
<<LAS INSTITLICIONES ECONOMICAS HISPA-
NOAMEPICANAS DEL PEPfOD0 COLONIAL>>

CAPITliLO I 1

Los repartiinientos de tierras ; politica agraria del Estado espa-
nol en ias Indias.-2. La agricultura y la ganaderia : su regula-
cion juridica.-3. La mineria : normas juridicas reguladoras de
los aprovechamientos rnineros .

. El titulo juridico para adduirir, originariamente,i R
la propiedad de la tierra en Indias fue el repartimiento .
Por virtud del hecho -del descubrimiento y conquista de
aquellos territorios quedo el dominio eminente de la tie-
rra, segun la cltisica concepcion romana entonces imperan-
te, vinculado en la Corona de Castilla. Como una regalia
consideraron los juristas y legisladores de la epoca la pro-
piedad de la tierra en los nuevos dominios coloniales . El
derecho de los particulares, por tanto, solo podia arran-
car de la gracia o merced real .

En las capitulaciones de nuevo descubrimiento y po-
blacion concedieron los monarcas a los Adelantados de
las expediciones descubridoras facultad para repartir tie-
rras y solares en los territorios por ellos descubiertos, en
terminos clue recuerdan los empleados por los viejos re-

z El presente articulo estl formado por dos capitulos de un li-
b.ro en preparacion sobre Las isastituciones latispanoamericanas del
penodo colonial.
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ves de los distintos Estados hispano-cristianos inedievales
durante las guerras de la Reconquista.

Movidos por la alta finalidad politica de conseguir
pronto la poblacion de los nuevos territorios descubier-
tos, hacian constar los monarcas en estas capittilaciones
que la propiedad de estas tierras asi repartidas solo s4
adquiria por la residencies durante tin periodo de tiempo
quo se determinaba -de ordinario cuatro afros, a veces se
exigia residir cinco y- hasta ocho anos-. Sdlo excepcio-
nalmente se concede la plena propiedad de estas tierras
sin exigir el requisito pretiio de la residencies . Asi ti-emos
corno en una Capitulacion otorgada con C. H. de Oviedo,
en 1515, se declaraba que de less tierras repartidas "pudie-
ren gozar less personas a quien to repartierdes, segun y
de la manera que to podrian gozar si en estos Reynos to
lieredasen o ovieren por junta subvencion de sun patri-
monios, y que como tai pudieren hazer de eilas lo quo qui-
si:eran" 2 . Corno un privilegio especial se concede a Noan
de la Cossa en Capitulacidn pactada en 14 de febrero de
1504 "clue abiendo poblado . . . vos podays venir quando
quysieredes, libremente, a estos Nuestros Reynon, sin que
vo-s sea pttesto ympedimento alguno, e podays vender e
arrendar less eredades e casas que allA thobieredes" '- . Ani-
logo privilegio se otorga a 211honso Doxeda en Capitula-
cion de 3o de septiembre de 1504 ' y- a Diego de Nicuesa
y Alonso de Ojeda conjuntamente, en Capitulcaion pacta-
da en 1508 " .

Esta facultad de repartir tierras se concede a los des-
cubridores a veces pura y simplemente, otras conjunta-
mente con los Oficiales Reales y otros funcionarios del
Estado.

Al lado de esta potestad de repartir tierras se menciona

2 Vease mi estudio El Dereclao do Propiedad en nuestra le-
'gislaciGv de Zndias, pag. 17 . (Publicado en e1 tomo II del AwtrA-
ziio 1) ", IIISTc»zIA DEL DPREcizo ESPA~OL.)

3 Id ., id ., id .
q, Id., id ., id .

Id ., id ., id .
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en ocasiones coma merced especial la de poder repartir
tambien caballerias -ciertas medidas superficiales de las
clue m .s adelante nos ocuparemos- para ingenios de azil-
car.

En muchas de estas Capittilaciones se hacia constar
que tales repartimientos no tuvieran lugar en perjuicio
de los indios, y que con ellos no se concedia jurisdiccion
ningtina sobre los habitantes cie las tierras repartidas 1i
derecho sobre la propiedad de las minas que en las mismas
pudieran descubrirse .
A i-eces se distingue entre la propiedad de las tierras y

la de las aguas. Asi en una Capittilacion pactada con Ca-
briel de Socanes para la conquista de la Isla de San Ber-
nardo el afo 1537, se declara expresamente : . . .'`por is
presente vos doy licencia y f.acultad para cpue os pod<ais
aprovechar y aproti-echeis del cliezmo de las aguas dtte
hay e hoviese en la dicha Isla, para los dichos vuestros
ingenios y grangcrias" c .

Al propio tiempo clue se perfilaba esta doctrina jttri-
dica en punto a los repartimientos de tierras en las capi-
tulaciones de nuevo descubrimiento y poblaciOn, se dicta-
ban por los monarcas normas especiales sobre esta misma
materia, con referencia conereta a determinados casos par-
tictilares unas ti eces y otras con tin caracter general.

Asi vemos que ya en 1o de abril de 1495 htrbo de dic-
tarse una Real Provision "previniendo to que se debia ob-
servar en quanto a los que querian it a establecerse en las
1ndias, y en to tocante a los que deseaban it a descubrir
nuetias tierras", donde se ordenaba que "thengan para si
e por suyo propio e pares sus herederos, o para cpuien dellos
obiere cabsa, less casas clue fizieren, e less tierras que labra--
ren, e less heredades que plantaren, sigund que ally en la
dicha Isla les sm'm sef1alarlas tierras e logares pares ello" '.

6 W,ase iii estudio El Dereclzo de Propiedad eia mtestra le-

gislacioit de Indias, p,'i . 17 . (Publicado en el tomo II del ANuA-
RIO D1? HISTORIA DEL DRRECIo ESPA\OL .)

7 Coleeci6ta de Documeiitos hieditos del flrclaivo Gewral de
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Al poblador Pedrarias Davila se lo mandaba, en Ins-
truccion de 2 de agosto de z 5 r 3, quo repartiera solares se-
gun la calidad de las personas, y to mismo las tierras,
cuidando de "que a todos quepa parte de lo bueno e de to
niediano e de to menos bueno" . La plena propiedad de las
tierras y solares asi repartidos solo se adquiriria por la
residencia de cuatro an.os $ . Las mismas normas en punto
al repartimiento de tierras y solares se repiten en una "Real
Cedttla de Poblacion otorgada a los quo hicieren descubri-
mientos en Tierra hirme" ".

Hemos visto quo para adquirir la plena propiedad de
las tierras reparticlas se exigia la residencia durante un
nitmero cleterminado de afros . Obedecian estas dlsposicio-
nes, scguri oportunamente hemos subrayado, al empetzo de
los monarcas por poblar aquellos territorios . Persistiendo
en esta politica llega a disponerse en Real cedula de r
do noviembre de 1526 quo los "oidores, gobernadores y
justicias de las islas" prohiban "quo los t-e-inos casados
en ellas las abandonen por el atractivo de nuevos descu-
brimientos, so hena de muerte y perdida de bienes `' 1° .

En las Ordenanzas sobre descubrimiento nuevo v 1)o-
blacion de i X63, despues de disponer quo solo podian for-
mar parte de la expedicion que saliera de una ciudad de
Intllas para fundar ntteva poblacion en otro torritorio,
aquellos de los vecinos que no tuvieran solares ni tierras
de pasto y de labor, "y a los quo to tuvieren, no se admi-
tan porque no se despueble to que esta poblado", se aila-
dia : "Conform-e al caudal que cada uno tuviere para em-
plear coniorme a la mesma proporcion, se le de reparti-

Jndias, tan-1o XXY, pag. 317. Se publico tantibien en la Coloccik . . .
de Natiarrete, tomo II, pig. T65, y en la Colcccion de Docioazesztos
Ineditos de Ultravnar, tonno V, pigs . 9 y sigts .

8 Colec . de Does. Iizedts. del Arch . do Indias, tomo XXXN'I,
pitig . 280 . Publieada tairibi&n en la Colecci©n de -Nati-arrete, toino III.
J>ag . 242 .

Colec. de Does . Inedts . del Arch . de Indias, tonio II, pA-
9ina 55&

icy Coloc. de Does . Inedts . de ti"ltramar, tomo I, pag. 363.
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miento de solares y tierras de pasto o labor, y de indios o
de otros labradores a duien pueda mantener y dar pertre-
chos para poblar, labrar y criar" .

Los individuos nobles debian llevar a su costa labra-
Aores con obligacion de mantenerles y darles tierras ; por
su parte estos labradores tenian que pagarles tributo en
proporcion a los frutos que cogieren .

Los indios que voluntariamente quisieren it a poblar
y descubrir podian formar parte de la expedicion comp
labradores o artesanos, "con que no sean de los que es-
tan poblados y tienen casa y tierra, porque no se despue-
ble to poblado ; ni indios de repartimiento, porque no se
haga agravio al encomendero" .

f1 los Adelantados de las expediciones descubridoras
se les concedia en estas Ordenanzas facultad para "dar y
repartir a sus hijos legitimos o naturales, solares, cavalle-
rias de tierra y estancias" .

A los pueblos "que nuevamente se poblaren" podia
el Adelantado, en union de los respectivos cabildos, se-
fiAalarles "egidos, abrevaderos, caminos y sendas" .

Se prometia tener "cuenta de favorecer y hater mer-
ced a los nuevos descubridores, pobladores y pacificadores,
y con sus hijos y descendientes, mandandoles dar solares,
tierras de pasto y labor y estancia ; y con que a los que se
ovieren dado y ovieren poblado y residido tiempo de cin-
co aiios los tengan en perpetuidad" .

El que se obligare a fundar un pueblo de espanoles
dentro del termino que se le hubiere selaalado, se habia
de comprometer a que en dicho pueblo vivieran por to me-
nos treinta vecinos "y que cada uno tenga una casa de
diez vacas de vientre y quatro buey.es, o dos bueyesy
dos novillos, una yegua de vientre, cinco puercas de vien-
tre y s-eis gallinas y tin gallo ; veinte ovejas de vientre de
Castilla". Se le habian de sefnalar cuatro leguas de tcr-
mino "en quadro o prolongado, segun la calidad de la tie-
rra acacciere ser", y siempre con la condition de que "por
to menos listen los terminos del dicho territorio cinco le-
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guas de qualquiera ciudad, villa o lugar de espafloles que
antes estuviere poblado y con que sea en parte a donde no
para perjuicio a cualesquiera pueblos de espanoles o de in-
dios quo antes estuvieren poblados, ni de ninguna persona
particular'' .

Este termino asi concedido se habia de repartir en la
forma siguiente : "saquese primero to quo fuere menester,
para solares del pueblo y egido competente y dehesa en quo
pueda pastar abundantemente el ganado, que esta, dicho
quo han de toner los vecinos, y mas otro tanto para los
propios del lugar . El resto del dieho territorio y terming
se liaga quatro partes : la una de ellas quo escogiere, sea
para el quo este obligado a hacer el dicho pueblo, y las
otras tres se repartan en treinta suertes para los treinta
pobladores del dicho lugar" .

Los pastos habian de ser comunes, "alzados los fru-
tos, eceto la dehesa boyal y concegil" .

Al quo hubiere cumplido to estipulado en su asiento
"y hecho la tal poblacion, conforme a to quo estuviere
obligado", se le facultaba "para pacer mayorazgo o ma-
yorazgos de to quo oviere edificado y de la parte del ter-
mino quo se le concede y en ello oviere plantado y edifi--
cado".-

IJl Gobernador de la tierra en nombre del Rey podia
pactar asiento de nueva poblacion "con ciudad, adelanta-
do, alcalde mayor, corregidor" ; y a su vez la ciudad o
personas "con quien se tomare el dicho asiento, tomara
asimismo asiento con cada uno de los particulares quo se
ovieren registrado o viniesen a registrar para la nueva
poblacion" . En este segundo asiento, "la persona a cuyo
cargo estuviese la dicha poblacion se obligara a dar a la.
persona quo con 6l quisiere poblar el pueblo designado so-
lares para edificar casas, y tierras de pasto y labor en
tanta cantidad de peonias y caballerias en quanta cada
uno de, los pobladores se quisiere obligar a edificar ; con
quo no ecedan ni se den a coda uno n .s de cinco peonias,
ni tres caballerias a los quo se dieren caballerias" .
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Por peonia se habia de entender un "solar de cinqueti-
ta pies en ancho y ciento en largo ; cien hanegas de tie-
rra de labor, de trigo o cebada ; diez de maiz ; dos huebras
de tierra para huerta y ocho para plantas de otros arbo-
les de secadal, tierra de pasto para diez puercas de vientre,
veinte vacas y cinco yeguas, cien ovejas y veinte cabras" .

L'na caballeria era "solar para casa de cien pies de
ancho y doscientos de largo, y de todo to demas como
cinco peonias" .

(:on respecto a las caballerias se mandaba que se dieren
"deslindadas y apeadas en terinino cerrado", tanto en to
referente a los solares como en punto a las tierras de pasto
ti- labor. In las peonias el pasto se les Baba en comitn .

Los clue asi recibieren peonias o caballerias de tierras
se habian de obligar a tener "edificados los solares, y po--
blada la casa, y hechas y repartidas las hojas de la tierra
de labor, y haberlas labrado, y haberlas puesto de plantar,
y- poblado de ganado las de pastos dentro de tanto tiem-
po, repartido por sus plazos y declarando to que en cada uno
de los plazos ha de estar hecho ; con pena de que pierda el
repartimiento de solares o tierras y mar cierta cantidad
de maravedis de pena para la republica. Y ha de hacer
obligacion en forma pltblica con fianza lega, llana y abo-
nada" .

Para llevar a cabo el cumplimiento de estas obligacio-
nes podian y debian hacer asiento "con labradores que les
ayuden a edificar, labrar y pastar conforme a como se con-
certaron, obligandose los unos a los otros para que con
mas facilidad se haga la poblacion y se labre y paste la
tierra".

Volviendo sobre el repartimiento de solares, se or-
denaba que en to que habia de ser plaza .del pueblo no se
dieran a particulares ; "dense -se anadia- para fabrica
de la iglesia y caws realer y propias de la ciudad" . Los
otros "se repartan por suerte a los pobladores . . ., y los que
restaren queden para 'Nos".

5e insistia en que a la nueva poblacion se hubiera de se-
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fialar ejido "en tan competente cantidad, que aunque la po-
blacion vaya en macho crecimiento siempre quede bastante
espacio a donde la gente se pueda salir a recrear v salir
los ganados sin que hagan dafio" .

Confinando con los ejidos se habian do serialar dehe-
sas "pares los bueyes do labor y para los cabailos, y para
los ganados do la carneceria, y pares el nutnero ordinaries do
ganados quo los pobladores por ordenanza han de tener, y
en alguna cantidad rn~Is pares que se cojan pares propios
del concejo" . El resto de la tierra se habia do dedicar "a
tierra do labor, de que se hagan suertes en la cantidad que
se ofreciere, de manera que scan tantas come los solares
que ptzeda haber -en la poblacion, y si ovicre tierras do re-
gadio se liaga -dellas suertes y so repartan en la rnisma pro-
porci6n a los primeros pobladores per sus suertes ; y los
deinas queden para Nos pares que hagamos coerced a los
que despues fueren a poblar" .

La nueva poblacion se habia de asentar y labrar "sin
tomar de to quo fume particular do los indios, y- sin hacer-
les mess daiio del que fuera menester para defensa de los
pobladores y para quo la poblacion no se estorbe" ".

En una Real cedula de 1591 declaraba el Monarca li-
teralmente que Bran de su "Patrimonio y Corona Real el
Senorio de los baldios, suelo y tierra" do less Indias no con-
cedido per 6l o per los otros reyes sus antecesores ; y aun-
que se afzadia que era su tioluntad el que con ellos se re-
compensara y favoreciera a less ciudades y a los habitan-
tes, tanto indios come espafioles, de aquellos territorios,
pares corregir los abuses en este orden do cosas cometidos,
se ordcnaba quo se exigiera a todos los poseedores do tie-
rras la exhibicion del titulo en cuya virtud poseian, y
quo less tierras poseidas sin juste titulo se reincorpora-
sen a la Corona pares ser repartidas do nueti-o " .

i i Colec. do Does . Inedts. del Arch . de Indicts, tome VIII, pa-
gina 5022 .

r2 Colec. de Docs. Inedts . clel Arch . do Indicrs, tome Xti' -fl,
Pa . 234.



Institz+ciones eco,aomicas hispanoaraericanas . 219

Con reterencia concreta a los repartimientos de solares
declaraba el Rey en una Cedula de 1q. de noi-iembre de i5og
haber sido informado de "que en el Repartimiento de los
solares que pasta aqui se ha seiialado no se haze ninguna
diferencia en el dar e senalar a unas personas mis que a
otras, syno que se da tanto al labrador e gente comund como
a otras personas principales" ; y por haber sido esto causa
de que no se hicieren buenos edificios, se ordenaba quo ei2
"adelante los dichos solares quo se sefialaren e dieren sea
moderado a calidad delas personas e dando a cada uno
conforme a to quo vos pareciere que merece e puede tener
e oviere menester" 13 .

Algunas veces los monarcas hacian estas mercedes de
tierras y solares de una manes personal i- directa en fa-
vor de ciertos particulares benemeritos . Pero de ordina-
rio las concesiones de tierras y solares ste hacian por las
autoridades facultadas al ofecto, quedando sujetas estas
concesiones a la posterior conirmaci6n de la Corona. Esto
atestiguan, entre otras muchas, una l'eal cedula de 27 de
octubre de 1535 dirigida al Virrey de \uev a Espaiia, auto-
rizandole para que "pudiesse repartir entre conquistado-
res y pobladores antiguos ciertas tierras, con quo no haya
excesso, prefiriendo a los mas calificados" " ; otra, dirigi-
da a la Audiencia de -ueva Espaiia, dAndole licencia para
quo "pudiessen repartir entre los vezinos tierras para la-
brar y edificar con tanto que fuessen obligados a llevar
confirmacion de Su Alagestad" ", y una Real provision
aprobando y confirmando a los vecinos de la isla -I+er-
nandina- el repartimiento de tierras, solares y aguas que
les hicieron los gobernadores y concejos, sin autorizacion
real, y previniendo quo en to sucesivo no se pagan en tal
forma

13 Colec. de Docs. hzecits. de Z71trantiar, tonio N7, pag. 171 .
zq. Colec. de Docs . Inedts . do Ultramar, tomo X, pag. 248.
15 Real c6dula de 17 de iebrero de .1531, publicada en el to-

inoX, pag. C>co de la Colec. de Docs . Imeclts. do Ultraintar .
16 Real Provisicin de 31 de a;oto de 1520, publicada en la

Colec. de Docs . Iaedts . do L'ltrai,nar, tonlo I. pag. ao~.
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Sobre la intervenci6n de los Cabildos municipales en
los reparti.mientos de tierras it solares son del mayor inte-
rs unas Ordenanzas locales hechas por Hernim Cortes,
en las euales se disponia : "Item : clue ningun ti ezino ni mo-
rador, ni otra qualcluiera persona pueda asentar sitio de
labranza ni crianza de ningun ganado ni huerta, sin que
sea por licencia del Consexo de la dicha Villa, c se le de
para ello licencia e casa, e se le sefialen limites ; ni edifique
casa, so pena clue si to ficiese sin lea, dicha licencia, caya en
pena de perder to edificado, e sea del dicho Consexo" 1' .

A. medida que la colonizaci6n fue avanzando, los repar-
timientos de tierras y solares se hicieron cada vez menos
frecuentes. De un lado e1 mayor valor econ«mico que la
tierra fue adquiriendo y de otro las apremiantes necesida-
des del Tesoro hiciero-n Blue los arbitristas de la epoca pen-
sasen en que acaso constituiria tin ingreso no desprecia-
ble la yenta de las numerosas extensiones de terrenos quc
la Corona poseia en Indias . Se introdujo la prActica de
enajenar estas tierras mediante el precio que se conviniese
a las personas que las solicitasen, y desde entonces Los mo-
narcas, antes prodigos en la; concesion de esta clase de
mercedcs y poco celosos del aprovechamiento de esta re-
galia, impusieron ttna politica de restriccion y reiti-indica-
ron con ahinco la propiedad de toda: claw de tierras bal-
dias o vacantes. Inclttso se llego a dar a tales medidas tin
caracter retroactitio, exigienclo de los particulares clue po-
seyeran tierras clue en fecha reciente hubieran estado incor-
poradas a la Corona, la exhibici6n de los titulos en cuya
virtud poseian . Si el titulo exhibido era suficiente, se res-
petaba su posesion ; de to contrdrio habian de pagar una
composici6n moderada, segue el valor de la tierra, si no
duerian que 6sta se reincorporase al Fisco .

Toda esta doctrina ftte recogida, sin variantes de inte-
res, en 1a R.ecopilacion de leyes de Indias de 1680 . En ella,
insistiendo en la politica encaminada a fomentar la pobl.a-

r7 Colcc. do Docs . fnedts. clod Arch . coo Tacliczs, toino XXVT,
09. 173.
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cion de los nuevos territorios conquistados y a evitar las
corrientes einigratorias qtie f~kilmente se producian a cada
nuevo descubriiniento, se prevenia que "a los que en la nue-
va poblacion de alguna Provincia tuvieren tierras y so-
lares en tin Pueblo, no se les pueda dar ni repartir en
otro, si no fuere dexando la primera residencia y passan-
dose a vivir a la que de nuevo se poblare ; salvo si en la
pritnera httvieren vivido los quatro ai1os clue tienen obli-
gacibn para el dominlo, o los dexaren, y no se aprovecha-
ren de ellos, por no haverlos cumplido, y decla.ramos por
nulo el repartimiento que contra la decision de ester izues-
tra ley se hiciere, y condenamos a los que le huvieren he-
cho" ".

Los grandes tratadistas de nuestro derecho indiano de-
dicaron tambien atencion especial a este problema .

SolOrzano to estudia particularmente en el capitulo XII,
libro VI de su Poliifca Indiana, y despues de recoger la
doctrines legal vigente en su epoca, dice que aun cuando en
los comienzos del descubrimiento y colonizacion de less In-
dias, por ser mucha la tierra y escasa la poblacibn, se per-
mitio que los Cabildos municipales y los Gobernadores re-
partiesen tierras a discrecion, sin traba ninguna, poste-
riormente "se bolvio a poner esta distribucion en la Real
mano, mandando que quando se huviessen de dar, i repar-
tir algunas tierras, o estancias para labores o ganados se
vendiessen i beneficiassen por los Oficiales Reales en pu-
blica almoneda, i revocando o estrechando a los Virreyes
la facultad que antes se les avia dado, i ellos se avian am-
pliado, de darlas a sola su voluntad".

De qui -aiiade- nacio la prtctica ordinariamente in-
troducida en Indias, particularmente despues de la Real
cedula -de z ,,gi, "de que todas less vezes que al Rey, o al Vi-
rrey, o Governador, que le represente, le pareciese conve-
niente, pueda compeler, i obligar a los posseedores de tales
tierras, o estancias, a que parezean a exhibir, i mostrar los

I S Ley 2, tit . 12, lib. IV de la Recohilacion de leyes de Itadias de
'z68o.
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titulos, i mercedes que tienen dellas . . . i mandar que de
nuevo se revean i remidan las que dixeren tener concedi-
das, compradas, o compuestas. . . para que dexAndoles y
haziendoles bueno todo to que pareciere que posseen i ocu-
pan legitimamente, se les quite to que a buelta dello hu-
bieren usurpado, i todo se aplique al Fisco".

Frente a este rigor entendia Solorzano que se debia
admitir como titulo jttsto la prescripcion por posesi6n y
cultiz o durante cuarenta anos, "o tanto tiempo, que se pue-
da teaser por largo'" .

Con mayor amplitud examina esta cuestion Antonio
de Leon Pinelo en su famoso Tratado de las Confir.macio-
nes Realer . . . '9 .

Comienza Pinelo par informar cle que "quando se co-
mencaron a poblar de Espanoles las Provincias de las In-
dias, corno era forqoso para sustentarse tratar de la agri-
cultura, i labor de las tierras, fue necesario repartirselas,
dando a cada uno las que parecian competentes a sus ser-
vicios i caliclad o las que convenia al bien i sustento de los
Pueblos . Para esto se ordeno que dexindoles para propios
las tierras i solares que a los pobladores pareciesse, i para
exidos, dehesas i pastos las necesarias, las demas tierras
valdias que se pudiesen dar sin perjuizio de tercero, se re-
partiessen por Peonias, o Cavallerias, entre los que huvies-
sen servido, segun sus meritos ; de suerte que a todos cu-
piesse parte de to bueno, i de to que no to fuesse tanto. Y
residiendo cinco azlos, le quedassen por su vida, al que assi
se repartiessen" .

"Esta comission de repartir tierras i solares -anade-
se di6 a todos los que capitulavan poblaciones, i se da oy
mas cumplida i distinta", gozando tambien de esta facultad
los Virreyes y los Gobernadores.

Mayor interes tienen las noticias que suministra sobre
las distintas maneras de hacer estos repartimientos y s-obre
el significado de los terminos cavallerias y Peoliias emplea-

ig Capitulo XXIII de la parte segunda.
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dos como unidades de medida superficial por los documen-
tos de la epoca. Dice asi a este r.esl)ecto

"Esta reparticion de tierras, o es a Conquistadores i
Pobladores, i personas, que han seruido en las Indias, i a
estos se dan por Cavallerias i Peonias, con que no se den a
uno ma's de cinco Peonias, ni mzs de tres Cavalleri.as : i es-
tas tierras se clan por cedulas Reales a los qtte deste Reyno
se van a vivir a las Indias, que es despacho ordinario del
Consejo, quando manda dar tierras i solares ; i en este caso,
no se clan caballerias td peonias : o se venden, que es to que
oy mas se pratica, i son los tres casos, quo esta reparticion,
o provision comprehende.

Y para quo se entienda qtlanto es una peonia, i ttna Ca-
valleria, i tin solar ; se ha de suponer que en las Indias se
han dado i repartido diferentes Cavallerias i peonias, en
diferentes tiempos ; las que al principio se dieron en la
Espaiiola, i demas Islas de Parlovento, i en la Tierrafirme
fueron las que parece por tin capittilo de instruccion, que
se halla impreso, dada a Pedro Arias de Avila, primer
Governador de Tierrafirme .

Cavalleria, dize, que es el espacio de tierra en que se
pueden sefialar ducientos mil montones : Peonia, la en que
caben cien mil ; de suerte, que dos Peonias hazian una Ca-
valleria .

Pero aun esta declaracion queda dudosa, por no sa-
berse que montones eran estos, ni que cantidad de tierra
comprehendian, i coma las cosas i materias de Indias se
hallan oy tan poco tratada.s, por la .,orta noticia de los que
dellas han escrito, no sera sobrada aqui esta declaracion,
pues el Coronista Antonio de Herrera la omitio, i es nece-
saria para la inteligencia desta materia, i de las historian
de las Indian .

El. contar, o medir las tierras por montones, comen~a
como otras mochas ordenes, en la Espafiola ; porque el sus-
tento de sun naturales, i despttes de los Espaioles, que ht
poblaron, hasta que huvo trigo, fue una rain, que 1laman
yuca, en el Brasil Yuanse, i en la Virginea Cocuhavu : i al
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fruto llatnan en las Islas Caqavi. Destas raizes se hazian
las sementeras mfs iltiles, i assi dieron en su labor los Ds-
pafoles, i para ello pedian, i se les repartian las tierras .

Para que se diesseii bien, se levantavan unos montones
de tierra redondos, altos de media vara, i de ocho, o diez
pies de circuito, tan juntos, clue casi se tocaban unos con
otros, comp reficre Gon~alo Fernindez de wiedo ; aunque
el Obispo de Chiapa, don fray Bartolomc de las Casas, dizc,
que cada monton tenia quatro palmos de alto, i doze de
pies en quadro.

De to dicho se colige, que tamafo tenian estos monto-
ries, pues los mayores hodian ser de tres pies de largo ; i se
saca que una Cavalleria de ducientos mil montones en un
plano quadrado, avia de ser de quatrocientos i quarenta i
siete montones por lado, que es la raiz quadra, sin trecien-
tos i noventa i uno, que quedan fuera de la cuenta : i los
de cada lado hazen mil i trecientos i quarenta i tin pies,
i todo el plano un punto i ochenta mil pies quadrados . Y
una Peonia de cien mil montones tenia -en un plano qua-
drado trezientos y diez y seis por lado, que es la raiz qua-
dra, sobrando ciento i quarenta i quatro ; i los de cada lado
novecientos i quarenta i ocho pies : i todo el plano ochocien-
tos i noventa i ocho rail, setecientos i quatro pies quadros
quedando fuera mil i ducientos i noventa i seis, por los cien-
to i quarenta i cuatro montones dichos . Y esto cotenian las
Cavallerias i Peonias .

Despues, como en otras Provincias las sementeras i
labores eran diferentes, i se manclaron dar i repartir tie-
rras, para huertos, ganados i otros heredamientos i gran-
gerias : alterose esta forma, si bien no he hallado la que por
entonces se guardo : pero puedese entender, que fue la que
despues pusieron i setialaron las ordenanqas de poblacio-
nes, que es la que oy se deve guardar.

Declaran, pues, clue tina Peonia contiene un solar de
cincuenta pies en ancho, i ciento en largo ; cien hanegas de
tierra de labor, de trigo, o cevada ; diez de main ; dos hue-
bras de tierra tiara huerta ; ocho para plantas i -6Lrboles de
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secadal ; tierra de pasto para diez lechonas de vientre, vein-
to vacas, cinco yeguas, cien ovejas, i veinte cabras .

Una Cavalleria contiene un solar para casa de cien
pies en ancho, i ducientos en largo, i de todo to demas, comp
cinco Peonias, quo hazen quinientas hanegas de labor, de
trigo, o cevada ; cincuenta de maiz ; diez huebras de tierra
para huerta ; quarenta para plantas i arboles de secadal ;
tierra de pasto para cincuenta lechonas de vientre, cien va-
cas, veinte i cinco yeguas, quinientas ovejas, i cien cabras .
Las quales Cavallerias, assi en los solares, como en las tic-
rras de pasto i labor, se han de dar deslindadas i apeadas,
en termino cerrado : i las Peonias, los solares i tierras de
labor, i plantas deslindazlas i divididas, i el pasto comun .
Con to qual se pueden mejor entender las Reales cedulas,
que tratan de reparticion de tierras, por Cavallerias i Peo-
nias" .

Queda por estudiar, conio Ciltimo aspecto de esta cues-
ti6n, la situacion juricli.ca y social de los indios frente a
este problema de la propiedad y cultivo de las tierras.

De la capacidad juridica de los indios para poseer
tierras y beneficiarse con su cultivo no puede dudarse, pues-
to quo son muy abundantes las disposiciones reales dic-
tadas para que en los repartimientos de tierras a conquis-
tadores y pobladores espafioles no se tocasen aquellas que
estuvieran poseidas individualznente por los indios someti-
dos . Aparte de estos preceptos legales, no faltan otros tes-
timonios que acreditan en ciertos casos la observancia de
esta costtumbre .

Reproducimos, por to ezpresivo y detallado, el que pro-
porcionan ciertos fragmentos de una carta dirigida al rey
don Felipe 11 por don Martin Cortes, segundo marques
del Valle, "sobre los repartimientos y claws de tierras en
Nueva Espafia". Dicen asi : " . . . Cuatro maneras de tierras
solian toner estos naturales en esta Nueva Espana y cua-
tro maneras de tributos : las unas llaman call5ulales, y es-
tas eran de Motezuma, y se repartian por stiertes iguales
do tantas brazas en largo y tantas en ancho entre los ma-

15
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Neguales; y conforme a la tierra {lue a cada uno se le daba,
asi pagaba su tributo. El que tenia una suerte de tierra,
pagaba un tributo ; y el clue dos, dos ; y el clue tres, tres ; y
el clue tenia la suerte de tierra de regadio, pagaba un do-
blado clue cl clue la tenia en secano . Y todos estos tributos
eran iguales, de manera clue conforme a esto, clue es la ti>er-
dad, ellos eran comp los vasallos en Espa ia, porque ill0-
tezuma u el clue estaba en su nombre podia dar y guitar la
tierra al clue quisiere con el mismo tributo, y da.r a uno
dos suertes, u a otros tres, u como 6l queria . 1Iabia otras
tierras clue llainaban pilales, y estas Bran patrimoiiios de
los princihales, y ti enian de padres a Ii.ijos, y por estas no
se pagaba tributo ninguno a --\Iotezuma, exccpto clue los
tales ,princihales tenian cuidado de hater a1gunas cuentas
de ricos plumajes para hater presentes a 1Totezuma . Ha-
bia otras tierras clue llaniaban teuteales, dtte eran clel de-
monio y de los sacerdotes, y estas benefciaban los ba,gegu.a-
les y acudian con el aprovechaniiento dellas a los sacer-
dotes. Otras tierras habia clue Iran de Motezuma, las cua-
lcs le beneficiaban y sembraban y acudian con el redito
dellas a los calpisque.s y mayordomos clue --\Totezunia tenia
puestos en los lugares para cobrar sus tributos, v desto
tomaban ellos para si y para su sustentacion una parte .
Estos eran los tributos reales y servicios questos indios
hacian .

Los personales eran sin tasa . . .
Destas tierras, clue tengo dicho se han ti-enido agora a

resumir a solas dos, clue son a las calpulales, por las qua-
les pagaban el tributo conforme a las suertes clue tenian, y
a las pilales, clue son las del patrimonio de los principales ;
con estas han usurpado los dichos principales todas las tic-
rras clue Bran y beneficiaban para Motezuma, y las han
metido en sus patrimonios tiranicamente ; y parte dellas
han adjudicado a las comunidades, y de las clue Iran del
denionio y de los sacerdotes, tambien han hecho to clue des-
totras . Y asi los calpulales, qtie son los clue tienen a cargo;
1os barrios, reparten las dichas tierras calpulales, clue son.
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trihutarias por todos los indios de sus barrios, y dellas
pagan a V. TA- . su tributo . Y habiendoseles quitado tan
junta y santaniente, por mandado de t'. 'AT, los servicios
personales, y pagando el tributo, como ahora le pagan,
tengole por servicio real, y no personal, pees poseen y se
les reparten las tiem.Ls tributarias como tengo dicho . Y
attndue en las tasaciones clue haven el ~'"irrey y Audiencia,
si ballan seis mil indios tributaries, pon.go per case, mandan
que pa;ue el tal pueblo seis mill pesos y tres mill l anegas
de maiz, en la mantra de repartir cllos entre si este tri-
buto, le reparten conforme a las tierras clue cada uno posce
tributarias, clue de Ian de los principales, cotno tengo di-
eh.o no se papa nada ; y asi viene a ser lo que ahora los
indios pagan, servicio real y no personal" z° .

En la Recopilacicin de leyes de Indias de 1Ei8o se orde-
naba de un mode general : "clue a los indios se les dexen
tierras . . . con sobra todas las que les pertenecieren, assi en
particular, coma per Comunidades, y las ailguas, y riegos ;
y las tierras en que lutvieren liecllo azequias, o otro qt.a .l-
cyuier beneficio, con que per industria personal suya se ha-
yan tertilizado, se reservcn en primer lugar y per nin,un
case no se les puedan vender, ni enagenar, y Ion juezes,
,clue a esto itteren enviados, especifiquen los Indies que
hallaren en las tierras y las que dexaren a cada uno de
los tributaries, viejos, reservados, Caciques, Governado-
res, ausentes y Comunidades'' 2l .

Al regular las formalidades que debian observarse en
los repartimientos de tierras para evitar quc los indios
fueren perjudicados en las que venian poseyendo, se man-
daba quo los Fiscales compareciesen en su nombre para
i-cpresentarles y defenderles ".

Tambien cuando se determinaba la politica a seguir
para lograr clue los indios ftieran redueidos a vivir en po-

2o Colec. de Docs . Iwccvts . clcl Arch. de hacliczs, tome IV, pi-
gina .44 .

2iLey 1,8, titulo i-, lib . TV .
-2z Leyes 36, tit . 1S, libs . 11 y 16, tit. j,2, lib . TV .
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blaciones, se ordenaba expresamente que no se les quitasen
las tierras "que antes huvieren tenido" 2` .

Final-mente, se prevenia con el mayor rigor que no se
admitiera cosnposicion de tierras "que huvieren sido de los
Indios" "4.

Pero no es solo -qtte en terminos generales debia respe-
terse a los indios la propiedad de las tierras que cultiv aban,
sino que desde los primeros tiempos aparecen realer dis-
posiciones ordenando que se hicieran tambien repartirnien-
tos de tierras a los indios quo careciesen de ellas.

Y asi, en una Tnstrucci6n de 29 de marzo de 1503 ., se
disponia, entre otras cosas, quo los indios vivieran reuni-
dos en lugares y se senalasen a cada uno de ellos heredades
propias ".
A los famosos frailes Jeronimos se les encargo, en 18

de septiembre de 1:516, quo se formasen pueblos de indios
con tertnino apropiado, "Ldando de to mejor a cada uno de
ellos, parte de tierra donde puedan plantar arboles e otras
cosas, e hazer montones pares 6l e para toda su families,
mess o menos, segund 1a calidad de la persona e cantidad
de la familia, e al cacique, tanto como a quatro ti-ezi-
nos" . . . :I,".

En unas Ordenanzas de less minas de Guamanga se
mandaba que a los indios que se repartiesen para trabajar
en less referidas minas se les habia de seiialar "sitios y
lugares donde hagan sus rancherias y casas, en que resi-
clan los dichos indios en la cantidad que pareciere conve-
niente para ello ; de 1-os quales se les de posesion en forma,
y lean amparados en ello, y los posean por cosy propia,
como los espanoles a quien estan seilalados solares en el
dicho asiento" `7 .

23 Ley 9, tit . 3, lib . VI .
24 Ley 17, tit . 12, lib . IV.
25 Arcbivo General de Indias . Coleccion nianitiscrita de Belnaotia-

te, ton-lo I, pag. 126.
z6 Wanse less Instrucciones antes cicadas.

'Vease mi estudio citado, El Derecl$o de Propiedad eyes
zzuestra legislaci6n de Indias, l>ag. io4.



Insltuciones ccon®,laicas hispan.ocsaci-icataas. 229

La Recopilacibn de 168o sanciona de una manera am-
plia esta doctrina al disponer en la ley 14, tit . 3 del lib. VI,
que "a los Indios se havran de senalar, y dar tierras, acruas
y- montes" ; y en la ley 63, tit. 2 del lib . III, clue `` repartan
las aguas a los Indios, para que rieguen sus chacras, lruer-
tas y sementeras, y abreben los ganados" .

Ahora bien : z cuales Bran las facultades dominieales de
los indios sobre estas tierras quo asi poseian y cultiva-
ban? No podian ejercitar sobre las inismas un verdadero
doininio . I'recisamente por ser considerados los indios ju-
ridicamcnte conio personas necesitadas de cierta tutela, es
por to que, con Animo de :favorecerles, se impusieron cier-
tas trabas al libre ejercicio de sus facultades dominicales
sobre las tierras de su propiedad .

C)ue podian enajenar sus bienes raices to atestitiua tin
muy antiguo "Aranzel por donde manda el R.ey e la Rey-
na nuestros senores quo se pague e cobre los diezrnos e
primicias en la ysla espafiola e en las otras yslas e tierra
firme del mar oceano", en el cual se leia : "sy al,itn cristia-
no vende su tier.ra o sus vinas o huerta o olivar o otra qual-
quier heredat a a1gund yndio o el yndio al cristiano" . . . " ;
pero queen interes de los propios indios se establecio desde
los primeros tiempos quo esta potestad de enajenar no
pudiera ejercitarse libremente, to comprueba a su vez una
Instruccion de 2o de marzo de 1503, en la coal se manda-
ba al Gobernador entre otras cows quo "non consienta
que los dichos yndios vendan nin troquen con los dichos
christhianos sus bienes nin heredades por menta nin por
otras cosas semexantes e de poco valor, ~como fasta aqui
se a fecho, e que quando algo les compraren, sea por pre-
cio xusto e trocadoselo a rropas para su vestir, que val-
gan la mitad de to que ansi vendieren a vista del dicho
Governador o de las personas quel para ello nornbrare" Z°.

X11 Almirante don Diego Colon, en unas Instrucciones

28 Colec. de Docs . InMts. cue Zltramar, tomo tir, pan. 25 .
29 Codec. de Docs . In.edts. del Arch . de Iazdias, tomo XXXI, pa-

gina I56.
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de 9 de nlayo de z 5og, se le ordenaba tambien que no con-
sintiese e1 que los indios pudiesen vender ni trocar sus here-
dades, "e quando no se podiere escusar quo non las ti endan,
que procuren clue las vendan por xusto valor"' ".

En la Recopilacion de leyes de Indias de 168o se san-
ciona fundamentalmente esta tnisma doctrina . Se consien-
te clue los indios pucdan vender sus haciendas, pero se exige
para que estas yentas tengan validez la intervencidn de
las autoridades del lugar ". Con referencia exclusiva a
las tierras clue se habian do sefialar a los indios llamados
de mita, se disponia que sobre ellas no habian de tener
los indios "dominio, ni possesiOn, sino s61o el derecho, clue
lc da esta ley, a tenellas con casa, mientras durare en el
Indio esta obligaci6n a asistir y dar la mica referida, sin
que pucda e1 Sefior de la estancia guitar, ni trocarle las
tierras, que en la primera visita de estancias le senalara
el Corregidor del Partido" ".

Hasta aqui la condicion juridica de los indios en pinto
a su capacidad para poseer tierras y beneficiarse de su cul-
tivo, segitn resulta de los preceptos legales . La realidad de-
bio correspondersc muy poco con la doctrina . bra veremos
mils adelante hasta que punto les fue discutido a los in-
disos, incluso en el terreno legal, el derecho a su libertad
personal . Juridicamente fueron hombres libres, dejando
aparte las excepciones qtte oportunamente sefialaremos a
peso se les compelia a la prostacion de determinados ser-
vicios personales, alguno de ellos tan gravoso como el de
la mita. En tales circttnstancias z como imaginarnos a 1os
indios poseyendo tierras en tin piano aproximado de igtial-
dad con los otros propietarios espanoles y macho menos
beneficiando minas en provecho propio? Se respetaria a
los indios la propiedad de sus tierras solo en cuanto consti-
tuyeran estas un medio para satisfacer con el fruto de su
cultitio los impuestos clue venian obligados a pagar a sus

3o Colec. de Does . .meats. clcl Arch . do Izidias, toalo XXXI,
pigirli 388.

3 i Ley 27, tit . 1, lib. VT.
32 Ley 48, tit . 16, lib. VI .
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encomenderos o a la Corona. Por eso, mas que coino seilo-
res, deben ser considerados como siervos de la propia tie-
rra quo labraban . Cuando la tierra por ellos poseida adqui-
ria tun valor economico suficiente para tentar la codicia de
1os conquistadores, pronto surgia la detentacion violenta o
solapada que privaba a los indios de su derecho tantas ve-
ces sancionado por la ley.
Y no es esto una simple conjetura basada en un mero

supuesto. Abundan los testimonios quo acreditan la fre-
cuencia de estas violaciones . Ya en ttna Instruccion al Pre-
sidente de la Audiencia de 1lezico, de 12 de julio de 1530,
se le ordenaba clue "las tierras y solares que allaredes que
los dichos Presidente y Oydores han tornado de hecho de
los dichos Indios se las hagays luego tomar y restituyr ;
'y las quo hallaredes que huvieren comprado dellos querien-
dolas los dichos Indios tornar a cobrar y desliacer la venta
tomandoles el dicho precio que dieron por ella se to hagays
luego boleer, sin consentir que en ello aya dilacion. ni cau-
tela alguna, y para esto les haced requerir a los dichos In-
dios" ". El Supremo Consejo de Indias, en tin parecer da-
do el 8 de noviembre de 1533 sobre los remedios que de-
bian seguirse en la administracion de aquellos territorios .
proponia, entre otras cosas, quo ante todo "no sean quita-
das a los indios sus propias heredades, queriendo ellos cul-
tivarlas y trabajar en ellas" 3}.

Unos vecinos indios de Tlatelulco, descendientes de an-
tiguos senores, en carta escrita al Rey el z de febrero de
1537 declaraban estar en posesion de las tierras y casas de
algunos pequeiios pueblos, y pedian ser amparados en esta
posesion ante el temorde mas quo posibles abusos de algu-
nos espanoles 3' .
A los defensores de indios, en Instruccion dictada el

33 Colec. de Docs . Inedts . de Ultraanar, tonio X, Pub- 37 .
34 Colec. de Docs . Inedts. del Arch . de Rdias, tomo XII, pa-

gina 133 .
35 Colec. de Docs . Inedts . del Arch . de Indias, tomo XLI, pa-

gina 14z.
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afio 1574, se les recordaba qtie "por quarto de las tierras
que se an vendido de los dichos yndios y de las clue se
rendieren :de aqvi adelante, por no tener nescesidad dellas y,
de algunas restituciones que se an hecho, los dichos natu-
rales tienen censos ympuestos sobre heredades de espafoles
y no tieszen cuydado d'e la cobrasbca" . . . ".

Los caciques e indios naturales de Suchinilco, en carta
dirigida al Monarca el 2 de mayo de 1563, alehaban los
servicios prestados desde el principio de la conquista de
Mejico, Panuco y Xalisco al Marques del Valle y al ade-
lantado Alvarado, y pedian la restitucion de sus derechos y
posesiones de que habian sido despojados 37 .

En una Real cedula de 12 de julio de 16oo declaraba
el Rey : "He sido informado que muchas Provincias dese
Reyno y lugares de yndios estan despoblados y se van des-
poblando, y quo una de las causal desto es averles quita-
do y bendido a los yndios sus ti,erras, sin dexarles las que
an menester, ni dandoles otras tales o tan buenas, como
expresamente se ordeno esto por ~edula de los arbitrios" ".

Por ultimo, para no citar mas ejemplos, todavia en la
Recopilacion de -leyes de Indias de 168o se encuentran di-
versas leyes que al amparar a los indios en la propiedad de
sus bienes contra abusos cometidos por particulares o auto-
ridades confirman tuia vez mas, de manera indirecta, la te-
sis expuesta 39.

Concluyamos recogiendo, en sintesis, la doctrina for-
mulada sobre este particular por dos juristas de tanta auto-
ridad como Solorzano y Matienzo .

S.olorzano opinaba que los indios, desde el punto de vis-
ta del derecho de propiedad, debian ser considerados como

3E Colec. de Docs. Inedts. del Arch . de Indias, toino XXI, pa-
gina 287.

37 Id ., id ., id ., tomo XIII, pag. 293.
38 Id ., id ., id ., tomo XIX, p~'ig. 121 .
39 Leyes 7, tit . 4., lib . IV ; lo, tit . T7, lib. IV ; 43, tit . 16, lib . VI ;

13, tit . 31, lib. 11 ; 20, tit . 3, lit) . VI ; 26, tit . 3, lib . VI, y 8, tit . q., li-
bro IV .
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aquellas personas designadas, seg~in la tecnologia juridica
de 1a epoca, ,con el notnbre de miscrables, y de aqui que no
pudieran disponer por contrato "de bienes raices, o de
otras cosas de precio, i estimaci6n, sin especial intern ern-
cion y consentimiento de su protector, o del particular,
que se les suele senalar en semejantes casos ; i quo ade-
mas de esto, cyan precedido treinta pregones, en treinta
dias, para las ventas de los raices, i de nueve en nueve
para la de los muebles o semovientes" . En cambio so les
exigia menos solemnidades de las ordinarias para dispo-
ner de sus bienes por testamento.

Otro problema juridico que Sol6rzano plantea es e1 si-
guiente : zOuc ocurriria con la propiedad de las tierras,
aguas y pastos de los pueblos o reducciones de indios, si
quedasen despoblados por huir sus habitantes o comp con-
secuencia ale alguna epidemia? En su concepto no hay
duda de que los indios quo huyeren de sus reducciones
perdian la propiedad de las tierras quo les habian sido re-
partidas y no podian reivindicarlas "ni disponer do ellas
en particular", comp ocurria con los solariegos de Castilla.
Advierte, no obstante, que no se debe extrernar el rigor
en estos casos, porque los indios, al efecto de ser ampara-
dos en la posesion de sus tierras, debian ser equipara-
dos a los menores 4° .

En cuanto a Matienzo, examinando esta cuestion en
su conocido libro Gobierno del Pef"tii, sostiene que los Jue-
ces repartidores de tierras debian ajustarse a las normas
siguientes : "3 .a Ytem quo en uno o dos pagos o mas, los
rnas comarcanos y mejores, senale y de a cada Indio do-
bladas tierras de las que tuviere necesidad, y les haga en-
tender quo son suyas propias, que nadie se las puede guitar.

"4.a Que averigue las tierras que tienen los caciques
y principales y el titulo que tienen a ellas y quanto tiempo
ha que las poseen, y teniendo justo titulo se las dexan por
suyas, y si aquellas no bastaren o no tuvieren ningunas, les

4o Solorzano, Ob . cit ., lib . . 11f, capts . XXVIII y XXIV.
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de tierras competentes para sus chacaras y sementeras, con-
forme a to que cada uno huviere de menester.

" 5 .' ten que dexe una buena chAcara para la comuni-
dad, para las necesidades quo en comiun les ocurrieren a los
Indios y clue estas tengan su topo o medida.

"7.a Iten que las tierras clue asi se adjudican a los
Indios no se pueden vender a espafioles, si no a otros In-
dios, 5 entonces la yenta se haga con autoridad del corre-
gidor o protector, y no de otra manera,

"8.' Iten se procure que los Indios do comunidad ten-
gan ganado vacuno para arar las tiorras y tenan rejas
de hierro y adere~,os para cllo de comunidad para prestar-
lo a los pobres."

Recomendaba tambien Matienzo quo si al repartir tie-
rras y solares a espafioles en la fundacicin de tin pueblo
fucra necesario tomarles algo a los indios, se les indemni-
zasc con cosy de anilogo valor

Un problema que today is no ha sido debidamente es-
tudiado es el de doterminar si existic5 por paste del Estado
espanol, con respecto a los territorios indianos, una politi-
ca agraria definida y constante . El estado actual de la in.-
tiestigaci6n no permite formulae sobre esta cuestion con-
clusiones documentadas susceptibles de generalizacion a
los distintos territorios coloniales de la Y1,merica espaiiola .

Existen, sin embargo, testimonios historicos muy es-
timables qtte haven pensar que los hombres de gobierno de
la metrapoli no estutiieron en ningun caso totalmente au-
sentes de los <<-itales problemas de economia agraria clue en
los nuevos territorios incorporados a la Corona de Cas-
tilla hubieron de plantearse desde los primer,os momentos.

Un ejemplo significativo corroborador de esta afir-
maci6n nuestra nos to ofrece el hecho de dae ya en el se-
gundo viaje de Colan se lletYaron a la Isla Espaifola semi-
Has de distintas clases y animales iztiles para la labranza,

4 .1 A-latienzo : Ob. cat., parte T, cap. XV.
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para el servicio domestico y para el transporte . Pronto se
importaron en acluella Isla diversas especies vegetales
-"trho, cebada, arroz, centeno, habas, lino, catlamo, al-

falfa, naranjos, perales, romero, rosales, lirios, etc.-, es-
pecies productoras de carne y leche y animales de carga'' .

"Estas importaciones -advierte Levene- modiiicaron
de inlnediato la estructura economica del medio, en e1 que
por razones de clima y suelo se desarrollaron y prospe-
raron en forma fantistica. H,acia 1518 cl licenciado Alon-
so de Zuazo escribia desde la Isla Espanola contando la
sorprendente fecundidad de la tierra clel Nuevo Mundo,
donde habia arboles que nunca pierden la hoja, se senibra-
ba trigo dos y tres veces .al afo, ballAndose vacas que se
perdieron en numero de treinta o cuarenta, y al cabo de
tres afros .aharccian en numero de cuatrocientas . Los mon-
tes de algod6n y los ingenios de azficar ya constituian ri-
quezas. De tres o cuatro libras de pimienta que se habian
1levado, no hubo sino dos granos que fuesen buenos, y los
tales se encontraban esplendidos . En cuanto a la lava, que
se daba en abundancia, era tin tanto grosera . siendo nece-
sario que se importaran ovejas de lana fina, segitn aconse-
jaba cl citado Alonso de Zuazo"42 .

Entre las libertades y privilegios concedidos a los la-
bradores que pasasen a 1.ndias, en Real provision de io de
septiembre de 1518, figuraba la concesi6n de "las tierras y
solares que ovy-eren menester para en que labren y sean
stzyas propias y de sus herederos y sucesores para syempre
jamas, y estas se les loran en Bran cantidad, segtln to que
cada uno quysieren ponerse a trabajar" . Se les habia de
dar ademits herramientas de trabajo y simientes y una
vaca y una puerca por cada labrador . Al primero ,que cul-
tivase cierta cantidad de seda o de clavos, jengibre, canela
u otro cualqttier genero de eshecieria, o pastel o aceite, se
le recompensaria con una renta determinada de cierta can-
tidad de niaravedis, inavor o menor, segun cada una de las

42 Wase Levene, Ob. cit., pigs . 150-5z .-Convienc subrayar
la reserva con que deben ser acogidas estas noticias de Zuazo.
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distintas clases de los cultivos citados, a deducir dicha ren-
ta de las qtle en ellos pudiesen corresponder a la Corona ;
se prometia esta tnerced coma debiendo ser liecha perpe-
tuamente, en jttro de hcredad 4" .

Para mejor fomentar la poblaci6n y la riqueza de los
nuevos territorios descubiertos, se ordenaba en una Real ce-
dula de 16 de febrero de 1533, "clue todos ellos, asy los
clue al presente moran en esa tierra cotno adelante fueren
a morar en ella et tubieren yndios en encomienda e por
otro qualquier tittilo clue fuere, scan tenudos en cada uno
an,o de comprar e gastar en hedificios e otras cocas qtte
hermanescan en esa tierra la dezena parte de to quo con
los dichos yndios o en otra qualquier manera ovieren de
provecho on las dichas para to quo ansi comprare sea
suyo propio et hueda en qualquier tiempo clue {luisiere dis-
poner dello". Pero se anadia clue "desta obligacion pa-
resce aca clue debrian ser libres los vezinos quo al tiem-
po clue to horden,-tredes tobieren enplantas o liedificios o
otras cocas clue ayan de permanescer en esa ysla gastada
la cantidad clue vieredes sea razonable, pues nuestra yn-
tenci6n .no es qtte resciban por ello cexacion alguna" ".

Analoga disposicion se dicta para los conquistadores
de la provinci.a de Honduras en 2y de enero de 1538 4" .

Tatnbien a Vaca de Castro, en instruccion de 15 de
junio de 1540, se le ordenaba, entre otras cocas, quo "exe-
cute dos proti isiones para 4 se hagan casas y para ~i los
4 tovieren yndios gasten .la decirna parte en cultibar la
tierra" " .

En una Real provisi6n de 2o de noviembre de 1539
se ordenaba clue los encomenderos del Perti fueran obli-

43 Colec. de Does . Izaedts. de C'ltramar, tomo IX, Pig. 77.
44 Id ., id ., tomo X, pag. 155.
45 Colec. de Does. In6dts . del Arch . de Istidias, tomo XIV,

pag, 147. .

46 Arehivo General de Indias, Secci6n V, Indilerente General,
Registros, t3c9-r-z .
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gados "en sus repartitnientos de plantar la cantidad de
4auzes que al goti-crnador parecierc� 4

De una manera general se disponia, en la Recopilaci6n
-de leyes de Indias de 168o, que "los Governadores procu-
ren que se bene(_icie y cultive la tierra con cargo de la
omis16n"

MzLs concretamente se mandaba en otras levies de la
propia Recopilacion : "que los -\jirreyes y Governadores
liagan sembrar y beneficiar lino y canalno" ; "que las
cortas para enlnaderamiento se liagan en tiempos conve-
nientes" ; "que en la Habana no se corten Caobas, Ce-
dros ni Robles, sino para el servicio Real o fabrica de Na-
vios" ; "que no se corte madera en la Chorrera de la: Hraba-
na. . . y assimismo mandamos que diez leguas a Larloven-
to, v diez a Sotavento de la ciudad no se corten maderas
ningunas sin licencia del Governador" ; "que los Enco-
menderos hagan plantar arboles para lelia" ; "que los Vi-
rreyes pagan renovar y cultivar los nopales donde se cria
la grana" h3 .

En los repartimientos de tierras se prevenia que se
habia de tomar posesi6n de las tierras repartidas dentro
de tres meses y se habian de hacer en ellas plantios, so pena
de perderlas 5°.

A los Virreyes se les advertia que hiciesen "sacar los
ganados de las tierras de regadio y se siembren de trigo . . .
si no tuvieren los duerios titulos para tener estancias des-
ta calidad" Jl .

Los ejemplos de disposiciones prohibitivas de deter-
minados cultivos podrian multiplicarse todavia mas. Bas-
e recordar queen la Recopilaci6n de 168o se consagraba
todo un titulo al regulamiento de las llamadas rentas es-
tancadas, y que entre estas figuraban las procedentes de

47 Colec, de Docs. InMts. de Ultramar, tomo X, pag. 467.
48 Ley 28, tit. 2, lib. V.
q9 Leyes --o, tit. ig, lib . IV, y 12 a 17, tit . 17, lib . IV.
5o L:ey z i, tit. 12, lib. IV.
51 Ley 13, tit . 12, lib . IV.
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ciertos cultivos, cuyo apr.ovechamiento se reservaba la
Corona para explotarlos directamente o por arrendaniien-
to

`'2.

Algunas de estas prohibiciones ftteron abolidas con el
tientpo . Asi en la ley 4.a del titulo 8.° del libro. IV de la
propia Recopilaci6n tie 168o se establecio clue se pucliera
sembrar tabaco "en las Isl_as de Barlovento y otras par-
t:es" ; condicio .natldo este permiso con la obligacic)n de con-
ducir derechamente a Sevi.lla "todo el tabaco clue no se
consumiese y littviese de sacarse de cada Isla o Provin-
cia donde se cogiere'' .

No todas las prohibiciones de ciertas clases de cultivo
tuvieron por cattsa un inter¬ s excl.usivamente fiscal . A1-
gutias hobo motivadas por otras razones cliferentes . '1'al
ocurrici, por ejemplo, con el cultivo 1-e la vid . Pero con
referencia concreta a esta prohihi~tiion, cotno qttiera (tile,
a pesar de efa, se plantaron vii'ias en Indias, e1 leg-isla-
clor, ante el hecho consttmado, attn cuando ratifico la
prohibicibn para to sucesivo, dispeta.s6 las plantaciones he-
chas mediantc el pago de una composicibn 6" .

En las Qrdenanzas sobre clescubrimiento nttevo y po-
blacibn de z-63 se disponia que a los que "ovieren hecho
y pohlado ingenios de azucar, y los tuvieren y mantuvie-
ren", no se les podia hazer -execucion en ellos ni en los
esclavos y herramientas y pertrechos con clue se labra-
ren" '4 . ~~nrtlo atloa disposicion, con algunas atenuaciones
se registraba en la Recopilaci6n de 168o 5' .

No ft1e menor la atencion dedicada por el Estado
espatiol, tambien desde los primeros momentos, al fomen-
to de la ganaderia colonial . Ya hemos visto a este respec-
to las noticias contenidas en la relacion del segunclo viaje
de Colcin y en la informaci6n del licenciado Zuazo. En

Titulo 29, lily. VTZL
53 Lev 18, tit . 17, lib, IV .
54 . 'ease i°ni estudio citado, El Derecho do Propiedczd era

nucstra lcgislaciou do Iudias, pig. 2°.
55 Leyes 2 a 5, tit . 14 ., lib . V.
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una Real cedula de fecha tan temprana, como es la de 22 de
julio de 1497, al hablar de los repartimientos de tierras
se decia que los favorecidos con estos repartimientos no
tuvieran jurisdiecican alguna sabre las tierras rehartidas,
"nin cosa acotada, nin dehesada, nin tcrinino redondo mas
que aquello quo thobieren cercado de una tapia en alto ; e
quo todo to otro descercado, coxidos los census e esquilmo
dello, sea pasto coniitn e baldio a todos" " . I1n las Orde-
nanzas locales hechas 13or I- ernan Cortes, ti- quo anteri.or-
mente hall silo citadas con otro niotivo, se disponia : "Item
que si algitn ti ezino e morador u otra qualquier persona to-
viere sitio sefialado por el dicho Cons-exo tiara cri.anza
de puercos, quo no se pueda dar a otro alguno en media
legua a la redonda ; e quo si alguno posicre sitio dentro
del dicho termino, el primer poseedor le pueda hechar
d61, e requeriendole la hrimera vez ante testigos que sa-
que su ganado del dicho sitio, e no to faciendo, le pueda to-
mar el dicho ganado sin incurrir en pena a1guna" . "Item :
que si el dicho sitio lucre para ganado vacuno u ovextmo,
este lc sea guardado terinino de una legua, que nadie le en-
tre en el dicho terinino, so la dicha hena".

Se establecia tambien en estas Ordenanzas quo no se
hudiera instalar criadero de `anado media legua a la re-
donda do ninuna labranza, ni labranza dentro del tcrmino
setialado tiara criadero de ganados, salvo quo esta labranza
se cercase, y sin quo en este caso hudiera exigirsele al due-
fio del ganado responsabilidad hor los danos quo este cau-
sase en el cultivo de la tierra .

Con referencia conc.reta al Peru se ordenaba en una
Real proE isi6n de 154:r que tuvieran caracter comunal sus
montes, hastos y aguas para quc en ellos pudieran apa-
centar librernente los ganados ". Irste interes de los mo-
narcas espaiioles por fomentar en las Indias la ganaderia,,
ordenando tiara ello la existencia de bienes comunales,,

.~6 Colec. de Docs . TnMGs. del Arch . do Indias, tonjo XXXVI,,
P4q . 174.

57 Wase Levene, Ob . cit., p<1g . 16o.
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quedcr, por otra parte, bien patente en las capitulaciones
de descubrimiento ntievo y poblacidn y en las Ordenanzas
sobre esta inisma materia de 1563-

En la Recopilaci6n de leyes de Indias de 168o se es-
tructura ampliamente ester materia, disponiendo en sinte-
sis lo. siguiente : "quc los pastos, montes y aguas sean co-
munes en las Indias" ; "-que las tierras sembradas, al~a-
do el pan sirvan de pasto comi'tn ., excepto las deltesas
boyales y concegiles" ; "que los montes y pastos de las
tierras de Senorio sean tambien comttnes", y que to sean
igualmente los montes de £rutas, afiadiendo con respecto
a estos ultitnos "que cada uno la pueda coffer y Iletiar
las planters para goner en sus heredades y estancias y
aprovecharse de ellos como- de cosy comtin" ".

Al declarar en tcrminos generales que los pastor, mon-
tes, aguas y terminos de Indias fueran comunes, se adver-
tia con respecto a los ganados, que "cada hato de ganado
tenga de termino una legua en contorno, para que dentra
de ella otro ninguno pueda hazer sitio de ganado, corral ni
casa, con que el pasto de todo ello sea asimismo cotnttn,
como ester dispuesto, y donde huviere hatos se puedan dar
sitios para hazer ingenios y otras heredades, y en cada
assiento haya una casa de piedra y no menos de dos mil
cabeqas de ganado : y si tuviere de seis mil arriba, dos
assientos ; y de diez mil cabe~as arriba, tres assientos : y
precisamente en cada uno su casa de piedra, y ninguna
persona pueda tener mas de hasta tres assientos y assi
se guarde donde no htzviere titulo, :o merced nuestra, que
otra cosa disponga" 53 .

Tampoco han sido debidamente estudiadas las inciden-
cias surgidas con motivo del plante-amiento en Indias de
la lucha entre agricultores y ganaderos, tantas veces secu-
lar -en Castil.la y resueltt siempre en perjuicio de l.os pri-
meros con dano grande de la economia nacional . Sabe-
mos que los conflictos debieron plantearse ya en los pri-

Leyes 5 a 9, tit . i7, lib. IV.
59 Ley 5, tit. 17, lib . IV .
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meros momentos de la colonizacl6n por testimonios muy
ex-presivos de largos pleitos sostenidos entre unos y otros,
que se conservan en la Secci6n de Justicia del Architio ge-
neral de Indias . Sabemos tambien que hubo de establecer-
se en Indias la famosa corporaci6n de ganaderos conocida
con el nombre de Real Corporaci6n de la Mesta, que de tan
e-yorbitantes privilegios hubo de gozar en Espana.

Fue en Mejico, y en el aiio de 134,2, donde por primera
vez se estableci6 la corporaci6n de la Mesta en los terri-
torios de Indias, regul .ndose su funcionamiento en unas
Ordenanzas del Virrey don Antonio de Mendoza, cuya
aplicaci6n se hizo luego extensiva a los otros territorios
coloniales, incorporandose mas tarde a la Recopilaci6n
de 168o muchos de los hreceptos en ellas contenidos .

Segun estas Ordenanzas, los alcaldes de la Mesta ha-
bian de ser elegidos por los cabildos de las ciudades al pro-
piao tiempo -que se elegian los alcaldes ordinarios . Se reno-
vaban todos los anos y no podian ser reelegidos "sino con
muy justa causa y no habiendo otros que buenamente to
puedan ser" ".

Los conaejos de la Mesta se habian de celebrar dos ti-e-
~ces al ario, el 16 de enero y el 31 de agosto, "y cada uno
dure diez dias y no mas, y si pareciere a los del concejo se
pucda prorrogar por mas tiemho" ".

No se podia celebrar concejo sin la asistencia, por to
menos, de cinco hermanos de la Mesta. Para ser hermanos
de la Mesta se habian de poseer por to menos trescientas
cabezas de ganado "de ovejas y carneros, puercos a ca-
bras : y de vacas o yeguas veinte o mas" . El cargo de her-
tnano de la ATesta era obligatorio y to mismo su asisten-
cia, a los concejos, personalmente o por representantes 62 .

El concejo podia hacer Ordenanzas que habian de ser
aprobadas por los Virreyes o Presidentes-Gobernadores `3 .

6o Ley z, tit . 5, lib . Z%.
61 Ley 3, tit . 5, lib . V .
E2, Leyes 5 y 6, tit . 5, lib. V.
63 Ley 7, tit . 5, lib . V.
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Cada propietario de ganado debia tener sus piezas se-
iialadas pp,ra evitar hurtos y confusiones c4 .

Los ganados de una provincia no se podian sacar para
otra, salvo en el caso de que sobraren y "teniendo respec-
to a que por esto no se dejen de perpetuar en cada ciudad
provincia" s' .
Se ordenaba a las autoridades clue no dieran licencias

para matar vacas, ovejas ni cabras y que restringieran el
nombramiento de jueces de matanzas a los casos precisos,
debiendo recaer estos nombramientos en personas de abso-
luta solvencia ".

Informado el Rey de los abusos qtte a este respecto se
venian cometiendo en la Isla Espariola, ordeno al Yresiden-
te de la Audiencia de Santo Domingo, en zo de julio de
16io, "que atienda mucho al recato con clue debe dar estas
licencias, de modo que se eviten los inconvenientes que de
su despacho resultan, y contraviniendo se le hara cargo de
la visita o residencia" ".

3 . El derecho a la propiedad de todas las minas que,
en las Indias se descubrieren fuc una de las regalfas con
mas ahinco defendidas por la Corona . Desde los prime-
ros tiempos se ve a nuestros monarcas reivindicando con
teson el ejercicio de tal prerrogativa ante los posibles abu-
sos de conquistadores ambiciosos. Ya hemos visto en do-
cumentos transcritos anteriormente como era nota fre-
cuente en las concesiones de tierras a particulares y ciuda-
des la advertencia de que todas las minas que en tales tie-
rras pudieran encontrarse quedaban reservadas al Rey.
Legalmente no podia haber cuestion . Pero de haberse man--
tenido con absoluto rigor este principio, el ejercicio de tan
importante prerrogativa regia hubiera sido de una utili-
dad poco menos que ilusoria . El Estado espafiol no conta-
ba con elementos suficientes para explotar directamente

64 Leyes 8, g y 1o, tit . 5, lib . V.
65 Ley 17, tit . 5, lib. V.
6F Leyes 119 y 19, tit . 7, lib. V.
67 Ley Zo, tit. 5, lib . V.
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con rendimiento eficaz todas las minas encontradas al tiem-
po de la conquista, y metros ailn para descubrir aqttellos
filones ocultos, cuya existencia se presumia, pero, cuya
piste, no era fAcil encontrar . Era necesario excitar el celo
de los subditos -indigenas y peninsulares- para que
se apresurasen a denunciar aquellos veneros de que tu-
vieran noticia, y esto solo podia conseguirse haciendo-
les part.icipes, en mayor o menor proporcion, de los bene-
ficios que con su explotaciOn se obtuviesen . Jttridicamen-
te -el dominio eminente de todas las minas seguia siendo
patrimonio de la Corona ; pero se permitio su beneficio a
los particulares que las descubriesen y manifestasen con
arreglo a ciertas condiciones, que cambiaron segun los,
tietnpos, llegando incluso a sancionar la existencia de
minas de propiedad privada .

En las capitulaciones de descubrimiento ntievo y po-
blacibn to corriente era, en punto a las minas, conceder
el libre aprovechamiento de las que se descubriesen, re-
servbndose la propiedad el Rey y ademas el derecho de
percibir una parte de los beneficios . Esta participacion se
eleva a veces hasta el cincuenta por ciento . Otras veces,
en cambio, queda reducida a la decima parte durante tin
periodo de tiempo determinado. Todavia en ocasiones,
durante el plazo que se sefiala -diez anos- se conce-
de a los descubridores el producto integro de los beneficios .

Formula bastante frecuente es la empleada en la capitu-
lacion con D. de Nicuesa de 15o8, donde declares el Rey,
con respecto a less minas : "less podais gozar por terming
de diez afios en esta manera : el primer afio pagando para
Nos el diezmo, el segundo afio pagando la novena parte,
y en el tercero afio pagando la octaves parte, y en el quinto
ano pagando la sexta parte. . .. y los otros cinco afzos venide-
ros pagando el quinto, segiin la forma y manera que ago-
ra se paga en la Isla Espanola" ".

Es curioso que en una capitulacion otorgada con F. de

6S Vease tni estudio citado El Derecho de Propiedad era rctives-
tra legislaciov de Inalias, pag. z8.
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laesa en 1343 se establezca la siguiente distinci6n : " . . .que
de qualqu er metal. . . que no sea oro o plata, se 'os haya
de pagar y pague perpetuamente ciento por cicnto de todo
ello, y no mats (?) por quanto del dicho oro y plata se nos
ha de pagar el quinto" ".

Tal ~empeno tuvieron los monarcas espafioles en defen-
der esta regalia, que aun en los casos de concesi6n de mer-
cedes extraordinarias a vasallos excepcionalmente benem6-
ritos, los vemos dejar a salvo sus derechos sobre la propie-
dad de las minas. Asi, en la famosa "Carta de coerced de
veintitres mil vasallos en la Nueva Espatia, hecha por
el Emperador a Hernat1 Cortes" en 6 de julio de 1529, se
advertia : " . . .reteniendo comp retenemos . . . la soberania
de la nuestra justicia Real . . . e que no hodades . . . facer ni
edificar fortaleza de nuevo . . . sin nuestra licencia . . . v re-
tenemos ansi mist-no...los mineros y enterramientos de oro
y hlata e de otros qualesquier metales y las salinas due
obiere en las dichas tierras" 7° .

En las conocidas Ordenanzas de 1563, regula.doras ; en
terminos de aplicaci6n general, de los nuevos descubri-
mientos, se concedia el libre aprovechamiento de las mi-
nas, salinas y pesquerias, con tal de que quien las beneficia-
re paase a la Corona "el quinto de todo to que s.acaren,
horro de toda costa" `1 .

Por ultimo, en la ley 19, titulo 30, libro IV de la Re-
copilacic)n de leyes de Indias de 168o se ordenaba "que los
pobladores no paguen mas que la dezima de los metales y
piedras por diez anos" .

Hasta aqui la doctrina vigente a traves de los distin-
tos momentos, con caracteres excepcionales, para los te-
rritorios de nuevo descubrimiento o nueva poblacic5n . Vea-
mos ahora los principios reguladores de los aprovechamien-

69 `ease mi estndio citado El Derecho de Propiedad en nues-
tra legislaci61z de Indias, rag. ri3.

70 Colec. de Does. Inedts . del Arch . de Indus, tomo XII, pa-
gitta 291 .

7i Colec. de Docs . Inedts . del Arch. de Indias, tozno VIII, pii-
ginas 502 y sigts.
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tos rnineros en Indias en aquellos otros territorios en los
que no concurrian estas circunstancias de excepci6n .

La necesidad apuntada en que los reyes se encontra-
ron de arnzonizar -la intcgridad de sus derechos a las mi-
nas de Indias con privilegios concedidos a los si~bditos para
fomentar stt descubrimiento y laboreo, fue causa de que
en esta materia, acaso como en ning .tna otra, se registre
ell ntiestra legislacion ttna renovacion ininterrumpida, so-
bre todo en los primeros ticmpos . Los derechos concedi-
dos a los descubridores de minas cambian casi a cada mo-
mento, y esto dificulta extraordinariamente todo intento
de reconstruccion, siquiera sea a grandes rasgos, del pro-
ceso de su desenvolvimiento hasta llegar a la amplia siste-
matizaci6n de z6i8o . Procuraremos veneer esta dificultad
completando los vacios que ofrece el resultado de nuestra
investigacibn con las noticias suministradas por los mis
eminentes tratadistas clasicos de nuestro Derecho indiano
I'inelo, Matienzo y Solbrzano .

En ttna Real cedula de 3 de diciembre de 1501 se orde-
naba, en terminos generales, quo a nadie estaba permiti-
do descubrir minas ni ne ociar metales sin obtener pre-
viamente licencia de la Corona ". En nueva cedttla Real
de 1504 y otras posteriores confirmatorias de esta, se ana-
dia, segiin Solorzano, "que todas las minas fuesen comu-
nes, i a todos se les permitiesse buscarlas, catearlas i la-
brarlas, donde quiera que las pudiessen hallar, i aun fues-
sen alentados a esto con grandes premios que se les pro-
metiessen por los oficiales Reales . . ., con condicio-n que hu-
viessen de pagar, i pagassen precisamente al Rey la quinta
parte de todos los metales que sacassen i beneficiassen" . . .
"excepto en algunos minerales nuetios o menos ricos, a
cuyos trabajadores se les suele hazer merced de que en Iu-
gar del quinto, paguen solamente la dezima o vicesima par-
te" . Se habia de pagar este quinto "sin descuento de cos-
tas, gastos o expensas de ningiln genero que cyan hecho.

72 Colec . de Does. Inedts . del Arch . de Izadias, tomo XXYI, pa-
&£t Io8 .
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en sacar i beneficiar los dichos metales, por muchas que
sean". Con respecto a "canteras, i caleras, iii aun en me-
tales de cobre, plomo, i estano, alumbres, azttfr,es, i otros
semejantes", declara Solorzano que nunca vio que se co-
brase el quinto para el Rey ; pero insiste en que de dere-
cho no podia dudarse de que tambien por esta clase de
metales se debia pagar '3.

No hemos podido encontrar la Real cedula del aiio
1504 que Solorzano menciona, pero debemos bacer cons-
tar nuestra sospecba de que la cuest16n referente a los
derechos concedidos a los particulares descubridores de
minas eti Indias no debio plantearse y resolverse con la
claridad que resulta de los parrafos de la Politica India-
na que quedan transcritos .

En efecto, en una cedula Real de fecha no muy pos-
terior a la de 1504 -3o de abril de z 5o8- se ordenaba
clue los descubridores de minas que las nianifestasen pudie-
ran beneficiarlas "Por tientpo de un aFto pagando los dere-
chos acostumbrados" . De la lectura del texto integro -re-
dactado con mucha oscuridad- de esta disposicion se
desprende que todavia tal concesion, tan limitada, era con-
siderada cotno un privilegio 74.

E1_25 de julio de 15 z r se dicto otra Real cedula permi-
tiendo "quen la Espafiola pueda cada uno bus-car minas
por si . . . por tiempo de dos afzos . . . e mas, quanta Mi mer-
ced e voluntad fuere . . . e las que ansi fallaren, las theng-an
c gozen dellas por el dicho tiempo (pagando el quinto) . . .
non obstante la Cedida, que para thomar las minas rricas,
estan dadas" . Tampoco hemos podido consultar la Cedula
a qtte aqui se hace referencia, pero por otras disposicio-
nes posteriores que inmediatamente vamos a resenar puede
vislumbrarse su contenido .

'En tin Pregon publicado en Sevilla el 17 de octubre
de 15 11 por la Casa de la Contrataci6n "concediendo fran-
queza y privile;ios y libertades a todos los que trataren en

73 Solorzano, Politica Indiana, lib. VI, cap. T.
74 Colec. de Docs. hzMts. de Ultra-azaar, tonio V, pag. 1q .2 .
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las Indias", se prometia que los que beneficiaren minas no
habian de pagar mas que el quinto y el diezmo, segun los
casos, y se anadia : "esto se entyenda de las minas Ricas
que se reservavan para su alteza, que del otro oro que co-
gieren no han,de pagar mis del quinto como esta ordena-
d 7Y 75o
A los pobladores de Tierrafirme, por Real Provision de

18 de julio de 1519, se les concedian, entre otros privile-
gios, el de poder beneficiar las minas en ,un plazo de diez
aios, paganda el quinto a la Corona, y como tun nuevo, pri-
vilegio distinto de este se decretaba en el capitulo noveno
de la referida disposicion, "que sy alguno hallare alguna
mina de nacibn en los terminos que por mandado del go-
vernador o de la persona que toviere cargo de to hazer en
nuestro nombre les fuere sefialado para cavar oro, no les
sera ni sea tomado por nos ni por otra persona alguna por
tiempo de tin ano con tanto que to manifiesten a nuestros
oficiales dentro de treynta dias despues que la ovieren . ha-

.llado, pagando a n.os el quinto como dicho es" '1
Hemos visto el empeno sostenido de los monarcas por

fomentar los descubrimientos de minas estableciendo distin-
tas recompensas para los descubridores . A este genero de
disposiciones pertenece una Real cedula de 8 de marzo de
159o, donde se ordenaba que to prometido comp premio
a los descubridores de minas se pagase dos tercias partes
"de la hazienda de su Magestad, y la otra tercia; parte el
que sacase el dicho oro" '7 .

Entre la copiosa labor legislativa del ilustre virrey don
Francisco de Toledo figuran unas Ordenanzas para los ofi-
ciales Reales de Gumanga i- caja de Guancavelica, al final
de las cuales se anaden unas instrucciones para "Pedro de
los Rios, a quien he nombrado y proveido por veedor de
las minas". De estas instrucciones nos interesa to siguien-
te : "Item, terneis cuidado en todas las minas que,de nuevo

75 Colec. de Docs . I7iedts. de Ultraaaar, tomo V, 1»g. 331.
76 Id ., id ., id ., tonlo IX, pag.
77 Id ., id ., id ., tomo X, pag. io .
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se descobriesen, se tome la mina para S. M. como por ]as
ordenanzas esta proveido . . . procurando se tome en la parte
mas provechosa . . . y to mismo hareis en todas las minas y
descubrimientos que se han iecha que no se hubiere toma-
do mina para S. 1T." ''.

Creemos que de todo to hasta aqui expuesto sobre esta
materia pueden inferirse provisionalmente las siguientes
conclusiones

a) Hay un primer momento en quo se reserva el Rey
el aprovechamiento de todas las minas quo en Indias se
descubriesen, salvo aquellas do que se hiciera concesi6n es-
pecial .

b) A partir de 1504 se establece comp medida general
que todos puedan descubrir y beneficiar libremente las mi-
nas pagando a la Corona el quinto, y aun en ocasiones s61o
el diezmo o el vigesimo.

c) En cierta fecha que no podemos puntualizar se
ordena que sean tomadas para el Fisco Codas aquellas mi-
nas que en los documentos tenidos a la vista son designadas
de una manera vaga, pero expresiva, como "minas ricas
o de nacidn" .

d) Desde entonces parece quo se distingue entre las
minas que pudieramos Ilamar ordinarias y las "ricas o de
nacion" . Las primeras se siguen beneficiando libremente
pagando el quinto . Las segundas se las reservan los mo-,
narcas . A veces, como privilegio especialisimo, se concede
tambien el aprovechamiento de estas 61timas ; pero s61o
por plazos de tiempo muy cortos ; de ordinario uno o dos
afios .

e) No sabemos hasta cu,ndo se sostendria este esta-
do de cosas ; pero ya hemos visto quo en las Ordenanzas
del virrey don Francisco de Toledo se presupone comp es-

78 C'olec . de Docs . Ivecbts. del Arch . do Iitidias, tomo VIII, pa-
gina 4.62.
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tado de derecho vigente cl que todo descubridor de minas
-sln haccr distinci6n entre ellas- estaba obligado a con-
sentir que en el terreno denunciado se acotase una porci6n
---la mejor--- como mina de Stl Majestad.

Volvamos ahora a Sol6rzano, para ver hasty que pun-
to sus noticias corroboran o amplian la doctrina expuesta .

Insistiendo en e1 estudio de los derechos de la Corona
sobre las minas ~de Indias, dice que en cl derecho comun se
distingue entre las minas encontradas en tierras de realen-
go y las que se encuentr.an en terrenos de hropiedad par-
ticular ; pero "en las Indias -advierte- siempre el quin-
to se paga al Rey igualmente, i la division se pace en las
Minas, aplicando la mejo-r parte de ella al descubridor, i
otra al Rey o duefio del fundo, i despues otras vetas a los
clue en ellas se van estaneando, con clue todas vienen a
quedar de particulares, porque el Rey tiene mandado por
c'die -ila de Madrid, 6 de febrero de 16ig anos, clue se les
vendan las clue pudieren pertenecerle" .

Un problema muy interes.ante clue Sol6rzano plantea
es el relativo a si se podia "entrar a buscar venas de me-
tales, o canteras de piedra en predios i possesiones ajenas,
aunque sea contra la voluntad del duefzo de ellas" ; pero
sobre esto se limita nuestro autor a decir clue la doctrina
general se pronuncia afirmativamente.

Finalmente, de entre las copiosas paginas dedicadas
en la Politica Indiana al estudio de la mineria en Indias,
creemos clue s61o nos recta recoger para nuestro objeto
aquellas en clue se exponen las normas proeesales mas im-
portantes aplicables a los pleitos clue se suscitasen sobre la
propiedad de las minas. Segtin ellas, no se permitian plei-
tos "clue estorven stls labores, ni llevar para este objeto
letrados a ellas, sino clue sea amparado en la possesi6n i
labor el clue primero se huviere estacado, por los Veedor-es
o Alcaldes dellas, de plano, i sin estrepito ni figura de jui-
zio, o de pies (como dizen), sabre la mina, i clue hecho esto,
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la, parte quo se sintiese agraviada vaya, si quisiere, en
apelacion a la Real Audiencia de su partido"

Antonio de Leon Pinelo se ocupa de esta rnateria, aun
cuando solo de manera incidental, en su obra repetidamen-
te citada, Tratado de las Confirmaciones Reales .

Pinelo no hace historia de la doctrine legal imperante
sobre el particular desde los primeros aiios siguientes al
descubrimiento ; pero al plantearse el problema de si sera
necesaria confirmacion del Rey en las yentas y- arrenda-
mientos de las minas realer, expone comp cuestibn previa,
de una manera muy sistematizada, el derecho de propie-
dad sobre las minas de Indias vigente en su epoca.

Son estas sus palabras, que literalmente transcribimos
"conforme a las ordenanqas i loves de minas, quo en el
Peru hizo i promulgo el Virrey clon Francisco de Toledo,
i en Nueva Espaiia avia las mismas o otras semejantes ; en
registrandose alguna mina o beta, i llegado a medirla, i
amojonarla : to primero es dar al descubridor una mina,
que es de sesen.ta varas dodo 6l la sefiala i elige, a qtte llama
la descubridora . Luego, por su parecer i voto, debaxo de
juramento, a la parte 4 mejor entienda 4 sera, se senala
otra mina de otras sesenta varas para el Rey ; i despues
della, si el descubridor no tiene mina ninguna en una legua
en cbtorno mas de esta que registra, se le da otra despues
de la del Rey, 4 Ilaman la salteada ; pero si tiene otra
mina en el dicho cotorno no le pertenece m6ts que la descu-
bridora ; i en tal caso la del Rey se ha de seizalar a la harte
del primero que huviere pedido i escogido estacas ; de suer-
te que siempre venga a quedar entre la descubridora i sal-
teada, o entre la -descubridora i primeras estacas . I si la
mina, o beta se descubre por socavb, i dentro d61, en sefia-
lindose a la descubridora sus sesenta varas, treinta a un
lado i treinta a otro, se senala luego la del Rey de la misma
manera.

Siguese qtie donde quiera quo se descubrE minas tiene
el Rey las stlyas, quo puede beneficiar por su cuenta . Pero

79 Solcirzano : Politica Indiana, lib. VI, cap. I.
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como el administrar platy, aun en to que entry i sale por
cargo i descargo liquido, requiere tanta confian~-a i ver-
dad en los ministros ; i el manej,o i labor de las minas mucho
mayor por no ser el cargo liquido, ni saberse to que rendi-
ria la beta, ni de que sustancia sera el metal que della se
sacase, que oy puede ser muy pobre, i maflana rnuy rico, i
al contrario : es forQoso el riesgo, i dificil el hallar buena
administracion -en minas del Rey, cuyos gastos son ciertos,
i cuya ganancia queda al dicho i parecer de los administra-
dores. Por to qual son muy pocas, o ningunas las minas del
Rey que se pueden labrar ni labran por su cuenta ; sino que
to ordinario es, o arrendarlas, o venderlas" s° .

Veamos, por ultimo, c6mo cristalizo esta doctrina en
la Recopilacion de leyes de Indias de 168o.

En este importantisimo cuerpo legal se recogen algu-
nas de las Reales cedulas que acabamos de reseiiar, y se
modifican radicalmente otras, ofreciendo una estructura-
ci6n juridica de la materia macho mas cofiere,nte y siste-
matizada que la que resttlta de los preceptos legales y de
los pasajes de los tratadistas tratascritos .

Se comienza por determiner que se permita "descubrir
y beneficiar las minas a todos los espafioles e indios vasa-
llos del Rey" . . . "por manera que las minas de oro, platy y
los metales sean comunes a todos, y en todas partes y ter-
minos, con que no resulte perjuicio a los indios, ni a otro
tercero, ni esta permission se entienda a los Ministros,
Gobernadores, Corregidores, Alcaldes mayores y sus ;Te-
nientes Letrados, Alcaldes y Escrivanos de minas, ni a
los que tuvieren especial prohibicion ; y cerca de sefialar,
tomar las minas y estacarse en ellas, se guarden las leyes
y ordenanzas hechas en cada provincia, siendo por \os
confirmadas" .

8o Alatienzo, en su obra citada, Gobierno del Perii, se ocupa en
los capitulos 41 : y 52 de esta materia en terminos may niinuciosos,
que hemos recogido en los Apendices de nuestro estudio, repetidas
veces citado, sobre El Derecho de Propiedad en nuestra legislacion
de Indias .
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los descubridores de minas se les ordena que presten
juramento de manitestar el oro que beneficiasen y se pre-
viene quo no se intente ning6n descubrimiento sin quc pre-
ceda licencia del Rey.

Se ratifica que "de to quo se prometiere a quien descu-
briere mina, se paguen las dos partes de la Real hazienda,
y la otra la den los interesados" .

Los que estuvieren al servicio de otro debian registrar
las minas qua: descubricren para sus duefios.

Cuando la mina denunciada no se beneficiase dentro de
tin plazo de cuatro meses caia el derecho del denunciante en
caducidad y podia ser denunciada por otro .

El que no fuera duerio de minas no podia vender me-
tales.

Finalmente, aparte las expuestas, incluidas todas ellas
en el titulo z g del libro IV, debemos destacar tambien la
ley z, titulo IT del libro VIII, en la coal se prevenia que las
minas del Rey "se puedan: labrar, arrendar, o vender, si
resultare mayor conveniencia".

Es tan clara la doctrina sentada en estas leyes que juz-
gamos innecesario todo camentario interpretativo . S610
queremos hater resaltar c6mo al fin aquellas vacilaciones
de los primeros tiempos parecen resueltas en el sentido mas
favorable a los descubridores, hasty el punto de quo aqui
ya no se habla como en la legislacibn antigua y en las no-
tici.as suministradas por Matienzo, Pinelo y Sol6rzano
de la necesidad de que todo- descubridor de minas senala-
se para el Rey la mejor po-rci6n descubierta .

La revocaci6n de este precepto debifi hacerse en fecha
bastante anterior a la Recopilacifin de 168o, por cuanto en
un ejemplar de las Ordenanzas de las minas de Guamanga,
de 25 de inarzo de 1'6z, publicadas en el tomo octavo, pa,-
ginas 449 Y siguientes de la Coleccion de documentos inedi-
tos del Archivo de Indias, se a~iaden despues de la fecha
dos parrafos sin fechar, en uno de los cuales, despttes de
declarar que "en las ordenanzas viejas qtte se hicier.on por
nuestro mandado en el asiento e minas de Potosi, esta pro-
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veido. . . quo todas las personas, asi indios como espafioles,
clue reti-istraren vetas de metal de plata scan obligados a
registrar una mina para S. A1. a estacas del descubridor
por harte de arriba o por parte de abajo", se deroga ex-
presamente esta orden ante los perjuicios incalculabies que
su cumplimiento imponia a los descubridores y el natural
retraimiento clue en consecuencia originaba.

Es cierto clue las circunstancias en quo aparece publi-
cado el texto de esta derogaci6n exigen con respecto al inis-
mo ciertas reservas ; mas la doctrina contenida en la Re-
copilaci6n de ley es de Indias de 168o, parece comprobar su
autenticidad de una manera indirecta, hero evidente . Con
todo, no nos atrevemos a pronunciarnos resueltamente, hor-
que sorprende mucho quo una disposicion de tal importan-
cia no fuera conocida de hombres tan documentados como
Solorzano y Pinelo, ambos participantes .en la elaboracioa
del Codigo sancionado hor e1 ultimo de los Austrias .

La ultima manifestacion legal del derecho minero his-
panoamericano del periodo colonial se contiene en las cono-
cidas Ordenanzas de Gamboa de 1761, _rcdactadas para
Nueva Espaiia y generalizadas mas tarde para los otros te-
rritorios de la America espaiiola . En ellas no se registra
ninguna innovacion doctrinal digna de ser destacada .



CAPITULO II

z. El intet-vencionis~mo economico del Estado esp.anol en las Indias .
-Regimen de comercio y navegaci6n con los territorios hispano-
an6ericanos.-3 . Las tasas de inercaderias y los privilegios de los
mercaderes-4 . Monopolios y rentas estancadas-5 . Pblitica
monetari-a .

z . La politica economica del Estado espan.ol en las
Indias estuvo inspirada por las doctrines mercantilistas
imperantes en la epoca de los grandes descubrimientos en
el nuevo Continente.

Dos principios fueron los reguladores de toda esta po-
litica : el ezclusivismo colonial y la llamada teoria de los
metales preciosos ".

Pasados en ellos los monarcas espafioles declararon los
territorios de Indias coto cerrado, abierto solo a las acti-
vidades cornerciales e industriales de los vasallos de la Co-
rona de Castilla y vedado a los subditos de potencies ex-
tranjeras. Ya hemos estudiado en otra .ocasion, en las pri-
meras pagina.s de este libro, el alcance juridico de este prin-
cipio y su desarrollo legal a to largo de todo el periodo de la
dominacion espariola en America. El intervencionismo eco-
nomico del Estado peninsular en los territorios colonial.es
se acuso con tin proteccionismo manifiesto hacia las acti-

13z 'ease Haring, El comercio de las Indies. (Conferencia del
Curso monogra£ico sohre ".Las Instituciones de Derecho Publico de
la Au6rica espanola durante el periodo colonial", ekplicado en el
Centro de Estudios de FIistoria de America de la Universidad de
Sevilla en los meses de marzo y al:ril de 1934.)
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vidades mineras para fomentar el envio a la Metropoli de
los metales preciosos, con dano evidente de las explotacio-
nes agricolas e industriales .

Desde el punto de vista comercial las colonias hispano-
americanas fueron consideradas como un simple mercado
complementario de la economic peninsular, reservado ex-
clusivamente, comp hemos dicho, a los comerciantes de la
lfetrbpoli . Por cuenta de estos habia de correr la . exporta-
cion a las Indias de todos los productos agricolas o ma-
nufacturados de Europa necesarios para la villa en las na-
cientes poblaciones . La coonomia de las nuevas colonias hu-
bo de orientarse, en co.nsecttencia, en el sentido de producir
solo aquellas mercaderias de que se carecia en Espana
-oro, principalmente, especias y otros metales preciosos-
y que nunca habrian de presentar competcncia ruinosa a
la producci6n peninsular. El transporte de unas y otras
mercaderias habria de hacerse en naos exclusivamente es-
pafiolas . I{1 oro y los dernas metales preciosos fueron consi-
derados como la base mas solida y positiva de riqueza en
si y no con-lo to que realmente eran, simbolos inequivocos
de bienestar e instrumentos de cambio muy codiciados y
valiosos . Se intensifico por todos los medios su produc-
ci6n y transporte a Espafia y se procuro su retencion aqui,
prohibiendo su exportacion a las otras naciones europeas.

Las consecuencias de esta politica, equivocada en todo
caso, y mas en tin pais coma Castilla de economic pobre y
de industria tan rudimentaria, no tardaron en hacerse sen-
tir . La produccion espariola, que no bastaba para satisfa-
cer las exigencias del mercado interior, mal podia cubrir
las necesidades, cada dia aumentadas, de sus mercados co-
loniales . Hubo necesidad de acudir a otros centros de pro-
duccion europeos, convirtiendose los mercaderes espafioles
en verdaderos intermediarios, no del productor nacional y
del consumidor de las colonias, como en principio se ha-
bia proyectado, sino de los otros mercaderes extranjeros
incapacitados legalmente para comerciar con nuestro;s te-
rritorios coloniales y del consumidor radicado en los terri-
torios espat-oles de America .
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Eli este forzadc) intercarnbio de productos Espai1a hu-
bo de orecer al cabo, de manera preponderante, abierta
o fraudulentamente, su mercaderia mas preciada : el oro
importado cie las Indias . Y todo ello con dano evidente
de la economia nacional, abandonadas sus verdaderas fuen-
tes naturales de riqueza y con provecho exclusivo de los
grander comerciantes radicados en Sevilla, irnicos benefi-
ciarios de este regimen de monopolio, que todavia consi-
guieron agravar anulando al pequeno mercader, primero
de hecho y luego de derecho, puesto que ya a mediados del
siglo xvi "nadie podia cruzar c1 Atlintico para comerciar
por su cuenta, o como a ente o representante de otro, a
no ser que cargase en el viaje mercaderias de un valor tn .i-
nimo especificado, el cual al fin llego a ser de mil pesos" .

Veamos el desarrollo a to largo del tiempo do esta po-
litica economica, contra la coal se levantaron voces autori-
zadas desde los primeros momentos ; voce,s que no fueron
oidas hasty la reaccion muy tardia que se inicia en nues-
tros hombres de gobierno del siglo XVITI.

2 . El regimen comercial establecido para lag Indias
por los rnonarcas espaiioles a raiz de los viajes de Col6n
se inicia con algunas vacilaciones que dieron lugar a sena-
1ados - privilegios de excepcion frente a la doctrina que
pronto hubo de prevalecer.

En las Instrucciones dadas al Almirante en mavo de
1493 con motivo de su segundo viaje, se prohibia a los par-
ticulares, de ctralcluier claw o condicion que fueren, llevar
mercaderias a Indias con propositos comerciales, al pro-
pio tiempo clue se ordenaba abrir un registro detallado de
personas y cosas y erigir en aquellas tierras una. casa de
aduana con el fin de que todas las transacciones comercia-
les se realizasen en presencia de un tesorero, nn contador y
un representante de Colon, leas coal-es habrian de registrar-
las en tin libro especial a ello dedicado ".

8z 'ease Haring, Trade and nvviqatiw-b h~~lz<c~ ,a SPain and the
Indies in the time of the Hapsh2srgs-Cambridge, Mass.-Harvard
University Press, igi8 .
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Como so ve en estas Instrucciones, el interes de la Co-
rona es de caracter puramente fiscal yT las medidas acorda-
das tienden principalinente a garantizar los derechos re-
servados a los monarcas en las capitulaciones otorgadas
con el descubridor .

Dadas las circunstancias que concurrian en los prime-
ros momentos de la colonizacion espaiiola en America,
las primitivas transacciones entre los indios y los concluis-
tadores fueron designadas en los documentos de la epoca
con el nombre de rescates . De ordinario, en las capitu-
laciones de descubrimiento nuevo v poblacion de los pri-
meros tiempos, vemos clue so concede al descubridor el pri-
tiilegio por un corto plazo -dos aiios-, de quo s6lo LV
pueda rescatar con los indios, pal;ando a la Corona uni-
camente el qainto de to que rescatase. Es relativamente
frecuente la concesion de que durante diez ailos s6lo so
pagase el diezmo o el octavo, en lugar del quinto, de to
que por esta via se obtuviese . Fn muchas capitulaciones
so establece a este respecto que si se cautivase a algun ca-
cique o selior poderoso, de to que se obtuviese por su res-
cate ."se Nos de la sexta parte dello y to demas se rre-
parta entre los conquistadores, sacando primeramente nues -
tro quinto ; y en caso quel dicho cacique o seiior principal
so matare en. batalla o despues por via de justicia o en otra
qualquier manera" de todo to "que del se oviere jttntamen-
te ayamos la mitad" .

En otras so determina que de todo "el oro y plata, pie-
dras y perlas que se oviesen en batalla o en entrada de pue-
blo o por rescate con los indios, se nos hatia de pagar y
pague el quinto de todo ello" s3 .

En una Real Provisi6n de io de .abril de 1495) -confir-
mada en 1497 i- 3 5o I- so ordeno en terminos generales
"Item que del oro que no sea por via de Resgate aya la
quinta parte para que esta cluinta parte se Reparta p,or los
que to Iallaren e por los quo quedaren en la labor o en, la

83 'case mi estudio citado sabre El Derecho de Propiedad en
micstra lcgi'slacidic de Tncidas, pags. `i-r9 .
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guarda de la villa . . . " "Item que qualesquier nuestros sub-
ditos e naturales que quisieren puedan yr . . . a Resgatar en
ellas y en las que nuevamente fallaren se puedan aprove-
char de qualesquier cosas, asy oro como mercaderias pa-
gando del oro la quinta parte e de las otras xnercaderias la
decima parte, pero questo no se puede faser en la dicha
ysla espafiola" . . . 54 .

Pero este criterio liberal que aptinta en estas Reales
Provisiones, cediendo a requerimientos apremiantes de los
colonizadores y por el deseo, adema.s, de fomentar los res-
cates de oro y otros metales y piedras preciosas, quebro
pronto, al crearse en Sevilla la Casa de la Contrataci6n de
las India-s en 1:503 .

Iiasta esta fecha habia sido Cadiz, generalmente, el
puerto natural de partida de las expediciones a Indias, y en
dicha ciudad se habia establecido una aduana clue estuvo
regentada, como lugarteniente de los contadores mayores,
por Juan de Soria, el cual habia intervenido en los prepa-
rativos del segundo viaje de Colon y de otras expedi-ciones
de esta cpoca, a las ordenes del Arcediano de Sevilla, Juan
Rodriguez de Fonseca, y en uni6n del genoves Francisco de
Pinelo . Pero por su mayor importancia y por su inmejo-
rable _sittiacion geografica y estrategica como puerto in-
terior de Castilla, paso a ser Sevilla desde entonces y du-
rante machos ano.s el iunico Puerto de partida y de regreso
de las expediciones colonizadoras y comerciales a las In-
dias .

Mas adelante estudiaremos en detalle la organizacion
y> funcionamiento de esta Casa de la Contratacion que tan
alto pal e1 hubo de jugar en el gobierno administrative
de los territories hispanoamericanos. Por el momento bas-
ta solo con reseizar el hecho de que con su creacion se inicia
en Castilla una politica comercial de monopolio aniloga a
la establecida en Portugal con la creaci6n de la Casa de°
Indias, que es la que al in bubo de prevalecer .

No faltaron, sin embargo, las voces de protesta contra

84 Id ., id ., id ., pxia . 22 .
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este privilegio eoneedido, mils clue a la eiudad de Sevilla, a
las verdaderas dinastias de grandes mercaderes estableci-
das en ella desde los ultimos tiempos de la Edad Afedia,
y estas voces lograron, en algtin momento, resonancias ofi-
caces en las altar esferas del Estado . Asi Carlos V, ba-
sandose en las razones de tecnica comercial alegadas por
fray Garcia de Loaysa en un Afemorial de 1524, ordeno
la creacion en La Coruna de una Casa de la Contratacion
de la especieria, ya que el comercio de esta claw de merca-
derias babia de hacerse en navios de alto calado, para los
cuales resultaba insuficiente, o por to menos peligroso, el
rio de Sevilla . Y en T529, yendo todavia mar lejos en esta
politica liberal, decret6 la habilitacion de nueve puertos
peninsttlares -Payona, Corufia, Aviles, Laredo, Bilbao,
San Sebastian, Malaga y Cadiz- para el trafico con las
Indias . Esta ttltinia ciudad, por otra parte, mantuvo siom-
pre una actitud viva de protesta frente al monopolio de
Sevilla, lorando concesiones mas o menos amplias, segtin
las epocas, qtte llegaron a cristalizar en la creaci6n de tin
-;uz;ado especial, llamado de Indias, en 1 5 35, que tuvca fa-
cultades delegadas de la Casa de la Contratacion de Sevi-
lla, attn cuando nttnca, a pesar de su nombre, de caricter
jurisdiccional .

Con Felipe II se acusa un retroceso en esta politica
de orientacion abierta y liberal, volviendo a las restriccio-
nes anteriores todavia mar acentuadas. Triunfaron al pro-
pio tiempo con este monarca las tendencies centralizado-
ras, tan ;rates a su espiritu de burocrata, y los intereses
de los grandes cornerciantes de Sevilla .

En los primeros ainos de stt reinado, en 1561, se regula
toda la navegacion a Indias, segiin el regimen llamado de
_flotas y galeones, que fue estructurado mas tarde, amplia-
mente, en el titulo XXX, libro IX de la Recopilacion de
168o. En 1573 se derogO la Real cedula de 1329 que abria
al trafico con Indias los nueve puertos peninsulares antes
mencionados. La Casa de la Contratacibn de La Corttfia
habia tenido tuia vide muy corta, puesto clue fu6 ereacla
principalmente pensando en el comercio de la especieria
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con Las Molucas, y estas islas, disputadas siempre por
Portugal. fueron pronto enajenadas a esta nacic`)n . Solo
Cadiz mantuvo su Juzgado de Indias, de importancia se-
eundaria, hasta que llego a conseguir en z 7~rv clue se tras-
ladase alli la Casa de la Contrataci6n .

El llamado regimen de flotas y galeones obedeci6 fun-
damentalmente a estos dos motivos : necesidad de asega-
rar el cumplimiento y eficacia de esta politica de monopolio
y~ conveniencia de proteger la navegacion a Indias contra
los frecuentes ataques de corsarios y piratas .

Ya a partir del afo 1526 se proh.ibid quo en to sucesi-
vo pudieran navegar aisladamente las naos mercantes es-
panolas, tanto en el ti-iaje de ida como en el de regreso . La
trati-esia en. uno y en otro caso tenia quo hacerse yendo es-
tas naps en conserve de flotas armadas y pertre~chadas, se-
gun las reglas establecidas por la Casa de la Contrataeion
de Sevilla . En 1537, para asegurar la mayor efectividad
de estos principios, se despach6, por primera vez, una ar-
mada real que habia de custodiar los cargamentos de oro
y plata embarcados en las Indies para Espana . Fue pri-
mer Capitan general de esta armada el que afros mss tar-
de habia de s-er primer Virrey del Peru, Llasco Nufiez
Vela . iKueca armada de este tipo se despacho en 1542 bajo
el mando del Capitan general Martin Alonso de los Rios .
En, 1543, accediendo a demandas formuladas por los mer-
caderes de Sevilla, se expidieron cedulas Reales ordenan-
do, de un modo general, quo la nacegacion a las Indies
se habia de hacer forzosamente en dos flotas anuales de-
bidamente equipadas y protegidas . Y aun cuando en los
primeros momentos no fueron observadas con fidelidad
estas disposiciones reales, a partir del af7o 15~o quedo or-
g<anizado reularmente el trafico y naveaacion entre Es-
hana y las Indies sobre las bases apuntadas.

Pero la organizaci6n definitive que habia de perdu-
rar con escas.as alteraciones a to largo de toda la dinastia
de la Casa de Austria no se hizo hasta los af.os do -.L-64 a
1566. Segun las normal entonces establecidas, habian de
partir cada afro del puerto de Sevilla dos flotas distintas
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una para Nueva Espafia y otra para Tierra Firme. La
primera habia de salir en primavera con rumbo al Colfo
de A1ejico, llevando naos, no s6lo para el puerto de 'era
Cruz, sino para el de Honduras y los de las islas Antillas .
La segunda salia en agosto con rumbo .al istmo de Pana-
mA, convoyando naos para Cartagena, Santa i\Iarta y
otros puertos de la costa norte de la America del Sur.

L,Tna y otra flota habian de pasar el invierno en Ameri-
ca y- se habian de reunir en La Habana durante el mes de
marzo, para desde alli emprender juntas el viaje de regreso
a Espafia .

Estas fechas apuntadas, tanto para el viaje de ida como
para el de regreso, no siempre pudieron observarse fiel-
inente. Ni sidtiiera pudo duedar en todo momento garan-
tizado el tralico maritimo anttal de Espafa con sus colo-
nias de America . Ya desde 158o dejaron de salir estas flo-
tas todos los aiios, como por la legislacion estaba previsto .
Con frecuencia, de anuales se convirtieron en bianuales
las flotas despachadas para las Indias . A mediados del si-
lo xvr.r, con el acentuamiento de la decadencia politica y

economica de Espana, la navegacion con las colonias his-
panoamericanas se hizo cada vez mas y mas irregular, no
obstante continuar en vigor a este respecto los mismos
preceptos legales .

En tiempos de Felipe II fue costttmbre, mas o menos
observada, la de enviar -con to flota de Tierra Firme una
verdadera armada, integrada por seis, ocho o mas buclues
de guerra, pares proteger a los navios de la flota y, sobre
todo, para asegurar el transporte de less enormes cantida-
des de plates en barras ciue se traian de las minas del Poto-
si, cuando estas estaban en todo su apogeo. Se persistio en
esta costumbre durante el siglo xvii, y por eso se llego a
designar colectivamente la flota de Tierra Firme con el
nombre de galeoncs, por el tipo de los bisques de guerra
qae integraban esta armada de custodia, manteniendose
especificamente el nombre de flota para la clue iba a Vera
Cruz protegida por dos naos de guerra, la cap-itaaaa y la
almiranta .
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El niunero de navios mercantes que integraban una y
otra Iota vario considerablemente, segiin las circunstan-
cias, estado de los negocios, tamafio de las naos y seguri-
clad del xnar . A mediados del siglo xvz el niimero ordina-
rio de unidades en cada flota oscilaba entre quince y vein-
ticinco. A fines de este mismo siglo llegaron a ser de trein-
ta a noventa los navios de todas clases que constituian una
flota. En el siglo siguiente se acusa una reduccion gradual,
tanto en el numero de las naos corno en la cantidad total
de toneladas . Un autor tan documentado como Veitia y
Linaje -recoge el profesor I-Jaring, cuyas lecciones so-
bre esta materia venimos transcribiendo literalmente- es-
cribia en j:674 que, aun cuando en tiempos pasados la flota
a Indias lleg6 a ser de ocho a nueve mil toneladas, en su
epoca si se podia mandar una flota de tres mil toneladas
cacla dos ai1os se consideraba comp cosy extraordinaria .

Esta minticiosa y exclusivista reglamentacion del co-
mercio entre Espatia y sus Indias tuvo su complementc
en las medidas restrictitias promulgadas en punto al co-
mercio intercontinental entre los distintos puertos de la
America espafiola . Asi como en Espafia se concentro el
comercio con las Indias en los puertos de Sevilla y Cadiz,
salvo las excepciones temporales que han quedado consig-
nadas, en America asumieron papel analogo los puertos de
Vera Cruz, en Nueva Espafia ; Cartagena, en Nueva Gra-
nada, y Nombre de Dios (mas tarde Porto Bello), en el
istmo de Panama.
A titulo de excepcion, y en virtud de licencia especial, se

permitici, sin embargo, que se habilitasen para el trafico
maritimo los puertos menores del mar Caribe, y por tun
espacio de tiempo corto s-e permitio tambien el trAfico en-
tre los varios puertos del Pacifico y las Islas Filipinas .

Pero las constantes protestas de los grandes mercade-
res de Sevilla lograron al cabo imponerse en los tiltimos
aiios del siglo xvi, llegando a conseguir nuevas medidas
restrictivas, por virtud de las ctiales se prohibio el comercio
con Oriente a estos puertos del Paciiico, con la I'inica ex-
cepcion de Acapulco (nTejico), y aun esto bajo tin regimen
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de contingentes muy limitados. Ni siquiera, comenta el
profesor Haring, gratuitamente, a titulo de regalo, podian
ser enviados al Pcru los generos importados del Oriente. Se
prohibio tambien que el comercio entre Europa y la Ame-
rica del Sur se hiciese por via Buenos Aires y que el co-
mercio con los pueblos del Pacifico se hiciera por el estre-
cho de Magallanes .

Se dificult6, en suma, por todos los medios el coinercio
directo entre unas comarcas y otras de nuestros territo-
rios coloniales, sobre todo cuando se trataba de articulos
que pudieran hacer la competencia a los que Espafia expor-
taba, durando este estado de cosas, virtualmente . "hasta
los digs mas liberates de Carlos III".

Es curioso el hecho de que, sobre restringir tan ex-
traordinariamente el libre desenvolvimiento del comercio en
nuestros territorios coloniales con este regimen de mono-
polio establecido! en beneficio de la lletropoli -en rigor
de los grandes mercaderes de Sevilla-, todavia se alzaran
voces en las Cortes castellanas de los filtimos anos del si-
glo xvi pidiendo que se limitaran las exportaciones a los
puertos americanos para contener la subida de precios que
se acusaba en el mercado interior peninsular . Las nuevas
medidas restrictivas que de esta equivocada creencia di-
manaron, mas bien beneficiaron a la larga a los habitantes
de las colonias, pues al limitarse, y en algunos casos prohi-
birse, la exportacion a las Indias de articulos manufactu-
rados en Espalia, se fomento el crecimiento en aquellos te-
rritorios de algunas industrias, singularmente la de obra-
jes de panos, que logro alcanzar considerable prosperidad
con la utilizacion barata de la mano de obra indigena, a
pesar de las prohibiciones legales que se dictaron para pro-
teger a los indios de estos -obrajes contra posibles abusos
de sus patronos .

Los resultados de esta equivocada politica economica
fueron, de tin lado, como acabamos de indicar, el encareci-
miento de la vida en Espafia y, de otro, la aparicion y des-
arrollo de una fuerte corriente comercial de carikter clan-
destino, al margen de toda ordenacion legal, entre las dis-
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tintas naciones de Etiropa y las posesiones espanolas de
America . E1 comercio de contrabando adquirio pronto
proporciones extraordinarias.

Ya al estudiar la condicion juridlca del extranjero
apuntamos los numerosos portillos por los cuales pudie-
ron pasar a Indias sin licencia muchas personas en con-
nivencia, o no, con los propios funcionarios del Estado . El
comercio de contrabando se practico, no sdlo en los puertos
de Sevilla y Cdiz con la complicidad de los mercaderes
y funcionarios espanoles, sino tambien directamente por
los comerciantes extranjeros que enviaban en sus propias
nags sus g~neros a los puertos de nuestras colonias . Hay
testimonios quc acreditan clue ~en el siglo xvn. inuchos
comerciantes extranjeros descargaban de sus naps las
mercaderias y las cargaban en los propios galeones espaiio-
Its sin registrarlas en la Casa de la Contratacion ; reci-
biendo a la vuelta de la fIota el precio de las mismas en ba-
rras de oro y plata, por el mismo procedimiento clandestino.

Los focos mas peligrosos de contrabando estuvieron
en las costas del mar Caribe, en el puerto de Buenos Ai-
res y, en el siglo xviii, en los puertos del Pacifico . Co,mer-
ciantes ingleses, franceses y holandeses fueron los princi-
pales detentadores de esta fraudulenta fuente de riqueza,
contando siempre con la: simpatia de los habitantes de las
colonias, pues por su conducto lograban adquirir, y a pre-
cios mas favorables, generos clue les eran necesarios, bur-
lando el tiranico monopolio de los mercaderes de Sevilla.

La situation geografica de Buenos Aires hizo clue su
Puerto fuese lugar adecuadisimo para esta clase de comer-
cio . Su alejamiento del centro -del poder politico clue radica-
ba en Lima y su proximidad a la costa portuguesa del Bra-
sil hicieron poco menos clue imposible todo intento de una
vigilancia eficaz. El hecho de clue su puerto estuviera le-
galmente cerrado por virtud del regimen de flotas y ga-
leones anteriormente descrito aumentO la fuerza del esti-
mulo. ,Tenemos noticias de clue en el siglo xvtx salieron
machos aiios de los pitertos de Lisboa y Oporto nias de .dos-
cicentas naos cargadas de generos de punto procedentes de
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Inglaterra, Francia y los Paises Bajos, qtie eran llevados al
Brasil, y desde alli al Rio de la Plata, para scr transporta-
dos luego por via terrestre a Chile y el Peru. Los propios
mercaderes do Lima tenian factores, no solo en Europa,
sino tambien en el Brasil, pues les resultaban mis baratos
los gastos de transporte por Buenos Aires que por Pana-
ma. Habia tambien naos ifiglesas y holandesas qtie viaja--
ban directam.ente a Buenos Aires para lograr volver con
cargamento de cueros . Un viajero frances que visito Puc-
nos Aires en 1648 encontrb en el rio unos 22 barcos holan-
deses que habian obtenido permiso del Gobernador para
comerciar con generos de la colonia, llevando cada tmo de
estos barcos una carga de tmos 14.000 cueros . Bien es
verdad que cl Consejo de Indias ordeno la confiscation de
estos cargamentos y la destitution del Gobernador.

Consignemos, por ultimo, como otra fuente importan-
te de este comercio de contraban.do los asientos de negros
que obtuvicron en el siglo xvii muchos mercaderes extran-
jeros, singularmente portugueses e italianos, los cuales, al
amparo de este trafico de esclavos negros, introdujeron
fraudulentamente g6neros de otras clases por los distintos
puertos del archipielago antillano, infestado de antiguo
de contrabandistas, corsarios y piratas .

Todo este estado .de cosas cambia radicalmente a to lar-
go del siglo xvzii.

Las grandes reformas que en Espafia y sus Indias se
rea:lizaron durante estos afios, tanto en el orden politico
como en el administrativo y economico, no pueden ser cotn-
prendidas en su profundo sentido historico, si se las consi-
dera de una manera aislada, sin buscar sus entronques con
las teorias filosoficas y economica.s imperantes en la Euro-
pa de ento.nces . Es necesario recordar to que este siglo xvsii
significa,en la historic de las naciones europeas inns civili-
zadas . Con acierto ha hecho notar el profesor argentino
Levetie que "las reformas que ensayaron en Austria ; Jo-
se II, Catalina II en Rusia, Pombal en Portugal, Federi-
co II en Prusia, Turgot y Mallesherbes en Francia, las
aplicaron en Espaiia economistas y hombres de Estado
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durante los reinados de Felipe V, Fernando DTI y partictt-
larmente Carlos III, este ultimo con sus ministros Cam-
pomanes, Floridablanca y Aranda, quo continuaron la la-
bor innovadora en el agitado reinado de Carlos IV, conmo-
vido violentamente por la revolucion francesa y la de la
America espafiola" . "Un plan de reformas organicas para
I?spana -anade- tenia considerable importancia, por-
qtie a diferencia de otros estados europeos, su nueva po-
litica habria de desenvolverse en un extenso escenario tan
grande comp el Africa y mayor que el imperio britinico
en la India" ".

En otros capitulos de este estudio examinaremos el al-
cance y consecuencias de estas reformas en -el orden poli-
tico y administrativo en to que a los territorios hipano-
americanos so refier .e. Veamos ahora solamente de que modo
afectaron al regimen comercial anteriormente descrito .

Se inicia: el cambio de rumbo apuntado con el tratado
de Utrecht (1713), fecundo en consecuencias, al rcconocer
en su articulo septimo que "seria licito y libre a los sitbdi-
to;s del Rey de la Gran Bretafia comerciar en Espafia y de-
mas tierras y dotninios del Rey catolico" ". Este privile-
gio,,condicionado, quo circunstancias politicas adversas hu-
bieron-de arrancar a los monarcas espafioles .en favor de sus
enemigos seculares, obligaron a los hombres de gobierno de
Espana a pensar seriamente en la necesidad de rectificar to-
da la politica economica seguida hasta entonces, procu-
randa favorecer por todos los medios a la .agriculture y a
la industria nacional, como iulico medio de poder sostener
una competencia comercial en nuestros mercados colonia-
1s, quo habria de ser arrostrada en evidente situacion de
inferioridad.

No tardaron en dejarse oir votes autorizadas en este
sentido,

85 Vease Let>ene, Znnuesfigaciozaes acerca de la Historia Ecoiao-
mica dcl Tlirreinato del Plate, volunien 1, pigs . 241:-142. La Plata,

19217.
86 Td ., id ., id ., peg . 286 .
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Jeronimo Lstariz publico en 1724 su famoso tratado
Teorica y ptractica cue comercio y de marina, en el cual afir-
maba quo "no podia haber crecimiento de poblacion sin
desarrollo de la indttstria, que esta no prospera sin et au-
xiiio de tin comercio grande y util y, en fin, quo el comer-
cio no puede existir donde se le aplasta con gravosas con-
tribuciones" 17 .

Bernardo de Ulioa en su Hestablecintiento de las fa,brz-
cas, trdfico y conaercio inaritinto de Espaia, publicado en
1740, "explicaba quo la salvacicin economica de Fspaiia
dependia del establecimiento de fabricas y manufactures,
no solo en la Metropoli, sino tambicn en las colonies, com-
prendiendo quo nunca seria dafiosa la riqueza de todos los
dominios de la Corona permitiendose la fundacion de fa-
bricas quo attmentarian la poblacican de America" 's .

Bernardo Ward, quo por encargo de Fernando VI ha-
bia visitado diversos paises de Europa estudiando la agri-
cultura, industria, comercio y gobierno economico de Fran-
cia, Inglaterra y I olanda, decia en su Proyecto ecozvomi-
co : "Debemos mirar la America bajo dos conceptos . E1
primero, en cuanto puede dar consumo a nuestros frutos
y mercancias, y el segundo, en cuanto es una porcion consi-
derable de la monarquia en que cabe hacer las mismas me-
joras quo en Fspai1a" $° .

I`ecordemos, por ultimo, la fundacion de las Socieda-
des economicas de amigos del pais, de resultados tan esti-
mables, y las incitac.iones exaltadas de Campomanes y Jo-
vellanos en pro del desarrollo armonico de la industria y
de la agriculture, asi como de la libertad de comercio .

Esta poderosa corriente doctrinal repercutio en una se-
rie progresiva de m~edidas legales quo se fueron aproxi-
mando mas y mas a la meta por todos deseada .

En un proyecto de 5 de abril de z 72o se trato de regu-

8j Wase Levene : Introdxcciovr. a la Historia eel Derecho In-
diano, citada, peg. 293 .

88 Id ., id ., id ., peg. 293 .
89 Id ., id ., id ., ping. 293 .
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larizar el comercio con las Indias, interrumpido con fre-
cuencia, sabre la base del viejo regimen de flotas y galco-
nes . Pero este intento de vigorizar la navegacion a aque-
Ilos territorios sin apartarse de las viejas normas exce-
sivamente inter-encionistas constituyo tin rotundo fraca-
so, y en 1738, segun el profesor Haring, o en 1740, segiln
Levene, se suprimieron los galeones de Tierra Firine, con--
tintiando en teoria la flota de Nueva Espaiia, si bien en la
realidad tampoco llego a organizarse ninguna nueva ex-
reedicicin a este virreinato con arreglo a las vicjas normas,
de hecho definitivamente olvidadas 9°.

Se sustituyo pronto este sistema par cl de navios suel-
tos clue se registraban aisladamente par.a los distintos puer-
tos de las Indias . Ello permitio que e1 comercio con el
Peru se hiciera directamente par el cabo de Hornos, que-
dando suprimida la feria de Portovclo y la via de PanamA.

Al propio tiempo que se dictaban estas medidas liberta-
d.oras en punto al regimen de navegacibn, se dictaron otras
que restringieron con;siderablemente los irritantes privi-
legios monopolizadores de los grandes comerciantes de Se-
villa y Cadiz. In distintos puertos del Norte de Espafia
se organizaron compainias mercantiles con privilegios im-
portantes para dedicarse a1 comercio de ~ciertos generos en
diversas comarcas de las Indias . Se permitio a estas com-
paiiias, integradas principalmente par capitalistas catala-
nes y vizcainos, que pudieran fletar barcos a Indias desde
los distintos puertos de Vizcaya o desde el de Cadiz, y en
ocasiones se les concedici un verdadero monopolio comer-
cial con alguno de nuestros territorios coloniales.

Perseguia asi el Estado espanol intensificar el trafico de
las comarcas hispanoamericanas mas atrasadas, satisfacer
aspiraciones legitimas de los mercaderes espafioles que
reiteradamente venian protestando contra el monopolio ex-
clusiv o de Sevilla y conseguir una mayor seguridad en la
natiegaci6n a cargo de los propios mercaderes interesados,

9o Y=ease ademas Federico de Castro, Las zaaos cspaitolas en
la carrcra de las Indias .
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a ios que se concedia al efecto hritiilegios especiales, alige-
rando con ello las hesadas obligaciones que z-enian gravan-
do los escasos recursos de la Corona.

Pero to.das estas comparnias fueron, en deiinititi-a, use
fracaso desde el punto de vista financiero --debido, sin
duda, a la excesiti-a intervencicin del Estado-, con la itni-
ca excepci6n de la Real Compariia Guipuzcoana de Cara-
cas, due fundada en 1725, gozando del monopolio del co-
mercio con -Venezuela, persisti6 hasta los primeros aiios de
1a Revoluci6n francesa, logrando rescatar para Espafia el
comercio del cacao venezolano clue estaba en manor de
contrabandistas holan.deses '1 .
A pesar de todas estas medidas liberacloras, seguian

pesando sobre el comercio con las Indias trabas y grava-
menes muy onerosos que impedian su deseado resurgimien-
to . Se hizo necesario persistir en esta tendencia reforrnado-
ra, y asi, en 1764, se establecieron los correos maritimos
mensuales entre Espana y- sus colonias de Ultramar ; en
2765 "se ponia fin a la politica del puerto unico de salida
de Espafia y de entrada en America, abriendose para el
comercio de las islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto
Rico, Margarita y Trinidad los puertos de la Peninsula,
Cadiz, Sevilla, Alicante, Cartagena, Malaga, Barcelona,
Santander, La Corufia y Gij6n", a la par que se abolian
impuestos y se reducian trarnites que dificultaban la na-
vegaciG ; en 1774 se permitia el comercio internacional
entre "los quatro Reynos del Peru, -'\-ueva Espai1a, Nuetia
Granada y Guatemala" ; en 1776 se hacia extensiva esta
permision al comercio entre Buenos Aires y Chile y las
colonias del interior ; y en 1778, por ultirno, se promul-
gaba el Reglamento y Aranceles Reales para el comercio
libre de Espaiza a Indias, por ti-irtud del cual se habilita-
ban para el comercio con las Indias trece puertos en la
Peninsula, adem~'ts de Mallorca y Canarias, y- veinticuatro

chi Wase Rasu6n de Basterra, Cna empresa clel siylo xvzrr :
los navios de la ilatistracion Real Compaiaia Gatipuzcoana de Caracas
y sit hafluoucia en los destirros do America. Caracas, rgzj .
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pttertos en los distintos territorios de America espafiola,
suprimiendose derechos comp el de palmeo, toneladas, San
Tchno, etc .

Los resultados de esta politica liberal fucron sorpren-
dentes . "El comercio de Cttba -afirma el profesor Ha-
ring-, que en 176o se hacia con cinco o scis navios, nece-
sitaba doscientos en 1778 . La exportaci6n de cueros de
Buenos Aires aument6- de ciento cincuenta mil cueros anua-
les a ochocientos mil. Iln un periodo de diez afios, desde
1778 a 1788, el valor total del comercio de Espafia con sus
colonias aument6 en un setecientos por ciento . Al final
del periodo comercial gozaban las provincias espanoias
de America de mayor prosperidad y bienestar que nttnca .
Las colonias espaflolas poscian riqttezas macho mayores
que las colonias inglesas de Norte America y adquirieron
todos los simbolos exteriores de opulencia, como importan-
tes edificios publicos, universidades, catedrales y hospita-
les en ciudades bien pobladas, que cran centros de lujo,
de ensefianza y de cultura" ".

3. Otra manifestaci6n interesante de la politica in-
tervencionista desplegada en el orden econ6mico por el
Estada espafiol en las Indias, nos la ofrecen las disposicio-
nes legales que hubieron de dictarse regulando la facultad
de los concejos de tasar los precios de las mercaderias que
se vendiesen en sus respectivas ciudades.

No era nueva la doctrina que reconocia a los cabildos
municipales esta potestad reguladora de los precios. Ha-
bian gozado de ella los viejos concejos medievales de la
Espaina peninsular y hubo de ser reconocida, desde los
primeros momentos, a los nuevos cabildos coloniales, or-
ganizados a imagen y semejanza de los de la Metr6poli .

Pero las circunstancias especiales que en aquellos terri-
torios concurrian hicieron quc las protestas formuladas
por los grandes mercaderes de Sevilla contra estas atribu-
ciones municipales encontraran tin eco propicio en los al-

9z Haring, conferencia citarla sobre "El conlerdo de las In-
<lias" .
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tos consejos de la Corona, dictandose una serie de disposi-
ciones en las cuales, si de tin lado se respetaban las viejas
facultades de los concejos, se reconocian al propio tiempo
numerosos casos de excepcion en favor de los detentado-
res privilegiados de nuestro cornercio colonial . De este
modo el Esta.do espafiol, intervencionista deeidido en toda
su politica economica, defendia postulados de libre contra-
tacion cuando ello favorecia a los poderosos mercaderess
sevillatios.

hTn ejemplo demostrativo de cuanto venimos dicienda
nos lo proporciona una Real Provision de 25 de junio de.
1530, dirigida a "vos e1 concejo justicia e regidores de is
ciudad de temistitan mexico e cibdad de la veracruz y de
todas las otras cibdades, villas e lugares de la nueva espa-
na", en la; cual se ordenaba "que los mercaderes puedan
vender las mercaderias y mantenimientos de primeras ven-
tas a los precios que quisieren y que no les pongan tasa
ni precio en ellas"' '3 .

El rigor de esta declaracion se moderaba, en parte, al
aiiadir que "en caso que en las dichas ciudades e villas e
lugares aya necesydad de mantenymyentos podais vos los
dichos justicias e regidores retener to que os paresciere
necesario para sustentacion de tal ciudad, villa e lugar, y
los que ansi quedaren to puedan vender sus duenos de pri-
n:era venta a los precios que pudieren".

Podrian multiplicarse con facilidad estos testimonios .
Basta con el caso transcrito como demostracion de toda.
una politica economica partial y equivocada durante mu-
chos afos, que no hobo de pasar sin protesta por parte de
los defensores de interes-es torpemente atropellados .

Aduzcamos como prueba de estas protes:tas de los per-
judicados contra medidas amparadoras de la codicia de
los mercaderes, tin curioso pleito sostenido en 1534 por I'los
rnercaderes y tratantes en la ciudad de Santo Domingo de

93 Codec. cue Docs. haedts . de Ultratszar, t. X, pag. zcg.
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la ysla Espafiola con la dicha ciudad de Santo Domingo
sobre el poner tasa en las merca:durias" ".

La cuestion debatida en este pleito se plautea por parte
de stis iniciadores, que son los mercaderes de la ciudad, en
los siguientes terminos : los oidores de la Real Audiencia
de Santo Domingo, mirando por el buen abastecimiento
de la ciudad, habian ordenado al cabildo y regimiento a_ue
no se entrometiesen a poner tasas a las mercaderias clue
desde Castilla fuesen importadas en la Isla ; y como esta
provisicin pie la Audicncia, observada durante varios afros,
habia silo quebrantada hor e1 concejo con grave dafio de
los legitimos intereses del comercio, formulaban su protes-
ta y pedian su total restablecimiento .

Como justificacion de su demanda alegaban cstas ra-
zones

a) Cue s6lo con la libre contratacion se podria con-
segulr, comp hasta entonces habia venido ocurriendo, clue
la ciudad estuviera bien abastecida de mercaderias y a
precios moderados .

b) Que la imposicion de tasas por harte del Cabildo
municipal, no s61o ocasionaba graves daiios y perdidas a
los mercaderes, sino que implicaba tambien tin perjuicio
para los derechos fiscales de la Corona, puesto que dismi-
nuirian estos al tasar a bajos precios las mercaderias .

c) C)ue la injusticia resultaba tanto mas irritants
cuanto que los regidores de la ciudad podian vender y
ti>endian libremente, sin tasa alguna, "sus cazabis y- rnayzes
y otras grangerias do la ticrra" .

La contestacicirz del procurador representante de 1a
ciudad de Santo Domingo rechaza la licitud de la deman-
da formtilada por los mercaderes, alegando su falta de per-
sonalidad y refuta una a una las afirmaciones contrarias,,
oponiendo por su parte las siguientes

a) La provisi6n conseguida por los mercaderes orde--
nando qtie no se httsiese tasa a sus niercaderias fue ga-

Ardaiv=o General de Iridias (Setiilla), Section Justicia, Le-

gajo c)73 .
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nada sin oir a la ciudad, "con siniestra relacibn e no infor-
mando a vuestra Magestad de to que en la verdad pasa" .

b) Lo (Iue los mercaderes presentan como un daino a
sus legitimos intereses noes otra cosa, en verdad, que ttna
justa limitacion a su desaforada codicia, ya que "no se
han contentado ni contentan los dichos mercaderes con ga-
nar el doblo ni redobl.allo, sino con ganar ciento e mAs por
ono en mochas cosas".

c) La amenaza de que en caso de persistir las tasas
abandonarian aqtiei comercio, quedando la ciudad desabas-
tecida, la estiman tan inftlndada coma la afirmaci6n de
qtie to estuviera bien y> a bajos precios ct?ando las tasas no
regian, pues ambas alegaciones deben ser consideradas
corno ``muy grand burla porque quanto mas pan ay en Es-
pana y- wino, tanto mas tnal aiio publican l.os mercaderes en
las Indias e no dexan de rrevender sus mercaderias e bas-
timentos a escesiti os precios, porqtte comc> va to que alla
se lleea rregistrado e saben to qtte se gasta e nos tienen a
los vezinos e pobladorcs contados con el dedo, no llet-an una
pipa de harina ni otra de wino m<ls de las que lcs paresce
porque ni alla salgamos cle nescesidad e liarnbre ni cllos
dexen de ganar todo to quc quieren" .

d) La hipotetica redttccibn de los derechos fiscales de
la Corona no habria que atacarla, cn todo caso, prohibiendo
la imposicion de tasas municipales, sino persiguienclo el
mal en su raiz, y esta no es otra que et monopolio estable-
cido a favor de Sevilla para el comercio y contrataci6n coil
lets Inaias, "porciue corno hasty aqui solamente los sev ilia--
no:s pan gozado de los yntereses de aquellas partes e de sty
rriqueza, asi pan sevdo y son causa que las rrentas rreales
en Santo Domingo e en todas las Yndias no ay>an sey.do ni
scan tan crescidas como to serian ni tan abastada la tierra
como dando vttestras Magestades licencia general a que
de to-dos sus rreynos e senorios carguen e vayan a aquellas
partes e tirengan a donde quisweren con el rretorno que kie
ally trttxeren como es justo e aqueila cibdad to entiis a su-
plicar a vuestras Magestades con esperanc,a que, entendida.
1a verdad e to qtte en esta burly pasa, `uestras Magestades

is
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e su Real consejo de Indias to mandaran prop eer c rreme-
diar -en todo como mas cony enga a su rreal servicio antes-
clue Sevilla o los tratantes della en Indias acaben de disipar
aquella tierra e de llevarse los sudores e haziendas de los,
vezinos de aquella cibdad de Santo Domingo con sus for-
mas e catitelas" .

e) Por ultimo, to que se alega de adverso sobre que
`.en los mahizes e cazabi no se hone tasa a los vezinos de
Santo Domingo" es absolutamente improcedente, porque
el "mahiz y el cacabi son granjerias de la tierra c no costs.
clue se eomhre parts rrevenderse . . . e no seria justo que to
clue yo siembro e cojo con rnis sudores el oydor ni e1 rregi-
dor ni fiel pusiesen tasa en ello, por duesto seria perderse~
las granjerias e no curar ninguno dellas".
A tan contundentes razonamientos replica la represen-

tacion de los mercader-es negando al procurador de la par-
te contraria legitima personalidad parts oponerse a su de-
manda, ya que aqucl no representa a la ciudad de San--
to Domingo, y si solo a los regidores de su Consejo, los
cuales "procuran goner tasas en las inercaderias 1>or sus
propios e harticulares yntereses . . . asy I3or tener maildo e
dominio sobre los dichos mercaderes e aprovecharse dellos-
comp por que ellos no querian que a la dicha cibdad ftte-
sen bastimentos por bender ellos sus mayzes y ca~abis y
grangerias a grandes y ecesibos precios y hacerlo comer
asy a los vecinos corno a los estranjeros" .

Insisten en to necesario que es parts la citidad de Santa.
Domingo "el trato y la contratacion de los mercaderes e
tratantes que en ella rresvden e a eila ban, porque cesando,.
sy cesaren, los dichos tratos luego se despoblaria la dicha
cibdad", y alegan, por ultimo, que "nunca se acostumbrcti
a boner tasas ni cotos en los estranjeros, e sV tasa se pone
es de los naturales pero no a los forasteros . . . y mucho me-
nos se debe de Poner a los dichos mis partes por llevarlo,
de tail lexos e con tanto peligro e rriesgo y pagando tantos-
derechos de almoxarifazgos y fletes e otras cosas" .

Z?n ntievo escrito del procurador de los mercaderes F&
diendo que se declare concluso el pleito -sin nueva contra--
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rreplica del representante del Concejo de Canto Domingo-
pone fin a las actuaciones procesales que se consertian en.
elflrchivo general de Indias, pees nos falta la sentencia_

Es lamentable la laguna que supone la falta en el le-
gajo que venimos examinando de pieza procesal tan im-
portante . I-Iubiera sido curioso conocer la jurisprudencia
sentada por el Real Consejo de Indias sobre la cuesticin en
estos autos planteada . Este interes, sin embargo, tendria
tin valor mss anecdbtico que doctrinal, ya que el vacio que
el desconocimiento de la sentencia implica puede suplirse
facilmente .acudielizlo a otros testimonios historicos de ca-
racter legal.

En efecto, ya con fecha de 24 de abril dc 1535 hubo
de dictarse ttna Real cedula, en la cual se ordenab.a re-
sueltamente "que la justicia y un Regidor nombrado por el
Cabildo pongan los precios a las cosas de comer y beamer,
teniendo resh-ecto a to qtte les cttesta y dandoles al um ra-
nancia moderada" " ; y en otra cedttla Real de 20 de julio
de 1,'98 se mandaba "a los Alcaldes ordinarios `-isiten las
i-entas y mesones que oviere en su jurisdiccion y hagan
los aranceles conti-enientes" ". La doctrine contenida en
estas dos Reales cedulas es sancionada sin modificaci6n
notable en las leyes 17, tittulo 3, libro V, y 22, tittilo 9, li-
bro IV de la Recopilacion de leyes de Indies de 168o .

En aparente contradiccion con estas leyes se encuentra
to contenido en la ley z I, titttlo 3, libro V de la propia
Recopilacion, al ordenar "que los Alcaldes ordinarios no
se introduzgan en las materias de govierno, assi en las
Ciudades y Villas como en la jurisdiccion, ni hagan postu-
ras en los mantenimientos, ni otras qualesquier cosas que
se vendieren, porque esto ha de ser a cargo de el Goirer-
nador, o Corregidor, con los Fieles Executores" .

Pero esta contradiccion no afecta a la sctstancialidad
de la doctrine y si s6lo a la competencia de las autoridades
capacitadas para intervenir en la tasa de los precios de las,

915 Colec. do Docs . heists. cue L%ltraUtar, tonZO X, nag. 244.
96 Id ., id ., id ., Pag. 456.
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mercaderias. Ramiro de Valenzuela, el editor y en cierto
modo comentador de la Politica Indiana de Juan de Solor-
zano, sostenia que semejante contradiccion habia quo re-
solverla, elAendiendo que las atribuciones de los Alcaldes
ordinarios en esta materia de politica de abastos s6lo po-
drian ejercerse alli donde no hubiera fieles ejecutores .

Estos ultimos funcionarios, los llamados I+icles ejecu-
tores, eran los que mils plenamente encarnaban la autoridad
del Concejo en todo to referente a la villa economica de la
ciudad . Ya en las Ordenanzas locales dadas por HernAn
Cortes tiara las villas de Truxillo y de la NatitiTidad de
Nuestra Seiiora en Nueva Esparia, el ano 1525, se tie a es-
tos Fieles ejecutores, en union de tin Regidor, poniendo pre-
cios a los bastimentos que se trajesen a las villas para ser
vendidos al por menor, senalando con estacas los sitios de
la ciudad donde se habia de depositar la basura procedente
de las casas, vigilando la venta en las carnicerias por el re-
matante abastecedor de la carne, cuidando de que no se so-
brepasase el precio de tasa puesto por el Concejo para los
vendedores de pan y octtpanclose de que la ti-enta de hortali-
zas y pescados se hiciera itnica y exchisiti-atnente en la pla-
za publica ".

No constituia esta doctrina ninguna novedad. El con-
quistador de Nueva Espana se habia limitado en stis Or-
denanzas a sancionar los mismos preceptos que con carac-
ter general imperaban en el derecho municipal de la epoca
y que posteriormente, sin variantes de interes, hubicron de
ser incorporados a la Recopilacion de leyes de Indias de
T 68o.

Quizas sea oportuno recoger aqtii, tambien, los princi-
pios sentados por la Recopilacicin de referencia en punto
a una institucion que hubo de jugar papel destacado en la
v ida economica de muchas ciudades coloniales. Aludimos
a las Alh6n.digas, al frente de las cuales habia de haber tin
funcionario especial llamado Fief de la Alhondiga con la

97 Colec. de Docs . Inecits. del Arch . General de Inndias, to-
mo XXVI, pag. 173.
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obligacio' n de tener "cuenta y razon de todo e1 trigo, hari-
na, cebada y grano quo en ella entrara, por qualesquier per-
sonas y de qualesquicr partes que se traxere . . . y tener cuen-
ta de rnirar y entender cada dia a los procios quo se tiTendie-
re el trigo, harina y- cebada que en la Alhondiga entrare,
porque al precio primero quo valiere aquel dia, y se le pu-
siere gor los vendedores, se ha de vender todo cl dia y no
subir de 6l" ".

Cerraremos esta sumaria enumeraci6n de textos legales
relacionados con la doctrina discutida en el pleito aludido,
con la transcripcion de a1gunos capitulos contenidos en
unas Ordenanzas municipales de la ciudad de Antequera
-Nueva Espana- redactadas en 1770 y9 .

Nos servir,:t este ultimo testimonio para acreditar la
continuidad de la doctrina expuesta, dada la fecha avanza-
da de su hromulgacion.

17isponen los capitulos de referencia, en punto al "liiel
Executor y Juez de vis.ita de los Mantenimientos", que debe
cuidar de quo "el Pan que se tiTendiere en esta Ciudad, haya
de estar y este arreglado a las onzas que contlene la calica-
ta quo tiene formada, con experiencia quo esta hecha por
medio de Personas Peritas, desde los mis infimos hasta
los mis subidos precios quo lleg.an a tenor las Arinas, en
quo se les dexa a los Panaderos una moderada ganancia,
procurando quo el pan sea bueno, sin mezclar arinas quo
se venden a menos precios quo la quo el Panadero deba
amassar hor la licencia quo se le doe para su amasijo : y
quo este bien coci,do" .

Se ordena tatnbien quo los panaderos se matriculen ante
el Juez de Visitas y Fiel Executor, para quo les den las li-
cencias necesarias, en las cuales "se ha de expressar quo no
pueden comprar ni toner porciones de Arina dentro ni fue-
ra de sus casas, por serles prohibido", y- se pena a aquellos

98 Leyes 2, 9 y 28, tittxlo r4., libro IV de la Recopilaci6n 'de
leyes de Indias de 168o.

99 Biblioteca Nacional de Paris. 1Tanescritos . Signatura Me-
xicain, 369.
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a quienes se les encuentre "mas que la necesaria para el
Aniasijo" . Si alguno quisiere comprar mayor cantidad
para prevenirse contra hosibles encarecimientos, habia de
pedir hermiso al I'iel Executor, y= si se le concediese, la
harina asi comprada habia de quedar depositada en la
Alhondiga para que de alli la sacase semanalmente el in-
teresado .

Se dispone, por ultimo -ciiiendonos exciusivamente a
ios hasajes que ma's particularmente pueden interesarnos--,
que nadie pudiera vender articulos de comer o beber sin
que antes el Regidor, el Juez de Visitas y Fiel Contraste
de la ciudad l.es pusiesen precios . "Lo qual no se en.tien-
de -se aiiade- con las Personas que de fuera de esta Nue-
va Eshaila traxer.en a vender las dichas cosas, porque estas
11an de tener entera libertad" .

Como se ve, se armonizan en estas Ordenanzas, pro-
mulsadas en i-;7o, los dos criterios contrapuestos def-en-
,didos por los inercaderes y los regidores de la ciudad de
Santo Domingo en el pleito seguido en 1534. Se reconoce,
de manera terminante, la facultad del Concejo para tasar,
por inedio de sus funcionarios, los precios de las mercade-
rias que se tiTendiesen para el abastecimiento de la ciudad,
hero se condiciona el ejercicio de esta facultad dejando a
salvo el principio de la libre contrataci6n, ya que se exclu-
ve de las tasas a "las Personas que de fuera de esta Nueva
Espana traxeren a vender las dichas cosas" .

q. . Como una faceta mas de esta misma politica in-
tervencionista en el orden economico, hay que considerar el
-establecimiento en Indias del regimen de monopolios y ren-
tas estancadas para el aprocechamiento de determinados
productos, agricolas o industriales, Muy codiciados en los
mercados de la epoca.

Como una regalia; considera Sol('>rzano las salinas, cuya
propiedad y explotaci6n hor administraciun o hor arren-
damien.to qued© estancada en beneficio de la Corona, si bien
hor una Real cedula que cita, de 31 de diciembre de 16A
se mando "que se dexe e1 use de la sal libremente, hasta
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que yo ordene i mande otra cosa, como se hazia antes que
se assentasse el dicho arbitrio" "°.

Confirma estas noticias Antonio de Lecin Pinelo en su
TYatado cue las Confirmaciones Reales, donde advierte que
-ntre los arbitrios que se propusieron en tiempos de Feli-
pe 11 para subvenir a los apremios economicos de la Coro-
na figuro e1 estancar y arrendar las salinas de Indias . "Hi-
zosse assi -afiade-, i hallandose despues ser de poco pro-
vecho i de macho dafio, se dexaron libres, coino to es-
tan" 1o.

I)iversos documentos legislativos -entre ellos unas le-
yes y ordenanzas de 8 de enero de z~o4 y una Real cedula
de 25 de julio de 1511- atestiguan la veracidad de esta
doctrlna "2 .

Tambien se considero corno una regalia la propiedad
y cultivo del brasil y algunos otros productos agricolas .

En algunas capitulaciones de descubrimiento ntievo y
poblacifin figttra como privilegio especialisimo la merced de
poder cultivar o aprovechar especieria, canela, brasil, et-
cetera, por una o varias vidas, pagando solo el quinto para
la Corona y la facultad de poseer y explotar perpetuamen-
te una o dos pesquerias de perlas o pescados "3 .

Erz una Real cedula de 15 de enero de I X29, en la cual
se concedian privilegios may destacados a los fundadores
de nuevas poblaciones en la Isla Espafiola, vemos, sin em-
bargo, que la Corona se reservaba en todo caso "los coon--
tes e arboles de brasil e balsamo o drogueria que en los
dichos terminos que ansi se sefialaren hobiere, por estar
ya acerca desto tornado asiento con otras personas" Y°4.

Por ultimo, en la RecopilaciOn de leyes de Indias de

roo Solorzano, Politica Indiana, lib . VI, cap. I.
ioi Vease la edicion facsiinil de esta obra, hecha por la Facul-

tad de Filosofia i> Letras de Buenos !fires, 1922 . Parte II, capi-
tulo 11 .

io2 Col. do Doc. Inea?ts. 'do Ultramar, tomo tir, pags . Gj y 2&0.
103 Z='ease mi estudio citado sobre El Derecho de Propiedad

en nuestra legislacio-n do Indias, pa;. ig .
10q- Id ., id ., id ., hag. 24 .
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168o se dedica todo tin titulo, el 23 del libro octavo, a la re-
gulacion juridica de las rentas estancadas, figurando como
tales el azogue, la sat donde conviniere, la pimienta y el so-
li-,'tn, y en otro orden de cosas, los naipes y el papel sellado .
Se levanta, en cambio, el estanco que hasty entonces habia
pesado sobre la cochinilla de Ntzeva Espaila .

No consideramos necesarios, por el momento, mayo-
res detalles sobre esta materia, puesto clue habrernos de vol-
ver sobre ella al estudiar la Hacienda del Estado espanol
en aquellos territorios.

5 . Un ultimo problema a estudiar en este capitulo es
el relativo a la politica monetaria desarrollada en Indias
por el Estado espanol. La abundancia de oro y plata en
aquellos territorial, si no llegd a alcanzar las proporcio-
nes con clue sofaban Col6n y sus continuadores, fue si to
suficiente, desde los primeros anos, para afectar seriamen-
te al valor adquisitivo de la moneda.

Ya en 2o de diciembre de 1505 hubo de fijarse, por
primera vez, e1 valor legal do la moneda en los nuevos te-
rritorios coloniales, estableciendo "clue los reales valian 44
maravedis ; los medios, 22 ; los ctiarticos, ii, y la, moneda
del vellon, la mayor, q. ; la subsiguiente, 2, y la menor un
maravedi".

"La estimacion del real -comenta Levene- se au-
mentaba hasta 44 maravedis para Indias . Todavia no so
habia iniciado, pttes, la depreciacion de la platy" 1°a .

En un memorial dirigido al Rey por los procuradores
de la Espafiola, Anton Serrano y Diego de \icttesa, en
1508, se pedia clue se aumentase en las Indias el valor del
peso castellano, pues al paso clue en Espafia se cotizaba en
mas de 58o maravedis, en los territorios coloniales apenas
si se pagaban por 6161 4 .50,4 .50, con to coal los mercaderes se lleva-
ban facilmente todo el oro de estas ciudades por tan precio
rutty inferior a su verdadero valor. El 1\;Ionarca, sin embar-
go, no accedio a esta peticion pensando "qtte mochas perso-

1a5 Tease Levene, .Tnvestigaciones acerca de la Historia eco-
no5laica del Virreinato del Platy, citada, volunien I, pag. 159.



Irastitucion.es ecora6raicas hispar2oarraericarras. 281

nas que tratan e llevan provisiones e mantenimientos a
las dichas yslas se mueven principalmente a ello, por la ga-
nancia del oro que han. . . e podria ser que sy el dicho pre-
cio del oro se subiese mas de como agora vale, que vernia
mas dapfio a los vecinos de la dicha ysla que provecho por-
que cesaria el trato" 1°' .
Lna vez mils los gobernantes espafioles, por unas razo-

nes o por otras, cedian ante las poderosas presiones de los
inercaderes de Sevilla, ya que la entrafia del mal se encon-
traba en el monopolic~ comercial de que estos gozaban, to
cual les permitia exigir por sus mercaderias precios eYce-
sivos que forzosamente habian de ocasionar una desvalo-
rizaciiun de la moneda.

No fue, sin embargo, la apuntada, la unica causa de
esta desvalorizacion. Influyo tambien el hecho de que con
frecttencia se mezclase en las fundiciones e1 oro fino con
metales de baja ley y ademis la escasez de metal amone-
dado clue en las Indias se dejo sentir en los primeros mo-
mentos .

Para obviar estos inconvenientes se atitoriz6 en 1525
clue se hiciera el ensayo del oro en las casas de fundicion
para precisar la ley de los metales clue se remitian, y se
creo en 1535 la Casa de la moneda en Nueva Espafia . Los
resultados no se hicieron esperar, produciendose pronto una
nivelaci6n entre la moneda de la Metropoli y la de las co-
lonias . Esto, unido al abaratamiento de la vida por la inten-
sificacion del trafico -por via legal o por medios clandes-
tinos-, permitio derogar la ordenanza de z~o5 clue fija-
ba el valor del real en 44 maravedis, disponiendose en 31
de mayo de 1535 clue ,en to sucesivo el valor del real en las
Indias fuera to mismo clue en Espana, de 34 maravedis .
A esta C.asa de la moneda de Nueva Espana siguieron

la de Potosi en tiempos de Felipe II, la de Lima en tiem-
pos de Felipe IV, las de Guatemala y Santa Fe de Bogota
en tiempos de Felipe V, las de Santiago y Popayan en
tiempos de Fernando VI, las de Nueva Guatemala y Gua-

roG Vease Levene, Investigaciones acerca de la Historia eco-
nonaica del Virreinato del Plata, citada, volumen I, pa,g . 159.
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.,iajato en tiennpos de Carlos III, la de Guadalajara en tiem-
pos de Carlos IV y las del Cuzco, Durango y Zacatecas en
tiempos de Fernando ti'II .

"Como la falta de moneda en algunas provincial de
Indias -advierte Levene- habia determinado que los
espanoles e indios contrataran con oro y platy corriente,
sin quintar, pesandolo con pesos falsos y por mayor y adul-
terando el oro o plata, se mando a los virreyes que no to
perxnitieran, y para que no cesara el comercio y trato or-
tlinario y hubiere suficiente moncda, se ordeno que on las
provincias donde hubiera abundancia de moneda los ofi-
ciales enviaran each afro a los de la provincia donde falta-
re la cantidad de r-eales que se podria consumir en ella,
convirtiendola en oro o plata para labrar'" .

Pero, a pesar de los esfuerzos de los monarcas espano-
Yes por conseguir una nivelaci6n constante entre e1 valor
de la moneda labrada en la Peninsula y la labrada en las
distintas provincial de Indias, esta nivelacion solo en con-
tadas ocasiones lo-,,r6 producirse. "A mediados del si-
glo xvrzi la peseta labrada en Espana ;y llevada a 1lmeri-
ca obtenia granjeria de tin veinte por ciento . En America,
en efecto, se regulaban cuatro pesetas por tin peso fuer-
te y en Espafia s61o valian diez y seis reales de vellon" .

"Esta desproporcic5n entre una y otra moneda fomenta-
ba la especulacion sobre el nutnerario y era mucha la mo-
ned.a espanola traida a America para reducirla a peso
fuerte, con la ventaja expresada. Este abuso motivo la
Real cedula de 4 de mayo de 1754, por la que se prohibia
quo en todos los dominios de America circulara otra mone-
da que no fuera la acuiiada en ella."

No se debe olvidar tampoco la importancia que tuvo
la fabricacion clandestina de moneda espafiola realizada
por comerciantes extranjeros, singularmente portugueses
y holandeses . Por estos medios, y acudiendo al comercio de
contrabando, lograron extraer de nuestras colonial las
mercaderias mas estimadas, pag'ando por eilas, precios ba-
jos y 'en monedas falsas y de tin valor intrinseco inferior
a su supuesto valor legal . TOSF M." Ors.
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