmente, universitaria, la figura
de John Tate Lanning, sobre ;odo, porque frente a la «leyenda
negro» sobre Espana, sostiene que a fines de la era colonial, las
bases aristot6licas ya habian desaparecido, y se practicaban direc-
ciones filosdficas distintas 69. La encomienda, aparte de la ya citada

64 J . H . Parry, aThe Audiencia of New Galicia in the Sixteenth Century .
A Study in Spanish Colonial GovernmentD, Cambridge . At the University
Press, 1948 . Reprinted 1968 .

65 . Lo ha hecho Francisco Tomas y Valiente, «La venta de oficios en
IndiasD IEA . Madrid, 1972, en relacidn a J. H . Parry, uThe sale of public
office in the Spanish Indies under the Hapsburgs=, University of Califor-
nia Press, Berkeley and Los Angeles, 1953, 73 pigs .

66 Kenneth J . Andrien, «The Sale of Offices and the Decline of Royal
Authority in the Viceroyalty of Peru . 1633-1700u, H.A.H.R ., 62, 1982. El autor
asistente en la Universidad de Ohio, utiliza a Dominguez Ortiz, Sdnchcz
Bella, C46spedes del Castillo y otros .

67 . Herbert Ingram Priestly, aJose de GAalvez, Visitor-General of New
Spain, 1765-1771A, University of California Press, 1916 . En 1920 fue elegido
para el aBoard of Editors)> de la H.A.H.R .

68 . Lyle N. Me Alister, aThe reorganisation of the Army of New Spain,
1763-1766», H.A.H.R ., 33, 1953, 1-32 El autor era entonces instructor en His-
toria en Florida .

69 . John Tate Laning, «Academia Culture in the Spanish Colonies-
N . Y . y Londres Oxford University Press, 1940 . Roland Denis Hussey, H.A.H .R .,
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obra de Simpson, ha atraido a otros estudiosos, aunque no hayan
tenido trascendencia'°. Los origenes de un Consulado, como el
de Guatemala, ha sido objeto de un trabajo por parte de Robert
Sydney Smith 7' . El repetidamente Charles Gibson, de una parte,
y William Whatley Pierson jr ., de otra, ban atendido la institucion
del cabildo n. Las reformas admlnistrativas del siglo xviii, tambien
han atraido la atencion, como en el caso de Stanley J. Stein, con
base en una amplia bibliografia espanola 73 . Actualmente, se ob-
serva inter6s por las instituciones hispanicas en territorios que han
pasado a la administracion norteamericana, como es el caso del
Prof. Joseph Mc Knight, de la ((Southern Methodist University))
de Dallas, en el estado de Tejas" .

Evitando el incurrir en una resena bibliografica, no creo nece-
sario citar mas nombres, que, indudablemente, los habra, e im-
portantes. Lo indicado es suficiente para justificar unas modestas
notas, que to que pretenden es destacar la importancia del hispa-
nismo norteamericano en relation a los estudios institucionales
indianos, estimulando con ello futuros estudios, dada la trascen-
dencia del tema .

Jesus LALIAIDE ABADfA

21, 1941, 624-626, saludaba la obra, diciendo que su tercer capitulo era aan
englisch language demolition of the leyenda negra of Spanish obscurantism= .

70 . Es e1 caso de Elman R . Service, ((The encomienda in ParaguayD,
H .A.H.R ., 31, 1951, 230-273 . El articulo es el resumen de una tesis doctoral
en Filosofia .

71 . Robert Sydney Smith, a0rigins of the Consulado of GuatemalaD,
H.A H.R ., 26-1, 1946, 150-161 . De la Duke University, en 1946 habia sido re-
cientemente promovido a profesor asociado de ciencias econ6micas, viajando
a Peru para seguir estudiando el tema del consulado . Como apendice publi-
caba la peticibn de establecimiento de consulado, realizada en 1787 .

72 . Gibson, op. tit ., en nota 51, y aRotation of Alcales in the indian ca-
bildo of M6xico Cityv, H A H.R ., 33, 1953, 212-221 ; Pierson, aSome reflections
on the Cabildo as an institutions, H.A.H R ., vol . V, sum. 4, 1922, 573-596 .

73 . Stanley J . Stein, ((Bureaucracy and Business in the Spanish Emire,
1759-1804: Failure of a Bourbon Reform in Mdxico and Perun, H.A.H.R ., 61,
1981, 1-28 . El autor es profesor en Princeton .

74 . Vid, por e ., J . Mc Knigth, aLegitimation and adoption on the anglo-
hispanic frontier of the United States*, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis,
LIII, 1985, pigs . 135-150 .
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