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Las Leyes 54 a 6 1 de Toro, al regular materialmente los principios 
esenciales y las instituciones relativas a la capacidad de obrar de la mujer 
casada castellana, es el regimen juddico-privado que rige la actuación de 
la mujer casada en  el Derecho Indiano. La mujer casada en Indias tiene asf 
las mismas limitaciones a la capacidad de obrar que la mujer casada cas- 
tellana. El Ordenamiento de 1505 además de regular las instituciones ge- 
nerales e indispensables para la capacidad de obrar de la mujer casada en 
las Leyes 56,57,58 y 59, en las Leyes 54,55,60 y 61 regula esferas con- 
cretas de su actuación jurídica. Mientras en las Leyes 56 a 59 se recoge la 
limitación general de capacidad de la mujer casada y el medio'o los me- 
dios jurídicos a su alcance para completar esa capacidad limitada, en las 
otras cuatro Leyes anteriormente mencionadas, se especifican las materias 
o los campos de actuación en los que puede actuar la mujer casada con li- 
cencia o sin ella, y aquellos otros en los que no puede actuar tenga o no di- 
cha licencia1. 

La Ley 54 de   oro^ regula la aceptación o repudiación de herencia por 
parte de la mujer casada. Detemina su incapacidad para repudiar todo ti- 
po de herencia y para aceptarla sin beneficio de inventario cuando no tie- 
ne la licencia del marido. Asf mismo regula su capacidad para aceptar una 
herencia declarada a beneficio de inventario aunque no cuente con la li- 
cencia marital, ya que en ningún caso esa aceptación pe rjudiciud al mari- 
do, a los hijos, o incluso a ella misma. 

La Ley 55 de ~01-o~ trata de la limitación de la capacidad de la mujer 

1 M m O z  GARCÍA, M? Josb, "Limi!aciones a la capacidad de obrar de la mujer casoda: 
1505- I975", Madrid, 199 1. 

2 Ley 54 de Toro: "La muger durante el matrimonio no puede sin licencia de su marido repu- 
diar ninguna herencia que le venga en testamento, ni ab intestato: Pero permitimos que pueda acep- 
tar sin la dicha licencia qualquier herencia ex testamento, et ab htestato con beneficio de inventario, 
y no de otra manera". 

3 Ley 55 de Toro: "La muger durante el matrimonio sin licencia de su marido como no pueda 
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estas dos instituciones en el Derecho castellano, y por ello, con licencia 
marital, con ratificación del marido, o con licencia judicial, la mujer casa- 
da es capaz y puede actuar judicial y extrajudicialmente. 

Consagrado en el Derecho castellano (Fuero Real III,3, 1,2 y 3)6 el 
caricter legal de ganancialidad como régimen económico matrimonial, en 
el Ordenamiento de Toro no se regula de forma explfcita el sistema de ga- 
nanciales. Sin embargo, impllcitarnente se presupone en la Ley 60 de To- 
ro7, al eximir a la mujer casada que renuncie a elios, de pagar las deudas 
que el marido hubiere contraído durante el matrimonio. 

La Ley 61 de las de Toro8 regula la fianza y la obligación mancomu- 
nada de la mujer casada. Esta norma no menciona la necesidad de licencia 
marital, y a diferencia de las Leyes 54 y 55, que prohiben ciertas actuacio- 
nes a la mujer casada sin el requisito de la licencia, pero se les permiten si 
obtiene el consentimiento marital o la autorización del Juez, la Ley 6 1 pro- 
hibe de manera absoluta que la mujer casada afiance al marido, y de esta 
manera relativa que se obligue mancomunadamente con 61. 

La prohibición de afianzar al marido es regulada en el Derecho caste- 

6 Fuero Real m, 3 , l :  "Toda cosa que el marido é la muger ganáren, ó compráren de cmsuno, 
hayanlo ambos por medio, si fuere donacion & Rey, 6 de oui: 6 lo diere á ambos, hayanlo amos ma- 
ndo, é muger: é si lo dierp. al uno, hayalo solo aquel 4 quien lo diere". 

Fuero Real IU, 3.2: "Si el marido alguna cosa gan8in: de herencia de padre, 6 de otro pqinquo,  
6 donacion, 6 de señor, 6 de pariente, 6 de amigo, 6 en hueste en que vaya por su sddada de Rey, 6 & 
otro, hayalo todo quanto g a n h  por suyo: 6 si fuere en hueste sin soldada, á costa de sí, é de su mu- 
ger, quanto gadre  de esta guisa sea del marido, é & la muger. Ca asi como la costa es comunal, asi lo 
que ganaren sea canunal de amos: y esto susodicho sea & las ganancias de los maridos: y eso mes- 
mo mandamos de las mugeres". 

Fuero Real DI, 3,3: "Maguer que el mando haya mas que la muger, 6 la muger que el marido, 
quier en heredad, quier ai mueble, los fmos sean comunales & ambos dos: 6 la heredad 6 las otras 
cosas dan& vienen los frutos, hayalos el marido, 5 la muger cuyos eran, 6 sus herederos". 

7 Ley 60 de Toro: "Quando la muger renunciare las ganancias, no sea obligada a pagar parte al- 
guna de las deudas que el mando oviere hecho durante el matrimonio". 

8 Ley 61 de Toro: "De qui adelante la muger no se pueda obligar por fíadora de su marido, aun- 
que se diga y alegue que se convirtió la tal deuda en provecho & la muger. Y asismismo mandarnos, 
que quando se obligare ti m a n m u n  marido, y muger en un comtarto, 6 en diversos, que la muger no 
sea obligada d cosa alguna: salvo si se p.obore que se caivixtib la tal deuda en provecho della: ca en- 
tonces mandamos que por rata del dicho prwecho sea obligada: pero si lo que se convirti6 eb prove- 
cho della, fue en las cosas que el marido le era obligado d dar, asi como vestrirla, y darla de comer, y 
las otras cosas necesarias, mandamos que por esto ella no sea obligada 4 cosa alguna, lo qual todo lo 
que dicho es se entienda si no fuera la dicha fianza ú obligacih á mancanun por maravedis de nues- 
tras Rentas, 6 pechos 6 derechos dellas". 



llano por primera vez y de forma directa y especffica en 1505. En algunos 
Fueros de la Ex~emadura castellano-aragonesag9 y en la linea que mantu- 
vo en su dpoca el Senadoconsulto Veleym (Digesto 16, l), se regula la 
prohibición de afianzar en general por parte de la mujer, con tres excep- 
cioneslO: -si tiene el consentimiento del mando, puesto que al estar some- 
tida al marido, si éste la libera ya no existe la prohibición; -si la obligaci6n 
es menor de cinco sueldos o de un maravedí, en cuyo caso al ser tan M- 
ma la cuantía no precisa ninguna autorizaci6n; y, -si es panadera o de "bo- 
hon", porque se entiende que ejerce la profesión con consentimiento. En 
estos tres casos puede afianzar a un tercero. En Partidas V, 12,2 se dice: 
"... que muger ninguna non pueda entrar fiador por ot ri...", por lo que tarn- 
bidn se refiere al Senadoconsulto Veleyano. Dentro del t6rmino "otri" se 
puede incluir al marido, pero no se recoge en concreto la prohibición es- 
pecial de afianzarle, es decir la Autbntica si qua rnulier de Justiniano (No- 
vela 134, cap. 8). La Ley 61 de Toro es la que inserta la prohibición espe- 
cífica de afianzar al marido. 

El hecho de prohibir a la mujer casada afianzar tanto al marido como 
a los terceros se considera un beneficio para ella, al cual puede renunciar, 
siempre y cuando ante fedatario público se de por conocedora del benefi- 
cio al que renuncia y declare que lo hace sin ninj$n tipo de coacci6n (Par- 
tidas V, 12,3, razón tercera)''. La renuncia a este beneficio, es decir, al Se- 

9 Fuero & Sepúlveda 64-a: "Orrossi, toda muger casada, o manceba en cabello, o bibda, que mo- 
rare con padre, o m madre, o con pariente, en su casa, non aya poder de adebdar ninguna mas de fata de 
1 moravedi, nin de vender, seyendo de seso, si non fuer con plaznteria del pariente m qui morare ..." 

Fueros de Cona 142, Cáceres 144 y Usagre 146: "Todas las mulieres que enprestmnt nel ac- 
cronieren aliquarn causam unas ad alteras, respondeant se usque 1 morabeti. Et per isto non se paren 
tras SUOS WOS". 

10 Según LALINDE ABADIA, ea los Ordenarnientos locales castellano-aragoneses no se pue- 
de hablar de recepción de la Autfintica si qua mulier, sino de recepción del Senadooonsulto Veleyano, 
porque aunque de forma imperfecta y precoz, dste se recibe por vía consuetudinaria a travds de la po- 
blación que alií se establece y que procede del sur de Francia, donde en el siglo XII dicho Senadocon- 
sulto estaba vigente. Sin embargo, hay cierto confusionismo en el contenido del Senadoconsulto y en 
el de la Auténtica, puesto que se trata de mujer casada y no de mujer en general, cuando aquel no pre- 
vé especficamente la prohibición de la mujer casada. LALIM)E ABADIA, Jesús, "La recepcidn es- 
pañola del Senadoconsulto Veleyano", en AHDE, 41,1971, psgs. 335-371 

11 Partidas V, 12,3: "Muger, dixirnos en la ley ante desta, que non puede entrar fiador por ari. 
Pero mames y a, por que lo podria fazer. ... La tercera es, quando la muger fuesse sabidora, e cierta, 
que non podia, nin deuia entrar fiador, si despues lo fiziesse, renunciando de su grado, e desamparan- 
do el derecho que la ley les otorgo a las mugeres en esta razon". 
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nadoconsulto Veleyano, a la Novela de Justiniano, a las Partidas y a las Le- 
yes de Toro, debió ser tan habitual que se convirtib en una fórmula jurídi- 
ca continuamente utilizada en la práctica de todos los documentos piibli- 
cos que las mujeres otorgaban durante la Baja Edad Media y la Edad Mo- 
derna en aplicación del Derecho castellano. 

Aunque como fórmula jurídica y como ocurre con otras f6mulas de 
renuncia, puede pensarse que las mujeres en realidad no renunciaban, y 
simplemente era una claúsula de estilo para evitar la aplicación del Dere- 
cho romano-justinianeo, tal renuncia existe de hecho y por lo tanto aún 
siendo una ley prohibitiva y por ello irrenunciable, la concepción de nor- 
ma de Derecho público y necesario m se conoce, y se renuncia a ese tipo 
de leyes, como se prueba en los numerosos documentos de aplicación del 
~erechol~que claramente incluyen los términos "... renuncio las leyes, fue- 
ros y derechos en mi favor, y en especial las del senatus consultus Veleya- 
no, emperador Justiniano, Leyes de Toro y Partidas, y las demás que ha- 
blan en favor de las mugeres; de cuios efectos me hizo sabidora el escri- 
bano, y como enterada de ellas, las renuncio ..."; y, en la doctrina de los 
Comentaristas a las Leyes de Toro (Castillo, Palacios Rubios, Antonio Gó- 
mez, Matienzo, Acevedo, Nolasco de Llano, Alvarez Posadilla, Llamas y 
Molina y González Serrano) que continuamente habla de "la prtíctica cons- 
tante que existía, y por la cual, aunque las leyes concedian a las mujeres el 
beneficio de no poder obligarse, sin embargo, ellas tenían la facultad de re- 
nunciar de este favor, siempre que sabedoras de él quisieran renunciarle"13. 

Por lo que se refiere a la prohibici6n de obligarse mancomunadamen- 
te con el marido, también regulada en la Ley 61, no es una prohibición ab- 
soluta porque se admite como excepci6n a la misma el provecho de la mu- 
jer, y en esto se diferencia de la prohibici6n de afianzar, en la cual la Ley 

12 Como muestra de ello y además en un Documento indiano, esta escritura del Archivo Na- 
cional de Bolivia, Sección Mt, Expediente 150, fols 105 y SS,. en la que aparece la renuncia de la rnu- 
jer a las Leyes que le benefician (Senadoconsulto Veleyano, Auténtica de Justiniano, Partidas y Leyes 
de Toro). -1675, nwiembre, 12, Villa Imperial de Potosí-. Escritura de venta de cabezas de ingenio 
radicadas en los yacimientos mineros de Potosí, entre el capith don Lorenzo & Amondo y Oquendo 
y su mujer doña Francisca Sanz de Varea como vendedores, y don Pedro de Umtigoiti y Echave co- 
mo camprador. 

13 LLAMAS Y MOLINA, Sancho de, "Comentario criticoju~ídico-literal o los ochenía y tres 
Leyes de Toro", 2.C ed., Madrid, 1852. ggs .  461 a 470. Este comentarista nos expone las opiniones 
mantenidas por los doctores anteriores a él, intercalando su propia opinión. 



es tajante al no admitir esa excepci6n. Si la mujer casada se obliga manco- 
munadamente con su marido, pero se prueba que es en beneficio de ella 
misma, dicha obligación es válida y por lo tanto ella responde. 

Cuando el provecho admitido para la mujer en la obligación manco- 
munada resulta ser el de las cosas necesarias para ella y su familia, se la 
exonera de responsabilidad, porque se considera responsable de la obliga- 
ción exclusivamente al marido. Esta parte de la Ley 6 1 se ha venido apun- 
tando como antecedente directo de la instituci6n denominada en el siglo 
XIX, "la potestad doméstica de la mujer casada", porque aunque en Dere- 
cho visigodo existfa la llamada "potestad.de las llaves" y en los Fueros lo- 
cales los llamados "fechos mugeriles", se consideran los antecedentes re- 
motos de la institución, debido a que es en la Ley 61 de Tom donde se plas- 
ma y desarrolla este pequeno campo de actuación que tiene la mujer casa- 
da sin necesidad de licencia marital, de ratificación del marido, o de licen- 
cia del Juez, y de acuerdo con el cual, puede realizar todos aquellos nego- 
cios jurídicos que sean necesarios para la vida ordinaria de la familia. 

En la Última parte de la Ley 61 se regula la excepción referida a las 
deudas públicas, que atañe al contenido completo de la norma, y que de- 
termina la responsabilidad de la mujer casada por las obligaciones contraí- 
das a mancomún con su marido, o por el afianzamiento de éste, cuando 
versen sobre rentas y derechos del fisco regio. 

Como el Derecho dictado para las Indias no regula todas las manifes- 
taciones de la vida social, y únicamente trata de aquellas situaciones que 
por darse en el Nuevo Mundo de manera distinta que en la Península re- 
quieren una regulación diferente, en todo lo que no difiere de Castilla, en 
Indias se aplica el Derecho castellano. 

Por lo que se refiere a la capacidad jurídica de la mujer en 1ndias14 y 

14 Sobre la capacidad jurídica & la mujer en Indias, he msultado la siguiente bibliograñn: 
GARC~A GALLO, Alfonso, uManuai de historia del Derecho ESpañul", T. 1, Madrid, 1979.- OTS 
CAPDEQUI, José María, "El sexo c m  circiurrtancia mOdif1catiua de la capacidad juriíiica en nues- 
tra legislación & Indiar", en AHDE, 7,1930, p4gs 311 a 380.- OTS CAPDEQUI, Joaé María, "Lo 
condicidn jurldica & la mujer", en "El eslado español en las Inúk",  México, 1975, @gs. 95 a 112.- 
KONEZKE, R., "La emigración de mujeres e s p i d e s  a América durante la +oca coimi#, m Re- 
vista de Sociología, Madrid, 1945.- BIALOSTOSKY DE CHAZAN, Sara, "Condicidn social y jurí- 
dica de la mujer azteca", en "Condicidn juriíiica de la mujer en México8', Mtxico, 1975.- BERNAL 
DE BUJEDA, Beatriz, "Situación jurldica & la mujer en las In&ias Occuientales", en "Condicidn ju- 
rúiica de la mujer en Mt?xico", Mtxico, 1975.- RIPODAS ARDANAZ, Daisy, "El matrimonio en In- 
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en concreto a la condici6n juridico-privada de la mujer casada, el Derecho 
indiano no hace otra cosa que ratificar la doctrina del Derecho de Castilla 
y reiterar su cumplimiento frente a violaciones tanto de los colonizadores 
como de las propias autoridades. Se dictan normas nuevas para regular si- 
tuaciones de hecho que difieren por exigencias del ambiente social y geo- 
grifico de las peninsulares, pero siempre inspirado el legislador en el De- 
recho castellano tradicional. 

La condición jurídica que tiene la mujer casada castellana al tiempo 
de producirse el descubrimiento de Amtcrica, es la que tiene después la mu- 
jer casada en Indias. El mismo régimen de desigualdad que imperaba en 
Castilla rige también para las Indias. b s  principios de la legislación cas- 
tellana contenidos en las Leyes 54 a 61 de Toro, que consolidan la supre- 
macfa del hombre, y en base al orden jurídico familiar absorben la perso- 
nalidad de la mujer, son los que se aplican en Indias. 

El matrimonio libera a la mujer de las redes de la autoridad paterna o 
tutelar para hacerla entrar en la 15rbita del poder marital. Por ello, no se 
plantea el problema de la capacidad de la mujer para pasar a Indias más 
que con respecto a las mujeres que no estuvieran sometidas a la patria po- 
testad, al régimen tutelar, o a la autoridad marital, ya que con respecto a 
éstas la cuestión quedaba reducida a la obtención de la correspondiente li- 
cencia de su padre, tutor o marido15. 

Por lo que concierne en concreto a la mujer casada, en los Fols. 4 15 a 
422 del Libro Primero del Cedulario Indiano, Diego de ENCINAS reco- 
pila las "Cedulas, capltulos de cartas y de ordenanzas, dadas y libradas en 
diferentes tiempos para las Indias, que disponen y mandan la orden que en 
ellas se ha de tener en embiar a estos reynos los casados que no tienen allá 
sus mugeres"16. Estas normas son reflejo del interes que hay en Castilla 

dias, realidad social y regdacidn jwidica", Buenos Aires, 1977.- PUMAR MART~NEZ, Cama, 
"Españolas en Indias. Mujeres sddndo, adelantadas y gobernadorad"' Madrid, 1988.- GONZALBO 
AIZPURU, Pilar, "Las mujems en la Nueva &paño", Mkxico, 1989.- PACHECO ESCOBEDO, A., 
"Algwtm aspectos del matrimonio en las Leyes & Indiar", México, 1987.- "Lo mujer en el Derecho 
iberoamericano", Primeras jornadas de encuentro entre países de habla hispana, Madrid, 1983.- 
YZQUIERDO TOLSADA, Mariano, "Algunas restos de discrbninución & la mqjer en el Derecho ci- 
vil hispancramericano", en ICADE, 9,1986, @gs. 117 a 128. 

15 OTS CAPDEQUI, José M.) "El sexo como circunstancia modificativa de la capacidad ju- 
rídica en nuestra legislacibn de Indias", en AHDE, 7,1930, @gs. 3 11 y 3 12 

16 Valladolid, 19, Octubre, 1544- "Cedula que manda a las audiencias de las Indias la onten 



por solucionar la problemática que surge cuando los maridos se marchan 
por tiempo indefinido hacia las Indias, olv o la pmmesa de vida en co- 
mún. Las autoridades, para evitar el co y la bigamia, continua- 
mente recuerdan a la mujer casada la necesidad de seguir a su marido, y a 
este le compelen a volver al lado de su mujer o a que la lleve a reunirse con 
61 en un plazo prudencial. 

A este respecto dice OTS CAPDEQUI: "No sólo se pezmida a las mu- 
jeres casadas el pase a Indias a m p  o a sus maridos, sino que ade- 
más se les prohibía a estos el viaje si no llevaban consigo a sus legítimas 
mujeres, o se les obligaba a regresar a EspaAa en plazo perentorio, para 
reunirse de nuevo con ellas. A todo trance quiso el legislador mantener el 
principio de la unidad de vida matrimonial. Y aunque esta doctrina no cons- 
tituia ninguna novedad en nuesm Derecho tradicional, exige que se con- 

que han de guardar en embtar a estos Reynos los casados que tuvieren en ellos sus mugeres". -1593- 
"Capítulo de carta que su Magestad escrivio a la audiencia de Mkxico; en siete de Iulio de quinientos 
y chquenta, que manda pongan diligencia en aunplir 10 proveydo, sobre que nhgun casado este en 
las Indias, que no tenga consigo a su muger, y haga vida con ella". -1578- "CAP. De carta que su Ma- 
gestad Ie escrivio al V k y  del Pem, en dos de Diziembre, de setenta y ocho que manda, tenga cuyda- 
do que las personas que tuvieren sus mugeres ausentes de donde residieren, vayan a hazer vida con 
el,las". -1565- "CAP. De la Instrucción del Presidente de Quito, en veynte y siete de Septiembre de 
sesenta y cinco, que manda pmure de embiar los casados". -1555- "CAP. De carta que su Magestad 
escrivio al gwernador de tierra firme, en cinco de Sepiembte de cinquaita y cinco que manda, que 
quando algunos de los que echan del Pem por casados o desterrados, llegaren a la dicha tierra no los 
dexen estar en ella". Segovia, 25, Julio, 1565- "Cedula que manda a la audiencia & Panama, embien 
en los prime108 navlos a estos reynos, los casados y desterrados que embiaren del Peni, y los que fue- 
ren sin licencia". -Madrid, 18, Enero, 1 5 7 6  "Cedula en que se declara a quien compete el conocer y 
determinar & anbiar a estos reynos los casados que estan en las Indias sin sus mugeres". -Madrid, 
10, Mayo, 156% "Cedula que manda, que sin embargo de lo que dispone la cedula año de quarenta y 
quatro embiai luego a estos reynos los casados que tuvieren en ellos a sus mugeres". -Navdc.rnero, 
29, Junio, 1579- "Cedula acordada ultimamente proveyda que manda, que sin embargo & lo provey- 
do por otras cedulas embarquai los casad@ en los primeros novios, y ernbien a estos reynos con sus 
haziendas". -1568- "CAP. De la Instructim de los Virreyes del Pem que manda, que embie a estos 
reynos los casados que huvieren m aquella tierra que tuvieren sus mugeres en estos sin prwogacion 
de tiempo alguno". Segovia, 29, Julio, 1565- "Cedula que manda que no se den licencias ni p ro -  
gaciones pan estar en las Jndias los que fueren casadm en estos reynos, y tuviem en ellos a sus mu- 
geres". -15ó3- "CAP. De carta que su Magestad escrivio al gwemador & tima firme, en catorce de 
Iulio de sesenta y tres en que se dize se tema quenta de poner en las pmgaciones  de mercsdem ca- 
sados, que dan f v s  que llevaran sus mugeres dentro del termino". -1563- "CAP. De la dicha car- 
ta que manda, que quando por dgun mercader se pidiere pmgac ion  para estar en las Indias, lo pida 
en e1 termino de la licencia". -Valladolid, 16, Julio, 1550- "Cedula que permite a los mercaderes que 
con licencia de los oficiales de SeviUa puedan passar a las Indias y estar en d a s  por termuio de tres 
años no embargante que sean casados". 
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sidere con atención preferente, la manera tan reiterada con que hubo de ser 
sostenida con respecto a nuestros tedtorios de Indias y la cantidad abun- 
dat is ima de preceptos legislativos que con este motivo hubieron de dic- 
tarse, para tratar de corregir los abusos que originó la poderosa comente 
emigramria que el descubrimiento y colonización de America trajeron con- 
sigo? Pem, "sin embargo, a pesar de todas estas disposiciones, los frau- 
des se repitieron con frecuencia, cometi6ndolos, ya individuos solteros, que 
se fingían casados para llevar asf consigo a sus concubinas, ya otros real- 
mente casados, pero que, en lugar de hacerse acomparlar de sus mujeres, 
hacfan pasar por estas a sus arnantes"18. 

La Ley recopilada de Indias (IX, 26, 24)19 "Que no passen mugeres 
solteras sin licencia del Rey, y las casadas vayan con sus mandos", +la- 
borada a partir de las Reales Cédulas del Emperador D. Carlos en Toledo 
a 23 de mayo de 1539 y de D. Felipe II en Madrid a 8 de febrero de 
1575-, determina que puede pasar a Indias acompafíada de su marido o ha- 
ciendo constar que éI ya está allf, y que van a hacer vida "maridable", Asf 
mismo, en la Recopilación de 1680 se consagra todo el Titulo tercero del 
Libro séptimo a regular la situación de los casados y desposados en Espa- 
fía e Indias que e s t h  ausentes de sus mujeres y esposas; e incluso la Ley 
recopilada IX, 45,30 ilega a prohibir a los casados que no han llevado a 
sus mujeres a Indias que se trasladen a otra demarcación colonial. A pesar 
de ello, "hubieron de ser necesarias nuevas y terminantes ratificaciones, 
s e a n  lo atestiguan diversas Reales Cédulas de 12 de agosto de 1693,7 y 
18 de octubre de 1750 y 23 de septiembre de 1799, entre otras"20. 

E n  la legislación de Indias no se registran preceptos especfficos que 
regulen de manera amplia y sistematizada la capacidad jurfdica de la mu- 
jer casada en materia de obligaciones y contratos, por tanto, se han de su- 
poner vigentes los mismos principios del Derecho castellano (Leyes 54 a 
6 1 de Toro), con la única salvedad de algunas nomas restrictivas de la ca- 

17 OTS CAPDEQUI, José María, Op. cit., pág. 3 15. 
18 OTS CAPDEQUI, José María, Op. cit., piíg. 320. 
19 .Recopilaci6n de Indias, M, 26,24: "El presidente, y Juezes de la Casa no den licencias á 

mugeres solteras para passar á las Indias, porque esto queda á Nos reservado: y las cassadas passen 
precisamente en mmpania de sus maridos, 6 ~ s t a n d o  que ellos están en aquellas Rovincias, y váná 
hazer vida maridable". 

20 OTS CAPDEQUI, José Marla, Op. cit., pág. 318. 



pacidad para contratar a las mujeres de deteminados altos funcionarios 
públicos (Ministros, Oficiales de la Real Hacienda, Presidentes, Oidores), 
y otras reguladoras del contrato de arrendamienm de servicios, encamina- 
das sin duda a proteger a las mujeres de raza india, quienes en los prime- 
ros tiempos del descubrimiento vivieron sujetas a wi &gimen de trabajos 
forzados que presentaba todos los caracteres de una verdadera servidum- 
bre21. 

Tampoco se plantea en las fuentes del Derecho indiano el problema 
de la capacidad o incapacidad de la mujer casada para el desempefio de 
cargos públicos con jurisdicción o sin ella, por lo que debe pensarse en t6r- 
minos generales que la cuestión no podía suscitarse siquiera por la eviden- 
te limitación que el sexo y más aún, el estado de casada, implicaban para 
la participación activa en la vida del ~stad*, si bien es verdad que en cir- 
cunstancias excepcionales algunas mujeres desempeiiaron los más eleva- 
dos puestos de la Administración Pública (Vimina, Adelantada, Goberna- 
dora, Regidora, ~ lmirante)~~.  

Por la importancia que las Encomiendas, Pensiones y Cacicazgos al- 
canzan en Derecho indiano, la regulación de la capacidad de la mujer ca- 
sada para gozar de estas instituciones tiene mayor interés. 

Por lo que respecta a la Encomienda indiana24, surge el problema de 
si debe considerarse a las mujeres casadas capacitadas o no para suceder a 
sus maridos en el disfnite y aprovechamiento de las encomiendas cuando 
se conceden por dos o m8s vidas. Antes de que el Derecho regulase esta 
materia, por vfa consuetudinaria se resolvfa en sentido favorable a la mu- 
jer, pero la doctrina opuso reparos a la capacidad de la mujer para recibir 
indios en encomienda, aludiendo a que su sexo no le permitia desempeñar 
cumplidamente los deberes de los encomenderos, por lo que los monarcas 
normativizan el tema, y como ya había mujeres encomenderas por suceder 
a sus mandos, se ordena que si alguien se casaba con mujer que gozara de 

21 OTS CAPDEQUI, José María, "La condición jurídica de la mujer", en "El Estado español 
en las Indiar", México, 1975, pág. 98. 

22 En algunas ocasiones, las mercedes que conllevan los cargos píiblicos se conceden pensan- 
do en beneficiar a la mujer, pero era sú marido el que desempefiaba las funciones inherentes al mis- 
mo, el que gozaba del cargo, aunque su único mérito era estar casado uon la hija o descendiente de un 
conquistador. OTS CAPDEQUI, José Mada, Op. cit., p$g. 357. 

23 OTS CAPDEQUI, José María, Op. cit, pág. 356. 
24 ZAVALA, Silvio, "La encomien& indha", 2?ed., México, 1973. 
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encomienda, se hará de nuevo tfhilo de ella y se pondrá a nombre del nue- 
vo marido. 

Antonio de LEON PINELO en la Parte 1, Capitulo V de su obra "Tra- 
tado de Confirmaciones Reales de ~ncomiendas"~, que trata de "La Ley 
generd de la .sucesión y sus declaraciones", enumera las Cédulas declara- 
torias y ampliatonas de la "Ley de 26 de mayo de 1536 o Ley de la suce- 
sión en las encomiendas". Al tratar de si las "Encomiendas son bienes le- 
gales, o familiares", resefia la Cédula de Alcaiá de 31 de mayo de 1562 y 
la de 17 de mayo de 1564, y sostiene que: "Las encomiendas no son b i a  
nes hereditarios, sino legales, 6, como el derecho usa en los feudos, son 
bienes familiares: 1 assi no se sucede en ellas por derecho hereditario, si- 
no por disposici6n i llamamiento de la ley: Porque de otra suerte, ni suce- 
diera la muger, aviendo hijos, o nietos del primer posseedor, tias o sobri- 
nos del segundo, ni faltaran abintestato los transversales, que totalmente 
están excluidos. Sucedese pues por disposición de la ley; la qual manda, 
que muerto el primer Encomendem, passe ipso iure la Encomienda al si- 
guiente en grado, o al que en ella fuere llamado, i huviere de suceder: Sin 
que sea necessario, que preceda acetación, inmixtión, o acto alguno posi- 
tivo: i que se le adquiera, no solo el derecho, sino la pssessidn misma, que 
los Iunstas llaman civilísima, en forma de mayorazgo". 

Por su parte, Juan de SOLORZANO Y PEREYRA en el Libro Terce- 
ro de la Política ~ n d i a n a ~ ~ ,  que trata de las Encomiendas de los Indios, de- 
dica el Capitulo VE a las "personas a quienes pueden d a w  estas Encomien- 
das", y el Capítulo XIX a las personas excluidas por ley de suceder en las 
Encomiendas, como son: los clérigos, los frailes, los hijos ilegftirnos, los 
mestizos, los mulatos, los extranjeros, los ministros y sus allegados, los 
que ya tengan otra encomienda, y los ausentes. De lo que se concluye, que 
los menores y las mujeres si pueden tener encomienda., Refirikndose en 
concreto este autor a la mujer casada, analiza y esclarece a lo largo de e s  
Capítulos (XXII, XXIII y XIV), todas las posibles dudas que pueden sur- 
gir en aplicación del principio de que la mujer casada esta capacitada pa- 

25 LEON PINELO, Antonio de, "T.& & Co$mc¿oues Reales & &m&&, Ofxiar 
y casos en qr<e se requieren por4 las Indim Occidenídes (1630)", Buenos Aires, 1922. 

26 LEON PINELO, Op. cit., Fol. 26, & 25. 
27 SOLORZANO Y PEREYRA, Juan de, "Pdítica VlciiaM", T. 11, Madrid, 1972, págs. 53 a 

69 y 213 a 225. 



ra suceder en la encomienda a su marido. 
De la obra de LEON PINELO resaltamos las siguientes Cédulas refe- 

ridas a la sucesión de la mujer en las Encomiendas: <&!da de 7 de Julio 
de 1560, "Hija, que sucede, se deve casar dentro de un aAo": La hija here- 
dera de encomienda se debe de casar dentro de un año para que el marido 
sirva las cargas de la encomienda2! -Cedula de 9 de Febrero de 1 5 6 1, "Ma- 
rido sucede a la muger, como ella íi el": se admite a las mujeres en la su- 
cesión de las encomiendas de los m a n d o ~ ~ ~ .  -Cédula de 17 de Mayo de 
1564, "Titulo de la Encomienda, se haze en el marido": se expide nuevo 
titulo en cabeza del marido cuando la mujer encomendera se casam. -Ce- 
dula de 1 de Diciembn: de 1573, "Encomienda, que el marido escoge, es 
con sus calidades": de acuerdo con la noma que permitía al marido de mu- 
jer encomendera escoger la encomienda de su mujer o la que 61 tuviera por 
si antes de casarse, la encomienda preferida siga con la calidad que tuvie- 
ra de primera o segunda vida, y no como si el poseedor entrara de nuevo31. 
-Cedula 9 de Septiembre de 1577, "Muger sucede al marido, siendo casa- 
dos seis meses": la mujer para suceder en la encomienda a su marido, de- 

28 Cap. 8 & carta de 7 de Julio de 1560: "Como la ley admitio las hijas a la sucession de las 
Encomiendas, i estas tienen el gravamen de servir en los casos de guerra; para lo qual Las mugeres san 
Yihabiles, se declaró, que la hija que sucediesse, se huviesse de casar dentro & un d o ,  despues que 
tuviesse edad cumplida, para que el mando acudiesse a las cargas de la Eneomimda: pero esto no tie- 
ne pena alguna". LEON PINELO, Op. cit., Fol. 25 & 18. 

29 Cap. de carta de 9 de F e b m  de 1561: "1 aunque no es tan resuelto el aver de suceder los 
mandos a las mugeres, & la misma suerte, que las mugeres a los mandos, la practica lo tiene introdu- 
cido con bastantes fundamentos, que se pondran adelante, quando trotemos de los que son habiles pa- 
ra esta sucession, i para tener Encomiendas". LEON PINELO, Op. cit., Fol. 26 & 23. 

30 Ced. del Escurial B 17 de Mayo de 1564: "1 porque casandose la viuda Encomendera, su ma- 
ndo acudiesse a las Cargas, B que ella estava obligada; se declaró, que en este caso se hiziese nuevo ti- 
tulo en cabeca del mando, como que si la muger munesse Primero, vacasse la Encomienda; i si mu- 
nesse el mando, bolviesse B quedar en la muger cuya era. Pero esto, como circunloquio escusado, no 
se avia practicado en las indias; por ser cosa llana, que aunque la Encamienda estd en cabep de la mu- 
ger, se tiene el mando por obligado, para acudir a las cargas de Encomaidero. Pero porque no aya du- 
da, está ordenado, que en los titulos no se nombre a marido i muger, sino que se hagan en cabep del 
mando". LEON PINELO, Op. cit., Fols 25 y 26, & 21. 

3 1 Cap. de carta de primero d Diliembre de 1573: "1 porque estando ordenado, que la hija, que 
sucediesse en Encomienda, se casasse dentro de un año, como queda dicho, parece que se insinuva 
lo mismo en la muger que sucediesse al marido, si quedasse de eáad suficiente para segundo matrimo- 
nio, como la ley mandó, que casando con hombre, que tuviesse otra Encomienda, escogiesse una & 
las dos, i vacasse la otra: declaróse, que la que assi escogiesse fuesse con las calidades que tuviesse & 
primera, o segunda vida; de suerte, que escogiendo la de la muger, vacasse con la muerte &iia". LEON 
PNELO, Op. cit., Fol. 25, & 20. 
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be de haber vivido casada legitimamente con éi al menos seis meses con- 
tados día a dfa3*. Y, <&da 4 de M de 160'7. "Las mugeres suceden 
en q u m  vida": se ite a las mujeres en la sucesión de las encomiendas 
de sus maridos en cuarta vida33. 

Asi mismo de la obra de SOLORZANO U PEREYRA resaltamos 
el Capftulo XXII que titula "De la sucesi6n de las mugeres en las enco- 
miendas de los maridos; y si gozan de ella las esposas de futuro, y de 
presente, antes de haver consumado el matrimonio, y estár en mutua co- 
habitacion?", porque trata de todas las cuestiones que se pueden susci- 
tar en esta sucesibn, y las refunde de forma magistral en el sumario: " 1 .- 
las mujeres suceden a los maridos a falta de hijos; 2.- la mujer no suce- 
de en el feudo del mando; 3.- razún por la cual las mujeres suceden en 
las encomiendas; 4.- la hija sucesora se ha de casar dentro de un año; 
5.- los encomenderos edifiquen casa de piedra; 6.-¿por qué a las viu- 
das no se les pone el gravamen de casarse?; 7.- con las encomiendas 
hallan marido, 8.- el titulo se despacha en cabeza del marido; 9.- para 
que la mujer suceda ha de haber estado casada seis meses; 10.- lo mis- 
mo el mando; 11 .- el matrimonio in articulo mr t i s  es válido; 12 y 13.- 
las esposas de futuro no suceden; 14.- diferencia entre esposa y mujer; 
15.- lo mismo será en el matrimonio de presente antes de la edad canó- 
nica; 16.- la condición de bodas no se cumple con las invlidas; 17 y 
18.- si no se consumó el matrimonio; 19 y 20.- mujeres sólo se llaman 
las casadas; 2 1,22 y 23.- que pasaron a vivir con sus maridos; 24.- eti- 
mologia de la palabra uxor; 25.- el marido puede obligar a la mujer a la 
cópula si la tiene en casa; 26 y 27.- el ánimo de la ley de la sucesión fue 
la procreación; 28.- las gananciales no tocan a la esposa; 29.- ni las 

32 Cap. de carta de San h n p  a 9 de Setiembre & 1577: "No dexando el posseedor hijos, ni 
hijas, llam6 la ley a la muger, que quedava viuda, que fue un singular privilegio. 1 porque se m e n -  
(;6 a usar mal del, casandose hombres muy viejos con mugew mops en la hora de la muerte, con que 
se pe rjudicava el derecho de las vacantes: pw informe del Virrey don Francisco de Tdedo, se decla- 
r6; que la muger que huviesse de suceder en la Encanienda del marida, huviesse vivido, casada con 
el legitimamente, seis meses, los quales se cuentan d!a a dia". LEON PINELO, Op. cit., Fol25, & 19 

33 Ced de Madrid a 4 de M a p  de 1607: "Pan la Nueva-España, corno queda visto, se decla- 
ró, que huviesse sucession en tercera i quam vida, que fue ampliacion de la ley: pero esto se denegó 
en la sucession de las mugeres, quando suceden a los mandos, i se guardó, hasta que por nueva mer- 
ced i concession, se marxib, que por dissimulacion gozassen de la tercera vida: i por la identidad de la 
razm, i en caso favorable, g o z h  tambien & la quaru, que esti cancedida indistintamente". LEON 
PNELO, Op. cit. Fo126, & 22. 



arras; 30.- en estos casos no hay extensión de casadas a esposas; 31 .- 
en los estatutos que dan a la mujer parte de la herencia del marido se 
entiende consumado el matrimonio, no basta haber tenido cópula antes; 
32.- fundamentos a favor de la esposa; 33.- el mauimonio de futuro es 
matrimonio, ¿y si el Papa puede dispensar de el?; 34.- el legado hecho 
a la mujer si se casare se verifica en el matrimonio rato; 35.- desde el 
dia del desposorio se llaman mujeres; 36.- el común estilo es llamarlos 
mujer y marido; 37.- contraria opinión porque nuestra Sefiora se llama 
innupta; 38.- velaciones su institución y significación; 39.- a quien con- 
vienen las palabras de la ley conviene su disposicidn; 40.- el ánimo pri- 
mario de la ley fue remunerar rnt5ritos y el secundario la procreación; 
41.- es ley favorable y admite extensión; 42.- en los estatutos favora- 
bles las palabras mujer marido y matrimonio comprenden a los despo- 
sados; 43.- las leyes últimas no derogaron lo favorable de las antiguas; 
44 y 46.- por ambas partes hay autoridades; 45.- la cohabitacidn no im- 
pide el que sea rnatrimoni~"~~. 

Además en el Capítulo XXIII, titulado "Si la ley que llama a las mu- 
geres a la succesión de las encomiendas de sus maridos á falta de hijos, ad- 
mitirá por el contrario á los maridos en la de las encomiendas de las mu- 
geres, y del matrimonio putativo, 6 presunto?", SOLORZANO Y PEREY- 
RA sigue desarrollando los principios que pueden acarrear conflictos35. 

Y, en el Capítulo XXIV, que dedica a "De otras questiones prácti- 

34 SOLORZANO Y PEREYRA, Op. cit., págs. 245 a 256. 
35 SOLORZANO Y PEREYRA, Op. cit., págs. 257 a 267: "1 y 2.- el marido sucede en la en- 

comienda de la mujer, 3.- la regla de los comlativos; 4.- com en las sucesiones; S.- cuando milita 
la misma razai; 6.- pn>cede en lo odioso; 7.- a la mujer pdm: se le da la cuarta y se extiende al ma- 
ndo; 8 y 32.- al mando no se le puede convenir miís que a lo que pueda, se extiende a la mujer, 9,10, 
33,34 y 35.- las umdiciones puestas en los legados de no casarse las mujeres se extienden a los ma- 
ridos; l l.- el  estatuto aunque sea exorbitante si dispone en el marido se extiende a la mujer, 12 y 13.- 
el que dispone que el marido que deja hijos, y a la mujer por usuaria se entiende en lo  que necesitare 
para alimentos; 14.- motivo por el que la ley m expres6 a los maridos; 15,16,36 y 37.- disimulacion 
de la tercera vida en Nueva-España; 17.- la sucesión r e c í v  se continuó; 18.- la observancia expli- 
ca los casos dudosos de la ley; 19.- se presume que el Principe quiere lo mismo; '20 y 2 1 .- caso ven- 
tilado en Lima, ccmsulta del Consejo sobre más vidas & las dos y su resducih; 22 y 23.- opinión 
contraria, la ley clara n o  admite &claraciones; 24.- ni por igualdad ni mayoridad de razón; 25.- para 
la regla & los correlativos ha de haber la misma r a h ;  26.- la r a h  de admitir a las mujeres no mi- 
lita en los mandos; 27.- la mente de la ley es su alma y la desautoriza quien lo interpreta; 28.- anti- 
guamente las encomiendas eran amovibies al nutum, y esta ley de las mujeres fue de la otra; 
29.- en este caso no se da extensión; 30.- limítase cuando en la ley se expresa la razón; 31 .-las leyes 



cas, que pertenecen il este punto de la succesion de las mugeres en las 
encomiendas de sus mandos", examina los casos usuales relativos a es- 
ta materia3C 

La abundante regulación sobre la institución de la Encomienda, sin 
duda surgida por los grandes debates que sobre la misma se suscitan, se re- 
coge en el Libro VI de la Recopilación de Indias de 1680, pero que aun- 
que este Cuerpo nohativo obliga en las Indias en general, al ser el Dere- 
cho indiano un Derecho casuístico, las nomas no se aplican en todos sus 
territorios de la misma forma. A pesar de la promulgación de la Recopila- 
ci6n, el derecho anterior se aplica con prioridad. 

En Indias los textos legdes presentan una voluntad pero no una re- 
alidad, y las circunstancias particulares de cada zona alteran la teoría de 
esta instituci6n concreta y de todas las instituciones en general. Como 

NTERIA: "Existid una normativa de carácter general 
para todas las Indias, pero sobre todo una normativa elaborada y pro- 
mulgada en los virreinatos, normativa ksta que no siempre debió de co- 

de la opini6n contraria se entienden en igualdad de razón; 36.- no se halla ley expresa a favor del ma- 
rido; 38.-las leyes o rescriptos dados para una provincia c o m  en todas las de aquel distrito, si se des- 
pachan con este ánimo allí; 39.- si no hay observancia no se prescriben; 40.- basta que el matrimonio 
sea putativo; 41.- si uno tiene buena fe éste goza los privilegios, el de mala fe todo lo pierde, en duda 
se presume buena fe; 42.- lo mismo se &be practicar en el matrimonio presunto en que han pasado 
diez años". 

36 SOLORZANO Y PEñEYRA, Op. c i ~ ,  págs. 269 a 279: "1 y 2.- propone la cuestión de si 
el que se cas6 m viuda encanendera en segunda vida por el nuevo titulo se hace encomendero en 
primera vida; 3.- razón del marido en virtud del nuevo título; 4.- fúndase en la ley; 5.- es de causa 
onerosa la concesión; 6.- no se pueden dar en dote los feudos si no es cansintiendo el Señor, 7.- re- 
suelve contra el marido; 8.- fuena de las palabras dichos y asi; 9.- si la ley m quiere esto en las hi- 
jos menos lo querrá en los maridos; 10.- fuera absurdo atender más al marido que a los hijos; 11 .- si 
el estatuto excluye de la herencia a las hijas dotadas también excluirá a las hijas de estas hijas; 12.- el 
llamado primero es preúiIecto y tiene facultad de elegir, 13.- algunos Gobernadores no quieren des- 
pacharles títulos; 14.- ley que quit6 las dudas; 15.- muerta la mujer cesa la encomienda en el caso fi- 
gurado, si el marido tenía encomienda en primera vi& y la mujer m segunda y eligió la de la mu,jer la 
tendrá por una vida; 16.- en algún tiempo se dud6 de si las encomiendas se hablan de dar ad nutwn, 
fuena de la palabra harta aqui; 17.- ley referente y ley relata como se entienden; 18.- en el Perú no 
hay marido que pida en la Nueva-España ¿por qué?; 19.- si en tercera o cuarta vida hay hijos y mari- 
do quién ha de suceder, 20 y 21.- pleito en estos términos; 22 y 23.- fundamentos a favor del hijo; 
24.- si la mujer enmadera  deja hijo de su primer marido y ouo del segundo cual de los dos hijos 
s u d e r á  en la tercera o cuarta vida; 25 y 26.- fundamentos a favor del primogénito; 27.- ejecutoría a 
favor del segundo, reserva de los bienes matemos; 28,29 y 30.- la viuda que tiene encomienda de su 
marido si se casa con encomendem ha de dejar una; 31 .- esto proviene de la incompatibilidad; 32.- la 
admisih de una es exclusión de la otra; 33.- para Ia eleccián hay tiempo señalado, hecha una vez no 



nocerse en el Consejo de Indias. Nomativa -globalmente considerada- 
que fue objeto de su interpretación y que plante6 diversos problemas en 
orden a su vigencia"37. 

Un claro ejemplo de ell 
donde no habfa más aprov 
dios para compensar los servicios prestados. En esta Rovincia es funda- 
mental la insíitucibn de la encomienda, no ,410 por el número de las que 
se dieron, sino tambien por la cantidad de indios que cenia cada una, debi- 
do al sistema de tasación, en el que adem$s de los indios casados, pagan 
tributo los solteros y los viudos, tanto hombres como mujeres. 

Por otra parte, como la mujer casada puede suceder en la encomienda 
de su marido, en Yucatán se llega a tal abuso en la práictica de esta norma- 
tiva, que se producen numerosos pleitos por casos de matrimonios in arti- 
cula mortis de encomenderas jóvenes con encomenderos viejos y sin he- 
rederos, para poderles suceder en sus  encomienda^^^. 

La mujer casada tambien puede ser pensionaria sin ninguna limita- 
ci6n, dado que esta merced además conlleva la exención de cargas milita- 
res. GARCÍA BERNAL dice al respecto y en lo que se refiere a las muje- 
res de la Provincia de Yucatán: "Las concesiones de pensiones se multipli- 
caron en Yucatb, siendo especialmente favorecidos con ellas las mujeres 
y los menores de edad, una vez levantada la prohibición que pesaba sobre 
ellos, quizás debido a la exencidn de cargas militanes que gozaban estas 
mercedes. Se llegó a tal punto en esta cuestibn, que muchas encomiendas, 
al quedar vacantes, eran proveidas de nuevo en calidad de pensión y no co- 
mo tales encomiendas, con lo que, evidentemente, se evadfa el servicio de- 
bido a la ~ o r o n a " ~ .  

Por lo que concierne a otra institución propia del Derecho indiano co- 

se puede variar; 34,35 y 36.- se casó con daia Francisca Pizarm hija del Conquistador; 37.- el autor 
fue de opinión caitra esta hija; 38.- porque la ley prohibe el ccmcmo de encaniendas en todos los 
casos; 39.- la disposición de la ley general se restringe a los tkminos de la sujeta materia porque no 
turbe la buena jurisprudencia". 

37 D ~ A Z  REMENTERIA, Carlos, "Aproximación al estidw de un priviicgio del indio: la exen- 
cidn do alcahha", en HID, 11,1984, pág. 3 15. 

38 GARC~A BERNAL, Manuela Cristina, %Mación y cneorniendo en Ywatán lujo lm Aur- 
triar", Sevilla, 1978, 

39 GARC~A BERNAL, Op. cit., págs. 216 y SS. 
40 GARC~A BERNAL, Op. cit.. págs. 235 y 236. 
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mo es el Cacicago, 
pfmlo XXVII de la 
cas de los Mios, su jufisdgcción y ion, y del cuidado que se debe 
poner en la buena ducac ih  y ens de sus hijos", mantiene en los 
números 14 al 22 que debe apficause en la sucesi6n de 
la nomaliva de la sucesión de los mayorazgos y la co 
diversas comunidades indfgenas peruanas; por lo que la mujer puede su- 
ceder, pues ell grado más prbximo exduye al más m o t o ,  con inde- 
pendencia de que se sea vadn o hembra4*. 

Pero este criterio no fue aceptado por todos. Se suscitan discusiones 
doctrinales sobre el grado de capacidad de las mujeres indias para suceder 
en los cacicazgos, y en Perú el propio Virrey Francisco de Toledo promul- 
ga unas Ordenanzas que establecen la preferencia de los varones sobre las 
hembras en la sucesión de cacicazgos, excluyendo en caso de concurren- 
cia de los dos sexos a las mujeres, a53 c fueran de grado más 
próximo. Sobre esta cuesti6n dice D ~ A Z  RTA: "Se plantea So- 
ldrzano una discusi6n puramente teminol6gica al examinar las Ordenan- 
zas de Toledo. Para 61 el hecho de que este virrey s6lo se hubiera referido 
a los varones pero no a las hembras @fa ser un obstCiculo para admitir a 
la mujer en la titularPdad del cacicazgo, problema que resuelve a favor de 
ésta amparándose en la cos bre conocida en dgonas comunidades de 
indios, en especial estando casada con varón que pudiera hacerse cargo de 
las funciones de gobierno, y en la práctica existente ccin respecto a la su- 
cesión de sefíorios en Espafia (punto éste en el que no dejaría de tener pre- 
sente la disposicidn de 5 de abril de 1615 reconocedora de los derechos a 
suceder en la titdaridad de los mayorazgos a los descendientes por vfa de 
mujer). Como puede apreciarse nos esa confirmando en lo que llevamos 
expuesto: distuicidn entre dignidad cacical y titularidad de gobierno, valor 
de la costumbre propia de cada comunidad y tendencia a establecer una re- 
lación comparativa igualitaria o, al menos, una cierta semejanza"42. 

Hasta aquf lo que se puede indicar de excepci6n en la condici6n juil- 
dica de la mujer casada en Indias con respecto a la regulación general de 

41 SOLORZANO Y PEREYRA, Op. cit., T. 1, págs. 408 a 410. 
42 D~AZ REMENTERIA, Carlos, "El caciqu en el Virreinato del Perib. Estudio histórico-ju- 

rúiico" .Sevilla, 1977, pág 1 67, nota 16. 



la capacidad jurídica de la mujer casada castellana, porque los habitaintjes 
de las Indias son vasallos al igual que los penllasulares de la Corona de Cas- 
tilía, y porque no se intenta una estnicairación juridica nueva, sino que se 
acude al Derecho castellano declarado vigente, las Leyes 54 a 61 del Or- 
denamiento de Toro de 1505 en el terna objeto de este estudio. S6lo cuan- 
do exigencias ineludibles debidas a una realidad nueva obligan una regu- 
lacidn especial, se dicta una norma para resolver la dificulbd del momen- 
to, si bien es verdad que afectada frecuente y constantemente por los ca- 
racteres originarios castellanos. Como en tantas otras instituciones india- 
nas escasea la norma general y abunda la excepcional, por lo que la pro- 
yección del Derecho castellano es absoluta en lo que se refiere a la condi- 
ción jurídica de la mujer casada en Indias. 

Ckeres, noviembre, 199 1 


