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Junto a la poblacion de San Rafael del Yuma, en la region 
oriental de la Republica Dominicana, a unos 24 kilometros al 
Sur del actual asiento de la ciudad de Higuey y a unos 12 kilo- 
metros al Norte del antiguo desembarcadero colonial de Boca 
del Yuma, se yerguen aun las ruinas de una antigua "Casa-For- 
taleza" edificada a principios del siglo XVI. 

Esta reliquia arquitectonica de la epoca de la conquista y 
de los anos medios (1505-1506) de la gobernacion de Ovando, 
ademas del enorme valor historico que representa, habra de 
constituir tambien, en dias venideros y tras adecuado acondi- 
cionamiento, una invaluable atracci6n turistica, sobre todo para 
visitantes provenientes de Puerto Rico y de la Florida norte- 
americana, paises cuyos historiales de conquista, en el siglo 
XVI, estan intimamente ligados con esta impresionante casona 
bajo cuyos techos, caidos hace tiempo, tomo forma, en la mente 
visionaria de un hidalgo espanol, la genesis de la conquista bo- 
rinquena, que pocos anos mas tarde hubo de zulminar en el des- 
cubrimiento de La Florida y en ilusoria busqueda de una mitica 
fuente de perpetua juventud. 

Los elevados muros seculares que subsisten en San Rafael 
del Yuma son restos, bastante bien conservados, de las dos plan- 
tas de una solida edificacion cuadrangular, de canteria y tapia, 
que divergentes tradiciones, muy arraigadas en nuestra region 
oriental, designaban unas veces con el nombre de "Castillo de 
Ponce de Leon" y otras con el de "Castillo de Esquivel". 
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Como se ve, en ambas tradiciones concurria un comun fun- 
damento o denominador cronologico ya que, tanto la figura de 
Esquive1 como la de Ponce de Leon, conjuntamente o por si so- 
las, lograron relieves estelares en paginas de la historia de la 
conquista y pacificacion del cacicazgo de Higuey, en la primera 
decada del siglo XVI. 

Por otra parte, comprobaciones de caracter arqueologicn 
llevadas a cabo hace algunos anos por el Instituto Dominicano 
de Investigaciones Antropologicas (adscrito a la Facultad de Fi- 
losofia y Educacion de la Universidad Autonoma de Santo Do- 
mingo) habian permitido a dicho organismo -con el asesora- 
miento del Dr. John M. Goggin, de la Universidad de La Flori- 
da- determinar que el  recinto de las ruinas de San Rafael del 
Uuma habia tenido ocupacion hispana desde muy temprana fe- 
cha del siglo XVI, dato este que coincidia con e l  elemento cm- 
nologico de las mencionadas tradiciones orales. Los testimonios 
de estas romprobaciones fueron aportados por numerosos frag- 
mentos de mayolica (o sea de las caracteristicas ceramicas espa- 
nolas y lozas de esmalte metalico de la epoca de  la conquista 
y de la epoca colonial) que fueron rescatados en colectas de 
superficie llevadas a cabo en estas ruinas en 1952 y 1954 y que 
correspondieron a tipos y estilos muy antiguos e introducido; 
en esta isla, algunos de ellos, a fines del siglo XV y principios 
del siglo XVI. 

Lograda esta marca en la escala del tiempo -firmemente 
sustentada por las inequivocas y significativas pruebas arqueo- 
logicas obtenidas- faltaba por dilucidar el destino que pudo 
darse a esta edificacion en la epoca de su construccion, hara 
mas de cuatrocientos cincuenta anos, asi como la posible iden- 
tidad de su constructor o propietario. 

Y estas incognitas han podido ser esclarecidas, a su vez, 
por el testimonio documental contenido en una cedula real exis- 
tente en e1 Archivo General de Indias, expedida en Burgos a 9 
de noviembre de 1511, publicada recientemente por V. Murga 
Sanz en 1959 y reproducida en el "Cedulario Puertorriqueno" 
en 1961, tras haber sido previamente publicada, como extracto, 

:vera con en Puerto Rico en 1854 pdr D. Alejandro Tapia y R' 
arrastre de un lamentable error de destinatario, error que, su- 
mado a una aparente ambiguedad que ocurre en la redaccion 
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original de la cedula -una dilogia mas e ~ t r e  las tantas que os- 
curecen los textos epistolares de aquella., epocas- habia dada 
fundamento a desorientadoras confusior~es historicas las que, 
cuando ya la Academia Dominicana de la Historia y el Instituto 
Dominicano de Investigariones Antropologicas acopiaban la do- 
cumentacion necesaria para publicar su rectificacion, ocaban de 
ser concluyentemente esclarecidas y puntualizadas en la muy 
documentada y ya citada obra de D. Vicente Murga Sanz: "Juan 
Ponce de Leon", recien publicada en 1959 por la Universidad 
de Puerto Rico. 

En la cedula real expedida en Burgos a 9 de noviembre de 
1511, de cuyo texto completo se ofrece una copia al final de 
estas notas, el Rey manda a los Jueces de Apelacion de las Indias 
(con sede en Santo Domingo) que se devuelva a Juan Ponce de 
Leon una casa "de piedra y tapieria y cal" que construyo en 
Higuey, de la cual se habia apoderado ~Gonzalo de Ovalle, te- 
niente del almirante Diego Colon en aquella provincia 

Es pues el  propio rey, Don Fernando el Catolico, quien - e n  
cabal y explicita concordancia con una de las versiones de la 
tradicion oral que recogieramos en nuestra region oriental- 
confirma que el constructor, propietario y primer morador de 
esta senorial casona, erigida cuando mediaba la primera dacada 
del siglo XVI, lo fue el capitan Juan Ponce de Leon, Teniente 
Gobernador de la provincia de Higuey desde 1505 hasta 1508. 

Junto con otros capitanes de La Espanola (hoy isla de San- 
to Domingo o Hispaniola), y bajo la direccion del Capitan Ge- 
neral Juan de Esquivel, Juan Ponce habia tenido destacada ac- 
tuacion en la conquista final y en la pacificacion del rebelde ca- 
cicazgo de Higuey, cruenta campana que duro unos diez meses 
y que, por mandato del Comendador Frey Nicolas de Ovando, 
se llevo a rabo, a sangre y fuego, desde el verano del ano 1504 
hasta principios del 1505. 

Vale recordar determinados hechos que tuvieron relacion, 
en aquellos dias, con la presencia de  Ponce de Leon en el Este 
de La Espanola: 

Ya en el  otono del ano 1502 una primera expedicion puniti- 
va contra los indios alzados del cacicazgo de Higuey habia sido 
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Juan Ponce de Leon 

encomendada al propio Juan de Esquive1 y a sus capitanes, a 
poco de asumir Ovando la gobernacion de la isla. 

Este primer alzamiento higueyano habia sido provocado 
-finalizando el gobierno de Bobadilla- por la burda y san- 
grienta humorada de unos marinos espanoles que hicieron des- 
tripar por un perro de presa al pacifico y cooperador cacique 
de la isla Saona, respetada autoridad indigena que periodica- 
mente suplia de casabe, por carabelas llenas, a la ciudad de 



34 C L I O  Num. 121 

Santo Domingo. Como represalia, los agraviados indios, meses 
despues, dieron muerte a ocho espanoles que, enviados por mar 
por Ovando con otros mas para ir  a poblar a Puerto Plata, en 
la costa Norte de La Espanola, cometieron el error de bajar 3 

tierra en playas de La Saona. 
Habiendo logrado, con su inicial expedicion punitiva del 

1502, un aparente apaciguamiento del cacicazgo de Higuey (tras 
hacer degollar o apresar como esclavos a todos los habitantes de 
la isla Saona, quedando desde entonces desierta y arrasada esta 
fertil y extensa isleta, aledana a la costa Sur de la region de 
Higuey, de cuyo cacicazgo dependia), Esquivel retorno a sus po- 
sesiones del Cibao, luego de construir en la zona oriental una 
primera fortaleza de maderas, en la que dejo a nueve espanoles 
al mando de Martin de Villaman. 

Pero los desmanes de estos diez espanoles pronto irritaron 
en tal grado a los higueyanos que, meses despues -mientras 
Ovando se encontraba, desde el  otono de 1503, enfrascado en la 
conquista y exterminio del occidente de la isla -quemaron los 
indios del Este la fortaleza de maderas construida por Esquivel, 
salvandose uno solo de sus ocupantes hispanos que logro llevar 
aviso a Santo Domingo. 

Consecuencia de este holocausto fue que, en el verano del 
ano 1504, luego de haber Ovando consumado la hecatombe de 
Jaragua y de haber sido completado, por sus capitanes Diego 
Velazquez y Rodrigo Mejia Trillo, el asolador y cruento avasa- 
llamiento de toda la region occidental de La Espanola, la im- 
placable ola de la conquista hispana viro hacia el extremo orien- 
tal de la isla, tocandole en aquella hora el turno al cacicazgo de 
Higuey -Ultimo baluarte, en aquellos dias, de la rebelion indi- 
gena- de sufrir la final devastacion de sus tierras y la masacre 
o esclavitud de sus habitantes. 

Escudero de escasos recursos economicos en su juventud 
-pero reputado hidalgo y soldado que habia tomado armas en 
las guerras de la reconquista de Granada, como dijera luego 
Oviedo- Juan Ponce habia pasado a estas Indias en el segundo 
viaje colombino, o sea con la gran flota en que arribo Don Cris- 
tobal al puerto de La Isabela en diciembre de 1493, con miras 
de conquista y poblamiento de esta isla. 
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Dado lo modestos que hubieron de ser, en un principio, el 
rango y el peculio del treintanal Ponce, no es de extranar que 
su nombre no figurase en las cronicas de aquellos primeros anos 
de la conquista de La Espanola, si bien, por su caracter aventu- 
rero y emprendedor y por su condicion de hijodalgo y de hom- 
bre de armas, debio verse vinculado a muchos de los mas piii- 
torescos y resaltantes acontecimientos de aquellos dias. Su fi- 
gura, que pronto hubo de aclimatarse a los soles del tropico, no 
debio faltar en la colectiva euforia de la fundacion de La Isa- 
bela; en la primera misa que cantara el, padre Boyl; en la alga- 
rada de la apertura, a mandobles de alcurniadas espadas, de la 
trocha del Paso de los Hidalgos, por la densa floresta de la Cor- 
dillera Septentrional; en el  aparatoso desfile de la tropa colom- 
bina en el primer cruce del Almirante por el valle de la Vega 
Real, al son de trompetas, con las banderas de Castilla y Leon 
tendidas al viento, con disparos de espingardas y a tambores ba- 
tientes, para impresionar la indiada de los poblados. . . Tam- 
poco faltaria en la construccion o defensa de la primera forta- 
leza hispana, la de Santo Tomas de Janico, erigida en rica zonz 
aurifera de las montanas del Cibao; en la represion de la rebe- 
lion indigena que encabezara el cacique Caonabo y en la deci- 
siva batalla del Valle de la Vega Real; en las guardias y tertu- 
lias de las fortalezas de La Concepcion de La Vega o de La Mag- 
dalena y en las villas del Bonao o del Santiago de Jacagua. Es- 
taria tambien presente en la tenaz persecurion, con el Adelan- 
tado Don Bartolome, de los rebeldes caciques, el vegano Gua- 
rionex y el ciguayo Mayobanex; en los espectaculares festejos 
con que recibiera Anacaona, en tierras de Jaragua, a Don Bar- 
tolome y su tropa e hidalgos acompanantes, y en tantos otros 
episodios que dieron su recio colorido -cruento y ensangren- 
tado las mas de las veces- a los primeros capitulos de la his- 
toria de la isla de Santo Domingo, en lo que fue la inclemente 
epifania de un Nuevo Mundo y el inicio del calvario de sus ra- 
zas aborigenes, inexorablemente expoliadas o aniquiladas. 

Provechosa hubo de ser la experiencia que adquiriera el 
hijodalgo leones en aquellos primeros combates contra los in- 
dios, pues, luego de haberse avecindado en la  nueva ciudad de 
Santo Domingo lo vemos ascendido al grado de capitan y esco- 
gido por Ovando para comandar las tropas hispanas que dicha 
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ciudad aporto para las campanas de represion indigena que di- 
rigio Esquive1 en la provincia higueyana, junto con los contin- 
gentes que, al mando de sus respectivos capitanes, aportaron las 
villas de La Concepcion, Santiago y Bonao. 

Terminada la segunda y postrera campana de conquista 
del Este que, como lo indicamos al principio de estos apuntes, 
duro unos diez meses y concluyo en la primavera del ano 1505, 
quedo en la provincia higueyana, como pacificador y Teniente 
Gobernador, el capitan Juan Ponce de Leon quien -quizas para 
evitar una posible repeticion de lo acaecido en anos anteriores 
con la estructura de maderas en que dejaran a Martiri de Villa- 
man- edifico una fortificada "casa de piedra y tapieria y cal" 
para utilizarla como residencia propia y para dar, a la vez, ade- 
cuada proteccion al primer asiento de la ciudad de Salvaleon de 
Higuey, villa que, finalizando la guerra, comenzo a poblar, por 
mandato de Ovando, hacia mediados del ano 1505 y la que, an- 
tes de ser trasladada a su sede actual, estuvo asentada, en sus 
inicios, a menor distancia de la costa surena, probablemente, al 
igual que la incendiada fortaleza del 1502, "en cierto pueblo de 
indios, algo cerca de la mar, metido en la tierra, donde le par€- 
cio convenir". 

La determinacion reciente de la identidad de estas ruinas 
del castillo o casa de piedra que Ponce de L e h  construyera en 
tierras del Higuey, permite precisar, como corolario, que la vi- 
lla de Salvaleon fue originalmente fundada junto a los frescos 
prados donde hoy se levanta la poblacion de San Rafael del ' 
Yuma, o sea en la zona de las llanadas mas fertiles y menos 
pedregosas que pudieron ser encontradas en la region mas re- 
belde del Higuey indigena -en tierras del entonces recien ahor- 
cado cacique Cotubanama, pasadas las asperas fajas litorales, 
fronteras o cercanas a la isleta de La Saona- y a corta jorna- 
da, de unos doce kilometros, de la desembocadura del rio Yurria, 
donde los carabelones, naos y carabelas encontraban comodo y 
protegido desembarcadero. 

Desde su senorial casa de  piedra -en Ia que probablemeri- 
te  le acompanaron su esposa e hijas- goberno Ponce de Leon 
todo el Este de la isla Espanola durante su estadia de unos cm-  
tro anos en aquella region oriental. 



Dos aspectos exteriores de las ruinas de la "Casa -Fortaleza" edificada por Ponce de 
Leon ar principios del siglo XVI, junto a la actual poblacion de San Rafael del Yuma. 
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Apreciables facilidades hubo de encontrar en el Higuey el 
aguerrido capitan ascendido a Teniente Gobernador, para 'edifi- 
car, en aquellos dias, su fortificada morada -joya y puntal de! 
poderio espanol en el Este bravio- ya que pudo disponer de 
cuantos indios, esclavos o encomendados, pudieron ser necesa- 
rios para dar ayuda a los canteros, caleros, carpinteros y alba- 
niles de su alarife. 

Mas que una casa para morada, fue una verdadera fortifi- 
cacion de gruesos muros, con medievales ventanas en aspilleras, 
portal unico y secreto tunel de escape, lo que se eonstruyo en 
aquella remota, fresca y feraz llanada de la margen derecha del 
Duey, en la zona donde este rio cambia su hidronimico para lla- 
marse Yuma hasta llegar al cercano y pintoresco p ~ e r t o  sud- 
oriental del mismo nombre, donde vierte sus aguas lentas en el 
mar Caribe. 

Estudios planimetricos llevados a cabo en el recinto de las 
ruinas, en sus condiciones actuales, indican que la solida estruc- 
tura cuadrangular erigida por Juan Ponce constaba de dos plan- 
tas, de 3.60 metros de altura cada una, con muros de 1.35 mts. 
de espesor en la planta baja y de 0.70 mts. de espesor en la se- 
gunda. El muro frontal y el posterior conservan practicamente, 
al dia de hoy, sus 7.20 mts. de altura original. Los dos muros 
laterales han perdido una porcion corrida de sus partes altas, 
las que cayeron probablemente al ocurrir el desplome de las vi- 
gas del techo que se asentaban sobre ellas. 

El interior de la edificacion mide 9.40 por 13.60 metros y 
contiene restos de dos columnas interiores, con secciom de 0.70 
x 0.70 mts., lo que sugiere un solo salon estrategico, de grandes 
proporciones y gruesos muros, para la planta baja, y varias ha- 
bitaciones para la segunda, con particiones interiores de  made- 
ra, teniendose en cuenta que convivieron alli, con el Teniente 
Gobernador, su esposa y sus hijas. El piso, de argamasa, de Ia 
planta baja, esta actualmente recubierto por una capa de escom- 
bros, de unos 40 ,centimetros de espesor, que contiene muchas 
tejas y ladrillos provenientes probablemente del desplome del 
techo y del piso alto. 

En la fachada, centrada a nivel de la planta baja, aparece 
la unica puerta que, ostensiblemente, daba acceso al edificio 
desde el exterior; un sobrio y elegante portal, de fronton ado- 
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velado, con vano de 2.40 mts. de ancho por 2.60 m& de alto, 
enmarcado, en la parte exterior, con piedra de canteria en mo- 
derado resalto, y complementado interiormente por un arco de 
refuerzo, igualmente de silleria. Es notoria tambien la presen- 
cia sistematica de la piedra de silleria en los angulos e ~ q u i n e r o ~  
de la fabrica. En la fachada de la planta alta existio otra puer- 
ta, igualmente centrada, que debio tener un pequeno balcon ex- 
terior, probablemente enrejado. 

Informaciones suministradas por viejos lugarenos tienden 
a indicar que existe o existio un tunel, con recubrimiento de 
refuerzo interior enladrillado, que conectaba el interior del cas- 
tillo con la ribera del rio Duey o Yuma que, con elevados ba- 
rrancales, pasa a unos doscientos metros al  Este de las ruinas. 
Anadieron estos informantes que gentes de la region habian es- 
tado sacando, por espacio de varios anos, muchos centenares de 
ladrillos por la boca del tunel disimulada en la margen del rio 
y que aquel extremo del subterraneo, asi privado de su entiba- 
cion, habia sufrido derrumbes, y habia sido finalmente oblite- 
rado por las crecientes del rio. El Instituto planea realizar en 
breve sondeos sistematicos en el recinto de las ruinas asi como 
en la zona comprendida entre estas y el rio, para determinar 
lo que haya de ,cierto en relacion con este pasadizo secreto. 

Las contadas ventanas observadas son, como indicado esta, 
del tipo de aspilleras medievales, con un ambo interior de unos 
80 centimetros que, por profundo biselaje de las jambas en los 
espesos muros, se reduce, en la parte exterior, a una estrecha 
ranura vertical de unos 10 centimetros de ancho. ESte detalle 
estructural, tan inherente a la arquitectura militar de  aquellos 
siglos, confirmaria por si solo el caracter de casa-fortificada que, 
"para fortalecer el pueblo", quiso dar Ponce a su morada de Sal- 
valeon de Higuey. 

Pero las estrechas y profundas aspilleras, el portal unico, 
el exagerado espesor de los muros de piedra de la planta baja, 
el tunel secreto de escape -si es que existio- y las grandes 
dimensiones del salon fortificado de la planta baja -previsto 
para dar protegido albergue, en caso de ataque, a los cristianos 
avecindados en la naciente villa- todos esos elementos, conco- 
mitantes en la obra con sus caracteristicas funcionales tan defi- 
nidas en la antigua arquitectura defensiva, infieren significati- 
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vamente que tanto el planeamiento como la construccion de la 
casa de piedra del adalid leones hubieron de desenvolverse den- 
tro de un clima de latente y definido temor a posibles ataques 
indigenas, clima solo justificable en La Espanola hasta e l  ano 
1505 ya que tal estado de alarma iba a carecer de fundamentos 
desde el 1506 hasta el 1519, o sea desde la organizacion siste- 
matizada del vasallaje de los cacicazgos hasta la aislada y pos- 
trera rebelion del cacique Enriquillo en el lejano Bahoruco. Ba- 
jo la recia ferula de Ovando el ano 1505 marco el fin de la con- 
quista y el inicio del coloniaje en La Espanola y,  desde princi- 
pios del ano 1506 podia ya darse por descartado, para aquella 
epoca, cualquier nuevo intento de revuelta indigena organizada. 

El final de las guerras de 1503 y 1504, rubricando la paci- 
ficacion completa de la isla ccn el inexorable aniquilamiento ue 

Este fondeadero de Boca del Yuma vio salir los navios de Ponce de Leon 
que iban a la conquista de la isla de Puerto Rico y al descubrimiento 

de la Florida. 
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la UItima resistencia nativa, trajo como secuela el establecimicn- 
to del sistema rqpartimiento-eiicoinienda que produjo, a su vez. 
la total desaparicion de la vida politica y comunal indigena co-S 
mo consecuencia de la reparticion de los indios y de las tierras 
entre los espanoles avecindados y algunos favorecidos en la 
Corte. 

Esa explotacion ilimitada de la mano de obra nativa per- 
mitio al  sistema de gobierno de Ovando producir, brevemente, 
inusitado progreso y prosperidad en la colonia, si bien la inhu- 
mana aplicacion de tan inicua norma habria de causar, en corto 
lapso, la extincibn de la raza aborigen. 

El usufructo sin reservas de ese potencial humano, enco- 
mendado o esclavizado, fue factor preponderante para el rapido 
surgimiento, entre los anos 1504 y 1505, de 15 nuevas villas 
-Salvaleon de Higuey entre ellas- que fueron fundadas por 
orden de Ovando e n  diversas regiones de La Espanola y las que, 
para el ano 1508 habian recibido sus blasones del Rey. 

En tal ambiente pudo Ponce de Leon hacer buen provech:, 
de los esclavos que obtuvo en la guerra asi como de la gran cuan- 
tia de indios que hubo de corresponderle en aquellos primeros 
repartimientos, tanto para sus conveniencias personales como 
para las del incipiente cabildo higueyano. De ahi que le fuera 
posible, en corto tiempo, erigir la villa de Salvaleon, cuyo pobla- 
miento le habia sido encomendado; construir su senorial casa de 
piedra; abrir buenos caminos hasta el vecino puerto de Yuma 
y fomentar, ademas, en las extensas y llanas tierras aledanas, 
una lucrativa hacienda para su beneficio propio. Notoria habria 
de ser luego la prosperidad de esta ultima empresa ya que -co- 
mo lo testimonian documentos en, archivos de Espana- todavia 
anos despues, en la segunda decada del siglo XVI, dicha finca 
seguia supliendo de pan-de-casabe, yuca, ajes, ganados y de otras 
provisiones de valia, a su ya poderoso propietario y senor, en la 
vecina Borinquen, asi como a muchos de los avecindados en 
aquella isla, sobre todo en anos en que las intensas lluvias da- 
naban las cosechas en los montones y conucos puertorriquenos. 

Y de esta casa-fortificada suya y de su hacienda del Higuey 
de Santo Domingo salio Ponce de Leon, por su puerto de Yuma 
-hoy Boca del Yuma- en tres oportunidades memorables, tras 
preparar en sus dominios higueyanos la mayor parte de la gente, 
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de los bastimentos, del equipo y de los animales que llevo con.. 
sigo en las tres expediciones mas destacadas, significativas y 
decisivas de su vida: la del ano 1508 en que partio a la conquista 
de Borinquen; la del ano 1513 en que levanto en su fcndeadew 
higiieyano el acta notarial de su partida desde aquel puerto de 
Yuma en pos del descubrimiento de la Florida, y la de su gesta 
sin retorno del 1521. 

Fue alli, en su casa de piedra de Higuey donde, como ya se 
dijo, planeo la conquista y el poblamiento de la isla de San Juan 
-la Borinquen indigena, hoy isla de Puerto Rico-  y fue pro- 
bablemente junto a sus muros hoy en ruinas, o bajo su adovelado 
portal, donde, tal como lo refieren Las Casas y Oviedo, indios 
higueyanos -que en sus grandes canoas acostumbraban cruzar 
con frecuencia el Canal de la Mona y llegaban hasta la cercana 
antilla por donde velan levantarse el sol- contaron al hidalgo 
espanol del oro que en aquella vecina isla podria encontrar y 
provocaron asi su empresa borinquena. A ella partio en un ca- 
rabelon, con 42 seguidores y 8 marinos, con el terral de una pri- 
ma noche o de un amanecer de agosto del 1508, despues de repa- 
rar las averias que sufrio su nave en el puerto de Yuma al ser 
echada sobre unas penas por un huracan que azoto esa costa el 
dia 3 de dicho mes, mientras estaba Ponce en su hacienda de 
Salvaleon organizando el abastecimiento final de la expedicion. 
El dia 12, despuhs de hacer escala en la isleta de la Mona, des- 
embarcaba en tierra borinquena. 

Y es a su casa de piedra y a sus posesiones de Higuey en 
La Espanola donde Juan Ponce de Leon regresa cuatro anos mas 
tarde cuando el rey don Fernando, por real cedula del 23 de fe- 
brero de 1512, le concede licencia para ir a descubrir y poblar 
la isla de Bimini como compensacion por haber cesado en 1511 
en la gobernacion de la isla de San Juan, al dar sentencia el 
Consejo de Castilla favoreciendo al almirante Diego Colon en 
su pleito con la Corona. 

Acepta Ponce las capitulaciones reales del 23-11-1512 en 
Santo Domingo, ante los oficiales reales de la Espanola, y ad- 
quiere dos naos, la Santa Maria de la Consolacion y la Santiago, 
las que lleva a su antiguo puerto de Yuma donde minuciosa- 
mente organiza y abastece, desde su casa de piedra y desde su 
hacienda de Salvaleon, la costosa expedicion en que iria a bus- 
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car tierras nuevas allende las Lucayas. Y, cumpliendo con la 
primera condicion de las capitulaciones que le concedian "tres 
anos de plazo para poblar y uno para ir a decubrir", -tal como 
lo transcribe Murga Sanz de documentos que ha encontrado en 
el Archivo de Indias- hace levantar registro notarial de sus 
naos que salen para descubrir la isla de Bimini y otras, el 29 dn 
enero de 1513, en el puerto de Yuma, termino de la villa de Sai- 
valeon de la provincia de Higuey en la isla Espanola. Hace con;;- 
tar, en el registro, que lleva a bordo once vacas mayores y seis 
lecheras, de su propiedad, que traslada de su hacienda higueya- 
na a la borinquena, y una yegua para uso de la armada y dcl 
viaje. De paso por la isla de San Juan se detiene en el antiguo 
puerto de San German donde agrega una tercera nao, la San 
Cristobal, a su flotilla, y con esos tres navios surca de isla en 
isla por el verde laberinto de las Lucayas y Bahamas en busca 
de Bimini y de su quimerica fuente de vida. Bebe y se bana, cor, 
sus companeros, en todos los manantiales, arroyos, rios. lagos y 
lagunas que encuentran en el archipielago y en la tierra grande, 
y hasta en los mas salobres pantanos de los islotes desiertos, sin 
hallar el agua que habria de hacer mozos a los hombres viejos. 
Y, si bien la elusiva Bimini -finalmente alcanzada con la ayu- 
da de una vieja pitonisa india que primeroguia a Juan Ponce y 
luego a su piloto Anton de Alaminos- tampoco muestra poseer 
el oro y la fuente tan decantados, la expedicion regresa, tras 
muchos meses de viaje, sin riquezas pero con amplia cosecha de 
laureles que le arrogaran capitulos en las cronicas y en la his- 
toria del naciente Nuevo Mundo, porque Ponce de Leon ha des- 
cubierto la Florida, la gran corriente del golfo y el Canal de las 
Bahamas, y, llamado a la Corte por el rey catolico y la reina 
Juana, se vera colmado de honores y preeminencias y recibira 
los titulos de Adelantado de la Florida y Bimini, Capitan de 1% 
Amada  contra los caribes y Capitan General de la isla de San 
Juan. 

Y en 1521, aunque se carece de algunos detalles, la historia 
del abastecimiento de los navios expedicionarios poncenos vuel- 
ve a repetirse. Conociendose los antecedentes sobre la preparn- 
eion en Santo Domingo y en Salvaleon y Yuma de sus expedi- 
ciones anteriores, no debe de causar extraneza que Ponte de 
Leon volviera a escoger a la isla Espanola, con 10s medios Y fa- 
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didades de que alli disponia, para organizar su ultima gran 
empresa: la colonizacion de la  Florida, en la que habia de per- 
der la vida. Importante papel hubieron de desempenar nueva- 
mente su puerto de Yuma, su casa de piedra y su extensa ha- 
cienda de Higiiey para aprovisionar las sentinas de sus navios, 
en los que, segun relata Oviedo, llevo fuerte caballeria y "co.- 
mo buen poblador, llevo yeguas y terneras y puercos y ovejas 
y cabras y todas maneras de animales domesticos y ut: lles al ser- 
vicio de los hombres, y tambien para la agricultura y labor de! 
campo fue proveido de todas simientes. . . ". Murga Sanz (1959, 
p. 240) encuentra para esta ocasion, en los Archivos de Indias 
que tanto ha escudrinado, un testigo, Pedro de la Mata, que de- 
clara {en 1550) ante el gobernador de la isla de San Juan, que, 
por cuenta y costa de Juan Ponce de Leon ayudo a este, a fines 
de 1520 y principios de 1521, "a comprar las (carabelas), a re- 
querir parte de la gente y aprovisionarse de bastimentos en la 
isla Espanola, donde gasto seis mil pesos. Pedro de la Mata dice 
que desde alli partio (Ponce con su armada) para la Florida", y 
agrega Murga Sanz que, sin embargo, otros testigos afirman que 
Ponce de Leon busco gente tambien en la isla de San Juan y 
completo alli sus bastimentos, haciendo escala en el puerto de 
San German de donde partio el 26 de febrero 1521 "para seguir, 
sin duda, la misma ruta que llevo cuando el descubrimiento". 
Y, a poco, desembarcaba nuevamente Juan Ponce de Leon en 
aquella gran tierra, que resultaria continental, y que 61 habia 
descubierto en Domingo de Ramos de la Pascua Florida del ano 
1513; pero en una refriega o guazabara playera con ios agresi- 
vos y vigorosos nativos, el ya canoso Adelantado de la Florida 
y de Bimini recibio un flechazo en un muslo, a la par que a su 
vera caian muertos o heridos varios de sus companeros, y, bus- 
cando curacion para poder continuar su empresa de conquista 
y poblamiento, se hizo llevar a La Habana donde a las pocas 
semanas murio. Sepultado en la catedral de la capital cubana, 
sus restos mortales fueron luego trasladados a Puerto Rico don- 
de hoy reposan en la catedral de San Juan. 

'Centros funcionales propios e insustituibles, donde podia 
contar con medios y facilidades que en otros ambientes no lo- 
graba obtener, la casa de  piedra y la hacienda de Salvaleon de 
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Higuey, con su adyacente puerto de Yuma en aquella apartada 
provincia oriental de la isla Espanola, constituyeron siempre, 
para el metodico Ponce de Leon, comandancia, factoria y arse- 
nal inigualados para organizar, abastecer y aparejar las aven- 
turadas y costosas expediciones maritimas que hubo de empren- 
der en conquista, descubrimiento o poblamiento de nuevas tie- 
rras. 

Sobre la importancia economica que tuvo la hacienda de 
Higuey en la preparacion de esas expediciones y en el sosteni- 
miento del rango y de  la fortuna de Ponce de Leon y de su fa- 
milia, se cuenta con un muy documentado testimonio: tras anos 
de exhaustivas investigaciones en los archivos de Espana, D. Vi- 
cente Murga Sanz (1959, pgs. 230-31) comprueba que el oro re- 
cogido para el leones en la isla de San Juan desde que fundo a 
Caparra en el ano 1509 hasta su muerte en 1521, despues de 
pagar el tributo real, solo ascendio, para dichos 13 afios, a un 
total de unos 18,000 pesos, o sea un promedio de menos de  
1,400 pesos anuales. Y, sin embargo, Ponce de Leon tuvo que 
pagar todos los gastos de los dos viajes que hizo a Espana en 
1514 y 1516, en nao a su cargo, e igualmente tuvo que costear. 
de su propio peculio, sus dos muy onerosas expediciones, del 
1513 y 1521, a la Florida. De estas ultimas, se acaba de ver que 
para la  del 1521 tuvo que gastar seis mil pesos, o mas, en la 
isla Espanola solamente. Sobre este tema concluye el acusioso 
investigador con la siguiente pregunta que el mismo, documen- 
tadarnente, contesta: donde, pues, Ponce de Leon saco lo 
necesario para los viajes que hizo en pos de un ideal y al servi- 
cio siempre de Su Alteza o de Su Magestad?. . . De las labran- 
zas y de la crianza de ganado, principalment% de la labranza 
que tenia en el Higuey, que fue por muchos anos la pinaderia 
(de casabe) de todas las islas comarcanas. . ." 

h e d e  pues considerarse Ia casa de piedra y la antigua ha- 
cienda del Higuey de Santo Domingo como el trampolin quc 
permitio a Juan Ponce de  Leon dar el salto hacia la riqueza, el 
poder y la fama que le  esperaban en playas de Puerto Rico, de 
la legendaria Bimini y de la Florida, y que lo condujo final- 
mente hacia su postrera cita con la artera flecha floridana que 
troncho, a destiempo, su brillante carrera. 
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Si gran valia tienen hoy -y son objeto de veneracion- los 
vestigios de las fundaciones de la casa que en 1509 construyera 
Ponce de Leon en Caparra, Puerto Rico (y que fueron sacados 
a la luz en 1937 bajo la direccion del reputado arqueologo e his- 
toriador de Puerto Rico, don Adolfo de Hostos) y si 2estacada 
importancia se ha dado igualmente al sitio de San Agustin, re- 
lacionado con el desembarco de Ponce de Leon en 1513 en la 
playa floridana -lugar que hoy atrae anualmente a miles de 
visitantes, con mas caracter de peregrinos que de turistas- 
cuanto mayor merito y atractivo deberan tener las impresio- 
nantes ruinas aun erectas en  San Rafael del Yuma, preteritas 
en la escala cronologica, y nido senorial donde el halcon his- 
pano gesto sus suenos de conquista y desde donde, por via de 
su embarcadero de Boca del Yuma, partio, en sus expediciones 
mas estelares, rumbo a su glorioso destino. 

He aqui el texto -cuya transcripcion el Instituto de Inves- 
tigaciones Antropologicas agradece a uno de sus miembros, el 
Dr. Vetilio Alfau Duran, director del Archivo General de la Na- 
cion- de la cedula real que atestigua que Juan Ponce de Leon 
fue el constructor, propietario y primer morador de !a secular 
edificacion, de canteria y tapia, cuyas ruinas desafian aun el 
embate del tiempo en enyerbado solar junto a la actual pobla- 
cion de San Rafael del Yuma, primer asiento de la villa de Sal- 
valeon de Higuey: 

1511-9-XI. Burgos. RI. Cedula de D. Fernando el Catolico 
a los jueces de apelacion de  las Indias para que se devuelva a 
Juan Ponce de Leon una casa que construyo en Higuey, de la 
cual se habia apoderado Gonzalo de Ovalle. 

El Rey 

Licenciado Marcelo de Villalobos y Juan Ortiz de Matienzo, 
y Luis Vasquez de Aillon nuestros jueces de apelacion de las 
Indias: Pedro Moreno, en nombre de Juan Ponce, nuestro capi- 
tan que ha  sido de la isla de San Juan, me hizo relacion que a l  
tiempo que el dicho Juan Ponce poblo en la dicha Isla un pue- 
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blo que se dice Higuey, hizo y edifico en el una casa de pie- 
dra y tapieria y cal a su costa, la cual se hizo para fortalecer el 
pueblo, en la cual el contino tuvo puesto su casero y morador; 
y dizque ahora un Gonzalo de Ovalle que envio el almirante al 
dicho pueblo de Higuey por teniente, echo fuera de la dicha 
casa al morador que el dicho Juan Ponce en ella tenia, y se 
entro y esta en ella contra su voluntad. Suplicome en el dicho 
nombre mandase dejar la dicha casa al dicho Juan Ponce, libre- 
mente, para que el pudiese disponer della como de cosa suya, 
pues asi la dicha casa lo era, o como la mi merced fuese. 

Por ende, yo vos mando que haghis informacion que es la 
causa por que el dicho Gonzalo de Ovalle tomo la dicha casa del 
dicho Juan Ponce y echo al morador que en ella tenia, y por 
que causa se esta en ella sin consentimiento del dicho Juan 
Ponce. Y si por la dicha informacion hallarais el dicho Gonzalo 
de Ovalle haber tomado la dicha casa contra voluntad del di- 
cho Juan Ponce y del morador que en ella tenia, y echandole 
fuera para entrar y estarse el  en ella sin deber el dicho Juan 
Ponce algunas cosas sobre la dicha casa, y si0 tener justa ra- 
zon para ello, hagais tomar y restituir libremente la dicha casa 
al  dicho Juan Ponce, o al morador que en ella tenia, o a la per- 
sona que el con su poder enviare, para que la tenga y more co- 
mo lo hacia antes que el  dicho Gonzalo de Ovalle se entrase 
en ella; al cual constrenid y apremiad que pague al dicho Juan 
Ponce, o a quien el dicho su poder hubiere, el alquiler que jus- 
tamente mereciere y debiere para de todo el tiempo que hubiere 
estado en la dicha casa, haciendo sobre todo brevemente a las 
partes entero cumplimiento de justicia, de manera que ninguno 
dellos reciban agravio de que tenga razon de quejarse, lo cual 
vos mando que asi hagais y cumplais, tomandose la razon desta 
mi cedula en la Casa de la Contratacion de las Indias, que resi- 
de en la ciudad de  Sevilla, por los nuestros oficiales della. 

Hecha en Burgos a nueve dias del mes de noviembre de mi l  
y quinientos y once anos. Yo el Rey. Por mandado de su Alteza, 
Lope Conchillos; senalada del obispo de Palencia. 

A. G. 1. Indif. Gral., 418 Lib. 3, fols. 190-190v; Contrata- 
cion, 5009 
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Publicada: MURGA SANZ, VICENTE: Juan Ponce de Leon, 
pags. 291-292. 

A los jueces de Apelacion de las Indias, que hagan tornar 
su casa a Juan Ponce, y que le pague Gonzalo Dovalle el alqui- 
ler de lo que en ella ha estado. 

PROVIDENCIAS 

Entre las primeras providencias a tomar para la proteccion 
de las valiosas ruinas de San Rafael del Yuma, se han conside- 
rado las siguientes: 

a)- Que el Estado o el Municipio de San Rafael del Yuma ad- 
quieran, por compra, donacion o permuta, el terreno donde 
se encuentran las ruinas de la Casa de Piedra de Ponce de 
Leon, ubicadas en San Rafael del Yuma, primer asiento de 
la antigua villa de Salvaleon de Higuey. Ya en el ano 1952 
el Instituto Dominicano de Investigaciones Antropologicas 
habia obtenido de la Comision Conservadora de Monumen- 
tos Nacionales, que esas seculares ruinas, entonces conoci- 
das bajo el nombre de Castillo de San Rafael del Yuma, 
fueran declaradas "Monumento Nacional". 

b)- Que se establezca un servicio de guardianes en estas ruinas 
para evitar su rapido saqueo y deterioro por turistas y vi- 
sitantes, avidos de llevarse fragmentos de tejas, ladrillos 
etc., como recuerdos, o deseosos de dejar sus nombres gra- 
bados en aquellas paredes centenarias. 

e)- Que sean recolocadas en su sitio las dovelas caidas del arco 
del portal de las ruinas, eliminandose el pequeno tronco y 
raices de almacigo que reoientemente provocaron su des- 
ajuste y caida. 

d)- Que se haga pavimentar el muy corto tramo de camino 
que existe entre la poblacion de San Rafael del Yuma y las 
ruinas, para facilitar el acceso a estas ultimas. 
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