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1. El objeto de este 
no es la secuencin de aco 
?Tolo por todn Amch-a ,  la 
I t u p  de Historia del Derec 
sufmestos juridicos de aq; 
de lo ertructura estatal apr 
o h o  de 10s hechos histdric 

I.o romprensidn de la 
concrrleinrirh conexa de 71 

llano, que es el pun to  de 
~ U P I W I  nocirjn de Estado 
la Hiyfoiia del Derecho 1 
l l p g i r ~  In Historia del Deri 
riones articulodas dentro 
noriones, empresas de con( 
das, mercedes de tierras 
?clarrones con la lglesin, 
jireiaridn d P  las convicriol; 
fondo del Derecho, de las 
t tdo de la historia colonia 
torico-juridic0 es Fritz Ke 
Verfnssztng irn Mittelalter’ 
j u r id i rn  medieval, mds all 
riacirin de las teorias abst 
firndnmentar el Estado. ET 
doct)inns de 10s tedlogos 1 
portantisirnu; pero la conv 
cientifico; 4.  Finalmente, 
ieoria - en este caso, en  
turaleza, origen y finalidac 

estudio sobre el Estado en  el Derecho Zndiano 
lntecimientos que llevaron la dominacidn espa- 
historia politica de la tpoca tratndn. Es un tra- 

,ho, que se concentra en la determinacidn de 10s 
uellos hechos, y del proceso de transformacidn 
wtada por 10s espa Eoles -proceso producido por 
-os ameriranos. 

tdea de Estado en Derecho Indinno implica la 
larios pianos: 1. Conocinaiento del Estado caste- 
partida, y lo mismn trarna de que se formard la 
en Indias: de alli la dependencia necesaria de 
‘ndiano de 10s resultados fundamentales a que 
echo Espariol; 2. Estudio de las diversac institu- 
del Estado: sistema de jurisdicciones y gober- 

quista y rescate, cabildos, rkgimen de encomien- 
y nainas, repartimientos, organizacidn de las 
Real Hacienda, defensa milit 
res juridicas, conscientes o no, 
concepciones pre-doctrinales ii 

1. Un maestro en  este tipo de 
rn, quien, en  su hermoso art1 
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d de la descripcidn instituciox 
‘Tactas surgidas en  la misma 1 
a la investigadidn americanista, 
la constituido, en  todo este sig 
iccidn juridica n o  ha sido obje 
la idea de Estado recibe su co 
las doctrinas de tedlogos y jur 

del dominio politico espaffol 

- -  ar, etc.; 3 .  Lam- 
que yacen e n  el 

qmanentes a1 sen- 
conocimiento his- 
‘culo “Recht und 
lrir la concepcidn 
tal y de la enun- 
?dad Media ‘para 
el estudio de las 

.lo, una rama im- 
to  de tratamiento 
ronamiento en  la 
’istas sobre la na- 

e n  Indias. 
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E n  el cas0 de la Ame‘rica EspaGola, el conocimiento del Derecho es la 
veta mds rica para llegar a descubrir la idea de Estado, por el singular 
valor de lo juridic0 e n  la vida del pueblo espafiol, por la referencia juri- 
dica que adquieren todos 10s hechos histdricos. N o  se trata solamente de la 
abundancia de leg‘islacidn, sino tambie‘n d e  la fuerza con que se graban 
las costumbres recie‘n iniciadas en  Indias, adquiriendo en  seguida el ca- 
rdcter de una posesidn inmemorialmente gozada; y ,  sobre todo, 10s fend- 
menos aparentemente antijuridicos se plantean con un sentido de Derecho 
--tal es el cam de la resistencia contra 10s funcionarios y el del incumpli- 
miento de las leyes. El estudio histdrico-juridic0 del Estado en  Indias, n o  
es, pues, una posibilidad entre otras igualmente fecundas, sino que tiene 
un privilegio derivado de la misma realidad histdrica estudiada. 

2. Este libro no es una representacidn sistemdtica y completa del te- 
ma enunciado, pues hay todavia demasiadas lagunas en  la investigacidn, 
y hay aspectos que personalmente quedan fuera de mis intereses y capaci- 
dades, como son, por ejemplo, 10s relativos a la Real Hacienda, que, sin 
embargo, son indispensables e n  una exposicicin cabal de la constitucidn 
indiana. Se trata, pues, n o  de un libro que cubra todo su objeto, sino de 
una serie de estudios relativamente independientes, pero que apuntan to- 
dos a un concepto central que se pretende descubrir desde varios dngulos, 
el concepto de Estado inmanente a1 Derecho. 

La  Introduccidn se refiere a1 concepto de Estado e n  el Derecho Cas- 
tellano; n o  con el objet‘ivo de hacer una exposicidn completa (como lo 
han pretendido algunos manuales de Historia del Derecho, tales como el 
de C .  0. Bunge en  Argentina y el de Toribio Esquivel Obregdn e n  
Mkxico), sino sdlo con el de marcar la continuidad entre Derecho Medie- 
zial y Derecho Indiano. Esa Introduccidn se basa, en  algunas partes, e n  la 
consulta directa de Ins fuentes (asi de Ins Partidas y d e  las Actas d e  Cortes), 
pero sobre todo e n  la representacidn de autoridndes europeas. Conforme 
(11 sentido de tal estudio introductorio, se renuncia a la exposicidn de vastos 
secto res del Derech o med ieva 1 castellan o insu f icien tetn en  t e con ocidos (feu- 
dalismo) o que n o  ejercerdn inflrrjo en Ame‘rica (Fueros). 

El estudio sobre el sistema jurisdiccional y gubernativo se ha inspi- 
rad0 en el pyincipio fundamental sentado en  este plano por el estudio 
de dlfonso Garcia Gallo (“Los origenes de la administracidn territorial 
e n  Indias”), a saber, que es preczso exponer gentticamente el desarrollo 
de las instituciones desde su origen, generalmente peninsular, y n o  limitar- 
SE -como ’lo hacen 10s manuales- a dar un esquema de oficios y funciones 
en  el momento final de la Colonia. Los Cabildos y 10s problemas conexos 
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10s he estudiado en  la dc 
Cnr ihe y en la Nueva Es! 
fnles de Zavala, y directa 
riinles (el “Epistolario de 
107 obrar de aque‘l; para 
tema a la altura de la reft 
j ~ e s o :  p a w  el re‘gimen in 
y cnsi totalmente 10s font 
en este trabajo sdlo uti! 
decenios de la Historia c 
tri temporalmente circun 

H e  dado importanci 
jiiridiras. A ellas he  cons 
f a  dP 10s conquistadores ; 
I?P ronsejo y de petididn, 
Ic~yer. que es por primer( 
j i ra.  

I m  doctrinas juridii 
E$tado en Indias, estdn 
he ,  dr Manzano, de Zava 
de  ryie tema, permitienc 

3. La documentacic 
liw primordialmente Ins 
dr  Indins; el Cedulario a 
Irozbnlretn, LevilFier, Mi 
10s opc‘ndices documenti 
qi ic ,  o veces, son la pari 
documentor, cabiendo er 
limitndo a una edicidn a 
clebido a la fdcil consult 
jmr Garcia Gallo, en  E 
Adndrid), la investigacid?; 
In inmensa deficiencia CT 

cii la Recopilacidn de It 

rn  1117 solo caso: para C I  

sido iibicada en  otro im 
conrr en Chilr. Sdlo Po 
grnfia. No habrd verdaa 

El  presente trabajo 

lcumentacidn impresa. El re‘gimen indigena e n  el 
7aAa lo conozco $or las investigaciones fundamen- 
mente por 10s documentos impresos, parte de 10s 
la Nueva Espaffa”) ha sido publicada despue‘s de 

? I  Perii, donde n o  existe una bibliografia sobre el 
:rente a Me‘xico, m e  baso en la documentacidn im- 
ldigena en  Chile, ronozco totalmente 10s impresos 
dos manuscritos en  Sevilla y en  Santiago, aunque 
izo sumariamente 10s materiales de 10s primeros 
hilena, ya que el tema es general americano, y es- 
scrito. 
a especial a la determinacidn de las convicciones 
agrado un pdrrafo sobre el sentido patrimonialis- 
y vecinos, y he estudiado con amplitad las formas 
y sobre todo el recurso de suplicacidn contra las 

z vez abordado dentro de una perspectiva cienti- 

‘ 

?as sobre 10s justos titulos, y en  general sobre el 
enunciadas aqui globalmente. Las obras de Han- 
la, sum‘inistran un conocimiento critico suficiente 
i o  referirse a szis resultados. 
in e n  que m e  baso es en gran parte impresa. Uti- 
dos series d e  colecciones de documentos indditos 

le Encinas y et de Puga; las colecciones de Garcia 
ydina, Paso y Troncoso, etc.; Actas de Cabildos; 
des de obras historiogrdficas actuales (ape‘ndices 
‘e esencial, limitcindose el texto a parafrasear 10s 
itonces la pregunta sobre la razrjn de n o  haberse 
re fuentes). E n  el estado presente, y especialmente 
a del Cedulario de Diego d e  Encinas (reimpreso 
‘diciones del Znstituto de Cultura Hispdnica de 
1 nmericanista puede liherarse definitivnmente de 
Oitica que significaba apoyarse, para el siglo X V I ,  
580. 
ha necesitado de la consulta de esta Recopilacidn 
onocer el texto de una ce‘dula que podia haber 
p-eso,  que, desgraciadamente, n o  tenia a mi al- 
r este hecho accidental es incluida en la biblio- 
!ero contact0 de la investigacidn con las fuentes 
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legislativas mientras la Recopilacidn sea utilizada mds alld de su verdadero 
cardcter, el de fuente para el Derecho Indiano a partir de 1680. H e  podi- 
do comprobar, en un caso, un error de importancia en la cita de una  ct-  
dula segtin el texto de la Recopilacidn, compardndolo con el de Encinas. 
Pero, aparte de las alteraciones, que pueden ser muchas, lo principal es 
que el sentido completo de la ckdula se desvanece a1 prescindir del texto 
total, reducikndolo -de acuerdo con el fin prdctico de la Recopilacidn- a 
una norma puramente dispositiva. 

Los documentos utilizados abarcan distintas fases de la vida juridica. 
Podemos clasificarlos e n  cuatro grupos: 1. Documentos formalmente juri- 
dicos, con valor y efecto de tales: leyes e n  todas sus formas, tanto metro- 
politanas como indianas; actas administrativas (Consultas del Consejo, de- 
cisiones de Acuerdos y d e  Cabildos, etc.); ctdulas de concesidn de merce- 
des; documentos judiciales; capitulaciones; requerimientos; cartas de Dere- 
cho Privado. T a m b i t n  pertenecen a este grupo las libranzas y demds do- 
cumentos por 10s cuales se despachaba la Real Hacienda, pero n o  han sido 
usados en  este estudio; 2. Correspondencia de Indias: se refiere a asuntos 
de Derecho, pero n o  tiene un valor juridico documental en  si misma; 
3. Pareceres e n  Derecho, informes de religiosos y letrados, tratados doctrina- 
les; 4. Crdnicas: e n  cuanto relatos de hechos juridicos (en este sentido es 
esencial la de Las Casas), o en  cuanto ‘indicios de una doctrina (Las Casas) o 
de una conviccidn juridica popular (p .  el., Bernnl Diaz del Castillo). 

L a  bibliografia posterior a la @oca a que se refiere esta obra 
comprende, en  primer lugar, a 10s juristas del siglo XVIZ; sus obras n o  
son estudios histdricos, sin0 conceptuales, y orientados hacia la consulto 
con fines prdcticos; pero pueden servir parcialmente para el conocimiento 
del siglo antei’ior, en  cuanto la sistematizacidn completa de las institucio- 
nes nacidas en  aqukl permite conocer el sentido del proceso. LOS autores 
del siglo X I X  raramente pueden ser utilizados hoy (fuera de sus aportes 
documentales) por la historiografia juridica. La  bibliografia consta prin- 
cipalmente de americanistas de este siglo. Desgraciadamente, hay obras de 
investigadores que debian haber sido consultadas para esta obra, y que no 
he podido tener a mi alcance oportunamente, debido a la falta de conti- 
nuidad e n  el plan de adquisiciones de las bibliotecas chilenas. Esta defi- 
ciencia de informacidn es particularmente sensible respecto del matevial 
de revistas. Entre las obras documentales, m e  han faltado, por la misma 
razdn, Eas Actas del Cabildo de Mtx ico  y de otras ciudades. Por otra parte, 
n o  he  querido incluir las obras que propiamente n o  m e  hayan suministra- 
d o  elementos de conocimiento o planteado problemas. Por esta razdn, no 

4. 
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lrr colocado 10s manu6 
iin elrmrnto mds persc 
Rasndre, se roncentra i 

pdnico, excluido del 0, 
5. El dmbito de t 

de Ins grandes lagunas 
h e  las Gobernaciones L 
d e  Grnnadn y Popaydn 
rrnitnrio. Ln tvansmisid 
rs posible de documen 
in1 trnnsmisicin es la g 
litego, de una uniform 
ccinstitzrcirin, que se rc 
noi.es; Pstos pyesentan 
este sentido, el historic 
plnimente la genealogi 
dvo en que ella se desei 
to perzinno, “uno e in 
conexidn. Aunque Leu 
conquistas y fundacion 
ria del Derecho. A r f e s  
aspectos, pensamos que 
piensidn de 10s fenhmc 

En el tiempo, este 
ca de formacidn, en  el 
c odi f icacidn e m  prendic 
cidn del gobierno del 
ronquistas son definiti 
comienza a dominar 1, 
alcanza la accidn de V 
Ironterizas subsisten ra 
lntiua independencia. 

6. Este Eibro pro1 
10s an“os 1947-1948. En 
palmente el rLgimen d 
peso,  la prioridad ldgi 
comienda y de su evol 
peculiares del Estado ; 

mal,  la “Historia del Derech 
-asi excluiiuamente en el De 
bjeto de este libro. 
:ste estudio son las Zndias en  su totalidad. A pesar 
de informacidn sobre muchas proi~incias (p .  ej., so- 
ie Venezuela, Santa Marta, Cartagena, Nueuo Reino 
y la Audiencia de Quito), he seguido u n  tratamiento 
n de formas institucionales de una prouincia a otra 
tar en algunos casos que present0 e n  esta obra, y 
(irantia de la existencia de una unidad. No, desde 
lidad absoluta, sin0 mds bien de diuersos Eipos de 
Pproducen desde 1 0 s  grnndes nzicleos hacia 10s me- 
uariantes locales, pero conservan el parentesco. E n  
zdor argentino Roberto Leuillier ha situado ejem- 
a de la Historia argentina, mostrando que el cua- 
wuelue en el siglo X V I  es la totalidad del Virreina- 
divisible”, y que sdlo puede comprenderse en  esta 
illier se refiere sobre todo a la comprensidn de las 
les, su criterio es igualmente d i d o  para la Histo- 
gando, por eso, la existencia de lagunas e n  muchos 
es mcis udlido el tratamiento unitario para la com- 

?nos. 
trabajo se detiene hacia 1570, 
momento en  que se inicia en 

la por Juan de Ouando, y e n  
Virreinato del Perzi por Fran 
uamente frenadas, el orden ai 

a zlida constitucional en  toda: 
irreinatos y Audiencias; sdlo t 

sgos del period0 inicial, en ta 

yiene de un viaje de estudios 
L el curso de mi estada en  EJ 
e indigenas e n  Chile, per0 se ; 

‘ca del presente estudio. L a  co: 
’ucidn m e  condujo a la cornpi 
v del Derecho Indiano. aue cc 
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de aquella institucirjn, y preferi emprender primeramente la labor de des- 
tacar en toda su generalidad esos rasgos. 

Debo toda mi gratitud, por la posibilidad de conocimiento que ese 
viaje m e  abrid, a Ins instituciones espafiolas que m e  concedieron Ins becas 
de estudio: a1 Znstituto de Cultura Hispdnica ( y  especialmente a sus suce- 
sivos Directores, Joaquin Ruiz-Gimknez y Alfred0 Sdnchez Bella) y a1 
Consejo Superior de Znvestigaciones Cientificas (particularmente a1 Secre- 
tario General, Josk hfaria Albareda). Ademds, a las personas que, desde 
Chile, m e  facilitaron, de una u otra manera, aquel viaje: a Jaime Eyzagui- 
?re, a quien debo la primera iniciativa; a don  Juan Gdmez Millas, Deca- 
n o  de la Facultad de Filosofia y Educacidn de la Universidad de Chile; a1 
Rector y a1 Prorrector de la Universidad Catdlica, don Carlos Casanueva 
y don  Enrique Valenzuela; a don Oscar Larson y don Maximiano Err& 
zuriz. 

E n  Espafia, el Profesor Alfonso Garcia Gallo, por su curso y su Contac- 
t o  personal, m e  colocd por primera vez frente a1 Derecho colonial. Debo 
mucho, igualmente, a la generosidad en  la comunicacidn intelcctual de 
Richard Konetzke. 

Agradezco a1 Director y a1 Subdirector del Archivo General de Indias, 
sefiores Cristdbal Bermridez y Josk de la Pefia Cdmara, su gentileza conmi- 
go durante mi lrabalo e n  ese centro. 

Los sefiores Ricardo Donoso, NPstor Meza, Jaime Eyzaguirre y Alvaro 
1ara m e  han facilitado amablemente la consulta de varias obras aqui  uti- 
lizadas, que n o  hubiera podido conocer de otra manera en  Chile. 

A Isidro Sudrez, por el valor espiritual de su consejo sobre la estruc- 
tura misma de este libro, debo una parte decisiva de la calidad que e'ste 
pueda tener. 

Esfa obra forma parte de la labor del Znstztuto de Investigaciones 
Histdrico-Culturales de la Universidad de Chile, que tzende a la realiza- 
cidn del concep.to de Ciencias del Espiritu, por sobre la pura especiaiiza- 
cidn. Los que formamos parte de k l  tenemor una gran deuda con su fun- 
dador y director, don Juan Gdmez Millas, quien ha luchado tan vivamen- 
tc por dar forma a la investigacidn cientifica en  ese campo. 

Respecto de la forma de este trabajo, una sola advertencia. Para n o  
rccargar el texto de referencias a las fuentes y hibliografia respectivas, he 
colocado generalmente las nolas a1 te'rmino de 10s pasajes completos, fu- 
sionando en  una sola todas las referencias contenidas en  ese pasaje. T o d a  
referencia estd, pues, contenida en  la nota mds prdxima a1 documento o 
citn respectivo. No  habia otra manera de euitar el exceso de notas. 

, 
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I .  El Rey y 10s 
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prende de las invest 
El Derecho en senti 
vancia de las convicc 
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ESQUEMA DE LA CONCEPCION DEL ESTADO 
ASTELLANO HASTA FELIPE I1 
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igaciones de Julius Ficker y de Eduardo de Hinojosa. 
do germano -el orden de paz que vive por la obser- 
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lo interno de la comunidad del pueblo. “No era el De- 
muchas ordenaciones sociales, sino, absolutainente, la 
le1 cosmos social. El mundo germano es un mundo 
rich Mitteis) *. De la conviccidn del pueblo brota el 
nario, que se expresa en las asambleas populares, don- 
IS “hombres buenos” designados por el juez entre 10s 
listrito. Ta l  cosa ocurre en Castilla, como en 10s otros 
lo largo de toda la Alta Edad V--” ‘-’-’-- t’TTT - 

iu prerrogativa en un derecho di 
mbiantes: la elecci6n dentro de 
reparto entre todos 10s hijos, 

Heinrich Mitteis, 
hohcn Mittelalters”. 15: 
no$, “war das Recht 
inchrern sozialen Ordnu 
Ordnung des sozialen K 
Die gcrmanische Welt 
Ilrchtes”. 

* *  Ver sobre est0 “E 
nico en el Derecho Es] 
do de Hinojosa, y la r 
ci6n del problema en 
Element im altspanischc 

nerunt in ore hon 
:I elernento germ& 
3afiol”, de Eduar- direct0 et rectum 

eciente recapitula- (tal corn0 encontl 
“Das germanische por boca de horn’ 
?n Recht”, de Eu- que era recto, asi 

nfistico, que se ma- 
una familia, en el 

en Castilla durante 

Una f6rmula de la jus- 
“Documentos para la 

lstituciones en Le6n y 
XIII”, de Eduardo de 
‘ (documento ieonts de 
es buenos “sicut inve- 
iinum veteranorum pro 
viderunt, ita fecerunt” 

raron que era derecho 
bres ancianos, y vieron 

hicieron). 
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de primogenitu 
as Partidas. La 
icluso las muje 
Pealeza es indic 
1 del Reino cor 
xtancia seri pi 
la unidad indi 
Rey, que coinci 
:sde la Ppoca vi 
imponerse, des 

unidad indivisil 
ma. El Derecho 
rimordial de 1; 
del Derecho, el 
erte que la leg 
iia, son m6s bi 
ficaci6n de la c 
El Rey esti l i g  
‘esta en la inici: 
:lidad a1 Derecl 
el estatuto exisi 
uria Regia de 
se sefiorial, rep 
La relacibn del 
1 0  debe asiinil: 
leyes”, pues n 

p e d e  reducirsc 
rada de anibas 
Esta concepci6i 
3r o cualquier 
Reconquista ti 
su nomhre 10s 

“Franzosisch. 

de la ley en la 
, “Recht und 

id und Herrs- 
de Heinrich 
der Savigny- 

Lra, en el XII, luego definitivamen- 
existencia del reparto del Reino 

res, y la conservacibn posterior del 
io de un fuerte elemento patrimo- 
no patrimonio de la dinastia (Ran- 
erdurable. No obstante, la concep- 
visible del territorio, y la nocibn 
den en la afirmacirin de la unidad 
sogoda a1 Reino de Le6n, y de &e 
de el siglo XII, el principio funda- 
ble de la herencia siguiendo el or- 
castellano coincide con el germhi-  
L justicia coin0 responsabilidad del 
“gran justiciero”. El Derecho Con- 

;islaci6n: la$ leyes emitas, durante 
en l i jacih de 10s antiguos privile- 
~ostumbre, que creacirin o dictacibn 
ido a1 pueblo por el juramento de 
a c i h  del reinado. El Rey y el pue- 
ho Popular: toda decisibn real que 
tente debe ser tomada con consejo y 
magnates laicos y eclesiistiros, que, 
resentan -mejor dicho, son simbri- 
Rey medieval con sus sfibditos, ha 

irse a la soberania moderna, “PO- 
inguna voluntad esti desvinculada 
I a la categoria romana de contra- 
partes a una ordenaci6n superior 

n es la que comanda la resistencia 
s6bdito viola el Derecho. 
enen un rasgo peculiarmente gue- 
condes, dirigen las grandes expedi- 

Stiftung fiir Rechtsgeschichtc”, NQ 163, 
Germanistische Abteilung, 271. Ver tam- 
bien a Meinrich Mitteis, “Die deutsche 
Kijnigswahl”, 54-55, y “Politische Ver- 
trage im Mittelalter”, 81: hay en la Edad 
Media un poder estatal supremo, una 
“summa potestas”, pero no todavia la 
“plenitudo potestatis”, la “summa in ci- 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































