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Las primeras menciones o descripciones que conocemos 
sobre las viviendas y los poblados de los indigenas de las 
Antillas y mas especificamente de la Isla Espanola, las hace 
el mismo Almirante Cristobal Colon en suiliario, cuyos datos 
llegan a nosotros gracias a Fray Bartolome de Las Casas y 
a Don Hernando Colon, hijo del Descubridor de America, 
creador de la Biblioteca Colombina y uno de los bibliofilos 
mas importantes del siglo XVI espanol. 

La primera mencion la hace el 14 de octubre cuando 
estando todavia frente a Guanahani o San Salvador, como el 
la bautizo, escribio lo siguiente: - 

"En amaneciendo mande aderecar el batel de la nao y 
las barcas de las caravelas, y fui a lo largo de la ysla en el 
camino del nornordeste para ver la otra parte, que era de la 
parte del este, que avia; y tambien para ver las poblaciones, 
y vide luego dos o tres, ( ) " .  Y mas adelante dice: "Y vide 
un pedaco de tierra que se haze como ysla, aunque no lo es, 
en que avia seys casas".3 

1. Conferencia pronunciada la noche del 9 de septiembre de 2007 en el 
salon de actos de la Academia Dominicana de la Historia. 

2. Miembro Colaborador de la Academia Dominicana de la Historia. 
3. Las Casas, Bartolome de. Primev viaje de Cristobal Colon segun su 

Diario de a bovdo. Barcelona, Editorial Ramon Sopena, S. A ,  1972, 
p. 24. 



. . 

del Nuevo Mundo. 1992. p. 299; 
y Femandez de Oviedo, G., 
1535. 

El dia 16 amanece frente a una poblac~on de la Isla 
Fernandina, donde mando a llenar los barriles de agua, con la 
ayudade los mismos pobladores del lugar. Luego Colonrelata 
de la siguiente manera lo que le comunicaron unos jovenes de 
los que fueron por el agua: 

" j  ) me hxeron como ~ V K V I  estado en sus casas, y 
que eran de dentro muy b a r d a s  y lzmpzas, y sus camas y 
paramentos de cosas que son como redes de algodon. Ellas, las 
casas, son todas a manera de alfaneques y muy altas y buenas 
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chimeneas, mas no vide entre muchaspoblaciones que yo vide 
ninguna que passasse de doze hasta quinze casas". 

Esta viene siendo la primera descripcion somera que se 
hace de la arquitectura indigena, donde la primera reflexion 
que podemos hacer es que los espanoles no se sorprenden 
con estas viviendas, como se sorprendieron con el tipo de 
gente encontrada, la fauna, la flora o algunos elementos 
como las canoas y sus remos. Mas bien las comparan con sus 
alfaneques o pabellones o tiendas de campana, pareciendo 
que lo que mas le llamo la atencion fue su planta circular, 
asi como sus "camas y paramentos de cosas que son como 
redes de algodon", refiriendose a las hamacas y a tabiques 
interiores que evidentemente eran exiranos para ellos. Pero 
los materiales de construccion, tanto en paredes, techos y 
pisos, no los sorprenden, ya que no hacen ningun comentario 
sobre ellos. 

Continuando su viaje, hace mencion de pequenos poblados 
que va encontrando y ya luego, en Cuba, hace referencia a 
dos casas de pescadores, donde segun el "se ayuntan muchas 
personas ". Alli tambien escribio sobre la cantidad de palmas 
que vio y de una en particular que tenia "las hojas muygrandes, 
con las quales cobijan las casas ". Luego dice que todas las 
casas son de ramos de palma y muy hermosas. Tambien senala 
que las casas no estan alineadas en calles, sino mas bien 
colocadas en cierto desorden. Un dato interesante que menciona 
es que los indios, como el los llamaba, tenian almacenada en 
sus casas agua dulce, lo que implica el uso de cantaros de barro 
y calabazas, tal como apunta posteriormente. 

Dos hombres que el habia enviado a ver la tierra dentro, 
le contaron que habian estado en una poblacion de 50 casas, 



donde vivian unas mil personas "porque biven muchos en una 
casa", lo que significaria que vivian unas veinte personas por 
casa, o sea que no eran casas unifamiliares. Dijeron tambien 
que en la casa principal los sentaron en dos sillas y que los 
indios se sentaron en el suelo alrededor de ellos. Ademas 
dijeron que en el camino encontraron otras poblaciones, pero 
de no mas de cinco casas cada una. Colon senala en suDiario 
que la mayoria de las poblaciones encontradas estaban cerca 
de rios y separadas de las costas y que las casas eran grandes 
y que acogian a mucha gente en una sola. 

Otro tipo de construccion encontrada por los espanoles, 
fueron las "atarazanas" o enramadas construidas de madera y 
cubiertas de grandes hojas de palma, que protegian del sol y el 
agua a las almadias o canoas hechas de un solo tronco, algunas 
tan grandes como una fusta o buque ligero de doce bancos, 
que podian tener hasta 18 metros de largo, aunque tambien las 
habia pequenas en que iba una sola persona. 

El 3 de diciembre y todavia en Cuba, Colon dice que entro 
a una "casa hermosa no muy grande y de dospuertas, porque 
asi son todas ", y por lo que vio en el interior penso que podia 
ser un templo, aunque le dijeron que no lo era. Muchas otras 
referencias dicen que las casas tenian una sola puerta, por lo 
que esta afirmacion que hace el mismo Colon, nos intriga. 

Ya en la Isla de Haiti o Espanola, como el la bautizo, 
y teniendo en ella 4 dias, dice que no habia visto ninguna 
poblacion sino una casa muy hermosa en el Puerto de San 
Nicolas y que estaba mejor hecha que las que habia visto en 
otras partes. 
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Algo que llamo la atencion de Colon fue ver las tierras 
a orillas del mar muy labradas, pero sin ninguna poblacion, 
lo que lo hace pensar que la razon podia ser que fundaban 
sus poblaciones lejos de la costa para estar mas seguros ante 
posibles invasiones desde el mar. A este respecto Marcio 
Veloz Maggiolo dice que las sociedades agroalfareras, que 
son las que habitaban la isla en el momento de la llegada de 
los espanoles, preferian asentarse en valles fertiles, donde 
podian desarrollar su agricultura con facilidad, mientras que 
las sociedades preagroalfareras o recolectoras, buscaban la 
cercania del manglar y las costas, ambientes que le ofrecian 
su alimentacion b a ~ i c a . ~  

Una curiosa anotacion que hace Colon en su Diario el 
10 de diciembre, es cuando dice que los hombres que habia 
mandado a tierra le informaron que no habian visto gente ni 
casas, sino solo unas cabanas y caminos muy anchos y lugares 
donde habian hecho lumbre muchos. Habiendo visto Colon en 
Cuba casas de gran tamano en las que vivian varias familias, 
estamos ante la duda si se referia a otro tipo de construccion 
o simplemente a casas mas pequenas donde vivia una sola 
familia, lo cual nos parece lo correcto ya que unos dias despues 
escribio que en un valle y a cuatro leguas y media, encontraron 
una poblacion de mil casas y de mas de tres mil hombres, lo 
que indica claramente que las casas eran pequenas y por lo 
tanto unifamiliares. Otro dato curioso es cuando dice que vio 
junto al mar una poblacion que parecia ser de nuevo hecha 

4. Veloz Maggiolo, Marcio. Medioambiente y adaptacion humana en la 
pvehistona de Santo Domingo. Santo Domingo, Editora de la UASD, 
1976, pp. 250.251 (Universidad Autonoma de Santo Domingo, Co- 
leccion Historia y SociedadNo. 24). 



porque todas las casas eran nuevas. Atraves de todo elDiario 
de Colon, se puede observar la gran cantidad de pequenos 
poblados que habia en toda la parte norte de la isla, asi como 
lo muy labrada que se encontraba la tierra. 

Queriendo Colon tener informacion mas precisa de la 
proveniencia del oro y conocer mas sobre los indios, envia 
al Cacicazgo de Marien, donde se encontraba la villa del 
cacique Guacanagari, a Rodrigo de Escobedo, Escribano Real 
de la Armada, y a Pedro de Sa l~edo ,~  paje de Colon y diestro 
dibujante con la pluma, quienes luego de tres dias regresan y 
presentan a Colon una Relacion, la cual conocemos gracias a 
Luis Joseph Peguero, quien se refiere a ella en su libro Historia 
de la Conquista de la Isla Espanola de Santo D ~ m i n g o . ~  

Esta poco conocida Relacion de Escobedo, escrita en 
diciembre de 1492 durante el primer viaje de Colon, es 
sumamente importante para el conocimiento de la arquitectura 
indigena, ya que se trata de la mas antigua descripcion detallada 
de las construcciones encontradas por los conquistadores en 
la Espanola, por lo que estamos en la seguridad de que no 

5. Luis Joseph Peguero menciona al paje de Colon con el nombre de 
Juan Salsedo, pero este nombre no aparece en la lista de pasajeros que 
vinieron en el Primer viaje. De acuerdo a Alice Bache Gould, en su 
Nueva lista documentada de los tripulantes de Colon en 1492, el paje 
de Colon se llamaba Pero de Salcedo, siendo el unico Salcedo que se 
encuentra en dicha lista. En otro documento figura tambien como Diego 
de Salcedo. Pedro de Salcedo regreso con Colon en los otros viajes, 
otorgandosele permiso para comercializar jabon en la Espanola y luego 
se convierte en Agente de Colon en dicha isla. 

6.  Peguero, Luis Joseph. Historia de la conquista de la isla Espanola de 
Santo Domingo, Tmsumptada el ano de 1762, Tmducida de la Historia 
Geneval de las Indias escritapovAntonio de Hevveva Santo Domingo, 
Museo de las Casas Reales, 1975, pp. 37-43. 
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tiene ninguna influencia hispanica, como pudiera haber en 
las descripciones de Gonzalo Fernandez de Oviedo, al decir 
de algunos arqueologos e historiadores, como veremos mas 
adelante. 

En cuanto al tema que nos ocupa, lo primero que dice 
Escobedo en su Relacion es que luego de caminar una legua, 
estuvieron por un par de horas en un bello pueblo como 
de trescientas casas, llamado Cacuma, donde los indios les 
ofrecieron un esplendido hospedaje. Continuando su camino 
hacia la villa de Guacanagari, vieron muchos pueblos grandes 
y pequenos, pasando la noche en uno de tan solo ocho "casas 
de madera, grandes en el buque ", o sea de gran capacidad. Alli 
les brindaron cena sobre unas curiosas y aseadas esteras, tejidas 
con "cogollos de palma y platos que podian competir con el 
mas brunido azabache". Para dormir dice que le pusieron un 
cuarto con dos hamacas de algodon amarradas a sendos postes 
con sogas hechas de henequen, lo que evidencia el uso de 
divisiones interiores, al menos en las casas de gran tamano. 

Al otro dia continuaron su camino y llegaron aunanumerosa 
poblacion, la cual vista desde lo alto, segun Escobedo, no se 
veian sus limites. Dice que el poblado tendria unas 

" ( )  ocho mil casas de maderas ypajas; a la que servian 
de muralla muchas labranzas a manera de granjas que 
forman todas un laberinto para d~ficultar la entrada a la 
poblacion. " 

Continua diciendo que: 
"Esta la ciudad partida con quatro calles que la dividen 

en quatro barrios, de desconcertada muchedumbre, porque 
en ellos no se encuentran calles algunas, en cuyo centro esta 
una plaza en cuadro mui grande, en la mitad de ella elpalacio 



Sur Non. 

CASA DE LOS REYES Y CASIQUES. 

Dibujo del 1492 de la casa de Guacanagari, atribuido por el autor de este 
trabajo a Pedro de Salcedo. 
Fuente L. J. Peguero. Histovia de la conquista de la isla Espanola de Santo 
Domingo. p. 39. 

del Rey que es esta que se muestra = le llaman Bugio en su 
lengua". 

Aqui entonces aparece en el libro de Luis Joseph Peguero 
el dibujo del bohio que debio haber hecho Pedro de Salcedo 
en el mismo 1492 como parte de la Relacion de Escobedo y 
que debio haber sido copiado o reinterpretado por Oviedo 
en 1535 en su Historia General de Indius, dicho esto por la 
gran similitud que hay entre ellos. Siendo asi, los dibujos 
atribuidos a Oviedo son originalmente de Pedro de Salcedo, 
lo cual desmiente la teoria de algunos arqueologos de que el 
bohio de planta rectangular que aparece en el libro de Oviedo 
es producto ya de la transculturacion, luego de la llegada de 



Dibujo del 1492 de uncaney indigena, atribuido por el autor de este trabqo 
a Pedro de Salcedo 
Fuente L J Peguero Hwtona de la conquista da la zs2aEspanola de Santo 
Dommgo p 40 

los espanoles alas Indias Occidentales. Mas adelante Peguero 
tambien muestra el dibujo de "las casas de lospartlculares, o 
jente comun que llaman los indios Caneyes", 

En cuanto al Palacio del Rey Guacanagari, Escobedo nos 
dice en su Relacion de 1492 que: 

" j  ) era de treinta y dos baras castellanas de largo y diez 
de ancho dividido en quatro tramos de a ocho varas; Maquina 
que siendo basta, paresia bien por su aseo, y donde no se 
conose el hierro, es presiso que travaje mas la especulacion 



por la falta de barrena, clavo y martillo, y sin estos hasian 
sus fabricas. En el primero que sirve de Portico, residen las 
guardias de los veinte y cinco nobles, hijos de caciques, el 
segundo es la sala en que reside la persona del Rey; solada 
de curiosos ladrillos blancos, y tapisada con esteras y liensos 
de Algodon, sercado su ambito de silletas baxas labradas de 
unapiesa mui curiosas con esquisitos lustres; el tercero ambito 
de la Casa es la Camara Real de igual adorno, colgada de 
hamacas grandes y buenas camas en que dormian los Reyes; 
el cuarto tramo es dividido en despensa, y dormitorio de la 
familia quedando la cosina en un lienzo de la plaza que cuasi 
se ocupaba toda la Cuadra con ella como se bera es la Cosina 
Real (si ay Real Cosina) en la que estan continuamente en 
trafago Quarenta, o mas indias labrando panes, y hasiendo 
varios manjares". 

Tambien dice que del lado sur de la plaza, o sea de frente 
a la parte porticada de la casa del cacique, se encontraba una 
gran construccion, de unos 33 metros, que servia de casa de 
guardia y de carcel; y hacia el oriente, a unos cincuenta pasos, 
se encontraba el templo o adoratorio el cual era de madera, de 
planta cuadrada, con 16.80 metros por cada lado y 4.20 metros 
de altura, con un techo piramidal rematado por un idolo que 
los indios llamaban Dios de los truenos. Dice que tenia cuatro 
puertas grandes a los cuatro vientos principales y que su interior 
estaba "solado con ladrillo chico negro, y con algun dibujo", 
y en las paredes tapices de 

'tfinos lienzos de algodon, coloridos de varios colores, que 
dan con maderas, y yervas que les franquea elpais, y en ellos 
colgados muchos idolos de oro, y madera". 
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a sus casas bohios, pero propiamente en el idioma de Haiti 
le llaman eracras. Estas eracras o buhios son en una de dos 
maneras; y ambas se hacian segun la voluntad del edificador. 
En una se hincaban muchos postes a la redonda, de buena 
madera y del grosor conveniente, a cuatro o cinco pasos un 
poste del otro, o en el espacio que querian que hubiese de 
poste a poste. 

Sobre ellos, despues de hincados en tierra, por encima de 
las cabezas, en lo alto, le ponen sus soleras; y sobre aquellas 
ponen en torno la varazon (que es la templadura para la 
cubierta); las cabezas o grueso de las varas, sobre las soleras 
que es dicho, con la parte delgada para arriba, donde todas las 
puntas de las varas se juntan, terminando en punta, a manera 
de pabellon. Y sobre las varas ponen, de traves, canas o latas 
de palmo a palmo (omenos), de dos en dos, o sencillas; y sobre 
esta estructura colocan paja delgada y larga; otros cubren con 
hojas de bihaos; otros con cogollos de canas; otros con hojas 
de palmas, y tambien con otras cosas. 

En lugar de paredes desde la solera a tierra, ponen de 
poste a poste canas hincadas en tierra, someras, e tan juntas 
como los dedos de la mano juntos; y una a par de otra, hacen 
pared, y las atan muy bien con bejucos (que son unas venas o 
correas redondas que se crian revueltas a los arboles, y tambien 
colgando de ellos, como la correhuela); los cuales son muy 
buena atadura, porque son flexibles y tajables, y no se pudren, 
y sirven de clavazon y ligazon, en lugar de cuerdas y de clavos, 
para atar un madero con otro, y para atar las canas asimismo. El 
bohio o casa de tal manera hecha se llama caney. Son mejores 
y mas seguras moradas que otras, para defensa del aire, porque 
no las coge tan de lleno. 
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y caciques, hechas a dos aguas, y largas, como las de los 
cristianos, y asi, de postes e paredes de canas y maderas, como 
esta dicho. Estas canas son macizas y mas gruesas que las de 
Castilla, y mas altas, pero las cortan a la medida de la altura de 
las paredes que quieren hacer, y a trechos, en la mitad, van sus 
horcones o haitinales, que llegan a la cumbrera y caballete alto. 
Y en las principales hacen unos portales que sirven de zaguan o 
recibimiento; y cubiertas de paja, de lamanera que yo he visto 
en Flandes cubiertas las casas de los villajes o aldeas. Y si lo 
uno es mejor que lo otro y mejor puesto, creo que la ventaja 
tiene el cubrir de las Indias, a mi ver, porque la paja o hierba 
de aca, para esto es mucho mejor que la paja de Flandes. 

Fernandez de Oviedo tambien dice que los indios de esta 
Isla de Haiti o Espanola vivian en las costas o riberas de los 
rios, o cerca del mar, o en los asientos que mas les agradaban 
o eran en su proposito, asi en lugares altos como en los llanos, 
o en valles y florestas; porque de la manera que querian, asi 
hacian sus poblaciones y hallaban disposicion para ello. Yjunto 
a sus lugares tenian sus labranzas y conucos (que asi llaman sus 
heredamientos), de maizales y yuca, y arboledas de frutales. 
Y en cada plaza que habia en el pueblo o villa, habia un lugar 
diputado para el juego de la pelota (que ellos llaman batey); 
y tambien a las salidas de los pueblos habia asimismo sitio 
puesto con asientos para los que mirasen el juego, y mayores 
que los de las plazas. 

Regresando al libro de Luis Joseph Pegueronos encontramos 
con la relacion que hace Alonzo de Ojeda en diciembre de 1493, 
sobre la villa del cacique Guarionex, en la gran vega, donde 
se evidencia el uso del barro en las paredes de algunos bohios. 
Ojeda nos dice: 



"Y su poblacion, de numerosa Maquina, de casas de 
madera, hechas a similitud de nuestros faroles, redondas, que 
rematava su cumbre en un punto, sin disposicion de Calles; 
tiene una espaciosa singular plasa, (no cuadrada como las de 
nuestras Ciudades) sercada toda ella del Palacio del Rey que 
se dize Guarinoex, y de los Caciques, y senores de su Reyno; 
las casas de los inmundos sacerdotes: el palacio y casas de 
los nobles, se diferencian de las Casas de los plebeyos con 
algunos tabiques de barros que ponen en las junturas de los 
maderos, con que estan sercadas, supliendo las texas con 
yaguas, o lo que ofrese la comodidad; por que vimos varias 
materias de techos supliendo el tapis lienzos de a l g o d o n j k ,  
muy coloridos: que no se desdeno naturaleza en franquearles 
abilidades, en medio de sus rustiqueses. Los asientos son 
bajos escabeles de una pieza, las camas entoldadas con sus 
pabellones para la defensa de los mosquitos. Renen poco 
adorno, pues se conponen de aqueyas sus esteras de juncos, o 
palmas texidas donde sirve de cabecera una enrollada, y una 
manta de Algodon para cu brirse; y no tienen mejor comodidad 
los principes mas regados de esta nacion, ni cuidan mucho 
los indios de su comodidad, por que vivian a la naturaleza, 
contentandose con los remedios de la necesidad. Tendra esta 
poblacion diez mil casas, que si estuvieran ordenadas fuera 
tan grande como Valladolid en Ca~t i l la" .~  

Un dato interesante lo recoge Fray Bartolome de Las Casas 
cuando dice que el Almirante vio en la Vega Real: 

"Una gran poblacion, de la cual gran parte de la gente 
dio a huir, metiendose en los mas cercanos montes, como 

9. Peguero, Luis Joseph. Ob. cit., pp. 67-68. 
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sintio los cristianos; otraparte de lagente quedo en el pueblo 
y se metian en sus casas de paja y atravesaban con toda 
simplicidad unas canuelas a las puertas, como si pusieran 
algunos carretones con culebrinas por las troneras de las 
murallas, haciendo cuenta, que visto aquel impedimento de 
las canuelas atravesadas, habian de cognocer los cristianos 
que no era voluntad de los duenos que en sus casas entrasen 
y que luego se habian de comedir a no querer entrar".1•‹ 

En relacion a las puertas, Hernando Colon nos aporta el 
siguiente dato: 

"En aquel viaje cruzo por muchos pueblos de indios, 
cuyas casas eran redondas y cubiertas de paja, con una 
puerta pequena, tanto que para entrar es preciso encorvarse 
mucho". l1  

Sobre el mismo tema Pedro Martir de Angleria, refiriendose 
a las molestias que producen los mosquitos dice que: 

"Los indigenas, por tal razon, fabrican las casas bajas, 
con puertas pequenas, apenas capaces para que entre su 
dueno, y sin agweros, a$n de impedir el acceso de dichos 
 insecto^".'^ 

En un documento anonimo publicado en el libro Cronicas 
Francesas de los Indios Caribes se describe la vivienda 

10. Las Casas, Bartolome de. Historia de las Indias, Tomo 1, pp. 369- 
370. 

11. Colon, Hemando. Historia delAlmivante. Madrid, Dastin, S.L., 2003, 
p. 172 (Cronicas de America). 

12. Martir de Angleria, Pedro. Decadas del Nuevo Mundo. Tomo 1. Santo 
Domingo, Editora Corripio, 1989, p. 639. (Sociedad Dominicana de 
Bibliofilos, Coleccion Cultura Dominicana). 
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indigena en la isla de Guadalupe, en las Antillas Menores de 
la siguiente manera: 

"Estos bohios estan hechos de horcas de arboles hincadas 
en tierra, unidas las unas con las otras por medio de palos 
que ponen entre aquellas. En la parte de arriba ponen unos 
caballetes que bajan hasta tierra y cubren todo con hojas de 
bambu ojuncos. No se ve alli dentro ni gota mas que por la luz 
del fuego que ellos hacen, o la del agujero por el cual entran, 
que tiene tres codos de alto". l3 

Lo interesante de esta descripciones que dejaver claramente 
que esos bohios no tenian ventanas, ademas de darnos la altura 
de las puertas, la cual corresponde a 1.26 metros 

Por el Adelantado Bartolome Colon14 sabemos que la Villa 
de Jaragua, del cacique Bohechio y su esposa Anacaona: 

" ( )  erauna bellapoblacion, que no le llevava bentajas la 
Corte que se dixo delMarien; . toda la caseria de Maderas, y 
de poco orden en las calles, pero buenas y espaciosas plasas, 
sercadas de Arboledas sombrias para divertir el calor que 
en esta Provincia causan los Minerales de Azufre, sobre que 
esta situada: y despues se dixo aqui Santa Maria del puerto 
y la Yaguana". 

Tambien hace referencia al gran tamano del palacio del 
cacique, donde ellos durmieron en hamacas y aun habia 
capacidad para otros tantos mas que fueran. 

Pedro Martir de Angleria, quien fue el primer Cronista de 
Indias aunque no visito nunca estas tierras, tambien nos aporta 

13. Cardenas Ruiz, Manuel (Editor). Cvonicas Fvancesas de los Indios 
Caribes Madrid, Editorial Universidad de Puerto Rico, 1981 

14. Peguero, Luis Joseph. Ob. cit., p. 91 
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interesantes datos sobre las construcciones de los indigenas 
cuando dice que: 

"El bejuco sirve para atar costales por grandes que sean, 
y sostener pesos, asi como para juntar las vigas y cuartones 
de los edificios, asegurandose que las uniones asi logradas 
quedan mas seguramente apretadas que por medio de clavos 
de hierro, ya que el bejuco ni se pudre con las lluvias, ni se 
reseca con el Sol, y cuando el furor de los tifones sacude las 
casas que son todas de madera, cede, distendiendose unpoco. 
Los indigenas llaman <huracanes> a los rabiosos torbellinos 
de viento que solian arrancar de cuajo grandes arboles y 
derribar con frecuencia sus moradas. Las que estaban unidas 
con clavos, se derruian al saltar estos; las sujetas, en cambio, 
con nudosas ataduras de bejuco, solo se inclinaban a impulsos 
del huracan, volviendo luego a su posicion norm~l" . '~  

Sobre los instrumentos que utilizaban, Martir de Angleria 
nos dice que: 

"Como no existe entre ellos el uso del hierro, fue motivo 
de gran admiracionpara los espanoles el modo que tienen de 
edlficar sus casas, con notable arte, o de fabricar las demas 
cosas que necesitan para su vida; pero lo cierto es que ellos 
todo lo cortan con ciertas piedras de rio durisimas y muy 
agudas". l6 

Otro historiador que describe la forma de las habitaciones 
de los indigenas y su forma de construccion fue Pedro de 
Charlevoix, quien dice que: 

15. Martir de Angleria, Pedro. Ob. cit., p. 638 

16. Ibidem. p. 106. 



"El modo de alojarse los habitantes de Haiti, correspondia 
perfectamente a la simplicidad de una vida tan frugal. Todas 
las casas eran construidas con arreglo a dos formas unicas, 
entre las cuales se podia escoger, pues no existia regla sobre 
eso; pero los mas pobres escogian siempre la siguiente: 
principiabanporplantarprofundamente en tierra maderos casi 
del grueso de nuestras viguetas; los colocaban en redondo, 
a cuatro o cinco pasos de distancia los unos de los otros, 
ponian sobre ellos soleras planas, pero muygruesas: y en estas 
apoyaban largas varas, que se unian todas por la parte mas 
delgada, y formaban un techo dej?gura conica; atravesaban 
canas a manera de latas sobre esas varas, ypara hacerlas mas 
solidas, las ponian de dos en dos, y a un palmo de distancia, 
a lo mas; lo cubrian todo con una paja muyj?na, con hojas de 
palmera, o con el cogollo de las canas. 

En cuanto a la parte baja, los espacios entre uno y otro 
madero, se cubrian con canasjjas en tierra, muy bien unidas 
entre si, con una especia de cuerda incorruptible muy fuerte, 
que Oviedo llama beschiuchi (bejuco); que crece sobre los 
arboles, y se ve pendiente de las ramas. Estas paredes tenian 
mucha solidez, y estaban tan bien cerradas que no pasaba 
por ellas un soplo de viento. Las canas de que se componian, 
crecen alli mucho mas gruesas que las de Espana e Italia. Las 
cuerdas a que me he referido, son de diferente espeso? y todas 
hasta las mas delgadas se pueden abrir en dos, de modo que 
sirven para atar aun las cosas masJinas. Ademas de este uso, 
tienen tambien varias virtudes medicinales, segun el citado 
auto? el cual no las determina. 

Esta especie de casas, o por mejor decir, de cabanas, 
es la mas capaz de resistir a los vientos que a veces soplan 
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impetuosamente en aquella isla. Para darles todavia mayor 
solidez, al menos en los lugares mas expuestos, se plantaba 
en medio un gran poste, al cual eran atadas, por lo mas alto, 
las extremidades de las varas. Las otras casas tenian igual 
construccion e identicos materiales, pero la forma era diferente 
y se acercaban mas a las de nuestras granjas. Su techo era 
sostenido por un largo travesano, que descansaba sobre 
horquillasplantadas en medio de la casa, la cual dividian asi 
en dos partes. Estas casas eran mas grandes que las otras, 
mejor ordenadas, y varias tenian vestibulos, a manera de 
porticos, cubiertos de paja, que estaban destinados a recibir las 
visitas. Oviedo asegura que las cobijas eran mejor trabajadas 
que las de las casas de Flandes, en su tiempo".17 

Carl Sauer describe de una forma muy completa las 
viviendas de los indigenas, tomando datos de Cristobal Colon, 
Oviedo, Las Casas y Pedro Martir de Angleria. Citando a Fray 
Bartolome de Las Casas dice que: 

"Los vecinos de esta isla Espanola y de estas islas 
concercanas y parte de tierra$rme hacia la costa de Paria, y 
en otras muchaspartes, hacian sus casas de madera y de paja, 
de la forma de una campana. Estas eran altas y muy capaces, 
que moraban en cada una de ellas diezy mas vecinos. Hincaban 
los palos gruesos como la pierna y aun el muslo en rededor; 
medio estado en el suelo y espeso, y todos ellos venianse ajuntar 
en lo alto, donde los ataban con ciertas correas como raices, 
que arriba dijimos llamarse bejucos. Sobre aquellos primeros 
palos ponian al traves y cruzados otros muchos delgados y 

17. Charlevoix, Pedro Francisco Javier de. Historia de la Isla Espanola o de 
Santo Domingo, Tomo 1. Santo Domingo, Editora de Santo Domingo, 
1977. pp. 42-43. (Sociedad Dominicana de Bibliofilos). 



muy atados con aquellas raices, y de estas raices y cortezas de 
arboles tenidas con tinta negra, y otras desolladas que quedaban 
blancas, hacian lazos y senales o follajes comopinturaspor la 
parte de dentro, que noparecia sino que eran de otra hermosa 
y pintada materia. Otras adornaban con carrizos mondados y 
muy blancos, que son unas canas muy delgadas y delicadas, y 
de ellos hacian sus laboresy lazos muygraciosos, quepintaban 
oparecianpintadas las casas; por de fuera cubrianlas de paja 
muy delgada y muy hermosa y odorifera, que segun arriba ya 
dijimos la habia, que esto que ya los ganados la han destruido 
en esta isla. Yo vide casa de estas, hecha de indios, que vendio 
un espanol a otro por seiscientos castellanos o pesos de oro 
(Apologetica, Capitulo. 43) ".18 

En relacion a la adaptacion de los espanoles a los materiales 
y metodos constructivos indigenas Oviedo nos dice que: 

"Los cristianos hacen ya estas casas en la Eerra Firme 
con sobrados, e cuartos altos e ventanas; porque, como tienen 
clavazon, e hacen muy buenas tablas, y lo saben mejor edlficar 
que los indios, hacen algunas casas de aquestas tan buenas, 
que cualquier senor se podria aposentar en algunas dellas. 
Yo hice una casa en la ciudad de Sancta Maria del Antigua 
delDarien, que no tenia sino madera e canas, epaja e alguna 
clavazon, y me costo mas de mil1 e quinientos pesos de buen 
oro; en la cual se pudiera aposentar unprincipe, con buenos 
aposentos altos e bajos, e con un hermoso huerto de muchos 

18. Sauer, Carl Ortwin. Descubrimiento y dominacion espunola del Cari- 
be, 2da ed. Santo Domingo, Editora Corripio, 1993, p.103. (Sociedad 
Dominicana de Bibliofilos). 
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naranjos e otros arboles, sobre la ribera de un gentil rio que 
pasa por aquella ciudad". l9 

A tal respecto Marcio Veloz Maggiolo nos dice que: 
"La arquitectura taina, por su simplicidad, fue factor 

importante en los primeros establecimientos espanoles en la 
isla. De modo tal que el conquistadol; alfundar Lalsabela, en 
las costas de Puerto Plata, utilizo, con excepcion de la iglesia, 
el deposito y la casa delAlmirante, los materiales locales con 
los que el indio construia sus viviendas, es decil; maderas 
diversas y techos de las palmaceas locales, como la cana, la 
palma real y otras".Z0 

Esteban Mira Caballos tambien sostiene que en los 
primeros momentos de la conquista y colonizacion, las casas, 
los hospitales y las iglesias se edificaron con materiales 
efimeros, formados por una simple estructura de madera rellena 
con otros materiales vernaculos. Considera que en las islas no 
existian oficiales ni maestros que supieran hacer ni tan siquiera 
cal y ladrillo. Ademas respalda la hipotesis de que la mayoria 
de los espanoles venian con la idea de hacer fortuna y regresar 
a Espana, por lo que optaban por hacer sus viviendas con 
elementos vernaculos, es decir, con madera y paja, inspirados 
claramente en los bohios o casas  indigena^.^' 

El Arqueologo cubano Felipe Pichardo Moya en su bien 
documentado libro Los Aborigenes de Las Antillas hace una de 
las mas completas descripciones de las viviendas indoantillanas, 

19. Femandez de Oviedo, Gonzalo. Ob. cit., p. 144. 

20. Veloz Maggiolo, Marcio. "El modelo pre-urbano aborigen". Santo 
Domingo, Listin Diario, p. 19. Santo Domingo, 25 de julio 2007. 

21. Mira Caballos, Esteban. Las Antillas Mayoves. 1492-1550 (Madrid, 
Graficas Almeida S.L., 2000), pp. 301-303. 



ya que reune y analiza informaciones provenientes de los 
cronistas de Indias y de investigadores y arqueologos de 
diferentes epocas, llegando hasta los anos 50 del pasado siglo 
XX, epoca en que escribe su libro. Un dato interesante que 
aporta Pichardo Moya es que: 

"Algunas viviendas constaban de varias habitaciones, y 
aun era comun en los caribes formarlas con pequenas cabanas 
agrupadas, cada una con su espec$ca des t ina~ion" .~~  

Coincidimos con su parecer de que todavia estan pendientes 
por hacer mas investigaciones arqueologicas en que se analicen 
las huellas de los horcones, para intentar definir el tamano de 
estas viviendas indigenas. Tambien estamos de acuerdo con el 
citado autor en que se debe seguir investigando sobre la posible 
relacion de los mayas de Yucatan con nuestros aborigenes, ya 
que se encuentran algunas similitudes con algunas costumbres 
tainas, incluyendo los materiales y la forma de construir sus 
viviendas. 

El investigador finlandes Bjorn Landstrom, en su libro 
Colon, presenta una interpretacion grafica de un bohio indigena, 
tanto en planta, alzado y corte, basada en el grabado en madera 
que aparece en la edicion de 1547 de la Historia General de 
Oviedo, y en descripciones de la epoca, basicamente del mismo 
Oviedo y Las Casas, quienes no describen de una manera 
precisa estas viviendas. De todas formas, esta interpretacion 
nos parece muy logica y podria acercarse bastante a la realidad, 
pero habria que confirmar esta hipotesis mediante mas 

22. PichardoMoya, Felipe. Los abongenesde 1asAntillas. (Mexico, Fondo 
de Cultura Economica, 1956), p. 104. 

136 





Taino e inclusive en el Museo Arqueologico de Altos de 
Chavon, en La R~mana . ' ~  

Esos dos modelos de casas que, segun Oviedo, eran usados 
por los tainos de La Espanola, aceptados y repetidos por mas de 
400 anos por un sinnumero de historiadores, han venido siendo 
cuestionados por algunos arqueologos e investigadores. 

Ya Sven Loven en 1935, en su libro Origins of the Tainan 
Culture, Westlndies, argumento que el modelo de casa de planta 
rectangular y supuestamente usado por los caciques, era de 
influencia europea y no existia en la epoca del precontacto. Luis 
Antonio Curet se une a esta teoria y aporta evidencias de tres 
casos de estudio en Puerto Rico, publicados en la revistalatin 
ArnericanAntiquify en 1992.'* Posteriormente, los arqueologos 
cubanos Jorge Calvera y Juan Jardines, luego del descubrimiento 
del sitio arqueologico de Los Buchillones, plantean cierta duda 
del uso de la planta rectangular en las viviendas indigenas en 
el momento de contacto, cuando dicen que: 

"( ...) las mas comunes fueron las viviendas de planta 
circulares, de las que existen descripciones en las obras de 
fray Bartolome de las Casas y Fernandez de Oviedo, que 

24. Estos errores aparecen en los siguientes textos: Perez Montas, Euge- 
nio. Republica Dominicana. Monumentos Historicos y Avqueologicos. 
Mexico, D.F., TalleresLoera ChavezHnos. &Cia. Editorial, 1984, p. 18 
(Instituto Panamericano de Geografia e Historia, Comision de Historia); 
Garcia Arevalo, Manuel A. ElAvte Taino de 1aRepublicaDominicana. 
Barcelona, Artes Graficas Manuel Pareja, 1977. (Museo del Hombre 
Dominicano); y Consejo Inter-Tribal Taino, Inc. Diccionario Modev- 
no Taino. 1996. (Accessed 8 de septiembre de 2007. Available from 
http://members.dandy. net/-orocobix/tsdict.html. 

25. Curet, Luis Antonio. "House stmcture and cultural change in the Carib- 
bean: Three case studies from Puerto Rico". LatinAmericanAntiquity, 
1992. 
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es el unico cronista que re$ere la existencia de viviendas de 
plantas rectangulares, que eran habitadas por caciques y otros 
miembros principales de estas c o m ~ n i d a d e s " . ~ ~  

Pero al leer la ya mencionada Relacion de Escobedo, 
vemos que la planta rectangular no era desconocida por los 
indigenas, ya que la casa del mismo cacique Guacanagari era 
de esa forma, siendo mucho mas grande que las demas casas 
del poblado, que debieron haber sido todas o la mayoria, de 
planta circular. 

Veloz Maggiolo acepta la existencia de la vivienda de planta 
cuadrada y ademas plantea la existencia de un tercer modelo, 
tambien rectangular, pero sin paredes, cuando dice que: 

'Xas tres formas arquitectonicas basicas fueron el bohio 
circular; hecho de varas verticales, con techo conico, trenzado 
con topes de madera enrejada, donde se acomodaba lo que 
los antropologos llaman "j&uilia nuclear", en la que vivian el 
padre, la madre, los hijos y quizas otro familiar: Esta modalidad 
de vivienda, era diferente de una segunda, constituida por 
la construccion de grandes habitaciones alargadas, de las 
cuales los arqueologos han encontrado muestras en el este 
delpais, hechaspara albergar lo que los antropologos llaman 
"jbuilias extensas o extendidas", sitios en los cuales vivian 
los ascendientes y descendientes en grupos muy numerosos. 
Estas viviendas eran hechas de parales o varas altas, con 
techo cuadrado y largo, y segun los arqueologos, abiertas, o 
sea, sin las puertas que caracterizaban al bohio. El sitio de 
Juan Pedro, en las cercanias de San Pedro de Macoris, parece 

26. JardmesMacias, Juan y CalveraRoses, Jorge. "Estmcturas de viviendas 
aborigenes enLos Buchillones". Anuario Revista del Caribe, 1999. 
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haberse originado hacia el siglo IX, y responde a modelos 
amazonicos todavia vigentes. Otra vivienda, mas estricta, es la 
de los caciques. De planta cuadrada, con techo a dos aguas, 
galeriapequena y espacio para objetos rituales o de mando. Una 
ultima construccion es la que se llama actualmente maloca, en la 
Amazonia, lugar religioso en donde se hacian las reverencias a 
los idolos, el ritual de la cohoba, que se basaba en la inhalacion 
de polvos alucinogenos y el llamado a los dio se^".^' 

Pierre Denis, en base a supuestas huellas de horcones 
encontradas en las investigaciones arqueologicas realizadas 
en el solar ubicado en la esquina noreste de las calles Isabel 
La Catolica y Pellerano Alfau, en la Ciudad Colonial de Santo 
Domingo, hace una interpretacion grafica donde aparecen 
nueve bohios de los cuales cinco son de planta circular de unos 
4.5m de diametro; tres son con los extremos semicirculares 
(similares a las casas mayas) de 3 por 8m aproximadamente; y 
uno es rectangular de 7.5 por 6m, aproximadamente. Las casas 
circulares y la rectangular las coloca en el periodo chicoide 
-taino (1100-1500 d.n.e.) y las de los extremos semicirculares, 
en el ostionoide (700-1000 d.n.e.). En los levantamientos que 
acompanan su informe,z8 no se observan todas las marcas de 
horcones, por lo que no se puede analizar la interpretacion 
realizada por el arqueologo. Denis repite el error de llamar caney 
a la casa de planta rectangular y bohio a la de planta circular. 

El relativamente reciente hallazgo del sitio arqueologico de 
Los Buchillones, en Ciego de Avila, Cuba, aporta valiosisima 

27. Veloz Maggiolo, Marcio. "El modelo pre-urbano aborigen". p. 19. 

28. Denis, Pierre. Informe de las investigaciones y vescates avqueologicos 
efectuados en el solav de la futuva vesidencia del Avzobispado Metvo- 
politano de Santo Domingo. Santo Domingo, 1989. 





"Sus camas son encima de una estera y, cuando mucho, 
duermen en unas como redes colgadas, que en lengua de la 
isla Espanola llamaban hamacas".30 

Afirma que esta cita: 
" ( )  pone de man~fiesto que no todos los indios podian 

alcanzar la posibilidad de dormir en hamacas.. .y que tan solo 
un grupo de privilegiados tuvo acceso a este tipo de cama 
colgante, mientras que el resto de la poblacion debio dormir 
en esteras o en camalechos depaja".31 

Basandonos en toda esta informacion proporcionada por 
colonizadores, cronistas, historiadores y arqueologos, podemos 
concluir diciendo que la Isla Espanola a la llegada de los 
colonizadores estaba poblada principalmente por los tainos, 
quienes vivian en un regimen cacical, asentados en muchos 
pequenos poblados y en grandes villas donde estaban las casas 
de los caciques principales. Las viviendas en estos poblados no 
tenian un orden aparente, salvo en las grandes villas, donde se 
menciona el trazado de dos calles cruzadas, que daban cierto 
ordenamiento a la villa y donde las dependencias del cacique 
tenian cierta disposicion en relacion a la plaza central, donde 
convergia el poder politico y religioso, como expresion de la 
actividad colectiva, lo que la convertia en el centro basico de 
la accion de la comunidad. Las villas grandes contaban con 
varias plazas o bateyes, donde se desarrollaban los juegos de 

30. Las Casas, Bartolome de. Bvevisima velacion de la destvuccion de Las 
Indias, 10". ed. Mexico: Fontamara, 2001, p. 32. 

3 1. Mira Caballos, Esteban. "Aportaciones a la cultura taina de las Grandes 
Antillas en la documentacion del siglo XW." En Seminario Regional 
de CultuvasAbongenes del Caribe, Santo Domingo, Banco Central de 
la Republica Dominicana, 1998. pp. 51-52. 
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pelota, teniendo algunas de ellas, asientos para ver el juego, los 
cuales en muchas ocasiones estaban bajo la sombra de arboles. 
Segun Veloz Maggiolo: 

"Es evidente que las plazas fueron el nucleo ritual, una 
zona espacial seleccionada porque representaba el area basica 
para un desarrollo de espacios apartir de las mismas. Estos 
espacios permitian puntos de encuentro o de reunion en los 
cuales se tomaban decisiones, se usaban los recursos de la 
memoria para perpetuar historias y conocimientos tribales 
Los areitos o cantos de tipo nemotecnicos que acompanaban 
a juegos gladiatorios, eran en realidad un complemento de 
esas formas espaciales que hoy llamamos plazas, y que tenian 
sentido ritual, por ser punto primordial de reunion y decision 
de la sociedadpre-~olombina".~~ 

En el periodo agroalfarero, que corresponde al momento de 
la llegada de los espanoles, las poblaciones indigenas estaban 
mas ligadas a fertiles valles que a zonas costeras de manglares 
y siempre cercanas a fuentes de agua dulce, para resolver sus 
necesidades diarias, llevandola a sus casas en calabazas o 
higueros. Los poblados estaban rodeados de conucos, los cuales 
en ocasiones hacian las veces de murallas de proteccion, ante 
todo cuando estaban sobre monticulos. 

En cuanto a la arquitectura se refiere, hemos encontrado 
cuatro tipos de edificaciones diferentes: viviendas, cocinas, 
templos y atarazanas o cobertizos para proteger las grandes 
canoas. A estas podriamos agregar las barbacoas o depositos 
elevados para guardar maiz u otros comestibles, las cuales 

32. Veloz Maggiolo, Marcio. La isla de Santo Domingo antes de Colon. 
Santo Domingo, Editora Corripio, 1993. @anca Central de la Republica 
Dominicana). 



tambien podian ser utilizadas para espantar desde ellas a los 
pajaros que venian a alimentarse del maiz. De las atarazanas 
y barbacoas no hay mucha informacion, por lo que se hace 
dificil describir su forma y metodo constructivo. 

Las viviendas podian tener planta circular, a las que 
llamaban caneyes, los cuales constituian la mayoria, o 
rectangular a la que llamaban bohios, aunque este termino era 
empleado, al menos por los espanoles, de forma generica como 
sinonimo de vivienda. En la Isla de Haiti o La Espanola, la 
mayoria de los bohios albergaban una familia nuclear, aunque 
se mencionan otros de gran tamano que servian de morada 
a familias extensas o extendidas, compuestas por parientes 
ascendientes y descendientes de la familia. 

La estructura basica de los bohios era a base de gruesos 
horcones, de unos 25cm de diametro, con el extremo superior 
en forma de horqueta, sobre las cuales se apoyaban las soleras 
o vigas perimetrales. Estos horcones eran enterrados unos 
80cm y el espacio entre ellos era cerrado por varas o canas 
colocadas verticalmente. Sobre las soleras apoyaban largas 
varas, las cuales eran atravesadas por canas, latas o correas, las 
que para hacerlas mas solidas, las ponian de dos en dos, y a un 
palmo de distancia. Todos estos elementos que conformaban 
la estructura del bohio eran amarrados con bejucos, ya que 
los indios desconocian el uso del clavo. Las cubiertas eran 
hechas basicamente de yaguas, hojas de palma cana, palma 
real, guano, bihao o paja. El caney de planta circular tenia un 
techo conico de gran peralte y el bohio de planta rectangular 
tenia un techo a dos aguas. 





Los interiores de las casas eran sencillos y normalmente sin 
ninguna division interior, aunque parece ser que las viviendas 
grandes si tenian tabiques que formaban diferentes espacios 
o cuartos. El elemento decorativo principal lo constituian las 
esteras que ocasionalmente cubrian las paredes. Los pisos 
eran de tierra y bien barridos, pero hay descripciones de 
pisos de ladrillos pequenos, negros o blancos, y con dibujos 
ornamentales, de los cuales no hemos oido de evidencias 
arqueologicas. Tambien usaban esteras tejidas con fibravegetal, 
para cubrir los pisos. 

En cuanto al mobiliario, este estaba constituido basicamente 
por hamacas de algodon, camastros cubiertos con esteras y unas 
sillas bajitas hechas de una sola pieza de madera bien labrada 
y bien decorada, llamadas duhos. En el interior de las casas 
mantenian el fuego, el cual servia tanto para cocinar, como para 
iluminar el interior de las casas, ya que el unico sitio por donde 
entraba algo de luz solar era por la pequena puerta que tenian. 

Las casas o palacios de los caciques como hemos ya 
descrito, eran bastante diferentes de las demas, ya que tenian 
mucho mayor tamano, eran rectangulares, con divisiones 
interiores, galerias, techos a dos aguas y la cocina exterior. 
Inclusive se tienen noticias del uso de embarrado en los 
tabiques o paredes divisorias. Los interiores, ademas de los 
pisos de ladrillos y esteras, eran mas decorados, con tapices 
policromados de algodon y como mobiliario adicional tenian un 
estrado, donde se sentaba el cacique principal para reunirse con 
sus caciques y sus invitados. De las cocinas exteriores de las 
casas de los caciques, solo sabemos que eran grandes y capaces 
de albergar a la vez, a unas cuarenta indias cocinando. 

Otro tipo de edifica-cion era el templo, que como ya dijimos 
en el caso de la villa de Guacanagari, era cuadrado con 16.80 
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metros por cada lado y paredes de 4.20 metros de altura, con un 
techo piramidal. Teniaun piso de ladrillos negros, decorados, y 
en las paredes finos tapices de color, sobre los cuales colgaban 
sus idolos de madera y oro. En el centro del templo se encontraba 
un altar cuadrado de 1.68 metros de altura, cubierto con lienzos 
similares a los tapices. 

Aun con toda esta informacion que hemos logrado 
recopilar, tanto en documentos historicos como en informes 
arqueologicos, todavia hay muchas lagunas e imprecisiones 
en relacion con la arquitectura indigena en la Isla Espanola. 
Hay que seguir husmeando en documentos y libros antiguos 
en busqueda de alguna informacion que pueda responder las 
interrogantes que todavia tenemos, que son muchas. Hay 
que seguir analizando los informes y levantamientos hechos 
por nuestros arqueologos y los de la region, para interpretar 
correctamente las huellas de horcones encontradas. Las 
investigaciones no concluidas todavia del sitio taino de Los 
Buchillones, podran dar mucho mas informacion fehaciente 
sobre las formas, materiales, medidas y proporciones de las 
viviendas y demas tipos de construcciones que realizaban los 
grupos tainos, asi como datos de sus asentamientos. 

Fue sin duda de singular importancia para esta investigacion, 
el analisis de la Relacion de Rodrigo de Escobedo del 1493, 
que nos llevo incluso a determinar que los dibujos del bohio 
y del caney que aparecen en la Historia General y Natural de 
las Indias de Gonzalo Fernandez de Oviedo, son una copia 
de los realizados por Pedro de Salcedo, paje y posteriormente 
representante en la Isla Espanola del Almirante Cristobal 
Colon, que formaban parte de la varias veces citada Relacion 
de Escobedo. 
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