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RESUMEN: Este ar tícu lo tie ne por ob je ti vo exa mi nar los tí tu los ju rí di cos for mu la dos por
Fran cis co de Vi to ria, para dar paso a la gue rra jus ta. El mar co de re fe ren cia para el aná li -
sis de la gue rra jus ta es el des cu bri mien to de Amé ri ca, la in ter pre ta ción de las bu las pa -
pa les de do na ción da das a los re yes ca tó li cos de Espa ña y las im pli ca cio nes po lí ti cas de
la toma de la tie rra en el nue vo con ti nen te. Con di chos acon te ci mien tos, se si gue la in ter -
pre ta ción de la gue rra jus ta no sólo en su di men sión le gal, sino en la pers pec ti va his tó ri -
co-po lí ti ca. Con base en el pen sa mien to de or den con cre to, se des ta ca el arrai go me die val 
que de ter mi nó la for mu la ción del con cep to de gue rra jus ta. Con ello, se hace una in ter -
pre ta ción del im pac to con tem po rá neo que ha te ni do la for mu la ción vi to ria na de gue rra
jus ta em plea da por los ac to res po lí ti cos del si glo XXI.

ABSTRACT: The goal of this ar ti cle is to exa mi ne the ju ris tic tit les sta ted by Fran cis co de
Vi to ria, with which take pla ce the just war. The re fe ren ce fra me for the just war analy sis
is the dis co very of Ame ri can Con ti nent, the in ter pre ta tion of Pa pal Bull of do na tion that
were gave to the Cat ho lic Kings of Spain and po li tic im pli ca tions re la ted with the take of 
land in the new Con ti nent. With such events, con ti nues the just war in ter pre ta tion, not
only on its le gal di men sion, but on the his to ri cal and po li tic pers pec ti ves. On the ba sis of 
con cret or der thought, it is dis tin guis hed the me die val root that es ta blish the for mu la tion
of just war con cept. It is made an in ter pre ta tion about con tem po rary im pact that Vi to rian 
for mu la tion has have re gar ding the just war used for po li tic ac tors from XXI cen tury.

RÉSUMÉ: Cet ar ti cle a com me ob jec tif l’e xa men des jus ti fi ca tions ju ri di ques for mu lées
par Fran cis co de Vi to ria, pour en ta mer une gue rre jus te. Le fil de ré fé ren ce de l’a naly se
de cet te gue rre jus te est la dé cou ver te de l’Amé ri que, l’in ter pré ta tion des bu lles de do na -
tion oc tro yées aux rois cat ho li ques d’Espag ne et les im pli ca tions po li ti ques de l’ap pro -
pria tion de la te rre du nou veau con ti nent. Avec le sui vi de ces évé ne ments, on suit l’in -
ter pré ta tion de la gue rre jus te, d’u ne part dans une di men sion lé ga le et d’au tre part dans 
une pers pec ti ve his to ri que et po li ti que. A la base de cet te pen sée d’or dre con cret, se dé -
ta che l’en ra ci ne ment mé die val qui a dé ter mi né la for mu la tion du con cept de gue rre jus -
te. Il s’en suit une in ter pré ta tion de l’im pact con tem po rain qui a eu la for mu la tion vi to -
rian ne de gue rre jus te, em plo yée par les ac teurs po li ti que du XXI siè cle.
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SUMARIO: I. Pre sen ta ción. II. Las bu las ale jan dri nas. III. La
toma de la tie rra en el mar co de la con quis ta de Amé ri ca.
IV. La gue rra jus ta de Vi to ria. V. Con clu sión. VI. Bi blio-

grafía.

I. PRESENTACIÓN

El cri te rio le ga lis ta se ría muy sano para en trar di rec ta men te al aná li sis
del con cep to de gue rra jus ta tal como lo ela bo ró Fran cis co de Vi to ria,
sin em bar go, hay mu chos ele men tos his tó ri co-po lí ti cos en tor no a ese
con cep to que re quie ren de otras in ter pre ta cio nes.

Vea mos en qué con sis te el con cep to de gue rra jus ta. De acuer do con 
Vi to ria la gue rra jus ta ten dría lu gar ante la vio la ción de al gún tí tu lo ju rí -
di co le gí ti mo (por él for mu la dos) “por los cua les los bár ba ros del nue vo
mun do pu die ron ve nir a po der de los es pa ño les”. Así, la gue rra jus ta
cons ti tuía el me dio in di rec to para la ocu pa ción le gí ti ma (más que le gí ti -
ma, era le gal) de Espa ña en Amé ri ca.

He chas las an te rio res ob ser va cio nes de or den for mal, el em pleo del
con cep to de gue rra jus ta en este tra ba jo bus ca de ter mi nar su im pac to
mar ca do por una for mu la ción que aún res pon día al pen sa mien to me die -
val. La re fe ren cia obli ga da de este aná li sis es el des cu bri mien to de Amé -
ri ca, en don de ade más es cu rio so ob ser var cómo la gue rra jus ta en su
con cep to, lle gó mu cho des pués de la con su ma ción de los he chos: al me -
nos en el con ti nen te ame ri ca no tu vi mos que es pe rar casi me dio si glo tras
el des cu bri mien to, a que la es co lás ti ca es pa ño la y el pa pa do con ta ran con el
ar gu men to ju rí di co para le gi ti mar su pre sen cia en Amé ri ca.

De du cir las con se cuen cias del pen sa mien to vi to ria no vin cu la do al
mun do me die val, con la in ter pre ta ción de las bu las ale jan dri nas, todo en
el mar co que pro por cio na ba la gran toma de la tie rra ame ri ca na, es de ca -
pi tal im por tan cia para exa mi nar las con cep cio nes de de re cho na tu ral atri -
bui das a Vi to ria y las re per cu sio nes de su pen sa mien to has ta nues tros
días.

Así, el aná li sis de los tí tu los ju rí di cos y de la gue rra jus ta que pre -
ten de este es tu dio, se hará a la luz de los ele men tos arri ba men cio na dos,
pues el tí tu lo le gí ti mo por el que se lle ga a la gue rra jus ta por sí mis mo,
po dría ser pre sen ta do de ma ne ra au tó no ma o in de pen dien te, al mar gen de 
toda con si de ra ción po lí ti ca o mo ral, y arro jar res pues tas es tric ta men te ju -
rí di cas, in clu so plau si bles para el mo men to his tó ri co que se vi vía. Sin
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em bar go, sa be mos que una nor ma o un cuer po de nor mas se re fie re a
algo más que a sí mis ma y no pue de, des de lue go, rea li zar se sin la vo lun -
tad de al guien. Por ello, tam bién es ca pi tal exa mi nar por un lado a qué se 
re fie re el tér mi no de gue rra jus ta, y quién ha te ni do in te rés para su rea li -
za ción.

Con el te lón del cris tia nis mo, el oca so del si glo XV anun cia ba el
con flic to que re pre sen ta ba la pre sen cia mi li tar, la exac ción y ex plo ta ción
de la fuer za de tra ba jo de los in dios, con la jus ti fi ca ción ju rí di ca y teo ló -
gi ca; fue un de sa fío para mu chos. Pri me ro, le hi cie ron fren te con la gue -
rra jus ta, des pués con la pa ci fi ca ción. Pero a fin de cuen tas, este con ti -
nen te que dó mar ca do por el mun do me die val y los in te re ses con tra rre-
vo lu cio na rios. No he mos sido pro duc to del pro gre so de la mo der ni dad,
sino de su cri sis y de sus ideo lo gías. La gue rra jus ta inau gu ró este
camino.

II. LAS BULAS ALEJANDRINAS

El exa men for mal de las bu las pa pa les1 en su ca li dad de bu las pon ti -
fi cias so bre el des cu bri mien to,2 pue de ubi car se en el mar co de la doc tri na 
omni-in su lar.

Las Bu las Ale jan dri nas de Par ti ción, de 1493, cons ti tu yen una de las úl ti -
mas apli ca cio nes prác ti cas de una vie ja y ex tra ña teo ría ju rí di ca, ela bo ra da 
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1 Para consultar el texto orig i nal de las bulas, véase: Apéndice I: Alejandro VI: Bulas de la
concesión de las Indias a los Reyes Católicos. Bula “Inter cet era” del 3 de mayo de 1493, Bula
“Eximiae Devotionis” del 3 de mayo de 1493, Bula “Inter cet era” del 4 de mayo de 1493, Bula “Dudum
siquidem” del 26 de septiembre de 1493, Bartolomé de las Casas, Tratados, México, FCE, 1997, 
t. II, Biblioteca Americana, núm. 42, pp. 1277-1290.

2 Castañeda, Paulino, “La interpretación teocrática de las bulas alejandrinas”, Anuario
Mexicano de Historia del Derecho, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, vol. V, 1993, pp. 31-32. El autor in dica: “La primera Inter caetera
(3.V.1493) hace donación a los reyes católicos de las islas y tierras descubiertas y que se
descubrieran navegando hacia occidente... La Eximie devotionis (3.V.1493) en la que extracta la
primera parte de la an te rior, y re pro duce literalmente, con ligeras variantes, la segunda parte de
la misma en la que concedía los mismos derechos y privilegios que tenían los reyes portugueses. La
segunda Inter caetera (4.V.1493) re pro duce a la letra, con leves variantes, la primera parte de
la Inter caetera primera y establece una línea de demarcación, en tre las zonas reservadas a los
posibles descubrimientos de castellanos y portugueses, a cien leguas, dirección norte-sur, al oeste de
las Azores y Cabo Verde. Omite los privilegios. La Dudum siquidem (26.IX.1493) concedía a los
reyes de Castilla las tierras que se descubrieran al este, al sur, y al oeste de la In dia con tal de que no
estuviesen ocupados de hecho por otro príncipe cristiano”. Los nombres en latín de ambas fuentes
son citados tal como aparecen en las obras consultadas.



ex plí ci ta men te en la cor te pon ti fi cia a fi nes del si glo XI, enun cia da por
pri me ra vez en el año 1091 por el Papa Urba no II [pero que qui zá tra za su
pa ter ni dad a Gre go rio VII] y con for me a la cual to das las is las per te ne cen
a la es pe cial ju ris dic ción de San Pe dro y de sus su ce so res, los pon tí fi ces
ro ma nos, quie nes pue den li bre men te dis po ner de ellas. Esta teo ría... bajo
el nom bre de doc tri na omni-in su lar es, sin duda al gu na, una de las ela bo -
ra cio nes más ori gi na les y cu rio sas del de re cho pú bli co me die val.3

Weck mann sos tie ne que la su pre ma cía es pi ri tual de Roma se de sa -
rro lla en tor no a las Escri tu ras, a la li te ra tu ra pa trís ti ca, a los con ci lios y a 
la doc tri na ecle siás ti ca par ti cu lar. “Pero la dis cu sión so bre los pri vi le gios 
tem po ra les del pa pa do ori gi na dos his tó ri ca men te en fe chas da das es, in -
dis cu ti ble men te, una cues tión de de re cho”.4 Es en ton ces la in ter ven ción
del pa pa do en asun tos tem po ra les don de el au tor ci ta do en cuen tra la base 
ju rí di ca para jus ti fi car la ac ción de Ale jan dro VI en 1493: “Por con si -
guien te, a la pre gun ta ¿cuál fue la na tu ra le za de la do na ción pon ti fi cia y
en qué fun da men tos ju rí di cos se apo ya ba? Res pon de mos: Se tra ta de una 
ver da de ra do na ción he cha por el pon tí fi ce, con si de ra do como due ño tem -
po ral de la Tie rra, con vis tas a su mi sión es pi ri tual”.5

La Edad Me dia se ca rac te ri zó por la am bi güe dad tem po ral del pa pa -
do y es pi ri tual del mo nar ca. Pero en sen ti do es tric to, po dría mos con si de -
rar a las bu las ale jan dri nas como el fun da men to ju rí di co de de re cho pú -
bli co de la épo ca, sin em bar go, en sen ti do am plio la cues tión re ba sa ba la
po si ble de no ta ción ju rí di ca, pues el he cho del des cu bri mien to supera a
las bulas.

A mi jui cio, el úni co ele men to que se im po ne es que ese fun da men to
ju rí di co de de re cho pú bli co fue dado por quien aún re pre sen ta ba la uni -
dad de la cris tian dad oc ci den tal: el papa.

Por el su je to, se tra ta ba pues de la úni ca au to ri dad con ju ris dic ción
uni ver sal para va li dar o ar bi trar se me jan te ha llaz go. Por el ob je to vir tual, 
aún no cla ra men te de fi ni do por la car to gra fía eu ro pea, se tra ta ba de is las
gran des o chi cas, pero no de con ti nen tes. Y por la re la ción ju rí di ca que
se es ta ble ce por aque lla do na ción pa pal, se re fe ría a la ocu pa ción de is -
las y tie rra fir me, en ten di da ésta como masa te rri to rial in su lar. Hay que
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agre gar que en la men te me die val la do na ción in cluía la gu nas con cí clo -
pes, si re nas, co di cia das cas ca das de oro y bár ba ros des nu dos ca ren tes de
toda cultura, dispuestos a ser evangelizados.

Sal vo las ob ser va cio nes an te rio res, me aten go a las re co men da cio nes 
de Weck mann —res pec to de la in ter pre ta ción for mal— que hay que ha -
cer de las bu las pa pa les, es de cir, se tra ta de do cu men tos me die va les.6

Por otro lado, Weck mann se ña la que la in ter pre ta ción he cha a las bu -
las tie ne erro res de pers pec ti va pues se les ha exa mi na do des de un pun to
de vis ta mo der no. Por ejem plo, a fi nes del si glo XV, los tér mi nos in ter -
pre ta ti vos de so be ra nía, ar bi tra je o de re cho in ter na cio nal, no for ma ban
par te del pa tri mo nio de la cul tu ra ju rí di ca. Otro error ha sido su in ter pre -
ta ción como do cu men tos ais la dos, e in clu so se ña la que po cas ve ces se ha 
he cho un es tu dio com pa ra ti vo de las bu las por tu gue sas, con las que de
igual ma ne ra, se con ce dió de re chos de ocu pa ción a Por tu gal en is las afri -
ca nas; es de cir, hay mu chos pre ce den tes para en ten der su ver da de ro sig -
ni fi ca do. Por úl ti mo, ade más de ser do cu men tos me die va les, no está ni
en la men te del papa ni en la de Colón, que los hallazgos se trataran de
un continente.

En suma, el pro ce der for mal pa pal que da ilus tra do con lo si guien te:

La figura del más discutido de los Pa pas renacentistas, Rodrigo Borja,
aunada al descubrimiento de todo un hemisferio del cual se dispone en un
espectacular ‘trazo de pluma’ basta para cegar al más objetivo de los
historiadores. La proximidad de la Reforma, la existencia en la época de
innegables abusos en tre el clero, y la vida ligera característica del
Renacimiento romano hacen el resto... Se olvida que la cancillería Pa pal es 
una de las instituciones más metódicas y rutinarias de Europa y que la
redacción de las bulas papales sigue, dentro de lo factible, y preferen-
temente, rutas ya trazadas y moldes tradicionales tomados de previos
documentos. El hecho de que el Nuevo Mundo haya sido descubierto
cuando Alejandro VI ocupaba el solio pontificio fue algo meramente
fortuito y no por otra razón que la an te rior el mismo Pontífice fue llamado
a disponer de las nuevas tierras.

Probablemente, de haberse descubierto el Nuevo Mundo de la misma
manera, cien años an tes, en 1392 bajo Bonifacio IX, o doscientos años an -
tes, en 1292 bajo Nicolás IV, y dado que tal descubrimiento hubiera
seguido cronológicamente al de las islas portuguesas del África, la
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redacción de las bulas pontificias pertinentes hubiera sido, básicamente, la 
misma y la única prob a ble alteración, aparte del nombre de los monarcas
destinatarios y del pontífice signatario, hubiera sido la sustitución del
nombre de Cristóbal Colón por el de otro descubridor.7

La pos tu ra an te rior ase gu ra que la can ci lle ría pon ti fi cia se en cuen tra
vin cu la da a vie jas fór mu las in ser tas siem pre en la re dac ción de do cu men -
tos, que en la ló gi ca de las bu las ale jan dri nas, res pon de —se gún el au tor
ci ta do— a una vie ja teo ría ju rí di ca que data del si glo XI, es de cir, la doc -
tri na omni-in su lar.

Esta doc tri na a la luz del de re cho pú bli co me die val está san cio na da
por la cos tum bre y ade más lle ga a cons ti tuir de re cho po si ti vo, ya que su
in dis cu ti ble acep ta ción “es la ra zón que de be mos dar al por qué, en los
su ce si vos ac tos de dis po si ción de is las, que el pa pa do lle va a cabo en
los si glos XIII, XIV y XV, no exis te men ción es pe cí fi ca al gu na de la
doc tri na. Como prin ci pio acep ta do en el de re cho pú bli co de la épo ca, ya
no exis te ne ce si dad, para el pa pa do de esos si glos, de re fe rir más el de re -
cho pon ti fi cio a su fuen te ori gi nal”.8

Así, “cree mos, en suma, que el sen ti do con que fue dada la bula era
el que aún pre do mi na ba en la cu ria ro ma na. Cree mos en un tí tu lo de las
bu las, fun da do en la doc tri na teo crá ti ca, doc tri na de lar ga tra di ción, sen -
ten cia co mún, y pre sen te en la con cien cia de los re yes es pa ño les, con se -
je ros y con quis ta do res”.9

La Bula Inter Ce te ra del 3 de mayo de 1493 se re fie re al te me ra rio
via je de Co lón: “Y na ve gan do él y los su yos con el au xi lio di vi no, y po -
nien do por obra ex tre ma da di li gen cia, a tra vés de las re gio nes oc ci den ta -
les del mar Océa no y en di rec ción ha cia los Indios, como es fama, des cu -
brie ron cier tas is las re mo tí si mas, así como tie rras fir mes, que has ta
en ton ces na die ha bía co no ci do”. Ale jan dro ex tien de a los re yes de Espa -
ña la do na ción de las tie rras para pre di car el evan ge lio en tre los na tu ra -
les. Acla ra que con esta bula se da la po se sión de las tie rras, en tan to no
es tén en po se sión de ellas prín ci pes cris tia nos. La se gun da Bula Inter Ce -
te ra del 4 de mayo de 149310 in sis te en la men ción de las is las e in tro du -
ce la fa mo sa lí nea ale jan dri na. “El Papa no in ten ta con esta lí nea ‘di vi dir
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al mun do’ —de cuya es fe ri ci dad, po si ble men te, no se ha bía en te ra do—
en dos par tes, y en tre gar lo así, en pro por cio nes igua les, a las dos po ten -
cias ibé ri cas”.11

Por otro lado, como se ha di cho, las bu las se re fe rían a las is las y te -
rra fir ma. Esta úl ti ma sig ni fi ca ba masa te rri to rial in su lar y se uti li za ba
para des cri bir las cos tas o ba rras de are na ma yo res en con tra po si ción a
las cos tas pe que ñas y me no res.12 So bre las is las, Fer nan do Be ní tez se ña la 
que la Edad Me dia vi vía so ñan do con is las, pues los con ti nen tes son
gran des y com ple jos “una isla es una rea li dad cla ra men te de li mi ta da, una 
in vi ta ción al ais la mien to y una ma ne ra de es ca par se del mun do co no ci do. 
Una isla es tam bién un pe que ño uni ver so ori gi nal, un cas ti llo ro dea do de
un foso, un lu gar sui ge ne ris, sin fron te ras, sin ve ci nos mo les tos, au tó no -
ma y re don do”.13

Sin duda, los sue ños in su la res de Co lón, y de to dos los te me ra rios
na ve gan tes de la épo ca, fue ron in flui dos por Mar co Polo, y ade más, por
qué no, por una ne ce si dad que bien data de la po lis, de en con trar todo en 
pe que ño y bajo con trol, con un or den de fi ni do.

Esto con fir ma que:

Exis te efec ti va men te un de re cho de gen tes del pe río do de la vi sión pre glo -
bal del mun do. Pero sus con cep cio nes del mun do y de los pue blos per ma -
ne cían en lo mí ti co y no re sis tie ron a la ilus tra ción geo grá fi ca y a las me -
dia cio nes cien tí fi cas de acuer do con la vi sión glo bal del mun do que sur gió 
des pués del si glo XVI. La tie rra o el mun do era con ce bi do como un círcu -
lo, un or bis.14

Enton ces por un lado, las bu las ha cían men ción a is las —ob je to vir -
tual de las bu las— y no a con ti nen tes, si tua ción que por un lado no po de -
mos re pro char en vir tud del es ta do que guar da ba la car to gra fía eu ro pea
de la épo ca. Por otro lado, so bre la au to ri dad que las dic tó, el pa pa do de -
ten ta ba la ju ris dic ción en la ma te ria. El asun to en don de sí hay que en fa -
ti zar para de du cir los efec tos po lí ti cos in ves ti dos de ju ri di ci dad, es la fi -
na li dad u ob je ti vo de las bu las: la pre di ca ción. En esta pre di ca ción está
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11 Ibi dem, p. 208.
12 Ibi dem, p. 214.
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el meo llo de las ela bo ra cio nes de la gue rra jus ta que desarrollaría
Vitoria.

III. LA TOMA DE LA TIERRA EN EL MARCO

DE LA CONQUISTA DE AMÉRICA

Una in ter pre ta ción de la ocu pa ción de Amé ri ca des de el pun to de
vis ta geo po lí ti co, la en con tra mos en el pen sa mien to de Carl Schmitt.
Para este au tor, el nue vo mun do re pre sen tó un es pa cio li bre para la ocu -
pa ción y ex pan sión eu ro peas; no es ta mos en ton ces fren te a sim ples de li -
mi ta cio nes geo grá fi cas y al tra za do de lí neas de me ri dia nos, sino al con -
te ni do de las ideas po lí ti cas acer ca del es pa cio y su or de na ción.15 Como
se verá, la jus ti fi ca ción de la toma de la tie rra ame ri ca na es re du ci da por
Vi to ria al pro ble ma de la gue rra justa.

Sin im por tar la for ma, es de cir, como re sul ta do de gran des mi gra cio -
nes o de gue rras de con quis ta, para Schmitt, la toma de la tie rra es un he -
cho ju rí di co his tó ri co y no una cons truc ción del pen sa mien to y pre ce de
in clu so, a la dis tin ción en tre de re cho pú bli co y pri va do. Así, la toma de
la tie rra crea el tí tu lo ju rí di co más ra di cal que exis te, no tra tán do se des de 
lue go de una ley po si ti va.16

Para Schmitt, la lí nea ale jan dri na es la pri me ra lí nea glo bal (es ta ble -
ci da en la se gun da Inter Ce te ra) des pués de co no ci da Amé ri ca, que
trans cu rre des de el polo nor te al polo sur, a cien mi llas al oes te del me ri -
dia no de las is las Azo res y del Cabo Ver de.

A esta lí nea glo bal, le si gue la tra za da por el tra ta do de par ti ción de
Tor de si llas del 7 de ju nio de 1493 en tre Espa ña y Por tu gal, con fir ma da
por Ju lio II: “que está algo des pla za da ha cia el oes te y trans cu rre apro xi -
ma da men te por el me dio del Océa no Atlán ti co [a 370 mi llas al Oes te de
Cabo Ver de]. En este tra ta do, las dos po ten cias ca tó li cas to ma ron el
acuer do de que to das las nue vas tie rras des cu bier tas al Oes te de la raya
per te ne cie ran a los es pa ño les y las des cu bier tas al Este de la raya a los
portugueses”.

A di fe ren cia de la “lí nea glo bal”, la raya:
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Pre su po ne que dos so be ra nos, que re co no cen la mis ma au to ri dad es pi ri tual 
tam bién en el as pec to del De re cho de Gen tes, lle gan a un acuer do so bre la
ad qui si ción de tie rra de so be ra nos y pue blos he te ro do xos. Aun cuan do es
un acto con trac tual el que lle va al es ta ble ci mien to de la raya, siem pre se
ha lla en el fon do la au to ri dad de un ordo co mún... que como ins tan cia de
De re cho de Gen tes, dis tin gue el sue lo de so be ra nos y pue blos no cris tia -
nos de aquél de los cris tia nos. Si bien el Papa no ad ju di ca ba en aquel en -
ton ces la pro pie dad de las tie rras, sino úni ca men te te rri to rios para la ac ti -
vi dad mi sio ne ra, tam bién esto era ex pre sión de una or de na ción del es pa cio 
que dis tin guía el ám bi to de po der de so be ra nos y pue blos cris tia nos de te -
rri to rios de so be ra nos no cris tia nos... la raya pre su po ne así que so be ra nos
y pue blos cris tia nos tie nen de re cho a que el Papa les ad ju di que un en car go 
de mi sión.17

Po de mos de cir, en ton ces, que el des cu bri mien to de las is las (Amé ri -
ca) y su do na ción a los re yes de Espa ña por par te del pa pa do, se ads cri be 
a la ló gi ca in su lar me dian te la cual San Pe dro po see ju ris dic ción so bre
to das las is las, y com pe ten cia para ad ju di car las en mi sión.

Es de cir, la par te for mal, y tam bién la tras cen den cia po lí ti ca del des -
cu bri mien to de ben in ter pre tar se en el con tex to me die val y pa pal de la
épo ca, es de cir, se de li be ró con for me al or den con cre to.

He cha la dis tin ción en tre raya y lí nea glo bal, po de mos de cir que ésta 
en su arrai go me die va lis ta, tie ne no obs tan te, al can ces po lí ti cos re le van -
tes, pues sin sa ber que se tra ta ba de un gran con ti nen te, se ade lan ta a la
con cep ción del mun do mar can do las pau tas para la ocu pa ción eu ro pea en 
sue lo ame ri ca no. El pen sa mien to en lí neas glo ba les re pre sen ta para
Schmitt una fase en la evo lu ción his tó ri ca de la con cien cia hu ma na del
es pa cio cuyo ini cio se da con el en cuen tro del Nue vo Mun do.18

Por otro lado, no sólo se tra ta ba de ase gu rar la pa cí fi ca con vi ven cia
en tre las po ten cias ibé ri cas, con fir ma da por el Tra ta do de Tor de si llas,
sino tam bién de la po si ción de la fi gu ra pa pal, al man te ner se vi gen te res -
pec to de la pro tec ción y ase gu ra mien to de di chas tie rras.

Re cor de mos que el pon tí fi ce ro ma no, como se ñor tem po ral (no
como ca be za de la Igle sia uni ver sal) ofre cía la pro tec ción de San Pe dro.
La bús que da que ha cían “re yes y prín ci pes, que go ber na ban so bre lo que
hoy lla ma ría mos Esta dos so be ra nos, pres tan ho me na je a otros go ber nan -
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tes, re mi tién do les sus tie rras y re ci bién do las de nue vo en feu do, re co no -
cien do con ello su va sa lla je”.19

El va sa lla je cons ti tu yó una de las re la cio nes po lí ti cas y tem po ra les
más im por tan tes del com ple jo en tra ma do me die val, en la que el va lor de
la pro tec ción era su pe rior al de la li ber tad.

Para nues tro tema, es im por te des ta car el va sa lla je ejer ci do en los
rei nos ibé ri cos. En 1073 y 1077 Gre go rio VII (quien ocu pó el so lio pon -
ti fi cio de 1073 a 1085) for mu la tí tu los de su pre ma cía so bre la pe nín su la
ibé ri ca en car tas di ri gi das a los prín ci pes es pa ño les.20

Para la re con quis ta de las nue vas tie rras, Gre go rio tam bién pro me tió a los
es pa ño les el Do mi nium a con di ción de que fue ran ex par te sanc ti Pe tri, y
en via ran el res pec ti vo de na rius. La su pre ma cía Pa pal tam bién se asen tó en 
los rei nos de Ara gón, Ca ta lu ña y Va len cia en 1905 pues tos en va sa lla je
por Pe dro I de Ara gón; los con des de Por tu gal y Cas ti lla emer gen en la
his to ria como va sa llos del rei no de León.21

Como ve mos, la so be ra nía re ci bi da por los re yes es pa ño les para las
tie rras de ul tra mar, no sólo se tra ta ba de un Do mi nius pos se sio nis, sino
que con fir ma ba que los sím bo los de po der pro ve nían de la au to ri dad au -
to ri za da para ello. Con lo an te rior po de mos re la cio nar al gu nas cues tio -
nes:

Pri me ro, la lu cha que sos te nían los rei nos es pa ño les en la re con quis -
ta era apo ya da por el pa pa do, quien tres si glos an tes del des cu bri mien to
les otor ga ba pro tec ción. El de na rius re ci bi do por el pa pa do no cesó y de -
bió in cre men tar se con el des cu bri mien to ame ri ca no.

Se gun do y a par tir de lo an te rior, la igle sia es pa ño la nun ca es tu vo tan 
vin cu la da al pa pa do como du ran te el des cu bri mien to ame ri ca no. “Des -
pués de dar cima a la Re con quis ta, Espa ña se con vir tió... en un Esta -
do-Igle sia, en el que los in te re ses de la Co ro na y de la Igle sia se iden ti fi -
ca ban, for man do un todo úni co in di vi si ble”.22 Espa ña se con vir tió en el
bas tión de la contrarreforma.
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Y, ter ce ro, en la épo ca me die val al re ci bir se la in ves ti du ra de po der
por la au to ri dad pa pal, te ne mos que a pe di do es pa ñol la ad ju di ca ción de
las nue vas tie rras, per se guía en el na cien te de re cho in ter na cio nal pro duc -
to de las cir cuns tan cias, el re co no ci mien to del Do mi nius pos se sio nis en
Amé ri ca, pero ade más, de acuer do con la Doc tri na del Do mi nium23 me -
die val, pre ten dió el Do mi nius pro prie ta tis sen tan do las ba ses del do mi -
nio ex te rior es pa ñol no sólo fren te a los por tu gue ses, sino fren te al mun -
do en te ro, esto es, es ta ba en ca mi no de un de re cho de pro pie dad
in di vi si ble: el Impe rium, como de re cho pú bli co, y como la pri me ra toma
de la tie rra en sue lo ame ri ca no, mo di fi can do la or de na ción es pa cial pree -
xis ten te, y des de lue go, crean do un nuevo orden.

En este con tex to, con las ra yas dis tin tos so be ra nos del mis mo or den
acuer dan sus di fe ren cias.

Lo esen cial es que, den tro del te rri to rio cris tia no, las gue rras en tre los so -
be ra nos cris tia nos son gue rras aco ta das, que se di fe ren cian de las gue rras
con tra so be ra nos y pue blos no cris tia nos. Las gue rras in ter nas... se de sa -
rro llan al mar gen de la mis ma or de na ción ge ne ral que abar ca a am bas par -
tes com ba tien tes.24

Las lí neas glo ba les en cam bio, de be rían bus car a la lar ga la su pre ma -
cía ex te rior cris tia na fren te a cris tia nos o no, y en este sen ti do, ló gi co era
que la nue va gue rra en Amé ri ca tu vie ra como me dio de ocu pa ción la pre -
di ca ción.

La pre di ca ción se ads cri be a la ló gi ca me die val de toma de tie rra se -
gún el an ti guo de re cho me die val, es de cir, bajo el man da to de mi sión
para la asig na ción de tie rras a cris tia nos. No obs tan te, esta fór mu la re sol -
vió en su pri me ra fase la ocu pa ción de Amé ri ca, pues el Nue vo Mun do
re pre sen ta ba un de sa fío ju rí di co para aquel de re cho. Es así como la li ber -
tad para ocu par tie rras ame ri ca nas ra di ca ba en el uso in dis cri mi na do de
la vio len cia. So bre el par ti cu lar, ya no re gía el de re cho an ti guo25 sal vo el
vehículo de ocupación: la predicación.
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Para lo an te rior, fue ron in va lua bles los ser vi cios que pres tó Vi to ria
en su ela bo ra ción ad hoc de la gue rra jus ta, pues con ello se tor nó ju rí di -
ca la toma de sue lo aje no no li bre:

Fue una or de na ción del es pa cio to tal men te dis tin ta la que puso fin al de re -
cho de gen tes me die val en Eu ro pa. Esta or de na ción sur gió con el Esta do
eu ro peo cen tra li za do, te rri to rial men te ce rra do, que era so be ra no fren te al
em pe ra dor y al Papa, pero tam bién fren te a cual quier ve ci no, y que te nía
abier to un es pa cio li bre ili mi ta do para ad qui si cio nes de tie rra en ul tra mar.
Los nue vos tí tu los ju rí di cos, ca rac te rís ti cos de este nue vo de re cho de gen -
tes, pero to tal men te des co no ci dos a la Edad Me dia cris tia na, son el des cu -
bri mien to y la ocu pa ción. La nue va or de na ción del es pa cio ya no está ba -
sa da en un asen ta mien to se gu ro, sino en un equi li brio.26

Los nue vos es pa cios ade más de de sa fiar el vie jo or den, exi gían ge ne -
rar teo rías a la al tu ra del des cu bri mien to. Este fue el tra ba jo de Vi to ria.

IV. LA GUERRA JUSTA DE VITORIA

Para dar fuer za le gal a la gran toma de la tie rra, en tra ron a co la ción
ins ti tu cio nes me die va les acom pa ña das de un fuer te es pí ri tu cris tia no. No
sólo se em pleó una teo ría de sal va ción cris tia na, sino tam bién una fi lo so -
fía de su pe rio ri dad pre des ti na da que a nom bre de la cris tian dad, jus ti fi ca -
ría a ma nos de há bi les ar gu men ta cio nes es co lás ti cas es pa ño las el hecho
de la conquista.

Di chas ar gu men ta cio nes ten drían que edi fi car se a par tir de prin ci pios 
teo ló gi cos y de la re cu pe ra ción de un de re cho na tu ral eti que ta do con la
al te ri dad de la cos mo vi sión es pa ño la de la épo ca.

Des de aho ra hay que en fa ti zar que la se gun da es cue la es co lás ti ca es -
pa ño la su mi nis tró el es pí ri tu para la for mu la ción de la gue rra jus ta, ad
hoc, al he cho del des cu bri mien to, aun que como ve re mos, el pro pio des -
cu bri mien to es ig no ra do por Vi to ria:

Des de lue go, esta es cue la está más co nec ta da con el to mis mo y el de re cho
ca nó ni co, que con el Cor pus Iu ris y sus in tér pre tes... esta es cue la se re fie -
re a la pre fe ren cia a te mas de fi lo so fía del de re cho o de de re cho pú bli co,
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que no se pres tan tan to a la amal ga ma ción con la li te ra tu ra ro ma nis ta de
aque lla épo ca, cada vez más cen tra da en te mas de de re cho pri va do.27

El rom pi mien to de la es co lás ti ca es pa ño la con el de re cho ro ma no,
bien se debe a que éste pro por cio na ba tí tu los ju rí di cos de ad qui si ción de
pro pie dad de acuer do con el de re cho de gen tes, en par ti cu lar la oc cu pa -
tio, des con tex tua li za do del apa ra to teo ló gi co de la épo ca, que exi gía a
toda cos ta la pre di ca ción como me dio de ocu pa ción. Ade más, para el de -
re cho ro ma no a la es cla vi tud re co no ci da por el de re cho de gen tes como
re sul ta do de la gue rra, ha bía que agre gar la es cla vi tud na tu ral aris to té li ca 
adap ta da en el pen sa mien to es pa ñol, par ti cu lar men te por Juan Gi nés de
Se púl ve da, en re la ción a que el indio inferior debe ser esclavo del espa-
ñol superior.

De bi do a la co ne xión to mis ta con la se gun da es co lás ti ca es pa ño la,
ha re mos al gu nas ob ser va cio nes.

1. El pen sa mien to to mis ta

To más de Aqui no (1225-1274)28 en su Tra ta do de la jus ti cia, ca pí tu -
lo I. Del de re cho, ar tícu lo 3, se pre gun ta: Si el de re cho de gen tes se iden -
ti fi ca con el de re cho na tu ral.

Pa re ce que el de re cho de gen tes se iden ti fi ca con el na tu ral, por que:
a) No to dos los hom bres es tán de acuer do sino en lo na tu ral; pues

dice el ju ris con sul to que ‘el de re cho de gen tes es aquél que si guen to das
las na cio nes’. Lue go el de re cho de gen tes es na tu ral.

b) Ade más, la ser vi dum bre en tre los hom bres es na tu ral, pues al gu -
nos son na tu ral men te sier vos, como dice el fi ló so fo en la Po lí ti ca, li bro
1, cap. 3 y 4. Pero ‘la ser vi dum bre per te ne ce al de re cho de gen tes’, como 
dice Isi do ro en las Eti mo lo gías, li bro 5, cap. 6. Lue go el de re cho de gen -
tes es na tu ral.

c) Fi nal men te, el de re cho, como lo he mos di cho, se di vi de en na tu ral 
y po si ti vo. Pero el de re cho de gen tes no es po si ti vo, pues no to dos los
paí ses se pu sie ron de acuer do por un co mún con sen ti mien to para es ta ble -
cer lo. Lue go el de re cho de gen tes es na tu ral.
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Aho ra bien, en la dis tin ción que hace To más de Aqui no en tre el de -
re cho de gen tes y el de re cho na tu ral, en con tra mos la re la ción de al te ri dad 
que Se púl ve da de sa rro lla en su obra De mo cra tes Alter de 1547,29 para
jus ti fi car la su pe rio ri dad na tu ral es pa ño la fren te a los in dios. Vea mos qué 
dice To más de Aquino:

Como he mos di cho, el de re cho o lo jus to na tu ral está ade cua do o con men -
su ra do al otro. Y esto pue de dar se de dos ma ne ras: pri me ra, to ma do ab so -
lu ta men te, como por ejem plo, un ma cho por na tu ra le za está ade cua do a la
hem bra para pro crear, y el pa dre lo está al hijo para ali men tar lo. Se gun da,
pue de algo es tar con men su ra do a otra cosa na tu ral men te o ab so lu ta men te
ha blan do, sino por sus con se cuen cias.30

Aquí está la con men su ra bi li dad. Más ade lan te se ña la “el que un
hom bre sea sier vo y no otro, ha blan do ab so lu ta men te, no es de nin gu na
ra zón na tu ral; lo es úni ca men te por cier ta uti li dad que pue de se guír se le
de que sea go ber na do por otro más sa bio, y que pue de tam bién se guír se le 
al más sa bio al ser ayu da do por el otro, como dice la Po lí ti ca, li bro 1,
cap. 5”.31

Enton ces, ser es cla vo no en cie rra ra zón na tu ral, sino uti li dad: para el
caso es pa ñol, a las ju go sas con se cuen cias de la es cla vi tud de tres si glos
de ri va da del de re cho de gen tes, se unió la es cla vi tud con men su ra da por
lo jus to na tu ral. Lo in hu ma no de la es cla vi tud se com pen só por la hu ma -
ni dad más ele va da de los con quis ta do res.

Por otro lado, el to mis mo pro por cio na ba el mar co ge ne ral para for -
mu lar el con cep to de gue rra jus ta, mis mo que fue ree la bo ra do por Vi to -
ria con sus nue vos in gre dien tes de mo der no de re cho de gen tes: agre gan -
do por un lado, el li bre co mer cio na tu ral y co mún a to das las na cio nes, y
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por la otra la pre di ca ción. Opo ner se al li bre co mer cio o a la pré di ca eran
cau sa de gue rra jus ta. Se gún To más de Aqui no (2-2 q.40 a.1):

Tres co sas se re quie ren para una gue rra jus ta. Pri me ra la au to ri dad del
prín ci pe, por cuyo man da to se ha de ha cer la gue rra... Se re quie re en se -
gun do lu gar jus ta cau sa, a sa ber, que quie nes son im pug na dos me rez can
por al gu na cul pa esa im pug na ción. Por eso dice San Agus tín: ‘Sue len lla -
mar se gue rras jus tas las que ven gan in ju rias’... Fi nal men te, se re quie re que 
sea rec ta la in ten ción de los com ba tien tes: que se in ten te o se pro mue va el
bien o se evi te el mal. Por lo cual, dice San Agus tín: ‘Entre los ver da de ros 
ado ra do res de Dios, las mis mas gue rras son pa cí fi cas, pues se mue ven por
de seo de paz, no por co di cia y cruel dad, para que sean fre na dos los ma los
y fa vo re ci dos los bue nos’.32

En esa or to do xia teo ló gi ca po de mos in cluir, como se ha di cho, la
con cep ción del mun do como un círcu lo, un or bis, cuya pro tec ción po lí ti -
ca fue ron las li mes, una gran mu ra lla cuyo sen ti do era se pa rar un or den
de un de sor den. En el caso es pa ñol, todo lo que es ta ba fue ra de casa, le -
ja no, pro cul, in ter pre ta do como lo hizo Se púl ve da, di ver so, de di fe ren te
re li gión, re pre sen ta ba un de sor den que ha bía que or de nar. Su me mos a lo
an te rior, que la gue rra jus ta li bra da por los es pa ño les, no era como aque -
llas aco ta das al in te rior del vie jo ordo me die val, en don de el asen ta mien -
to es ta ba dado por el de re cho de la épo ca, al con tra rio, ele gi dos para la
gran em pre sa ame ri ca na, combatían a nombre de la cristiandad, fuera de
casa, lejos.

Por tan to, no se tra ta ba de una gue rra pa cí fi ca, sino de una gue rra
jus ta, que de acuer do con To más de Aqui no re que ría del man da to del
prín ci pe, que los im pug na dos sean cul pa bles de al gu na in ju ria (hoy agre -
sión) y que exis ta rec ta in ten ción de los com ba tien tes, esto es, que se
pro cu re el bien y se evi te el mal. Con todo este ar se nal de con cep tos,
vea mos el pro ce der de Vi to ria.

2. Mar co de re fe ren cia de la gue rra jus ta

El uni ver sa lis mo cien tí fi co de la épo ca en que se des cu bre Amé ri ca,
es ta ba en ma nos de la teo lo gía, y por ello como lo ex pre só Vi to ria en sus 
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Ree lec cio nes, “De la po tes tad Ci vil”, en la pri me ra fra se dice: “El ofi cio 
del teó lo go es tan vas to, que nin gún ar gu men to, nin gu na dispu ta, nin gu -
na ma te ria, pa re cen aje nos a su pro fe sión”.33 En este sen ti do, las pre mi -
sas de va lor de la cien cia ju rí di ca que da ban im plí ci tas en el mé to do dia -
léc ti co de aná li sis y sín te sis de los pro ble mas ju rí di cos crea dos por los
ju ris tas es co lás ti cos de los si glos XI y XII; pre mi sas pro du ci das por las
con tra dic cio nes de la si tua ción his tó ri ca de la so cie dad eu ro pea. Apo yán -
do se en aque lla es co lás ti ca la bús que da por for jar un nue vo aná li sis, es -
tu vo mar ca do por los tras tor nos que se pa ra ron las ju ris dic cio nes ecle siás -
ti ca y se cu lar.34 Este es, entre otros, el marco en el que hay que ex pli-
carse la producción vitoriana.

Por lo an te rior, la ela bo ra ción del de re cho de con quis ta o tí tu lo ju rí -
di co, por el que se lle ga ba a la gue rra jus ta, no pudo es ca par al tra ba jo
de un teó lo go es pa ñol como Vi to ria, pues ade más, el he cho his tó ri co im -
pli ca ba enor mes di men sio nes po lí ti cas:

La Orden de San to Do min go, a la que per te ne cía Vi to ria, y las otras Órde -
nes re li gio sas que ejer cían ac ti vi da des en las Indias eran los ór ga nos cum -
pli do res del en car go ecle siás ti co de la mi sión, del que, se gún el iure gen -
tium, po día de ri var se el tí tu lo le gí ti mo para una Con quis ta se glar. Por lo
tan to es tas Órde nes eran asi mis mo ór ga nos del Papa y de la Igle sia como
au to ri dad, ba sa da en el De re cho de Gen tes, de la Res pu bli ca Chris tia na y
to ma ban muy en se rio su en car go ecle siás ti co fre ne a las au to ri da des se -
gla res y los fun cio na rios del go bier no es pa ñol.35

3.  Las Reelecciones del Estado, de los indios y del derecho
de la guerra

En 1538 apa re ció la obra Ree lec cio nes del Esta do, de los in dios, y
del de re cho de la gue rra de Fran cis co de Vi to ria. En di cha obra for mu la
los tí tu los ju rí di cos para le gi ti mar la ocu pa ción es pa ño la en Amé ri ca;
uno de esos tí tu los se re fie re a la li bre mi sión. Esbo za re mos al gu nos pun -
tos de las Ree lec cio nes… has ta lle gar al asun to capital.
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Vi to ria agru pa los lla ma dos: Tí tu los no le gí ti mos por los cua les los
bár ba ros del nue vo mun do pu die ron ve nir a po der de los es pa ño les. Los
tí tu los ile gí ti mos son sie te: el do mi nio uni ver sal del em pe ra dor; la au to ri -
dad uni ver sal y tem po ral del sumo pon tí fi ce ro ma no; el de re cho de des -
cu bri mien to; la re nun cia de los in dios a abra zar la fe cris tia na; los pe ca -
dos de los in dios; la ena je na ción de la so be ra nía; y la predestinación
divina.

Por otro lado, for mu la los Tí tu los le gí ti mos por los cua les pu die ran
ve nir los bár ba ros a po der de los es pa ño les. Aquí te ne mos sie te tí tu los
le gí ti mos: el de re cho de so cie dad na tu ral y co mu ni ca ción; la pre di ca ción
del evan ge lio; la pro tec ción de los con ver ti dos a la fe cris tia na; dar un
prín ci pe cris tia no a los con ver sos; los sa cri fi cios hu ma nos y la an tro po fa -
gia; la elec ción ver da de ra y vo lun ta ria; y los tratados de alianza.

En la épo ca eran fre cuen tes los ar gu men tos bio ló gi cos, pero Vi to ria
con na tu ra li dad sos tie ne que la li bre mi sión y el li bre co mer cio son los tí -
tu los ju rí di cos de la gue rra jus ta, y con ello el de re cho de ocu pa ción
para el ava sa lla mien to de los in dios. Sin em bar go, ob ser ve mos que “el
he cho de que los es pa ño les pro fe sen la re li gión cris tia na no les con fie re
un de re cho in me dia to a la toma de las tie rras de so be ra nos y pue blos no
cris tia nos. El de re cho a la toma de una tie rra sur ge, se gún Vi to ria, úni ca -
men te de modo in di rec to, es de cir, a tra vés de la ar gu men ta ción de la
gue rra jus ta”.36 Y la gue rra jus ta ten drá lu gar ante la opo si ción de los in -
dios a la pré di ca y al li bre co mer cio. El re cha zo al anun cio de la fe y al
libre comercio representaban injuria, que justificaba la guerra.

So bre el li bre co mer cio te ne mos lo si guien te

1. El pri mer tí tu lo pue de nom brar se de la so cie dad y co mu ni ca ción na tu -
ral:.. Los es pa ño les tie nen de re cho de re co rrer aque llas pro vin cias y de
per ma ne cer allí, sin que pue dan prohi bír se lo los bár ba ros... Por de re cho
na tu ral, co mu nes a to dos son las aguas co rrien tes y el mar; lo mis mo los
ríos y los puer tos; y las na ves por de re cho de gen tes es lí ci to atra car a
ellos... pa re cen pú bli cas esas co sas, lue go na die pue de prohi bir el uso de
ellas. De don de se si gue que ha rían in ju ria a los es pa ño les los bár ba ros, si
se lo prohi bie ren en sus re gio nes... Es lí ci to a los es pa ño les co mer ciar con
ellos, pero sin per jui cio de su pa tria, im por tán do les los pro duc tos de que
ca re cen y ex tra yen do de allí oro y pla ta u otras co sas en que ellos abun -
dan; y ni sus prín ci pes pue den im pe dir a sus súb di tos que co mer cien con
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los es pa ño les ni, por el con tra rio, los prín ci pes de los es pa ño les pue den
prohi bir les el co mer ciar con ellos... Si los bár ba ros qui sie ran ne gar a los
es pa ño les las fa cul ta des arri ba de cla ra das de de re cho de gen tes, como el
co mer cio y las otras co sas di chas, los es pa ño les de ben, pri me ro con ra zo -
nes y con se jos, evi tar el es cán da lo y mos trar por to dos los me dios que no
vie nen a ha cer les daño, sino que quie ren ami ga ble men te re si dir allí y re co -
rrer sus pro vin cias sin daño al gu no para ellos... Más si, dada ra zón de
todo, los bár ba ros no quie ren ac ce der, sino que acu den a la vio len cia, los
es pa ño les pue den de fen der se... por que lí ci to es re cha zar la fuer za con la
fuer za... y si pa de cen in ju ria, pue den con la au to ri dad del prín ci pe ven gar -
la con la gue rra, y lle var ade lan te los de más de re chos de gue rra. Se prue -
ba. Por que la cau sa de la gue rra jus ta es re cha zar y ven gar una in ju ria,
como que da di cho si guien do a San to To más; pero los bár ba ros, ne gan do el 
de re cho de gen tes a los es pa ño les [de re cho de li bre co mer cio] les ha cen
in ju ria; lue go si es ne ce sa ria la gue rra para ad qui rir su de re cho, pue den lí -
ci ta men te ha cer la.37

Res pec to de la li ber tad de mi sión te ne mos la si guien te cita:

Otro tí tu lo pue de in vo car se, a sa ber, la pro pa ga ción de la re li gión cris tia -
na. A fa vor del cual sea la pri me ra con clu sión: Los cris tia nos tie nen el de -
re cho de pre di car y de anun ciar el Evan ge lio en las pro vin cias de los bár -
ba ros:... Por que si tie nen de re cho a pe re gri nar por aque llos lu ga res y
co mer ciar con sus gen tes, pue den tam bién en se ñar la ver dad a los que la
quie ra oír... por que de otro modo es ta rían fue ra del es ta do de sal va ción, si
no fue ra lí ci to a los cris tia nos ir les a anun ciar el Evan ge lio... la co rrec ción
fra ter na es de de re cho na tu ral, como el amor. Y como ellos no sólo es tán
en pe ca do, sino tam bién fue ra del es ta do de sal va ción, com pe te a los cris -
tia nos co rre gir los y di ri gir los; más aún, pa re ce que has ta es tán obli ga dos a 
ello... Aun que esto sea co mún y lí ci to a to dos, pudo, sin em bar go, el Papa
en co men dar este asun to a los es pa ño les y prohi bír se lo a los de más... si de
otras na cio nes cris tia nas con cu rrie sen in dis tin ta men te a aque llas pro vin -
cias, es fá cil que mu tua men te se es tor ba ran y sur gie sen mu chas di sen sio -
nes, por don de se im pe di ría la tran qui li dad y se tur ba ría el ne go cio de la fe 
y con ver sión de los bár ba ros. Ade más, pues to que los prín ci pes es pa ño les
fue ron los pri me ros que, bajo sus aus pi cios y con su di ne ro, to ma ron so bre 
sí aque lla na ve ga ción y des cu brie ron fe liz men te el nue vo mun do, jus to es
que tal pe re gri na ción se prohí ba a los de más y ellos so los go cen de lo des -
cu bier to... Si los bár ba ros, ya sean sus je fes, ya sea el pue blo mis mo, im pi -
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die ran a los es pa ño les anun ciar li bre men te el Evan ge lio... ha cen los bár ba -
ros in ju ria a los cris tia nos... lue go, tie nen ya és tos jus ta cau sa para de cla rar 
la gue rra... es lí ci to a los es pa ño les ocu par sus tie rras y pro vin cias, es ta ble -
cer nue vos se ño res y des ti tuir a los an ti guos, y ha cer las de más co sas que
por de re cho de gue rra son lí ci tas en toda gue rra jus ta.38

Bien, pues aquí te ne mos la ex pli ca ción de Vi to ria para de sen ca de nar
la gue rra jus ta. Nun ca es ta rá por de más men cio nar que para en ton ces ya
ha bía de sa pa re ci do la ma yor par te de la po bla ción in dia en el Ca ri be y
es ta ba per pe trán do se una dra má ti ca dis mi nu ción tam bién de la po bla ción 
in dia en Mé xi co de 1,5 mi llo nes en tre 1519 y al re de dor de 1650.39

4. Dis cu sión so bre la gue rra jus ta

El arrai go es co lás ti co de la in ter pre ta ción vi to ria na y la ela bo ra ción
de sus tí tu los ju rí di cos se ba san en una ob je ti vi dad ahis tó ri ca, pues el
nue vo mun do no pa re ce ser para Vi to ria un ha llaz go re le van te ni mo ral
ni po lí ti ca men te. El acon te ci mien to es asi mi la do y abs traí do a con cep tos
y me di das inal te ra bles del ra zo na mien to es co lás ti co: “La ex po si ción es -
co lás ti ca se man tie ne a una dis tan cia nor ma ti va ge ne ral de las cir cuns tan -
cias. Sus te sis se re fie ren úni ca men te a ar gu men ta cio nes dis cu ti bles, y
sus con clu sio nes no se cen tran di rec ta men te en el caso his tó ri co con cre to 
y no lo de ci den en ab so lu to a modo de sen ten cia ju di cial”.40

El en car go pa pal de mi sión cons ti tu ye, in di rec ta men te, a tra vés de la
cons truc ción de la gue rra jus ta, otro tí tu lo ju rí di co de la Con quis ta, jun to 
al tí tu lo real: el he cho del des cu bri mien to, que Vi to ria con si de ra como
ile gí ti mo. Al ser el tra ba jo de mi sión el tema cen tral: “En este sen ti do, la
ar gu men ta ción de Vi to ria aún se apo ya ba to tal men te en la or de na ción del 
es pa cio del De re cho de Gen tes de la Res pu bli ca Chris tia na que se ba sa -
ba en la dis tin ción del sue lo de los so be ra nos y pue blos cris tia nos”.41

Por nin gún mo ti vo el li bre co mer cio de fen di do por Vi to ria lo hace
un pen sa dor mo der no, o ads cri to al prin ci pio li be ral co mer cial, o vi sio na -
rio del Le bens raum, aún cuan do sien ta las ba ses que no te nían las gue -
rras co lo nia les: “El co mer cio es un mero me dio de la épo ca an te rior a la
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téc ni ca. La li ber tad de mi sión, sin em bar go, es una li ber tas de la Igle sia
cris tia na, y en el pen sa mien to y el len gua je me die val, li ber tas era equi va -
len te a de re cho. Así pues, la Eu ro pa cris tia na aún es para Vi to ria un cen -
tro de la tie rra y está arrai ga da his tó ri ca men te de modo muy con cre to, en 
Je ru sa lén y Roma”.42

So bre la base de la di fe ren cia esen cial en tre cris tia nos y pa ga nos, Vi -
to ria ads cri be su gue rra jus ta al ordo me die val, en ten dien do la pro pa ga -
ción del evan ge lio como un de re cho. El pro ble ma es que la mi sión se lle -
va ba a cabo en te rri to rios li bres para la ocu pa ción eu ro pea. Esa li ber tad
im pli ca ba vio len cia. La ar gu men ta ción in di rec ta de jus ti fi car y le ga li zar
la gue rra a par tir de la re sis ten cia a la pré di ca y al li bre co mer cio, per mi -
te a Vi to ria al tiem po de li be rar su ob je ti vi dad teo ló gi co-mo ral, le im pi de
dis cri mi nar de ma ne ra di rec ta a los bár ba ros in fie les. Sin em bar go, con
esto bas ta para en ten der que sus tí tu los ile gí ti mos que dan im plí ci tos en el 
or den me die val y sub ya cen a su pensamiento. Sumemos a éste los títulos
que expresamente declara como legítimos.

En la for mu la ción teo ló gi co-mo ral al mar gen de toda cen su ra y dis -
cri mi na ción, Schmitt en cuen tra el em pleo pos te rior de la ar gu men ta ción
vi to ria na: el tras la do de “sus fra ses teo ló gi co-mo ra les a un con jun to de
ex po si cio nes cons trui das de otro modo, no teo ló gi cas, es de cir, pu ra men -
te mo ra les o pu ra men te ju rí di cas... mu chos ar gu men tos de Vi to ria pue -
den ser ais la dos del pro ble ma his tó ri co con cre to”.43 Se ol vi da en ton ces,
que como teó lo go es pa ñol, ha bía ex pues to la cues tión ca tó li ca es pa ño la,
en el ám bi to es tric to de su ór den y de la uni dad po lí ti ca del im pe rio es pa -
ñol ca tó li co.44

Es en el mar co de la ar gu men ta ción teo ló gi co-mo ral y ecle siás ti ca en 
la que debe ex pli car se la au to ri dad de la Igle sia cuan do de ter mi na ba gue -
rras jus tas con base en ius ta cau sa. En el de re cho de gen tes in te res ta tal,
bajo la ar gu men ta ción ju rí di co-for mal los nue vos pro ta go nis tas, los Esta -
dos en igual dad de de re chos, ha brán de con tem plar la so bre la base de la
de ter mi na ción del ius tus hostis.
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V. CONCLUSIÓN

Los pe ca dos de los in dios, la re nun cia de és tos a abra zar la fe cris tia -
na, el no do mi nio uni ver sal del em pe ra dor y tam po co la au to ri dad uni -
ver sal y tem po ral del sumo pon tí fi ce, cua tro de los tí tu los con si de ra das
por Vi to ria como ile gí ti mos, ha cen de du ci ble en apa rien cia, so bre todo a
par tir de los dos pri me ros, que la con di ción de no es pa ñol y no cris tia no
(hoy no oc ci den tal) su po ne no obs tan te, el re co no ci mien to (por suer te)
de que los in dios son per so nas, con li ber tad, ca pa ci dad ju rí di ca e igua les
en de re chos a los es pa ño les. Se gún lo an te rior, la im plí ci ta de fen sa a los
in dios se gún la pos tu ra teó ri ca vi to ria na, dis ta en rea li dad de ser lo, al
con si de rar los por otro lado, vio la do res de tí tu los que él for mu la como le -
gí ti mos, al tiempo de cometer injuria por oponerse al cristianismo y al
libre comercio.

No obs tan te, ha brá que re co no cer lo me ti cu lo so que fue Vi to ria al no 
cri mi na li zar di rec ta men te a los in dios, po si ción que cier ta men te, como
sos tie ne Schmitt lo apro xi ma al nue vo de re cho de gen tes in te res ta tal. La
ius ta cau sa ca rac te rís ti ca de la es co lás ti ca para en ta blar gue rra jus ta ha
pre ten di do ra cio na li zar se por el ius tus hos tis del mo der no de re cho in te -
res ta tal. Y me re fie ro a una pre ten sión ra cio nal que hoy se ma ni fies ta en
ac cio nes po li cia les apli ca das a cri mi na les per se gui bles por do quier. Con
lo an te rior, la ius ta cau sa que da en el aire y el ius tus hos tis pasa a ser un
método discriminatorio.

La no ve dad del pen sa mien to vi to ria no ra di ca pues, en la for mu la ción 
de tí tu los ba sa dos en el de re cho na tu ral co mún a to das las na cio nes como 
el li bre co mer cio que es gri me, apar tán do se en apa rien cia y sólo en apa -
rien cia de la rai gam bre me die val, pues la ta rea de mi sión es ca rac te rís ti ca 
del Me die vo. Así, es la in ter pre ta ción mo der na de su pen sa mien to la que
lo ads cri be a los nuevos tiempos.

De acuer do con lo an te rior, la abun dan te li te ra tu ra so bre Vi to ria, so -
bre su de fen sa a los in dios y como fun da dor del de re cho in ter na cio nal,
con tras ta con la vio len cia sin tasa que ca rac te ri zó la ocu pa ción del con ti -
nen te ame ri ca no sin las apo rías que su pon dría la au sen cia de todo mar co
le gal que san cio na ra la ex plo ta ción. Cuan do hubo de con tar se con di cho
mar co le gal, en nada se re me dió aque lla vio len cia (que en todo caso no
era lo que el tí tu lo le gal pre ten día) y sí en cam bio se es ta ble cie ron las ba -
ses de cómo lle var a cabo gue rras jus tas, legalmente previstas.
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Es lo an te rior, una par te de la esen cia del mo der no de re cho in ter na -
cio nal inau gu ra do por el des cu bri mien to: ga ran ti zar nue vas po si cio nes a
po ten cias eu ro peas —en par ti cu lar a Espa ña-—que vie ron en Amé ri ca
una opor tu ni dad in me jo ra ble, has ta la fe cha irre pe ti ble en la his to ria del
mundo.

Por otro lado, la ac tua li za ción del pen sa mien to de Vi to ria nos da una 
idea de lo ca pri cho so que se ha tor na do el em pleo del tér mi no gue rra
jus ta, en si tua cio nes des con tex tua li za das del or den con cre to en el que se
for mu ló. Mo ti vo ya de exá me nes ex haus ti vos es la gue rra jus ta en tre los
mo der nos. Sin em bar go, el le ga do de este pen sa dor y el im pac to de su
dis cur so fue in va lua ble para Espa ña y Eu ro pa, y lo si gue sien do para los
gran des ac to res po lí ti cos del si glo XXI, que em pren den sus con quis tas
seglares con el trabajo de Vitoria.
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