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resulta de sumo agrado presentar, en mi calidad de 

Administrador General del Banco de Reservas de la 

Republica Dominicana, el volumen Escritos h3stbrkos con 

trabajos de la autorfa de Don Americo Lugo, un autntico 

patriota y consudo  intelectual, cuyo comportamiento no 

transigia a la hora de defender sus conyicciones. 

Esta publicacion es una muestra del apoyo que nuestra 

institucion ofrece al Archivo General de Nacion, para 

contribuir con la labor que realiza de rescatar y dar a 

conocer el patrimonio documental de nuestro pueblo, 

Estoy plenamente convencido de que con la publicacion de 
este volumen tan singular, estamos rindiendo un justo 

homenaje a un gran dominicano, cuya obra servir6 para 

que las presentes y futttms generaciones asimilen su noble 

espiritu, cuyo unico proposito fue elevar hasta las mas altas 

cumbres la conciencia patriotica de los dominicanos, 
r 
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Presentacion 

\ 

w r e s u l t a  de sumo agrado presentar, en mi calidad de Administrador General del Banco de 
Reservas de la Republica Dominicana, el volumen Escritos histbricos con trabajos de la autoria de Don 
Am&rico Lugo, un autentico patriota y consumado intelectual, cuyo comportamiento no transigia a 
la hora de defender sus convicciones. 

Esta publicacion es una muestra del apoyo que nuestra institucion ofrece al Archivo General de 
Nacion, para contibuir con la labor que realiza de rescatar y dar a conocer el patrimonio documental 
de nuestro pueblo. 

El libro esta constituido por dos partes. La primera abarca el tomo 1 de la Historia de Santo Domingo, 
publicado en 1952 -el unico concluido por el autor- que interpreta la historia colonial desde 1556 hasta 
1608, y que cuenta con acertadas notas explicativas realizadas por Fray Cipriano de Utrera. Ademb se 
incluye -y esta es una novedad de la presente edicion- la parte escrita en el periodo desde agosto de 1935 
hasta febrero de 1936, que corresponderia al tomo 11, inedito. 

La segunda parte de la obra titulada Otros esdtos histbricos comprende: Los restos de C o h ,  Baltasar 
de Casrro y la despoblacion del Nmte de la Espada e Histuria Ecksidstiua de la Arquidi6cesis de Santo Domingo. 
Se agrega como apendice la Carta a TMilio con fecha del 13 de febrero de 1936. 

El 18 de julio de 1935 el Estado dominicano y Americo Lugo acuerdan y fimian un convenio para la 
publicacion de una obra que debia ser una nueva Historia de la Isla de Santo Domingo. Inmediatamente el h k  
toriador se pone a estudiar y analizar documentos y notas, y comienza a redactar, para entregar el mismo d o  

de la firma del convenio el primero de los cuatro volumenes del proyecto, Edad media de la isla Erpaii0k-z. 
Mientras Lugo trabaja en el tomo 11 de la obra, un acontecimiento politico lo lleva a interrumpir 

abruptamente su labor. El presidente de la Republica, Rafael Leonidas Trujillo anuncia -en un discurso 
pronunciado en la localidad de Esperanza, en la actual provincia Valverde- que el Estado Dominicano 
-segun recoge Lugo en su carta- le habia contratado para que escribiera en calidad de historiador oficial, 
la historia del pasado y del presente. 

Semejante afirmacidn de Trujillo lo irrita profundamente y escribe como respuesta al discurso 
del dictador la historica carta del 13 de febrero de 1936, en la que refuta las palabras del gobernante, 
alegando que el habia firmado un contrato solo para escribir la Historia de la Isla de Santo Domingo, 
desde los tiempos coloniales hasta los finales de la administracion de Ulises Heureaux (26 de julio de 
1899), y solamente estaba obligado a hacer un recuento -aiiade que este termino significa enumeracion, 
inventario- de los sucesos historicos acaecidos desde esa fecha. 

Argumenta el letrado que el no podia ser historiografo del regimen, porque no era nada mas que 
un humilde historiador Io pasado y que el hecho de acceder al deseo del gobernante tendrfa el aire de 
vender mi pluma, y esta no tiene precio. (...) Un histuriografo o historiador oficial huele a palaciego y cortesano, 
y yo soy ka antitesis de todo eso. 
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La reaccion de Trujillo no se hizo esperar, y de inmediato Lugo es obligado a devolver todos los 
archivos y documentos que tiene en su casa como base para hacer su trabajo. El resultado de esta accion 
es que la redaccion del tomo 11 queda inconclusa. 

El interes de Banreservas y del Archivo General de la Nacion en publicar los papeles historicos del 
insigne ciudadano Don Americo Lugo surge luego de que Andres Blanco Diaz, el editor de la presente 
publicacion, localizara en unas cajas que contenian papeles de donaciones privadas almacenadas en 
los depositos del Archivo General de la Nacion, una copia mecanografiada e incompleta del tomo 11, 
de la parte escrita por Lugo entre agosto de 1935 y febrero de 1936. 

Para la edicion se procedib a organizar los escritos historicos de nuestro autor, para presentarlos 
partiendo del criterio de que su contenido puede contribuir en nuestros dias a realizar el deseo expre- 
sado por Lugo en la referida carta a Trujillo: El efecto mds doloroso pura nosonos de la decadencia de la isla 
ha sido que, desde entonces, historia de esta que& encernrda en h archivos cohiaies; y altf est& y estarti hasta 
que la rescate de la nocion que la conciencia nacional va mando de si misma y tan poco a poco como lo requiew 
el hecho de que h follllocibn & h conciencia nacional dcpen.de &l conocimiento & h historia patria. 

La presente edicion cuenta con un estudio preliminar del historiador Rafael Dario Herrera, 
quien de manera brillante y concisa ofrece al lector una sintesis de la vision historica del autor, y hace 
referencia al estado de los estudios contemporaneos sobre su obra. 

Estoy plenamente convencido de que con la publicacion de este volumen tan singular, estamos 
rindiendo un justo homenaje a un gran dominicano, cuya obra servira para que las presentes y futuras 
generaciones asimilen su noble espiritu, cuyo unico proposito fue elevar hasta las mas altas cumbres 
la conciencia patriotica de los dominicanos. 

Administrador General 



Americo Lugo, el historiador erudito 

%m agosto de 1911 y julio de 1916 Americo Lugol desarrollo una indagacion pionera en el Bmbito 
de la historiografia nacional cuando emprendio la compilacion y transcripcion de fuentes documen- 
tales en los Archivos Nacionales de Paris, Archivo Historico Nacional de Espana, Archivo General de 
Indias, y en los Estados Unidos en la Biblioteca Publica de Nueva York y en Biblioteca del Congreso, 
relativa a los siglos XVI y XVII (epoca de la conquista y la colonia) de la isla de Santo Domingo, que 
se hallaba dispersa en esos archivos extranjeros. La documentacion sobre estos siglos se limitaba a las 
informaciones de los cronistas, a extensos fragmentos de textos, a documentos preservados por familias 
relevantes y a los datos procedentes de la oralidad. Cuando Lugo se disponia a compilar documentos en 
Washington sobre la etapa republicana le sorprendio la noticia de la ocupacion militar estadounidense 
y de inmediato se traslado a Santo Domingo para encabezar la lucha contra la misma. 

Los primeros resultados de esta ingente tarea de Lugo, que comprende el amplio lapso entre 
1494 y 1871, los edito inicialmente Emiliano Tejera en 1913,2 aunque el grueso de los documentos 
transcritos a puno y letra se publicaron en el Boletin del Archivo General de la Nacion3. La denomi- 
nada Coleccion Lugo del Archivo General de la Nacion consta de 99 carpetas, incluida la 89 que se 
suponia destruida por el ciclon de 1930.4 Al iniciar esta labor de documentalista, Lugo se sintio 
desorientado por no haberse dedicado nunca a esta clase de trabajo y necesariamente tuvo que perder bastante 
tiempo h u t a  trazarse un plan, ya que, segun puede apreciarse en su forma de trabajar, no recibio instrucciones 
sobre el plan que deberia s e g ~ i r . ~  El autor de Heliotropo, de formacion academica juridica, se intereso 

'Sobre la obra de Lugo se han realizado numerosos estudios y recopilaciones: Vetilio Alfau Durh, Amkico Lup. 
Antologua, Ciudad Trujillo, Coleccion Pensamiento Dominicano, 1949; Julio Jaime Julii, Antologia, 3 vols., Santo Domingo, 
Taller, 1977; Juan Daniel Balchcer, Amkiw Lugo: el patriota oluidado, Santo Domingo, Museo del Hombre Dominicano, 1984; 
Manuel A. Pena Batlle, Semblarya de Amkico Lugo en Ensayos hh%im, Santo Domingo, Fundacion Pena Batlle, 1989; Roberto 
Cassa, Teoria de In Naci6n y pwqecto politico en Amkico Lugo, prologo a Obrar esco~das, 3 vols., Santo Domingo, Biblioteca de 
Cbsicos Dominicanos, 1993 y Amkiw Lugo. Elantiimperialuta, Santo Domingo, Tobogan, 2000; Roberto Marte, Amirico Lugo, 
e[ caracter regresivo de la historia, Listin W o ,  30 de mano de 2003; Rafael Dario Herrera, L4 ~dical iz~on de Amkico Lugo en 
Americo Lugo en Patria, Santo Domingo, Archivo General de la Nacion, vol. XLV, 2008 y LU de~ocupacidn militar norteam'cnna 
de 1924 uista por Americo Lago, Clfo, ano 77, nom. 176 ijuliodiciembre de 2008). 

'La Cuna & Amkica, ano 11, num. 34 (17 de mano de 1913). 
'Numeros 1-XXI (193&1958). Tambien se publicaron en el texto Recopilacion diplomatica relativa a lar colonia espaiwla 

y ~ n c e s a  de Santo Domingo (16401701), Ciudad Trujillo, 1944. Tomo 13 de la Coleccion Trujillo, dirigida por Manuel A. 
Pena Batlle. 

Sobre la reorganizacion de la Coleccion Lugo, vease a Miguel Holguin Veras, Acerca de la Coleccion Lugo. jFueron 96 
libretas originalmente? perdi6 In numero 89 a efectos del cich San Zenon, Boletfn del Archiw General de la Nacion, ano X)(XVII, 
num. 110 (1994). 

SGilberto Shchez Lustrino, Lar archivas dominicanos, Boletin del Archivo General de la Nacion, ano 1, num. 1 (31 de marzo 
de 1938). 
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por el quehacer historico luego de su participacion en la Conferencia Panamericana efectuada en 
Buenos Aires en 1910, en la que ademas de denunciar al imperialismo norteamericano expuso que 
el verdadero proposito de estos tipos de eventos debia ser La constitucion entre los paises de America 
de una sociedud de naciones dotada de una legisfucidn internacional comun y &rganos judiciales y ejecutivos 
propios y eficaces, que, acordando leyes internas, suprimiendo aduanas, disipando confianzas permita elevar 
el nivel de vida de la misma. 

A pesar de que Lugo logro incorporar lineas interpretativas avanradas por Hostos, al igual que re- 
flenones de Emiliano Tejera en identico sentido: su obra historiografica comporta rasgos confluentes con 
la historiografia tradicional dominicana, tales como la centralidad otorgada a los hechos politicos, la 
valoracion de lo hispanico como elemento decisivo en la constitucion de la nacion dominicana y su 
corolario, la idealizacion de la epoca colonial, el estudio de la historia dominicana al margen de los 
procesos economicos, sociales y politicos internacionales, la asignacion de papeles extraordinarios a 
los personajes, la vision tragica de la historia, etc. 

Como resultado de su trabajo erudita, Lugo confecciono su Historia de Santo Domingo centrada 
en el siglo XVI (1556-1608), bajo una modalidad narrativa articulada a hechos politicos subsumidos 
en un detallado regimen cronologico. En este texto, Lugo idealiza el periodo colonial y considera alta- 
mente positivo -una dicha- el que fiera Espana la descubridora de America por los valores religiosos, 
espirituales y democraticos de que era depositaria esa gran nacion, ademas de iluminar a esta region 
con la luz del evangelio. En este sentido, siguio un camino divergente de su maestro Hostos, para quien 
durante el coloniaje de Santo Domingo no progreso y las perversidades de este sistema tuvieron como 
secuela un atraso de tres siglos. El drama de Santo Domingo comenzo: 

"el mismo dia del descubrimiento, continuo desde el primer momento de la colonizacion, continua aun: 
primero, el indigena engaiiado y destrozado; despues, los colonos desoidos y enjaulados en las rejas del 
despotismo colonial; todavia la herencia maldita, la maldecida herencia del coloniaje esclavizador, embru- 
tecedor y corruptorn? 

Acorde con su vision idilica de la colonia, Lugo asevera que la religion catolica contribuyo a 
definir elementos beneficiosos para la constitucion del colectivo nacional dominicano. En gene- 
ral, concibe la religion como la via que conduce al bien, el factor determinante de la civilizacion 
europea y el fundamento de la moral. Ademas, es la que ha dado la universalidad que distingue 
al pueblo espanol y le ha conferido la capacidad de superacion en lo mistico y lo heroico que 
lo Hesenta en la Historia como maestro en la lucha y sacrificio por lo ideal. Este extraordinario poder 
moral del pueblo espanol, cimentado en la asociacidn de almas y conciencias solo es equiparable, a 
su juicio, con el poder mental de la antigua Grecia. En el caso de la Espaiiola, la iglesia procedio 
siempre como: 

"poder moderador entre los dos males sociales, el mal economico y el mal militar, y nutrio al pueblo 
con aquel alimento espiritual, mas importante acaso para el alma que lo es para el cuerpo el alimento 
material. Si la vida social fue ajena al medio social, si el poco desarrollo de las necesidades colectivas 
impidio el progreso, si el factor economico casi se redujo a la pecuaria, si no hubo nunca positivo 

Cassa, A M c o  Lugo. El ann'imgerlalisur, pp.4041. 
lEmilio Rodriguez Demorizi (edit.), Hostos en Santo Domingo, 2 vols., Santo Domingo, Sociedad Dominicana de Bib 

liSfilos, 2004, p.49. 
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bienestar social, que depende del orden economico, si la mano de obra, mano esclava, fue una constante 
violacion de las leyes de libertad y de trabajo, (...) si la pereza ingenita anulo todo esfuerzo salvador 
(...) el pueblo islefio ejercio, sin embargo, la mas preciada de las actividades sociales, la actividad del 
idealw.' 

El elevado sentido de la espiritualidad espanola se manifesto en la suavidad del trato a los negros 
esclavos de la Espanola, lo cual marco la diferencia con los esclavos de Roma y la colonia francesa 
de Saint Domingue, quienes apelaban a la fuga atraidos hacia Santo Domingo por la relativa dukura del 
trato espanol cuando no por el ansia de gozar de licencia y libertad en las m~ntanas .~  Preferian mil veces 
a Santo Domingo que a su comunidad de origen, Africa. Aunque en el plano formal los negros 
esclavos, o casta abyecta como la llama Hostos, gozaban de menos derechos que los indios, en la 
practica los amos espanoles fueron mas piadosos que las propias ordenanzas y leyes; ademas, a la 
postre se introdujeron disposiciones que ampliaban los derechos de los esclavos, como el derecho 
de rescate de sus propias personas, mujeres e hijos y el derecho de queja; y se suprimio la practica 
de la mutilacion. 

No obstante la benignidad del trato, los negros esclavos debian ser mantenidos a raya por su 
tendencia a la arrogancia y a la fiereza. De esta interpretacion de Lugo se infiere entonces que, a pesar 
de la existencia del regimen esclavista, en la colonia de Santo Domingo no existian inequidades socia- 
les, supuesto tambien asumido por P e a  Bade. El contacto de los negros esclavos con el amo blanco 
contribuyo a desarrollar sus capacidades intelectivas y, sobre todo, les transmitio creencias cristianas y 
valo7es m a l e s ,  lo cual condujo a Lugo a plantear el supuesto de la homogeneidad social y cultural del 
colectivo dominicano: 

"De seguro Lugo murio pensando, que los dominicanos no habian logrado constituir una nacioh, pero creia 
que sus bases estaban fructiferamente establecidas por la obra de Espana en America. Ponia patas arriba la 
conviccion de casi todos los liberales, quienes ponderaban el atraso como una remora de los perjuicios de 
la dominacion de Espana, pais contrario a los principios de la m~demidad"!~ 

En este texto, publicado en 1952, el mismo ano de su fallecimiento, Lugo explica la genesis 
de la estructura social de Santo Domingo, donde multiples factores como la sustitucion del tra- 
bajo por la ociosidad, la falta de rectitud, la libertad abusiva, el peso economico de los hateros 
sobre la miseria general asi como la sumision y el servilismo de los esclavos derribaron todas las 
barreras sociales, lo que provoco una extraordinaria fusion de razas de la mas diversa condicion, la 
mezcla de ku m& opuestas razas, lo cual constituyo la aportacion decisiva de Santo Domingo a la 
civilizacion. De manera que la colonia, como consecuencia de la inevitable intimidad & la esclava 
con el amo, se poblo de mulatos y como producto de relaciones normales y tegitimas, surgio el tipo 
criollo. Lugo no dilucida, sin embargo, las caracteristicas de este cruce entre blancos y negros, 
entre amos y esclavas, del que surge el mulato, pues se sabe que ninguna mezcla racial tiene un 
caracter unilateral debido a que la aportacion de ambas origina una nueva formacion nacional o 
social. Ademas, Lugo valoro de manera negativa al campesino colonial, criador pasivo y holgazan, 
quien llevaba una vida completamente esteril a consecuencia de su falta de alimentacion. La miseria 

&A. Lugo, Histmia de Santo Domingo, p.237. 
91bul., p.256. 
l'Q. Casi, Amesic0 Lugo. El antiimgerialista, p.43. 
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fisiolagica de nuestro campesino actual es herencia terrible transmitida por el prolongado debilitamiento de 
las fuerzas fisicas del campesino colonial." 

Dentro del ejercicio del quehacer historiografico, Lugo tambih participo en la bizantina e insus- 
tancial discusion relativa al destino de los restos de Colon al igual que su admirado Emiliano Tejera, 
aunque uno de sus ensayos mas interesante es el titulado Bairasar Lopez de Casm y la despoblacih de 
la Espaiiola, publicado en 1947, en el que aclara los origenes de las devastaciones de 1605 y 1606 en 
los memoriales de este personaje y enmienda la suposicion de que la medida fue promovida por el 
gobernador Osorio. En realidad, el autor del arbitrio aprobado de las despoblaciones fue el oscuro 
personaje Upez de Castro, auxiliar de Osorio. 

La interpretacion del pasado colonial que hace Lugo se inscribe en la vision tragica de la narracion 
de la historia descrita por el historiador Pedro San MiguelJz En tal sentido, percibe consecuencias 
hnestas para la isla en las devastaciones de 1605 y 1606. La bdrbara orden de despoblar la banda Nor- 
te de la isla llego sin que se pudiera evitar que ese arbinio impio y criminal diese a la Espatiola un golpe 
desatentado y mortal. No se trato de una devastacidn sino de un asesinato, un crimen que mato la isla. En 
unas palabras que expresan resentimiento hacia su amada Espana, Lugo e x p m  

'Moribunda, desde entonces, aquella isla bella como la aurora y mansa como una oveja, su agonia se 
prolongo hasta 1795 y aun hasta 1821. La Reconquista fue un estertor: la Anexion, una mixtificacion. 
La triste consideracion de las irreparables consecuencias de este hecho brutal que contrasta con el amor 
que siempre habia tenido el imperio espanol por su noble primogdnita, sella con doloroso silencio 
nuestros  labio^"!^ 

Con su Memorial de arbitrio que incluye el impremeditado remedio de la despoblacion, Baltasar 
Lopez de Castro: 

'cerro las ventanas que miraban hacia el mar en la banda del Norte, seiialada por Colon y Ovando como 
derrotero de la civilizacidn desde los primeros dias, y abrio de par en par las puertas de la hermosa tierra 
dominicana a la invasion extranjera. Suprimio las ttnicas ciudades que se desarrollaban a impulso de su 
situacion privilegiada, erigio dos tumbas meditertaneas a sus restos mortales y hundio la isla toda en la 
ruina y la miserian. 

Un hecho muy significativo en la trayectoria intelectual de Am6rico Lugo fue su renuencia a servir 
de historiografo de la dictadura de Tnijiuo, lo que puso de relieve su reciedumbre moral y dignidad 
personal. Al rechazar la propuesta de convertirse en historiador oficial de la dictadura asevera que un 
historioaafo o historiador oficial huele a palaciego y cortesano, y yo soy la antitesis de todo eso. N o  soy ni puedo 
ser sino un humilde histonadot. lo pasado. Para dilucidar la diferencia entre historiador e historiografo, 
Lugo apela al Diccionario filosofico de Voltaire, quien afirma que es muy diffcil que el historioaafo de 
un principe no sea embustero, el de una reptsblica adula menos, pero no dice todas las verdades. En China los 
historiogmfar estan encargados de coleccionar todos lar titulos originales referentes a una dinastia. Cada soberano 
escoge su histori6grafiJ4 

"A. Lugo, Historia de Santo Domingo, p.239. 
lZPedro L San Miguel, La is la i-M&. Histosia, y utoph en la Esparl~kr, San Juan y Santo Domingo, Isla 

Negra, La Trinitaria, 1997. 
13ibrcL, p.74. 
"Ambrico Lugo, Obras escogldac, t. 3, p.275. 
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Aunque Amkrico Lugo no fue un historiador en el sentido en que en la actualidad se entiende 
este concepto, es decir como alguien que se ocupa de manera sistem&rica a estudiar la vida pasada dt 
las sociedades bajo determinadas coordenadas temporales y u d i n d o  teorias sociologicas, y como st 
desprende del andiiis del conjunto de su produccion intelectual, la publicacion de su principal obn 
de historia, enriquecida con el trabajo de erudicion de Andres Blanco, revela el conocimiento que 
a l d  del periodo colonial y su peculiar vision de la misma, compartida por otros intelectuales comc 
Manuel A. Pena Bade, Joaquin Balaguer y otros. 

RAFAEL DAR~O HERRERP 
Archii General de la Nacior 





A la distinguich senora dona Celeste Fernandez de Castro, 

mi ilustrada secreturia. 

Al doctisimo Fray Cipriano de Utrera, 

por sus importantes notas y observaciones. 
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PARTE SECULAR 

Capitulo 1 
JUAN LOPEZ DE CEPEDA 

1. Visita al pddente MaldoMdo y a los oidores H u d  de Suicedo y Ecobar. 2. Ei licenciado Zorita. 3. Residencia de 
Maldonado. 4. Universidad de Santo Domingo. 5. Informacion sobre Juan & C a s t e h s .  6. Fiscal Estevez 7. Residencia 

de Cepeda. 8. Cepeda en tima, Panam& y las Cham. 

l .  Visita al presidente Maldonado y a los oidores Hurtado de Salcedo y Escobar. Desempenaba el 
licenciado Juan Lopez de Cepeda el cargo de gobernador de Tenerife y la Palma, cuando en 20 
de mayo de 1557 se le ordeno que fuera a residenciar al presidente y oidores de la isla Espano- 
lall y a presidir la Audien~ia.~ Presidia esta desde 1552 el licenciado Alonso de Maldonado. Era 
preciso, ademas, residenciar a dos oidores: el licenciado Juan Hurtado de Salcedo, nombrado 
desde el 9 de julio de 1548, y el doctor Juan de Escobar, nombrado el 17 de noviembre de 1554 
en lugar del licenciado Beltran de Gongora, el cual, senalado luego para reemplazar a Zorita, no 
acepto. A la muerte de Escobar, se le habia reemplazado inutilmente en 1557 con el licenciado 
Juan Cavallon. Era fiscal el licenciado Alonso Estevez, que ejercia el cargo por disposicion del 
presidente. 

2. El licenciado Zorita. El licenciado Zorita habia sido nombrado el 21 de mayo de 1547 oidor de la 
Espanola; y, permanecio 17 meses. Volvio y el 21 de julio de 1552 paso al Nuevo Reino como oidor, 
y a la audiencia de los Confines., y el 8 de septiembre de 1555 fue nombrado oidor de Nueva Espana 
en lugar del doctor Antonio Mexia, cargo que desempeno hasta el 18 de septiembre de 1565 en que 
se fue a Espana, siendo reemplazado por el licenciado Alonso de Oseguera. 

3. Residencia de Maldonado. El nombramiento de visitador le habia sido dado a Cepeda en Va- 
lladolid a 19 de mayo de 1557. La visita comenzo en Santo Domingo el 23 de noviembre de 1558. 
Fallecidos los oidores Hurtado de Salcedo y Escobar, la visita fue hecha a sus herederos. En ella 
Mendo Ramirez acuso a dona Catalina de Montejo, mujer del presidente Maldonado, de haber 
comprado muchas mercaderias, principalmente en 1556: 20 quintales de jabon; piezas de holanda 
que dio a vender a Diego de Berrio; 10 pipas de vino que compro a Pero Ruiz Gonzalez, etc. Maldo- 
nado fue acusado de mantenerse banqueteando todos los dias de la semana, de estancia en estancia, 
habiendo gastado en banquetes mas de veinte mil pesos; de andar a caballo cuando se corrian toros, 

'AGI 47-1-20. (El autor, habiendo asistido en el AGI tiempo antes de reformarse y variarse la cadogacibn y numeracibn 
de los legajos, conserva la ciasificacibn antigua). 

CDI, 2. .,t. XVIII M, p.11. 
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con la capa bajo el brazo y una garrocha en la mano, con gran desautoridad de su oficio; de haber 
sacado a una menor llamada Beatriz Adame de casa de su autor Juan Daza y, finalmente, de que, 
hallandose lista una armada para ir contra los franceses, en que iba por capitan Juan de Guzman, 
dejo de despacharla por ir a un banquete que se le dio en Giiibia, y en que se gastaron mas de qui- 
nientos pesos. Tal descuido dio lugar a que, cuando la armada salio, ya eran idos los franceses.' Estas 
acusaciones, por si solas, arrojan bastante luz sobre la vida social de Santo Domingo a mediados 
del siglo xvi y sobre el caracter de Alonso Maldonado; el cual goberno no solo en la Espanola sino 
antes tambien en los Confines. 

4. Universidad de Santo Domingo. Gorjdn. No estara de mas recordar que en el tiempo compren- 
dido entre el nombramiento de Cepeda como visitador de la Espanola y la visita, pero todavia 
durante la presidencia de Maldonado, fue establecida la Universidad de Santo Domingo por real 
cedula dada en Valladolid el 23 de febrero de 1558, la cual dispone que haya en dicha ciudad un 
estudio y universidad de todas ciencias, que tenga y goce de todos los privilegios, franquezas y 
libertades y exenciones que tiene y goza el estudio y Universidad de Salamanca, pero quedando 
como estaba, en materia de jurisdiccion, el estudio de donde procedia, sin ejecutar la universidad 
jurisdiccion alguna, y sin que pudieran gozar los que en ella se graduaran del privilegio de no pe- 
char, como sucedia en Salamanca.' El establecimiento de la universidad era tardia consecuencia 
de la iniciativa de Hernando Gorjon para fundar un colegio con el titulo de Santiago de la Paz; y 
a ella fue aplicada la renta dejada para dicho colegio por aquel insigne protector de la ensenanza 
en el Nuevo Mundo. 

5. Informacion sobre el conquistador Juan & Castellanos. El 11 de enero de 1560, bajo la presidencia 
de Cepeda, se hizo en Santo Domingo informacion de los meritos y servicios de Juan de Castellanos, 
"uno de los primeros conquistadores en las islas Espanola y San Juan de Puerto Rico, y en ella fue ' 
tesorero y regidor por S. M.n5 

6. Fiscal Estewz. El 20 de junio del mismo ano fue confirmado en el cargo de fiscal el licenciado 
Estevez, con 100,000 maravedis de   al ario.^ 

7. Residencia & Cepeda. Goberno Cepeda la Espanola desde 1558 hasta el 26 de septiembre 
de 1560 en que "paso al Nuevo Reinon, segiin el compilador del documento intitulado Consejo de 
Indias, atribuido al insigne don Antonio Rodriguez de Le6n.' Su residencia fue cometida al licen- 
ciado Juan de Echagoian; pero este procedio tan apasionadamente, que, recusado y destituido, para 
reemplazarle nombrose el 26 de abril de 1563' al licenciado Alonso Arias de Herrera que era ya 
presidente de la Audiencia. Mas Cepeda no paso al N u m  Reino en la fecha indicada por Pinelo. 
Asi lo demuestra Fr. Cipriano de Utrera: "Hay una carta de Cepeda al rey9 -nota el P. Utrera- en 
que le dice la residencia que le toma el licenciado Echagoian por 50 dias no tiene termino, y que 
este le tiene odio y manifiesta pasion. Deducese que en tal fecha ya gobernaba Echagoian y 50 y 60 
mas dias atras. Y en otra carta firmada por Echagoian, creo que el 2 de febrero de 1562, quien con 
sus colegas, Pedro Sanchez de Angulo y el Dr. Caceres, dicen que se le tomo residencia a Lbpez de 
Cepeda por Echagoian, y "no se fuen. En anotacion de Utrera, Cepeda no se fue en la esperanza de 

3Extractos del legajo lo de la visita; CL, libreta 40, p.121 s. 
'AGI, 2-61. r. 68. Transcrita en la CL, libreta 39, p.81 s. 
IAGI, 1-7-1/17, r.5. 
%DI, s. y t. cit. p.12. 
Vldem, como en (6). 
CDI, ut. Supra, p.13. 
9AGI, 53.65, lib. 2. 
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que se le diera juez mas justo, lo consiguio, anuldronse los autos hechos por Echagoian, y el nuew 
juez termino legalmente la residencia que Echagoian vicio por su encono contra Cepeda. Y que este 
'se fue en 1563".10 

8. Cepeda en Lima, en Panam& y en h Charcas. No debe ser confundido el licenciado Juan Lopez de 
Cepeda" con el licenciado Diego Lbpez de Cepeda, aquel oidor de los Reyes que participo en 1544 en 
la deposicion del virrey N6nez Vela y en la proclamacion de Gonzalo Pizarro por gobernador y capitan 
general, para abandonar a este en 1548, pasandose a la Gasca; pero si debe ser Juan Lopez de Cepeda 
el mismo licenciado Cepeda que, siendo alcalde de Lima en 1572, paso alli a ser oidor en 1577, y fue 
nombrado, al ano siguiente, presidente de Panamh, en donde envio a la guerra de los negros y poblacion 
de la villa de San Miguel al capitan Garcia de Paredes" que habia servido desde 1570 en las armadas 
de las Indias y se mostro siempre digno hijo de aquel Cid moderno que fue apellidado el Sanson de 
ErnwMdum. En 1580 fue nombrado Cepeda para la presidencia de las Charcas, sustituykndole en la 
de Tierra Firme el Licenciado Pedro Ramirez de Quinones; y ha debido morir en 1602, en que fue 
sustituido en la presidencia de las Charcas por el licenciado Maldonado de T~rres!~ 

Capitulo 11 
EL LICENCIADO ALONSO DE GRAJEDA 

PRESIDENTE INTERINO 

9. Oidor. 10. Grajeda preside interinamente en h Espailola. 11. Espacio de tiempo en que quetiaria solo Gmj& en h 
Audiencia. 12. Gmjeda, simple oidor del 1543 a 1546, es residenciado en 1552. Com#mn& con lar hercdeios Beteta, 

13. Gmjeda para al Nuwo Reino. i h i d i b  pmsegcnda ver en La Espn*h? 

9. Oidm. Antonio Rodriguez de Leon Pinelo, autor, sean  Marcos Jimknez de la Espada, del 
manuscrito original intitulado indice general de los papeles del Consejo & 1ndiad4, senala al licenciado 
Alonso de Grajeda por oidor en 1548, "aunque no consta, -dice- de su tit~lo".'~ No consta este en 
ese ano, porque Grajeda era oidor desde 1543, nombrado el 20 de junio, y vino a Santo Domingo 
con el oidor licenciado Alonso Upez de Cerrato. Segun el cronista Oviedo, ambos llegaron a esta 
ciudad el martes, primero de enero de 1544.'6 En abril de este ano, escribe el rey a la Audiencia: 
'He holgado de saber la llegada de vos los licenciados Cerrato y Grajeda a esa Isla, porque con ella 
espero sera Nuestro Senor servido, y las cosas de esa Audiencia puestas en toda buena orden ..."17 
Grajeda no perdio el tiempo en La Espafiola: Fr. Cipriano de Utrera nos lo muestra, en 1547, 
enriquecido y poderoso. El 2 de diciembre de 1547 el d e h  de la Concepcion, escribiendo al rey de 

IOFr. C i p h o  de Utrem Observaciones al presente trabajo, ms. de 1938. Quien asimiismo advirti6 que todas las kchas de 
nombramientos, aunque por ellas se exprese comienzo de ofiao, todavia ha de considerarse el tiempo que tcamcum6 hasta 
que, hecho viaje, ios nombrados tomaban posesiones de oficio en la isla y no siempre tal diici6n fue breve. Soplese w n  la 
€echa del nombramiento la fecha de La Negada que no siempre se ha dado con eUa. ms. de 1952. 

llComo parece que lo confunden Altolaguirre y Bonilla San Martln en su repertorio alfabetic0 del hdice General del 
documento Papeles del Consejo de Indii, atribuido a Leon Pinelo. 

'=DI, h. s. t. XVI (U), p.28. 
l31dem, t. M I 1  0, p.234. 
l C d i a d o  en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia bajo la sign. D-95, y publicado por los senores Altolagullre 

y Boniua, fwra en la CDI, 2.. s. tomos XIV-XIX, Madrid, 19231926. 
%DI, 21. s. t. XVIII M, p.8. 
16Hirtori4 genemi y natural & hc India, 1851, t. 1. p.158. 
"AGI, 78-21. 
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los procedimientos de Grajeda, dice: "En la verdad se tiene por cosa brava un oidor que ha cuatro 
anos que vino a esta isla haber fabricado una casa que le cuesta seis mil pesos e tener veinte esclavos 
negros en una estancia e otros tantos en su casa que le sirvan y aparador de plata que aca no hay 
nadie que otro tal al~ance".'~ 

10. weda m i d e  interinamente en la Espanola. Asimismo ha hecho patente Utrera la certeza de que 
Grajeda presidia la isla en 1548. "E1 27 de mayo de este ano escribe Grajeda al rey sobre providencias 
de gobierno y asiento hechos con Cristobal Jimbnez de Pineda, dandole licencia "con que de fianzas y 
cumpla ciertos capitulos que en nombre de V. M. le ha mandado g~ardar".'~ y el 27 de octubre de 1548 
el mismo Grajeda al rey: "En dias pasados como yo el licenciado Grajeda hice relacion a V. M. estando 
solo en esta Real Audiencia, se ofrecio un Cristobal Jimenez de Pineda de ir a descubrir minas de oro 
en la costa de tierra firmen.20 Pero su gobernacion interina ha tenido que cesar cuando en 154g21 don 
Alonso de Fuenrnayor tomo a la isla con el doble caracter de arzobispo y presidente de la Audiencia, 
aunque sin poder "usar el oficio de presidente," en virtud de una disposicion del 7 de mayo del ano 
precedente (sic)."' El 21 de mayo de 1547 fueron proveidos por oidores los licenciados Bermudez y 
Zorita; pero en lugar del primero vino el licenciado Juan Hurtado de Salcedo y Mendoza, nombrado el 
9 de julio del ano ~iguiente.2~ Oviedo parece estar en un corazon con Pinelo al respecto. "E proveyeron 
(despues de la remocion de Cerrato) de nuevo por oidores -dice,- al licenciado Bermudez e al licen- 
ciado Zori m... Pero el Licenciado Bermudez mudo de proposito e fue elegido por oidor el licenciado 
Johan Hurtado de Salcedo y Mendozan.M La remocion de Cerrato ha debido de verificarse en 1547 
en que fue nombrado presidente de la Audiencia de los C~nf ines ,~~  estando todavia en Espana los 
procuradores Oviedo y Pena, enviados por el Regimiento de Santo Domingo en 1546 para elevar aUi 
su queja contra Cerrato. Este era ya presidente de los Confines (Guatemala) el 25 de junio de 1548, 
cuando se le ordeno senalase limites al obispado de Ni~aragua.'~ a 

11. Erpacio de tiempo en que quedo solo Grajedu en la Audiencia. Cuando en 1543 Cerrato, juez de 
residencia, la tomo a Fuenmayor, presidente de la Audiencia de la isla Espanola y a los oidores Vadillo, 
Guevara y Cervantes," quedaron solos en dicha Audiencia Cerrato y Grajeda."8 Al salir Cerrato para 
los Confines, quedo solo Grajeda durante un corto periodo de meses entre el 26 de agosto de 154729 
y el 27 de octubre de 1548.M Fr. Cipriano: llego Zorita el 10 de junio de 1548. 

'w transcrita por el P. Utrera, en sus observaciones, ms. 1938. 
190bseruacianes, supra. 
rnobseruacioner, supra. 
2'Oviedo, op. ut supra (16) y t., p.160. 
2'CDI, 2.. s. t. XVIII (VI, p. 8. Fray Cipriano de Utrera se desentiende de una segunda presidencia de Fuenmayor, 

porque, dice, no ha dado con fuente digna de credito, de* que, para haber recibido tal encargo, debi6 estar corriente 
en la fuerte suma de pesos en que fue multado por Mpez de Cerrato, y es cierto que la multa no se le pudo sacar 
nunca en vida, y se tomo de la renta Liquida del mayorazgo de Fuenmayor en los dias que lo poseia Ruy Fernandez 
de Fuenmayor. Y agrega que, justamente, el Ayuntamiento de Santo Domingo, fenecido el arzobispo, record6 al 
Emperador su promesa de no poner en la presidencia a prelado alguno, y que, como habia hecho sagrada aquella su 
palabra, esperaba que esta merced se entendiera tambien respecto del sucesor de Fuenmayor en la Mitra de Santo 
Domingo; ms. de 1952. 

Wt. Supra (22), pp.7-8. 
%Ut Supra (22), p.159. 
EAntonio de Alcedo, Diccimtio Geogrdfico de las Indias Ocndentakc o  Amkica, 1787, t. 11, p.243. 
%DI, 2a. S., t. XVII (IV), p.243. 
27AGI, 78-2-1; Oviedo, op. y t. cit., p. 158; C.D.I., 2.. s., t. XVIII (V), p.8. 
-o, op. y t. cit., p.159. 
I9Fecha de la iiltima carta que he hallado escrita por Cerrato en Santo Domingo. 
MFecha de la primera carta hallada por fray Cipriano de Utrera, escrita por Zorita en Santo Domingo. 
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12. Grajeda, simple o i h  del 1548 a 1556, es residenciado en 1552. Competencia con los herederos de 
Beteta. Colocado de nuevo en 1549 don Alonso de Fuenmayor en la Iglesia y en la Audiencia de 
Santo Domingo, en aquella por arzobispo, en esta por presidente sin derecho al uso de este titulo, 
los licenciados Alonso de Grajeda y Alonso de Zorita permanecieron en el oficio de oidores. A 
estos dos ultimos y al licenciado Alonso Lbpez de Cerrato, juez de residencia, les fue tomada resi- 
dencia por el licenciado Alonso de Maldonado, presidente de la Audiencia de Santo Domingo y 
juez nombrado para este efecto, en 1552:' El nombre del licenciado Juan Hurtado de Salcedo no 
aparece en esta residencia: figura en la visita hecha a la Audiencia por el licenciado Juan Upez de 
Cepeda, juez nombrado al efecto, siendo presidente Maldonado, oidores Hurtado de Salcedo y el 
Dr. Juan Escobar, y fiscal, Estevez. La visita comenzo en 1557 y termin6 en el ano siguiente.32 Del 
ano 1552 hay un auto entre partes, a saber: "los herederos del licenciado Beteta, vecino que fue 
de Santo Domingo, con el licenciado Alonso de Grajeda, oidor de esta Audiencia, sobre derecho 
a un solar que compro este al expresado Beteta." 

13. Grajeda pasa al Nuevo Reino. por segunda vez en La Espaitola? Continuo Grajeda en 
el cargo de oidor de la Audiencia de Santo Domingo hasta el 9 de diciembre de 1556 en que fue 
nombrado para ejercer en el Nuevo Reyno igual oficio; reempladndole el licenciado Pedro Sanchez 
de Angu10.~~ Pinelo senala una segunda presidencia de Grajeda en la Espanola en 1560. Dice: 
"El licenciado Cepeda que, como mas antiguo, presidia en la Espanola, paso al Nuevo Reyno, i 
el licenciado Grajeda, que era oydor del Nuevo Reyno, vino a presidir a la Eipanoh, como oydor 
m8s antiguo, con 2000 ducados de salario, 26 de setiembre, i titulo de oydor, a 16 de octubre 
de 1560n.% realmente Grajeda en esta coyuntura? Fr. Cipriano de Utrera piensa que 
no, "pues no hallo forma, -dice,- para encajar a Grajeda presidiendo desde 1560 hasta el 22 de 
enero de 1561. Esta fecha es de un nombramiento, y ya tenemos a Echagoian gobernando en 
1561, inmediatamente despues de Cepeda, a quien toma residencia. Y como Arias de Herrera 
ocupo el lugar de juez de residencia que tuvo Echagoian, no es posible meter a Grajeda en el 
oficio de Presidente esta segunda vez".35 Se puede suponer que Echagoian fue nombrado juez de 
residencia de Cepeda en la misma fecha en que este fue nombrado presidente en el nuevo Reino 
de Granada (o mas bien de Tierra Firme, Gobierno de Panama), es decir, el 26 de septiembre de 
1560; y que ambas disposiciones han debido de ser recibidas en Santo Domingo, al mes, mas o 
menos, de haber sido despachadas, si no hubo tardanza. Echagoian era oidor en esta ciudad a la 
sazon; lo era desde 1557. Lo cierto es que comenzo la residencia de Lopez de Cepeda en 1561;36 
y segun Pinelo, Uprocedi6 tan apasionadamente, que, aviendole recusado i mandado que se 
acompanase, ultimamente se le quito en todo i se cometio al presidente Arias de Herrera, 26 de 
abril de 1563"." Este habia sido nombrado presidente el 22 de enero de 1561.38 Encontrandose 
el licenciado Grajeda, para el 26 de septiembre de 1560, en el Nuevo Reyno de Granada cuando 
fue nombrado oidor de la Espanola por titulo de 16 de octubre de 1560,39 ha debido de llegar a 

"AGI, 47-2-34/29; 47-2-35/30; 47.2-36/31; 47-2-37/32 ; 47-2-38/33; 47-2-39/34. 
3ZAGI, 47-1-20. 
"CDI, 2.. S., t. XVII M, pp.10 y 12 combinadas. 
%DI, ut. supra (33), p.12. 
350bsAwcimie,... m. 1938. 
MCL, libreta 4, p.150. 
nCDI, ut. supra (331, p.13. 
%DI, ut supra (34) 
"b?) 
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Santo Domingo a fines de este ano. De ser, pues, ciertas todas estas fechas, tendriamos que a la 
llegada de Grajeda a Santo Domingo ni la residencia de Cepeda habia comenzado, ni gobernaba 
todavia Arias de Herrera; y que, en consecuencia Grajeda habrfa podido, en rigor, encargarse de 
la presidencia de la Audiencia de la Espanola desde fines de 1560 hasta fines de febrero o hasta 
marzo de 1561, o sea hasta la llegada del nombramiento de Alonso Arias de Herrera. Por supuesto, 
Juan de Cepeda habria aguardado a la llegada de Grajeda para entregar a este el mando. A reserva 
de nuevos datos, es atendible la opinion de Utrera, resueltamente contraria a la afirmacion hecha 
por Pinelo ya que en el tiempo indicado por este, un juez de residencia y un presidente ocuparon 
sucesivamente el lugar de Cepeda. 

Utrera supone que la venida de Grajeda del Nuevo Reino a Santo Domingo no ocumria sino en 
1564, pues si no aparece en esta ciudad en todo el ano 1563, se encuentra aqui en cambio, en 1565, 
negando el voto a Ortegon cuando la Audiencia quiso enviar a este a Venezuela, cuyas costas eran 
teatro de las correrias de Hawkin~.~" Aparte de la hipotesis autorizada por Pinelo que Grajeda haya 
gobernado antes de la llegada de Arias de Hemra en 1561, es concluyente la afirmacion de Fr. Cipriano 
de Utrera, de que Grajeda tuvo el mando en la Espanola antes de la presidencia de Diego de Vera (v. 
infra, 35 y 64). Ultimamente (1952), Utrera da el voto definitivo, carta de A. de Herrera al Rey, de 21 
de diciembre de 1563: "Al licenciado Grajeda esperamos en todo este mes...; al presente no estan sino 
(los oidores) Chagoya y Caceres". 

Capitulo m 
JUAN DE ECHAGOJAN PRESIDENTE INTERINO 

a 
14. Echagoian, oidor. Pasa a Erpaiia 15. Fecha de su Relacidn de la Isla Espaiiola. 16. ainion de fnrr Ciwano de 
Urna. 17. Auto entre partes sobre Echngoian. 18. Cdndo presidio Echagoian. Fmtaieza de Puerto Plata. Francisco 

de Zebalios. 

14. Echagoian, oidur. Pasa a Espaiia. Su Relacion de la Isla Espatiola. El licenciado Juan Echagoian u 
Ochagqan era oidor de la Espanola desde el 29 de diciembre de 1547. Hemos dicho que, comisie 
nado en 1560 para residenciar a Cepeda, le fue retirada esta comision en 1563 (supra 7). En 1564, 
reemplazado como oidor, y residenciado por el licenciado Ortegon, paso a Espana donde, al cabo de 
mas de un ano, escribio su conocida Relacion de la Isla Esprrnola por mandado de Juan de Ovando, del 
Consejo de la Inquisicion, la cual ha sido publicada por Pacheco, Cardenas y Mendoza en su Coleccion 
de Documentos Indditos. Dicha R e k h  carece de fecha. 

15. Fecha de su Relacion de la Isla Espatiola. Los compiladores citados atribuyen a esta Relacidn la 
fecha del 24 de agosto de 1561 y dicen que se le acusa a Echagoian recibo de ella el 5 de noviembre 
del mismo ano. Carlos M. Trelles, en su Ensayo de Bibliografia & los sigbs xvii y miii, edicion de 1907, 
Ap~ndice, adopta la fecha senalada por los coleccionadores espanoles. Mas el licenciado Echagoian 
dice, en la misma Relacion referida, que ha servido ocho anos de oidor en la Espanola y que "hace 
mas tiempo de un ano que esta en la Corte"; que le fue tomada residencia, y que el la tomo a Ce- 
peda; que era presidente el licenciado Vera, que eran oidores Grajeda, Casares (debe ser Caceres) y 
Ortegon, y que en el momento en que escribe, se envia a tomar residencia a Caceres y a Ortegon. 
Echagoian no podia hablar en 1561 de residencias que fueron tomadas en 1563 y 1564; Diego de 
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Vera no fue nombrado presidente sino el 11 de noviembre de 1566 y no llego a la isla Espanola a 
ocupar su puesto sino en mayo de 1567 y no permanecio en el sino hasta agosto de 1568. Puesto 
que Echagoian dice que han transcurrido mis de nueve anos de su nombramiento de oidor, puesto 
que por Pinelo consta que fue nombrado oidor el 29 de diciembre de 1557; y puesto, finalmente, 
que Diego de Vera no ocupo la presidencia de Santo Domingo sino desde Mayo de 1567 hasta 
mediados de agosto de 1568, la Relacion, s e a n  se comprueba por el texto mismo de ella, no puede 
ser anterior a 1567. 

16. Opinion de fray Cipriano de Unera al respecto. Fray Cipriano de Utrera, doctissimus omnium 
en materia de historia colonial dominicana, pone la fecha de esa Relacion en el primer semestre 
de 1568, basindose en las fechas de la provisidn real para que fray Rodrigo Manrique volviera 
a Santo Domingo, y por haber gobernado Vera hasta fines de agosto de 1568. La afirmacion de 
Echagoian de que "a Caceres y a Ortegon se envia ahora a tomar, residencia", hace absolutamente 
cierta la afirmacion del tiempo senalado por Fr. Cipriano de Utrera, porque Ortegon no fue 
residenciado hasta el ano 1568, y su residencia le fue tomada por el licenciado Santiago de Vera, 
juez designado al efecto y que fue nombrado, ademds, oidor en lugar de Ortegon, despues de 
los iniitiles nombramientos de Rojas Carvajal y Azcueta, el 19 de junio de 1568. Refiriendose a 
la Relacion de Echagoian dice fray Cipriano de Utrera que "es interesantisima, por comprender 
numerosos puntos de historia dominicana, en los que campea la mas estricta verdad, como 
expresion del que queria con dicha relacion tener favorable a su causa a aquel monarca severo 
contra los oidores, sus colegas". 

17. Auto enm partes sobre Echagoian. Echagoian estaba pobre y perdido. Dice "que se le habia 
procurado todo mal y deshonra". Dudoso parece, sin embargo, su buen cumplimiento en el pago de 
sus deudas. Hay un auto entre partes de 1562, "entre Gaspar de Aviia, vecino de Santo Domingo, y 
el licenciado Juan Echagoian, oidor de la Audiencia de dicha ciudad, sobre que este pagase la casa en 
que vivia y pagase los alquileres". 

18. Cudndo presidio Echagoian. Fortaleza de Puerto Plata. Fmncisco Zeballos. Dice don Emiliano 
Tejera que "no sabe si Echagoian goberno algun tiempo; probablemente durante su residencia, ni 
quien fue el que ejercio el mando hasta la llegada de Diego de Vera". Por la Relacion de Echagoian 
se ve que este presidio; pero el que ejercio verdaderamente el mando hasta la llegada de Diego 
Vera fue Alonso Arias de Herrera. Refiriendose a Puerto Plata dice en su Relacion Echagoian, 
que esta villa tenia treinta o cuarenta ingenios y algiin ganado; que el mando a hacer alli una 
fortaleza pequena, de conformidad con una antigua real cedula; y que compro para dicha fortaleza 
cierta artilleria. El 14 de mayo de 1567, Grajeda, Caceres y Ortegon escriben al rey: "En otras 
hemos escrito a V. M. como se habia comenzado la fortaleza de Puerto de Plata, y del estado en 
que estaba, y de como Francisco de Zeballos con cuidado y voluntad entendia en la obra y habia 
gastado alguna cantidad de su hacienda propia, y lo que convendria se acabase y se comprasen 
algunos tiros de bronce gruesos, porque importa que en aquella banda haya un puerto fuerte 
y seguro para que los navios puedan cargar en 61 seguramente y se puedan acoger alli sin que 
corsarios los puedan tomar ni ofender. Suplicamos a V. M. sea servido de lo mandar proveer asi, 
y hacer merced a Francisco de Zeballos del titulo de alcaide de aquella fortaleza ..." Queda cierto 
que durante la ausencia de Echagoian se siguio la obra de la fortaleza de Puerto Plata." 
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Capitulo N 
ALoNSO ARIAS DE HERRERA (1561-1565) 

19. Hewera, Presidente. El oidor Sdnchex de Angulo. Teminacion de la residencia de Ce& 20. El oidor Alonso de Giceres. 

Ordenanza de Cuba. 21. La Universidad y e l  dedn Duque de Rivem. 22. Eschs ,  le& y reventas de generos. 23. Pimte- 
da. 24. So- a la Floriria. Pedn, Men&r de Auik. 25. Disposicion sobre connabado. 26. DisposicidnSobre bienes de 
difunto. 27. lnfimwih de meritos y serviciar. 28. Autos fiscales. 29. Autos entw partes. 30. Cespedes de Cdrdenas, fiscal. 
Lo sustituye e l  licenciado Diego de Santiago. 31. Fenecimiento del pleito de los Colonos. 32. Tmmoto de 1562. Destruccion 

de Santiago y La Vega. 33. Arias de Herrera pasa a Tiem Finne. Su muerte. 

19. h o  Arias de Henwa, Presidente. Residencia del oidor S&nchez de Angulo. Tminacih  de la residencia de 
Cepeda. Era el licenciado Alonso Arias de Herrera oidor de Nueva Espana cuando el 22 de enero de 1561 
fue nombrado por presidente de la Audiencia de esta isla, con 2,000 ducados de salari~.'~ En septiembre 
de ese mismo ano el Cabildo y Regimiento ~ i d e  a S. M. "que se mande a tomar residencia al licenciado 
Angulo (Pedro Sanchez de Angula, que era oidor, en lugar de Grajeda, desde 1556), porque de1 ay grandes 
quexas y agravios que ha hecho quatro anos ha que esta en esta Real Audiencia"." Y como el rey habia 
enviado ya cedula a Cepeda para que se informase secretamente sobre Angulo, el Cabildo le advierte "que 
es grande la amistad entre el licenciado Angulo y el licenciado Cepeda". Existe un documento que dice 
que la residencia le fue tomada a Angulo en el mismo ano de 1562; pero en esto hay error, porque en 
tres meses no podia ir la peticion, venir la respuesta y ejecutarse lo pedido. "La ejecucion de la residencia 
-dice Fr. Cipriano de Utrera- indefectiblemente se ha de poner al ano de 1563; aun mejor en 1564".+' 

Prueba de este aserto es que el licenciado Sanchez de Angulo era aun oidor en 22 de mayo de 
1562 junto con el Dr. Ca~eres.'~ El presidente Herrera termino asimismo en 1563 la residencia del 
licenciado Juan Upez de Cepeda, la cual habia sido comenzada por Echagoian (supra 7). 

20. El oidor Criceres. Ordenanras de Cuba. Este oidor es el famoso Alonso de Caceres y Obando, autor 
de las Ordenanras de Cuba. Habia sido nombrado el primero de agosto de 1559 oidor de la Audiencia de 
Santo Domingo en lugar del licenciado Cavallon, que no quiso ir a la Espanola. !Suerte fue! Enviado 
el doctor Caceres a La Habana como visitador por la Audiencia de Santo Domingo en 1574,* redacto 
alli unas ordenanzas, para dicha ciudad, Santiago de Cuba y las villas de Bayamo, Puerto Principe, 
SanctiSpiritus y demas pueblos y lugares de la isla. Consta en dichas ordenanzas que a su aceptacion 
por la ciudad de La Habana precedieron la consulta y parecer de esta. No es este en AmCrica unico 
temprano ejemplo de autonomia municipal, la cual tuvo honda y persistente raiz en el pleno derecho 
que desde el primer momento de la Conquista ejercieron los vecinos para elegir el primer ayuntamiento 
de las poblaciones que se fundaron, en caso de que las capitulaciones guardasen silencio al respecto. 
Dice Pinelo que el oidor Caceres fue suspendido, nombrandose en su lugar al licenciado Hernando de 
Robles el 13 de diciembre de 1573.47 La suspension han debido motivarla los abusos del gobernador 
de Cuba, don Gabriel de Montalvo, el cual fue enviado por Caceres en calidad de preso a Espana.48 

'%DI, ut supra (37). 
4'CL, libreta 4, p.151. 
HObservaciones... ms. 1938. 
45AGI, 21-2/21, ramo 15. Fray Cipriano: "Shchez de Angulo fue suspendido en junio de 1564". 
reronimo Becker: La politia ecpaiiola en lar Indias, M., 1920, p.38. Ramiro Guerra y Shnchez: Historia elemental de la isla 

de Cubrr, 31. edc., Habana, 1932, p.84. 
"CDI, ut. supra (33), p.17. 
'%miro Guerra y Shnchez, op. cit. P. 88. Fray Cipriano: "Valdivia suspendio a Caceres el 2 de octubre de 1571. SU 

comisi6n a Cuba es posterior al 24 de diciembre de 1572". 
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Pero no hay concordancia entre la fecha del nombramiento del sucesor de Caceres en 1573 y la de la 
visita de Caceres a Cuba como visitador, la cual se pone en 1574. Segun Alcedo, Montalvo goberno 
hasta 1576.@ Las Ordenanlas de Caceres no fueron puestas en vigor sino en 1641, fecha que era capitan 
general de La Habana el maestre de campo don Diego Villalta. Las Ordenanzas de Caceres han sido 
consideradas como un momento legislativo para su epoca. Organizo politicamente los ayuntamientos 
de Cuba; prescribio el nombramiento de un sindico procurador por eleccion popular directa; consagro 
la inviolabilidad del domicilio, y establecio el referendum al pueblo para los asuntos graves.50 Vease 
tambien sobre Caceres, infra 62. 

21. La Universidnd y el dean Duque de Ribera. Hemos de recordar (supra 4) que por cedula de 23 
de febrero de 1558 fue fundado en la ciudad de Santo Domingo un estudio de universidad de todas 
ciencias. Recordemos ahora que desde 1550 habia sido fundado por cedula del 29 de diciembre y 
con los bienes legados por Hernando Gorjon, "un colegio general en que se leyesen todas ciencias," 
cuyas ordenanzas fueron encargadas al presidente y oidores juntamente con la justicia y regimiento 
de ciudad, salvo confirmacion del Consejo de Indias. Este Colegio general sirvio de asiento a la 
universidad, viniendo, pues, a ser administrada esta y dirigida por el cabildo secular. A lo cual se 
opuso el doctor Pedro Duque de Ribera, que era dean de la iglesia catedral, y publico mercader, 
segun Echagoian. Hizo relacion al rey "que la administracion de las dos catedras de teologia esco- 
lhtica y de la de Sagrada Escritura de la universidad estaba a disposicion del cabildo y regimiento, 
no siendo de su profesion, por no entender ellos las materias y doctrinas que se leen en ellas" y por 
cedula fecha en Madrid a 23 de noviembre de 1561,5' el rey encargo al arzobispo "o venerable dean 
y cabildo sede vacante de dicha iglesia, visitar de aqui adelante la dicha universidad" para que hu- 
biese en ella el recaudo que conviene. Como desde la muerte de Fuenmayor, ocurrida en 1554, no 
habia arzobispo, porque el doctor Covarrubias, oidor de Granada nombrado para sustituir a aquel, 
habia sido promovido a Ciudad Rodrigo antes que se le despachasen las bulas, y porque el doctor 
Juan de Salcedo, canonigo de Granada tambien, nombrado en 1560 en sustitucion de Covarrubias, 
se hallaba aiin en Espana y murio luego en 1564 durante la travesia, la visita de la Universidad 
correspondia al mismo dean doctor Pedro Duque de Rivera, el mismo que en 1558 habia pedido 
que se proveyera Inquisicion en la Espanola, y que en 1594 fue nombrado obispo de Tierra Firme. 
(V. Parte Eclesiastica). 

22. Esclauos. Letrados. Rewntas de generos. Llegaron a esta en 1562 ciertos esclavos, y fueron tomados 
como perdidos. El 16 de agosto de 1563 se dio en Madrid una real orden para que ningun letrado 
pudiese ser abogado en las audiencias de Indias en que fuesen oidores su padre, suegro, cunado, 
hermano o hijo; y en el mismo ano fueron formadas en la ciudad de Santo Domingo las Ordenanzas 
sobre buen gobierno en las reventas de generos. 

23. Pirateda. A esta epoca corresponde el auge de la pirateria. En 1561 se organizan las grandes 
flotas, espejo en que se refleja la decadencia del comercio metropolitano en todas las Indias. Ese 
ano unos corsarios franceses robaron mil ducados a Juan Francisco de Rojas, que era alguacil mayor 
de la Audiencia de Santo Domingo; y en 1564 se hizo informacion en esta ciudad sobre los robos 
que los corsarios franceses hacian en aquellas costas. Ordenose, sin embargo, que "la prohibicion 
de que ningun navio pudiera viajar solo no se hiciera extensiva a los buques ~rocedentes de Santo 

49Aicedo1 op. cit. T. 1, p.702. El sucesorl Francisco Carreno, con nombramiento de 13 de febrero de 1577 (Schaefer). 
MBecker, op. cit., pp.39.40. Contra Becker, fray Cipriano de Utrera opone para 1641 a don Alvaro Luna Sarmiento. 
5'Transcrita en la CL, libreta 30, pp.89-91. 
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Domingo y Puerto Rico, los que continuarian amparados por la ley de 3 de abril de 1558; "pero ya 
en 13 de julio de 1561, el rey habia mandadon que los oficiales de la real hacienda mvieran cuidado 
de visitar los navios que salieran de la Espanola para los reinos de Castilla, y proveer que estuvieran 
armados y artillados para que se pudieran defender, cuidando de que cuando salieran tres o cuatro 
navios juntos hubiera uno por capitan y nombrara almirante a quien los otros esnivieran obligados 
a obede~er".'~ 

24. Socorto a la Florida. Pedro Menender & Aviles. El 9 de mayo de 1565 se mandd preparar 
en la Espanola 350 hombres de a caballo para socorro de la Florida, que se hallaba en manos 
de los calvinistas franceses. Estos guerreros dominicanos han debido juntarse a los que, con el 
fin de destruir a las factorias francesas, traia de Cadiz el asturiano Pedro Menendez de Aviles, 
adelantado de la Florida y gobernador de Cuba. A su paso por Santo Domingo, Pedro Menendez 
de Aviles presento al ayuntamiento de Santo Domingo unos capituios acerca del orden y buen 
gobierno de la ciudad y en 1566 se tomo testimonio de lo acordado por dicho ayuntamiento al 
respecto. 

25. Disposicion sobre contrabando. Para "cortar ciertos abusos que se venian cometiendon, por real 
orden de 25 de septiembre de 1563 se dispuso "que el fiscal de la Real Audiencia se hallara presente, 
junto con los oficiales reales, en las visitas de los navios que entrasen a Santo Domingo, o saliesen 
para la peninsula o Nueva Espana, denunciando lo que encontrasen abordo a mas de lo indicado en 
el despacho de aduana, para que fuera confiscado a favor de la real hacienda, previo el castigo de los 
culpables con todo el rigor de la 

26. Disposicion sobre bienes de difuntos. Por cedula de 17 de junio de 1563 se ordeno "que los bienes 
de difuntos que hubiera en la isla se enviasen a la Casa de Contratacion de Sevilla como estaba dis- 
puesto, empleados en cueros y ad~cares, a riesgo de los interesadosn.% 

27. lnfonnaciones de &tos y servicios. Informaciones relativas a meritos y servicios de particulares 
hicieronse en aquel entonces, en la ciudad de Santo Domingo: una en 1562 sobre Pero Alonso Galeas, 
quien paso de la Espanola a la Margarita, la cual se hallaba bajo el dominio de Lope de Aguirre y de 
donde pudo escapar e irse a Venezuela a denunciar las perversas intenciones de este. Otra, de fecha 
1563, se refiere a Pedro C a d o ,  que tambien sirvio en Santo Domingo y particularmente contra el 
mismo Aguirrezs Una tercera, fecha 12 de mayo de 1563, expone los meritos y servicios de Lope de 
Bardeci el Viejo, uno de los primeros pobladores de la isla Espanola, adonde junto con su mujer paso 
con Cristobal C016n.~~ 

S2Jo& Gabnel Garcia: CompLndio de la Historia de Santo Domfngo. En d d a d  Garcia observ6 el texto de la ley 23, titulo 
42, libro 9 de la Recopildh & &es de India, ley con los preceptos dados en Madrid el 13 de febrero de 1552 (Cedulario de 
India, de Diego de Encinas, IV, 127) y 13 de julio de 1561, que tocaba a lo de almirante. Es de advertirse que para fijarse una 
disposicion a su verdadero tiempo, no basta acudirse a la Recopilacion, sino a real cedula, fuente de la ley de que se trate, 
en que se halie la disposicion: asi la orden de artillarse los navios que en fuesen a Santo Domingo, corresponde a la primera 
de las dos &ulas mencionadas. (Fr. C.). 

"Garcia, op., t. y p. cits. Por otra real cedula, de Arrollo el Puerto de 8 de mano de 1583, se mand6 al fiscal que cesara 
de negarse a las citaciones de los oficiales reales para en lo de las visitas de naos, por pretender que en materias de decomisos 
y contrabandos habia de obrar como juez, no admitiendo sus citaciones: debia proceder en los casos que se le citara por 
dichos oficies como fiscal que era, y no mas. Esta orden no fue, desde luego, contra competencia mal fundada primera 
vez remediada, sino repetici6n de lo que se habia mandado por carta real de 1570 que hablaba con el f-1; para 1570 se 
entendio que d trataba de conocer de aquellas causas como juez, y para 1583 que la misma pretension estaba embomda en 
el darse por no entendido de las citaciones que se le hale hacian como fiscal. (Fr. Cipriano). 

"Garcia, supra (53). 
"AGI, 1-21/17,I, n.8. 
S6Supra (55). n.7. 



E s c r i t o s  h is td r i cos  G@ A m i r i c o  L u g o  

28. Autos Fiscales. Hemos mencionado (supra 23) el robo hecho al alguacil mayor Rojas. En el 
mismo ano 1561 fueron procesados Gaspar de Avila, sobre estar casado con dos mujeres, la una en 
Castilla, la oaa en Santo Domingo; y el cl&rigo Luis de Fuentes "por haber dado muerte alevosamente 
al alcalde ordinario de la villa del Ceybo Juan de Cidian." Otro auto de 1563 se refiere a la p~rdida de 
la carga de La Magdalena, en que estaba interesado un vecino de Santo Domingo llamado Francisco 
de Escoto, por haber arribado dicho navio sin registro. 

29. Auto entre partes. Fue don Luis Colon uno de los mas porfiados pleiteantes de su epoca. Ahora 
le vemos litigando en 1561 para que el situado que se le pagaba en la isla de Santo Domingo se le 
satisficiera en Tierra Firme. Hemos visto a Echagoian (supra 17) demandado por su casero como in- 
quilino que no paga. Otros autos se refieren a Mateo de Osuna con Baltasar Garcia, vecino de Santo 
Domingo, sobre derecho a una escribania de cabildo a Juan del Puerto con su menor Jeronimo del 
Campo, vecino de la misma ciudad. 

30. Chpedes de Cdnienas, fisurl Lo sustituye el iicetlciadO Diego de Santiago. El 28 de septiembre de 
1563 fue nombrado fiscal el licenciado Cespedes de Cirdenas, por estar impedido el licenciado Estkvez. 
Nombrado el 2 de abril de 1566 fiscal de Nueva Espana, le sustituyo en Santo Domingo el licenciado 
Diego de Santiago. Cespedes ejercio el cargo de fiscal en MQrico hasta el 20 de abril de 1568, en que, 
sustituido por el licenciado Francisco de Sande, se le escribio que, llegado este, hiciera lo que quisiese 
y por bien tuviese. Pero volvio a ocupar el cargo de fiscal en MMco en 1568, con dtulo de 19 de junio 
del mismo ano. 

31. Fenecimiento del pleito de los C o h .  En esta epoca fenece el pleito de los Colones con el Estado 
espanol, pleito iniciado en 1508 por D. Diego Colon, sostenido despues por su viuda, 'la desdichada 
virreinan, como ella se apellidaba; durante el cual el fiscal Villalobos en vano pretendio quitar de las 
sienes de Cristobal Colon la corona de descubridor del Nuevo Mundo para colocarla sobre las de Mardn 
Alonso Pinz6n; y que resuelto, al fui en 1536, por un primer compromiso, un segundo compromiso 
luego completo, sin que don Luis Colon dejase de promover en 1554 y 1555 nuevas reclamaciones 
que solo cesaron en 1564 para comenzar las interesadas demandas con que los sucesores de don Luis, 
divididos entre si, se disputaron los girones de grandeza y de riqueza que el gobierno espanol habia 
dejado en sus manos. 

32. T m t o  de 1562. Deshuecidn de Santiago y La Vega. El sabado 20 de noviembre de 1562 ocu- 
rrio en la isla un gran terremoto que destruyo las ciudades de Santiago y Concepcion de La Vega. La 
primera fue reedificada en el hato de la viuda de Minaya, entre la desembocadura de los arroyos Nibaje 
y Gurabito, su sitio actual. La segunda lo fue en la margen meridional del rio Camii, lugar que ahora 
ocupa y "donde habia una ermita dedicada a San Sebastkin, cuya imagen se conserva en el colegio que 
lleva su nombren?8 Las poblaciones del sur de la isla nada sufrieron. 

33. Arias de He>7.en, pasa a T i  Firme. Su muerte. Presidio el licenciado Arias de Herrera en la isla 
de Santo Domingo hasta el 14 de septiembre de 1565 en que paso por presidente a Tierra Firme, con 
4,500 ducados de No sobrevivio mucho tiempo a este nombramiento, pues antes de 18 de 
febrero de 1568 ya habia muerto, y su sucesor en la presidencia de Tierra Firme, nombrado en esta 
misma fecha, fue el licenciado Diego de Vera60 (Infra, 49). 

nAGI, 47-14/35. n.2. 
MManuel Ubaldo G6mez: Raumm & h HLaorio de Santo Domingo, 6. ed., 1924, p.43. 
%DI. 2.. a, t. XV (10, p.67. 
%upm (59). p.68. 
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Capitulo V 
ALONSO DE GRAJEDA (1564-1566) 

34. Reempkazo y midencia de Echagoian. Rojas Carvajal. ~icenciado &meta. Santiago de Vera. 35. Quien gobern6 de 
1565 a 1567.36. Autos entre paries: l. Don Luis Cobn y Dona Marfa de Mosquem. 37.11. Don Luis Cokn y los hme&ms 

de Nicuesa. 38. Ortedn en Panamd y en Quito. 

34. Reemplazo y residencia de Echagoian. Rojas Carvajal. El licenciado Azcueta. Santiago de Vera. Hemos 
dicho que el licenciado Diego de Ortegon fue nombrado oidor de la Audiencia de Santo Domingo 
(el 9 de julio de 1564) en lugar del licenciado Echagoian, a quien residencio ese mismo ano. 'Paso 
-segun Pinelo- a Panama el 26 de junio de 1566, y en su lugar fue nombrado, primero, el licenciado 
Juan Rojas Carvajal, que no acepto; despues fue nombrado el licenciado Azcueta, que tampoco vino; 
y por ultimo, el 19 de junio de 1568, el licenciado Santiago de Vera. Pinelo, refiriendose al tiempo 
del nombramiento de Rojas y de Azcueta, dice que 'parece que tambien fue por oidor entonces de la 
Espanola el licenciado Perdon" (y no se cuenta). 

35. Quien presidid de 1565 a 1567. presidio desde septiembre de 1565 en que fue nombra- 
do para Tierra Firme Arias de Herrera, dado que se fuera seguido, hasta mayo de 1567 en que llego 
Diego de Vera? Creemos que no ha podido ser Echagoian, de quien dice Pinelo en su indice general 
de los Papeles del Consejo de Indias, 'que procedio tan apasionadamente en la residencia de Cepeda, que 
aviendole recusado i mandado que se acompanase, ultimamente, el 26 de abril de 1563, se le quito 
todo i se cometio al presidente Arias de Herrera. Ortegon habia podido ser, por lo menos hasta junio 
de 1566, y acreditaria este aserto la confianza que revela haber sido el substituidor de Echagoian en la 
residencia de Cepeda; pero era el oidor menos antiguo; porque Grajeda lo era desde 1548 y Caceres 
de Ovando, desde 1559." Presumible es, pues, mientras el punto no se aclare, que Grajeda gobernase 
interinamente, a titulo de oidor mas antiguo, la isla Espanola, en tanto que llegase el sucesor de Arias 
de Herrera. (Fr. Cipriano agrega: Tuvo para ello designacion real de 1560). 

36. Autos entre partes. 1. D. Luis Colon y Dona Marur de de Moquera. De 1565 a 1566, sea antes de 
partirse Arias de Herrera, sea despues, son dos autos entre partes que importa recoger por las personas 
que en ellos figuran. De 1565 es el de D. Luis Col6n, con Dofia Maria de Mosquera y Manso de Villareal, 
sobre el cumplimiento de una provision. Dona Maria de Mosquera fue la segunda mujer de don Luis 
Colon: la primera, Dona Maria de Orozco; la tercera, Dona Ana de Castro. Dona Maria de Mosquera 
es la unica a quien se considera legitima: de ella tuvo D. Luis dos hijas: Maria, que tomo el velo, y 
Felipa, que caso con su primo Diego. D. Luis Colon solo es celebre en los anales de la poligamia. 

37.11. D. Luis Colon y los herederos de Nincesa. Diego de Nicuesa. De 1566 es el auto entre partes, re- 
lativo a los herederos de Diego de Nicuesa con el almirante D. Luis Colon sobre cobranza de dos mil 
pesos de oro. Diego de Nicuesa habia pasado a la isla con Ovando. Fue el quien, junto con Serrano, 
pidio y obtuvo el lustre de privilegios y armas para la Espanola. Diosele luego la gobernacion de Vera- 
gua; y despues de mil trabajos lego al puerto de Bastimentos, al que dio el dulce nombre de Nombre 
de Dios. Diego Colon se nego a socorrerlo. Queriendo sujetarse a el los del Darien, va, le prenden y 
lo embarcan para la Espanola en 1510 y desaparece durante la travesia, en la mar o en Cuba, donde 
andando algunos casteiianos cierto dia, hallaron este letrero en un arbol: Aquf fenecid el desdichado Ni- 
ama. Este eco legendario de sabor romantico repercute involuntariamente a distancia en el hmbito de 
nuestra memoria, recordando las altas hayas en cuya corteza, sean  la maravillosa ficcion del Quijote, 
escribia sus penas de amor el desventurado Crisostomo. Como este tipo imaginario fue Nicuesa: galan 
y enamorado, rico y generoso; tanedor de vihuela y "grande hombre de componer villancicos para la 
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noche del Nacimiento del Senor"; hidalguisimo espanol en sus penalidades heroicas, y finalmente un 
tipo de romance extraviado en la realidad de la historia del Descubrimiento de America. 

38. Ottegdn en Panamd y en Quito. Ortegon habia pasado como oidor a Panama en lugar del doctor 
Loarte. El 13 de diciembre de 1573 paso con igual cargo a Quito, en donde hizo el ano siguiente, una 
visita a la provincia de Quivos y privo perpetuamente al gobernador Melchor Vasquez, el, tambien 
fue suspendido de oficio. 

Capitdo M 
DIEGO DE VERA (1567-1568) 

39. Nombramiento, llegada y partida de Diego de Vera. Flota perdida 40. Fiscales Cespedes de GirdenaP, Diego 
Santiago y Santiago del Riego. 41. El fiscal Santiago del Riego. 42. Auto fiscal. 43. Historia de lar India 
por Ferndndez de Ouiedo. 44. Comisiones. 45. El Presidente Vera dispone de la am'lle~fa. 46. Vera artilla el buque que 
lo lkva u Panamd. 47. Residencia del presidente Diego de Vem. 48. Cardcter de Diego de Veta. 49. Diego de Vera en 

Panad.  Su muerte. 

39. Nombramiento, llegada y partida de Diego de Vera. El licenciado Diego de Vera fue nombrado 
presidente de Santo Domingo el 11 de noviembre de 1566." Llegd a esta ciudad en mayo de 1567. 
Solo permanecio alli quince meses: en agosto de 1568 paso por presidente a Panama. Por el ano 1567 
se perdio una flota que llevaba a Espana mas de tres millones en oro, plata y perlas. 

40. Fiscales licenciados Cespedes de Curdenas, Diego de Santiago y Santiago del Riego. El fiscal Cespedes 
de Cardenas (supra 30) paso a M&ico por muerte de Cavallon (supra l), y fue sustituido el 2 de abril 
de 1566 por el licenciado Diego de Santiago. Sustituyo a este el licenciado Santiago del Riego, que 
tenia 800 ducados de salario y se le acreditaron 200 ducados el 20 de mayo de 1568. 

41. El fiscal del Riego. TUVO el presidente Vera un serio disgusto con el fiscal Santiago del Riego, 
y parece le ofendio, contra lo cual se refirio muy particularmente el rey Felipe 11 en la cedula del 1 
de octubre de 1568 en que se nombra juez al presidente Mexia para residenciar a Vera: "Y porque se 
nos ha hecho relacion que el dicho presidente trato mal de palabra al licenciado Santiago del niego 
nuestro Fiscal desa audiencia ... os ynformareys muy en particular de lo que... a pasado y que palabras 
y porque causa ..." El licenciado del Riego fue suspendido en la visita y en su lugar fue nombrado el 
licenciado Miguel de Pinedo. 

42. Auto fiscaL Informacion. De 1567 hay un auto fiscal con Felipe Merelo, ingles de nacion, sobre 
haber comerciado en Indias siendo extranjero. Y del mismo ano es una informacion de los meritos y 
s e ~ c i o s  de Pero Alonso Nino, vecino de la villa de Moguer, el cual fue de piloto y maestre de una de 
las naos que llevb Cristobal Coldn cuando fue al descubrimiento del Nuevo Mundo". 

43. Historia de las Indias de F d n d e z  de Ouiedo. El 14 de abril de 1568 el Consejo de Indias dio 
licencia para que se imprimiese la Historia de las Indias por Gonzalo Femandez de Oviedo, fillecido en 
la ciudad de Santo Domingo el 26 de junio de 1557, tomo lo ha sacado en limpio el historiador D. 
Antonio del Monte y Tejada6* enmendando un error sustentado por D. Martin Femandez de Nava- 
nete, D. Jose Amador de los Rios y otros. A Fernandez de Oviedo le fueron asignados el 15 de agosto 
de 1532 "treinta mil maravedfs cada aiio porque escriviese las cosas de las Indias,'j3 y en 15 de octubre 

%DI, 2.. s., t. XVIII M, p.14. 
62Historia & la Isla & Santo Domingo. t. 111, p.3. 
6 3 ~ ~ ~ ,  2.. S., t., XVII (M, p.m. 
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siguiente habian sido dadas "cedulas para todas las Indias para que, pidiendo Gonzalo Fernandez de 
Oviedo, a quien se habia mandado escribir su historia, relaciones de tierras, sucesos y otras cosas, se 
lo enviasen".64 

44. Comisiones. Mas por aprovechar a sus familiares y allegados que por pura necesidad, proveyo e1 
presidente Diego de Vera comisiones en su hermano Pero Mendez de Vaca; en el licenciado Diego de 
Montemayor, en Miguel Hurtado, y en Alonso de Bazin y Pero Vazquez de Mella, estos dos ultimos, 
intimos amigos suyos. 

45. El presidente Vera dispone de Ia artillerfa. El Dr. Vdsco de Puga. Cuando se fue de esta ciudad de 
Santo Domingo el doctor Vasco de Puga, oidor de S. M. en la real audiencia de Mexico, el presidente 
Vera mando entregarle, a titulo devolutivo, cierta artilleria que, pesada con romana, monto a veinte 
y cinco arrobas mas cinco libras. Segun Pinelo, Puga era oidor de Nueva Espana desde el ano 1557, 
y habia sido suspendido por la visita de Valderrama junto con el doctor Villanuwa; pero en lo de 
julio de 1565 se mando que volviesen a sus plazas. Pueden ser exactas o no serlo tales fechas; pero es 
absolutamente cierto que el Dr. Puga estuvo en Santo Domingo del 1567 al 1568. 

46. Vera artilIa el buque que lo ueua a Panama. El presidente Vera saco tambibn artilleria de la fortaleza 
de la ciudad de Santo Domingo para armar la fragata en que iba por presidente a Panama, llevandose, 
para guarda de ella, dos tiros versos de bronce de a doce y trece quintales cada uno. 

47. Residencia del presidente Diego & Vera. Embarcose para Tierra Firme el presidente Diego de Vera 
a mediados de agosto de 1568, y por cedula fechada en El Pardo a lo del mes de octubre del mismo 
ano fue nombrado juez para residenciado el presidente doctor Antonio Mexia. La residencia comenzo 
el 14 de mayo de 1569 y termino probablemente en 1570. Vera fue acusado, ademas de ultraje al fiscal 
del Riego, de nepotismo y de toma de artilleria de la fortaleza para sacarla de la isla. Este ultimo punto 
parecia grave, porque menudeaban los corsarios, como lo prueba el hecho mismo de no querer viajar 
ni Puga ni Vera en barcos desarmados. Como no parecia persona con poder de Vera, Mexia mando 
que los cargos se notificaran en los estrados de la Audiencia. Mateo de Herrera contesto, en cuanto 
al proveimiento de comisiones en familiares, que Vera lo hizo siempre con el asentimiento de toda la 
Audiencia y que los nombrados dieron cuenta; y en cuanto a la artilleria, que la entregada a Vasco de 
Puga fue por mandado de la Audiencia y con consentimiento de los oficiales reales y sobre fianzas; y 
que la que Vera mismo llevo a Panami lo fue acabado ya el oficio de presidente y con licencia asimis- 
mo del presidente y oidores de la Audiencia y de los oficiales reales y debajo de fiadores que dio para 
devolverla. Defendiole, ademas de Mateo de Herrera, el bachiller Tostado de la Pena; a los cuales se 
sustituyo el licenciado Juan Santiago de Vera, que trajo un poder otorgado por Vera en Panama el 13 
de septiembre de 1569, cuando en defecto, como ya se ha dicho, de Rojas de Carvajal y de Azcueta, 
vino a ocupar el cargo de oidor en lugar de Ortegon. Vera fue absuelto de todo cargo y capitulo por 
el doctor Mexia. En fecha 23 de octubre de 1572 se escribio a la Audiencia sobre la artilleria que llevo 
Vera a Panama, urgiendo la devolucion. 

48. Cardcter de Diego de Vera. Tenia el presidente Vera, segun Andres Rebolledo, uno de los testigos 
en su residencia, unos cuarenta anos de edad cuando vino a Santo Domingo, donde tuvo amistades 
con Dona Juana de Mesa, mujer de Melchor de Torres. 

%DI, 2.. s. t XIV (I), p.29. Oviedo naci6 en Madrid en el mes de agosto de 1478. Embarc6se en Sanlficar de Barrameda 
el 11 de abril de 1514 con Pedrarias Daivila, y d e s e m b d e  por primera vez en america el 12 de junio siguiente, en tierra 
de Santa Marta. Public6 los 19 primeros capftulos de su Historia en 1535. Jean Poleur tradujo al franc6s en 155 los diez 
primerso libros de elia. 
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Hemos visto ya, tratando del fiscal Santiago del Riego, que no se ponia rienda en la contienda, y 
era, finalmente, nepotista ademas. 

49. Diego de Vera en Panamtl. Su muerte. Hemos dicho que Arias de Herrera habia pasado en 1565 
por presidente a Tierra Firme. A su muerte, paso a sustituirlo a mediados de agosto de 1568 Diego de 
Vera, nombrado desde el 18 de febrero. Hizo Vera una visita a los oficiales de Puertobelo, y "fueron 
privados los tres que habia, y no se proveyeron mis, y se mando que tuviesen aquello a cargo los de 
Panama, como lo teniann. De igual manera que ocurri6 a Arias de Herrera, Vera no sobrevivio mucho 
a su nombramiento, y en su lugar fue nombrado presidente de Tierra Firme, el 13 de diciembre de 
1572, el doctor Loarte. Por muerte de este le sustituyo Lhpez de Cepeda (supra 8) en 1578. Como 
se ve, tres presidentes de la isla Espanola, en un lapso bastante corto, fueron tambien presidentes de 
Tierra Firme: Arias de Herrera, en 1565; Diego de Vera en 1568; Lhpez de Cepeda, cuya presidencia 
en Santo Domingo habia terminado en 1560, en 1578. 

Capitulo VII 
DR ANTONIO M E X ~  (1568-1570) 

50. Nombramiento. Antecedentes. 51. Oidores. 52. Fiscales. 53. Reprension a la Audiencia. luego de San Andres. 54. 
Acueducto. Alvaro Maldonado. 55. Pirateria. El corsario frnnces Juan Bontemps. 56. Negm. 57. Auto fiscal con D. 
Luis Colon. 58. Autos entre partes: id. Mayorazgo de Fenidhdez de Fuenmayor. Ruy Femdndez de Fuenmayor. 59. 
Quienes eran estos Ferruindex de Fuenmarol. 60. Id. II. EI arcediano D. Aluaro de Castro. 61. Id 111. Ingenio San 
Sebastidn.62. Id. IV Alonso C&cezes y Obando (su@ 20). 63. Vuita de Juan de Vakiivia. Gaspar del Castillo. Diego 
de Medina. 64. Enfermedad del presidente Mexia. Grajeda toma el mando como oido~ mds antiguo. 65. Muerte del 

Presidente Mexia. Confusion. 

50. Nombramiento. Antecedentes. Segun Pine10,~~ el doctor Antonio Mexia fue nombrado 
presidente de la isla Espanola en lugar de Diego de Vera, el 18 de marzo de 1568. Sabemos que el 
comenzo en 1569 la residencia de Vera. Anteriormente, el doctor Mexia habia sido oidor de Nueva 
Espana desde 1551; de alli habia ido el 6 de septiembre de 1555 por oidor a la ciudad de Santiago de 
Guatemala, adonde habia sido trasladada la antigua audiencia de los Confines, y de donde paso por 
presidente a Santo Domingo. 

51. Oidmes. Eran a la sazon oidores el licenciado Grajeda (supra lo), el doctor Santiago de 
Vera (supra 34) nombrado el 19 de junio de 1568, y el licenciado Gaspar del Castillo (infra 63), 
nombrado el 5 de noviembre de 1570 en lugar del licenciado Corral, el cual, nombrado el 3 de 
noviembre de 1569, habia sido promovido a Guatemala antes de que fuese a servir en Santo 
Domingo. 

52. Fiscales. El fiscal Santiago del Riego (supra 40) fue suspendido en 1571 en la visita de Juan 
de Valdivia (infra 63), y en su lugar fue nombrado el 26 de mayo de 1572 el licenciado Miguel 
Pinedo. 

53. Reprension a la Audiencia. Juego de San Andres. Era el Consejo de Indias, compuesto desde 1523 
de personas graves y provectas, muy severo en materia de regocijos publicos. Ya hemos visto los cargos 
que los testigos de la residencia del presidente Maldonado se permitieron formular conrra este por su 
aficion al juego de toros. Luego veremos la actitud despectiva del Consejo ante el espiritual pasatiempo 
de las comedias. Ahora en 1569, el 10 de marzo, una real orden fue dirigida "al Presidente y Oidores 
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sobre que eviten el andar en ciertos regocijos indecentes a su calidad de los cargos que tienen." Esta 
orden iba dirigida contra el inocente juego de San Andrh, cuya celebracion desafio las reiteradas 
censuras del Consejo hasta llegar a nuestros dias. 

54. Anreducto. Alunro Maldonado. En el ano 1572 el visitador Juan de Valdivia (infra 63) tomo 
cuenta a Alvaro Maldonado, receptor de las Sisas y Propios de Santo Domingo, de la sisa impuesta a 
esta ciudad para traer agua a ella. 

55. Pirateria. El c d o  luan Bontemps. Los piratas franceses, ya lo hemos visto (supra 23), conti- 
nuaron en sus depredaciones en Amtrica, no obstante la paz firmada en 1559 en Chateau Cambresis, 
la cual ni siquiera en Eumpa fue seriamente respetada. En 1570 el corsario Juan Bontemps fue a los 
puertos de la Espafiola y la Margarita con tres naos. Salto a tierra en la Espanola por vengarse de un 
portugues que se le habia opuesto en su asalto en la isla de las ConisaP y que era criado de un vecino 
de Santo Domingo; pero despues de entrar tres leguas, sobrevino una tormenta que no le permitio 
servirse de la arcabuceria, y la expedicion tuvo que volverse a los navios, muriendo Bontemps y treinta 
o cuarenta indios que llevaba. 

56. Negros. En 1569 se hizo actuacion en el puerto de Montecristi por Pedm de Ceballos, contador 
de S. M., "sobre ciertos negros que fueron tomados para S. M. de una nao portuguesa que arribo a 
aquel puerton. 

57. Auto fiscal con D. Luis C o k  Promovio un auto fiscal en 1571 Don Luis Cobn, Almirante de las 
Indii, solicitando "que la Audiencia de Santo Domingo enviase a Espana preso a Heman Manrrique 
Rojas, gobernador que fue de Jamayca". 

58. Autos entre partes. 1. Mayorazgo de la famik Fdndez  de Fuenmayor. Ruy Fenidndez de Fuenw 
ym.- Hay autos relativos al mayorazgo de Femandez de Fuenmayor: "los de 1569, de Ruy Femhdez 
de Fuenmayor, vecino de la ciudad de Santo Domingo, con Melchor de Torres, de la misma ciudad, 
sobre que se anule la venta hecha de un Ingenio por ser de Mayorazgo"; y los de 1572, entre "Felipa 
Margarita de Fuenmayor, vecina de la ciudad de Santo Domingo, con el mismo Melchor de Torres, 
de la misma vecindad, sobre entrega de las rentas de un Ingenio". Segun Antonio Rodriguez de Leon 
Pielo y fray Cipriano de Utrera, el anobispo D. Aionso de Fuenmayor ha debido de dejar fundado 
mayorazgo; y Pinelo afiade que "sobre este litigiaron Don Aionso de Fuenmayor, en quien quedo, y 
Da. Felipa Margarita de Fuenrnayor, su hermana, que compuso el pleito, hijos ambos de Rui Fernandez 
de Fuenmayor, que parece fue hermano o sobrino del dicho arzobispo, i el concierto se confirmo, 3 
de mano de 1582"Y 

59. Quienes emn estos Feniandez de Fmmcryor. Fr. Cipriano de Utrera observa sobre la no ajus- 
tada noticia que Pinelo da de Ruy Femandez de Fuenmayor, que "parece hermano o sobrino de 
dicho arzobispo"P Estos parientes, a la luz de documentos, se encadenan asi: Anton Ruiz (hijo de 
Juan Femandez de Fuenmayor) y Constanza Lopez del Rio, vecinos de Yanguas, fueron padres de 
Diego, Juan, Ruy, Teresa, Mari Lopez y Alonso, que fue el arzobispo de Santo Domingo, y fundo 
un vinculo a modo de mayorazgo el 23 de noviembre de 1553, cuyos bienes fuemn las casas de su 
propia morada y las tres cuartas partes del ingenio de Santiago de la Paz. Este vinculo contiene la 
clausula prohibitiva de que tenedor ninguno del vinculo pueda vender dichos bienes y cualquier 
venta haya de ser nula. Primer tenedor o poseedor del vinculo, Ruy, hermano del dicho arzobispo. 

%L, libreta 39, pp.121-122, doc. 35. 
Bupra (611, p.23. 
aObsmiactones de Fr. Cipriano de Utrera, ms. de 1952. 
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Este hizo su testamento el 5 de diciembre de 1553 y un codicilo el 19 de febrero de 1554, dejando 
mandas a sus parientes en uno y otro instrumento, y en principio de mano siguiente murio. Ruy, 
a quien pertenecia el vinculo, por ser el hermano Ruy mencionado en la escritura, no quiso pasar 
a la Espanola, antes encargo a su hijo Ruy, que vivia en la Isla y fue siempre comensal de su tio 
el prelado, vendiese los bienes y con la hacienda hecha dinero volviese a la casa paterna. En 1557 
Ruy, el menor y heredero en ciernes, vendio las casas sin mucha fatiga; pero en cuanto al ingenio, 
por precio conveniente, no, por fuerza de las cargas que sobre el pesaban: 3,720 pesos de tributos, 
correspondientes a la renta liquida que debia percibir el Colegio de Gorjon, incorporado en uno 
con el Colegio que poseia la ciudad por virtud de real cddula; al fin, lo compro el hacendado Mel. 
chor de Torres, sin que el hijo del poseedor amasase dineros buenos porque la moneda de la tierra 
era mas que mala. En septiembre de 1560 murio Ruy, padre, y el 1 de noviembre del mismo ano se 
caso en Catedral el hijo Ruy, sin mayorazgo o vinculo. En su nuevo estado, su mujer dona Leonor 
de Berrio y el padre de esta, Juan Bautista Berrio, acaudalado para poder litigar, revolvieron el 
Animo de marido y yerno, quien procedi6 a pedir nulidad de venta del ingenio (no se ha dado con 
noticia si pretendio lo mismo con las casas vendidas). Perdio. En octubre de 1563 vino al mundo 
Felipa Margarita, hija de Ruy y Leonor, que fue bautizada en Catedral el 6 de noviembre siguiente, 
y al punto la madre, en disidencia legal (no intima) con su marido y para los efectos de constituir 
a la hija contra su padre, poniendole curador, eligio como tal a Juan Bautista, abuelo, porque "la 
dicha mi hija tiene y trata ciertos pleitos ami contra el dicho su padre como contra otras personas". 
Sucumbio Ruy con toda satisfaccion propia, pero el pleito con Melchor de Torres fue mas duro: 
gano10 la nina por sentencia de vista en su favor de 11 de mayo de 1568, con cuatro anos y meses 
de edad. Siguieronse la sentencia de revista, la apelacion y la resolucion final del Consejo de las 
Indias, y por cedula declaratoria dada en El Escorial el 3 de octubre de 1570, Melchor de Torres 
salio condenado a la devolucion, etc. etc. Entretanto nacio tambien don Alonso de Fuenmayor. A 
ley de la fundacion del vinculo, este debia poseerlo varon antes que hembra, y razones en pro y en 
contra se agitaron respecto de la primacia, aun siendo Alonso segundoghito. A la muerte de Ruy 
en la segunda quincena de junio de 1578, tiranteces y discordias internas cedieron al buen juicio 
y los dos hermanos (sus curadores por ellos) llegaron al acuerdo de que Felipa Margarita quedase 
fuera del vinculo, conque Alonso le diera, con obligacion legal y de conciencia, 8,000 arrobas de 
azucar pagaderas en cuatro anos: asiento que fue confirmado por el Rey el 3 de marzo de 1582. Los 
datos en AGI, Justicia 22A Y Santo Domingo 899. Felipa Margarita de Fuenmayor caso con don 
Rodrigo de Bastidas Valdes en 1591". 

60. Id 11. E1 Adiano D. &m & Casno. Otros autos de 1569, "son los de Baltasar de Zuiiiga, vecino 
de Valladolid con Gabriel del Sello, vecino de la ciudad de Segovia, sobre que este le entregase un deposito 
perteneciente a los bienes del Arcediano D. Alvaro de Castro, difunto en Santo Domingo". (Ecco.). 

61. Id IZZ. Ingenio San Sebastidn. "De 1570 son los de Juan de Medina, Racionen, de la Iglesia de 
Santo Domingo, con Lope del Castillo, vecino de la Isla Espanola, sobre el derecho a la mitad del 
Ingenio San Sebastian del Valie, situado en la ribera de Nizao". (Ecco.) 

62. Id N Alonso & CrScereJ y Obando. (suba 20). Del ano 1572 son los autos formados "entre Pedm 
Tamayo, vecino de la Ciudad de Sevilla, con el Doctor Alonso de Caceres y Obando, oidor que fue 
de la Audiencia de Santo Domingo, sobre que este juzgo mal en las sentencias que dio contra el dicho 
Tamayo en un pleito seguido entre partes".69 
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63. Visita de Valdivia. Gaspar del Castillo (sum 51). Diego de M e d i ~ .  En 1570 fue cometida al 
licenciado Juan de Valdivia la visita de la Audiencia. "De esta solo se halla una pieza con 11 h., que 
comprende dos cartas y copia de dos Rs. cedulas, escritas a S. M. por el visitador, dando cuenta de 
los procedimientos de algunos Ministros y abusos de que era necesario tomar providenciaw." Hemos 
indicado como resultados de la autoridad ejercida por el visitador Valdivia la suspension del fiscal 
Del Riego en 1571 (supra 52) y la rendicion de cuentas por Alvaro Maldonado de los proventos de la 
sisa del agua (supra 54). Senalaremos ahora las cuentas tomadas en 1571 y 1572 al oidor Gaspar del 
Castillo durante su actuacion anal en el oficio de juez de bienes de difuntos; y a Diego de Medina, 
Receptor de las sisas y propios de Santo Domingo, impuestos para la paga de la tropa. Y finalmente en 
la visita de Valdivia se conocio del grave paso de mandar a los oidores prender al arzobispo de Santo 
Domingo con intencion de enviarlo a la metropoli (Ecco.) 

64. Enfermedad del presidente Mexia. Grajeda tmna el mando como oidm mds antiguo bupra 10). Dice 
Fr. Cipriano de Utrera que "a lo largo del ano 1571, Mexia no aparece firmando cartas, sino Gra- 
jeda en primer-lugar; lo que da sospecha al critico para intentar la posibilidad de recibirse como 
cosa llana que Mexia hizo cama largo tiempo y despu~s murio. Porque es claro que a cualquiera le 
acaece hacer cama meses enteros y al cabo morir, lo que de ordinario no se tiene en cuenta en la 
narracion historica si no se halla asi en los papeles".71 "Aparece gobernando Grajeda despub de 
julio de 1569, durante la imposibilidad del Presidente Mexia, que guardo cama mucho tiempo y 
murio. En la fecha citada, Mexia firmo a favor de las monjas de Regina; y firmo todavta la provision 
de 28 de agosto del mismo ano, por la cual la Real Audiencia nombro por gobernador de Vene- 
zuela a Francisco Hedndez de C k z ,  natural de Tnijflo y vecino de Santo Domingo, donde 
estaba casado con una hija de Grajeda. Pero es indiscutible que en el andar de los dias y progresar 
la enfermedad, Grajeda, como oidor mas antiguo, tuvo completo el mando".72 Esta afirmacion nos 
llevaria a admitir la posibilidad de que el licenciado Alonso de Grajeda gobernara cuatro veces, a 
saber: 1" segun Utrera, y es firmado en 1548 (supra 10); 2", segitn Pinelo, en 1560 (supra 12); 3" 
entre 1565 y 1567, o sea entre Arias de Herrera y Diego de Vera (sufra 35), y 4", en 1569, a causa 
de la enfermedad de Mexia. Fr. Cipriano se deshace de la 2" porque Pinelo da cuenta de la facultad 
otorgada a Grajeda para volver a Santo Domingo y presidir interinamente; su tardanza en llegar di6 
lugar a que presidiese Echagoian (supra 13). 

capitulo Vm 
LICENCIADO FRANCISCO DE VERA 

(15721576) 

65. Muerte del presidente Meda. C o n f i h  66. Nombramiento de Francisco de V' 67. Oidorer. i h n p e d u  entre el 
ppsidcnte y dos o h .  Mawuf.. Oidor Sahzar. 68. Fiscales. Ropasito & mudar pueblos. 70. &yaha o 0ayajd. 71. Rodriga 
de Bartidar. 72. Cultivos. Impuutac arbimrMs sobre cueros y e r e s .  73. Ingenio Santiago de h Paz 74- Muerte del oidor 

M&. 75. Ceracion de V t  en la presidencia. 

65. Muerte del presidente Mexid Confusion. Para Pielo, el presidente Dr. Antonio Mexia ha debido 
morir, a mas tardar, a principios de 1572; segitn todas las probabilidades, durante la visita de Valdivia. 

M I ,  Visitan de la Audiencia, leg. 1. 
"ObsmrcicioM ... ms. de 1938. 
12Supra (71). 
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Me parece que se confunde7' al Dr. Mexia, presidente de la Espanola con el licenciado Mexia, oidor 
de la Espanola nombrado en 1574 en lugar de Hernando de Robles que habia sido nombrado en 
1573 en lugar de Alonso de Caceres con motivo de la suspension de este (supra 20 y 62, e infra 64) 
y que paso por alcalde a Mgtico. Este oidor licenciado Mexia debe de ser el que fue nombrado oidor 
de Nueva Espana en 1551," Y murio en 1575 mientras pasaba del Rio de Hacha a la isla de Santo 
Domingo (infra 74 y 75). 

66. Nombramiento de Francisco de Vera. Por muerte del Dr. Antonio Mexia, el 30 de abril de 1572 
fue designado presidente de la Audiencia de Santo Domingo, con un cuento de salario y 500 ducados 
de ayuda de costa, el licenciado Francisco de Vera que a la sazon era notario del reino de T01edo.~~ 
Ha debido de gobernar cuatro anos: de 1572 a 1576;" aunque Pinelo seiiala el 13 de septiembre de 
1574 como fecha del nombramiento del Dr. Gonzalez de Cuenca, sucesor de Vera.77 

67. O i h .  Competencias entre el presidente y dos oidores. Marncfo. Oidor Saiuzar. Eran oidores los 
licenciados Gaspar. del Castillo y Juan Ibero. El primero, nombrado en 1570 en sustitucion del 
licenciado Corral (v. supra, 51) ha debido salir bien librado de la visita que en su doble caracter de 
oidor y juez de Bienes de, Difuntos le hizo el visitador Valdivia. (v. supra, 63) Juan Ibero fue nom- 
brado para reemplazar a Santiago de Vera, que paso de oidor a Guadalajara, y en la misma fecha 
en que lo fue por presidente Francisco de Vera. Hay "un auto entre partes de 1574, entre ambos 
oidores Castillo e Ibero, oidores de la Audiencia de Santo Domingo, con el licenciado Francisco 
de Vera, presidente de ella, sobre ciertas  competencia^".^^ El ejercicio de sus cargos de oidores di6 
ocasion a varios autos entre partes en 1577, como muy luego veremos (intra 83) y el licenciado Vera 
mismo fue acusado junto con Ibero de haber ordenado la muerte de Jeronimo Marrufo (infra 83). 
Segun Pinelo, por muerte de Grajeda el licenciado Salazar fue nombrado oidor el 13 de diciembre 
de 1573; Y el licenciado Hemando de Robles lo fue tambien en esta misma fecha, a causa de la 
suspension de Alonso de Caceres (supra 20). Enviado luego Robles a Mexico por alcalde, en 20 de 
abril de 1574 lo sustituyo el licenciado Mexia (supra 65). En este mismo ano fueron sustituidos el 
oidor Ibero por el licenciado Esteban de Quero, el cual no se embarco para Santo Domingo sino en 
1576; el oidor Salazar por el licenciado de las Cabezas, y el oidor Gaspar del Castillo por el doctor 
Juan del Barrio. 

68. Fiscales. A Miguel de Pineda (v. supra 41) lo sustituyo en el cargo de fiscal el 31 de octubre de 
1574 el doctor Diego de Villanueva Zapata. Este doctor paso por fiscal a Tierra Firme en 1579; nom- 
brado alli oidor en 1593 (actuo como comisario en la mudanza de Nombre de Dios a Puertobelo; y 
fue jubilado en 1598). 

69. Proposito de m& pueblos. La intencidn de mudar pueblos en la Espanola que culmino en la 
funesta mudanza de los pueblos de la banda del Norte en 1606, venia de antiguo. Por R. C. de 19 de 
enero de 1573 se ~ i d i o  envio de parecer para mudar pueblos en la isla. 

70. Bayahu o Bayajd. En 1574 se mando a hacer un pueblo en el puerto de Bayaha o BayajA, y se 
llevaron a el 100 labradores. Parece que no estaba aiin poblado en 1579, ano en que se comprometi6 

"En el hdiie compuesto por los academicos Altoiaguirre y Bonilla San Martin (CDL, 2.. s. t. XM M) p.132) en que se 
pone (t. XWI (V) p.17) a Antonio Mejia como sucesor de Robles en 1574. 

74supra (611, p.77. 
7 5 S u p ~  (61), p.16. 
WL, libreria 47, p.9: instancia de Francisco de Vera. 
nSupra (61), p.17. 
mAGI, 47-1-34. 
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a poblar en el Don Rodrigo de Bastidas (infra 180). Bayaha o Bayaja fue uno de los pueblos cuya des- 
poblacion fue ordenada en 1603 (infta 244). 

71. Rodrigo de Bastidas. Rodrigo de Bastidas, que en 1574 era alcaide de la fortaleza y puerto de 
Santo Domingo, pidio "que se le nombrase regidor con voz y voto en aquel cabildo, como lo habian 
sido sus antecesores". 

72. Cultivos. Impuestos arbitrarios sobre amos y azucares. Entre los anos 1573 y 1577 fueron dadas 
varias Reales ordenes sobre cultivos de jengibre, algodon y arroz. De 1574 es un auto fiscal con Baltasar 
Garcia, regidor de Santo Domingo "sobre cobrar este impuesto arbitrario en los cueros y azucares que 
iban a Espanan. 

73. Ingenio Sdntiugo de kt Pa. Felipa Margarita de Fuenmayor continuaba sus litigios contra el potentado 
Melchor de Torres, reclamando la posesidn de las tres cuartas partes del ingenio Santiago de la Paz. 

74. ~nformacion sobre Ia muerte del oidor Meda. En 1575 fue hecha "informacion en la villa de la 
Yaguana y en Cuba, sobre la muerte del oidor de la Audiencia de Santo Domingo, que iba del Rio 
Hacha a La Espaiiolan (supra, 65). 

75. Como ocuwio la muerre del oidor M&. "Pedro de Awndano escribe al rey desde esta ciudad de 
Santo Domingo el 8 de enero de 1576 y cuenta la muerte de Mejia. Habian salido del No de la Hacha 
en demanda de la ciudad de Santo Domingo. El 14 de noviembre de 1575 ocurrio un encuentro entre 
la goleta en que iban y un barco pirata frances, al sur de esta isla entre la Sabana y una isleta que hay 
delante de la costa, esto es, a la vista de lo que hoy son los Cayos, en Haiti. Abordada por los piratas la 
goleta, y ya herido Mexia de un arcabuzazo, le dieron una cuchillada, y murid como una hora despues 
de la pelea".19 

76. Cesacion de Erancisco de Vera en la presidencia. El licenciado Francisco de Vera ceso en la presiden- 
cia de Santo Domingo a principios de 1576, pues su sucesor el doctor Gregorio Gonzalez de Cuenca, 
ya habia implantado en mayo de este ano la alteracion del valor de la moneda. 

capitulo DL 
ADMINISTRACI~N DE GREGORIO GONZALEZ DE CUENCA 

77. Antecedentes probables sobre Cuenca. 78. Cuenca, presidente y capitdn general. 79. Oidores. 80: El oidor Pedro 
de Arceo. 81. El oidor Esteban de Quero. 82. Fiscales Lameta y Aliaga. 83. Autos entre partes relativos a oidores. 
84. Corsanos. 85. Alcaide mayor de la tierra adentro. 86. Fortaleza de Puerto Plata. 88. Muralla del rto y Puerta 

de San Diego. 

77. Antecedentes posibles sobre Cuenca. A este personaje corresponden, segun Pinelo, los siguientes 
datos: Fue nombrado oidor de Lima el 17 de noviembre de 1554." Llev6 posteriormente una comision 
al Cusco, "la cual le dano, porque el licenciado Polo aviso al Consejo de los agravios que alli hizo, y se 
envio comision al presidente de la Plata para que enviase a tomarle residencia, la cual tomo al doctor 
Cuenca del tiempo que fue corregidor del Cusco, el licenciado Matienzo, oidor de la Plata. Condenado 
Cuenca en 15708' por sentencia del Consejo en once anos de suspension, esta fue alzada al cabo de 
cuatro anos, y el rehabilitado por cedula del 20 de agosto de 1574.82 

"Obserwciones ... m. de 1938. 
T D I ,  2a. s. t. XV (II), p.186. 
8'Supra (80). p.234. 
8zSupra (80), p.282 SS. 



78. Cuenca, presidente y capitan genmal de la Espanola. El 13 de septiembre de este mismo ano 
Gonzalez de Cuenca fue nombrado Presidente de la Real Audiencia de La Espanola; y el 8 de mayo 
de 1577 se le dio titulo de capitan general.g Por criados suyos pasaron en 1576 a Santo Domingo 
Diego de Villegas, noble, de 14 anos de edad, y Luis Chacon, soltero, natural de Soria." No figura 
en 1576 como pasajero en el Cathlogo por Rubio y Moreno el Dr. Gonzalez de Cuenca. Para Fr. 
Cipriano de Utrera, este se embarco para su gobierno el mismo ano que aquellos, o sea dos anos 
despues de haber sido nombrado presidente de la Real Audiencia de Santo Domingo. Como tal 
Presidente es el primer capitan general que tuvo esta isla. El segundo capitan general fue el cobarde 
Cristobal de O~alle.~' Antes lo fue el tercer Almirante D. Luis Colon de Toledo con titulo real, bajo 
la autoridad de la Audiencia. 

79. Oidwes. En 17 de octubre de 1574 (supra 57) el licenciado Juan Ibero, sucesor de Santiago de 
Vera, fue sustituido por el licenciado Esteban de Quero; de modo que solo ejercio dos anos. Ocupo 
el lugar de Eugenio Salazar en 1574 el licenciado de las Cabezas de Meneses. Salazar fue promovido 
el 11 de junio de 1576 a la fiscalia de la audiencia de Guatemala por deceso del licenciado Hemando 

y hacia junio de 1581 a la f~calia de la Nueva Espana. Por muerte del oidor Mexia ocurri- 
da en 1575 (supra 75), fue nombrado el 9 de julio de 1576 el doctor Martin de Aliaga, el cual Uego a 
Santo Domingo en 1577: este paso a Guatemala, y en su lugar fue nombrado el 14 de mayo de 1578 
el licenciado Alonso de la Torre, que era fiscal del Nuevo Reino. Luego veremos que de la Torre fue 
sustituido en 1583 por el licenciado Villafana. 

80. El oidor Pedro de Arceo. En 1577 ya era oidor el licenciado Pedro de Arceo, que fue residenciado 
en la visita hecha a esta Audiencia por Rodrigo de Ribero en 1580, y que presidia 1aAudiencia en 1583 
cuando ocurrio el levantamiento de la galera capitana, efectuado por Alonso de Reina y en el cual 
fue asesinado el general Ruy Diaz de Mendoza, caballero de la orden de San Juan; y comandante de 
las dos galeras despues de salir de la Yaguana en busca de bastimentos (infra 129). Arceo, como luego 
veremos (infra 161) huyo con el presidente Cristobal de Ovalle en enero de 1586, ante la invasion y 
toma de la ciudad de Santo Domingo por sir Francis Drake. Ha debido de morir en 1591, y le sucedio 
en el cargo el 7 de julio de este ano el doctor Simon Meneses. 

81. El oidor Esteban de Quero. Hemos dicho que el licenciado Esteban de Quero reemplazo al licen- 
ciado Juan Ibero en 1574 (supra 79). "Dio mal exemplo de vida; y en 1578 ofendio con palabras y otras 
cosas fuera de todo termino" al presidente Gregorio G o d e z  de Cuenca, que obro al respecto con 
loable prudencia. En los anos de 1578 y 1579 hizo Quero informacion sobre las deudas que dio por 
cobradas el tesorero Alonso de Encinas, con testimonio del alcance de esa cuenta fiscal.87 De la visita 
de Ribero, fenecida en 1584, parece haber salido bien. Murio tragicamente en 1583: el 15 de noviem- 
bre de este aiio, un hermano suyo aviso que despues que vino a la isla el visitador Ribero (infra 106), 
Esteban fue enviado a la Yaguana a castigar a los rescatadores, y que alli lo mataron con ponzona.88 Le 
sustituyo en la oidoria el licenciado Juan Femandez de Mercado. 

82. Fiscales Luwieta y Aliaga. El doctor Diego Villanueva Zapata ejercio el cargo de fiscal desde 1574 
hasta 1579 en que paso a Tierra Fie: para sustituirle fue nombrado el 13 de mayo de 1578 el Licenciado 

8 3 ~ ~ ~ ,  2.. s., t. XVIII M, p.72. 
WLuis Rubio y Moreno: Pasajeros a Indias, Vol. 1, p.8. 
85Supra (83), p.19. 
86AGI, 78-2-1. 
""AGI, 54-1-12, Carta de los regidores de Santo Domingo transmita en CL, libreta 34, p.33, doc. 11. 
88Supra (87). 
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Juan de Larrieta. Este fue suspendido en 1583, y en su lugar fue nombrado el 19 de septiembre de este 
ano, el licenciado Francisco de Aliaga. 

83. Autos enrre partes relativos a oidores. a) Vera e Iberaro, de 1577: Los de Nuno Femandez de 
Villavicencio, vecino de la ciudad de Cadiz, con los licenciados Francisco de Vera y Juan de Ibero, 
que habian sido presidente el primero y oidor el segundo de la Audiencia de Santo Domingo, sobre 
la muerte violenta de Jeronimo Marrufo, ordenada por ellos.89 b) Castillo e Ibero, del mismo ano: 
Los de Francisco Gonzalez, secretario que fue de la audiencia de Santo Domingo, con los licenciados 
Gaspar del Castillo y Juan Ibero, oidores que fueron de la misma audiencia, sobre indemnizacion de 
los perjuicios que le causaron con privarle del uso de dicho oficio; y los de Diego Ximenez de Peralta, 
tesorero de S.M. en la ciudad de Santo Domingo, con los mismos exoidores, sobre que le satisfagan 
los perjuicios ocasionados en haberle tenido preso injustamente. c) Gaspar del Castillo, de 1578: La 
iglesia de Santa Barbara de la ciudad de Santo Domingo, con el licenciado Gaspar del Castillo, oidor 
que fue de la Audiencia de Santo Domingo, sobre pago de una condena. 

84. Cmarios. Continuaban los corsarios sus depredaciones. Anduvieron por la costa de la isla 
en 1575 muchos galeones franceses, donde hicieron algunos danos, "a que no acudid como debia el 
capitan Alvaro Flores, que entonces estaba en las Indias con la armadan.* Nombrado en 1576 general 
de la armada de la guarda de la carrera de las Indias y sus costas Don Cristobal de Erazo, por muerte 
del adelantado Pedro Mendndez de Avilb, el 27 de mano de ese ano se mand6 fuese a las Indias 
por la plata. Erazo ordeno ese mismo ano a la villa de la Yaguana que diese parecer sobre defensa de 
aquellas islas contra corsarios enemigos.gl Cuatro galeones franceses aguardaban en la Yaguana en 
1576 a otros de su nacion para ir a asaltar a C a r t a g e ~ . ~ ~  En 1578 se consulto si convendria nombrase 
general que viniese con los navios de Santo Domingo en forma de flota, "y es buena cedula -observa 
Pinelo- sobre los danos que aquella isla entonces padecia y hoy por perderse sus navios y 
dar en corsarios"." 

85. Alcalde maym de la tima adentro. Fr. Cipriano de Utrera observa que "ya desde 1566 los senores 
de la Audiencia, atentos a obviar los estorbos que mutuamente se ponian entre si y los Presidentes sobre 
el nombramiento de jueces de comision enviados a tierra adentro para proceder al castigo de los que 
rescataban con extranjeros en las costas del Sur y del Norte, y que cuando convenian en la persona que 
habria de ir, los culpados no parecian ni de sus tratos se hallaba rastro, representaron al Rey la necesidad 
de restaurar el antiguo oficio judicial de Alcalde mayor, y que el elegido fuese vecino de cualquiera 
de aquellos lugares para que, estando cerca, de inmediato procediese a prender y a castigar; al cabo, 
repetida una y otra vez la suplica, se les mando que nombrasen sujeto habil, entretanto se les enviaba 
persona provista por S.M. Fueron primeros alcaldes mayores, interinamente, Rodrigo Hembdez de 
Rivera, rico comerciante de reconocida probidad, y despub de este, el licenciado Alonso Beddez,  
de procederes tales que antes de ano y medio de ejercer este cargo, se le recogio el titulo y se escribio 
al Consejo de las Indias sobre la supresion del oficio, por no necesario, en cuenta de que un Oidor 
salia ya a visitar la Isla, en fuerza de reales c4ulas. Esta supresi6n no fue aceptada y, de hecho, ya el 
primer alcalde mayor titular, estaba expedito para ir a su destinon. 

aAGI, 47-1-26. 
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86. Fortaleza de Puerto Plata. Del mismo P. Utrera: "A la muerte de Francisco de Zeballos, a quien 
se confio la construcci6n de la fortaleza de Puerto Plata, de la que fue su alcaide (supra 18), dieronse 
comision y oficio al capitan Rengifo de Angula, y a este toco terminar la obra". 

87. Muralla del no y Puerta de San Diego. De Fr. Cipriano: "Durante la presidencia de Gondez de 
Cuenca se dio gran impulso a la construccion de la muralla del rio, suspendida desde 1554, reanudada 
en tiempo del Presidente Francisco de Vera, y dotada ya con una puerta que habia quedado inconclusa, 
la de las Atarazanas, y con otra principal, que fue conocida con el nombre de San Diego, en honor del 
infante don Diego, hijo de los monarcas, nacido en 1575. En el discurso de pocos anos, alargose la 
muralla al Sur de la misma puerta de San Diego, y delante de la misma puerta se hizo un bastion o 
baluarte, que dominaba, con las piezas que en el se pusieron, la entrada del rio. El baluarte se conocio 
asimismo por su proximidad a la puerta con nombre de San Diego. 

Capitulo X 
CONTINUA LA ADMINISTRACI~N 

DE GONZALEZ DE CUENCA. MONEDA 

88. Ojeada retmpeaiw. M d  de plata y wIh. 89. Moneda de velbn. 90. Moneda de cobre. 91. fluctuacion del valor 
de los reaies. 92. O ~ V U  duposiciones de 1541 a 1573 sobre moneda. 93. Fundidmes y marcadorer. Titulo de la CaM & 
Moneda. 94. Depreciacion de la moneda. 95. Mudanza en la moneda. 96. Efeaos de la medida. 97. Oposicion de Quero 

y de ViUanueva. Solucion del Consejo. 

88. Ojeada retrospectiua. Moneda de plata y v e h .  Recordemos algunas ordenes relativas a moneda, 
dadas desde 1536 hasta 1573. El 3 de noviembre de 1536 se mando labrar en la Espanola moneda 
de plata y vellon. "La divisa o senal que se di6 fue de la una parte Castillos y Leones con la Grana. 
da, i de la otra dos colunas, i entre ellas un rotulo que diga plus ultra. Los medios reales de la una 
parte una K R i una G, i de la otra parte, la divisa de las colunas; los quartillos que sean de plata, 
de la una parte una G, de la otra una K R (enlazadas), i el letrero de toda la moneda diga Karolus et 
Joana Reges Hispanie et Indiamm, i de la parte de la divisa una S para que se conozca que se hizo en 
Santo Doming~".~~ 

89. Moneda de veun de ley. Mandose en 15 de abril de 1541 moneda de velon de ley en Santo Do- 
mingo, como sigue: "Que un marco de cobre se ligue con 54 granos de plata, que son dos dineros i un 
quarto, que valen 453 varavedis, i deste marco han de hazer 64 piezas, que seran 16 reales, de manera 
que sean quatro en un real, i hase de disminuir del dicho marco el peso de 54 granos con que se ha de 
ligar la plata, para que el dicho marco salga con las dichas 64 piezas, i cada pieza ha de valer la quarta 
parte de un real, segun el valor que ha de tener en la Isla, i se hagan piezas de a quatro maravedis, de 
suerte que sean onze piezas en lugar de las cuatro que valen un real. 1 el cuno de la dicha moneda ha 
de ser de la una parte el letrero que se han mando labrar i un castillo, i de la otra parte una K, con la 
parte del letrero que sobrare en la otra? 

90. Moneda de cobre. Manddse tambien labrar, en la misma fecha, moneda de cobre "que sean 
piezas de a dos marawdis y de a blanca, i para ello se ligue un marco de cobre con ocho granos de 
plata de ley, i con toda la costa del cobre i plata i el beneficiar i el crecimiento que crecen los reales 
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en esa Isla, se hagan las piezas que cupieren por marco de a dos maravedis i de blanca. 1 porque en 
la dicha labor, creciendo los reales i assi toda la otra moneda que tuviere plata, a su respeto, sobrara 
allende del valor i costa buena cantidad de cada marco, de la tal sobra sobre los derechos ordinarios, 
se tase a los oficiales de la Casa lo que pareciere justo, aunque sea mas de lo que por ordenanzas 
les esta mandado dar i acudir, i lo demas se aplique al que fuere a labrar plata i cobre ligado para 
hazer la dicha monedan?l 

91. fluctuacion del valor de los reales. Valian los reales 44 maravedis cuando en 9 de agosto de 1538 
fue fijado su valor en 34: disgustado el pueblo con esta medida, solicitose su revocacion en 1539, lo 
cual fue concedido en marzo de 1541 por gestion de Caballero en Espana; acordandose 44 maravedis 
por real. Pero el 30 de junio de 1551 se volvio a la disposicion de 1538. 

92. Otras disposiciones de 1541 a 1573 sobre moneda. El 1 de mayo de 1541 se ordeno "que se labren 
reales de plata de diez y de a cinco que sean un peso, y medio peso de oro". En 24 de abril de 1545, 
"que la moneda de plata de Santo Domingo valga en todas las Indias, y que fuese por cinco aiios su 
l a ~ o r " . ~ ~  En 20 de octubre de 1545 fue nombrado fundidor y marcador don Pedro Perez de Almazan 
por muerte de su padre don Juan Perez de Almazan por (infra 9). El 30 de junio de 1551, como ya 
hemos dicho, se ordeno que en las Indias no valgan los reales m& de 34 maravedis. Y, por ultimo, en 
13 de diciembre de 1573 se dispuso "que no se labre mas la mala moneda, i los punzones i cunos se 
remachen i se labren destos Reynos, i la mala moneda corra en aquella Isla. Diose por cifra S. D. (SD 
enlazadas), esta para poner donde se labra".99 

93. Fundidores y marcadoes. TtruIo de la Casa de Moneda. El ano siguiente se dio el oficio de fundir y 
marcador mayor del oro de la Espanola a don Luis Perez de Almazan, por renunciacion que en el hizo 
Hernan Perez de Almaxin. El nombre de Almazan es moneda sonante sobre el marmol de la historia 
de Santo Domingo. El 6 de septiembre de 1510 fue nombrado fundidor y marcador de la Espanola 
Miguel Perez de Almazan, secretario del rey; en 1532 el oficio de fundidor y marcador del oro de la 
Espanola recayo en Heman Pdrez de Almazan, hijo de Miguel; recayo asimismo, como ya se ha visto, 
en don Luis, hijo de Hernhn y senor de la villa de Maella en el reino de Aragon; aunque parece que su 
titulo de fundidor no tuvo efecto, viniendo a parar en don Juan de Almazan, senor de la misma villa 
y comendador de Veas; y por muerte de don Juan, recayo por altimo, en 1545, en su hijo don Pedro 
Perez de Almazan (supra 92). Segun Pinelo, en 1538 se dio al Conde de Osorio titulo de Tesorero de 
la Casa de la Moneda de Santo Domingo. Este titulo refierese en cedula del primero de marzo; pero 
el mismo Pinelo aiiade que debe de ser el que se le dio para Mhico. 

94. Depreciucibn de la moneda. A la sazon de la llegada de Gonzalez de Cuenca, ya habia descendido 
la moneda al ultimo escalon de su valor. Escribia a S. M., en 1576, el arzobispo Carvajal: "En esta 
tierra no ay moneda de oro ni de plata, y la que ay es tan poca que casi no tenemos los vezinos para 
enviar a la carniceria ..." Anadia, tal vez, exageradamente, el prelado: "el peso que antes valia mas que 
un ducado, no vale agora poco mas que un real..."."!" 

95. Mudanza en la moneda. El doctor Gonzalez de Cuenca, presidente de la Audiencia de Santo 
Domingo, primer capitan general de la Isla, buen letrado, segun los que en 1579 administraban el 
anobispado,lO' hombre honrado a carta cabal por el claro sello de pobreza que en ocasion de su muerte 

WSupra (83). pp.5-6. 
%pra (831, pp.67. 
9upra (83), pp.6,7,9,18. 
lWAGI, 54-1-9. CL, libreta 45, doc. n. 2, pp.17 SS. 
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se vi6 en su familia, y superior, sin duda, a los oidores Quem, Arceo, Meneses, Aliaga y a De la Torre; a 
Villanueva Zapata, a los demas funcionarios y personalidades entonces moradores de la isla, seculares 
o eclesihicos, inclusos los doctos dominicos del convento de Santo Domingo y a6n sin la excepcion 
del arzobispo fray And* de Carvajal; el presidente Gondlez de Cuenca, decimos determino "que el 
valor intrinseco de la moneda fuese compulsado y regulado por su valor extrinseco; de lo qual ha re- 
sultado, escribia Fr. Roque de Paredes a S. M., tantos danos y agravios a personas particulares y pleitos 
tan inmortales, que todo esta ya a punto de acabarsen.'02 

96. Efectos de la medida. El oleaje de los incidentes sobrevenidos por esta mudanza en el cambio, Ueg6 
en forma de denuncias y de quejas hasta la real corona, con aqueila libertad omnimoda que todo vasallo 
tenia de dirigirse al rey y que abona el liberalismo tradicional de Espana. Ya hemos tocado el punto 
con rehcion a Paredes. Complicando a algunos regidores del cabildo de Santo Domingo, denunciaba 
el licenciado Angulo como cosa nueva, entre otras: "para la total destruccion de esta miserable tierra, 
la alteracion de la moneda, que por ser tan baxa era causa de no poder servir en ella"!" "Queda del 
todo perdida la isla con tan extrana mudanza", escribia el dean a S. M. en 23 de junio de 1577: "Las 
contrataciones y mantenimientos se hacian y suvan con mucha facilidad, porque ya estaba puesta la 
moneda en lo ultimo de su bajeza: Las haciendas quedan muy disminuidas y el gasto ordinario acre- 
centado al doble por averse puesto las cosas mayores preci~s"?~Y asi fray Diego M~ntero.'~~ 

97. Oposicion de Ruen, y de Viuanueua. SoIucion del Consejo de Indias. Opusi6mnse formalmente el oidor 
licenciado Esteban de Quero y el fiscal doctor Diego de Viilanueva a la medida, con toda cristiandad y 
prudencia, segiin el deh ,  y con harto riesgo de su contento y quietud por pesadumbre y enojos que en 
razon de esto les dio Cuenca, segiin Montera Llego Quem en su porfia a ofender con palabras y otras 
cosas fuera de todo tdrmino al presidente, hasta el punto que los regidores Juan Lebron de Quinones, 
Cristobal de Tapia Porres, Juan Ddvila y licenciado Bernddez creyeron conveniente solicitar de S. M., 
y discretisimamente lo hicieron, una visita de audiencia, alabando, de paso, la pmdencia y buenos 
medios con que Cuenca procedio en esta coyuntura!06 Finalmente, en 25 de julio de 1583, despuh 
de varios acuerdos y autos formados en la isla y presentados al Consejo de Indias, "se mando que cada 
quam valiese dos rnaravedi~"!~ 

Capituio M 
FIN DE LA ADMISNISTRACI~N 

DE GONZALEZ DE CUENCA 

98. Bernardino de Ovando, Mmer akalde mayor titular de la tima adentro. 99. Pobiacih del puerto de Bayahd. 
100. Pesquerfa. Minerales. 101. Rodrigo de Bastidas; mayorazgos. Autos entre partes. 102. Costumbres. 103. Opi- 
niones contradictorias sobre Cuenca. Censura. 104. Elogio. 105. Muerte de Gondlez de Cuenca. Pobreza en que 

deja a su familia. 

98. Bernardino de Obando, primer alcalde mayo?. titular de la tierra adentro. Habiasele concedido el 
cargo de alcalde mayor de la tierra adentro a Francisco Jover, "por haberse obligado a llevar cien 

10ZAGI, 54-1-12; Carta de 12 de mayo de 1576. 
lo3AGI, 54-1-9; Carta de 22 de junio de 1577. 
'O'AGI, 54-1-9. 
'OSAGI, 54-1-12. 
'06CL, libreta 34, p.33, doc. 11. 
''''Supra (831, p.19. 
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labradores en virtud de cierta capitulacion que no tuvo efecto; y asi fue proveido en la Alcaldia 
Bemardino de Obando el 2 de noviembre de 1578; y fue el primero proveido por el rey en este 
oficion.'08 

99. Poblacion del puerto de Bayahd. Por cedula del 31 de marzo de 1579 se capitulo con D. Rodrigo 
de Bastidas que poblase en el puerto de Bayaha. Habia aquel pedido permiso para llevar cincuenta 
pobladores y levantar una fortaleza. El otorgamiento dispone que el pueblo se haga en buen asiento, 
repartiendolo con comodidad en calles y plazas; y que se reduzcan a el y a su poblacion los dos pueblos 
de Montecristi y Puerto Real.'* 

100. Pesqueria. Minerales. En 2 de agosto de 1575 pidiose informe a la Audiencia sobre los derechos 
que podrian ser cobrados de la pesqueria de la isla, si fuese cosa importante."' Segun el arzobispo Car- 
vajal, en 1576 teniase "por costumbre, en toda la isla, comer carne todos los negros y gran parte de los 
blancos, por la gran falta que hay de pescados, por no aver quien los pesque y por no estar impuesto 
en ellon?" En 1578 el tesorero Alonso de Encinas envio al Consejo muestras de piedra iman, piedra 
azul y cobre de La E~panola."~ 

101. Rodrigo de Bastidas; mayorazgos. Autos enme partes. En el ano 1577 pidio Rodrigo de Bastidas 
se le permitiese vender dos inmuebles del mayorazgo que poseia en la Espanola, para imponer 
su importe en un ingenio de azucar y en compra de ganado."j Autos entre partes (supra 83). En 
1577, sobre mayorazgo: Los de don Alonso de Avila, antes llamado de Espana, vecino de Madrid, 
con Juan Daza de Avila, regidor de la ciudad de Santo Domingo, sobre la pertenencia de un 
mayorazgo."+ 

102. Costumbres. (Suw 53). Reputose por escandalosa la costumbre que tenian los oidores de salir 
a caballo ciertos dias, tirando naranjas a quienes se las arrojaban desde las ventanas. Pero el fiscal 
Diego de Villanueva Zapata informo sobre esta sabrosa suerte del juego de San Andres, que en ello 
no habia escandalo, sino regocijo y alegria del pueblo.l15 Por otra parte, con razon, los canonigos al 
rey del lujo y ostentacion de que se hacia gala en Santo Domingo: "La vanidad y exceso de trages 
y aparato de todas las cosas, es como de gente muy rica y de~cansada"?~ Los senores del cabildo 
eclesiastico se llamaban a si propios "capellanes del reyn. En 1575 solo habia cinco prebendados 
dignidades y diez canonigos. 

103. Opiniones contradictorias sobre Cuenca. Censura. Estos buenos capellanes, en su acerba critica 
del "gran dano que Cuenca hizo a esta ysla con la mudanza de la monedan, decian que este miraba 
solamente lo presente, no pedia consejo ni queria ser aconsejado, y asi no atinaria jamas a cosa de 
provecho; que el mayor de los trabajos que se padecian era la falta de buen gobierno. "Tenemos gran 
necesidad de persona que sepa conocer y entienda las necesidades desta tierra, que como padre se 
duela dellas y que con diligente prudencia sepa remediarlas." Cosa curiosa es la incontestable supe- 
rioridad que ellos atribuian a las armas sobre las letras, "materia que hasta ahora esta por averiguarn, 
como dice D. Quijote en la obra inmortal del mas sano de los ingenios del Renacimiento. "El doctor 

'Yhpra (85), pp.22-23. 
lWAGI, 1-1/8, ramo 10. 
"OSupra (831, p.18. 
"'Carta a S.M., de 19 de abril de 1576; transmita en CL, libreta 45, pp.17 SS. 
WDI, 2a. s., t. XIV (I), p.280. 
"'AGI, u-112. 
'"AGI, 47-1-25. 
"AGI, 2-1-2/22. 
l16Supra (101). 
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Quenca, alegaban, puede bien ser letrado y aun quiza tambidn tener buen zelo en quanto haze, pero 
todos saben quan lexos esta de las lettas el saber govemar"!" 

104. Elogio. Fray Juan de Sandoval, en cambio, y el maestro fray Juan de Manzanilla, que habia 
llegado en 1577 con autoridad de vicario y visitador general, y Juan Caballero Bazan, a proposito de 
haber cortado los enemigos de Cuenca la cola de un caballo de este por afrentarle, y Diego Contreras, 
hablan bien al rey del presidente. "Lo hace muy bien, que fue enviado para espejo y consuelo de todos. 
En lo que toca al servicio de S. M. lo hace fideiitate 

105. Muerte de Gonzdkz de Cuenca. Pobreza en que deja a su familia. El mismo maestro Manza- 
nilla, ya obispo electo de Venezuela, y fray Marcos de Betolaza, fray Tomas Franco, fray Marcos 
de la Magdalena, fray Cristobal de Hojeda y fray Diego de San Vicente dan cuenta al rey de la 
muerte del doctor Cuenca, ocurrida en 1581. "Murio -dicen- aviendo empleado su vida en vra. 
Real Audiencia muchos anos. Halo sentido esta ysla porque ha hecho gran falta para el buen 
govierno de todo el distrito de ella. Queda su muger pobre y vieja con tres hijos, mayormente 
una hija donzella a quien V. Magd. le puede hacer muy justamente merced. Fue hombre que 
sufrio trabajo y adversidades en servicio de V. Magd. Va un hijo suyo a dar quenta de su vida 
y muerte a vuestro Real Consejo y de los trabajos en que su madre y ellos quedan ..." Parecida 
peticion firman las monjas del convento de Regina el 6 de mayo de 1581. La viuda de Cuenca 
se llamaba Maria de Contreras, la hija, de veinte anos de edad, Mariana, y uno de los hijos, D. 
Antonio. Otro estudiaba en Salaman~a.~'~ 

Capitulo XU 
EL VISITADOR RIBERO. 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE LA PAZ 

106. Ojeada retrospectiva. 107. Decadencia de la universidad 108. Denuncia hecha por el  arzobispo Caruajal. 109. 
Reales Cedular de 1577 y 1580. 110. Actuacion del visitador Ribero. Tostado de la Pem. Luis de Morales. Eclipses 

de luna. 

106. Ojeada retrosbectiua. Recordemos que Hernando Gorjon, venido con Ovando a la isla, 
donde volo muy alto en alas de la fortuna, habia donado, desde el ano 1537, para la fundacion 
de un colegio, que intitulo Santiago de la Paz, cuantiosos bienes; que, paralizada esta generosa 
iniciativa por retardos y reveses, no fue sino en 1550 cuando se establecio, con los bienes legados 
por el, "un colegio general en que se leyesen todas cienciasn, colegio que fue erigido en universi- 
dad con el nombre de Santiago de la Paz, en virtud de real cedula del 23 de febrero de 1558, y a 
la cual se sobrepuso en el siglo XVII la famosa universidad de Santo Tomas de Aquino, antiguo 
colegio de la orden de Santo Domingo, que alegaba ser "real y pontifician y datar del 28 de oc- 
tubre de 1538. 

107. Decadencia de la Unviersidaci Santiago de la Par. Vividamente narra el historiador Fr. Cipriano 
de Utrera la historia del primer cuarto de siglo de esta universidad, la cual, bajo la deplorable adminis- 
tracion del cabildo secular, de que no 1og1-6 sustraerla la cedula de 23 de noviembre de 1561 (supra 21) 
disminuidas y esquilmadas sus rentas por la mala fe de sus deudores, por el descredito y desvalorizacion 

'17AGI, 54-1-10; CL, libreta 34, pp.6. SS., doc. 4. 
"AGI, 54-1-12; Carta de Sandoval de 25 de abril de 1577. 
l19AGI, 54 1-12; Ci, lib. 34, pp.36,37. doc 12. 
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de la moneda y, finalmente, por la codicia real, agravada por las constantes mordeduras de la pirateria 
a las remesas de oro de las Indias, decayo rapidamente a tal grado de postracion, que Echagoian, en 
su Relacion de 1568 (supra (15, 16 y 7), la califica de "cosa de poco momenton proponiendo que se 
tuviesen en ella una docena de muchachos pobres".'z0 

108. Denuncia hecha por el arzobispo Cawajal. Necesitose la voz de alarma de persona tan autori- 
zada como el arzobispo fray Andres de Carvajal para despertar, a este respecto, la dormida atencion 
del Consejo de Indias. "V. Md. sepa -escribio el arzobispo al rey el 20 de abril de 1576- que en esta 
ciudad ay un colegio, el qual fundo un hombre que se llamava un tal Gorjon, el qual dejo para el, 
segun estoy informado, mas de quarenta mili ducados de oro fino; hizo Patrones al Regimiento de 
esta ciudad, y los Regidores se la tomaron esta hacienda y quedaron de pagar censo por ella ... Al 
principio rentava mas de dos mill ducados, con los quales se pagavan tres catredas, vna de gramatica 
y otra de artes y otra de teologia ...; y agora en estos tiempos no renta mill quinientos reales; de arte 
que ni ay para las catredas ni ay para la capellania. Quedose el Regimiento Con quarenta mill pesos 
que entonces eran mas de los quarenta mill ducados de buena moneda, y agora no rinden mas de 
los dichos mill e quinientos reales, so color que la dicha moneda que recivieron a menguado tanto 
en su estimacion y valor que los pesos que entonces valian mas que un ducado no vale agora poco 
mas que real ... Ya no ay quien lea gramatica ni artes ni teulugfa ...; los hijos naturales (de la isla) no 
tienen donde estudiar...".'21 

109. Reales cedulas de 1577 y 1580. El grito del anobispo resono en el ambito del Consejo. Una 
cedula de fecha 5 de mayo de 1577, dirigida al presidente Dr. Cuenca, dispuso que se proveyese a 
la conservacion de la hacienda del colegio de Santo Domingo. Pero no se facilito lo necesario para 
el remedio del mal, hasta que el visitador de la Audiencia de la Espanola, Don Rodrigo de Ribero, 
recibio el 3 de mayo de 1580 el encargo de visitar la Universidad. 

110. Actuacion del visitador Ribero. Tostado de la Pena. Luis de Morales. Eclipses de luna. Alego 
el arzobispo Dr. Alonso Lopez de Avila que era el a quien competia esta visita (supra 21); pero 
no consintio Ribera,lzz visitador (infra, 111). Hallo este la universidad sin estatutos propios 
que regulasen su administracion y funcionamiento, no asentadas todavia en las ordedenanzas 
hechas en 1552, por disposicion del aiio 1550 (supra 21) cuando el estudio no tenia caracter 
general, y se los dio en 25 de mayo de 1583; reconociole su verdadero nombre de Universidad de 
Santiago de la Paz; restituyo en el patronato de ella al presidente de la Audiencia, disponiendo, 
ademas, que un regidor solo tuviese la administracion de ella y la vela y guarda de los estatutos, 
con cargo de dar cuenta al presidente; persiguio a los deudores morosos de ella y restablecio 
finalmente, las catedras en aquella seriedad y lustre a que al principio se habia aspirado que 
tuviesen, nombrando catedraticos como el bachiller Tostado de la Pena, (Infra 158), "hombre 
muy sabio, aunque no letrado, muy virtuoso, grande eclesiastico y de gran solicitud en 
a Diego de Leguizamon, a Luis Nunez en sustitucion de Cristobal de Llerena, y por ventura a 
otras pues las habia muy doctas en la isla, como, por ejemplo, el canonigo Luis 
de Morales, que en 1578 habfa sido felicitado por el cosmografo y cronista mayor de las Indias 

Iz0Fr. Cipriano de Utma: Universidad de Santiugo de la Pa y de Santa Tomds de Aquino y Seminario Conciliar de Ciudad de 
Santo Domingo de la Is la  Espanola; PP. Franciscanos Capuchinos, Santo Domingo, R. D., 1932, pp.37 SS. 

IZ1AGI, 54-1-9; CL, lib. 45, pp. SS. doc. 3. 
12zAG1, 54-1-12; CL, lib. 45, pp.28.29. 
lZ3AGI, 54-19; Carta del anobispo Fr. And* de 20 de abril de 1576; CL, lib. 45, pp.7 SS. doc. 2. 
Yhpra (IZO), p.45. 
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Juan Lopez de Velazco, por las observaciones y averiguacion que por orden del rey hizo en Santo 
Domingo para los aiios 1577 y 1578, de la hora en que habian de ocurrir dos eclipses de luna 
durante el mes de ~eptiembre."~ 

Capitulo 2UII 
VISITA DE RIBERO. PIRA TER^. 

DEFENSA DE LAS COSTAS 

11 1. Nombramiento y llegada de Ribero. 112. Piratas franceses. Ln Audiencia arma contra una lancha francesa. 113. 
El frances se apodera de un barco. 114. Resueltas medidas tomadas. 115. Desenvoltura y atrevimiento de los corsarios. 
116. Los corsarios impiden la contratacion de esckwos. 117. Los comarios rescatan en la banda Norte. El ganado 
vacuno tiende a desaparecer. 118. Peligro de que prendiese el protestantismo. 119. Vienen de Espana dos galeras para 
defensa de la isla. 120. Reunion efectuada para suministrar sueldo y bastimentos a las galeras. 121. Providencias to- 
mada al respecto. 122. Estadistica.123. importacion. 124. Exportacion. 125. Vino. Carne. Cazabe. 126. Necesidad 

de mercedes especiales. 

111. Nombramiento y llegada de Ribero. Estado de la isla. Nueve anos despues de la visita de D. Juan 
de Valdivia, que termino en 1571 (supra 63), el licenciado D. Rodrigo de Ribero fue nombrado 
visitador de la Audiencia de la isla Espanola, por ctidula de Badajoz a 10 de junio de 1580; medida 
requerida por el infeliz estado de la isla, la cual -decian al rey los prebendados en 1579- "se ha ido 
consumiendo de treinta a quarenta anos a esta parte, pero ha ido poco a poco entreteniendose, hasta 
que habra como tres anos que, alargando el paso y caminando como por la posta hacia sus danos, 
ha oy llegado a lo dtimo de toda miseria".'26 Ribero se encontraba desde 1581 en Santo Domingo, 
actuando en su cargo. De su larga visita se halla la causa relativa a D. Bernardino de Obando,'" 
alcalde mayor de tierra adentro, con el doctor D. Gregario Gonzalez de Cuenca, los licenciados D. 
Esteban de Quero, D. Alonso de las Cabezas de Meneses y D. Pedro de Arceo, presidente y oidores, 
sobre cierto mal juzgado; la cual, por las sentencias originales, consta haberse fenecido en el ano de 
1584.'28 Asimismo, como resultas de juicios de residencia, suspendio al oidor Cabezas de Meneses 
-anota Fr. Cipriano-, y habiendo hecho lo mismo con el oidor Arceo mas bien como demostracibn 
de haber considerado como graves algunos cargos, en la misma fecha alzo la suspension por no dejar 
la audiencia sin representacion alguna en ocasion de faltar presidente, por haber corrido la misma 
suerte que Cabezas de Meneses, aunque sin la prision que a esta cupo, el oidor licenciado Alonso 
de la Torre. 

112. Piratas franceses. La Audiencia anna contra una lancha f7ancesa. Ocurrida la muerte del doctor 
Gonzalez de'cuenca, como se ha dicho, en abril de 1581 (supra 105), el visitador Ribero escribia al 
rey en 25 de diciembre del mismo ano: "Aqui siempre estamos cercados de franceses que toman todos 
los Varcos y Navios que bienen a este puerto con mantenimientos y los fnictos de la Tierra de cueros 
y azucar que traen por mar de los ingenios y haziendas. Por el mes de octubre salio un navio armado 
de este puerto que despacho la Audiencia contra una lancha francesa que avia rovado dos varcos de 
azucar a ocho leguas desta ciudad, y di6 con la lancha y le quito la pressa y le mato quatro hombres al 

Iz5AGI, 54.1-12, 
lZ6AGI, 54-1~10; CL, lib. 34, pp. SS. doc. 2. 
inHabiendose dado nombre de Bruno a este alcalde mayor en alguna parte, en este trabajo se ha por el de 

Bemardino; que asi se llamaba. 
lnAGI, 7&21-, t. 3, p.102. 
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frances; y se le huyo la lancha con la muerte de los cuatro que estavan en uno de los varcos que avian 
mvado (el frances hirio otros quatro y el uno murio de los de aca)".'29 

113. Id. El frances se apodera de un barco. Depredaciones a vista de Santo Domingo. Veinte dias des- 
pues, a un barco que no habia acabado de tomar la carga del azucar, le tomo el frances, cuando 
aquel venia al puerto de Santo Domingo, con parte de ella, y fue llevado a Francia. "Ha venido 
despues otro navio frances, cuyo capitan se llama Lorenzo, de porte de ciento y cincuenta tone- 
ladas, que en agosto, en Cavo Verde royo una Nao que yva por negros, y le quito mas de quatro 
mill ducados y muchas sedas y otras cossas, y doze piezas de artilleria de bronze y hierro, con que 
aderezd su Nao. Este, junto a la Saona tomo una canoa que yva de esta ciudad a la Margarita, en 
que yva el provincial de los Dominicos y algunos negros y otras mercaderias; y asimesmo tomo otro 
varco con veinte caxas de azucar, y pasd a vista desta ciudad, y embio a pedir rescate de Ocoa, a 
quinze leguas desta ciudad, adonde surgio y aguardo a que viniesen aqui al rescate y bolviesen; y al 
fin rescato algunas mercaderias, aunque pocas; y de alli volvio a la Saona y tomo otros dos varcos 
de cueros y azucar y Navio de docientas toneladas que venia aqui a cargar. A ocho dias le oorrib 
la lancha con otros dos varcos de los que a tomado, que los trae hechos lanchas, y a los Maestres 
y Pilotos de los varcos los trae conssigo para governarlos; vinieron canoneando este Navio hasta 
tres leguas de esta ciudadn.130 

114. Resueltas medidas tomadas. Para castigar tan atrevidos excesos, acordo la Audiencia "tomar un 
navio, una urca, una saetia y otro barco, para ir a rendir y tomar este frances, porque aunque el dano 
es grande, es mayor la desverguenza y atrevimiento. Hase juntado aora con el otro Navichuelo que ten- 
dra como veinte hombres, y el como ochenta; los sesenta de todos diien son buenos soldados. Saldra 
de aqui esta Armada de quatro cascos bien aprestada, y llevara como ciento y cinquenta hombres de 
guerra de los mejores que huviere; espero en la misericordia de Dios que a de tener buen subcesson."' 
No se nada del resultado de este apresto. 

115. Desenvoltwa y arrwimiento de los COI-sanos. La relacion hecha al rey por el visitador Ribero (supra 
109 y 110), nos da idea exacta de la peligrosa e insostenible situacion creada en la isla por el azote de 
la pirateria. El estrecho y continuo cerco puesto por los corsarios franceses e ingleses no permitia salir 
de Santo Domingo en busca de sal ni de pescado, ni traer a ella por mar los h t o s  de los pueblos y 
tierras comarcanos. Los navios que salian para Puerto Rico, Cuba, Tierra Firme y otras partes, eran 
robados; y asimismo los que venian de Espana y de las islas, con lo que se carecia en la Espanola de 
todo lo necesario. Aun las flotas que d a n  del puerto de la ciudad de Santo Domingo para Espana, 
no obstante ir en conserva, carecian de seguridad. A tanto crecio la desenvoltura y atrevimiento de 
dichos corsarios, que pretendieron sacar naos del puerto mismo; y a una que en la barra estaba cargada 
con gran riqueza de frutos, se la llevaran de hecho si la hubieran acometido media hora antes que lo 
hicieron. Ponianse descaradamente a mediodia a tres leguas de distancia, a vista del puerto con sus 
navios y lanchas mar a traves, despreciando y teniendo en poco a la ciudad.*= 

116. Los corsarios impiden la contratacion de esclauos. "Demas de los danos referidos, aunque son 
de tanta consideracion como la calidad de ellos lo manifiesta, dichos corsarios han traido otros 
mayores a esta isla: el haber quitado casi de todo punto la contratacion de esclavos que de los rios 

lZ9AGI, 25-1/22. 
Wsupra (121). 
131Supra (129). 
'32AGI, 2-51/24, ramo 3; Acta de la junta de 3 de septiembre de 1582 para dar los bastimentos necesarios a Ruy Diaz de 

Mendoza, demb de cantidad de maravedis para ayudar de sueldos a la gente de galeras. 
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de Guinea, Cabo Verde y otras partes acudian a esta ciudad e isla, por ir dichos corsarios a dichas 
partes y robar los navios y armadores de esclavos que se habian de traer, y traerlos y venderlos a 
los vecinos de la banda Norte y la Yaguana y otras partes, y por esta causa haberse dejado de labrar 
los campos y beneficiarse las haciendas y grangerias que tienen; porque solos esclavos son los que 
trabajan, y con su falta y por los precios subidos que han tenido y tienen los pocos que hay, ha 
venido el 

11 7. Los corsanos rescatan en la banda Norte. El ganado vacuno tiende a desaparecer. Acogian con placer 
a los piratas los vecinos de la Yaguana y Banda del Norte, y rescataban con ellos, matando y descorando 
todo el ganado vacuno, a tal punto, que ya la ciudad de Santo Domingo y los pueblos, estancias, hatos 
e ingenios de la isla padecian hambre por falta de ganado con que sostenerse. Los cueros de los hatos 
y estancias comarcanas a dicha ciudad eran llevados a la banda del Norte. Exportabanse por Santo 
Domingo anteriormente, cada ano, para Espana, de ochenta mil a cien mil cueros; esta cantidad habia 
disminuido a veinticuatro mil. Siempre habia valido un cuero en Santo Domingo una tercera parte 
mas que en la banda del Norte; pero valia ahora en esta el doble que en aquella, en donde solo valia 
diez pesos, mientras se rescataba con ellos en la referida Banda por los menos a razon de veinte.'" 

118. Peligro de que prendiese el protestantismo. Luteranos los corsarios, en su comunicacion y trato 
con los vecinos de la banda del Norte propagaban sus ideas religiosas en la isla con grave peligro para 
el catolicismo, cifra y compendio de toda politica espanola cristiana; y por otra parte, sus corrompidas 
costumbres, hijas de su condicion desaforada y licenciosa, parecian destinadas a florecer entre aquellos 
vecinos, ya de por si perdidos e  insubordinado^.'^^ 

11 9. Vienen dos gakms de fipuna para defensa & la isla. Tanta insolencia, dano y peligro determinaron 
a la ciudad de Santo Domingo a pedir y suplicar al rey, por organo de su visitador, la merced de dos 
galeras, y el rey fue servido de enviarlas tripuladas y guarnecidas. Comandabalas Ruy Diaz de Mendoza, 
caballero de la Orden de San Juan, el cual encontro afrentosa muerte, el 20 de julio de 1583, como 
luego se vera mientras andaba en guarda de la isla, a manos de Alonso de Reina y Pedro Martin, en el 
alzamiento de la galera ca~itana."~ 

120. Reunion efectuada para suministrar sueldo y bastimento a las galeras. El 3 de septiembre de 1582 
celebro en Santo Domingo el visitador licenciado Ribero una reunion de los miembros de Justicia 
y Regimiento, para tratar y conferir y tomar asiento sobre el orden que se habia de tener en dar a 
Ruy Diaz de Mendoza, general de las galeras, los bastimentos necesarios para sustentarlas y para la 
paga del sueldo de la gente de guerra y mar. Pedia el rey a la ciudad e isla en su cedula, que prove- 
yesen a dicha paga y sustento; y el visitador exhorto a los circunstantes a cumplir la voluntad real 
mirando al valor, generoso animo y calidad de hombres tan principales como fueron los pasados 
pobladores de la Espanola, para cuyo testimonio -anadia-, "basta ver los edificios tan sumptuosos 
y grandes como son los templos y cassas y otras cossas publicas desta ciudadn.'" Es curioso ver que 
ya, para esa remota fecha, se tomaban como ejemplo de fe y constancia aquellas hermosas obras de 
caracter religioso, civil o militar que habian levantado en Santo Domingo los antiguos pobladores, 
y que hemos dejado caer despues en ruina o destruido miserablemente nosotros, los descendientes 
de ran insignes espanoles. 



E s c r i t o s  h i s t d r t c o s  A m C r i c o  L u g o  

121. Rmridenciar tomadcu al respecto. Acordo~e en dicha reunion "se echase averia en todas las cosas que 
entrasen y saliesen por el puerto de la ciudad de Santo Domingo y en la carne y vino y menudencias del 
mantenimiento de ella". Subio aquella anualmente, c o n h e  al inseguro tanteo ekcniado, a la suma de 
doscientos mil pesos de la moneda que entonces corria de treinta y nueve cuartos cada peso; suma que, 
reducida a buena moneda de Castilla, venia a quedar al pie de doce mil cuatrocientos ducados. 

122. Estadfsticu. Se&n dicho tanteo, los productos principales de la isla, su lugar de origen, y 
entrada anual promedia en Santo Domingo, eran en aquel tiempo, como sigue: 

-Aziicar 
- Aziicar 
- Cueros 
- Cueros 
- canafistola 
-Jengibre 
- Maiz, sebo y otros 
-Sal 

Nizao para abajo 
Iguamo el Casuy 
Nizad para abajo 
Higaey 
Nizao para abajo 
Higuey 
Higiky 
Higuey 

800 cajas 
100 " 
4,000 piezas 
10,000 " 

600 quintales 
600 cajas 
1,500 hanegas 

123. Importacion. Harina de Nueva Espana y de la Hana, y plata, moneda y otras cosas, excepto la 
harina de Caracas que no habia de pagar averia. 

- Vino, venido de Espana. 1,600 pipas. 
- Mercaderias venidas de Espana con registro y por arribada, estimiibase de un valor 

de 14,000 ducados. 
- Negros que entran por los puertos de la isla, 300, cuya averia produciria anualmente 

8,100 pesos. 
- Perleria y oro. De la Margarita, Caracas, Cabo de la Vela; estimihase su valor en 15,000 

ducados; y su averia en 300 de buena moneda. 
- Lo que viniera de Curazao y Puerto Rico se dejo en blanco, "porque no se sabe lo que seria".138 

124. Exportacion 
- Aziicar 
- Cueros 
-Jengibre seco 

Espana 
Espana 
Espana 

1,500 cajas 
30,000 cueros vacunos 
9,200 quintales 

- Oro, perlas y reales de plata: estimabase su valor en 15,000 ducados 
- Guayadn y canafistola: No era muy poco la exportado, porque su uno y medio por ciento 

montaba a 500 pesos. 

Mercaderias y esclavos para la Margarita, Caracas, Coro, Cabo de la Vela, Carcagena, La Habana, 
Nueva Espana y otras partes de las Indias.u9 

125. Vino. Came. Chzabe. Para el expendio de vino en las tabernas se habian de echar averia de dos 
cuartos por cuartillo, lo que ascenderia a 17,000 pesos de cuartos. De la averia que se echaria por sisa 
en la carne, de un cuarto por arrelde, se calculaba un producido igual al del expendio de vino."* 
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126. Necesidad de mercedes especiales. En la determinacion de averia tan importante, creyose opor- 
tuno senalar al rey la conveniencia de que hiciese merced a la ciudad e isla de Santo Domingo de las 
siguientes ventajas: 

lo Que se concediese a la ciudad aduana general de negros para que los vecinos y naturales y 
estantes en la isla se provean de lo necesario, y los de Tierra Firme e islas cincunvecinas vengan a 
comprar a ella, todo lo cual sera causa de mucho comercio, de aumento de la poblacion y la existencia 
de mucho oro y plata. 

2" Que solo en dicha isla se siembre jengibre, y no en otra parte ninguna de las Indias; pues solo 
ella fue la madre e inventora en esta parte del jengibre. 

3" Que los navios de Galicia y Asturias y Vizcaya e islas vengan sueltos como solian al puerto de 
esta ciudad, sin aguardar la flota ni registrarse previamente en Sevilla. 

4" Que la prorroga del dos y medio por ciento sea extendida por otros cincuenta anos. 
5" Que en el caso que las galeras tomasen alguna nao, navio o barco, el mantenimiento que en 

ellos se hallare se de a esta ciudad para ayuda de la paga del mantenimiento y salario de las galeras. 
6" Que habi6ndose de traer de Espana el vino, aceite y vinagre que fuese menester para el sustento de 

estas, el navio que los traiga, venga de Sevilla libre de todo derecho de aduana y de almojarifazgo."' 

127. Las galemr de Ruy k y lar corsariac fmnceses. 128. h gralemr parten de Santo Domingo. 129. uesobedhcia de Ry 
k. El c d  de la Saonusa 130. Pt!dida de la gakrci Santiago. 131. Sale Omio por tierra wm Santo Domingo. 

127. Las galeras de Ruy Diaz y los corsarios franceses. Introducimos ahora, en el contexto de la narra- 
cion, un episodio interesante, incidente lastimoso que no figura todavia en la historia de la Espanola, 
aunque por su g6nero merezca carta de naturalizacion en la general de las Indias. Nos referimos al 
suceso de las galeras enviadas por Felipe 11 para la guarda de las islas. Desde 1525, la persecucion a 
los espanoles en la mar, de parte de los franceses, habia ido acrecentandose hasta el increible punto 
que hemos senalado ya (supra 111 a 115) obligando al gobierno espanol a reforzar el servicio de la 
navegacion en flotas que desde dicho ano comenzo hasta organizarse, definitivamente en 1561, las 
grandes flotas. A los corsarios franceses se habian unido ingleses y holandeses; y al asumir Arceo en 
1582 la presidencia de la Audiencia de la Espanola por muerte de Gregorio Gonzalez de Cuenca, ya 
estaba a punto de llegar el dia del desembarco, invasion, toma y saqueo por los ingleses de la ciudad 
de Santo Domingo, primera del Nuevo Mundo. 

128. Lar galera parten de Santo Domingo. En 28 de mayo de 1583 salieron las dos galeras del rio 
Ozama para acompanar a las dltimas naves de la flota que iba a Espana, y dar despues la vuelta a la 
isla; "y dexando a las dichas naves quatro leguas del Puerto de Dona Maria, pasaron a la villa de la 
Yaguana". Mi permanecieron del 6 al 30 de junio, "aguardando a que se labrasen doscientas cargas 
de cazave. En este tiempo tuvo Ruy Diaz dos cartas del licenciado Aneo, Oidor del Audiencia real 
de la dicha ciudad que a la sazon presidia; en ella le pedia que no saliese de la Yaguana en tres o 
quatro meses, porque en Santo Domingo avia gran falta de cazave, y de fuerza la gente avia de pasar 
gran hambre..." 
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129. Desobedi& de Ruy Dfaz:, El canal de la Saonissa. No cumplio Ruy Diaz la voluntad del presi- 
dente de la Audiencia, y se hizo a la vela la vuelta de Santo Domingo, llegando a Montecristi el 2 de 
julio. Comandaba la galera Santiago el capitan Don Diego Osorio. "Entre Montecristi y la Isabela esta 
vna ensenada a manera de media luna que se llama la Saonissa, en la cual hay cantidad de bajios, par- 
ticularmente dos que se llaman Recife, de largo de tres leguas; y en medio delios se haze canal de mas 
de cien estados de fondo, y en parte, de catorce y quinze". Ninguna vez que las galeras dieron vuelta 
a la isla, entraron por este canal; pero en este ultimo viaje, Rui Diaz se metio entre dichos arrecifes". 
Dio fondo el 4 de julio a tres leguas de Montecristi; y al dia siquiente se hallaban a la salida del canal. 
La galera Santiago, por ser mas pesada, iba una legua atras, y don Diego Osorio, su capitan, hizo dar 
fondo para dar de comer a la chusma. 

130. Perdida de la galera Santiago. La tarde de dicho dia salto Ruy Diaz en tierra, tres leguas 
de la Isabela, para celebrar una entrevista con un Francisco Tostado, que era uno de los mayores 
rescatadores de la comarca. Ofrecia Tostado ocasi6n para que las galeras tomasen a los franceses un 
navio cargado de negros; y estando en este concierto, una hora antes que anocheciese, se levo del 
puerto el comitre de la Capitana, y la galera Santiago hizo lo mismo, por seguir a aquella, la cual 
navego sin encender el farol, no obstante ser muy obscura la noche. Habia dos lumbres en tierra 
hechas por Tostado: Osorio mando marcar la tierra y, navegando dio, al cabo de hora y media, 
con un secano que hay en medio del, canal. La galera se asento desde el fogon hasta la popa en 
medio de fijas y agudas piedras. Con disparos de artilleria se pidio socorro a la Capitana; pero 
todo fue inutil, y la galera acabdse de hundir en la mafiana del dia siguiente, despues de haber 
sido recogida la tripulacih. 

131. Sale Osorio por tiewa para Santo Domingo. Paso Ruy Diaz a Puerto Plata llevando en la Capitana 
toda la gente de cabo y remo de entrambas galeras. Escogio entre ella doscientos veinte remeras y alguna 
gente de cabo de la gaiera perdida; e hizo desembarcar el resto para que retornase por tierra a Santo 
Domingo. Para llevarla senalo a D. Diego Osorio, acompa~do este del contador, patrbn, alguacil 
sotacomitre y cinco o seis soldados. 

Capituio XV 
ADMINISTRACION DE ARCE0 (continuacion) 

132. Aizamiento de la Capitana y asesinato de Ruy Dfaz de Mendom. 133. Ruy Diaz, reemplazado por Pedro Vaqm. 
134. El capitdn Pedro Rengifo salva a Puerto Plata. Saqueo de una hacienda suya en la Isabela. 135. Os& vuelve. 
Depredaciones c o m e t i d ~ ~  por lar rebelde en Bayahu. 136. Osorio recobra la galera. 137. Descuido de la mefidpoli. 138. 

Consecuencia de la pkdida de lar galemr. Drake. Noguera Valenmela. 139. Ruy k de Mendoza. 

132. k m i e n t o  de la Capitana y asesinato de hy Diaz de Mendoza. Saiio tambien Ruy Diaz para Santo 
Domingo el 8 de juliols2 en su Capitana, alcanzando el 20 el Cabo del Engano con mucho trabajo 
de la chusma y gran falta de agua y provision. Valieronse para comer "de dos caballos que la gente de 
cabo mataron en tierra, y a las onze de la noche tres o quam h d o s  del vanco del comitre, y otros 
quatro o cinco que andaban sueltos de diferentes vancos, se pusieron en crugia teniendo por caueza a 
un Alonso de Reina, M N ~  de Antequera; y con una espada que huuieron por medio de un frances, 
mozo de la comarca de en medio, forzado viejo y ladino en la lengua espaiiola, comenzaron a herir 
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a la gente de cavo apelidando livertad! libertad! livertad! A este tiempo estaba Rui Diaz echado en la 
vancaza de popa, y con una espada desnuda corrio la crugia hasta encontrar con el dicho Alonso de 
Reina, el cual le di6 dos estocadas, la una en los rifiones, y la otra en la tetilla izquierda, y una herida 
en la mano. Cayo luego en la crugia acerca del lugar del esquife, y vivio toda aquella noche y otro dia 
hasta las nueve. Mataron a un negro forzado que le servia, a un soldado y a un artillero. Hirieron al 
capellan, Patron, Maestredaxa, al Alguacil Real y a orros ocho o nueve y echaronse a la mar el sotaco- 
mitre, el Remolar, el dicho Maestcedaxa y otros tres, y salieron a tierra sin que se ahogase ninguno; y 
con esto quedo rendida la galera".'43 

133. Ruy Dfaz reemplazado por Pedm Vargas. "Toda aquella noche del levantamiento estuvieron 
sin moverse de aquel puesto; y otro dia por la maiiana dieron vuelta por la banda del Norte junto al 
Cabo Cabron. Echaron a la mar al dicho Rui Diaz en cueros; y este mismo dia eligieron por capitan 
general a Pedro Vargas, hijo de Bartolome Leyba, forzado, natural de Castro del Rio, por tener entre 
ellos opinion de hombre de buen entendimiento. Particularmente aprobaron por bueno lo hecho los 
franceses, que serian 24 o 25, y s e ~ a n  de marinerosn. 

134. El capitcin Pedro Rengiji salva a Puerto Plata. Saqueo de una hacienda suya en la Isabela. Na- 
vegaron los alzados la vuelta, con la intencion de entrar en Puerto Plata para saquear el castillo 
y tomar la municion; pero acudio a esta el capitan Pedro Rengifo de Angulo, los de la galera no 
osaron entrar, y pasando de largo a la Isabela, saltaron en tierra sesenta de ellos entre arcabuceros 
y piqueras. En una hacienda de Rengifo mataron algunas vacas, echaron fuera de la galera a la 
gente de cabo que quedo sana y herida, y forzaron a que se quedasen los pilotos de la Capitana y 
de la perdida Santiago. El Comitre de esta, el Remolar, que era frances, y el de la Capitana, per- 
manecieron de su voluntad. 

135. Oson'o vuelve. Depredaciones cometidas por los rebeldes en Bayahd. Yendo Diego Osorio hacia 
Santo Domingo, supo el alzamiento de la Capitana y quiso volver en su demanda; pero hallo, para 
lograrlo, poco calor en Santiago. Siete leguas de Santo Domingo retorno con ordenes precisas de la 
Audiencia, en direccion de Bayaha, porque se entendio que alli se hallaria la galera, y que la chusma 
estaba arrepentida de seguir la rebelion. Caminando precipitadamente Osorio, supo, entre La Vega y 
Santiago, que llegada la galera a Bayaha, como los vecinos ignoraban el levantamiento, entendieron 
que Ruy Diaz iba enfermo en elia; que los alzados habian enviado a tierra un esquife con tapete y 
almohadas para que en el se embarcase un juez de rescates que alli estaba, y que legado este a bordo 
con su escribano y otros dos vecinos, todos habian sido puestos en cadena. Asi fue, en efecto. Saquea- 
ron luego la casa del juez veinte y cuatro forzados, porque supieron que tenia 4,000 ducados en oro; 
saquearon, asimismo, la plata de la iglesia, aunque luego la volvieron por orden de Pedro Vargas, y 
echaron la artilleria de la muralla abajo. 

136. Osmio recobm la gakra. Alcanzada Bayha, diose traza Osorio para recuperar la galera; y despues 
de muchos conciertos frustrados, logro apoderarse de ella, cuando ya se habian  asado casi todos los 
forzados a los navios franceses en Gonaives. El 31 de agosto llego por fin un navio de Santo Domingo; 
la galera se puso en orden, y Osorio arribo con ella al puerto de esta ciudad el 25 de enero de 1584.'w 
Vino tan maltratada, que fue necesario mucho dinero para repararla. En 10 de junio de 1584 Cristobal 
de Ovalle, ya o residente de la Espanola, pedia al rey que no solamente convenia se enviase otra galera 
sino que se mandase que, la que estaba, volviese a Espana. 
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137. Descuido de kr metropoli. No atendio la corona a esta peticih, como no habia atendido a 
la de pertrechos, hecha un ano antes por el licenciado Arceo, para reparo y defensa de la forta- 
leza de la isla. Fracasadas las tempranisimas tentativas de colonizacion en el Nuevo Mundo por 
Inglaterra, Francia y Portugal, y prosiguiendo Espana con absoluto control su obra portentosa, 
plegose la incapacidad de aquellas naciones al ruin medio del bandolerismo maritimo para tratar 
de arrancarle, al menos, el fruto de su esfuerzo y de su genio. Desde 1519 en que una poderosa 
nave inglesa venia de San Juan al puerto de Santo Domingo, pretendio rescatar alargandose luego 
que el Alcaide del Castillo disparo contra ella una pieza de artilleria, por cuya bizarria fue puesto 
en prision por los oidores; desde que por ese mismo tiempo muchos corsarios franceses andaban 
en la costa de Andalucia, vihdose obligado el rey a pedir prestada artilleria de ciertos nobles para 
la defensa de los navios que volvian de las Indias, hasta las audaces tentativas de Coligny por esta- 
blecerse en la Florida, desbaratadas muy luego por el insigne marino espanol Pedro Menendez de 
Avilks en 1565, y los saqueos por Drake de Nombre de Dios y Santa Cruz en 1572 y de Valparaiso 
en 1579, la pirateria habia ido minando el comercio maritimo de Espana y vulnerando a esta su 
posesion del territorio americano. Las Antillas habian padecido no poco durante ese periodo: San 
German, saqueado en Puerto Rico en 1540; Baracoa, en Cuba, en 1546; Y las costas de la Espanola, 
devastadas por el ingles Parker en 1578. 

138. ConsencenMs de la peddu de b gdem. Dmke. No g u m  V b l a .  Tai descuido de parte de la metr& 
poli dejo la isla a merced de los piratas extranjeros. No ya no fue ~eempiazada la gaiera perdida ni se pravey6 
de lo necesario a la Capitana: la fortaleza pernianecio carente de pertrechos. Luego wmmos que cuando la 
toma por Drake de la ciudad de Santo Domingo, no habia polvora para oponer resistencia (infra 141). Fue 
despub de este desastre cuando se enviamn otras dos galeras guardacostas de la isla, al mando de Diego 
Noguera Valenzueia, que mostro supenondad respecm de su antecesor Ruy Dhq y "estuw resuelto, por el 
dano que los enemiga habian hecho en Santo Domingo y otras partes, que fuese a castigarlos el Marquk de 
Santa Cruz, con una gruesa armada, de que se envio aviso a las Indias en cuatro mrabelas, a 24 de abril de 
1586, aunque despub se daco, y fue Aharr, Flo~ez"."~ D. Alvaro Florez de Quinones era general de la flota 
de Tierra Firme; fue este ano por general de la armada, y "se dice que esta era parte de la que tenia para ir el 
Marques de Santa Fiorez regreso a Espana en 1578 con su armada; voivio en 1589 con dos zabras a 
Tierra Firme por la plata, y murio poco despues de su En 11 de abril de 1588 se ordeno a Noguera 
"que pasase con sus galeras al Cabo de San Anton i asistiese alli hasta que d o s  los navios de Tierra h e  
i Nueva Espana hwiesen pasado de buelta, i que con los postreros se fuese a la Havana, i en saliendo della 
Alvaro Florez, o antes si para ello diese licencia, se bolviese a la costa de Santo Domingou?* 

139. Ruy Dfaz de Mendow. Si Ruy Diaz hubiera respetado la orden de Arceo que le mandaba per- 
manecer en la Yaguana, la galera Santiago no habria naufragado; ni la agitada chusma de la Capitana, 
aunque maleada por los franceses, habria padecido hambre, que da apetito de rebelion. Caballero del 
habito de San Juan, y a quien Baltasar de Emasvil, en su Relacih de como se perdio la Santiago y se 
levanto la Capitana, llama comendador, era, sin duda, persona de consideracion. 

lf5A la sazon en Cartagena de Indias con la armada, con la que Ueg6 a la Habana en julio de 1587. Nada hii contra 
enemigos en aguas de La Espafiola. 

Tampoco fue a las costaa de Santo Domingo. 
14Ta aauacibn de &varo Florez con su armada en HUtorin documentada de San CristdbaI de In Habana, por Irene A. Wright, 

Habana, 127. 
"%hciion de Noguera Valermela de su Uegada a Sanm Domingo con las galeras y de lo que necesitaban para su a v i a ,  

de 1587; AGI, 2-51/24, ramo 8. 
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Capitulo XVI 
CRIST~BAL DE OVALLE 

140. Nombramiento. 141. La iskr sigue desamparada e indefensa. 142. Oidores. Fiscales. 143. Autos entre partes y 
auto fiscal. 144. Patronato Real. 145. hquisici6n. 

140. Nombramiento. Hemos dicho que fue el licenciado Crist6bal de Ovalle el segundo capitan 
general que tuvo la isla (supra 78). En lugar y por muerte del doctor Gonzidez de Cuenca (supra 105), 
fue nombrado Ovalle presidente de la Audiencia con titulo de gobernador el 4 de febrero de 1583, 
y capitan general el dia 20 del mismo mes y ano. Murio en sus empleos y el 13 de julio de 1587 fue 
nombrado Lope de Vega Portocarrero. En tiempo de Ovalle ocurrio la invasion de Drake, y mostro, 
como muy luego veremos, falta de aquel brio heroico tan natural y manifiesto en los gobernadores 
espanoles de las Indias, aun entre los de profesion y caracter civiles o religiosos. 

141. La isla sigue desampamda e indefensa. Fue el primer cuidado de Ovalle, a su llegada a la isla, la 
demanda de pertrechos. Al mismo tiempo que pedia el envio de otra galera (supra 136) en 10 de julio 
de 1584, escribia al rey desde Santo Domingo: "La fortaleza de esta ziudad tiene mucha necesidad de 
polvora y municiones; y aunque tengo representada por muchas cartas esta necesidad, no se ha proveido 
a ella ... Suplico a V. M. mande que esta polvora y municiones se envien, que una persona las compre 
y se encargue de traerlas; que dineros hay para pagar todo lo que costaren; y tomo a suplicar a V. M. 
sea servido que esto se haga con mucha diligencia, porque asi convienen. Todo fue inutil. La corona 
permanecio sorda a las suplicas de Ovalle como habia permanecido sorda a las de Arceo (supra 137), y 
ia isla se mantuvo sin pertrechos y sin galeras. Entiendase: aunque el Rey dio ordenes, la tardanza en 
la ejecucion se identificaba con el olvido de la provision. 

142. Oidores. Fiscales. Formando parte de la Audiencia aparece, a la llegada de Ovalle en 1583, 
el licenciado Pedro de Arceo, que la presidia (supra 80), y en el mismo ano, poco despues llego 
el oidor Juan Fernandez de Mercado, que fue sustituido en 1592 por el doctor Marco Valles; mas 
tarde los oidores Baltasar de Viilafane, nombrado el 13 de mayo de 1585 (supra 79), y Francisco 
Bravo, nombrado en 13 de septiembre de 1585, en lugar del licenciado Cabezas de Meneses, y que 
fue sustituido, tambien en 1592, por el doctor Pedro Diaz del Villar. Era fiscal, desde 1583, con 
nombramiento de 19 de septiembre, el licenciado Francisco de Aliaga (supra 82). 

143. Autos enrne partes y auto fiscal. Son del ano 1584, a saber: a) De Cristobal de Cobas con 
Don Andres Gonzalez, vecino de la ciudad de Santo Domingo, sobre encomienda de indios del 
pueblo de Guaicaypuro (Venezuela). b) De Juan de Narria, vecino de la ciudad de Sevilla, sobre 
entrega de lo procedido de unos esclavos que se le quitaron por decomiso en Santo Domingo. c) 
Del fiscal con Pedro Carrillo, vecino de la ciudad de Lisboa, sobre doscientos veinte y dos piezas 
de esclavos que llevo a la isla de Santo Domingo sin registro. 

144. Parnonato Real. "En 1586 fueron tomadas disposiciones sobre el Patronato Real de las 
Iglesias de America y el Gobierno Eclesiastico de ellas"."9 Reenviamos a la parte eclesiastica en 
lo que al Real Patronato Eclesiastico de las Indias se refiere, concedido a los Reyes Catolicos por 
bula de julio 11 en 1508; y particularmente a la cedula del Escorial del lo de junio de 1574 que 
establece la manera de ejercerlo, y que fue registrada en Santo Domingo en 1585. Es probable que 
en 1586 se hiciese traslado de las nuevas disposiciones dictadas sobre la materia desde 1574 hasta 
1586. (V. Ecco). 

149AGI, 24-1, ramo 34. 
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145. Inquisicion. En 20 de noviembre de 1585 se di6 un Informe sobre si se pondria Inquisicion 
en Santo Domingo.'% Ya antes el Dr. Pedro Duque de nibera, dean de la Iglesia de Santo Domingo, 
habia escrito a Espana, en 14 de mayo de 1558 sobre que se proveyese Inquisicion en la isla (Ecco). 

Capitulo XVII 
CRIST~BAL DE OVALLE (continuacion) 

INVASI~N DE DRAKE 

146. Fuentes ineditas. 147. Otras juentes idditas. 148. Bibliografta referente a Drnke. 149. Situacion reinante entre Elrpar?a 
e Inglaterra. 150. Expedicibn de Drah a America antes y derpds & 1586. 

146. Fuentes ineditas. Para conocer de este suceso, ocurrido, como se ha dicho, por grave culpa de 
incuria del gobierno espanol, son fuentes apreciadas las siguientes: a) Carta de fecha 14 de enero de 
1586:151 b) Carta del Cabildo de Santiago (de los Caballeros) al Gobernador de La Habana, fecha 15 
de enero de 1586;152 c) Carta de Pedro Femandez del Busto, gobernador de Cartagena, a la Audien- 
cia de Panami, sobre la entrada de los Ingleses en Santo Domingo; se transcribe en ella la que le fue 
enviada de la Yaguana en 29 de enero de 1586;'53 d) Carta de fecha 10 de febrero de 1586;Iw e) Carta 
del dean de Cartagena, de 16 de febrero de 1586, al licenciado Alonso de la Torre, oidor de Panama, 
avisando lo que Drake habia hecho en Santo Doming~; '~~ f) Expediente obrado en La Habana sobre 
de que alli se dispuso para ir en seguimiento de un corsario ingles que habia invadido la ciudad de 
Santo Domingo y Puerto La mayor parte de estos documentos pueden ser consultados en mi 
Coleccion Lugo, donde estan trans~ritos.'~~ 

147. Otras jkntes ineditas. Otros documentos indditos, de absoluto caracter eclesiastico, para cuya 
compulsa se envia a parte Eclesiastica, y en que se refleja la luterana sana en iglesias y conventos, del 
saco de Santo Domingo por los ingleses, son: a) Carta de fray Rodrigo de Viana, fecha 9 de junio de 
1586, en que pide se reconstruya el convento de la Merced; b) Carta del comendador fray Gabriel de 
Sotomayor, de 25 del mismo junio, pidiendo se reedifique lo quemado y derribado en el convento de 
Regina; c) Carta de Dona Ines de la Pena, abadesa de Santa Clara, solicitando ayuda para reedificar la 
iglesia incendiada por los ingleses, y "cuya capilla mayor era pieza de consideracion"; d) Carta de fray 
Manuel de la Cruz, procurador general del convento de la orden de San Francisco y del de Santa Clara, 
fecha 9 de febrero de 1589, pidiendo nueva ayuda para terminar la reedificacion de dichos conventos. 

148. Bibiiografia referente a Drake. He dicho que las fuentes citadas (supra 146) permanecen aun 
por su mayor parte ineditas; pero podria equivocarme: escribo en la Republica Dominicana, pais de 
los menos provistos de bibliotecas en Amkrica, hasta ahora."8 Seria util tratar de consultar a Pret~y,'~~ 
a Pa~ne, '~~ a Corbett,"' y a Leliard, Bumey, Southey, Charton, Beasly, Froude, etc. Copia del folleto 

'SoSupra (83), p.19. 
"'AGI, 21-3/32. Carta 4a. 
"3upra (151), carta la. 
"'Supra (151), remo 50. 
LHSupra (151), carta 5a. 
"5Supra (153). 
lS6AGI, 1-1-1/8, ramo 11. 

Coleccidn Lugo se conserva en el Archivo General de la Nacion, Ciudad Trujillo, R. D. 
1S8Referencia al ano de 1937, cuando el autor escribia el presente estudio. 
Is9F. Pretty: T)ie famouc uiyge of sir Fmncis Dmke into the South Sea, Londres, 1600. 
16"E. J. Payne: Voyages of the Hisabenham Seamen to Amerka, Londres, 1892. 
16'J. Corbeu: Sir Fmncis Dmke, Londres, 1908. 
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Sir Fmncis Drake rwiueci, de 1653, se halla en la Colwioii L u g ~ . ' ~ ~  No seria dificil consultar La Dragontea 
de Lope, y el Discurso del uzpitdn Francisco h k e ,  por Juan de Castellanos, recientemente publicado 
por Gonzalez Palencia. Cuanto a plumas dominicanas, dos, que yo recuerde, tratan de Drake: las 
de Antonio Del Monte y Tejada16' y Jose Gabriel Garcia.Lw Caudal documental Mase en Relaciones 
Histdricas de Santo D~mingo.'~~ 

149. Situacion reinante entw Espaiia e Inghtewa. La invasion de Drake a la isla Espanola fue una 
consecuencia de la intervencion de Inglaterra en la sublevacion de los Paises Bajos, promovida por el 
fanatismo y espiritu centralista de Felipe 11. Este se senda dispuesto a quemar 70,000 hombres, si d o  
era necesario para detener la herejia; prescindio de las asambleas nacionales flamencas, y envio a Alba 
que goberno con muy indomable represion. Disipo alli dicho monarca, en no mas de treinta anos, 
considerada parte de las fuerzas vitales de la nacion espanola, despues de agotar los grandes talentos y 
las vidas de Requesens, D. Juan de Austria y Alejandro Famesio. El nombramiento del Duque de Alba, 
sustituto que se habia dado a si mismo el rey cuando se convencio de la imposibilidad de ir el personal- 
mente a Fiandes, repercutio en Inglaterra, donde cambien habia arraigado otra kfornu. Ya en 1572 los 
cor~arios, contando con el apoyo de aquella, habian levantado las provincias flamencas, apoderandose 
de Brielle. UNose al odio reiiioso el interes politico ante el grandioso proposito de invadir a Inglaterra, 
acariciado por D. Juan de Austria, pero no compartido todavia por Felipe 11 que necesito, para decidirse 
a ello, el resentimiento causado por Drake en su orgullo personal, cuando este celebre marino surgio y 
destruyo los buques espaiioles surtos en la bahia de Cadiz. Pero no habia solamente cooperacion con 
Flandes en 1586. La guerra entre Inglaterra y Espana &da de hecho desde 1584. Defensora Isabel 
del protestantismo, y campeon Felipe del catolicismo, eran tambien politicamente rivales. Desde 1568 
meditaba este el proyecto de enviar tropas a Escocia; favorecio en 1579 expediciones para sublevar a 
Irlanda, y en 1580 accedio a tratar con Maria Estuardo para restablecerla en el trono. Isabel, por su par- 
te, ademas de auxiliar a los holandeses y flamencos, se habia apoderado en 1569 del dinero que traian 
algunos barcos espaiioles que buscaron refugio en puertos ingleses. En 1572 expulso a Geran, y en 1584 
expulso a Bemardino de Mendoza, ambos embajadores espanoles, complicados en las conspiraciones de 
Maria Estuardo. El ano mismo en que ocumo la toma de Santo Domingo, Felipe obtuvo la ayuda del 
Papa para la conquista de Inglaterra. Dos anos despub esta egregia empresa de Felipe 11 fracasaba con 
el desastre de su Armada Invencible, debido mayormente a imprevisiones de organizacion y furores de 
la tempestad mas que a la pericia del almirante H m r d ;  y al hundirse hgocosamente con indomada 
soberbia las galeras espanolas en las profundidades de las aguas que banan las playas de Calais a Osten- 
de, de la espuma de las alborotadas ondas surgio, cual otra Venus, la potencia maritima de Inglaterra, 
cinturon y maravilia de la mar (poder temporal que tambien, creciendo, se acaba). 

"%L, libreta 86 (Bibbgmjk amanjem], pp.3341, vertida al castellano por el autor. Para las citas del titulo marginal 148 
ha servido de pauta la Historia de &mita por Antonio Ballesteros Beretta (t. N, la parte. p.432), obra que atesora riquisimo 
caudal bibliogrhfico. Es de advertirse ahora que la Coleccion Lugo comenz6 a publicarse desde el primer numem del Bolain 
del Anhiw Gmeml de ka Nacion, sin intervenir en ello el Colector, y que talt6 siempre persona competente para quedar obviadas 
transcripciones defectuosas, abreviaturas mal entendidas y corrector de prueba suficiente para salvar numerosisimas erratas, 
sobre todo, hubiera sido preferible dilatar la publicacion de dicha Coleccih Lugo para reducir tanto acopio de documentos 
y de noticias a ficheros I&icos, pues no basta el fndice General publicado en 1949 para reconocerse nombres con acierto, 
que tanta parte tiene en cualquier punto de historia. 

16'A. Delmonte y Tejada: Hirtmia de Santo Domingu, t. 111, Vol. 11, pp.7 SS. 
'9. G. Garcia, op. cit., tomo 1, p.142. 
'65Re&cionu Histuricac de Santo Domingo, tomo 11, pp.12-108. Esta obra es Coleccibn formada por E. Rodriguez Demirii, 

con la colaboracion de Fr. Cipriano de Unera, quien cedi6 sobre la invasibn de Drake importantes documentos y 77 notas 
histon~es. 
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150. Expediciones de Dmke a Amkiur, antes y despues de 1586. La expedicion de Sir Francis Drake en 
1586, en que ademas de robar Santo Domingo, metio a saco la ciudad de Santiago (Azores), abraso 
Cartagena de Indias y destruyo San Agusdn (Florida), no fue la unica realizada por el en America. En 
1572 habia saqueado Nombre de Dios y Santa CNZ (supra 137); Y en 1577, Valparaiso, y despojado 
a Aria y robado el Callao, regresando luego a su patria despub de dar la vuelta al mundo. Y poste- 
riormente a 1586 volvio en 1595 por ultima vez a las Indias Occidentales, con John Hawkins, hijo del 
negrero Guillermo: rechazado en Las Palmas, resistido en Puerto Rico, en cuyo ataque recibio Hawkins 
una herida que le causo la muerte, Drake murio tambien frente a Portobelo, envenenado tal vez. Fue 
arrojado al mar su cuerpo, sola tumba digna del marino que puso en las manos de Inglaterra el octano 
y que, por contraste extrano, nos recuerda la que en las enaanas del continente americano recibieron 
los despojos del mas noble de los conquistadores espaiioles. 

Capitulo XVIII 
CRIST~BAL DE OVALLE. INVASI~N DE DRAKE (continuaci6n) 

151. Aviso a la ciudad 152. Aprmimanse algunas nava al puerto. 153. Bajan 18 naves por la Torrecilla. Noticias del 
derembmw de ingleses en Jaina. 154. Corutemacicin. Salen treinta de a caballo a hacer mm. Abandono de la ciudad 
155. Entrada de los ingleses en Santo Domingo. 156. Contdicciones sobre fecha. 157. Toma de la fortaleza p07 los ingleses. 

158. Bajas ocumdus. 

151. Aviso a la ciuclad. De 8 a 9 de la manana del viernes 10 de enero de 1586, entro en el puerto 
de Santo Domingo un barco de cabotaje y aviso haber visto la vispera fondeadas en la isla Santa Ca- 
talina diez y siete velas; He acabado de dar este aviso empezaron a mirar hacia la punta de Caucedo, e 
fueron descubriendo algunas de ellas; e como el dia iba entrando, se descubrieron mas. Hubo mucho 
alboroto en algunos caballeros de la ciudad, aunque el senor Presidente e los Oidores decian que esto 
era cosa de burla!" En realidad, poca importancia se dio al hecho al principio; pero las autoridades 
se mantuvieron en observacion y los vecinos en alarma. 

152. AproxImanse aigunar naues al puerto. "Hasta el anochecer de este propio dia nunca se declararon 
mas de hasta cinco o seis velas, las cuales parecian muy pequenas". Al filo de la medianoche, estando 
toda la ciudad en vela, a la claridad de la luna se las vi6 aproximarse mucho al puerto: el susto crecio, 
hubo gran repiqueteo de campanas y alarde de armas de parte de los vecinos.167 Pero luego las naves 
continuaron marcha, y el sosiego gano los pechos, figurandose dndidamente todos que, percibiendo 
el movimiento, pasaban de largo los piratas sin atreverse a desembarcar!68 

153. &jan diez y ocho ueh pos la TmciUa. Noticia del &embarco de los i n g k  en laina. Pero al 
amanecer del dia 11 vi6ronse diez y ocho velas muy serenas que bajaron por la Torrecilla hasta el Ma- 
tadero; y alli se pusieron algunas a la trinca y otras viraron a la mar; "e andandolas mirando toda la 
ciudad puesta en armas, vieron a la punta de Jaina dos o tres velas", entenditndose que habian dado 
en seco; "e como hora de las cinco llegaron dos mensajeros de la boca de Jayna, los cuales trajeron 
nuevas que estaban alli trece velas e que habian desembarcado seiscientos o setecientos hombres e 
venian marchando".'69 

'66Supra (163), p.12. Carta de 14 de enero de 1586, in extenso. 
'61Supra (163). 
'685upra (163). 
'69Cupra (163). 
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154. ~onsternaci6n. Sakn treinta de a caballo a hacer rostro. Abandono de la ciudad "La ciudad toda 
quedo helada, e aunque hizo una poquita de diligencia no sirvio de nada, porque fue tarde".170 
La diligencia consistio en que "cuando entraban casi" en la ciudad, "salieron treinta hombres de 
a caballo de la ciudad a hacer rostro al enemigo, mientras las mugeres salieron fuera de la ciudad, 
las cuales salieron todas aunque solo con lo que tenian ve~tido".'~' Pusieronse asimismo precipita- 
damente en cobro el pusilanime capitan general y Presidente Cristobal de Ovalle y los oidores, los 
demas funcionarios y los principales moradores, llevandose el oro, las cosas de plata y las joyasY2 
"Hubo un juicio en la ciudad de las pobres senoras monjas y frailes, el mayor, que se ha visto e creo 
se vera en las Indias, e casi todos a pie por lodos a las rodillas vinieron huyendo (a Peralvillo), e los 
mejores librados diez o doce en una carreta; e toda la noche e aquel pedazo de tarde tuvimos bien 
que hacer en salir de la ciudad"?73 "El presidente y otras gentes por la mar se pusieron en parte 
donde se salvaron"". La solitaria ciudad quedo con todo su abasto, abundante en vinos, harinas y 
bizcochos, gallinas, puercos y carneros, con lo que los invasores tuvieron luego alimento para muchos 
dias; y en ropa y mercancias de toda clase.'75 

155. Entrada de los ingleses en Santo Domingo. "A las dos de la tarde la ciudad era entrada con 
el menor riesgo que jamas se vi6 tomar un barco sin remos".176 No hay conformidad respecto de 
la cantidad de enemigos ingleses que desembarcaron en Jaina al mando del general Cartiell. En 
el aviso enviado de la villa de la Yaguana al gobernador de Cartagena se lee "como el capith 
Francisco di6 sobre Santo Domingo sin ser sentido al cuarto del alba por Hayna con mill arca- 
buzeros"." El dean de Cartagena, por su parte, escribe a un oidor de Panama que, segun don 
Francisco Maldonado, "fueron 800 hombres los que echo este capitein Francisco por tierra"."8 
En la carta fechada en Santo Domingo el 15 de enero de 1586 por Rodrigo de Aybar y dirigida al 
capitan de Santiago, Alonso de Caceres Carvajal, no se indica cantidad. En la carta de Rodrigo 
Cid Lobo dirigida a Juan Carrasco y fechada en Peralvillo a 14 de enero de 1586, se dice que los 
mensajeros que llegaron de la boca de Jaina "trajeron nuevas que estaban aUi trece velas e que 
habian desembarcado 600 o 700 hombres".179 El historiador Del Monte y Tejada da de 700 a 800 
hombres. El historiador Garcia se atiene a las cifras indicadas en la carta escrita en Peralvillo, 
precedentemente citada. 

156. Condicciones sobre fechas. Tampoco hay correspondencia entre textos y autores respecto de 
la fecha del desembarco y de la toma de la ciudad. La carta de Rodrigo de Aybar (supra 155) no toca 
estos puntos. El aviso dado por la villa de la Yaguana a la ciudad de Cartagena del 21 de enero, dice: 
"en m e  de este llegaron sobre el puerto de la ciudad treinta e un galeones ingleses con muchas lan- 
chas e varcos e otro dia que fueron doze sabado antes de amanecer entraron a la boca de Ayna ... mill 
hombres, los quales llegaron, sin ser sentidos hasta una legua de la ciudad ... Senorearonse luego aquel 
dia en la ciudad toda, y otro dia a medio dia entraron y tornaron la fortaleza...".180 La carta avisando del 

'%upra (163). 
*'AGI, 21-3/32. Aviso de 29 de enero de 1586 al Gobernador de Canagene, Femhdez del Busto. 
172Supra (171): Carta del dean de Cartagena, 16 de kbrero de 1586, al oidor de Panam6 Alonso de k Torre. 
'73Supra (163). 
'Hsupra (172). 
'71supra (166). 
LIBoazio dice, en A Sumarie and rnrc Dixrnrne ofsir Fmnck Dmqucs Wat Indicrn Voyage, que La entrada h e  a medianoche. 
"Supra (171). 
%upra (172). 
"9Supra (166). 
%upra (171). 
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suceso a la villa de Puerto Plata dice "como la ciudad de Santo Domingo queda en poder del enemigo 
ingles desde el sabado en la tarde diez del mes de enero". En la interesante carta de Rodrigo Cid Lobo 
y Osorio de Peralta (supra 152), se expresa que las nuevas del desembarco se tuvieron el sdbado once 
a las cinco de la manana. En la carta que fue dirigida de Santo Domingo al gobernador de Santiago 
de los Caballeros, se lee: "a diez de este mes de enero sobrevinieron treinta galeras muy poderosas de 
vna muy formada armada de enemigos ingleses, a la ciudad de Santo Domingo, que la tomaron y 
tienen ya tomada, salvo que hasta el domingo que se contaron onze del presente aun no tenian ganada 
la fortakx~".'~~ Del Monte y Tejada dice que la noticia la supieron "a las cinco de la tarde"?E2 Garcia, en 
un corazon con la carta de Cid Lobo y Osorio de Peralta, dice que la infausta nueva llego el once a las 
cinco de la manum. Para Boazio, Drake entro a la ciudad a medianoche.'83 "La deduccion de los textos 
-escribe Fr. Cipriano de Utrera- se clasifica asi: viernes, 10 de enero se ven las velas, pasan por delante 
de Santo Domingo; sabado 11, se desembarca el ingles, viene a la ciudad y la toma, y el domingo 12 
se apodera de la Fuerza".'" 

157. Toma de la fortakza pm los ingkses. Se esta de acuerdo en que la fortaleza de Santo Domingo 
no fue tomada por los ingleses el dia de su entrada a esta ciudad, sino el dia siguiente. "Los enemigos 
Ingleses tienen y tomada la ciudad, salvo que hasta el domingo ... aun no tenian ganada la f~rtaleza".'~ 
"Senorearonse luego aquel dia de la ciudad toda y otro dia entraron y tomaron la f~rtaleza".'~~ "Los 
que estaban en la fortaleza salieron de ella por unos canos que tienen.'m 

158. Bajas &das. El aviso dado por la villa de la Yaguana a la Audiencia de Panama, del 21 de 
enero, dice "que cuando los enemigos vatieron la fortaleza y la tomaron, murio en ella el alcaide don 
Rodrigo Vastidas y su padre y don Diego Osorio, capitin de la galera y un vezino que se dice Sanchez 
de Angulo y otro que se dize Juan Lebron de Quinones; murio en su casa de vna bala la que vino de 
la armada enemiga el vachiller  tostad^"?"^ Pero don Francisco Maldonado, segun carta del dean de 
Cartagena,LE9 manifesto a este que "solo murio el bachiller Tostado, en su casa, con vna bala de alguna 
pieza". Rodrigo Cid Lobo y Osorio de Peralta tambien mencionan solamente a Tostado: "El dia que 
entraron a la ciudad -dicen-, mataron al pobre bachih Francisco Tostado, de un tiro de Artilleria que 
tiro una nao por la calle de las Damas, estando en la puerta del Arzobispado, e hizo grande lastima a 
todos sus amig~s".'~ El historiador Garcia dice "que solo hubo que lamentar la muerte del brigadier 
(lease: bachiller) Francisco  tostad^"?^' Este bachiller Francisco Tostado no debe ser equivocado con 
aquel Francisco Tostado, hombre fugitivo y gran rescatador que cerca de la Isabela se habia entrevistado 
con Ruy Diaz de Mendoza, y como persona de quien se fiaban mucho los franceses, le habia propuesto 
tomase a estos un navio cargado de negros (supra 130). En cuanto a Don Rodrigo de Bastidas y Don 
Diego Osorio, el primero (supra 99) murio probablemente el ano 1592, segun fray Cipriano de Utrer~i;'~~ 

'"Supra (163). 
"'Supra (163) 
"%upra (176). 
w O b ~ n ~ . . .  1938. 
'"Carta del Cabildo de Santiago de los Caballeros al Gobernador de La Hababa, de 15 de enero de 1586. 
'86supra (179). 
'"Supra (171). 
lMSupra (184). 
Is9Supra (171). 
'%upra (171). 
'9'Brigadier, en Garcia, (op. cit., t. 1, p.142), es mas bien una errata de imprenta o una mala transcripcih, no reparada al 

tiempo de correccion de pruebas, que error del historiador. 
19'Fr. Cipriano de Utrera: Don Rodrip de Bustidas, Santo Domingo, 1930, p.294. 
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el segundo fue nombrado Presidente de la Audiencia de la Espanola en 13 de junio de 1596 en lugar 
de Lope de Vega Porto~arrero!~' 

Capitulo XDC 
CRIST~BAL DE OVALLE. INVASION DE DRAKE (continuaci6n) 

159. Desamparo y confusion de los vecinos. Navios surtos en ia Sabana. 160. Drake en Santo Domingo. 161. La causa 
de tanto desastre. Desapercibimiento. 162. Sir Francis Drake. 

159. Desamparo y confusion & los vecinos. Navios surtos en h Sabana. Desamparados por las per- 
sonas encargadas del poder (supra 154), los vecinos de la ciudad de Santo Domingo, sumidos en 
el espanto, vieron a los ingleses entrar y ocupar la ciudad. Ninguno hablo con estoos;194 pero muy 
luego comenzaron a enviar cartas a los que se habian refugiado en los campos. "El propio dia de la 
desgracia de la ciudad vieron en la Zavana, que es en la banda Sur de esta isla, dos navios sin lan- 
chas; y aunque ellos hizieron trece195 dias cmeos fuegos, no quisieron llegar al puerto; y el mensajero 
que trajo la nueva dice que las naos se quedaban todavia surtas, y que hido ir otra nao tambien sin 
lanhazia las otras dos".'" Mas por las cartas no se veia si los ingleses pensaban ir a poblar la isla 
toda,'97 aunque Pedro Fernandez del Busto, gobernador de Cartagena, en 29 de enero de 1586, 
escribe: "Segun ba la cosa, todo lo deven de querer andar, e yo tengo fechas todas las prebenciones 
que me an sido posibles.'98 

160. Drake en Santo Domingo. Al entrar en la ciudad Drake nada respeto, apoderandose de cuanto 
hubo a las manos. La catedral fue convertida "en lonja, carcel i cuartel, i cuando se apeaban las cam- 
panas para lldrselas, una de ellas cayo sobre el techo de la sacristia, que era de boveda, i rompio una 
parte de el, que se hizo despues de vigas i ladrillos, i hoy es de concreto. El campanario estaba entonces 
pegado a la sacrisda i enfrente de la Fuer~a"?~~ "Derribo la parte de la ciudad que le parecio convenia 
para serville de plaza para defenderse si pelease con la gente que sobre el viniese de la isla".m Quemo, 
desde el primer momento, la iglesia de Santa Biirbara,"' y luego rob6 e incendio asimismo los conventos 
e iglesias de la Merced, Regina, San Francisco y Santa Clara.202 En suma, "entrego la ciudad al pillaje 
de las casas, iglesias y conventos, tomo los esclavos que no se habian puesto en cobro con sus amos, y 
libro a las llamas cuanto quiso; se apodero de un centenar de hombres y echo el pregon de que volaria 
la Catedral y se llevaria los rehenes...".203 Tomo el dosel de la Audiencia, y a la hora del rescate puso 
por condicion que no habia de devolverlo.to4 "En cuanto a los dominicos asesinados por los ingleses, 

lP3CDl, 2a. s., t. XVIII 0, p.26. 
WNo tenemos nuevas en ninguna manera en carta que hayan hablado de la ciudad con los enemigos ..." (carta de aviso 

que vino de la Yaguana a esta ciudad de Cartagena, de fecha 21 de enero de 1586, transcrita en la del Gobernador Femandez 
del Busto a la Audiencia de PanmA. Supra (151). 

19%upra (151). (194). 
'%upra (El), (194). 
197Supra (151), (194). 
'gBSupra (194). La carta de Fernandez del Busto de 29 de enero de 1586. 
'"Don Emiliano Tejera dice en Nota al pie, revista La Cuna & Amkica, de uno de los documentos: "Copiados por el Sr. 

D. Amtrico Lugo en los archivos de Espaiia, y que han sido facilitados al Sr. E. Tejera para su publicacion". 
'Oosupra (172). 
W e  la carta mencionada en (194). 
tOZTratado mas extensamente en la Parte Eclesiastica. 
m3P. Utrera: Obseniciciones ... ms. de 1938. 
mSupra (194). 
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en el discurso del Drake por Juan de Castellanos consta que fueron Fr. Juan de Zaravia, sacerdote, y 
Fr. Juan de Illanes, lego. Ambos fueron ahorcados en la plaza Duarte"" en represalia por haber sido 
atropellado un negrito mensajero del capitan invasor. 

161. La urut de unto k m .  DegzpeKibimiento. La causa de tanto desastre era la incuria de la me& 
poli que, como se ha dicho (supra 137, 138, 141), no se cuido de atender a las peticiones de pertrechos 
hechas reiteradamente por Arceo y Ovalle. El arzobispo defendio a las autoridades civiles y militares: 
"Aunque se les imputa culpa con infamia, no se yo que gente ni nacion fuera de tanto valor, que siendo 
tan pocos y teniendo el puerto sin municion y estando ellos sin armas, pudieran resistir a quien de todo 
venia tan  prevenid^".^ !k@n escribe el dean de Cartagena, Don Francisco Maldonado, "que para 
avisar del estado de las cosas de Santo Domingo, desembarco alli en febrero de 1586, dijo: "que no tuvo 
el enemigo rresistencia ni avia polvora para ha~er la" .~  Maldonado agrega: que le oyo dezir al capitan 
Francisco (Drake) que la reina de Inglaterra le mando expresamente que destruyese las Indias, y que asi lo 
avia de hazer, y que no avia de levantarse desta ziudad sin dexalla por el suelo, y que su Magd. no podfa 
pretender ygnoranzia, que dos aiios havia que savia hazia el armada".20s 

162. Sir Francis Drake. Mas no se vaya a tener el "capitan Francisco" por hombre vulgar. Aunque 
pirata, era un autentico hombre del Renacimiento, si bien este no dio en Inglaterra, tan original- 
mente como en otras partes, su brote florentisirno. Discipulo de John Hawkins, en muy temprana 
juventud sufrio Drake, de parte de los espanoles, reveses que infundieron en su pecho el odio. 
Volvio por quinta vez en 1572 a las Indias Occidentales, donde se habia distinguido en 1568 por 
su bravura en el golfo de Mexico: se salvo a nado de la persecucion de los espanoles en el saqueo de 
Nombre de Dios; apreso dos navios en Cartagena, tres convoyes en el istmo de Panama, y recogio 
tanto oro y plata en ellos, que despues de cargar sus buques y de dar generosa participacion en el 
botin a un corsario frances que le ayudo, tuvo que enterrar lo sobrante; y regreso finalmente a In- 
glaterra, llena el alma de ambicion a la sola vislumbre del dilatado Mar del Sur. Sale de nuevo en 
1577 de Inglaterra con cinco navios y ciento sesenta y cuatro companeros: toca en Mogador, costea 
.Africa, desembarca en las isla de mayo, donde liberta a sus prisioneros, regaldndoles un barco, pasa 
a la isla del Fuego y llega a la costa del Brasil; desembarca en Patagonia, salta a tierra en S. Julian 
donde ahorca a Doughty; y entrando luego en el estrecho de Magallanes, sale al Mar del Sur con la 
sola nave que le queda. 

Llega a Valparaiso, desembarca en Coquimbo, apoderase en Arica de un cargamento de lingo- 
tes de plata y mercancias, se presenta en el Callao, y despues de capturar un barco espanol donde 
recoge un botin de casi un millon de libras esterlinas, salta a tierra en Mexico; busca paso por 
Norte America, ancla luego al N. de California, da su nombre a la bahia, se dirige a las Molucas 
y en 1580 arriba en junio al Cabo de Buena Esperanza y en noviembre a su patria, despues de 
haber dado la vuelta al mundo. Isabel quedo maravillada. Tal era el gran marino y gran pirata 
que puso en manos de su patria las llaves del octano, fijando el natural y portentoso destino de 
Inglaterra; tal era el caudillo y capitan del mar que el 10 de enero de 1586 se habia presentado 
en el puerto de la indefensa ciudad de Santo Domingo, para humillar en America el orgullo de 
la gran nacion espanola. 

205Supra (203). 
'ObP. Utrera: Uniuenidadu ..., p.57. 
MSupra (194). 
qupra (194). 



163. El presidenre Ovalle y los ooido7es. 164. EI presidente Ovalle en Peralvilb. 165. Comision a Cobo de Umta p n m  
mente y Iuego a Pedmlues. 166. Pedmlws en Bayaid. 167. La noticia llega a La Habana. 168. La noticia llega a Cartagena. 

169. Relacion de Maldodo. 

163. EI Presidente Ovalle y los oidores. Las primeras noticias transmitidas por los vecinos de la ciudad 
de Santo Domingo a Santiago de los Caballeros decian: "El Sr. Presidte. y Ido. Arceo no sabemos 
donde estan (14 de enero)".2w Sin duda el oidor Arceo habia salido por mar de la ciudad junto con 
Ovalle (supra 154). De Santo Domingo se escribio el 15 de enero en carta dirigida primero a San- 
tiago, y luego de este punto a La Habana. "A lo que hasta agora tenemos por aviso es... que luego 
que fue vista tanta pujanza se desamparo de todos los moradores della, y a los senores presidente 
y oydores les fue forzoso rretirarse a los carnp~s...".~'~ Segun las cartas que llegaron a Cartagena en 
29 de enero, enviadas de la Yaguana, y por la impresion que de ellas reflejaba el gobernador de este 
punto en carta a Panami, "el presidente e vn oydor no parezen ni se save dellos, y dos oydores estan 
en vn puerto rrecogiendo gente ... Segun va la cosa, todo lo deven de querer andar (los enemigos 
ingleses)".2" 

164. El presidente Ovaue en Pemlvillo. Pero ya el 12 de enero, el presidente Ovalle ha debido de 
estar en Peralvillo, lugar escogido como punto de reunion para organizar la resistencia a la entrada 
de los ingleses en lo interior de la tierra; y de Guanuma, desde el lunes 12 de enero, se aviso de todo 
lo ocurrido a "los senores Justicia y Regimiento de la villa de Puerto Plata, para que se procurase 
enviar hacia La Habana y otras partes, para que con toda brevedad llegase la noticia a los oidos de 
Su Magestadn. Entendiase que la faccion enemiga era por D. Antonio de Portugal. Deciase que "se 
procurase tambi&nn dar aviso a las partes comarcanas para que envien toda la gente de a caballo, 
ansi blancos como mulatos e negros, con toda brevedad, para resistir no entren la tierra adentro, e 
la gente venga a recogerse a Peralvillo para que de d i  se junten a los demas e se acuda a la mayor 
necesidad, e pues esta es la llave e defensa no solo de esta Isla, pero de las Indias". Anadiase que el 
senor Presidente y los oidores habian ido por otra parte de la isla "a recoger la gente para el efecto 
dicho, e ami las gentes que vuestras mercedes tuvieren y enviaren vengan a Peralvillo, haciendo de 
Rodrigo Niinez Lubo". Firmaban el aviso Osorio de Peralta, Miguel Aleman, Rodrigo de los Olivos, 
Antonio Serrano y Rodrigo de Aybar; y fue entregado el 15 de enero en Santiago de los Caballeros 
por Antonio Berbery, esclavo de Juan de Estrada, a Alonso de Caceres Carvajal, capitan por S. M. en 
la ciudad de Santiago, junto con una carta enviada a este por Rodrigo de Aybar. Recibiose tambien 
mas tarde, el 18 de enero, una carta de Rodngo Cid Lobo y Osorio de Peralta, con el pormenor del 
infausto suceso. Decian "que estaban como los de Egipto"; que procurasen dar aviso a Bayajh, a La 
Habana, Puerto Plata y Tierra Firme; "y que el mismo aviso vaya a la Margarita por la posta, porque 
esperan de alla barcos con perlas e corales".212 

165. Comision a Cobo de Uweto primero y luego a Pedralues. Juntaronse en cabildo inmediatamente 
despub de recibir el aviso, Andrh Carrasco y Jeronimo Paredes, alcaldes ordinarios de Santiago, Don 

20PAGI, t1-3/22, ramo 59, carta 4a. 
210Supra (209), carta la. 
211Supra (209), ramo 50. 
2'zDel Monte y Tejada, op. cit., t. 111, pp.12, 13. 
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Francisco Abarca Maldonado, alguacil mayor con voto en el cabildo y los regidores Hernando Rodriguez 
y Juan Lopez Tirado, y resolvieron nombrar al canonigo Alonso Cobo de Urreta para que fuese a la 
ciudad de Bayaja a despachar un navio que llevase a la ciudad de La Habana aviso de la toma de Santo 
Domingo por los ingleses; pero habiendose enfermado el referido canonigo, pudieron sustituirle el 17 
de enero con Francisco Pedralves, vecino de Santiag~.~" 

166. Pedralves en Bayajd. Dieron, pues, poder comision y facultad a Pedralves para el pronto 
despacho del navio. Acepto Pedralves, fuese a la villa de San Juan de Bayaja, presento su recaudo 
al cabildo de esta, el cual, compuesto de los senores Sebastian Paez, Juan Lopez de Segura, Fran- 
cisco Luis Caravallo, Blas Gonzalez y Manuel de Mesa, dispuso el 21 de enero que el habil piloto 
Manuel Fernhndez partiese en la fragata San Bartolome, perteneciente a Felipe de Arnberes; y 
que por el viaje se pagase en La Habana, de los bienes reales, 400 ducados a Arnberes, y al piloto 
Fernhdez, 100.Z14 

167. La noticia llega a La Habana. Habia escrito el cabildo de Santiago de los Caballeros, el 15 
de enero, al gobernador de La Habana, "que estuviese apercibido y avisase, a su vez a S. M. y a 
Nueva Espana y Tierra Firme"; y existe, del ano 1586, "un expediente obrado en La Habana sobre 
lo que alli se dispuso para ir en seguimiento de un corsario ingles" que habia invadido la ciudad 
de Santo Domingo y Puerto Junto con el traslado enviado a La Habana de la carta men- 
sajera dirigida de Santo Domingo al cabildo de la ciudad de Santiago (supra 163), los senores de 
ese cabildo decian al gobernador: que el Presidente Ovalle y los oidores, desde los campos donde 
se hallaban, les "enviaron a mandar por villetes de personas fidedignas por no tener de presente 
orden de poderlo hazer con autoridad de secretarios y en forma de audiencia, que por esta vanda 
del norte avisemos a la Havana para que sobre este caso esten muy en orden y apercibidos y para 
que tambien desde la propia Havana avisen a la Nueva Espaiia y a S. Magd. a Espana, aviendo 
sobre ello de verse como es tan necesario hacerse de navios propios que lleven la nueva a la una 
y la otra parte".216 

168. La noticia Uega a Cartagena. El 29 de enero Uego a Cartagena un navio de la Yaguana con las 
cartas y testimonios y aviso fediado en este iiltimo punto el 21 de enero (supra 156), cartas y testimonios 
que el gobernador Femandez del Busto envio seguidamente a la Audiencia de Panama, con impresiones 
sobre el suceso ocurrido, a las cuales nos hemos referido ya (supra 163).Z17 

169. Relacion & Maldonado. Tambien informo el dean de Cartagena al licenciado Alonso de la 
Torre, oidor de Panama, la llegada de Don Francisco Maldonado (supra 152,154,155, 157, 158); el 
cual le dijo: "que se hallo en la ciudad de Santo Domingo quando el corsario la entro y tomo, y que el 
presidente y otras gentes por el mar se pusieron en parte donde se salvaron; que no tuvo el enemigo 
rmistencia ni avia polvora para h a d a ;  que solo murio el bachiller Tostado en su casa con vna bala 
de alguna pieza, que la gente se puso en cobro y las mugeres y oro y cosas de plata y joyas; que los que 
estavan en la fortaleza salieron della por unos canos que tiene: que fueron 800 hombres los que echo 
este cappn. Francisco por tierra: que despues de apoderado de la ciudad dembo la parte della que le 
parecio combenia para serville de plaza para defenderse si pelease con la gente que sobre el viniese de 
la isla". "Luego dizen -anade Maldonado- que el presidente trato de resgatar la ciudad. Embio a ella 

213Supra (2121, pp.10, 11. 
21'supTa (2121, p.11. 
2LSAGI, 1-14/16, ramo 11. 
21%upra (209). 
2"Supra (211). 
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las personas que le parecio suficientes, y vna deUas fue el, que estuvo tres dias con el capitan Francisco 
en estos mtos. Pidio 200.000 ducados; a mas de dar le ofrecieron 25.000; y menospreciandolos, dixo 
que mejor la resgatara por vna sortija de vna dama; y que saco por condicion del resgate no avia de 
dar el dosel que avia tomado en la Audiencia, y que le prometi6 a este don Francisco que le llevaria 
al Rio de la Hacha adonde tiene su casa... Dize que le oy6 dezir que la reyna de Inglaterra le mando 
expresamente que estruywe las Indias, y que asi lo avia de hazer, y que no avia de levantarse data 
ziudad sin dexalla por el suelo, y que su Magd. no podh pretender ygnorancia, que dos anos havia que 
savia hada el armada ..." (supra 161)Y8 

Capitulo XXI 
CRIST~BAL DE OVALLE (finaiza) 

INVASI~N DE DRAKE ( h h a )  

170. Actitud del presidente Owrlk. 171. Ovak mata con d i m  la ciudad. 172. Evacuacion & la ciudad 173. Estodo 
m que quedo la ciudad 174. Amim.6n  del comedo iegal y Mecimiento de los rescates. 175. Actitud de la MeMpoli. 
176. Medidas ndoptadar para PW Rico, Cartagema y La Habuna. 177. Tenninacion de la administmcidn de Oualle. 

178. Juicio sobre la administnrcidn de Oristdbal de Ovalle. 

170. Actitud del presidente Oval&. Inutiles fueron los acelerados avisos del suceso y las ordenes im- 
partidas a las autoridades de Santiago, Puerto Plata y Bayajti para que se acudiese con gente y armas 
de Peralvillo. Ante la noticia de la resuelta determinacion de Drake de destruir la ciudad, Ovalle se 
acobardo. "No hubo tiempo para nada -dice el historiador Garcia-. Valieronse los ingleses de la tea 
incendiaria, que no respeto los archivos, y del pico demoledor, que por dondequiera hizo estragos, a 
mas de entrar a saco embarcando la artilleria de bronce que habia en La Fuerza, y las prendas y objetos 
de valor que encontraron en los templos y en las casas particula~es",~~ En realidad, una ciudad de 
piedra como Santo Domingo no podia ser destruida en un decir amen. Suspendian los demoledores 
su iiena a las ocho de la manana a causa de los ardientes rayos del sol. Por otra parte, la destruccion 
de la ciudad no convenia de n h g h  modo a Drake: como pirata, aminoraba dia por dia el precio de 
la prenda; como conquistador, incurria en el desagrado de Isabel. Drake, finalmente, carecia de fuer- 
zas suficientes no solo para "entrar la tierra adentro", sino para resistir. Del Monte y Tejada censura 
el abandono de la ciudad. "Aterrorizado, -dice-, el Presidente Ovalle no a c e ~  a dar disposiciones 
convenientes en aquel apuro, y se refugio con los demas oidores en la Isabela, abandonando la ciudad 
que pudiera haber resistido, hallandose amurallada en mas de dos terceras partes.2m En oposicion al 
juicio de este historiador sobre lo ya expresado, vease el juicio de la Audiencia ( I n h  186). 

171. Ovaue rescata con dinem la ciudad. Olvid6, pues, Ovalle su dmlo de capitan general, y entablo 
negociaciones para el rescate pacifico de la ciudad, enviando a ella una comision, de la que formaba 
parte Don Francisco Maldonado, y la cual permanecio d i  tres dias negociando. Pidio Drake 200,000 
ducados, y acepto por 25,000, desputis de expresar con una galante frase, la inestimable valia del 
simbolo del amor, en manos de mujer (supra 169). Y en senal de que en esta faccion dejaba maltre- 
cho el honor de los vencidos (rara ocasion, tratandose de espanoles), kvose el dosel de la Audiencia 
junto con los 25,000 ducados, suma reunida con el sacrificio de las joyas y prendas de las mujeres 

Uasupra (2091, doc. 16. 
2'9Garcfa, op. cit., t. 1, p.142. 
UDSupra (2121, pp. 8.9. 
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hecho por estas en el altar de la patria. El arzobispo di6 la plata propia y de la Catedtal que se habia 
salvado antes."' 

172. Evacuacion de la ciudad. Evacuaron las tropas inglesas la ciudad de Santo Domingo despues de 
ocuparla durante treinta dias, tiempo suficiente para que Ovalle hubiese hecho alguna demostracion 
marcial. Lentamente regresaron a ella autoridades y vecinos; y su vida habitual tardo bastante en 
rehacerse, pues los piratas habian demolido muchos edificios, arrasado iglesias y conventos y pillado 
a mansalva cuanto pudieron. Partio Drake del puerto de Santo Domingo el dia 10 de febrero de 
1586. Habia salido de Plymouth el 15 de septiembre de 1585 con una flota de veinte y tres navios 
y dos mil trescientos soldados y entrado a saco la ciudad de Santiago en las Azores; y ademis de 
desolar a Santo Domingo, incendio Cartagena de Indias y destruyo en la Florida el puerto de San 
Agustin. Regreso a Plymouth el 28 de julio de 1586, "despues de una campana de diez meses, en 
la que causo a los espanoles perdidas que se evaluan en unas 600,000 libras e~terlinas".~" Habiase 
dispuesto en Espana, ~ricipalmente en atencion a las depredaciones de Drake en Santo Domingo, 
el envio a las Indias de una gruesa armada al mando del Marques de Santa Cruz. Este, al fin, no 
fue; diose el mando de una parte de ella al general Alvaro Florez de Quinones, pero Drake evito 
encontrarse con el (supra 138). 

173. Estado en que quedo la ciudad. Diseminados en el cuerpo de esta historia quedan los principales 
detalles del destrozo causado por los ingleses durante la ocupacion de la ciudad, el dembo de una parte 
de ella, la demolicion de sus pocos edificios, la iglesia catedral profanada y estropeada, destruidas e 
incendiadas las demas iglesias y conventos (supra 160), el agotamiento de la vitualla y otras provisio- 
nes, la desaparicion de toda valiosa mercancia (supra 154); todo lo cual aumentaba en los vecinos la 
dolorosa impresion producida por la sorpresa del ataque, el trastomo de la huida, las molestias del 
campo, la generalmente violenta actuacion de los invasores y, fmalmente, por el asesinato perpetrado 
por estos en algunos hiles ancianos e indefen~os."~ 

174. Aminuracih del comercio legal y acrecimiento de Ios rescates. Por otra parte la presencia de Drake 
en las aguas del Caribe interrumpio la ya bastante reducida actividad comercial de la isla, y fomento, 
por contrario imperio, el comercio clandestino mantenido por los moradores de la costa nortena con 
los holandeses, a quienes las pingues ventajas del contrabando "animaban a desafiar sin miedo los 
peligros del mar, y a hacer burla y escarnio de la vigilancia de los guardacostas"224 que fueron enviados 
en el mismo ano de 1586, en reemplazo de las dos galeras de Ruy Diaz (supra 114).225 

175. Actitud de la Metr6poli. Medidas tomadas respecto de Santo Domingo. Cerca. No parece que Espana, 
ante la funesta repercusion de su politica de Flandes en las Indias, mirase al principio las cosas con 
marcado interes. Las primeras medidas de que tenemos noticia limitanse al aviso del apresto de una 
gran flota que al fin no fue; a la salida de la armada de Alvaro Fiorez (supra 138);226 al envio a Santo 
Domingo de otras dos galeras, por haberse perdido las dos que habia.2n Mas tarde, el maestre de campo 
Don Juan de Tejeda, antes de hacerse cargo de la gobernacih de la isla de Cuba, estuvo en Santo 
Domingo, y en las instrucciones que le fueron dadas en 23 de noviembre de 1588, se decia: "Dareis 
horden en que se cerque la dicha ciudad de Santo Domingo: por la parte de la ciudad se hara un 

2"Supra (212), p. ii; supra (219). 
2"Diccion Encicl HispmwAmericrino: Dmke (FmriEisco), pp.901-902. 
'%upra (219). 
%upra (219). 
%upra (219), p.143. 
226Supra (225). 
LnSupra (2 25). 
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castillejo, como os pareciere mejor, como esta dicho, y la zerca sera con una trinchera de tapias gruesas, 
de altura que os pareciere y con sus baluartes, como esta designado en la traza, metiendo dentro de la 
zerca el cerro e padrastro de Santa Barba m... E se saque la tierra para las tapias, de la parte afuera de 
la cerca, para que se haga 

176. MedidaF adoptadas pana Puerto Rb, Camgena y La Habana. Dispusieronse tambien, por esta epoca, 
medidas relativas a Puerto Rico, Cartagema y La Habana. Formose una Junta para fortificar a Puerto Rico, 
y en 1586 (o en el antecedente) fue enviado el mariscal de campo Juan de Tejeda "a reconocer los puertos 
y ver que fortificacion se podia ha~er";2~~ y en 1588 se le dio a este una larga instruccidn para "reconocer 
el puertn de Cavallos i Baia de Fonseca y otras costa~".2~ "Para ia fortificacion de Cartagena se aplico 
en 1586 lo impuesto para traer el agua de Turbaco. En cuanto a La Habana, las consecuencias de esta 
desastrosa expedicion de Drake a las Indias fueron altamente provechosas. Drake, "ya de regreso para 
Inglaterra, paso frente a La Habana, pero en la capital se tenian noticias de su venida y en vez de quince o 
veinte vecinos mal armados como hallo Sores en tiempos del gobernador Angulo (1555), se encontro con 
que habia mas de dos mil hombres con arcabuces y ballestas dispuestos a defender la poblacion. Muchos 
habian venido por tierra o por mar desde Bayamo Admirables bayameses, eternos enamorados de 
la libertad! El gran pirata pasd de largo; pero Felipe no resolvi6 brtificar el puerto de La Habana. Nom- 
brado Don Juan de Tejeda por gobernador de la isla en 1588, este se ocupo inmediatamente, utilizando 
al ingeniero Juan Bautista Antonelli, en la construccion de los castillos del Morro y de la Punta. Hizo 
colocar en ellos suficiente artilleria, los guarnecio con cuatrocientos soldados, y "La Habana fue, desde 
entonces, el puerto mejor fortificado del Nuevo Mund0".2'~ 

177. Tmidon  de la administracih de Ovalle. Nada dice Del Monte y Tejada sobre la parte final 
de la administracion de Ovalle. El historiador Garcia dice que este quedo "con el animo abatido por 
lo que acababa de ocurrir, y rodeado su gobierno de dificultades insuperables"; y que para 1591, "o 
mucho antes, debio tener lugar la muerte del infausto gobernador, que si hemos de dar credito a 
la tradicidn sustentada por algunos historiadores, fue ocasionada por la enfermedad que adquirio 
cuando la invasion malhadada; pero debierase o no a esta circunstancia su reemplazo, que muy bien 
pudo ser determinado por el rei a causa de su reprochable comportamiento en la hora del peligro, 
es lo cierto que a principios de 1591 figuraba ya don Lope de Vega Portocarrero como gobernador, 
capitan general y presidente de la Real Audiencia" de Santo Domingo.z33 Es absolutamente exacto que 
Ovalle y habia cesado en el mando para e1 31 de enero de 1587, fecha en que presidia interinamente 
el licenciado Arceo;2" y que en fecha 13 de julio de ese mismo aiio, iba Portocarrero por gobernador 
de la isla (supra 140)." Fray Cipriano ajusta el asunto: Ovalle murio repentinamente la noche del 29 
al 30 de noviembre de 1586. 

178. Juicio sobre Cristobal de Ovalle. El historiador don Antonio del Monte y Tejada dice que 
Ovalle quedo "aterrorizado" ante la invasion de Drake, y censura el abandono de la ciudad-de 
Santo Domingo por dicho gobernador (supra 177); y acabamos de leer que el historiador Garcia, 
por su parte, llama a Ovalle "infausto gobernador" y califica de "malhadada su administracion". 

W cedula de Madrid, 23 de noviembre de 1588. 
U 9 ~ ~ ~ ,  ta. s., t. XVII (M. p.55. 
WSupra (229), pp.55,56. 
U'Rarniro Guerra y S&nchez: Historia ELmmt<il de Cuba, (3a. ed. Habana, 1932), pp.76, 77. 
232Pedro J. Guitenw HistOn4 de CUbd, (28. ed. Habana, 1928), t. 11, pp.91-92. 
233Ga~ia, op. cit., t. l. p.144. -Fr. Cipriano dice: 'Lleg6 a b isla en fmes de agosto de 1588". (ms. 1952). 
l*La respuesta real al f d  Aliaga de 20 de junio de 1587: CL, libr., 47, p.10. 
W D I ,  2% s., t. XVUI 0, p.20. 
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Garcia dice expresamente: "el gobernador Ovalle estaba acobardado y no se sentia a la altura de 
su Tambi~n tenemos por cierto, y ya lo hemos dicho (supra, 170), que ante la noticia de 
la decision de Drake de destruir la ciudad, Ovalle se amedrento; que olvido su investidura y caracter de 
capitan general (supra 171). Es cierto que Ovalle, despues de legar a la isla, en carta de fiedia 10 de junio 
de 1584, escribio a S. M. haberle representado por muchas cartas, que la fortaleza de la ciudad de Santo 
Domingo, tenia mucha necesidad de polvora y municiones, (supra 141) y que no se halla prueba de que 
fuese atendido; y por otra parte en la Relacidn de Maldonado se afirma que no habia p6hiora para resistir al 
enemigo (supra 169); todo lo cual echa sobre loe hombros de la meu6poli gran parte de la responsabilidad 
del desastre ocurrido en Santo Domingo en 1586. Pero en ocasiones supremas en que el honor manda 
defender hasta morir, aun con el pecho desnudo, el deposito sagrado de la posesion del territorio y de los 
atributos de la Libertad de un pueblo, no caben excusas ni circunstancias atenuantes. La pusilanimidad 
mostrada por Ovalle es una singular solucion de continuidad en la mas fuerte cadena de heroismo br- 
jada en la Edad Moderna por ningun pueblo de la tierra, y en la que cada pundonoraso militar espanol 
constituye aureo y glorioso eslabon. 

Limitandonos a &lo Cuba, amada de Santo Domingo, Sores salio sin dinero en 1554 de la ama- 
sada Habana, a la cual salvaron con su actitud en 1586, frente al mismo Drake, gobernando sin duda 
Gabriel de Lujb, los resueltos bayameses cuyo heroismo habia de ser consagrado tres siglos mas tarde 
en el altar de la patria, al son de uno de los mas bellos canticos de libertad. Crist6bal de Ovalle, capitan 
general con titulo de gobernador de la isla Espanola, debe ser degradado por la posteridad, por haber 
abandonado la excelsa ciudad de Santo Domingo, cuna de la America, en manos de los ingleses, para 
rescatarla luego pacificamente, con gesto mujeril, por medio de una suma de dinero. "Es de advertir, 
observa Fr. Cipriano, que Ovalle era licenciado; no militarn. 

Capftulo MCII 
INTERINIDAD DE PEDRO DE ARCE0 (1587) 

ADMINISTRACI~NDE LOPE DE VEGA 
PORTOCARRERO (1588-1597) 

179. Interinidad de h. 180. Nombramiento de Vqp Portucanwo y -mcidn del curgo. 181. Oidores. Fircal. 182. Baoncco, 
puebla de n e g ~ ~  183. &rrtidat y hi capiruhciones de Bayaha 184. Remates. 185. Ocultacion efecruada en tiempo 
de Dmke. 186. PetKion de a7tillerfa. Falta de Juan Femdndez de Esimda. 187. Demandas en a@ia&~l88. Comer- 
cio.189. Mina de plata. 190. Maeda. 191. Hu7acdn 192.Cuenm de Real HMenda. 193. Competenaa. 194. Itimrio 

demmahrsflotas. 

179,lntminUlad de Am. Observacion de Fr. Cipriano de Utrem "A la muerte repentina de Ovalle 
y por haber sido el primer Presidente que tuvo titulo personal de Gobernador de la Isla Espanola, no 
habiendo todavia declaracion real reciente sobre a quien competia gobernar por enfermedad, ausencia 
y vacancia del titular, los oidores Alonso Femandez de Mercado y Baltasar de Villafane juzgaron que 
las interinidades debian seguir como siempre habian sido cuando el gobierno de la Isla tocaba a la 
Audiencia, conque no daban a torcer la mano por ofrec6rseles ocasibn de no perder fueros que ya 
estaban muy debilitados; en tanto que el oidor mas antiguo, Pedro de Arceo, opinaba que le corres- 
pondia a d gobernar personalmente solo, al amparo de la institucion en la Isla de que la Audiencia 
no entendiese mas que en los asuntos judiciales del distrito de ella. El 31 de enero de 1587 los tres 

WGarcia, op. cit., t. 1, p.142. 
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oidores consultaron al Rey, y el 9 de febrero siguiente hizo lo propio el fiscal Francisco de Aliaga, por 
tener respuesta que con el hablase, a fin de acertar en sus peticiones y demandas en nombre de S. 
M. si tan conocidas le eran las artimaiias de todos los tiempos en aquel Tribunal para no conocerle 
como colega. Por decreto del Consejo, que el Rey aprobo, se les respondio que en las vacancias del 
Presidente Gobernador, gobernase la Audiencia. Esta resolucion era conforme a una real cedula de 4 
de octubre de 1563, y a ella parece que se remitian los oidores, que decian pertenecer a la Audiencia 
todos los casos de guerra y gobierno "por haber expirado con el dicho Presidente los dichos cargos 
y haberse transferido en la Audiencia, como antes estaba*. Comoquiera, la resolucion o respuesta 
llego bien adelantada la interinidad, y no hay sino colegir que, pues se hizo consulta, Arceo debio 
seguir el criterio de la mayoria hasta conocerse la real respuesta, ejecutando, como presidente, lo 
mandado por todos".237 A la llegada de Lope de Vega Portocarrero, gobernador y capitiin general, 
sucesor de Ovalle, Arceo paso a ocupar su asiento de oidor mas antiguo y murio en su empleo el 7 
de agosto de 1590.238 

180. Nombramiento de Vega Portocawero, y duraci6n en el uwgo. Fue nombrado Lope de Vega Porto- 
carrero gobernador general de la isla Espanola en lugar de Cristobal de Ovalle, de triste recuerdo,"el 
13 de julio de 1587, con 5,000 ducados de salario*.239 Tomo la posesion el 5 de septiembre de 
1588 y goberno nueve anos, porque no obstante haber sido suspendido en 1595 por el visitador 
licenciado Alonso de Villagra o Villagran, "se di6 cedula para que, sin embargo, sirviese, por no 
aver guardado el visitador los tramites ni forma del derecho ni sus comisiones".240 Aunque Diego 
de Osorio, sucesor de Vega Portocarrero, fue nombrado presidente de la Audiencia de junio de 
1596,241 no se di6 aviso a esta de dicha provision sino por cedula fechada en Madrid a 16 de mano 
de 1597.242 

181. Oidores. Fiscal. El licenciado Alonso de la Torre paso a Panama, y le sustituyo el licenciado 
Baltasar de Villafane el 13 de mayo de 1583. En 13 de septiembre de este mismo ano el licenciado 
de las Cabezas de Meneses, que paso a Quito, fue sustituido por el licenciado Francisco Bravo 
de Cabana, el cual fue sustituido a su vez, en 1592, por el doctor Pedro Dfaz del Villar. Al oidor 
Don Pedro de Arceo le sucedio el doctor Simon de Meneses el 17 de julio de 1591; al licenciado 
Fernandez de Mercado, el doctor Marco Valles, el 8 de mayo de 1592 (supra 142); pero no vino, y 
en su lugar fue nombrado el 7 de marzo de 1594 el doctor Juan Quesada de Figueroa. Era fiscal, 
desde el 19 de septiembre de 1583, el licenciado Francisco de Aliaga, por suspension de Larrieta 
(supra 142). 

182. Baoruco, pueblo de negros alzados. Mandosele por esta cedula "a Lope de Vega, con la co- 
pia de una carta de la villa de la Yaguana en que avisa de cierta poblacion que se ha hecho alli 
cerca de negros huydos, que llegado alla se informase y lo remediase con brevedad y cuidado".243 
De esa poblacion, llamada Baoruco, salian dichos negros a hacer muchos robos y danos por la 
comarca. 

lnAGI, 544.3. 
UBUtrera,:Obseruaci m... m. 1952. 
Wsupra (235), pp.20,24. Pielo anade: "Lope de Vega Portocamro parece fue el primer seglarn. Si "seglar" es equivlente 

a 'iaicon en Pielo todo es yem si es en oposito a "cl~rigo", tampoco acerto: si entiende que Lope fue casado, ya antes lo 
fueron o w s  Presidentes: Maldonado, Gondlez de Cuenca, M e . . .  (Fr. C.) 

UOSupra (2291, p.89. 
2*1Supra (235), p.26. 
242CL, lir. 47, p.13. 
U3AGI, 78-21, libro 1, f. 130. 
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183. Batidas y lar capituluciones sobre Bayaha. Por las capitulaciones para poblar en el puerto de 
Bayahd, en 1579, habiase comprometido el alcaide Don Rodrigo de Bastidas a levantar alli una forta- 
leza. Apremiosele a cumplirlas "porque se seguian inconvenientes e impedimentos del comercio, al no 
haber alli la fuerza y defensa req~eridas".~+' 

184. Rescates. El 11 de mayo de 1588 escribio a la Audiencia, que se entendia que pasaba muy 
adelante el comercio entre los vecinos de aquella isla y los corsarios; "que en tres anos de~coraban~'~ 
en la Maxada blanca mas de 600.000 vacas y cargaron los cueros en 12 navios; y que llevaron los erejes 
mas de 600 negros y de 800.000 pesos de mercaderia rondas a Espan~les".~~~ 

185. Ocuhcidn efectuada en tiempo de Drake. Ordenose a Portocarrero en 1589 que hiciese entrar 
en la caxa real de lo que se tomo oculto della quando entro en aquella ziudad el corsario Francisco 
D r a l ~ e " . ~ ~ ~  

186. Peticidn de artillerla. Fah de defensa. Juan FeniandR1i de E s d .  Estaban completamente de acuerdo 
presidente y arzobispo, en 1590, en considerar a la isla punto menos que indefensa. Escribia al rey el 
primero, en 4 de julio de 1589, pidibdo alguna artilleria para la fortaleza de Santo Domingo: "Tiene tan 
pocas fuerzas, que por flaco que viniere el enemigo la tomaba. La fordeza de Puerto Plata no tiene mas 
defensa que Juan Femandez de Estrada"; y en 19 de enero de 1591, el segundo, Upez de Aviia, superior 
eclesiastico desencantado de su Primada: "Asimismo suplico a V  M. se sirva mandar favorecer y fortalecer 
esta cibdad que esta sin defensa y subjeta a que qualquier enemigo con muy poca gente la tome, porque 
aqui no se trata sino de como pondran en cobro su hacienda y en seguro las  persona^..."^ 

187. Demandas en apelacidn. Segun el historiador Garcia, por real cedula de 13 de septiembre de 1591 
se ordeno "que las demandas puestas en residencia a los gobernadores de Venezuela y sus tenientes, 
siendo de hasta mil ducados, vinieran en apelacion a la Audiencia de la Espanola, para que fuera esta 
la que las resolviera en ultima instan~ia".~ 

188. Comercio En 1583, a 24 de septiembre, concedio permiso S. M. a la villa de Puerto Plata, pu- 
diese ir a ella desde Espana un navio en conserva de 60 toneladas, cargado de generos; y, por haberse 
perdido en el ano 1596 en Chdii el cabildo duplico que la ida de un navio continuase, y se concedio 
por una vez por cedula de El Pardo 24 de noviembre de 1598. 

189. Minas de plata. Fueron descubiertas "grandes minas de plata", sean  escribio en 15 de diciem- 
bre de 1593 Garspar Diaz. vicario general de los dominicos; "pero se carecia de gente y de mineros 
oficiales para labrarlas". En 10 de diciembre de 1594 Cristobal Gonzalez fue nombrado minero mayor 
y veedor de estas minas, con 600 ducados de salario,250 y de San Lorenzo, el 23 de agosto de 1597, se 
escribio "al del Asiento de los negros que enviara mil esclavos, en cinco anos, para que se ocupasen en 
el beneficio y lavado de las minas"."' 

190. Moneda. "Para cortar los inconvenientes que resultaban de la mala moneda de vellon que 
circulaba en la isla, se mando, por ley de 16 de julio de 1595, que la acunacion se hiciera en Espana, 
reconociendose el valor de los cuartos sin reducirlos a menor estimacion, si bien recogiendo los que 

%upra (243), f. 136. 
asDescorar: quitar el cuem, desollar. 
qupra  (243), f. 137. 
""Supra (243), p.138. 
UBAGI, 541-9. 
*+'Es la ley 34, tido XV, libro V de la Recopikacion, con fuente original de real ceduia de San Lorenzo 30 de septiembre 

de 1591. Garcia, op. cit., t 1, p.144. 
l%upra (235), p.25. 
%L, lib. 16, p.5. 
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tenian por una parte una Y griega y por otra una S, para fundirlos y acunarlos con las marcas y pun- 
zones que tenian en Castilla, dandoles el valor de dos maravedises, pero todo esto por orden de la 
ciudad de Santo Domingo y solo durante seis anos consecutivos, sirviendo de complemento a esta 
reforma otras innovaciones referentes a pagos de sueldos, cobros de derechos y demas transacciones, 
asi fiscales como comercia le^"."^ 

191. Huracdn Un caribe hura* derribo en 1591 la iglesia de Santa Barbara; y esta pidio ayuda (Ecco). 
192. Cuentas de Real Hacienda. Los oficiales reales de Santo Domingo hicieron relacion al rey, 

en 1593, del dinero entrado en la real caja procedente "de venta de Oficios, propiedades de tierras y 
composiciones de extranjeros, hechas por el presidente Lope de Vega Portocarrero, en virtud de real 
cedula dada en Lisboa el 13 de noviembre de 1581." 

193. Competencia. Y en fecha 2 de mano de 1594, fray Nicolas de Ramos, Inquisidor ordinario, 
del Consejo de S. M. y arzobispo de Santo Domingo y de la Concepcion de La Vega, hizo informacion 
sobre competencia con la Audiencia de ciertos presos inculpados de rescates (Ecco). 

194. Itinerario de armadas y frotas. "La lei de 20 de junio de 1596 previno que las armadas o flotas 
hicieran su rumbo a La Dominica, La Deseada o La Guadalupe, y que la que fuera a Nueva Espana 
siguiera viaje a la isla de Santo Domingo, y en la parte que le pareciera mas a proposito, despachara 
las naves destinadas a Puerto Rico y continuara hasta ir a reconocer La Saona, asegurando de corsa- 
r i o ~  a las que fueran a Santo Domingo, que dejaria sobre el puerto, o en el de Ocoa, desde donde se 
d i i a  al cabo Tiburon, para dar licencia a las que iban a Jamaica y a Santiago de Cuba, y reconocer 
la isla de Pinos o el cabo de San Anton, para desde alli repartir las que fueran a Honduras, Yucatan y 
La Habana, siguiendo con las que quedaran hasta fondear en San Juan de Uliian.2" 

Capitulo xxm 
VEGA PORTOCARRERO (continda) 

VISITA DE VILLAGRA 

195. Visitadores. 196. Demanh puestas ante el visitador Villagni. 197. Capitulos wnm Villagm. 198. Vitupemble 
conducta de Vikagra. 199. Doila Juana de Wdo y Vaid& y D. Rodrigo de htidas. 200. El visitrrdor Villagm suspen- 
de al presidente Lope de Vega Portocawero. Este es repuesto. 201. CeJacibn de la administsacidn de Vega Portocawem. 

Noguera Valenmela. 

195. Visitadures. "Desde el tiempo de Cepeda hasta Lope de Vega Portocarrero, -dice Don Emiliano 
Tejera en una de sus admirables Notas-,255 hubo siempre luchas y discusiones entre el Presidente de 
la Audiencia y algunos oidores. Para concertarlos enviaba el Rei a veces visitadores. Lo fueron el Ldo. 
Ribero en junio de 1580 (supra lll), i el Licenciado Viagra en julio de 1594". Con anterioridad a 
Ribero, en 1570, se habia enviado por visitador al licenciado Juan de Valdivia (supra 63). 

196. Demandas puestas ante el oisitador Villagm. En 1594 vino por visitador a la ciudad de Santo 
Domingo el licenciado Francisco Alonso de Viagra o V i g d n .  En 23 de julio de dicho aiio le escribio 
el rey a esta ciudad "como oydor de mi Real audiencia de Mexico que por mi mandado estays visitando 
la de la ciudad de Santo Domingon. Pusieron demandas ante d, a saber: 

%arcia, op. cit. t, 1 p.144. V&se P. Utrera: La Moneda Provincial de Li isla Espuilokz, Ciudad Tmjao, 1951. 
L 1 3 ~ ~ ~ ,  &3.8/20, doc. 1. 
9 u p a  (2511, p.145. 
asPublicidad en La Cuna de America, al pie de una carta de Montemayor de Cuenca, de 30 de mayo de 1655. 



a) "Causa seguida por Antonio Gonzala con Antonio Muiroz, sobre haberle despojado de su 
oficio de Contador de la Red Hacienda de la isla de la Margaritan; 

b) "Instancia de Juan de Castaiieda para que el oidor Simon de Meneses se abtuviese de conocer 
en sus causas".w 

c) "Demanda por Juan Bautista Justiniano contra el licenciado Don Francisco Bravo de Cavanae, 
oidor de esta Audiencia (supra 181), sobre paga de cantidad de maravedis. Recibida a pmeba en 
1598n.w 

197. Capitulos conm ViUcrgm. Forman una pieza de 18 ibjas los capitulos puestos en el Consejo por 
Juan de Gamez, d o  de la ciudad de Santiago de Caracas, contra el visitador V i ,  "sobre sus 
procedimientos y estrecheces de amistad con el Presidente y Oidores". Determinada en 1596. 

198. Vitupemble conducta & Villagnr. Durante la estadia del visitador V i  en Santo Domingo, 
"siguieron instancia Dona Juana de Oviedo y Valdes y su hermano D. Rodrigo de la Bastidas, con 
dicho visitador, por haber estuprado violentamente a dicha Da. Juana, quebrantando las casas de 
su hermano; y que le cumpliese la palabra de casamiento. Fue remitido al Consejo por el Presidente 
y Oidores de esta Audiencia, para declaracion de la declinatoria interpuesta por el Visitador; y por 
auto del ano 1596 se cometi6 al Presidente y Oidores de esta Audiencia para que, llamadas y oidas las 
partes, substanciasen hasta poner esta causa en definitiva; y conclusa y cenada y sellada, la remitiesen 
a este Tribunal (el Consejo de Indias), para que el la viese y determinasew. Encontrabase el visitador 
Villagra, para las fechas de este auto, 1596, en M&xico; porque en el se dice "que se diese provision 
para que el virrey de la Nueva Espana con un oidor de aquella Audiencia, tomase confesion al dho. 
Visitador; y tomada, la remitiese al Presidente de Santo Domingo, y que se diese emplazamiento 
contra el citado 

199. Doiiu Juana & Oviedo y Va& y D. Ralrigo de Bastidas. Este D. Rodrigo debe ser, conforme a 
la genealogia de los Bastidas documentalmente establecida por fray Cipriano de Utrera,260 Rodrigo 
de Bastidas (IV) que fue hijo de aquel D. Rodrigo de Bastidas (111) alcaide de la fortaleza de Santo 
Domingo y fundador de Bayaha, de quien ya hemos hablado (supra 71,99, 191) y que ha debido 
morir probablemente en 1592; este D. Rodrigo 0, a su vez, fue alcalde ordinario de la ciudad 
de Santo Domingo, marido de Da. Felipa Margarita Femandez de Fuenmayor Bemo (supra 59), y 
muri6 el 2 de octubre de 1668. Utrera no mencion6 a esta dona Juana de Oviedo y Valdb entre las 
hijas del matrimonio de D. Rodrigo Bastidas (111), de Hoyos por su padre, con dona Juana Fernhn- 
dez de Oviedo y Valdb, sino a Isabel y Mariana (p. 294, op. cit. supra, nota 192), atento a no estar 
mencionada en documentos conocidos ni existir partidas cualesquiera del archivo de la Catedral, 
pues lo mas antiguo que se conserva es de cuatro anos despues de la destrucci6n que de d hizo el 
Draken.26' 

200. J3 uisitador ViUcrgm suspende al pmidente Lope de Vega Portourm. Este es repuesto. El anotador de 
las Visitas de Audiencia, del Archivo General de Indias, refiriendose a la de V i ,  dice lo siguiente: 
"De la visita hecha en el ano de 1594 por el licenciado Dn. Franco. Alonso de V i  solo se halla la 
causa que sigui6 Antonio Gonzdez con Antonio Munozn (supra 196). Hemos visto asimismo (supra 

Viitas de la Audiencia de Santo Domiqp (intario, hojas 41W1). 
251Cr, lib. 47, p.11. 

. Wsupta(257). 
%upr (256). 
Wtrrra, en D4n R&go de ButUdPr, ed. 1930, p.291 SS. 
*'Supra (260), p.294. Pcro v. Clio, M I ,  No 84, p.73 nota 84. 
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196) que V i  estaba visitando la Audiencia de Santo Domingo en fecha 23 de julio de 1594. Queda, 
pues, sentado que la visita fue comenzada en 1594. Ahora bien, segun el autor del manuscrito D-95 
que se custodia en Madrid, en la Biblioteca de la Real Academia de la Vilagra ha debido 
de ausentarse de Santo Domingo antes de terminar su cometido, porque dice dicho manuscrito que 
"el licenciado Villagra, oydor de Mdxico, vino a Santo Domingo a clurbar la visita y suspendi6 al presi- 
dente Lope de Vega Portocarreo, y se di6 ddula para que sin embargo sirviese, por no aver guardado 
el visitador los tramites ni forma del derecho ni sus comisiones. 8 de mano de 1595"?63 Durante la 
suspension de Lope presidid la Audiencia el oidor mas antiguo Baltasar de Viulaiane. 

201. Cesacion de la AdminisCrrrcion de Vega Portouim. N~oguem V a k h  En 1596 fue sustituido en 
sus cargos el Presidente Lope de Vega Portocarrero, puesto que el nombramiento de su sucesor h e  en 
13 de junio de dicho ano. El historiador Garcia le atribuye dotes intelectuales y califica de honrada su 
administraci6n.w El 22 de abril de 1591, Diego Noguera Valemuela, el capitin de las galeras guarda- 
costas (supra 138), contrajo matrimonio en la ciudad de Santo Domingo, con Da. Maria Magdalena 
de Arag6n, hija del presidente Vega Portocarreo. 

Capitulo XXIII (1597) 
ADMINISTRACI~N DE DIEGO OSORIO (1597-1600) 

202. Gobierno intonno de la Audiencia. 203. Resolucion enviar poblrrdozer, azogue y esclauos. 204. Meced de Dere- 
chos. 205. Aviso de nombramiento & Osorio. 206. Quien era Osorio. 207. O i h .  F k d  208. Jcrhimo de Hewem. 
Meigamjo. Licmciado Vawh 209. Pobiacih. Pobladmes. Nrgrar. 210. Agricultura. Huracanes. Pms cimamnes. 211. 

M d  sobre almojarifao. 

202. Gobierno interino & la Audiencia. Aunque Diego Osorio h e  p m i d o  por gobernador y capitan 
general de la Espanola el 13 de junio de 1596 (fecha de sus dtulos) (supra 201), la Audiencia gobern6, 
espacio de un mes, ai cesar Lope de Vega P~rtocarrero;~~~ presidente interino Villafaiie (supra (200). 

203. Resolucion de enviar pobladores, azogue y esclavos. Hemos visto (supra 189) que, a consecuencia 
de haber sido descubiertas "grandes minasn de plata, en agosto de 1597 se dispuso el envio de mil 
esclavo. Refidrese a este envio una interesante carta del principe Felipe, fechada en San Lorenzo a 19 
de octubre de 1597, once meses antes del fallecimiento de su padre. En esta carta se dice que mucha parte 
de la disminucion de la isla, antes una de las mas prosperas, y la necesidad de sus vecinos, debese a los 
danos que ha recibido de enemigoa y perdida que habia habido los anos pasados de sus frutos enviados a 
Espana por la mar, aparte descuido y flojedad gobernadores, pobladores y vecinos, por no haber acudido 
al beneficio y labor de las minas y granjeria de todo lo d e d .  "Y por lo mucho que deseo -anade el prin- 
cipe- el aumento y conservaci6n de la isla, he acordado y mandado que se lleven a ella 300 pobladores ..., 

%DI. Este ms. ha sido publicado por la R. A. H., tomos XN-W( de CDI, 2a. s. 
WCDI, 2.. s. L XVii 0, p.89. Observa Fr. Cipriano que el texto de esta cita contiene un quid pm quo. Villaga habia sido 

nombrado oidor de M a c o  en 1591. Confio.de despub el acabar lavisita que le habia quedado mcondusa por fallecimiento 
del visitador al d i  Alo- Lopez de Av& tuw sobrado tiempo para acabarla, porque pidia licencia para prorrogar 
su tiempo (embobalicado con sus ilicitas relaciones, o para lograr sus intentos, y los logr6). Su actuacion en Sanm Domingo 
en d medio tiempo de su paso de Espaiia a Mexico. 

"Supra (263). p.145. 
=Fr. Cipriano: La suspensih de Vega Pottocarrero fue confirmadp; mientas se esmdia el expediente de su visita, se 

retuvo m el Consejo el nombramiento del sucesor, Diego de Osorio: de que procedi6 la tardanza en despachbela el dtulo 
correspondii~e; finalmente, Vega Portocamero fue notificado el 29 de abril de 1597, cesd y todavia cmia un mes y dias, 
pues Diego Osorio se e m b  en La Guaira para venir a su nuevo cargo el 18 de mayo del mismo aiio. 
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cien qq. de azogue para que se comienzen a labar las minas. .. y mil esclavos negros"?66 La cien quintales 
de azogue debian ser repartidos entre los mineros a 80 pesos de 8 reales cada quintal. 

204. Merced de dprechos. En 10 de diciembre de 1597, para aliviar la necesidad de los vecinos, se 
concedio merced de los derechos de los i r ~ t o s . ~ ~ ~  

205. Aviso de nombramiento de Osmio. En fecha 16 de mano de 1597 aviso el rey desde Madrid "a sus 
oidores de su Audiencia Real que reside en la ciudad de Santo Domingo de la Isla Espanolan, haber pro 
veido a don Diego de Osorio por su gobernador y capitan de la isla y presidente de la Audiencia."j8 

206. Quien era Diego Osmio. Este D. Diego de Osorio era el que despues de su proeza de 1583, 
recuperando en Bayaha, de manos de los forzados sublevados, asesinos de Ruy Diaz de Mendoza, la 
galera Capitana (supra 136), habia sido nombrado gobernador de Venezuela en 24 de diciembre de 
1588. No hay, pues, que confundirlo con un Diego Osorio, corregidor de Chachapoyas (Peri~i), ni con 
aquel hijo de Antonio Osorio y encomendero en el Peru en 1602, y menos todavia con Diego Osorio, 
regidor de la Cabecera (Peru) en 1535. 

207. Oidores. Fiscal. Al oidor Dr. Pedro Diaz Villar (supra 181) sucedio el 15 de mayo de 1596 
el licenciado Alcazar de Villasefi~r.~~~ En el mes de julio siguiente fue proveido tambien por oidor 
el Dr. Pedro Sanz Morquecho, probablemente en lugar del Dr. Juan Quesada de Figueroa (supra 
181)."0 Y diose tambien titulo de oidor al Dr. Marcos Nunez de Toledo, el 8 de marzo de 1599; 
sin embargo, para el 8 de octubre de 1600 "la Audiencia de Santo Domingo estaba solo con el 
licenciado Morquecho y con la necesidad de que la probea V. Magd. de oydores ...""' Y el parecer 
de la Audiencia, de fecha 10 de octubre del mismo ano, sobre de la union de la catedral de La Vega 
con la de Santo Domingo, solo esta llamado por Osorio y Moquech~."~ Luego se ver& que el oidor 
Morquecho fue suspendido cuando el arzobispo fray Agustin de D~vila Padilla visito la Audiencia 
(Infra 229). El fiscal era el licenciado Buenaventura Quadrado, "hombre que estaba en muy gran 
opinion de letradon."' 

208. Jeronimo de Hmero. Melgarejo. L i d  Vareb. En 4 mayo de 1600 se aviso a la Audiencia 
"que al capitan Jeronimo de Herrera, que va por alcalde mayor de Tierra adentro, no se tome resi- 
dencia del tiempo de su gobierno sin dar primero aviso de eli0"?~4 El arzobispo fray Agustin Davila 
Padilla, sucesor Nicolas de Ramos, dice en 8 de octubre de 1600 que Melgarejo era alguacil mayor 
de la ciudad. En 18 de marzo de 1597 el licenciado Varela era Juez de descaminos y arribadas en los 
puertos y costas de La Espa~iola."~ 

209. Poblacion. Pobhhes .  Negros. Ya para esta &poca (1600) parece que habia disminuido mucho 
la poblacion de la ciudad de Santo Domingo, cuna de America; segun el arzobispo DAvila Padilla, los 
vecinos no pasaban de doscientos; y los de la ciudad de La Vega habian quedado en quince o veinte.n6 
Los 300 pobladores cuyo envio anunciaba el principe Felipe en 1597 (supra 203), no habian llegado el 
26 de febrero de 1598, fecha en que se escribid al Presidente y Oficiales de la Contratacion de Sevilla 

l66CL, Lib. 16, pp.5.7. 
T3upra (266). 
%L, Lib. 47, p.13. 
%DI, lib 2*. XWI M, pp.25.26. 

Supra (269). 
n'AGI, 54-19. 
n2Supra (271). 
R3Supra (271). 
~I'AGI, 7 8 . ~ 1  
"Rodriguez y P. Uaera: Reluci m..., tomo 11, pp.150 SS.; Ueg6 a la isla el 21 de agosto de 1591. 
276supra (271). 
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para su embarcacion y matalotaje." Y el millar de negros para el laboreo de las minas de plata, en cinco 
anos, a contar de 1597 (supra 189), tampoco habia comenzado a llegar, al cabo de tres anos. Por otra 
parte sabemos que los negros huidos habian formado un pueblo de verdaderos bandoleros verdaderos 
(supra 182), y que los rescatadores herejes de la banda del norte habian llevado m& de 600 negros, segun 
inform6 la Audiencia en 1588 (supra 184). Ademas, segun las cartas del dean y el cabildo de Santo 
Domingo, adjuntas al informe de la Audiencia, de fecha 1600, ya citado, hubo, despues de la invasi6n 
de Drake, "grandes pestilencias en los negros con muertes de mas de la mitad de los que Y 
finalmente, por la necesidad que habia de esclavos, se ordeno a la Audiencia que cumpliese la cedula 
en que se le mandaba no diese lugar a los vecinos que fuesen vejados ni molestados en raz6n de los 
esclavos que hubiesen llevado sin registro, y que suspendiesen los pleitos que sobre ello hubieseT9 

210. Agn'culnrm. Huracanes. Penw cimawones. Mal debio, pues, de andar la agricultura, sobre todo, 
si a tal carencia y rebeldia de la mano de obra se anaden los desastrosos efectos de "tres huracanes que 
destruyeron todas las labranzas" y de "tantos perros cimarrones como lobosn que en la isla habfa y 
"que sin poderlo remediar se comian los becerros y los potros".280 La principal granjeria de la isla era 
entonces el jengibre; y en 15 de febrero de 1599 se pidi6 a la Audiencia informara "sobre si convenia 
limitar la traida del jengibre".28' 

211. Merced sobre almojarifam. Y llevando adelante el proposito de favorecer a los moradores de la 
isla (supra 204), Felipe III prorrog6 por cinco anos mas, en fecha 4 de octubre de 1599, la merced de 
que no fuesen cobrados alli derechos de alm~jarifazgo.~~~ 

Capitulo XXW 
RN DE LA ADMINISTRACI~N DE DIEGO OSORIO. DIEGO OSORIO. 

INTERINIDAD: LA AUDIENCIA (1601-1602) 

212. Limpieza del puerto de Santo Domingo. 213. Filibotes a h isla Esjxaiioh. 214. Nado a h Yaguana. 215. Nuevas minas 
descubintas. 216. Estado inenne de h isla. Arbitrio de Melgarejo. 217. Colegio Gmj6n. 218. Parecer sobre h union de la igiesia 
de La Vega con Santo Domingo. 219. Muerte de Diego Osorio. Mercedasu hija Leonor. 220. Mkitos de Diego Osmio. 221. 

interinidad. 222. Oidorer Mexia de Vilialobos, Manso de Contreras y Narvdez de Valdelomar. Pleito de Audiencia. 

212. Limpia del puerto de Santo Domingo. En el ano de 1597 una nao vizcaina de 200 toneladas no podia 
entrar ni salir cargada por el puerto de Santo Domingo; y en febrero del ano siguienw se pidio a la Audiencia 
que Uifonnase sobre limpieza del puerto. Igual petici6n habia sido hecha en diciembre de 1597.UU 

213. Filibotes a h ish Erpanola. En 5 de julio de 1599 se dispuso que pudiesen navegar a la isla Jh 
panola, con las flotas de nueva Espana y Tierra Firme, los filibotes que quisiesen, dando fianza de no 
ir a otra parte. Medida esta correspondiente al mismo fin de mejora, animador de otras disposiciones 
(supra 204,211). Habian de llevar cargamentos de articulos necesarios para el consumo, sacando de 
retorno &tos de la tierra, pudiendo Uevar alguna artilleria y municionesn.2W 

T3upra (274). 
n%upra (271). 
"El autor advierte que para citar fuente de pasajes de su estudio, a veces, por no tener ya la C.L., no mencione legajo, 

estante y documentos del AGI, pero advierte que podd verse en la misma C.L. 
2aOAGI, 54-1-10. 
"'AGI, CL. supra (279). 
"2Supra (281). 
"5upra (281). 
%upra (281). 



E s c r i t o s  h i s t d r i c o s  ep$ A m i r i c o  L u g o  

214. Navio a h Y'M. En 30 de mano de 1600 promgose por tres anos la licencia otorgada para 
que pudiese ir a ella, con las flotas de Nueva Espana un navio de menos porte.2B5 

215. Nuew mina tiescubiertas. Lope de Vega Portocarrero habia escrito en 29 de febrero de 1588: 
que al tiempo de desembarcarse en Ocoa se le dijo por buen conducto que se habian descubierto unas 
minas de plata, pero que no habia azogue para beneficiarlas; y que en legando a Santo Domingo, se 
hizo fundicion de ella en su presencia, y estimaba de su obligacidn pedir el envio de azogue (supra 189, 
203; infra 230). Por esta y otras noticias se expidio cedula de 29 de septiembre de 1593 para que en 
las ejecuciones judiciales no se tomasen los aparejos con que se beneficiaban las minas por ninguna 
deuda ni cantidad que fuese.= 

216. Estado inerme de h isla. Arbitrio de Meigawjo. Grave era la situacion de la isla Espanola, la de 
los claros timbres, al alborear el siglo XVII. Segun el arzobispo Davila Padilla, consistia su defensa 
en su pobreza. No habia fuerza para resisti~ entre los doscientos vecinos de Santo Domingo, habria, 
cuando mucho, veinte o treinta hombres que pudiesen, con el Presidente, hacer rostro al enemigo: 
"los demas, ni tienen armas, ni tendriin animo sino para irse al monte, como la oaa vez. La armada 
es de ningun efecto para quien sabe las corrientes de agua y la porfia de los vientos que los enemigos 
conozen muy bien, y mi se podriin estar rescatando o robando en parte segura quando supiesen que 
la armadilla esta ynpedida de seguilos o por aguas o por vientos. Quando aqui avia galeras no avia el 
desenftenamiento que q ay en los rescates. Sin gastar S. M. un mal,  va un arbitrio del alguacil mayor 
Melgarejo para sacar con que sustentar quatro galeras".2B7 

217. Colegio Gorjon. En 30 de noviembre de 1599 se pidio a la Audiencia que informase "lo que hay 
y como se administra la renta que un particular dejo alli para dos catedras". "Un Hernando Gorjon 
-dice la peticion de informe- fundo un colegio donde se leyesen dos &tedras de canones y otras dos 
de leyes, para lo qual dejo mucha hacienda y renta, y vnas casas principale~".~ Pocas noticias, como 
bien se ve, tenia el Consejo de Indias al respecto. 

218. Pa7ecer sobre union de la igiesiu de La Vega con Santa Domingo. Pidiose, asimismo, informacion 
y parecer de la Real Audiencia, a iniciativa de los cabildos de la ciudad e iglesia de Santo Domingo, 
sobre la union de la iglesia de La Vega con la de esta ciudad. Diose informe detallado en fecha 10 de 
octubre de 1600. Consta de 17 hojasBp y comprende: 10 Carta "en que el Anobispo de Santo Domingo 
dice que conviene mucho al servicio de Dios y de V. M. que la Catedral de La Vega se yncorpore con 
la de Sto. Domigo", y "el ano pasado de noventa mand6 V. M. por su Real cedula al Pte. y qdores de 
aquella Aud. que hiciessen averiguacion e ynformasen ... y se hizo ..." 20 Carta del Anobispo de 8 de 
octubre de 1600, muy interesante: 30 Carta del d e h  y cabildo de Santo Domingo; del 10 de octubre 
de 1600.40 Un testimonio. 50 Parecer de la Audiencia de Santo Domingo, de 10 de octubre de 1600, 
firmado por D. Diego Osorio y el Dr. Morquecho, "en el cual estan de acuerdo en que se unan las 
prebendas de ambas yglesias". y 60 Copia de una carta del Anobispo de Santo Domingo, de postrero 
de julio de 1601; se proveyo al margen, "que se escriba al arzobispo que en lo de los prebendados, en 
lo pasado se vaya con considera~i6n".~~~ De estos documentos, hemos tomado ya la parte politica, y 
en lo relativo a la union de las iglesias de La Vega y de Santo Domingo, nos ocuparemos mas despacio 
en la parte Eclesihtica (Ecco). 
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219. Muerte de Diego Osolio. Merced a su hiju L e m .  Murio D. Diego Osorio en 1601 en la ciudad 
de Santo Domingo, en el ejercicio de sus cargos de presidente de la Audiencia y capitan general. El 
21 de agosto de dicho ano, el rey, en consideracih a lo que le sirvio, y que fallecio desempenando 
aquellos cargos y que por parte de dona Leonor Ma. Osorio, su hija, se le habia representado haber 
quedado con mucha necesidad, hizo a esta merced de cinco mil ducados.z91 

220. Mkitos de Diego Osmio. En un parecer dado en 16 de enero de 1601 sobre Diego Osorio, se 
dice: "En el tiempo que ha que sirve en acrecentamiento de la dicha real hacienda, en los cargos de 
Presidente y Gobernador y Capitan general de la dicha Isla Espanola (que ha mas de cinco aiios), lo ha 
hecho con la vigilancia y puntualidad que ha TUVO hechos de innegable distincion, como 
la recuperacion de la galera Capitana, despub que la faccion de esta galera asesino a su general Ruy 
Diaz de Mendoza en 1583 (supra 132). Y en una informacion hecha en Santo Domingo el 5 de abril 
de 1604, se dice que siendo gobernador de la provincia de Venezuela (supra 209), "poblo la provincia 
de Guanaguanare y Puebla del Espiritu Santo en 1591".293 

Capitulo 2mv 
A) iA AUDIENCIA (1602) 

B) ANTONIO OSORIO (16021608) 

221. Interinidad 222. O i h  Mexia de Vilhlobos, Manso de Conhemr, Narvdez de Valdelomar. Pleito de Audiencia. 
223. Rescates. Parecer del arzobispo Ddda PdiWa La causa de ese mal. 224. Dech7acibn y edicto del arzobispo al res- 
pecto. 225. Remedios propuestos por el arzobispo: lo Nauegaci6n directa a h banda del Norte. 226.20 Comercio libre 
con las &m& naciones. 227. Espaiia no atendi6 a lar consejos de Dduih Padilh. 228. Remedio opta& por EIpafia. 

229. Visita de h Audiencia hecha por el arzobispo Daoih Pdiua. 230. Minas de plata. 

221. Interinidad. Por muerte de D. Diego Osorio quedaron los asuntos piiblicos de la isla Espanola 
a cargo de la Audiencia hasta el nombramiento de Antonio Osorio; aunque el hombre de gobierno 
durante el ano de la interinidad fue realmente el ilustre arzobispo fray Agusdn Divila Padilla, cuyas 
ideas en materias de economia y comercio, como muy luego se vera (infra 225 SS.), eran mas elevadas 
que las de Ramirez de Fuenleal. 

222. Oidores Mexia de Villalobos. Manso de Conhwas, Narudez de Valdelomar. Pleito de AudKnM. Sabemos 
que en 8 de octubre de 1600 solo habia dos oidores en la Audiencia de Santo Domingo: el licenciado 
Alcazar de Villasenor Y el docto~ Pedro SBnz Morquecho; y que este fue suspendido (supra 207). Al morir el 
presidente D. Diego Osorio (26 de octubre de 1600), fue indiipensable llenar este vado. Se nombro oidores 
de la Audiencia a los Licenciados Gonzalo Mada de Villalobos, b c i s c o  Manso de Contreras y Narvaez de 
Valdelomar; contra los cuales oidores presento demanda D. Juan de Abreu, hijo y heredero de D. Pedro Diaz 
Abreu, vecino de Sevilla, sobm mal juzgado de un pleito que siguio su padre contra Francisco de Aguilar y 
Gonzalo de Arias, sobre paga de dinero; pleito que anos despues estaba pendiente todavh2* 

223. h m .  Pmcer del ~ b i s p o  Ddvila Padilla. La causa & ese mal La creciente preocupaon de la 
Metropoli, manikada desde 1588 (supra 184), por la impunidad de los corsario8 herejes que, en la banda 
del Norte de la isla despoblaban esta de esdavos y ganados con gran perjuicio del erario, exigia en 1601 una 
medida inaplazable. Consultado el 8i20b'i b y  Agustin Davila Padilla, este dio SU parecer, por carta de 20 

"Supra (281). 
"'AGI, 1-2-1, ramo 17. 
29%upra (292). CL, Lib. 3, p.87. 
"AGI, I ~ n o  de Pleitos de Irr Audiencia, leg. 3. 
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de noviembre de 1601, como sigue: "Esta isla tiene puertos a la banda que llaman del Norte, y el principai de 
esta ciudad cae al Sur. Los nabfos que vienen de Espana descargan en este puerto, y en d reciben la caqp de 
ftutos de la tierra. Todos los vezinos de la banda del Norte estan a cinquenta y a ochenta leguas desm ciudad, 
y si hubieran de traer a ella los cueros de sus ganados, les abia de costar la trayda el tres doble de lo que ellos 
valen. Con esto se atreven a Dios y a V. M., y dan estos cueros a los erejes piratas que todo el ano frequentan 
la banda del Norte y traen a la tierra, vino, azeite, lienm, y sedas. Este maldito trato es el que llaman rrescate, 
sin que justicias eclesihaim ni seglares puedan estorbarlo porque casi todos quantos biben por aquelia banda 
del Norte bisten y comen cosas rrescatadas y son complices en el delito". 

224. Dedamaon y edido del- al respacto. "Luego que yo bine -continua diciendo el r e W o  prelado-, 
declare como los rrescatadores yncunian en sentencia de excomunion, espedmente por la emahgante de 
Clemente V que pmybe no solo Uebar armas sino todo genero de mercaderias a tierras de ytu;eles; y abise 
por un edicto que r m e h h  en mi esta absolucion, amonestando a quien ubiese estado un ano sin ella, seria 
preso como sospechoso en la fee, y procederia contra el Como ynquisidor ordinario. Con todo esto no se a 
remediado". 0- sin embargo de lo que alabamos en este prelado (inh 229) que, como prelado de 
su &poca, fulmino excomuniones contra siibditos que rescataban; cosa que, en conciencia, no los obligaba a 
culpa, sino solamente a pena. Otra aberracion de entonces, arbitrio municipal (infra 297). 

225. Remech pmpmm por el arizobispo. 19 Nmegach &m a la Banda Norte. Dos "remedios" indica 
en su parecer el ;vzob'ipo Davila F'adii a saber: Propone como primer remedio: "que vengan de Sevilla na- 
bios de derecha descarga para, la banda del Norte, surgiendo en Puerto de Plata o B& los quales carguen 
de alli de frutos, que= de los &os de aquella banda; pero para esto ha de asegurar V. M. la costa con la 
annadilla o con dos galeras que seran de menos costa y mas probedio, porque sin esta segundad sedan poner 
los nabios en manos del enemigo, enviarlos a la banda del Norte que siempre esta cuajada de ellosn. 

226.20 remedio: Comercio libre con las &m& naciones. "El segundo remedio es conceder V. M. a los 
pueblos de aquella banda el comercio libre como le tiene S. Lucar y en Canaria las naciones estrangeras. 
Esto era lo mas W, aunque es muy desabrido para los mercaderes de Sevilla que son solos los que de 
toda ella cargan para esta ysla, y otras vezes que se a tratado desto hizieron que el consulado de Sevilla 
lo contradijese, y prebalecio el interes de dos hombres contra el bien deste R e y n ~ " . ~ ~ ~  

227. Erpaila no atendio a los m j a s  de Mla Padilla. "El sabio parecer del ambispo de Santo Domingo 
se lo Uevd el viento -dice nuestro insiie Don Emiliano Tdera-. Si hubiera sido atendido, como lo menda, 
Santo Domingo se habria salvado economicamente; i si se hubiese concedido el comercio libre a toda la isla 
i al resto de la Am&ica, el mundo de Cobn se habria engrandecido de tal modo que habria sobrepujado 
los suenos de los mas optimistas de sus hijos. Si Espaiia en ese tiempo hubiera concedido a las naciones del 
Nuem Mundo dos de sus derechos imprescriptibles: el del comercio sin trabas i el de gobernarse a si mismo, 
j@ d i i t a  seria hace siglos la situacion de Espana i la de sus colonias! El desconocimiento de esos dos 
derechos produjo la decadencia de Espana i el triste vivir por siglos de los pueblos de raza i k e r i c a n a  Si 
Espaiia hubiera reconocido esos dos derechos naturales, hace siglos que seria la mas grande i prospera nacion 
del mundo. No habria habido ruptura violenta entre ella i las comarcas de la America hispana, ligadas por 
el amor, no por la fuena, i el mundo de Colon seria ya lo que debe ser en lo futuro: la tierra del derecho, en 
donde todos los hombres, sea cual fuere su raza, encuentren pan, libertad y justicia".2% 

228. Remedio optado por Espana. Espana prefirio mudar los pueblos de la banda del Norte, desmantelan- 
dolos y despobhdolos. Desde 1588 "sendase mucho el dano de los rescates que se hazian con estrangeros 
por la parte del Norte (supra 184), y para remediarlo, por ser con luteranos, se avia tratado de fundar 

295S~pra (271). 
=Nota de E. Tejrra, publ. En ta Cuna de Americu, el ano 1915. 
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Inquisicion en Santo Domingo"?97 Y por fin, en 1603 "se mandaron despoblar los pueblos de estos tres 
puertos de la banda del Norte: Puerto de Plata, BayahA i la Yaguana. 1 el inconveniente de desamparar 
aquellos puertos no lo parecio por aver otros 42 tan buenos i mejores despoblados en la islan?% 

229. Visita de la Mienciu hecha por el  avobispo Dduila Padiuu. Fue cometida al anobispo fray Agusdn 
DAvila Padilla, despuh de la muerte de Diego Osorio, la visita de la Audiencia de Santo Domingo. De esta 
visita, cuya fecha figura en 1602, "solo se hallan, en el Archivo General de Indias de Sevilla, tres piaas; una 
con 5 Gas, otra con 254 y otra con 53, relativas a la suspension que se hizo al oidor Dn. Pedro Sanz Mor- 
quecho, asunto determinado en 1603"?99 Todo cuanto proceda de Davila Padilla, uno de los mas grandes 
arzobispos de la Primada de America, merece ser piadosamente recogido por manos dominicanas. 

230. Minar de filatu. Refierese, asimismo, el arzobispo en carta a las "grandes minas de plata que 
habian sido encontradas desde 1588 o antes, para cuyo laboreo se habia ordenado inutilmente al Asiento 
el envio de 1000 esclavos" (supra 189); y a las "otras de un metal muy blando", recien descubiertas. 
Unas y otras elogialas el prelado: "Ama -dice-, sean descubierto minas riquisimas de plata que acuden 
con mas riqueza que todas las de las Indias, y el ano pasado escrivi a V. M. se abian descubierto otras 
de vn metal muy blando que se beneficia con gran facilidad; pero es lastima que por la falta de negros 
(supra 203 y 209) se quede la tierra sin estas riquezas".300 

Capitulo X2WI 
ADMINISTRACION DE ANTONIO OSORIO (16021608) 

231. Nombnrmiento de Antonio Osorio. 232. Oidores. 233. M i m .  234. M d  a Osorio. 235. Prohibicidn de sembrar 
tabaco. 236. Estilo oficial Tratamiento al fiscal. Z-kmgatiua presidencial. Auto sobre preeminencias. 237. Pleito pendiente 
sobre hacienda de M e h  de T m .  238. Pleito entre Da. Leonor Maria y Hemando Bueno. 239. Sobre la cerca de la 

ciudad de Santo Domingo. 

231. Nombrumiento de Antonio Omio. Don Antonio Osorio fue proveido por gobernador, capitan general 
y pte9idente de la Real Audiencia de la isla Espanola en 22 de febrero de 1602; y a este personaje, en junta 
con el arzobispo DAvila Padilla, se di6 comision, por ckdula firmada en Valladolid.el6 de agosto de 1603, 
de hacer la mudanza de los pueblos de la banda del Norte donde se rescataba con los enemigos (supra 
228). Antes de entrar en la relacion del suceso de esta comision, uno de los mas graves de la historia de 
la Espanola, comentaremos brevemente los demas puntos que tocan a la administracion de Osorio. 

232. Oidores. Para el 8 de septiembre de 1604 en que se comisiono a Manso de Contreras que fuese 
a h a  y Ocoa a suprimir los rescates que por alli se hacian con navios ingleses, figuraba de nuevo 
Marcos Nunez de Toledo (supra 207) por oidor, con Manso de Contreras y Mexia de Villalobos. En la 
fkcalia sucedio al licenciado Quadrado (supra 207) el licenciado Pedro de A r h l o  Sedeno en 1603. 

233. Mineros. La falta de oficiales mineros en la isla para beneficiar las minas de plata, senalada por 
Gaspar Diaz desde 1592 (supra 189), persistia en 1602; y tampoco tenemos noticia del envio del millar de 
esclavos prometido por el hijo de Felipe 11, en 1597 en nombre de la Corona (supra 203). El 30 de mayo 
de 1602 se escribio cedula en Alcala al virrey de Nueva Espaiia para que viese si alla habia algunos mineros 

?hpra (269), p.20. 
298supra (269), p.21. 
2!Tanz Morquecho obtuvo la presidencia interina por muerte de Diego Osotio, y presidia aiin en 9 de abril de 1601 y 

siguio hasta que Dgvila PadilIa ~ u b l i d  su residencia, y entro despues a presidir el oidor A l a r  de V i o r ;  este cesb a la 
llegada de Antonio Osorio, Sanz Morquecho paso al Ped, como oidor, en 1605. AGI, 54-1-9. 

de 20 de noviembre de 1600; AGI, 54-1-9. 
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que quisieran ir a La Espan~la .~~ En esa fecha era virrey de dicho reino Don Gaspar de Zuniga, conde 
de Monterrey y en 30 de agosto de 1603 se di6 licencia a Don Antonio Osorio para beneficiar una de 
las minas por su cuenta;M2 pero como esta quedaba "al cabo de San Nicoh, en medio de 27 puertos, en 
que se r e ~ ~ t a v a  con herejes i entre la viua de Yaguana i ciudad de Bayald', se suspendio el 15 de octubre 
del mismo ano su labor, "hasta mudar los dichos pueblos i d i  los ~escates".~~ La ssuspensi6n, pues, 
se d d  por causa de la despoblaci6n ordenada, lo que hin6 a Osorio "por carambola". 

234. Merced a Osurio. Queria tener la Cotona bienquisto al Presidente Osorio, el despoblador, en 
lugar de la precedente licencia para beneficiar una de las minas descubiertas, le hizo merced el 18 de 
junio de 1604, de 3,000 ducados de ayuda de c o ~ t a . ~  

235. Prohibicion de sembrar tabaco. Por cddula de San Lorenzo el neal, 20 de agosto de 1606, se p m  
hibi6 la siembra del tabaco la Isla Espanola por tiempo de diez anos.m5 Esta orden no fue particular. 

236. Estilo oficial Tmmmiento al fiscal h g a t i o a  presidencid Orden& el 30 de octubre de 1604 
al Presidente y oidores la Audiencia que se guardase lo que estaba ordenado acerca del estilo de hablar 
con el f~scal y Uevar almohadas sillas a la iglesia. Dice la cedula "que llaman al Fiscal seirot fiscal, y que 
deben guardar el estilo de las chancillerias de Granada y Medina del Campo, sin innovar en el." "Levais 
a la iglesia sillas y almohadas de terciopelo estando junta la Audiencia, no pudiendo tenerlas sino es el 
Presidente ~ o l o " . ~  De 1607 es un auto de Cbmara entre el Cabildo de la ciudad de Santo Domingo 
y el alguacil mayor Don Francisco Rodriguez Franco, sobre preeminencias. 

237. Pleito~sobretuhaQendadeMelduirdeTarre.PorelMemorialdeErmesar~~metidoeporOs~o, 
presentado por Cepero y Xuara en 1608, seve que, durante la admin i i6n  de aquel, "estaba pendiente un 
pleim contra las haziendas de Meldior de Tm", y que hubo concum de amedores, "siendo uno de ellos 
Dona Leonor Maria, mujer del dicho Presidente, como heredera de Alonso de Medina, su abuelo"." 

238. Pleito entre Da. Leonor Muda y Hmndo Bueno. Por el mismo Memorial tambien se ve que Dona 
h n o r  Maria, la esposa del Presidente, puso pleito en junta con otros acreedores, a Hemando Bueno como 
fiador de Juan Lbpez Melgarejo. J h h d a n  ella y consortes, segiui dice el licenciado Francisco Mamo de 
Contmas en sus Cargos conm Osario, mas de 6,000 ducados; y anade que por haber d dado libre a Bueno, 
le cobro entranable odio el Presidente 0sor i0;~ por elio, desde luego, y por otras muchas incidencias. 

239. Sobre la cerca de tu ciudad de Santo Domingo. En cumplimiento de una &ula de 12 de diciembre 
de 1605, el presidente, gobernador y capitan general Antonio Osorio envi6 al rey plantas relativas a la 
fortificaci6n de la ciudad de Santo Domingo, informando lo que a su juicio habia de hacerse para acabar 
de fortifica& y considerado todo por la Junta de Guerra de Indias, se le orden6 por cedula de 18 de 
julio de 1607, lo siguiente: *Conviene acabar de cercar esa didur ciudad de Santo Donringo, comendo lienzo de la 
munrua que se comel~zd a lar prhziiiar de tu findacion de ella, atento a que conforme a lo que avisais y parece 
en una de dichas plantas con esto se podra escusar la ciudad de lo que me habia significado convenia 
hacerse, y os mande reconociesedes el sitio del convento de San Francisco de esa dicha ciudad demas de 
la seguridad y defensa bastante en que se pondra toda ella. Y assi os mando que luego que recibi6redes 
esta, trateis de ponerla en la deknsa n d ,  ucabundo de conet el k o  de la dicha mumUa, cortando por 

"'Supra (300). 
qupra (300). 
%L, Llb. 16, p. 1. Supm (269), p.21. 
wAGi, 78-24. 
m 0 5 4  70-22. 
%L, Lib. 16, p.3. 
"MI, Escribania de &mara 11C. 
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lospdwosde baniasquedads, pues lar -que hccrsondenuqpocaconndcracibn, deJdndoLupmrmabaks, y 
sacando en la mutalla que hicieredes hazer los trabezes necesarios para que desde ellos se pueda deknder 
todo en cualquiera ocasion de enemigos que se  fresca^.^ Pom debio de hacer Antonio Osorio en cum- 
plimiento de dicha cedula firmada m !+m Lorenzo el Real; diez y seis meses despub; a 28 de noviembre 
de 1608,m se embamba en Santo Domingo, sin sentir el peso de muchas acusaciones, el inconsiderado 
despoblador de la banda del Norte, dejando la isla arruinada por siglos y a merced de los e n e m  de 
Espana. El 6 de marzo de 1608 nuevamente ordenaba el rey a don Diego de Sandoval, su gentilhombre 
de boca, a quien habia pmieido por su gobernador, capitan general y presidente de la isla Espanola, que 
cercase la ciudad de Santo Domingo?" Sobre el valioso convento que poseian los dominicos en la vilia 
de Puerto Plata; la debracion de ordenes generales por el o b i i  de Venezuela Fray Antonio de Alcega, 
y la suma necesidad que por entonces padecian las monjas de Regina Angelorum @cm). 

Capitulo m 
ADMINISTIRACI~N DE ANTONIO OSORIO. LAS DESPOBLACIONES 

Wulas. 

240. Un hecho de incalculable nuucmdencia. 241. Aleunas a?dukas relatituas a las desp0biacione.s. 242. Cuduia de 6 de ago~to 

de 1603.243. Pmdmtes, pamem, accrrtar y rehciones motiwdcis sobn m t e s .  244. Causas iricrocadac. 245. Razmm 
apwaas. 246. Medios adoptados. 247. Comision conjunta dada al A.icsidmte y al arcobispo. 0m.s penonas nombredat. 
248. Inhibician a la Audknch 249. Adwnmciar al RerUlente y al arzobispo mjuntanunte. 250. Orden de desmantela- 

miento. 251. Orden dadrr a la AudimM. 

240. Unhechodeinccrkulableh.ascendencia Vamanamahoreunodelarnccesosnuisnrucendentaies 
ocumdar en la isla, o sea la deshuccion de 103 pueblos de la banda del Norte, desacertada medida contra los 
rescates y contrataciones entre los winos de la isla y los franceses, ingleses y flamencos, tomada por el 
R d  Consejo de Indii a despecho de los sabios consejos (supra 223 a 226) del arzobispo fray Agusdn 
Davila Padiila, del Infbrme presentado por el Cabildo Secular de la Ciudad de Santo Domingo y del 
Memorial de los vecinos de la Yaguana; cuya ejecucion, por desventurada suerte, quedo al fin solo 
confiada a uno de los tozudos gobernantes espaiioles que vinieron a Amdn~a; y cuyo resultado fue 
la ocupacion de la isla de la Tortuga y de la parte occidental de la isla Espanola por los enemigos de 
Espana, principio del establecimiento de la importantisima colonia de Saint Domingue, causal de la 
cesion de la isla Espaiiola entera a Francia en 1795, y de la creacion del Estado de Haiti, fundado luego 
por los negros esclavos de la colonia victono808 de sus antiguos amos; Estado que hoy comparte con 
los dominicanos la soberanh de la isla, despuh de haberlos dominado politicamente casi durante un 
cuarto de siglo. !Triste destino el del pueblo fino y leal que senoreaba la isla en el alba radio88 del siglo 
XVII! Ejemplo de infelicidad inmerecida, acaso el mas doloroso que presenta la historia de Amtkica! 

241. &nds ced& rehtivcu a ku despobiuciones. a) De Valladolid a 6 de agosto de 1603 parecen cuatro, 
una dando comision al Presidente de la Audiencia de la Espanola y al Arzobispo de Santo Domingo 
para lo que toca a la mudanza que se ha de hacer de los pueblos de la banda del Norte de esa isla don- 
de se rescata con los en- otra sobre lo que S. M. ha resuelto para remedio de la comunicaa6n y 
rescates que la gente de la Isia Espanola tiene con los enemigos; y que se muden la tierra adentro ciertos 

"Ti, Lib. 38, pp.lltll7. 
3 L O R e s i  de Antonio Osono por G6ma de Sandoval; dsclaraEionea de y n u m  capkuh de cuenta, facuitados 

por el contador ibarra, supra (307). 
"'Supra (305). 
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pueblos adonde acuden aquellos: esta segunda es igua a la anterior, excepto el final, donde en vez de 
decir que da comision, dice que remite a los culpados del delito de los rescates, de toda pena, con tal que 
se reduzcan y se avecinen en las nuevas poblaciones; estas habian de formarse con los vecinos de Puerto 
de Plata, Bayaha y la Yaguana, d a s  que debian ser destruidas, construyhdose aquellas a seis u ocho 
leguas de distancia de la ciudad de Santo Domingo; la tercera, dirigida al arzobispo, sobre lo mismo; la 
cuarta, concede perdon general a los culpables. b) De Valladolid, a 6 de agosto de 1603: comision para 
las despoblaciones: expresa bien las causas, expone las razones, determina los medios. c) De Valladolid, 
a 23 de agosto de 1603, sobre perdon general. d) De Ventosilla, a 15 de octubre de 1603, remitiendo al 
Presidente y al Arzobispo "lo que se ha advertido acerca lo que convenia poblar todos tres pueblos en las 
nuevas poblaciones, asi como estaba ordenado que se redujesen a dos". De El Pardo, a 29 de noviembre 
de 1603, al Presidente de la Audiencia sobre desmantelamiento de las fuerzas de Puerto Plata y Bayahh 
por haberse de mudar aquellas poblaciones a otra parte. Otra, dirigida a la Audiencia de Santo Domingo: 
que de favor y ayuda necesaria para la mudanza que se ha de hacer de algunos pueblos de aquella isla 
por lo que toca a los rescates. Muy luego se notara cuando se examine el contenido de una cedula de 
agosto de 1603, que en ella se requiere y manda a dicha Audiencia que no embarace ni se entremeta en 
cosa ninguna en las despoblaciones que habian de efectuarse, y se la inhibe del conocimiento de todo lo 
relativo a este asunto. De Ocana, a 12 de diciembre de 1603: repitiendo a la Audiencia que bien mirado 
con mucha consideracion en el remedio que puede haber para excusar los rescates, tratos y contratos 
que la gente de la isla tiene con los enemigos, ha acordado y resuelto que las poblaciones de los puertos 
de laYaguana, Puerto Plata y Bayaha se muden a otras partes cerca de la ciudad de Santo Domingo, para 
lo que envia orden y comision a su Presidente y al anobispo de esa ciudad, a quienes ha cometido la 
ejecucion de ello, y les encarga "que por una parte ayudeis y refodis el cumplimiento y execucion dello, 
facilitando las dificultades que se ofrecieren, dandoks el calor y fMlot que muiniere y os gidieren". 

242. Ceduiu & 6 & agosto de 1603. Otra cedula, la mas importante al efecto, fue dirigida por el in- 
dolente Felipe 111, desde Valladolid, asiento a la sazon de la corte, 'a Don Antonio Osorio, gobernador 
y capitan general de la Espaiiola y presidente de la Audiencia Real de ella y al muy reverendo en Cristo 
Padre, arzobispo de Santo Domingo y de su Consejo", fray Agustin Davila Padilla; y fue escrita a su 
mandado a 6 de agosto de 1603 por el marques de Denia, D. Francisco Gomez de Sandoval, favorito 
del rey, que le hizo duque de Lema. 

243. Precedentes, pcrreceres, ca~tas y relaciones moti& sobre mcates. La cedula se refiere primero a 
cartas recibidas de Osorio y de Davila Padilla y a "otras", sobre "la manera en que se van continuando 
los rescates y contrataciones entre los vecinos de esa isla y los franceses, ingleses y flamencos". Hemos 
senalado la preocupacion que embargaba ya a la metropoli en 1588 (supra 184), por el recrudecimiento 
del rescate durante los tres anos anteriores; y transcrita la memorable carta del arzobispo Davila cuyo 
parecer se pidi6 en 1601 (supra 223). Cartas de Osorio al respecto no las hay; 'algunas relaciones y 
parecer que han dado en esta razon personas celosas del bien piiblico y de el de esa isla que tienen 
experiencia de las cosas de ella", son los dos memoriales de Baltasar Lopez de Castro, recogidos por 
fray Cipriano de Utrera"Ia y son las fuentes de causas, razones y motivos (infra). 

244. Causas inuocadas. 'Los grandes incomnientes que de estos rescates y contrataciones han resultado 
y resultan, y Los mayores que se pueden tener de esta comunicacion, y de los libros de sus sectas que les 
llevan, y lo que se defraudan los derechos reales y el apretado estado que todo tiene por esta causa en esas 
ysias y comoquiera que por todos los medios que se ha podido se han procurado remediar estos daiios, y se 

""AGI, Escribania de amara 7B. 
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ha usado de censuras y enviado jueces para el castigo de los que cometen estos delitos sin temor del dano 
de sus aimas, y de la ejecucion de tan rigurosas penas como les d n  puestas, ninguna cosa ha bastado para 
excusar esta comunicacion y trato, y los roba que con esta ocasion hacen en el mar y en la tierra a nuestros 
d o s ,  y las fuerzas que con esto han cobrado los enemigos de nuestra Santa fe catolica y nuestrosn. 

245. Ruama expuestas. "Los tres lugares que estan en los puertos del Puerto de Plata, Bayahii y la Yaguana, 
que son en la banda del norte de esa isla y estan muy distantes y apartados de la ciudad de Santo Domingo 
donde reside esa audiencia y esta la mayor poblacion de esa isla, a los cuales acuden mas de ordinario los 
enemigos para hacer sus rescates, y donde son acogidos y proveidos de lo que les fata por los vecinos de 
dichos lugares y tienen su almacen, si se mudasen de donde ahora estan pobladas a la tierra adentro, en 
contorno de esa ciudad de Santo Domingo, a cinco, seis y ocho leguas, se les quitaria la ocasion de rescatar 
con los enemigos por la dificultad con que lo podrian hacer estando tan a la vista de la audiencia y tan 
dentro de la tierra; y les resultaria a ellos mismos mas quietud, por estar aquellos lugares sin fuerza y tan 
sujetos a que cualquier enemigo los acabe como tantas veces lo han hecho; y que la mudanza les sera facil y 
poco danosa, porque las casas que ahora tienen son de paja; y hasta la parte donde de nuevo han de poblar, 
haber buenos pastos y abrevaderos para los ganados; y que tampoco el desamparar aquellos puertos seria 
de consideracion, por haber otros cuarenta y dos, tan buenos y mejores despoblados en esa isla, adonde 
los enemigos entran y estan el tiempo que quieren con gran seguridad Y no habiendo quien rescate con 
ellos ni los provea de las cosas necesarias, dejaran de ir como tampoco van a otras partes despobladas; y se 
seguirian muchos beneficios de la mudanza de los dichos pueblos, porque haciendose las poblaciones en la 
parte susodicha, estara toda la fuerza de la isla junta, y para las ocasiones que se ofrecieren, se asegurara de 
los negros cimarrones, y el trato del comercio creceria, enviando sus fi-utos a Espana y entrando y saliendo 
todo por el puerto de Santo Domingo, y se beneficiarian las minas e iria en aumento la poblacionn. 

246. Medios udopuidos. Y habiendose consultado atentamente, -anade el rey- y consultadoseme, me ha 
parecido bueno y conveniente medio este de la mudanza de los dichos pueblos, y que los ganados de ellos 
se retiren dentro en la tierra adonde se hubiese de poblar, sin que en las marinas ni en muchas leguas de los 
puertos de mar quede ninguno, para que los enemigos no se puedan praneer ni apravechar de ellos para 
su comida ni para llevar los cueros, he acordado que asi se ejecute y de encargaros al efecto de ello como lo 
hago, para que haviendo dispuesto las cosas muy bien y mi~dndolo con mucha umsidemcibn y atencion, trateis luego 
de la mudanza de los vecinos de los dichos tres lugares de Puerto de Plata, Bayaha y la Yaguana, y habiendo 
hecho eleccion de los sitios y partes mas comodas y aproposito en Contorno de esa ciudad, de cinco hasta 
doce leguas de ella, donde puedan hacer su sitio y poblacion, deis la orden y traza que mas con- para que 
se muden a ellas con la mayor mavidad, d i d a d ,  brwedad y segundad que se p d e m  con sus ganados y hacienda 
movible, y hagan sus poblaciones i n m p m e d  para ello los medios mds ~ c e ~ a r i a r ,  y facilitando o d las 
dificultades que se ofwcieren y pronmlndo que los wcinos de lar dichos lugares e interesadar k b a n  el menos dano y 
perjuicio que jiew posible, reduciendo los dichos tres lugares como esta dicho, a dos poblaciones; y a los que 
a ellas se mudaren e hicieren asiento, le hareis dar los sitios y comodidades que fueren mas aproposito con 
grande justificacidn para la fundacion de los lugares y las estancias, egidos y tierras de labor que hubiera 
menester, sin perjuicio de terceros, tomando esto muy a pecho y con mucho calorn. 

247. Comiridn conjunta dada al presidente y al arzobispo. Otras personas nombrads. Hemos dicho (supra 244) 
que las cedulas de 6 de agosto de 1603 y la de 12 de diciembre de 1603 daban comisidn, conjuntamente y 
de manera expresa, a Don Antonio Osorio, presidente de la Audiencia de Santo Domingo y al arzobispo 
de Santo Domingo, frayAgusdn Davila Padilla, para la despoblacion de los pueblos de la banda del Norte. 
Ademh, para el debido cumplimiento de la referida cedula del 6 de agosto de 1603, ordeniibase y deciase al 
presidente Antonio Osorio y al arzobiipo Davila Padilla lo siguiente: Uacompaiiandoos con algunos de los 
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oidom de esa Audiencia y de otras personas que os pareciexe, que sean desintemada y de mudra utisjhccibn, 
celosas del servicio de Dios nwcstn, Seiior y mfo, y del bnen peiMim; ayudando para ello y cometiendo la ejm&n 
de lo que resolviereis al licenciado Manso de Contreras, a quien he proveido por oidor de esa audiencia, 
que esta infDrmado de esto, o al licenciado Marcos Nuiiez de Toledo, que tambien lo es, y a Baltasar Lbpez 
de Castro, mi esuibano de camara que, como petsona tan phtica de esa tierra y de buen d o ,  podfa ser 
de +o su inteligencia y diligencia, hadhdole la honra y hm cuanto se permitiere". 

248. Inhibicih a la Audiencia. Por la c6dula del 6 de agosto de 1603, inhibese a la Audiencia 
el entender en este cometido. "Por la presente -dice la cedula al Presidente Osorio y al arzobispo 
Divila Padilia-, os doy y concedo tan bastante cumplido poder y comision como para semejante 
caso se requiere; y mando a mi audiencia real de esa ciudad que no se embarace ni entremeta en 
cosa ninguna tocante a lo suso dicho, que, siendo necesario, yo la inhibo del conocimiento de todo 
ello". Otra cddula, sin embargo, como ya hemos visto (supra 241), de Lcha posterior a la de 29 de 
noviembre de 1603 sobre desmantelamiento, ordena a la Audiencia que favorezca y ayude lo nece- 
sario en la mudanza (Infra 251), (por no recaer la inhibicion sino en materia de contradiccion, o de 
obstruccion in oficio officiando). 

249- Admmd al Presidenter al- conjuntamente Desde VenbosiUa, el 15 de octubre de 1603 recibio 
el licenciado Femandez de Castro, Conde de h o s ,  presidente del Consejo, "un pliep de Su Magestad 
para el Presidente y el arzobispo de Santo Domingo con los despachos para la mudanza de los pueblos de 
Puerto de Plata, laYaguanayVqajQu indic8ndoles "lo que se habia adwztido aterra lo que c o d  pobkir 
todos tres pueblos en las nuevas poblaciones, asi como estaba ordenado que se redmesen a dos". 

250. Orden de desmantclamimto. El 29 de noviembre de 1603 se ordeno desde El Pardo al Presi- 
dente de la Audiencia "que desmantele las fuerzas del Puerto de Plata y Vayaha por haverse de mudar 
aquellas poblaciones a otra parte?n 

251. Orden dada a la Audiencia. Y a la audiencia de Santo Domingo se le ordeno "que d6 el favor 
y ayuda necesarios para la mudanza que se ha de hazer de algunos pueblos de aquella isla por lo que 
toca a los rescatesn.'14 

Capitulo XXIX 
CONTINUA LA ADMINISTRACI~N DE ANTONIO OSORIO. 

LAS DESPOBLACIONES 

252. una afinnclcibn del oidor Manso de Comms. 253. Ccprro y Xu<nri indican el tiempo del Tecibimienta de kas a?du&s. 
254. Tardanza de h cxpcdicion de lar &. 221. Tmdatyp del awibo de hr & 256. Uh dicho del hirtoriador d i s p  
Morell de Santa Ony. 257. Cawrjal y RWem habia puesto el dedo en h hga. 258. Antecedentes inmedjatos sobn TPSECIWS y d 
d o .  259. Don Antonio <)serio reQbe d mal n@o. 260. EI Raidcnte y el twdispo &beirni d m. Deciden d penlon 
261. Omb raioccl el perdon 262. Enemiga de Osario ammr el amirpo. 263.Omb molata al pniada con fompctciifias. 

264.Ombexplicnpoi~rruocoelpenlbn265.1~deperdona Osorioseabumy quieredejarsuscargar. 

252. UM affnnacion del oidor Mamo de Conhpms. Afhna el oidor Francisco Manso de G n d "  que 
cuando la &ula para la reduccion de los pueblos, ya habia muerto el arzobispo. De esta afirmacion 
se hace cargo el o b i  de Cuba D. Pedro More11 de h t a  C m  en su H h r i a  con una bella inexactitud 

"Nota puesta por el Conde de Lema sobre la carta del Rey. 
3"supra (304). 
%upra (304). 
3'5~~1,53.66. 
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(in~a).'~~ El ambispo Divila habia muerto el 26 de junio de 1604.'" Aunque en la exposicion analitica de 
papeles hayamos de ir enumerando sepatadamente toda suerte de circunstancias, que hacen innecesarias otras 
disquisiciones, es ya constante que las reales d u l a s  llegaron con su portador Baltasar Lopez de Castrd18 el 
11 de agosto del mismo ano, conbrme a una mas bien lograda acumulacion de documentos, que pueden 
\nerse en Relaciones Histbricas de Santo Domingo, tomo 11 (1945) colectores el licenciado Emilio Rodriguez 
Demorizi y Fr. Cipriano de Utrera., merced a lo cual, otros juicios que habiamos publicado hace anos, se 
consideran ya subrogados por lo que contienen de valor literal tan importantes fuentes de consulta. 

253. Cepen, y Xuura indicon el tiempo del recibimiento de las &las. Si Manso de Contreras solamente 
afirmo que cuando llegaron las ddulas, el anobispo ya era muerto, Cepero y Xuara (aunque estos 
afirmaron por letra del mismo Manso, a quien representaban ante juez de residencia) ajustaron algo 
mas aquel tiempo: "Aviendo recivido (el Presidente) -dicen- por el mes de agosto del ano pasado de 
seiscientos y quatro las cedulas de su Magd. sobre la merced y perdon de los culpados en rescates y 
la reduccion de los tres lugares de la vanda del norte", etcT9 Si en agosto de 1604 se recibieron las 
cedulas, la afirmacion de Manso recae sobre cierto, pues ya en ese tiempo era fallecido el arzobispo. De 
esm perdida, que en nuestra historia fue una desgracia trascendental, procede ocasionalmente que el 
remedio previsto para obrarse en la despoblacion con justicia y misericordia, se implantase sin la una 
y sin la otra. Por salus populi suprema kr siempre se ha entendido la conservacion total del pueblo que 
tiene en si la semilla de la perpetuidad y no puede ser desarticulado ese pueblo si la cuchilla escinde 
en el progenitor miembro que debe conservarse integro y sano a traves de todos las tiempos. 

254. Tardanza en la &cih de las cedulas. Un retraso de la expedicion de las cedulas de 6 de agosto 
de 1603 se observa por el despacho real de 12 de diciembre del mismo ano, pues dhdose en d aviso 
a la Real Audiencia de la comision dada al Presidente y al arzobispo para ejecutar las despoblaciones 
y que todos a una contribuyen en la ejecucion de lo mandado, facilitando las dificultades que se ofre- 
ciesen, establece un tiempo de cuatro meses historicamente considerado cierto y correspondiente a 
solo el periodo temporal de las firmas puestas hasta la remision hecha (supra 247 y 251). 

255. Tardanza del ambo & las cedulac. No hubo prevision real alguna para que se remitiene y recibiese 
las cedulas como ordenes de ejecucion perentoria. La falta de mandarse que la Casa de la Contratacion 
de Sevilla buscase navio que partiese con calidad de aviso, como solia hacerse en toda circunstancia 
grave que requeria adelantarse a cualesquiera contingencias de mayor momento, es seiial segura de no 
haber sido considerada esta materia de las despoblaciones exenta de todo estorbo en orden a suplicacion 
por quien debia ser interpuesta, y constando que uno de los ejecutores habia de ser el anobispo, y era 
de todos conocido que en vida este prelado habia propuesto remedios encaminados directamente a 
la conservacion de los pueblos, un estado de conciencia mas conhrme con esta conservacion debio 
haber prevalecido para suplirse sin el arzobispo lo que este habria hecho, conforme al tenor de aquella 
ley tan sabia y santa de 5 de junio del 1528, por la que se prewia esta suplicacion para todos casos "de 
&dalo conocido o dano irreparable", y que, viviese o no el prelado, di6 pie circunstancialmente 

3i6Morell introdujo en su Historia, v. (320), &ula de las despoblaciones como antecedente que motivo la huida de los 
vecinos de la Yaguana a santiagu de Cuba para ofrecer la sumisi6n dedarada por los fugitivos conque fuesen perdonados y 
h i d o s  con un banco para ir a la poblacidn nueva que le fuera seiiakda. 

3nSupra (279). 
3i8Arntnco Lugo: Baltarar Lapez de CastTo y la DrspobIricih del Nwtc de Esparlola, Mexico, D. F., 1947. Sobretiro del n. 24 de 

la Reuista de Historia de Anihica, diciembre de 194i. Donde el autor recopila los sucesos de la poblaubn afectada como marco 
en que se encona6 L6pez de Casao, arbitrista que dio con un rey y un Presidente del Real Consejo de las tndi  tan aptos 
para sumir a un pueblo en tanta miseria y por siglos, como hubo de verificarse en la isla Espaiiola. 

31Supra (311a). 
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el hecho de no haber podido salir (por defecto de providencia red como en caso perentorio y grave) 
el mensajero portador de los reales despachos hasta el 2 de julio de 1604, ni llegar a la isla hasta el 
11 de agosto siguiente. Ni pudo considerarse que la suplicacion, siquiera de oficio, fue innecesaria, 
porque la responsabilidad de obedecer y ejecutar uno solo la despoblaci6n se habria ennoblecido mas 
y mas en caso de reiteracion de aquella despotica orden, por haberse guardado la norma de concordia 
de espiritu, que en vida del prelado habria tenido manifestacion en demanda de efecto, sobre todo 
porque, reiterada que fuese la orden despues de haberse considerado la suplicacion del anobispo, era 
(y fue) irreparable el dano que habria de seguirse. 

256. Un dicho del hktoriado~. obispo Morell de Santa Cruz. Este prelado, como natural que fue de esta 
Isla y ciudad de Santiago de los Caballeros, escribio acerca de las despoblaciones mandadas hacer: 
"Esta orden claramente manifestaba que la intencion del Rey era que solo se usase del rigor en el caso 
preciso de no encontrarse medio alguno para atajar el dncer del comercio que contaminaba a estos 
pueblos. El cometer la ejecucion al Presidente y al Arzobispo, arguye tambien que la justicia venia 
mezclada con la misericordia; esta falt.6, porque antes de su recibo, habia fallecido el Anobispon.'" 
Si por justicia no se puede entender en este caso sino el saneamiento de los ingresos fiscales a plazo 
corto, teniendo, como no dejaba de tener, por secuela administrativamente cierta la extension de 
los dominios de la Corona abandonados a la codicia de los enemigos de la grandeza de Espana, 
mayor injusticia no puede inferirse que se hizo a la Corona y a Espana sino esta, pues constituye 
el pecado original de don Felipe 111, en quien pecaron despub todos los demas Soberanos hasta 
llegar al nefasto Carlos IV que cedio definitivamente lo que le quedaba de la isla en su corona; y si 
Mto la misericordia, no fue por haber fallecido el arzobispo, sino por no haberse prwisto la misma 
comision a sustituto ad hoc nombrado que hubiese tenido la propia representacion espiritual que el 
prelado, por defecto cualquiera grave, por enfermedad o por muerte. 

257. Caruajal y R i m  habia puesto el dedo en la Kaga. Antes que M o d  de Santa Cmz, el arzobispo 
de Santo Domingo, don Fr. Fernando de Carvajal y Rivera, habia escrito al Fiscal del Consejo de las 
Indias, D. Mardn de Salis y Miranda: "Prosigue V. S. las tiranias que acabaron todos los miserables 
indios sin que apenas haya quedado memoria de elios (un millon y seiscientos mil dicen que eran) y lo 
sobredicho (en la misma carta) han descaecido y aniquilado esta isla tanto. Asi lo conozco y confieso. 
Castigola Dios cuando ya, por las voces que comerciaban, mando el Consejo (sin el) despoblar las 
ciudades de Puerto de Plata, Montecristi, BayajA, la Yaguana. Errose miserablemente. De que empezo 
su total ruina. Perdieron sus tierras, monterias y casas. Dado caso que fuese asi, ino son y han sido mas 
ingentes danos los de este desalojo que los que podian deducirse de sus tratos? Castigola, permitiendo 
nuestro descuido, necia c o n f i  y estanco general del gobierno para que poblasen dichos parajes 
los franceses, naturalmente contrarios. Para azote nuestro los mantienen, como los idolatras cercanos 
a los israelitas. Si fuera para la enmienda, lo dieramos por bien empleado. Penalos actualmente en 
las sinrazones de una mala Casa y Comercio (dice de la Casa de la Contratacion y del Consulado de 
Comercio), inicuo verdugo de los vasallos del Rey. Ciega a los gobernadores para que, arrastrados de 
voluntades mercantiles, no dispongan ni ordenen mas que lo que ellos mandan tan contra todo buen 
juicio, pues se viene a los ojos mal se pueden fiar direcciones pmdencides de los que por ganar ciento 
m&, vendenin todo su linaje"."' Y justamente, un siglo antes, aquel otro prelado, Fr. Agustin DAvila 
Padilla, se expresaba, si no con los mismos terminos, con iguales reflexiones. 

'%ore11 de Santa Cnu: Hirtmia de h kh y CotcdrrJ de Cuba, La Habana, 1939, p.184. 
3nAGI, 55-1-23. 
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258. Antecedente inmediatos sobre rescates y el remedio. Don Diego Osorio habiendo deseado reducir a 
los rescatadores que estaban disperso y fugitivo por los montes desde que se pusieron en cobro durante 
la visita del juez de rescates Hernando de Varela, logro concentrar con ellos el compromiso, mediante 
el perdon general y sobreseimeinto de las causas que tenian pendientes, de hacer por cuenta de ellos 
mismos, segun planos, un fuerte en BayajA y otro cerca de la desembocadura del Ozama, a la margen 
izquierda, donde se tenia un torreoncillo insuficiente para hacer defensa. Murio Osorio y los "Obli- 
gados", como asi ya se les llamaba, no compusieron sus hechos con sus firmas. D. Diego de Caceres 
hizo excepcion y estuvo a compromiso en nombre de su hermano D. Alonso de Chceres Carvajal (a 
quien Varela condeno en defeceo a la multa de 15,000 pesos y tres anos de servicio en Oran y era un 
"obligado"), de acudir con sus dineros a la edificacion de uno de los fuertes. En carta de 9 de abril de 
1602, decia el presidente interino, Alcazar de Villasenor, al capitin Alvaro de Paredes Carreiio: 'E1 
ofrecimiento que hizo don Diego Caceres, consulte con el arzobispo y otras personas, y son de pare- 
cer que, por ser negocio tan grave, se dilate hasta la venida del senor Presidente, que, como tan gran 
soldado haga y ejecute la Fuerza por su traza y modelo y como mas convenga"; preveia Alcazar volver a 
consultar con los de la Audiencia ese negocio.'" De ningun otro obligado se tiene ya mejor noticia. 

259. Don Antonio Osolio recibe en si el mal negocio. Entre los expedientes inconclusos que pasaron 
a manos del nuevo presidente, dos eran concernientes al perdon ofrecido por don Diego Osorio y al 
perdon que tambih habia prometido Alcazar de Viasenor. Pareciole desde un principio que tambien 
debia ofrecer el mismo perdon, porque no ya por los expedientes, sino en razon de haberle tocado tan 
maldita herencia que era fruto directo de la desobediencia general a las leyes, tenia que hacer frente a 
obligacion, mal que le pesara, siendo hombre tan disciplinado que, como despues lo demostro, paso 
por encima de todo miramiento de humanidad (llevada a grave extremo de esperanza, por fuerza de 
reiteracion de perdones), en el ejecutar lo que estaba mandado. 

260. El P.residente y el a~obispo delibemn sobre el caso. Estaban, pues, los "obligados" en un estado de 
incumplimiento, del que en el orden procesal carecian del conocimiento exacto de las responsabilidades 
en que habian incurrido, pues no siendo razonable que temiesen de juez que les adelantaba el perdon 
(por temer de Varela, que juzgaba y condenaba, de el huyeron), no correspondieron sino alguno que 
otro; asimismo, dejaron de escuchar, con efecto, a A l h r  de Villaseiior, como antes a don Diego Oso* 
la ilusion de que, cambihdose los presidentes, mejoraria su suerte sin reformar habitos y practicas, los 
llevaria a desoir la resulta practica del entendido que tuvieron Osorio y Davila Padilla. Aquel propuso 
si seria bien volver a perdonarlos en nombre del rey, conque se allanasen a obrar las dos fortalezas que 
habian aceptado hacer para defender la isla; y al arzobispo "le parecio muy 

261. Osorio reuoca el pe7don. UHabian dado ya fianzas -escribe el prelado-, los mas de los perdo- 
nados, de acudir con lo que a cada uno habia cabido, quando se les mandase, para hazer las dos 
fortalezas", cuando Osorio trato de revocar el perd6n. Opiisose el arzobispo a la revocacion. lo 
escribi -agrega- al Presidente quan mal parecia esto y lo dilato por un mes; y habra quatro dias que, 
sin haber hablado mas palabra, se revoco el perdon. Dizen que algunos no cumplieron lo que habian 
de hazer, pero esto no es culpa de los que cumplieron lo que debian ...; y lo mas que se habia de esti- 
mar era reducir aquella gente perdida, que si agora se juntase, podria saquear esta pobre ~iudad".~" 
Del perdon real, publicado por Osorio y no por este revocable, hablo despues el Cabildo de Santo 



Escritos  histdricos  @J Amdrico Lvgo 

Domingo y de la atencion que a el pusieron algunos de los que "solo con ocasion de andar fugitivos 
por este delito de rescates y condenados en rebeldia, estuvieron mucho tiempo sin confesarse, por no 
llegar a los pueblos donde pudieran ser presos y corridos, hasta que en virtud del orden general que 
Su Sria. el senor Presidente hizo en los dias pasados, parecieron y se confesaron, dando muestras de 

En lo que, comparado uno y otro dicho de arzobispo y Cabildo, se halla que mas con- 
fianza hubo en el perdon real que en el perdon del Presidente; al fin, el perdon real olvidaba todo por 
lo pasado, y a el se acogieron hasta en el fuero de la conciencia los que dejaron las manas, y fueron los 
que en la expresion "algunosn, dieron muestras de cristianos: como que habian sido ya libertados de 
obligaciones contraidas en virtud de los asientos hechos y a que estuvieran en clase de obligados. La 
cedula real de perdon habia cancelado todos los perdones anteriores y sus dependencias sobre hacer 
fortalezas y vigilar costas contra corsarios. 

262. Enemiga de Os& coma el arzobispo. En carta de 25 de octubre de 1603, Davila Padilla c e  
municaba al rey las causas porque el Presidente Osorio le inquietaba: "Las causas por las cuales el 
Presidente me inquieta, es por no haber este guardado la palabra en un perd6n que di6 y que luego 
revoco por averle renido, porque estando publicado por excomulgado, se fue a confesar y comulgar en 
San Francisco, y por averle Aado el sacar de monja a una hija de oidor ...". En carta de 2 de mano de 
1604 el prelado repitio sus quejas?26 

263. Osorio molesta al prelado con c~mpet~us. En otra carta de Davila Padilla de 7 de junio de 
1604 se expresaba este con la amargura que se deja entender por estas palabras: "Para que conste 
a V. M. que sufro aigo en su servicio, dare quenta de algunas cosas, no por quejarme, sino porque 
se remedie. En esta tierra, Senor, no ay mas ley ni mas cedula real que el gusto y el ynteres de los 
que mandan. Todos dizen que procuran el serbicio de V. M.; pero yo digo, por descargo de mi con- 
ciencia y por acudir a la fidelidad, que devo a mi Senor, que casi todos son ypocritas en el servicio 
de V. M., porque teniendo al Rey en la boca, tienen sus yntereses en el corazon; y, aunque pudiera 
dezir muchos casos para comprobar esto, dire uno solo por no enfadar con otros"?27 Los asuntos 
no son referidos a materia de despoblaciones, porque, en realidad, ni el mismo Osorio y tampoco 
el arzobispo habian pensado en ello. 

264. Osurio explica por que reuoco el perdon. En carta de 22 de septiembre de 1603, escribio el Pre- 
sidente al capitan Alvaro de Paredes Carreno: "Su carta de Vmd. de 9 de este mes, recibi, y por elia 
he visto lo que ha pasado cerca de la una y la otra lancha (de corsarios), y asi me ha parecido bien 
que se vaya ensangrentando la guerra de manera que esos enemigos comiencen a temer y no vengan 
tan desenfrenadamente a rescatar como lo han hecho, y el decir que han de venir a quemar a Bajaha 
y a Puerto de Plata por esa ocasion, son palabras que derraman los que desean andar en el trato de 
rescates, pues no son los enemigos tan valientes que cuando conozcan que ha de haber quien se lo 
defienda lo que quieren intentar, se atreveran a hacer dano ninguno, como de ello tenemos bien larga 
experiencia. El perdon que en nombre de S. M. di a todos los comprendidos en el salvo, y a los obli- 
gados, lo he revocado, pues no se consigue el fin para que le di de hacerse las fortalezas de esta ciudad 
y Bayahh, y de que ayudaran los obligados, a los quales podnt Vmd. advertir que meneen las manos 
de manera que con brevedad se echen los navios de enemigos que hubiere en esos puertos, porque, 

3*Infia (335). En todas referencias al escrito presentando por Cepe~o y Xuara en 1608, durante la residencia de Osorio, 
la fuente moderna es AGI. Escribanla de C m  1 1B. 

326supra (324). 
3nSupra (324). 
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en no haciendolo, habre de hazer lo mismo con ellos que he hecho con los demas".3w Perdones y 
prevenciones y expedientes sobre tales asuntos fueron cancelados por el Rey cuando expidio su real 
ddula de perdon general. 

265. ImpIicacih de perdones. Osario se aburrey quiere dejar sus mrgus. De las mismas palabras del Presidente 
o sujeta. sin relacion con el prelado, resulta que el anobispo i m p b  en sus cartas un perdon -do con 
otro que, si se revod tambien, fue mas tarde, esto es, despub de las cartas que d i 6  al rey; por lo Wm, 
primero revoco Osorio el perdon ofrecido a los "obligados" que habian asentado con don Diego Osorio y 
Alabar de V i i n o r  hacer a propias expensas las fortalezas de Bayaja y Torrecilla y estaban comprendidos 
d o s ,  o los mas de ellos, entre los ya sentenciados por Vareia; despub habiendo concertado el, Osorio, 
con los mes principales "obligados" de la banda del Norte, que en lugar de acudir a la obra de aquellos 
fuertes, estuviesen corriendo la costa del Norte para impedii que surgiesen navios extranjeros del trato 

ilicito, les previno por medio del capitan Paredes que, o cumplian como habian jurado su compromiso, o 
les mocaria el perdon tambien a dos. Acerm de estos ultimos ya se conoce esta premoniddn, que fue por 
decreto de 15 de noviembre de 1603, en ocasion de salir al paso a los intrigantes que trabajaban por seducir 
a des  "obligados" y apartarlos del compromiso, pues Osorio mando que ninguna persona "trate ni hable 
contra las ordenes que estan dadas a los dichos obligados y Cabo de eUos, ni contra el cumplimiento que 
de ellas hicieren los susodichos, pues van enderezadas al mayor servicio de nuesao Senor y de S. M"?29 
Aburrido de tanta obcecacii>n, Osono pidia su retiro. Por reai d u i a  de 27 de L b m  de 1604, se le dijo: 
"Lo acordareis adelante, haviendo executado lo que os ha ordenado acerca del remedio que ha parecido 
w para evitar los rescates de la gente desa isla con los enemigos, a que acudireis con el calor, cuidado y 
diligencia que de vos fio, en que me tem6 de m por muy servido" (239a). Esta cedula lie& a manos del 
destinatario con las demas de las despobiaciones; esta Aula puso el selio de la determinacion inexorable 
de Osorio, siquiera por abreviar el tiempo de su gobierno ( Inh 380). 

Capitulo xx?c 
CONTINUA LA ADMINISTRACI~N DE ANTONIO OSORIO. 

IAS DESPOBLACIONES. PROTESTA DEL CABILDO DE IA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. 
INCONVENIENTES SERALADOS 

266. La idea de nuuiar las pueblas del Norte de fa i s l a  267. lnsuficienter medidas contra resurtes. 268. Osmi0 abre el 
cido de ejecucion de las despobiacim. 269. Contrrrdiaoriar parecaes en la Audiencia. 270. Libelo. 271. Osurio establece 
fa censura. 272. Protesta del Cabildo de Santo Domingo contra la e j d o n  de la & de las despobkiones. 273. Lac 
comisasios del Cabildo m e n t a n  un Memorial. 274. Lac mpwstus del Predente. 275. L4 justicia y Regimiento de Santo 
Domingo declamn la veda&m causa de las remater. 276. Primer inconveniente 277. Segundo inconveniente. 278. Tercer 

inconveniente. 279. Ctuam imueniente. 280. Quinto inconueniente. 281. Sexto inconveniente. 

266. La idea de mudar los pueblos del Norte de la isla. En materia de represion del contrabando o 
comercio ilicito solia decirse siempre "con enemigos"; la verdad era que el comercio de "puerta ce- 
rrada", vigente entonces y por docenas de anos subsiguientes, no tenia para nadie el contrapunto de 
comercio o "rescates con amigos". Si Espana no podia reprimir a corsarios ni mercaderes extraiios, y 
en todos casos adversos se alegaba que los vasallos de S. M. cedian y contrataban por no tener fuerzas 
para resistir, hubo de pensarse como para los casos de incendio: el que no pueda apagarlo, que se 



E s c r i t o s  h i s t d r i c o s  A m e r i c o  L u g o  

retire. Asi se ha de recordar la cedula del 19 de enero de 1573, por la que se di6 facultad para, si 
parecia bien que los habitantes cercanos a las costas y no defendidos por su lejania de los puertos, 
se les apartase de despoblado y metiesen en el interior, o se recogiesen a los puertos poblados de su 
distrito (supra 69); provincia que no tuvo efecto, porque el espiritu de la peticion hecha en tal sen- 
tido no fue la consecuci6n de un remedio, sino manifestacidn de estar la isla en estado de merecer 
aquello y lo demas que conjuntamente, por medio de un procurador general, se representaba. En 
el fondo de la conciencia colectiva y con fundamento en la carestia de las cosas de Espana y en la 
falta de navios, ninguno se apartaba de la ocasion de tratar y contratar con extranjeros (supra 174) 
en tanto no recurrian a medios de violencia, siendo asi que muchos casos de violencia se fraguaron 
para mas cohonestar temor panico de danos en vidas y haciendas, y las resultas de indemnidad por 
haber cedido, no teniendo los vasallos soldados de S. M. por quienes ser defendidos. Por iguales 
medios de no perder aquel trato no hubo sinceridad en los del Cabildo de la Yaguana cuando Eraso 
pidio su parecer en 1576 sobre la defensa de la isla contra corsarios (supra 84); si por real cedula de 
31 de marzo de 1579 se orden6 a la Audiencia que favoreciese a Bastidas en el juntar los pueblos 
de Montecristi y Puerto Real, punto ya resuelto anteriormente y aun ejecutado y tambien deshecho 
por los mismos que nunca pensaron ser atendidos en lo que fue consentimiento general, y de hecho 
permanecieron separados despues de haberse desligado de Bayaha los renuentes (supra 75,100); 
cuantas veces se trato, por pedirlo el Rey, sobre la conveniencia de ponerse galeras en las costas, 
nunca fueron los informes hechos con la voluntad de la tranquilidad publica y la prosperidad de la 
tierra, porque conociendose que los gastos recaerian en los mismos vasallos, ninguno estaba a ley 
de satisfacer la cuota o las expensas que le tocase dar para el sostenimiento de las mismas: patente 
es por lo que escribio el visitador Rodrigo de Ribero, en su peticidn de enviarse galeras a la isla 
y ya presentes haber de ser sostenidas y nada menos que por la poblacion de la isla, que de todas 
partes se llevaban los cueros del ganado en su totalidad a los puertos del trato (supra 117-120), y 
patente es tambien que si no hacian eso, los cueros se pudrian, entendido que con tal sistemarica 
destruccion del ganado no se acudia al consumo pablico sino a ofrecer el articulo cuero en el orden 
de "bolsa negra", pues si en Santo Domingo se pagaba el cuero con especies por valor de diez pesos 
de la moneda de la tierra, los extranjeros pagaban veinte por la pieza; de que vino a suceder que en 
los montes hubiese, se@n calculo mas o menos creible, medio millon de perros cimarrones que se 
multiplicaron por la abundancia de reses, abandonadas las carnes sin la piel en las espesuras de los 
montes; aquella muerte infligida al oidor Esteban de Quero, con veneno, era solamente respuesta 
exacta que los de la Yaguana dieron al Rey cuando este mando que los jueces de comision que fue- 
sen a aquella villa, llevasen escrita la facultad de investigar los procedimientos que tenian aquellos 
vecinos con los ingleses y franceses, porque alegaban a cada paso que tal facultad no estaba expresa 
en sus comisiones, en no aviniendose por el cohecho (y el avenirse fue lo mas usado), por poco que 
levantaran la voz tales jueces, sin mas ni mas por modo oculto lo despachaban para el otro mundo 
(supra 81); recordarase asimismo la cedula dirigida a la Audiencia el 11 de mayo de 1588 para que 
reprimiera los excesivos rescates practicados en los ultimos tres anos (supra 184); y es imposible que 
para este tiempo no hubiera en el Consejo quien juzgase por remedio la despoblacion de la banda 
del Norte, si ya en 1576, el fiscal de la Audiencia de Santo Domingo habia propuesto: "Este dano 
parece que tiene uno de estos dos medios: o quitar los lugares y vecindad de los puertos, trayendolos 
la tierra adentro ... o mandar V. M. proveer galeras que guarden estas costas".330 
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267. insuficientes medidas contra rescates. No hayamos de creer que la Corona dejo de hacer rostro, 
en forma razonable, al "probleman de los rescates con enemigos de la Corona. Si una de las excu- 
sas dadas por los mercaderes sevillanos y maestres de navios fue que la entrada del rio Ozama no 
daba paso a los navios sino descargados fuera del puerto, y la mar gruesa con frecuencia mojaba las 
mercaderias y aun los barcos se estrellaban contra la costa, en 1597 y 1598 si pidio informe sobre 
el costo a que pudiera subir la limpieza de la boca, y de que dineros podriase echar mano (supra 
312); a la vez se di6 licencia para que filibotes, por su quilla chata capaces de entrar sin peligro en 
el rio, pudiesen enviarse a Santo Domingo (supra 213). Este remedio, acertado, no remediaba el 
peligro mayor que de ordinario se ofrecia; porque estando corsarios vigilando en rincones costeros 
y avisados de los moradores de la tierra, pasaban a hacer sus robos a los navios, no habia quien en 
Espana tuviese voluntad de comerciar con Santo Domingo, porque toda nave espanola debia pasar 
ineludiblemente por lo que podriase llamar "linea de fuegon, y si para navios armados se uso de la 
cautela de rehuir con enemigos cualquiera accion si su pujanza ofrecia conjeturalmente un peligro 
con perdida que no victoria, eso y mas se consideraba por el comercio sevillano para no arriesgar 
ni barco pequeno, aunque fuese filibote, ni los generos; y en el conseguir un barco al ano que 
saliese registrado para la Espanola consistia la dicha de ejecutarse las ordenes del rey en beneficio 
de sus vasallos en la Isla. Pusieronse las galeras dos veces, y al fin fueron retiradas porque ni la Isla 
podia sufragar los gastos de su mantenimiento, ni los habitantes del Sur ni del Norte dejaron sus 
manas, conque hicieron casi siempre hstranea la presencia de galeras. Sucedio en ultimo termino 
la relacion del general Coloma sobre lo acaecido al almirante Juan de Urdaire con once navios de 
comercio ilicito en las costas de Santo Domingo; bregabase en el Consejo de las Indias por dar con 
hacienda real expedita para el entretenimiento de una armada contra corsarios en las costas de la 
Espanola, y se deshecho esta empresa, visto un memorial expositivo en el que su autor expuso la 
inutilidad de aquella armada que no compensaria los gastos con los frutos de un crucero constante 
y efectivo de castigo; y el autor, un Baltasar Lopez de Castro, natural de Santo Domingo, que estaba 
en Corte en seguimiento de hallar su rehabilitacion en el oficio de secretario de la Audiencia, y del 
que habia sido apartado con pena de destierro, aprovechando la coyuntura de haber sido nombrado 
presidente del Consejo de las Indias el Conde de Lemos, consiguio de el la atencion de revisar dos 
memoriales que tenia dados sobre remedio contra rescates en su patria chica; aquellos dos memo- 
riales famosos, que el uno era remediar los males todos de la Isla sin despoblarse pueblo alguno, y 
el otro despoblandose los pueblos de la banda del Norte. Este ultimo fue acogido con tanto calor, 
que sin esperarse ni menos pedirse informacion hecha con justificacion total a cargo de prelado, 
d a  superiores de ordenes religiosas, Cabildos seculares ni eclesiastico, Presidente ni Real Audiencia, 
se resolvio como se contiene en las reales cedulas de las Despoblaciones (supra 241). 

268. Osorio abre e l  ciclo & las despobkzciones. Entro en Santo Domingo el portador de aquellas 
cedulas, Baltasar Lopez de Castro, sin que feroz corsario le hubiera salido al paso y tomado, en 
confirmacion de sus memoriales, todas las mercaderias que se concedieron y que depositadas esta- 
ban en isla del Caribe, en premio del mal aventurado maestre que se concerto para transportar a 
tal angel de maldicion a su suelo patrio. "Baltasar Lopez de Castro, criado de S. M., llego a Santo 
Domingo en el dicho dia once de agosto (1604) ... Donde a tres dias, conforme a la comisibn de V. 
M., ordeno el presidente que se juntasen con el los oidores y fiscal para dar principio a la ejecucion 
del remedio de los 
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269. Conhrrdictoriar p a r e ~ e r e ~  en la AuuienM. "A alguno de los oidores le parecio que no se debia ejecutar 
la comision por venir dirigida tambien al arzobispo; al presidente y a otro oidor y al suplicante les parecio 
que se debia ejecutar con la brevedad posible; y viendo el suplicante la contradiccion, y considerando graves 
danos e inconvenientes que con cualquiera dilacion se seguiria ... persuadio por todos los medios que pudo 
al dicho presidente a que, sin embargo de la falta del dicho arzobispo, ejecutase la dicha comision, represen- 
tandole los dichos inconvenientes...", y porque en este escrito, se dice en el margen: "Juntos el presidente 
y Audiencia y el suplicante sobre si se habria de ejecutar la comision o no, por ser muerto el arzobispo, al 
licenciado Marcos Nunez de Toledo le parecio se debia ejecutar, y a los licenciados Mejia, Manso y A d o  
Sedeno, oidores y fiscal, les parecio que no, y el presidente (vuelva el lector a recordar la orden particular 
que habia recibido de no conceddrde la licencia para voherse a su casa, sino despues de haber ejecutado 
con calor y drligencia las despoblaciones ordenadas: (supra 265), sin embargo, se declar6 por auto (con 
calidad para obrar solo), y se ejecutd"'a Sin embargo, contrariamente al parecer de la mayoria, Osorio 
resolvio actuar solo. E1 Arzobispo Divila Padilla habia muerto el 26 de junio de 1604. "Aviendo su Magd 
-dice Manso de Contreras-,cometido la rreduccion de los pueblos, y medios suaves que para ello se avian 
de elegir, al b iden te  ~Anobispo, y siendo ya muerto quando llego la zedula, el dho Presidente trato con 
el dho licenciado (Manso de Contrem) y de& oydores de resokr las cosas en ella contenidas, solo; y que 
para ello le dieron parezer, en que fue conaario el dho licenciado, como de los autos". Cepero y 
Xuara co- por su parte: "Con solo su aquerdo y el de ningun oydor (que eran de parecer, habiendo 
muerto pocos diss hacia el arzobispo, de que se consultara a S. M.), Osono resolvio las dha reduciones". 

270. Libelo. Sobre estas despoblaciones fijose en la plaza de la ciudad de Santo Domingo un libelo 
infamatorio contra el presidente Osorio; y, leykndolo piiblicamente un criado y escribiente de este, 
llamado Bemardino Adano Santander, el oidor Manso de Contreras le mando prender; pero Osorio 
le mando soltar; rencilla que vertio, entre presidente y oidor, veneno de enemistad."' Este libelo di6 
ocasion a actuaciones judiciales: 1609. Autos de Camara. "Corte. El Fiscal con Bartolomk de Cuellar 
y Juan Riveros de Losada; sobre ser culpados en un libelo infamatorio que h o  en una esquina de la 
plaza piiblica de la ciudad de Sto. Domingo, contra el Presidente Dn. Antonio Osorio. Una pieza con 
215 Mas; sin providencia en el Consejo."33z 

271. Osorio establece la "censum". Para acallar la murmuraci6n del pueblo, reflejada en dicho libelo 
publicose bando, el 20 de agosto de 1604, para que en publico ni en secreto se tratase del negocio de 
las despoblacione~.~~~ 

272. Protesta del Cabildo de Santo Domingo contra la &la de las &poblaciones. Pero ya era tarde para 
enmudecer al pueblo, y el municipio de Santo Domingo, hijo de los antiguos municipios castellanos, 
"noticioso de que el rey habia enviado al presidente de la Audiencia ciertas cedulas en que mandaba 
que los pueblos maritimos de la tierra adentro se redujesen cerca de esta ciudad a fin de que se evitasen 
los rescates y contrataciones que hacen muchos vecinos de dichos pueblos con gente extrana de los 
reinos de Espana", se reunio en la ciudad de Santo Domingo de la isla Espanola en 26 de agosto de 
1604, en cabildo extraordinario, y acordo "hacer presentacion de un memorial en que se informe al 
rey de los conbinientes ynconbinientes que ay de mudar los pueblos de la tierra adentro, y los medios 

3X6supra (330.). 
"'Supra (325). 
33"Como asunto concerniente a dependencia de las despoblaciones, se archiv6 este expediente sin determinadon, ni 

providencia, lo que se ejecuto en todo caso fuera a favor o en contra de Osorio. Tan extremado opt6 sobreseer en todas las 
causas sobre 61 enviados lo mismo por Osorio que por el fiscal de la Audiencia. 
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que puede aber mas a proposito para ebitar los rescates"; y que de todo ello se lleve un trasunto al 
senor Presidente para que lo vea en nombre de su Magd".3u 

273. Los comisarios por el Cabildo presentan un memorial. En la misma sesion extraordinaria, para poner 
en efecto lo acordado, se dio poder y comision en forma a Don Francisco Serrano Pimentel, alcalde, y 
a Baltasar de Sepulwda, regidor; los cuales redactaron un Memorial, y "del libro original del cabildo en 
que se escriben los acuerdos", "el 28 de agosto siguiente les dio copia certificada de el, Pedro Baltanas de 
Ribera, secretario de Cabildo. Presentada inmediatamente dicha copia al presidente Antonio Osorio, este, 
por auto del dia 29, hizo notif~car a los comisarios que se le diese otro tanto, "para que su Sria. escriva 
en el margen dellas lo que responde, para que todo junto baya ante su Magd. y su preste. y su consejo ...; 
y no ymvien lo uno sin lo otro, so pena de cien ducados buenos pa la camara de su Magd".335 

274. Las wpuestus del presidente Antonio Oso7io. Damos a continuacion las principales razones que 
en el Memorial se alegan, y a su lado las respuestas del Presidente Osorio, improvisas y reveladoras de 
incompetencia. Cepero y Xuara dicen que Osorio carecia de experiencia de las cosas de las Indias; y 
anaden: "A los del cavildo desta ziudad dezia muchas injurias; como es pubco. escrivio de S. Mgd. que 
todos eran ereges ... Ja- tubo S. M. aviso de cierto de los incon~enientes"."~ 

275. La Justicia y Regimiento de Santo Domingo declara la verdadera causa de los rescates. El Memorial 
del cabildo da principio con una breve referencia al verdadero fundamento del mal, y considerando 
la medida de la reduccion de los pueblos maritimos de la tierra adentro ordenada, seiiala en ella 
doce inconvenientes y propone seis remedios contra el mal de los rescates, cuya causa era que solo 
venia de Espana para la isla Espanola, en esa epoca, un navio por ano, a veces dos, a veces ninguno. 
Dice que al decaer la Espanola por falta de los indios naturales, esta se suplio con muchos negros; 
pero ellos tambien fueron faltando; acabaronse las minas; vinieron a menos las demas granjerias; 
empobreci6ronse los vecinos, y acortose el comercio, faltando de todo punto en algunas partes de 
la isla, porque solo habia quedado alguno, bien limitado, en esta ciudad de Santo Domingo; "pues 
para su proveymiento, y de toda la isla solo viene un Navio o dos quando mas en el ano y aun en 
algunos ninguno, de manera que de nezesidad (que padezen los vezinos de la ysla y particularmente 
los de fuera desta ziudad) ha obligado a procurar el Remedio por el modo ilicito de los resgates ..." A 
lo cual responde Osorio con notable torpeza: "Esta razon que aqui se da es una de las que hobligan 
a su Magd. a reducir aquellos pueblos al territorio desta ziudad". 

276. Primer inconveniente. La imposibilidad de traer en muchos anos el g a d  porque la mayor 
parte es bravo y cimarron; y hay tanta dificultad de sacar el manso, que sin duda se quedara muy 
gran parte, pues con mucho cuidado, trabajo y ayuda sacan de su sitio y parte el que se trae para el 
proveimiento de esta ciudad ... "Se habra de quedar forzosamente mucha cantidad y alzarse con lo 
demas alzado, y tambien dificultad muy grande e imposible sacar todo el ganado de muchos hatos 
por ser cantidad y no poderse reunir en una vez, siendo necesario traerlo en dos, tres, cuatro o mas 
veces, y no teniendo los vecinos, ni aun los que parecen mas ricos, el avio y dejar en el hato que 
despoblare guarda del ganado necesario para mm cada uno su ganado que quedare y en el que sucesi- 
vamente poblare para guardar y sitiar el que trujere, y habiendo de venir y volver por otro, en este 
medio sin duda se perdera lo uno que quedure y lo omo que se trujere. Demas de esto, por los caminos, 
que son kargos y no buenos, se perdera y quedara mucha cantidad ...; y porque la mayor parte es ganado 
menor y de fuerza del que aca Ilegare, antes se sitie y tome la tierra, se perded y morira la mitad ... 
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especialmente, siendo aiado en sitios buenos, fhtiles y de grosedad como son todos loJ que se hubieren & 
despobh, que es lo mejm & la isla, y trayendolos a los del termino de esta ciudad que son los peores y 
tan esteril es..." A todo lo cual responde Osorio que "se dad tal orden cual convenga y se facilitara 
de manera que se venzan estas dificultades; y que no parecian esteriles los alrededores de Santo 
Domingo cuando habia 300 U reses y mas". 

277. Segundo inconveniente. "Muchos de los ganados no podran venir, por estar muy lejos y ser 
muy ruines los caminos. Los mus & los vecinos son hombres pobres, que antes dejaran perder su ganado 
alla que traerle a perder por aca con tanto trabajo y costa, que no se podta sacar de los ganados aun 
cuando llegasen en salvo; y los que no son tan pobres y tienen algiin caudal, h a r h  lo mismo, por 
la misma causan. 

278. Tercer inconueniente. "La falta de ayuda que habra para sacar y traer el ganado, sin la que no se 
pudiera hacer, porque concurriendo en un mismo tiempo el sacar los ganados de todos los hatos, los 
unos no se podrh ayudar a los otros". Osorio responde que sobrara gente que ayude. 

279. Cuarto inconveniente. "La falta & los caballos para el traer el ganado y vaquearle, porque 
aca son muy pocos los que hay; y para el servicio de las haciendas de aca se traen & los que se han 
de &spobh, que los hay y se crian en abundancia alzados cimarrones y se toman acorralados. 
Los que se nujeren mansos se consumiriin luego y moriran todos sirviendo. Los que se traen los 
han & dejar cuatro y seis meses para que se hagan a la tierra y puedan servir y trabajar, y con todo 
eso, antes se mueren los mas". Osorio responde: UEn esto de los caballos, se dara abasto de ellos 
para este efecto". 

280. Quinto inconveniente. "Por las dificultades que son evidentes y se han visto y son por 
experiencia, no se conseguira lo que se pretende, que es sacas el ganado de aquelluu partes y traerlo a estas 
quedandose perdido y alzado, y no para nuestro uso y beneficio; y lo que realmente se sacare y trujere, 
vendrd a ser tan poco, que no bastar, cuando se sustente para el proveimiento de esta ciudad y demas 
pueblos, como se hace hoy; y, especialmente, que en quatro o seis anos no se les podra repartir 
ganado; y esta falta sera de tanta consideracibn, que perecera la ciudad, pues el sustento princiwl con 
que en eUa se vive es la vaca que, un dia que falta, se padece muchon. Osorio responde: "Nunca podra ser 
de menos provecho el ganado de aquellos lugares, que ha sido hasta aqui, asi para su Magd. como 
para esta ciudad". 

281. Sexto inconwniente. "Para remediar esta ialta que ha de haber en estas mudanzas, se habra de 
gastar y apurar el ganado que agora hay por este termino, y vendra a faltar este ganado y el otro, y a 
no poderse 

Capitulo XXXI 
CONTINUA LA ADMINISTRACI~N DE ANTONIO OSORIO. 

LAS DESPOBLACIONES 
INCONVENIENTES SENALADOS 

282. Siptimo inconveniente. 283. Octavo inconueniente. 284. Noveno inconueniente. 285. Decimo inconueniente. 
286. Udcimo inwnueniente. 287. Duoddcimo inconueniente. 288. Resumen. 

282. Sdptimo inconveniente. "La mayor parte de los vecinos y habitantes en la isla por aquellas 
partes es gente comun y mestizos, mulatos y negros: unos que no tienen hacienda, ni que perder, y 
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otros muy poca y sin subjeto de poderse sacar ni trasponer alguna parte de ellan. A lo cual responde 
Osorio: "Para que estos puedan traer sus haciendas y no se queden alli como se dice, se dara la 
orden necesarian. "Porque hay muchos que solo tienen cien reses o doscientas en un hatillo, y un 
pedazo de monteria, con lo que viven y se sustentan y sus mugeres e hijos, con los cuales y por sus 
pies vaquean su ganado; y otros que tienen un esclavo, y otros, dos. Todos estos, no pudiendo sacar 
su hacienda de alla ni ponerla por aca, ni tener socorro alguno, se han de quedar por aUd a procurar 
sustentarse y vivir de ella; y los demas que no tienen obligaciones ni hacienda, la tendran de las que 
quedaren despobladas y perdidas de los vecinos mas honrados, que son los menos y de mas gruesas ha- 
ciendas de ganados; y asi k quehrd todo por suyo pues, aun estando sus duenos, sin poderlo remediar, 
se la hurtan, roban y destruyen para rescatar, y esto mismo haran con mayor libertad y desverguenza, 
sin recelo de ser vistos, ni presos, ni castigados, por quedar despoblado sin justicias ni ministros 
del rey nuestro senor a quien teman, ni otros testigos de quien se recaten; que esto sin duda causa 
no hacerse hoy con mayor disolucion y poco temor de Dios y del Rey nuestro senor, como se hara 
quedando por suyo todo el campo y despoblado donde se rescataba, y los pueblos despoblados don- 
de se rescataba con temor de la justician. Osorio responde (y la historia lo atestigua): "Las mismas 
justicias rescatan como los demas". 

283. Octavo inconveniente. "Los negros son tan belicosos y tan poco domesticos que sin poderlo 
sus amos remediar, se han de quedar por alla muchos de ellos que bastaran solos a rescatar como 
lo hacen; demas de lo cual, muchos de los negros esclavos de esta ciudad y de las hacientia de por accf, 
con muy escasos medios, como lo suelen hacer, se huyen del servicio de sus amos; y por gozar de mas 
libertad se internan por toda la tierra que queda despoblada. Se huyen y andan por alid al olor de los 
rescates muchos, sin poderlos sujetar ni haber en mucho tiempo: cuanto menos se habran, y con 
mas atrevimientos se huiran, y aun los muy domesticos con la ocasidn de quedar la t i m a  despoblada 
y sin gente, y vivir por alla libremente, teniendo muy bien de comer y de vestir, pues en los tiempos 
pasados que no habia las ocasiones que hay en estos, y que estaba la isla mas poblada de pueblos e 
ingenios con muchos espanoles, hubo muchos campamentos de negros, y algunos taies, que pusieron 
en mucho cuidado y aprieto esta ciudad, como fueron los de Enriquillo, Lemba y Juan Vaq~ero"~" y 
mucho despues, un negm del ingenio del Casui de Gregorio de Ayala que tenia arrendado Vaides que vino 
a irse con los ingleses cuando Francisco Drake entro esta ciudad; que se temia que por su aviso e 
industria, se hicieran mas danos entrando la tierra". Osono respondio: "En tanta tierra como la de 
esta isla no embaraza lo que aqui dicen cuatro poblaciones tan pequenas como las que se manden 
reducir, para que no ~ u e d a  haber los mismos inconvenientes, si es que los hay". (No se ha dado 
con la letra del bando de las despoblaciones para leer las cuatro poblaciones, pues fueron tres las 
mandadas despoblar: la Yaguana, Puerto Plata y Bayaha. 

284. Noveno inconveniente. "Quedando los pueblos maritimos despoblados, y siendo como son 
de tan buenos puertos y disposicion, los ocupardn los enemigos para tratar de sus rescates con 
mas seguridad y comodidad que lo hacen, estandose siempre en la mar; y alli sin algun trabajo 
o riesgo, tomaran los navios que pasaren o arribaren de espanoles a los dichos puertos, especial- 
mente al de Puerto de Plata, como se ve cada dia, y al de la Yaguana, pues ninguno quedara por 
aquella banda del norte donde los dichos navios nuestros puedan llegar, o de proposito o por 
caso fortuito a remediarse para seguir su viaje, sin que hayan de dar forzosamente en manos de 

337sLa alusi6n del documento de haber sido Enriquiiio tan negro como Lemba y Juan Vaquero no corresponde tanto a 
eso como a "algunos tales" no negros. 
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enemigos o perderse". A lo cual responde Osorio: "Esto es de tan poco fundamento que no hay 
que responder a el". 

285. Decimo inconveniente. "Con la perdida y destruccion de los ganados y haciendas se perderdn 
lac dicms que se dan a Dios nuestro Senor, y en su nombre a sus iglesias y hospitales y ministros 
que alaban y administran los sacramentos y doctrinan los fieles cristianos que en esta isla viven, 
y que V. Magd. presenta por el patronazgo real, como son el arzobispado de esta ciudad de Santo 
Domingo y los prebendados de esta iglesia y de La Vega, y los demas beneficios simples y curados, 
lo cual todo se acabad, por la gran pobreza, o no se hara con la decencia que conviene, pues aun 
hoy, por la disminucion a que han venido los diezmos, son todas las prebendas pobres, que algunos 
curatos no hay quien los quiera servirn. Osorio responde: "De los diezmos mas se han aprovechado 
de ellos los enemigos que no las iglesias". 

286. U d c i r n o  inconwniente. "Toda la gente que se presume verisimilmente, por las razones 
arriba dichas, que no han de venir sino quedarse por alla, y los demas que se iran, andurdn alurdos 
y fuera del servicio & Dios; y con la relajacion de vida y malas costumbres podran venir a dar en otros 
mayores errores con la cohabitacion y trato con los enemigos y con su mal ejemplo, no teniendo 
quien se lo de bueno, doctrine y corrija y administre los sacramentos, con cuya virtud y con lo 
demas reduzcan y vivan cat6lica y cristianamente; y esto dicho se puede presumir, porque mucha 
gente comun, etc." (supra 262). Osorio contest6: "Todo lo que aqui se dice tiene entendido su 
Magd., y esa es una de las causas que como a tan catolico rey le mueve a reducir esta gente a que 
vivan donde puedan ser cristianos". 

287. Duodecimo inconwnimte. "Toda la didia gente estard afmu del smricio del rqr y nuesm sefior, y aun- 
que contra d usan de los rescates comprandoles sus mercaderias a meco de los fmtoe de sus haciendas, 
es en esta parte solamenbe y no en el todo como le podian hacer oomo gente mata y tib- dando fuww 
y ayuda y avisos a lar dichos enemigos para que por mar y tierra nos infesten y cerquen y procuren dano, 
por el que ellos vean que se les procure hacer, y que con el ayuda de los dichos, podria ser que fuesen 
de manera que mal se reparasenn. Respuesta: "Quien da la orden de mudanza -dice Osorio-, la dara 
para remediar lo que aqui se re~resenta"?~ 

288. Resumen & lar inconwnintes seriakldar pos el  cabildo de Srrnto Domingo. En resumen, las razones 
expuestas por la justicia y Regimiento de la ciudad de Santo Domingo, al rey, como hijas de larga ex- 
periencia, y con la esperanza de que este mandara suspender el rigor de las despoblaciones, tomando 
nuevo acuerdo y diferente parecer, son: lo La imposibilidad de traer en muchos anos la mayor parte 
del ganado, porque es bravo y ci~~urron, y la mucha dificultad de sacar el manso, del cual se quedara 
sin duda gran p a m  mucha cantidad se alzara; la carencia en los vecinos del avio necesario para traer 
su ganado; la circunstancia de ser largos los caminos y no buenos, y la de que el ganado, viniendo de 
sitios Mrtiles a los peores de la isla, antes que se sitie y mme tierra, en gran parte morira. 20 Los mas de 
los vecinos son hombres pobres y, para excusar gastos, p reh i rh  perder su ganado alla, a perderlo a& 
30 La falta de ayuda. 40 La falta de caballos para traer el ganado y vaquearlo. 50 No se conseguira sacar 
el ganado, y lo que realmente se trajere, no basta& para el consumo. 60 El ganado que ahora hay por 
el termino de Santo Domingo, se gastara, y falta* el uno y el otro. 70 Es, por la mayor parte, la de 
aquellos lugares, gente comun, mestizos, mulatos y negros: unos por tener poca hacienda sin recursos 
para traerla, se quedadn aUa, procurando sustentarse; otros no tienen ninguna, tambidn se queda&, 
apoderandose las que despoblaren y perdieren los pocos vecinos honrados que alli hay, a los cuales aun 

)'%El temor era 16gico. si ya de antpiio venia a v h  a d o s  de las a r m a d i  que contra ellos se hadan. 
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estando presentes, aquellos se la roban y destruyen. 80 Los negros son belicosos y poco domesticos: 
muchos de ellos se han de quedar por alla; muchos de aca, al olor de los rescates, se huiran por irse 
a vivir en aquella despoblada tierra, vida desordenada y libre, ocasionada a rebeliones, como las que 
antano alzaron, Lemba, Vaquero y otros. 90 La despoblacion de los puertos maritimos -y esta es la 
d n  mas importante-, tendra por consecuencia inmediata la ocupacion de ellos por los enemigos. 
100 Se perdedn los diezmos. Todas las prebendas son pobres. 110 Toda la gente que no ha de venir y 
los demb que se iran, andaran alzados y fuera del servicio de Dios; y con la relajacion de vida y malas 
costumbres y trato con los enemigos, sin tener quien los doctrine, podrian parar en herejes. 120 Toda 
la gente dicha estara fuera del servicio del rey; y como perversos y libres, podrian dar favor y ayuda y 
avisos a los enemigos, causando danos tal vez irreparables. 

CapituIo MMII 
C O ~ A  iA ADMINIsTRACI~N DE ANTONIO OSORIO. 

LAS DESPOBLACIONES. PROTESTA DEL CABILDO 
DE SANTO DOMINGO. REMEDIOS PROPUESTOS 

289. Primer remedio. Licencia para comerciar con toda Espaaa. 290. Segundo remedio. Galeras. 291. Tercer remedio. 
292. Cuarto remedio. 293. Quinto remedio. 294. Sexto y dtimo remedio. 295. Actitud de Osorio con los miembros 

cabildo. 296. Resumen de las medidas aconsejadas por e l  cabildo. 297. Comparacion entre los "remediosn del 
arzobispo y los del cabildo. 

289. Primer remedio. Licencia parta comewiar con toda Espaiia. Como muy bien habian observado los 
regidores, la verdadera causa de los rescates era la necesidad y fata de mercaderias y bastimentos para 
el pnrveimiento de los habitantes de la isla; y para estorbar y quitar las ocasiones de tanto navio ex- 
tranjero como a ella venia al rescate, propusieron al rey, como primer remedio, que diese licencia para 
"que vengan a la isla, a los puertos mas acomodados de ella, navios de sus reinos y senorios cargados de 
mercaderias y bastimentos, de que se provean y remedien sus necesidades, y a quien den y vendan los 
h t o s  de sus haciendas, que es con lo que se rescata, que no hay otro genero de paga en la isla". A lo 
cud respondi6 Osorio: "En ningun puerto de los de la banda del norte puede venir navio de Espana 
que estk en seguridad de que los enemigos no le saqueen y lleven". 

290. Segundo remedio. Galeras. "Que su Magestad tenga en esta isla, y para su guarda, galeras, que son 
los bajeles mas acomodados para ello, y que podran entrar y salir en los puertos, lo que no pueden 
los galeones y navios de gran porte por los bajios que hay, y porque contra viento pueden entrar en 
los dichos puertos a remo; las cuales galeras, bien armadas y bastecidas, sin duda bastadn a ojerar 
los navios que vinieren al rescate, para que no se haga, y tomaran algunos y destrozaran otros, como 
se vida por experiencia el tiempo que los hubo en esta c o s ~  y con una galera sola, muy desviada 
de todo, y con muchos remos menos, hizo dano el Sr. Diego Osorio a algunos navios, y a vista de 
este puerto y cerca de d, viniendo tres o cuatro bajeles de ingleses, dando alcance a un navio de 
espanoles que habia salido de aqui, salio dicha galera que ya no estaba para navegar, al socorro del 
navio; y en el punto que el enemigo reconocio la galera, se fueron los navios". Osorio responde que 
se sabe que en tiempo que habia galeras habia rescates, porque los de tierra avisaban a los enemigos 
la salida de las galeras. 

291. T m  remedio. "Ngunos vecinos que son cabezas en este negocio, no vivan por aquella parte, sino 
que se vengan a esta ciudad, y los que conviniete, fuera de la isla. Algunos y m& que andan por esa tierra 
sin tener hacienda, ni casa ni oficio, sean d m e m h  y embarcados, lo que se ha de hacer con artificio porque 
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no se escondan, y debajo del perdon que su Magd. les mando hacer por lo pasado". Medidas graves, aunque 
felonas, contra vagos. Y porque los regidores proponian que los vecinos pobres y con poco ganado que vivian 
junto a las costas, fuesen compelidos a vender su triste hacienda a los poderosos y quedar sin hatillos ni 
reses, Osorio dio respuesta literal: "En esta materia todos son cabezas y rescatan, y si la ciudad tiene noticia 
de que alguno no lo haga, deme memoria de 61 para que S. M. lo tenga entendido". 

292. Cuarto remedio. "Que muchos hatillos de personas pobres de poco ganado, que estan junto a 
las costas, se les mande que los vendan o disipen aprwechttndose; porque no solo rescatan, sino que son 
receptdcuh de ladrones uagabundm, y rescatadores que no tienen otro oficio ni lo quieren". 

293. Quinto remedio. "Que de la misma manera se despueblen Monte Cristi y las estancias que allf 
hay, que sirven de lo que los hatillos dichos; y aunque es verdad que fuera mejor que en cada puerto estu- 
viera un ~ueblo y justicias, porque en ellos no se rescata sino en campos y despoblados; pero supuesto 
que no hay gente para ello, y que de la que hay importara sacar algunos vecinos, porque no queden 
tan sin ellos, se puede despoblar el dicho pueblo, que no es de importancia ni se puede jurtificar, y rehacer a 
Puerto de Plata, y reforzar y poner en defensa aquel castillo, que sera, como fue, muy buen pueblo, por 
tener muchos y muy buenas calidades, por ser aquel puerto el primero que los esgailoies toman por aquella 
banda del norte; y que importar que se sustente por estar d i  aquella fortaleza, y para que los navios de 
espaiioles tengan puerto que tomar, como agora lo hacen, algunos avisos de su Magd. y dejar alli pliegos 
para esta Real Audiencia y ciudad, y otros navios que pasan a la Florida, y otros que alli arriban de los 
que salen de este puerto, y otros que alli se aderezan para seguir su viaje". Osorio contesta: "No parece 
que hay que responder, pues su Magd. manda que se desmantele la fortaleza de Puerto de Plata". 

294. Sexto y ultimo =medio. "Que se pongan grandtsimas pena de muerte y otras que convenga contra 
los que rescataren, los cuales seran pocos, y esto en los principios, que son dificultosos, haciendose y 
proveyendose el remedio arriba dicho, con lo cual ira esta isla en gran crecimiento; y haciendole su 
Magd. orras mercedes, podra dar la riqueza que tiene por ser como es tan rica que bastara para un 
reino poderoso como le tendra en ella su Magd y sera muy servido". Osorio responde a esta insensatez 
de "grandisimas penas de muerte*. "Esto se hara cuando convenga". 

295. Actitud de Osorio con los miembros del cabildo. Terminadas sus observaciones, Osorio escribio al 
pie del memorial: "Agradecese a la Ciudad su buen deseo, y por mi parte le significo a su Madg. para 
que se le tenga entendido ..., y el Rey haga mrd. como a tan leales vasallos suyos." Cepero y Xuara afir- 
man, sin embargo, "que a los del cabildo de Santo Domingo decia muchas injurias; y como es publico, 
escribio a S. Magd. que todos eran unos rescatadores y amigos de los herejes, habiendo entre ellos 
muchos caballeros lealisimos y limpios de vicios de rescates, y contra quien jamas se ha hecho proceso 
ni tenido ningSin genero de sospechas; y viendo los dichos cabildos que cualquiera contradiccion o 
advertimiento que se representara en estas materias de despoblaciones o en otra cualquiera que no 
fuese del gusto del dicho Presidente, no costaba menos que la honra y riesgo de su vida y hacienda, 
todos procuraban su amistad y gracia sin entremeterse a volver por el bien publico".338 

296. Resumen de las medidas aconsejcdus por el cabildo. Brevemente, las medidas aconsejadas por el 
cabildo para evitar los rescates, son: 10 Comercio libre entre Espana y la isla, a fin de que de Espana 
viniera todo aquello de que la isla carece y se ve forzada a comprar de los extranjeros, y de la Espaiiola 
se llevara, al mismo tiempo, en cambio y pago de las mercaderias que se trajera, con los frutos de la 
isla que los extranjeros se llevan en pago de las suyas. 20 Que haya galeras en la isla, bien armadas y 
bastecidas, para impedir que vengan navios extranjeros al rescate. 30. Sacar de los lugares donde se 

35upra (325). Por contraste, vease el acapite 14 del opbculo citado en la nota (318). 
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rescata a los principales rescatadores, confinandolos en Santo Domingo y aun fuera de la isla. 40. Que 
se ordene la venta o la supresion en forma equitativa, de aquellos hatillos que estan junto a la costa y 
que son verdaderas madrigueras de ladrones. 9. Que en forma igual y por la misma causa sean des- 
poblados Montecristi y sus estancias; y que se refuerce, en cambio, a Puerto de Plata, que es puerto 
grande y utilisimo. 60. Pena de muerte, y otras graves, contra los rescatadores. 

297. Comparacion entre la 'remediosn del arzobispo y los del cabildo. Tanto Fr. Agustin Davila Padilla en 
1601 (supra 225,226), como ahora la entidad municipal referida, aconsejaban al rey el envio directo 
de navios a la Banda del Norte de la isla, para que alli mismo descargasen su mercancia y cargasen 
los frutos de las haciendas de los vecinos, evitando asi a estos tener que traerlos al puerto de Santo 
Domingo, y llevar, en trueque, vino, aceite, lienzo, seda y cualesquiera otros generos, haciendo en 
caminos malos larguisirna jornada. Pero habia esta marcada diferencia en el comun parecer: mientras 
la justicia y regimiento de Santo Domingo pedia, para los pueblos de aquella banda, libre comercio 
entre Espaiia y la isla, el prelado demandaba para ellos libre comercio con las naciones extranjeras. 
Ambos tambi~n daban consejo de asegurar la costa: con la armadilla o con dos galeras, -proponia fray 
Agustin-, que seria lo mas provechoso y economico; con galeras bien armadas y bastecidas, precisaban 
los municipes. No aconseja el magnanimo arzobispo que se despueble ningiin pueblo, ni sugiere penas 
de muerte ni destierros; los regidores, en cambio, creen necesario despoblar el puerto de Montecristi, 
y desea "grandisimas" penas de muerte y destierro para los cabecillas; y esto ultimo "se ha de hazer 
-dicen- con artificio, porque no se escondan, y esto debaxo del perdon que su Magd. les mando hazer 
por lo pasado". Tal recomendacion villana, que no es especificamente la de Baltasar Lopez de Castro 
y se abroquelaba en los mismos antecedentes para ser puesta en practica y ellos en provecho de unas 
poblaciones en perjuicio total de otras (y era el asentimiento restricto a una disposicion impopularmente 
irrestricta) es sordida mancha que deslustra el acertado, sobrio, oportuno y valiente Memorial del cabil- 
do de Santo Domingo, enderezado a combatir la barbara y minosa medida de la despoblacion de los 
puertos de la banda del Norte de la isla. Aquella sugerencia de aplicarse penas de muerte (supra 294), 
por mucho que se haya de soslayar, es un elemento historico inconfundible de vesania colectiva que 
debe quedar aqui tan reprobado como las ejecuciones efectuadas en el tiempo de las despoblaciones. 
Amincs Plato, sed rnagis amica ventas. 

Capitulo XXXJJI 
CONTINUA LQ ADMINISTRACION DE ANTONIO OSORIO. 

LAS DESPOBLACIONES. 
PROTESTA DE LOS VECINOS DE LA YAGUANA 

298. Los vecinos de &a vilb de Yaguana mentan memorid 299. hconvenientes senalados. %mero. Aumentarfa el 
rescate. 300. Segundo. Los enemigos se pobla76n. 301. T m .  La iglesia no podra sustentarse. 302. Cuurto. Las reses no 
podran ser Ileuadar. 303. Quinto. El ingenio se perdPra totalmente. 304. Serto. Todos los negms huiran. 305. Sdptimo. Las 
flotas no podrdn guaTece7se alli. 306. Octavo. Los enemigos no dejaran @kioneros. 307. Noveno. Necesidad del puerto para 
ios avisos. 308. Decimo. De la Yaguana se proveen las flotas. 309. Unico remedio propuesto pos la villa. 310. Osorio rechaza 
las observaciones meneadas por la refda villa. 311. Sobre union de alcaldias. 312. Comisidn de Manso de Contreras a 

Arua. 313. Prevenciones a Manso de Contreras de ir a Montecristi; son rewcadar. 

298. Los vecinos de la villa de la Yaguama presentan memorial. No fue la del cabildo secular de la 
ciudad de Santo Domingo la unica protesta contra la inconsulta medida ordenada por la corona. En 
octubre de 1604 los vecinos de la Yaguana, por organo de Diego de Rebolledo y de Hernando Guerra, 
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procuradores generales de la villa, representaron tambien al presidente Osorio los inconvenientes que 
resultarian de la despoblacih de ellaaD9 

299. Inconvenientes set~ladar. Primero. Aumentada el rescate. Diez inconvenientes manifestabanse 
en el memorial de la Yaguana, los mismos, en sustancia, alegados por el cabildo de Santo Domingo. 
Era el primero, que se rescutmia mds que antes. "Si la ciudad de la Yaguana se despoblase, el rescate no 
cesaria, sino se rescataria mucho mas porque los enemigos pasarian a senores de duerios del ganado 
de las monterias del manso; es imposible llevarlo sus duenos". Se lo ayudarian a matar y se lo darian a 
los piratas los negros, "que se meteran al monte y no iran ni querran ir con sus amos". Antes que sacar 
el ganado de sus sitios y conducirlos a los sitios senalados, muchos de los vecinos prefiririan como se 
ha advertido ya (supra 282), rescatarlo publicamente, desjarredndolo y madndolo, aiin los toros y 
vacas paridas y prenadas, para hacer gran cantidad de cueros. Recuerdese que en la banda del Norte 
un cuero valia en 1581 veinte pesos (supra 117). 

300. Segundo. h enemigos se poblardn. "Los enemigos se poblaran y seran senores del puerto que 
no tiene mas de veinte y cinco leguas de travesia al cabo de Tiburbn, adonde hn<wamente pasan las 
armadas de navios que van a la Nueva Espana, y con mucha facilidad lo tomaran todo". Este segundo 
inconveniente es igual al noveno senalado en el memorial del cabildo (supra 284), donde dice: "Los 
enemigos ocuparan los puertos maritimos despoblados, y alli tomaran los navios que pasaren y arri- 
baren de espanoles". 

301. Tercero. La igk no podrd surtentarse. "La iglesia mayor esta fundada e se sustenta de las ca- 
pellanias y tributos que estan impuestos sobre los vienes rayzes, e como son hatos de vacas, matas de 
canafistolos, el ingenio nombrado San Pedro, sin otros menores, y personas que se sustentan de los 
dichos tributos, lo qual todo se vendeid y no podd sustentarse donde se pusiere, por venderse como se 
vendedn los bienes acensuados y capital". Comphrese este inconveniente con el decimo inconveniente 
senalado por el cabildo de Santo Domingo (supra 285). 

302. Cuarto. Las  eses no Nrdn ser Ileuadas. "En ocho leguas de termino de esta villa hay mas de 
seis mil reses mansas criollas e nacidas e sitiadas, que no p o d h  llevarse, porque les faltad la xente 
que las suele vaquear; e si se despuebla este lugar, no habra xente ninguna que las pueda llevar, de- 
de que es imposible por ser muy largo el camino y muy malo". Conviene aqui tambien el inhnne con 
el del cabildo de Santo Domingo, cuando este di= "hay tanta dificultad de sacar el manso, que sin 
duda que dad muy grande parte" (supra 277). 

303. Quinto. El ingenio se perderd totalmente. "El yngenio de esta ciudad totalmente se viene todo 
a perder por la dicha despoblaci6n; y los negros de d se han de yr y quedarse en estos mares; el qual 
vale mas de cinquenta mil ducados sin los negros. De todo lo qual serdn senores, si se despoblase esta 
ciudad, los enemigos". Como se ve, los yaguaneses, mas entendidos y experimentados, van mas lejos 
que aquellos buenos regidores de la ciudad de Santo Domingo, los cuales ponian por futuros senores 
de la hacienda de los vecinos honrados, a los mestizos, mulatos y negros "que se han de quedar por 
alla, y asi les quedad todo por suyo" (supra 282). Los vecinos honrados que informan al rey, le dicen 
terminantemente: "Si esta ciudad se despuebla, los enemigos seran senores de todo". 

304. Sexto. Todos los negros se huirdn. "En esta ciudad y su termino, como es el cahay y guaba, la 
ciudad tiene mas de mil y quinientos negros e negras, que todos se huynh e m al monte sin que sus 
duenos sean parte para llevarlos de manera ninguna". Ya se decia, al senalar el primer inconveniente 
(supra 299), que los negros no querrian ir con sus manos y se meterian en el monte. 

3)PAGI, Escribania de Cgmara. 11 A. 
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305. Septimo. krs flotas no podran guarecerse alf. "Todas las flotas de Nueva Espana y navios que van a La 
Habana y Onduras pasan por el cavo de Tiburdn, y con tormenta arriban a la Yaguana, y aqui se proveen 
de bastimento5 y se dan". Comphrese este septimo inconveniente con el segundo (supra 300). 

306. Octauo. Los enemigos no dejardn prisioneros. "Suelen los enemigos tomar algunos navios, y la 
gente de ellos los echan en esta ciudad y su termino, y de aqui se van para Santo Domingon. 

307. Noveno. Necesidad del puerto para los avisos. "E1 puerto de esta ciudad es muy necesario para 
los avisos que van a tierra a La Habana, para los pleiteante8 de la isla de Cuba y Xamaycaw. 

308. Den'mo. De fa Yaguuna se proveen lar flotas. "De La Habana y Cartaxena vienen hgatas y navios 
a esta ciudad a cargar de cazabe y carne para el despacho de galeones y flotas". Comparense este ultimo 
inconveniente con los referidos (supra 299 y 304). Observese que tanta semejanza entre las represen- 
taciones de los dos cabildos no se nos escapa ser cautela prevista para no desvirtuarse mutuamente, 
sino coincidir en todos los puntos. 

309. Unico remedio propuesto por fa villa. Para evitar el mal de los rescates, entre otros remedios 
necesarios, el arzobispo Divila Padilla y la justicia y regimiento de Santo Domingo, pedian galeras. La 
villa de la Yaguana prefiere galeones de armada. "Con lo que su Magd. ha de quitar los rescates de esta 
isla Espanola -dice el memorial- ha de ser con galeones de armada y no con galeras". 

310. Osorio rechaza lar observaciones presentadus por fa refiinda uiUa El 20 de octubre de 1604, el presidente 
Antonio Osorio di6 auto, en el cuai se dice que "los inconvenientes representados por la ciudad de la 
Yaguana no son de consideracion alguna". "Prendio a los comisarios de los pueblos, por solo que muy 
comedidamente pidieron copia de la comision de Su Magd. para despoblarlos, e hizo grandes molestias a 
todos los que con la licencia de su experiencia en las cosas de esta isla trataron de dar algunos memoriales 
y advertimientos que mejor se acertase en la ejecucion de los que mandaba Su Mgd".UO 

311. Sobre union de akaldfas. El 25 de septiembre de 1604 se pidio a la Audiencia de Santo Domingo 
que informase "acerca de si convenia juntar las alcaldias de Monte Cristi yVayah4 con la de la tierra aden- 
tro"."' En 1533 Pedro de Bolanos habia ido a poblar con 60 vecinos la villa de Montecristi, que estaba 
despoblada; y en 1545 se habia capitulado con Francisco de Mesa sobre la poblacion de ella.wz Respecto 
de Va+ o Ba+ debemos recordar que en 1574 habian sido enviados cien labradores para poblar en 
dicho puerto, y que en 1579 D. Rodrigo de Bastidas se oblig6 a poblarlo por asiento (supra 70). 

312. Gmaisih de Manso de Contreras a Azuu. Prueba de como fue aprovechada para rescatar, por 
parte de los habitantes, la merced del perdon general ofrecido por el Rey es la resolucion tomada en 
18 de septiembre de 1604 por la Real Audiencia, compuesta por Osorio y los oidores Marcos Nuiiez 
de Toledo, Gonzalo Mexia de Villalobos y Francisco Manso de Contreras, por la cual se comisiono a 
este dtimo "para que fuese a los puertos de la villa de Ama, Ocoa, Salinas y otras partes y lugares de la 
isla donde algunos navios de corsarios ingleses y otros extrangeros estaban tratando y contratando con 
muchos vecinos de dichas partes, sin embargo del perdon que en nombre de S. M. habia concedido 
a los rescatadores*. Encargose, en consecuencia, a dicho comisionado que averiguase que personas 
habian rescatado; que procediese contra vagabundos y ladrones; y visitase los ingenios que habia "en 
el termino de esta ciudad e isla y contase los negros de  ello^...".^' 

313. Preuenciones a Manso de ir a Montemisti son revocadas. En acatamiento a la orden, en grado 
incitatorio, de la real cedula, por la que se dijo a Osorio que hiciera las despoblaciones, "tomando 
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esto muy a pechos y con mucho calor, ayudandoos para ello y cometiendo la execucion de lo que 
resolderedes al licenciado Manso de Contreras. .. o al... y a...", Osorio dicto auto en que decia a los 
vecinos de Montecristi que tuviesen prevenidos sus ganados "que ha de ir el licenciado Manso, a 
quien se de noticia de esto". Notificado Manso, respondio el 13 de noviembre de 1604 "que estaba 
presto de ir a ello". Un mes mas tarde, Osorio le di6 la orden segunda vez, y el escribano suscribio al 
pie de la notificacion, el 14 de diciembre del mismo ano: "dijo que estaba presto de guardar y cumplir 
las ordenes que S. M. le tiene dadas en este cason.% Sin embargo que de parte de O S ~ O  apenas 
podria colegirse que le negara los auxilios necesarios para que saliese a su comisihn, hubo de tomar 
otra resolucion extrema, no teniendo ya el arbitrio de echar mano del oidor Nunez de Toledo, que 
en principios de 1605 salio para La Habana con comision emanada de la Real Audiencia, y era el 
segundo oidor mencionado en la precitada real cedula; declaro que tomaba en si la ejecucion de lo 
ordenado a Manso, y salio con rumbo de la banda del Norte el 19 de febrero del propio ano.W5 De la 
marana de ideas que se amontonan, se cruzan y se enredan en la mente de quien lee los documentos 
sobre las despoblaciones, cosa clara aparece en el orden de los hechos, a pesar de la negra corres- 
pondencia que entre si mantuvieron Osorio y Manso; al asumir Osorio personalmente la ejecucion 
de la despoblacion de la banda del Norte, justamente cuatro meses despues de haber obedecido la 
incitacion real de ocupar en ello a Manso, inactivo contra "presteza" declarada de oficio, cedio de 
los ejercicios de Gobernador y Capitan General mientras estuviese ocupado personalmente en las 
despoblaciones, y paso la obligacion y carga de ambos ministerios a Manso de Contreras, que fue tal 
gobernador y capitan general hasta que salio de la isla, por cuyo motivo, asumio los mismos cargos, 
Osorio afin ocupado en lo interior de la isla, el oidor Mejia villa lobo^.^+^ 

Capitulo XXXIII 
CONTIN~A LA ADMINISTRACI~N DE ANTONIO OSORIO. 

LAS DESPOBLACIONES. REBELI~N DE GUABA 

314. Osorio sale a despobias. 315. Osdo publica y pregona el poder. 316. Rebelion de Guaba. 317. Dedaraciones de Lope de 
ViUegas al respecto. Comisiones confin de a@tdguamiento. 31 8. Contintiu Lobe de Villegas. Fr. Jacinto de Soria. Fr. Manuel 
Osorio. Domingo Henid* 319. ld En- con Montm. 320. Pmecucidn pm Osmio hasta Guanaybes. Escarnm~~~~ 
de ia isleta 321. Onw testigos de dicha causa. 322. Autos sobre lar culpadac. Sentencia 223. Hemando Montoto. 324. 
Causas de la sentencia; en qd consistio. 325. Osotio o+ m a talos lar condeMdos menos a Montoro. 326. Al cabo 

de un aiio Montoro aun no habia sido aprehendido. 

314. Osmio sale a despoblar. Partio, pues, el Presidente Antonio Osorio, a mediado de febrero de 
1605, hacia el Norte de la isla. En su hueste iban Pedro Palanca, Custodio Rodriguez y Juan Upez de 
Tiejo, sin sueldo y a su costa, "hombres honrados a quienes trato mal de palabra y afrento mucho, 
hasta apalearlos, precipitado y col&i~o".~~ El 2 de agosto de 1605 llego a la Sabana de Cantagallo, 
termino y jurisdiccion de Bayaha. 

31 5. Osorio publica y pregona el perddn real. Acusacion contra Osorio por demora alegada, fue que por 
causa de haber retardado la noticia p6blica del perdon, los rescatadores tuvieron tiempo para seguir resca- 
tando sus ganad- Cepero y Xuara acusadores. Estas fueron sus palabras en el cargo 80 de su Memorial; 
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"Iten, que habiendo recibido por el mes de agosto del ano pasado de seiscientos y cuatro las dos Cedulas 
de S. M. sobre la merced y perdon de los culpados en rescates y laeduccion de los tres lugares de la banda 
del Norte, proveidas con tanto acuerdo y con mucha justificacion, y debiendo tmtar de su ejecucion en la forma 
de ellas y sin exceder en ninguna cosa, y mandar luego el dicho perdon y las penas contenidas en la dicha 
Cedula para los que adelante rescatasen, no lo hizo; antes lo dilato el tiempo que parecera por los autos, 
de manera que se di6 lugar a los vecinos de los dichos pueblos y otros a que pudiesen hacer mucha can- 
tidad de cueros y rescatarlos publicamente; porque como se tuvo noticia del dicho perdon y de las dichas 
reducciones y que se habia de sacar el ganado manso de sus sitios (etc., etc.), tuvieron sin comparacion 
por rescatarlo, pues se les remitian sus culpas, etcn Es de saberse, desde luego, que por una cedula de 6 
de agosto de 1603, se aviso directamente al arzobispo de la comision que se le daba en conjunta con el 
Presidente y del perdon general a todos los culpados por lo pasado hasta el dia que el perdon se publicase; 
en la cedula de perdon, de la misma fecha, enunciase asi, y ello conforme al pensamiento y proposicion 
que habia hecho Baltasar Lopez de Castro, recogido o adoptado por todos los Consejeros de Indias el 
22 de abril de 1603. Ningh termino ni fijacion de fecha consta en la real ddula de perdon para su 
publicacion. Consta, si, que el 20 de agosto, aparecio un libelo publico contra la despoblacion impuesta, 
y fue respuesta inmediata a la publicacion de la &ula de despoblacion, publicada tres dias despues de 
recibidas, esto es, el 14 de agosto. Consta asimismo que la publicacion del perdon general del rey se hii 
el 2 de septiembre del mismo 1604, y que al primer pregon asistieron de oficio los oidores Gonzalo Mejia 
de Villalobos y Francisco Manso de Contreras, el autor material, brmal y real del Memorial contra excesos 
de Osorio, firmado por Cepero y Xuara; y consta tambien que si los vecinos de la banda del Norte sabian 
de la despoblacion y del perdon, lo sabian por la forma publica de los respectivos pregones, publicacion 
tan publica y notoria extramuros de la ciudad de Santo Domingo, que el 18 de septiembre del mismo aiio 
la Audiencia di6 comision al oidor Manso de Contreras de ir a las Salinas, Ocoa y Ama para proceder 
contra los culpados en rescates despues de haberse pregonado el perdon por el rey dado, rescates hechos 
diez dias atras en o por aquellos parajes: Esto es lo que parece por los autos, como tambien que Manso 
salid de Santo Domingo el 24 de septiembre con el escribano de comision Francisco Cepero, y el 18 de 
octubre siguiente condeno a la horca a los rescatadores Anton Sardo, Diego Blanco y Domingo de Illescas; 
el 61tim0, condenado en rebeldia, por haber huido antes que Uegase el juez M a n ~ o . ~  Todo esto sirve 
de cautela para apreciar dentro del sombrio marco de la ejecucion de las despoblaciones, que no todas 
acusaciones contra Osorio tienen la realidad historica de tales enunciados, y este como en todos casos, 
si el juez toma y deja conforme a verdad sabida, de lo que en escritos de acusacion por arbitrio se reune 
contra el acusado, el historiador debe proceder con tanta y aun mayor cautela, para bien y seguramente 
calificar los hechos genuinamente historicos. Aunque para tenerse cautela con el Memorial predicho es 
suficiente lo advertido, en los expedientes del asunto entraron tantos autos cuantos se hicieron en ma- 
teria de despoblacion como en materia de perdon, de donde por parte de la autoridad y "con citacion 
del Fiscaln para hacerse "Relacion de la ejecucion del arbitrio el remedio de los rescatesn, se juntan y se 
remiten al Consejo los papeles conforme al recuento de juntas y autos y de ello consta que el Presidente 
y Oidores y Fiscal hicieron junta en agosto de 1604, y en ella "se acordo que el Presidente escribiese a las 
justicias y regimientos de las ciudades y villas que se habian de reducir y redujeron, la merced que V. M. 
les habia hecho de perdonar a todos los rescatadores" por sus rescates, "sus culpas y penas pecuniarias y 
corporales en que habian incurrido por ello hasta la publicacion de dicho perdonn, y se envio tambien 
copia de la carta del Presidente a los lugares de la banda del Norte con aviso de perdon y que se aprestasen 

WBAGI, 78-3-1; Escribania de Chmara ZA, 111. 
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a la mudanza. Junta y carta de 21 de agosto de 1604; con que no queda para justificarse la acusacidn de 
Manso (Cepero y Xuara), ni un solo dia habil entre el perddn publicado en Santo Domingo y el perdon 
enviado a avisar, para darse pregones locales, a los de la banda del Norte. 

316. Rebelion de Guaba. Dice Osorio que el hizo muchas diligencias por reducir a los vecinos de 
la ciudad de Bayaha y del Valle de Guaba a la obediencia, sin lograrlo. Haciendo tumulto y alboroto, 
muchos se juntaron y congregaron en dicho Valle, y tomaron por cabeza y caudillo a un vecino de 
Bayaha, llamado Hernando de M o n m .  Envioles Osorio perdon y sahioconducto y no los aceptaron 
"por no dejar, como no han dejado su antigua cosmmbre de rescatar y contratar con los pira- y para 
dehderse han tomado las armas contra el rey nuestro senor, tomandolas y compzindolas a los dichos 
piratas y enemigos. No solo no se han querido reducir y dejar las armas, sino que se han valido para sus 
pretensiones de los mismos enemigos piratas, metiendose en los navios de los que estan en el puerto de 
Guanaybes y otros de esta isla, y con d o s  mismos han tomado armas y peleado con los nuestros de Su 
Magestad, como lo hicieron el domingo pasado de este dicho ano, que, habiendo su senoria con gente 
ido en seguimiento de los dichos alzados y retirados, y pot su rastro hasta el dicho puerto de Guanaybes, 
salieron los susodichos de los navios de piratas que alli estaban surtos donde estan retirados, y ayudados 
de los enemigos pelearon con la gene de su senoria con mucha artilleria y mosq~eteria".~ 

31 7. Dedamciones de Loge de Viuegas al respecto. Comisiones confin de apaaguCrmiento. En la causa y proceso 
relativo a este alzamiento, el capitan Lope de Villegas, alcalde mayor, declaro: que de los vecinos de la 
que fue ciudad de Bayahh y Valle de Guaba y su termino, contraviniendo a lo ordenado y mandado, no 
fueron a las dichas nuevas poblaciones, ni sacaron sus ganados y haciendas, sino que se retiraron a este 
Vaile de Guaba con sus mujeres, familia y hacienda; que habian hecho junta y alzamiento que 61 envio 
a dicho Valle al capitan Francisco Ximenez, a Luis Garcia, vecino de la ciudad de Montecristi y a otra 
persona, con orden para que tratasen con los allt retirados, dando a estos seis meses de termino para que 
se redujesen y fuesen a las nuevas poblaciones. Que el testigo envid a dos personas con las cuales escribid 
a los de la junta, y al padre Diego Mendez de Redondo; y lo enviaron a decir que no fuese 

318. Continua Lope de ViIiegas. Fr. jacinto de Sosia. Fr. Manuel de Osorio. Domingo Henidndez. Al fin, 
con un negro de Montoro envid a este una carta. Los retirados se inclinaban a someterse, y Osorio les 
mando al presentado fray Jacinto de Soria para que les predicara, quien volvid diciendo que algunos 
estaban pertinaces como Montoro, Alonso Perez y otros, y que algunos otros querian reducirse. El 
alcalde mayor entro con su gente en Guaba, y desde Guanimal envio al padre fray Manuel Osorio y 
a Domingo Hemindez, escribano de S. Magd., para que dijeran a los retirados que estaba d i  para 
ayudarlos a sacar sus ganados y familias."' 

31 9. Id. Entretisea con Montm. 'Y asi otro dia siguiente parecid gente de la otra parte del rio Cuyan, 
frontero de donde el testigo y su gente estaban., y tenian una bandera blanca, por lo cual el testigo (Lope 
de Villegas), entendiendo que llamaban, fue a, y haUd a Hernando Montoro y Alonso Peres y a otros 
muchos que el testigo no conoce, y los cuales estaban entre los Arboles metidos con sus arcabuzes y las 
cuerdas encendidas; y el testigo hablo con el dicho Hernando Montoro y con el dicho Alonso Perez, 
que fueron los que le estaban mas cerca. Dijeron que antes de quince dias habian todos de ir (estaban 
esperando respuesta de un letrado de Santo Domingo adonde habian enviado un correo), y pasarian 
a Santo Domingon. Pero los sublevados desaparecieron, sin que se pudiese dar con su rastro?52 
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320. Penecucion por Oso7io hasta Guanaybes. Escaramuza de la Isleta. "Y dentro de dos dias llego su 
senoria (el Presidente Osorio) con su gente; y aunque envio personas e hizo diligencias para buscar los 
retirados, no han sido hallados; antes se ha entendido que se han retirado hacia la mar en los navios de 
Piratas que hay en Guanaybes. Su senoria fue en su seguimiento hasta el dicho puerto de Guanaybes, 
donde estando, vio el testigo, que de los navios de piratas que alli habia, una manga de arcabuzeria contra 
el dicho senor presidente y su gente; y en la Isleta que esta en el dicho puerto, encaramuzearon; entre 
los que vieron con los enemigos de los navios, le parecio a este testigo haber visto a algunos espanoles. 
Se colige haberse retirado y estar en los dichos navios los retirados"?53 

321. O m  testigos de di& causa. Siguen declaraciones de Antonio de Jaques Carvajal, alferez mayor de 
la ciudad de Santiago; fray Manuel Osorio, de la orden de predicadores del convento de Santo Domingo; 
Francisco Jimenez, capitan; Isidro Niinez; Domingo Hemandez, escribano del rey; Don Cristobal de Ades 
Riquelme, sargento mayor por S. M. de la gente de guerra de esta isla; Antonio de Ovalle, capitan regidor 
por S. M. de la villa de San Juan; Juan Esteban Medrano, capitan alcaide mayor de la villa de Ama.354 

322. Aum sobre los nrlpadar. Sentencia Despues de dar en San Juan de la Maguana el 16 de agosto de 1605 
auto llamando y emplazando a los culpados, y de las dedaraciones consiguientes (supra 317-321), h tonio  
Osorio pronuncio sentencia el 10 de octubre del mismo ano declarandolos traidores y rebeldes. "Fallo que debo 
declarar y d& por traidores y rebeldes S. M. a los dichos Hernando Montoro, etc.. Dada y pronunciada 
fue esta sentencia por el senor D. Antonio Osorio, que en ella firmo su senoria con acuerdo de su asesor, 
estando haciendo audiencia, en diez dias del mes de octubre de mil seiscientos e cinco"?55 

323. Hemando de Mmtoro. Sujeto principal de Bayah& fue alli alcaide ordinario. Habiendosele asignado 
la entrega de 210 reses en pie, que debia hacer por junio de 1595 para el abasto de la ciudad, y cuyo valor 
recibiria segun estilo y cantidad usual, se nego, haciendo causa comun con otros de los demas ganaderos del 
Cibao; era en tiempo que estaba sometido a juicio por los rescates continuos que tenia hechos, y a quien no 
se le pudo prender, por lo que fue sentenciado por el juez Vmla en d e h .  Considerado como cabezuela 
de los despoblados de Guaba, que hicieron alto en el Valle de Guaba, ningun papel se ha hallado con men- 
cion de el entre los que tomaron armas contra la autoridad, refugiandose en barcos extranjeros despues de 
rechazados. Esra fraccion de gente debe distinguirse de las demas que se acantono en dicho valle; inadmisible 
parece una indulgencia general sin antecedentes de extranos a cualquier resistencia armada, aunque Montoro 
fuese cabeza de todos, y el cual desaparecio aun antes de la sentencia contra el dakm 

324. Catcral de la sentencia; en que conrlItio. Explicase en la misma sentencia: "sobre haber tratado y comu- 
nicado con enemigos despub de la nueva ley y quebrantado los bandos y r~lillldatos publicados en razon de 
la reduccion y mudanza de la dicha ciudad de BayahA y haber sobre los valles de Guaba hecho juntas contra 
S. M. y favorecidose en su rebelion de los corsarios herejes enemigos de la Iglesia y Real Corona, hallandose 
con ellos en la pelea y batida, y acogiendose despues de ser vencidos a las naos de los dichos enemigos los 
dichos rebeldes, validos y favorecidos de ellos..." lo que debe tomarse en sentido partitivo, pues la misma 
sentencia no los declaraba condenados in solidum, no obstante que de todos los enumerados, se dice: *a todos 
los cuales que por lo procesado d t a  contra ellos, los debo de condenar y condeno a que sean buscados", 
y el capitan, juez o ministro de justicia a guerra que los tome, "los haga a h o m  y ahorque en la brma de ju+ 
ticia acostumbrada hasta que naturalmente mueran, con voz de pregonero que manifieste su culpa y deliton- 
Nominalmente son mencionados Hernando de Montoro y el bachiller Cataiio, para el e h  "que despues 

jS3AGI, 53-22. 
jHSupra (353). 
3S5supra (339). 
3%upra (339); AGI, Esaibania de Camara 18A. 
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de ahorcados, sean hechos cuartos, y les sean cortadas las manos y cabezas, y los cuartos sean puestos en los 
caminos de los lugares mas cercanos donde fum fecho justicia de ellos, y las manos y cabezas sean traidas a 
esta ciudad de Santo Domingo, y en la picota de la Plaza del Contador sean puestas en escarpias, de donde 
mando que ninguna persona las quite sin mi licencian; disposicion judicial impertinente, por rutinaria, si los 
condenados, caso de no irse con extranjeros, habian de quedarse oculm dentro de la extension del temtono 
que se despoblaba, y cuyos caminos, mandado a quedar intransitados, no serian escuela de e~carmiento?~ 

325. Osorio o j k e  perdon a todos los conden& menas a Montmu. "En la qual dicha sentencia el dicho senor 
presidente declaro, que si los contenidos en la dicha sentencia, y qualquiera de ellos, en todo el mes de octubre 
del ano pasado de mil1 y seiszientos y cinco, y en el mes de noviembre luego siguiente, se obiessen d d o  con 
sus cosas y findias a la nueva poblacion, a vior de asiento, y presentidose ante las justicias, o ante su senoria, 
denm del dicho termino, con los que asi se presentasen, no se entendiese la dicha sentencia, fuesen como si ni 
en ella ni en el proceso fuessen compddos,  a todos los quales que assi se pramtesen en el dicho termino, 
les perdono, con que esto no se entendiess con el dicho Hemando de Montoro, con el qual de ninguna manera 
hubo yntento de lo perdonar, smo que fuese castigado c o n h e  a la grabedad de sus delitos"?" 

326. Al cabo de un ano, M m m  aun no habia sido aprehendido. En el documento mismo de donde han sido 
uanscrim los pandos precedentes, intituiado Tdmonio de LL( diligenaar que se an jhcho para prender a Montom, 
caudillo del rebelion de Guaba,359 se lee: "Despub de lo qual su senoria del dicho senor presidente a mandado 
prender al dicho Hernando Montoro, e para ello a dado ordenes y mandamientos para los caudillos de los 
soldados que, por orden de su Seiioria, an andado y andan por la vanda del norte desm ysla, corriendo y 
guardando los puertos, que son el a&ez Juan de Cespedes Durango, y el sargento Alaroon, y el sargento 
Juan P h  Marin, y asimismo para Pedro de Villafane, juez de comision en Azua e Neiba y San Juan de la 
Magua~... Fecho en Santo Domingo, diez de octubre de mil1 y seiscientos y seis a i i o ~ " . ~  

Capitulo XXXTV 
CONTINUA LA ADMINISTRACI~N DE ANTONIO OSORIO. 

LAS DESPOBLACIONES. HACENDADOS DE GUABA, 
BAYAHAY EXTRAVAGANTES 

327. Informacion mandada hacer por Osorio. Hacendados del Valle de Guaba. 328. Hacendados de Bayahd. "Memoria 
de las wcinos de Bayahd". 329. "Memoria de las Earwagantecn. 330. Adwna suerte de atas hacendados. 331. Osorio 
ahorco m& de 70 persona. 332. Maria de Cepeda, viuda de Tomdr de G u d n .  Felipe de Ucedia. 333. Osorio ordena h 
desoncpacih dentro de 24 h m  e incendia lar casas. 334. Lo que Cewo y Xuam dicen al mpecto. 335. Osorio manda 
poner j kgo  a ighias, conventos y hospitales. 386. AtropeUar permitidos por Osorio, segun Manso de Gmtreras. 337. Osorio 

toma por fuerza mas de 1,500 caballac. 

327. Injinmacibn mandada a hacer pot Osorio. Hacemlados del Valle de Guaba. "Para que Su Magestad sea 
informado y los culpados se castiguen, su senoria (el Presidente Osorio) mando que se haga informacion 
de los vecinos que tienen hacienda en el Valle de Guaba, Bayahi4 y Extravagantes, la cual es la original que 
se contiene en la causa y proceso y se muestra a los testigos; y se hizo en la manera siguiente: "Memoria de 
10s vecinos de Guaba que tienen hacienda en dicho Vallen. 1. Hernando de Montoro; 2. Juan de Caste 
Uanos y su madre y herman05; 3. Alonso Perez; 4. Melchor de Rojas; 5. Juan Pinzon y su madre; 6. Da. 
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Maria, viuda, mujer que fue de Marron, con sus dos hijos; 7. Alonso Cepeda; 8. Juan Fernandez Gas- 
moverde; 9. Tomas Garcia; 10. Alonso Lopez; 11. Juan Rodriguez de Ribera; 12. Francisco Hernandez 
Bodonel; 13. Francisco Hernandez su hijo; 14. iazaro Hermindez; 15. Francisco Pacheco y su madre; 
16. Francisco Rodriguez Moreta y su madre; 17. Josd Ruiz; 18. Rodrigo Pkrez, 19. Sebastian G o d e z ;  
20. Antonio Diaz Aragon6s; 21. Francisco de Acosta y su madre; 22. Bibiana de Acosta y su madre; 
23. Cosme de Cueto y su madre; 24. Bartolome Cepero; 25. Adriana de Vemes; 26. Sebastian Mexia, 
hijo de Catalina Mexia. 

328. Hac& de h h d .  "Memoria de lar vecinos de Bayahd: 1. Juan Rodriguez de Sequera; 2. Felipe 
de Ucedia Grimaldo; 3. El Bachiller Catano; 4. Juan Mardn Bermejo; 5. Tomas de Guzman y su hijo e 
hijas; 6. Leonado de Herrera; 7. Cristobal Gonzalez; 8. EstebanVehquez; 9. Manuel de Viera; 10. Alvaro 
G o d e z  y sus dos hijos; 11. Juan Bonilla; 12. Pedro Arias; 13. Pedro de Leon; 14. Sebastian Gonzalez; 
15. Andres de Burgos; 16. Tomas de Herrera; 17. Juan Vicentq 18. Alonso Rodriguez; 19. Esteban Mexia; 
20. Manuel Gonzalez; 21. Baltasar de Cueto; 22. Juan Nunez; 23. Alejo Martin; 4. Andres de Acosm; 
25. Juan de Medina; 26. Gonzalo Montem, 27. Diego Hernandez; 28. Diego Hem~ndez de Herrera. 

329. "Memmiu de lar Emuvagantesn. l. Tomas de Castellanos; 2. Francisco de Herrera, 3. Juan de 
Castro, 4. Andres Hernhndez; 5. Baltasar de Lebn; 6. Domingo Hernandez; 7. Juan de Duenas; 8. Fran- 
cisco Negrete; 9. Bricio, hermano de Andr6s Bravo; 10. Melchor de los Reyes 11; Alonso Garcia Maya; 
12. Antonio Zea; 13. Juan de Nebreda; 14. Luis de Pantoja; 15. H e m h  Lopez; 16. Salvador Rastren); 
17. Matias Gonzalez; 18. Cristobal de Cabrera; 19. Juan Rodriguez; 20. Antonio Romero; 21. Diego 
Hemandez; 22. Pedro Diaz; 23. Alonso Martin; 24. Gaspar Diaz; 25. Diego Hernandez Barriento. 

330. Adversa suerte de estos hacendadar. Habia, pues, 26 hacendados en el Valle de Guaba, 31 en 
Bayaha y 25 Extravagantes, segun esta Memoria; total, 82. Son los mismos que entran, por su mayor 
parte, en la causa o proceso (habia mujeres y hijos menores de edad e hijas), y fueron condenados a 
muerte por nueva enumeracion, ya excluidas las hembras. De estos hombres solamente hizo excepcion 
de dos, y de todos los demas el efecto de la sentencia se declaro retardado, prevista la sumisidn con 
nuevo t6rmino (infra 331), y se han recogido, aunque no en moque, sin conocerse su sumision por acta, 
se hallan incluidos en el censo de la poblacion de la isla, mandado hacer por Osorio, y aun dentro del 
censo, que comprende solamente los cabezas de familia quedan englobados y sin mencion de los sujetos 
que por la ejecucion la despoblacion, perdido hasta el hogar propio, pasaron a ser arrimados a otros 
parientes; en el albur de esta tan general desgracia, no dejarian de irse con extranjeros mas temerosos y 
arriesgados; y es de advertirse que, concedida una prorroga a los sentenciado para que, reconocimiento 
de la sumision, evadieran la pena, pocos fueron los antiguos propietarios que se juntaron en Guaba, 
que hieran ahorcados; una suposicion adversa a estos aspectos de la determinacion tomada por tales 
propietarios, queda sin color en los documentos que han hallado. Pero la adversidad de todos es ma- 
nifiesta. En cuanto a justificarse que los 82 vecinos fuesen realmente hacendados, propietarios, etc. 
(supra 330 SS.), en el mismo Memorial de Cepero y Xuara esta en sospecha, porque en el cargo 104 se 
introdujo que Osorio "para persuadir a S. M. por grande servicios los danos referidos ... hizo una lista de 
todos dichos despoblados y les iba preguntando las haciendas que tenian y algunos de ellos, temerosos 
de los rigores del dicho Presidente y por darle gusto, decian que eran duenos de pastos y estancias, sin 
tenerlos, ni que comer, ni vestir, y pasaron en esto otras cosas de mayor inconvenien 

331. Osorio ahorcd m& de 70 personas. "Ha sido tanto el rigor del dicho Presidente en la ejecucion de las 
dichas despoblaciones -dicen Cepero y Xuara-, y su aceleracion y castigo por esto y otras causas, y algunas 

%'Residencias de Santo Domingo, AGI, leg. 11. 
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muy leves, que ha ahorcado por si y por sus ministros, a lo que es publico, mas de setenta y tantos, algunos 
sin conksion ni sustanciar la causas y otros sahdolos de las iglesias contra la exencion y nulidades de 
ellas, y sin admitirles defensa ni otorgarles apelacion; y con esto ha dejado muy gran lastima. La isla, la 
gente de ella tan atemorizada que no sabian agujero donde meterse, como pareceni proceso que V. S. debe 
mandar exhiban".'62 Como acusacion de Cepem y Xuara (Manso de Contreras), una documentacion 
estudiada en todos sus nexos y correlaciones da, por resuelta, evidente pasion que, si cabe bien como 
acusacion, en su ser de tal se queda. Cepero hallo el agujero que abrio Osorio (supra 325). 

El 24 de noviembre de 1605, ante el alcalde de Santiago, Antonio Hemhdez, el interesado firmo 
este papel: 'Bartolome Cepero, digo yo he entendido el perdon que S. Sria. del Senor Presidente ha 
hecho a todos los que en este valle estilbamos retirados, con que nos vamos a las nuevas poblaciones 
con nuestras casa y mujeres; y porque yo estoy presto de ir a dichas nuevas poblaciones debajo de dicho 
perdon, a Vmd. pido y suplico me haya por presentado para el dicho efecto y pido justicia. Bartolomg 
Cepero". Este sujeto, tan allanado en 1608 a la contemplacion del oidor Manso, gozo aparentemente 
de la prerrogativa de estar a paz y a salvo con la autoridad un buen tiempo antes de suscribir su pre- 
sentacion, en la misma que dice que el perdon fue hecho a todos los de Guaba; pues como el 6 de 
octubre de 1605 mando Osorio, por conducto del alcalde Diego de Villafane, al otro alcalde Antonio 
Hernandez, "que fuese a sacar gente con su persuasion", fue y en el hato de Guaba de Francisco Acos- 
ta comenzo a actuar el 2 de noviembre, sirviendose, en oficio de notario, de Bartolome Cepero, que 
registro la presentacion de todos y cada uno de los que hasta el 24 de noviembre se persuadieron a 
ir a poblar donde se les mandase. Y justamente Osorio abrio el agujero m b  de como sus acusadores 
negaban, porque por auto de 17 de noviembre de 1605, habiendo pasado el ttrmino del perdon, lo 
prorrogo hasta el 19 de enero de 1606, y tan segun> estaba Cepero de si y del Presidente, que su sumi- 
sion escrita es de 24 de noviembre, esto es, dentro del termino de la prorroga. 

332. Maria de Gpeda, viviuda de Tomus de Gaqmdn, Felipe de Ucedia. En la nomina de hacendados de 
Bayaha figuran Tomas de Guzman y Felipe de Ucedia (supra 328, Nos. 5 y 2). "A una dona Maria de 
Cepeda, viuda de Tomas de Guzman al que hizo ahorcar el dicho Presidente y le quedaron dos hijas 
doncellas, les ha hecho muchos agravios, despojandoles de mas de cinco mil reses mansas y mucha 
cantidad de esclavos; que todo lo ha de vender dicho Presidente, y hasta ahora no se les ha enterado 
de su dote, por lo cual padecen de extrema necesidad". "Era tan absoluto senor (el dicho Presidente) 
de las haciendas y vidas de los vecinos, que teniendo condenado a muerte a un Felipe de Uzedia, y 
habiendolo mandado a ejecutar sin embargo de apelacion ni de haberselo pedido muchos religiosos 
y otras personas, y habiendo parido en esta ocasion Dona Leonor Maria, su mujer, un hijo, pidio en 
albricias la comadre la vida del dicho Felipe de Uzedia y se la concedio, y conmuto la condenacion de 
muerte en pena pecuniaria muy leven?63 Felipe de Ucedia, cuya sumision no se nos aparece registrada 
en el expediente visto, fue uno de los que cayeron en manos de soldados, cuyo capitan no se atuvo a 
ejecutarlo, identificada la persona, y fue remitido a Osorio. Aiin asi, hubo tiempo para que Osorio se 
plegase a ruegos y suplicas y hasta ocum6 por circunstancias favorables al reo el parto de dona Maria 
Osorio; la acusacion hace patente que "el absoluto senor de las haciendas y vidas de los vecinos", declino 
hacia el perdon y respeto la vida y la hacienda de Ucedia, pues le impuso pena leve. No habiendo en 
la acusacion otro caso determinante del absolutismo de Osorio contra apresados en rebeldia despub 

wSupra (325). La denucia de Manso (Cepero y Xuara) se corresponde con la estimacibn que hii de las resuitaa del auto 
de 19 de mano de 1606, por la que Osorio mandd al Capitan Diego Keboliedo que quintase a los negros que tomase huidos 
por lo despoblado; AGI, 11C. 

Y3upra (325), adv. 
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del perdon y de la prorroga de perdon, este de Ucedia junta con la nueva vida de un nino, hijo de 
Osorio, el perdon de otra. Piedra blanca entre piedras negtas. Otro tanto se reconoce en la suerte 
que cupo al bachiller Bartolome Catano, condenado a la misma pena que Montoro, para quien no 
hubo indulgencia en la sentencia de 10 de octubre de 1605 (supra 322), y, sin embargo, Wasele ya 
avecindado en Bayaguana como sometido, y si por aquella sentencia el sometimiento no le valiera, en 
realidad (el caso escapa a recordacion documental vista), le valio, de suerte que al sacarse testimonio 
de aquella sentencia contra los de Guaba un ano despues de haber sido pronunciada, ya no consta 
mencion ni persecucion ordenada contra el como contra Montom (supra 326). 

333. Osdo ordena la desocupacion dentm de 24 homr e incendia las casas. Habia el rey Felipe 111, por 
su cedula de 6 de agosto de 1603 (supra 242), ordenado al presidente Osorio y al arzobispo Ddvila 
Padilla, mudar los dichos pueblos y retirar los ganados con estas palabras: "Habiendo dispuesto las 
cosas muy bien y minindolo con mucha consideracion y atencidn, y habiendo hecho eleccion de los 
sitios y partes mas comodas y a proposito en contorno a esa ciudad de Santo Domingo, d6is la orden 
y traza que mas convenga para que se muden a ellas con la mayor suavidad, comodidad, brevedad y 
seguridad que se pudiere con sus ganados y hacienda movible ... y pmcurando que los vecinos de los 
dichos lugares e interesados reciban el menos dano y perjuicio que fuere posiblen.'W 

334. Lo que Cepen> y Xuam dicen al respecto. "Debiendo, conforme a la dicha cedula real, hacer la 
reduccion con gran suavidad, no la ha tenido en ninguna cosa si no es cmeldad y rigor nunca visto, 
pues dentro de veinte y cuatro horas como iba llegado a cada uno de los dichos pueblos, mand6 a los 
vecinos de ellos a que desembarazasen sus casas; y no pudiendo hacerlo en tan breve termino ni poner 
m cobro sus alhajas y haciendas, ni haber ninguna parte donde guardarlas, a el punto que apenas 
pasaron las dichas veinte y cuatro horas, mando poner fuego y quemo todas las casas y lo que en ellas 
habia; y a los tristes y afligidos vecinos, sin repam para sol y aguas, ni darles lugar a que se proveyesen 
de bastimentos, con gran falta y necesidad de ellos y de recuas y caballos, les obligo por alguaciles y 
ministros a ponerse en camino para los nuevos pueblos, padeciendo muy grandes trabajos, perdidas y 
enfermedades, que todos los mas se excusaran, si el Presidente no apresurara tanto dicha redu~cion".~~ 
Asi como en los tribunales se evita una distorsion judicial, sometiendose a prueba toda acusacion, 
para evitarse una distorsion diditctica donde no se hizo la prueba judicial, se ha de acudir a la misma 
probanza en grado de justificacion: Se presupone que Osono obro more militum en la ejecucion; pero 
se sobreentiende que publico la despoblacion el 14 de agosto de 1604; a los de Montecristi, que pidie- 
ron seis meses para comenzar su despoblacion, les di6 en diciembre de 1604 termino hasta principios 
de enero de 1605 con aviso de lievar la comisidn de hacerla al oidor Manso de Contreras; no salio el 
oidor y el 16 de febrero salio Osorio a hacerla; Montecristi se redujo sin otro apremio; Puerto Real 
fue apremiado en cabeza de Bayahit, y para el 15 de mano quedo despoblada del todo; padecieron los 
efectos fulminantes del termino de las 24 horas cuantos habian dilatado su mudanza hasta entonces, 
y fueron los congregados en Guaba. A estos se refiere la despoblacion fulminante en el termino de 24 
horas. A estos miserables cupo tener por cabeza a Hernando de Montoro, al bachiller Catano (unicos 
no perdonados segun la sentencia) y al cura Redondo, que lo era de BayahA, desterrado a Espana. 

335. Osdo manda poner fuego a iglesias, conventos y hospitales. "La dicha aceleracion y prisa con que 
dicho Presidente procedio a la dicha despoblacion y a sacar ganado -anaden Cepero y Xuara-, sin 
darles lugar a los vecinos a sacar las haciendas, fue causa que muchas se quemaron, que a las mismas 

mAGI, 78-2-1. libro 111, f. 165. 
%upra (325).adv. 
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casas e iglesias parroquiales, conventos y hospitales a quien mando poner fuego, y que se perdiesen tan 
gruesas haciendas y mas de treinta y cinco capellanias e anybersarios e impuestos en  ella^".^ Histori- 
camente la acusacion, sin perder fuerza literal, carece de entidad peculiar. Mas se perdio en realidad 
en obligaciones de censos y tributaciones espirituales, que en iglesias y conventos, por lo que toca a lo 
material entregado a las llamas. Subsistio el convento de Puerto Plata, de dominicos, en tal manera que 
mediando el siglo xviii, se reputaba capaz de ser restaurado buena parte de el; no tenia iglesia porque 
antes se habia arruinado en el siglo xvi, y los frailes habilitaron un ciaustro bajo para capilla, en que 
la madera hizo avio; el convento de franciscanos de la Yaguana, arruinado en el terremoto de 1562, 
ya no era de mamposteria sino de madera del pais; la misma Yaguana no tenia iglesia parroquia1 ni 
habia puesto en ejecucion la obra de piedra que se tenia en proyecto; las demas iglesias de los pueblos 
destruidos eran de madera, bajas, pequenas, techadas de yaguas. (Fr. Cipriano). 

336. AnopeUos cometidos por Osdo, segun Manso de Contreras. Porque Cepero y Xuara y Manso 
de Contreras eran contrarios de Osorio y deponen contra el, los cargos citados aqui concuerdan, 
haciendose patente en estos el sello de una interdependencia comun. "Tanto que el clementisimo 
perdon de Vra. Mgd. sobre los rescates y las cedulas prescritas con tanto acuerdo para las reduccio- 
nes, por no haber usado de los medios suaves de ellas sino atropellando todo intempestivamente 
y mezclindolo con venganza de causas y pasiones propias, se ha convertido en azote rigurosisimo 
y gran desventura; y tuvieran por mejor que V. M. mandara castigar sus delitos, pues en tal caso 
solos los culpados fuesen condenados, y agora lo son los inocentes ninos, huerhnas doncellas, 
viudas, que todos sin hacienda para su remedio, peregrinan de unas partes a otras sin cautiverios 
de enemigos.367 

337. Osorio toma por juerza mis de 1,500 caballos. "Quando se comenzo la rreduzion abria mas 
de treze o catorze mill cavallos de carrera, camino y cargas en los tbrminos de Vayaha, la Yaguana, 
Monte Cristi, Puerto Plata, San Juan y Santiago, Azua y Neyba, Guaba y otras partes que por las 
priesas de las dichas despoblaciones y de las hornadas que dicho Presidente y sus soldados hicieron, 
y por los malos sitios donde los trasladaron se an muerto, acavado y consumido. .. Pues avia tantos y 
de tan gran perdida tuvieran algun neparo los duenos de los dichos cavallos, si el presidente ubiera 
mandado pagar mas de mill y quinientos que de las dichas partes y otras llevaron a las hornadas 
que fue en persona el dicho Presidente y en las demas que envio capitanes, ministros y soldados, 
quidndoselos por fuerza y contra su boluntad, no solo no an pagado los alquileres dellos, ni la carne 
y casavi ni otros bastimentos, ni el trabajo de muchos que se ocuparon en las hornadas, pero ni a 
bueno los dichos mill y quinientos cavallos, los quales, y las perdidas de los d e m ~  tiene obligacion 
a ~atisfacer".~ Todas las grandes calamidades publicas han requerido, para su remedio, la presta- 
cion voluntaria u obligada de cuantos medios se hacen indispensables de poseer. Los que hemos 
visto, y cada dia estamos viendo, controles de venta, restriccion de importaciones y exportaciones, 
racionamientos, requisas, embargos, etc., etc. conscripciones y destierros en masa hasta desalojar 
suelo patrio naciones enteras, son cuadros en grande como en tiempo de Osorio fueron cuadros 
en pequeno. Pero sabemos tambien que no pocas cautelas de la autoridad, si literalmente tienen 
sentido obvio, carecen de identidad formal y positiva. En la orden de sacar los ganados "del termino 
de Azua donde dicen Neiban, se lee: "Y para los dichos efectos de sacar los ganados y retirarlos sus 
duenos dentro del dicho termino (de ocho dias despues de la notificacion), o despues de pasado, 

'66Supra (325). Adv. 
=Supra (325). 
?3upra (325). 
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por cuenta de S.M., se tomen y hagan tomar los peones, vaqueros, bestias, cabestros, basimentos 
y demas cosas que para ello fuera necesario, haciendo para ello los apremios y demas diligencias 
covenientes pag~ndoles y haciendoles pagar, a costa de los dichos ganados y duenos de ellos los 
jornales y demas cosas que se debieran ..." (infra 390). 

Capitulo MLXV 
CONTIN~A LA ADMINISTRACION DE ANTONIO OSORIO. 
LAS DESPOBLACIONES. ANTECEDENTES SOBRE GANADO 

338. Femando el Cat6lico y la Espaiioh. 339. Rincipios del ganado m la Espaiiola. 340. Idem Caballoa. 341. ldem 
Rcnrxrr. 342. El ganado en 1547. Cita de Fenibndez de Ouiedo. 343. Disparicibn especial sobre pactar. 344. El ganado en 

15 90. Cita del Padrr Auum 

338. Femclndo el Catolico y la Espaiiola. Que Fernando el Catolico, liiltimo rey de los godos por 
linea de varon, el primero del mundo por sus prendas, segun G r a ~ i a n ? ~ ~  que lo opone como rey a 
todos los pasados y lo propone a todos los reyes venideros; pero que, segun Maquiavel~,"~ no era sino 
un pkrfido afortunado; que el Rey Catolico, repetimos, sentia estimacibn por la Espanola, bien lo 
parece, cuando en 1508 escribe a Nicolas de Ovando: "por la mucha gana que tengo de hacer bien 
e merced a los pobladores della, asi por ser heredad plantada de mi mano, por lo que he trabajado 
en criarla e aun tambien por el grande amor e fidelidad que vos me escrivis que tienen contyno a mi 
persona"."' Bastaria, en efecto, sedar,  en prueba de su celo, las provisiones que tocan al fomento 
del ganado en la isla durante su reinado si para los primeros pobladores de esta, poblar era vivir; y 
vivir, criar y sembrar. Y seame permitido decir de paso que considero injusto atribuir toda la gloria 
a su admirable consorte en la ayuda que hizo posible a Cd6n el descubrimiento del Nuevo Mundo. 
Era ella generosa e ilustrada; pero el, a la sazon, entre los reyes Luis XI de Francia, Enrique VI1 de 
Inglaterra, Maximiliano 1 de Alemania, Juan 11 de Portugal, era el mas habiLn2 Y no poclia escaparsele 
la ocasion que Col6n le brindaba: entre los principales simpatizadores de la empresa, se contaron no 
pocos aragoneses. Isabel dej6 a los indios el legado de su amor, cuya ejecucion, siempre violada en la 
mercenaria practica, fue claro timbre de honor para la Corona. Pero Fernando es el fundador de las 
I n d i i  el trazo para la colonizaci6n las lineas generales que, convertidas luego en sistema por Carlos 
V, recomeron primero este y despub Felipe 11; que identific6 para siempre las posesiones espanolas 
con su Metr6poli. Admirables son los consejos con que, segun Herrera, obrando por primera vez la 
libertad de un rey, ya sin el obstaculo del Almirante, acompano las Instrucciones que en 1501 di6 
a Ovando, escogido por el para colocar la piedra angular de las Indias, y cuya fria cmeldad despub 
tolerb. "Conviene mirar por el pueblo, -dice-, proveiendole de dos cosas, el abundancia y la quietud 
i seguridad ... El buen Gobernador debe hacer, de su propia voluntad, todo aquello que quisiera que 
otro hiciera, si el fuera su inferior ...".V3 

339. Principios del ganado en la Espafiola. "Acopiaronse, dice Munoz, toda especie de ganado y 
animales domesticos para el segundo viaje de Este llevo "yuntas de vacas en su segundo 

MPSon sus palabras textuales, El Poiftico, ed. 1934, p.45. 
n•‹Curt<rr familiatu, Abril 1513, mayo 1914; cit. Por Michelet en su Reas d8Hutoiw Modeme, 1835, p.18. 
%DI, 2 s., tomo V (1 de los docs. legislativos), p.125. 
nzrFuera de politico, dice Grach, Fernando el cateddtico de prima". 
n30p. cit., Dk .  1, V, p.121. 
rwHistmia de Nicwo Mundo, lib. IV, p.168. 
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y tercer viaje";375 para el cual, dice Munoz, "a los voluntarios sin sueldo se les permitio el estable- 
cimiento con anticipacion de granos y bestias".'76 Para 1498, habian prosperado en La Isabela las 
crias de ganados y bestias."' Trajo tambien ganado a la isla Nicolas de Ovando en 1502; y se le 
ordeno "recoger todos los caballos, yeguas y ganado que Bobadilla habia repartido, sin permiso, 
entre la gente,378 y que se acudiese al Almirante con la decima parte de los ganados que de Castilla 
se llevaron a costa de sus Y en 1501 se habia capitulado con Luis de Arriaga que llevaria 
200 vecinos, dandoseles pasaje franco de sus personas, ganados, semillas, etc. Un arancel sobre 
diezmos y primicias que se habian de pagar y cobrar en la isla, de fecha probable de 1502, ordena 
se pague diezmo de potranca, muletas, borricos, potros y becerros.38' El 29 de marzo de 1503 se 
concedio licencia para poderse llevar a ella toda clase de bestias y ganado?82 En 1507 el rey ordeno 
"que se llevase a la Espanola el mayor numero de ganado posible".383 Fueron el bachiller Anton 
Serrano3"' y Diego de Nicuesa a Espana por procuradores de la isla y suplicaron al rey, entre otras 
cosas, "que mandase que todo navio de los que fuesen a dicha isla llevase cierto numero de vacas 
y ovejas y cabras, porque estaban los vecinos de ella con mucha necesidad de mantenimientos de 

el rey otorgo en Burgos el 30 de abril de 1508, que se y para el 13 de julio 
del mismo ano, Ovando habia hecho juntar el ganado vacuno para fines de diezmo.387 El 25 de 
julio de 1511, el rey ordeno de nuevo desde Tordesillas a la Casa de la Contratacion que "todos 
los dichos navios que fueren a la isla Espana e tocaren en la Isla de Canarias, tomen e se provean 
en ella de ganados ...".'" 

340. ILm. Caballos. Pero no se crea que en aquella epoca el ganado abundaba. "En 1509 un 
huracan destruyo las sementeras de trigo y de maiz, causando grandes danos en los  ganado^".'"^ En 
junio de 1510 y en enero del 11, D. Diego Colon, el almirante, virrey y gobernador de la Espanola, 
escribio al rey que esta recibiria dano si se sacaban ganados para otras partes. Contestole el rey 
que le parecia bien que se excusase: "y ansy he mandado, -anade-, a los oficiales de esta Casa de 
Sevilla que procuren como se lleve el mas ganado que se pueda llevar; pero para la Tierra Firme 
paresceme que no se puede proveer desde aca syno para San Juan como Jamayca e para la Tierra 
Firme, porque en es que desde alla lo proveays: yeguas deveys dejar sacar de esa ysla ansy para San 
Juan como Jamaica para la Tierra Firme porque en estos reynos ay tanta fata de caballos que en nin- 
guna manera pueden de aca llevarlos".390 En 1504 ya esta expresamente prohibido llevar caballos a la 
isla?g1 Reiterose esta prohibicion al ano siguiente en unas ordenanzas sobre libertades y vedamientos 

nsAportaci6n de los colon- espairoles a la prosperidad de America, publ. Por Luis Benjumea, 1919, p.125. 
%upra (375), p.280. 
InSupra (3751, p.118. 
"BHerrera, opxit, Dk. 1, lib.iV., p.119. 
qupra (378), p.118. 
3BOSupra ( 379). 
%upm (371). 
%upra (371), p.48. 
3BJSupra (378), p.176. 
IWHerrera difiere en el nombre del companero de Nicuesa. 
3BSS~pra (371), pp.132-133. 
qupra (385). 
3B7Supra (371). p.151. 
ImAGI, 139-14: pub. (supra nota 373, p.120. 
'%upra (388), p.119. 
q u p m  (385), p.323. 
'%Por cedula expedida en M e d i i  del Campo el 15 de febrero de 1504, publ. en (supra 371). 
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para la Casa de Contratacion de Sevilla.392 Espana era nacion guerrera, y la cria caballar, cosa alli muy 
importante, sobre la cual se habia dado, en 1495, preservadora pragmatica. Sin embargo, el 23 de di- 
ciembre de 1507 el rey levanto toda prohibicion para que fuesen embarcados para la Espanola, ciento 
seis yeguas.393 En 1508, Serrano y Nicuesa, procuradores de la isla (supra 339), trataron de levantar el 
vedamiento, general para las Indias, en favor de la Espanola, pidiendo licencia para llevar caballos, y 
les fue En ese mismo ano, en ocasion de la expedicion de Ojeda y Nicuesa, este fue autori- 
zado para embarcar seis yeguas en Sevilla; pero considerado dificil y costoso su transporte, se ordeno 
a Ovando que permitiera a los expedicionarios sacar hasta cuarenta yeguas de La Espanola. 

341. km. Puercos. En 1494 Cristobal Colon llevo a la Espanola en su segundo viaje, puercos, puer- 
cas, cabras, ovejas, asnos, caballos, y yeguas, vacas, bueyes?95 Para 1503 estaban arrendados en la isla en 
200 pesos de oro los puercos monteses, y el pueblo se oponia, diciendo que se arrendaba lo que Dios 
habia dado milagrosamente para su mantenirnient~.~~ Era importante en La Isabela vieja la monteria 
de puercos en 1508, multiplicacion de los que quedaron cuando la despoblacion de aquella villa. Los 
procuradores Serrano y Nicuesa pidieron que dichos puercos y de otras partes de la isla fuesen comunes 
a todos los vecinos de ella; "y el rey lo hubo por bien, para hacer merced a sus pobladores y porque 
tengan provecho y algun pasatiempo para su re~reacion".'~ La caza de aquella salvajina sobre la cual 
se solicitaba la atencion real era triste y pequeno recobro del porvenir contra las perdidas materiales, 
aparte de las perdidas de todo otro orden, que la destruccion de La Isabela represento. 

342. El ganado en 1547. Cita de Feniddz de Oviedo. Por las Instrucciones para la reformacion y 
gobierno de las Indias que fueron dadas a los Padres Jeronimos en 1516, firmadas por Adriano, Jorge 
de Baracaldo y Zapata Carbajal, y que son magnifica: pieza de piedad y sabiduria, se ve que el ganado 
habia progresado bastante. "Si ser pudiera, para cada pueblo de 300 vecinos aya diez o doze yeguas 
y cincuenta vacas e quinientos puercos de carne e cien puercas a criar".398 En 21 de septiembre de 
1520, pidese informe si sera conveniente establecer esta islas.399 En 1526 se pidio informe de las casas, 
ganados, haciendas y esclavos que habia en ella.400 La extension de la isla, la bondad de sus aguas, sus 
aires moderados, su virtud fertilisima dieron pronto admirable fruto. Potque se vea lo que Antonio 
Osorio va a destruir en 1605, considerado el esfueno comun de todos de acabar con el ganado para 
comerciar el cuero con ftanceses e ingleses, durante medio siglo, lease lo que Fernandez de Oviedo 
escribe en 1547: "Si un principe no tuviese mas senorio de aquesta isla sola, en breve tiempo seria tal, 
que hiciese ventaja a las islas de Sicilia e Sicilii e Inglaterra ... Dijelo, porque esta isla Espanola es donde 
hay muy ricas minas de oro... Dijelo, porque habiendo venido en nuestro tiempo las primeras vacas 
de Espana a esta isla, son ya tantas, que las naves toman cargadas de los cueros de ellas; y ha acaecido 
muchas veces alancear trescientas y quinientas de ellas, y mas, o menos, como place a sus duenos, y 
dejar en el campo la carne, por llevar los cueros a Espana. El arrelde de carne vale a dos maravedis. 
Dijelo, porque asi mismo se trujeron las primeras yeguas, que han valido a cuatro y a tres castellanos, 
y una vaca paridera un castellano, y un camero un real. De este ganado vacuno se ha hecho mucho de 

392Supra (371), p.94 (art. 4). 
393Femandez de Navarrete: Coieccion de los viajes y dercubrimienms, etc., tomo U1, pp.536538. 
"Supra (375), pp.139 y 140. 
395Supra (371), pp.104 y 118. 
3 u p r a  ((371), pp.49 y 50. 
3*Supra (371). pp.134 y135 
3WD1, 11 de doa.  legislativos, p.66. 
399Supra (371), p.136. 
"CL. 
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ello salvaje ... Hay hombres vecinos de esta ciudad de siete y de a ocho y de a diez y doce mil cabezas de 
vacas, y tal de a diez y ocho o veinte mil cabezas y mas, y aun veinte y cinco y treinta y dos, y si dijera 
cuarenta y dos hay quien las tiene: que es una duena viuda, honrada hijadalgo, llamada Maria de Ara- 
na. .. Dije que el senor Obispo de Venezuela, que ahora lo es de San Juan, Don Rodrigo de Bastidas, 
tenia diez y seis mil cabezas de este ganado; digo que al presente tiene veinte y cinco mil cabezas o 
mas de vacas. De los carneros y yeguas hay mucho ganado asi mismo. De los puercos se han alzado e 
ido al monte tantos, que andan a grandes rebanos hechos monteses salvajes, asi de ellos como de las 
vacas..."."''' "En esta Isla Espanola ni en parte alguna de estas partes no habia caballos, y de Espana se 
trujeron los primeros y primeras yeguas, y hay tantos que ninguna necesidad hay de buscarlos ni traer- 
los de otra parte: antes en esta isla se han hecho y hay tantos hatos de yeguas y se han multiplicado en 
tanta manera, que desde aquesta isla se han llevado a las otras islas que estan pobladas de cristianos, 
donde los hay asimismo en mucho numero y abundancia, y a la Tierra Firme, y a la Nueva Espana, y 
a la nueva Castilla se han llevado desde aquesta isla, y de la casta de los de aqui se han hecho en todas 
partes de las Indias donde los hay. Y ha llegado a valer un potro o yegua domada en esta isla tres, o 
cuatro castellanos, o pesos de oro, y 

343. Disposicion especial sobre pastos. Entre las disposiciones que impusieron a los pueblos de las 
Indias el caracter de comuneros hay una que reglamenta el ganado de manera especial en La Espanola: 
"En cuanto a la ciudad de Santo Domingo de la Isla Espanola se guarde lo referido (que el uso de todos 
los pastos, montes y aguas de las provincias de las Indias sea comun a todos los vecinos de ellas), con 
que esto se entienda en lo que estuviere dentro de diez leguas de la dicha ciudad en circunferencia, no 
siendo perjuicio de tercero; y fuera de las diez leguas permitimos y tenemos por bien que cada hato de 
ganado tenga de termino una legua en contorno, para que dentro de ella otro ninguno pueda hacer 
sitio de ganado, corral ni casa con que el pasto de todo ello sea asimismo comun, como esta dispuesto; 
y donde habiere hatos se puedan dar sitios para hacer ingenios y onas heredades, y en cada asiento 
haya una casa de piedra y no menos de dos mil cabezas de ganado, y si tuviere de seis mil amba, dos 
asientos; y diez mil cabezas arriba, tres asientos, y precisamente en cada uno su casa de piedra, y ninguna 
persona pueda tener mas de hasta tres 

344. El ganado en 1590. Cita del Padre Acosta. "En otra forma, dice el notable historiador P. Joseph 
de Acosta, hay de este ganado alzado al monte y asi por la esperanza y espesura de los montes, como 
por su multitud, no se hierra, ni tiene dueno propio, sino como caza de monte, el primero que la 
montea es el dueno. De este modo han multiplicado las vacas en la Isla Espanola, y en otras de aquel 
contorno; que andan a millares sin dueno por los montes y campos. Aprovechandose de este ganado 
para cueros: salen negros o blancos en sus caballos con desjarretadoras al campo, y corren los toros o 
vacas, y la res que hieren y cae, es suya. Desuellanla, y llevando el cuero a su casa, dejan la carne perdida 
por ahi, sin haber quien la gaste ni quiera, por la sobra que hay de ella... Vinieron de Santo Domingo 
en la flota de ochenta y siete, treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro cueros  vacuna^".^ 
Un ano despub el rey advirtio a la inerte Audiencia que en los tres ultimos anos se habia hecho en 
la isla corambre de mas de sesenta mil vacas, todo el cual habia sido embarcado en doce navios de 
corsarios (supra 184). 

'"'Supm (3711, pp.84 y 85. 
'''Citado por Pereyra en su excelente libro La obra de Ecpi1rh en America, Madrid 1930, y dice: 'Este dato tiene mayor 

importancia que le descripcihn de todas las Batalles libradas en las campaiias de Am6rican. 
'"'Miguel de la Guardia: Las i q e s  de Indias, Madrid 1889, t. VI, pp.13 y 14; lib. IV, tit. XVII, ley V. 
"Historia natural y moml de fas Indius, Madrid 1894, t. 1, pp.418 y 419. 
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Capitulo MCXVI 
CONTINUA LA ADMINISTRACI~N DE ANTONIO OSORIO. 

LAS DESPOBLACIONES. 
a) SACA Y ENTREGA DE GANADO. b) ACmLlD DE LOS NEGROS 

345. Ei ganado vacuno manso y el caballar en los sitios que fueron despoblados. 346. Ganados de lac monterku. 347. Saur 
de ganado por Osorio. 348. Osorio entrega estas reses p m  ser Ueuadac. 349. Se ordena al capitun Ximenez & saca del 
ganado restante. 350. Como se acabo de sacar el ganada de h otra parte de Santiago. 351. Los hatos. 352. Cantidad total 
de reses sacadas de los lugares despoblados. Ganado manso. 353. Ganado montes. 354. Se rescatd m& que nunca por culpa 

de Osorio. 355. Carestia de c m .  356. Muchos negros vuelven a los antiguos sitios. 357. Turbuiencia de negros. 

a) Saca y enrrega de ganado 
345. EI ganado vacuno manso y el caballar en los sitios que fueron despoblados. Con estos antecedentes ya 

puede suponerse lo numeroso que era el ganado de la isla en 1605, y considerarse exenta de exageracion 
la cantidad de vacas y caballos que entonces habia, segun los impugnadores de Osorio, en los lugares 
que fueron asolados por este en el furor de la despoblacion, y ser debidamente percibida la enorme 
cantidad de riqueza pecuaria (nunca regulados sus frutos por ordenanzas fielmente observadas para 
conservarse el equilibrio entre los fiscos reales y municipales y los particulares), cuya barbara determi. 
nacion aquellos le atribuyen. Dicen Cepero y Xuara que cuando la reduccion comenzo, en los sitios 
que fueron despoblados habia mas de 120 hatos con mas de 110,000 cabezas de ganado vacuno manso, 
de las cuales no fue posible sacar mas de ocho mil, y que asimismo habia mas de 14,000 caballos que 
la prisa, las jornadas y los malos sitios consumieron. 

346. Ganado de las montedas. Pero el ganado vacuno manso, con ser tanto, era lo menos. La 
mayor parte era el bravo y cimarron de las monterias, que era el inmenso hato nacional comun en 
donde las vacas andaban a millares sin dueno, y adonde negros y blancos iban con desjarretadoras 
a correr toros y vacas (supra 344). "La despoblacion que se pretende es imposible, -decian los va- 
lientes regidores de Santo Domingo (que podian ser calificados de dominicanos, tan constantes, 
en verdad, en pedir al rey lo que sin el rey pudieran hacer en beneficio publico, como de riqueza 
a la mano del primero que la tomaba y ahora se oponian a improcedentes medidas de politica 
metropolitana)-; el primer inconveniente es en cuanto a los ganados, porque la mayor parte del 
que hay y se deve rescatar, es bravo y cimarron de las monterias, los que les es imposible traer ni 
acabar en muchos an0s".4~~ 

347. Saca de ganado por Osario. Durante su permanencia en los lugares que habian de ser despoblados, 
saco el presidente Antonio Osorio, pero por fuerza y no con suavidad, &n ganado para enviarlo a las nuevas 
poblaciones. En los autos compulsados figuran cuatro partidas, y la saca monta a 2,362 reses mansas. 

348. Osorio enmga estas mes para ser Ilwadas. Estas 2,362 reses fueron entregadas por Osorio a 
funcionarios suyos para ser conducidas por soldados, no por sus duenos tan tesoneramente negados. 
Tambien fueron quitados por fuerza los caballos para el transporte. "Primeramente en la sabana de 
Sant Joan su senoria entrego seiscientas reses bacunas contadas a Joan Roballo para llevarlas a la nueva 
poblacion de Vayaha. Entrega segunda: Su senoria entrego seiscientas rreses contadas a Joan de Tmillo 
para llebarlas a la nueva poblacion de Bayahi. Entrega tercera de las bacas: Su senoria entrego otras 
seiscientas rreses bacunas contadas a Antonio Pichardo para llebar a la nueva poblacion de Bayaha 
(Bayaguana). Cuarta entrega del ganado: Su senoria entrego 562 rreses bacunas contadas al capitan 
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Antonio de Obaiie ... para que con sus thenientes y esclabos las llebe a la nueva poblacion de Baya ha..." 
(Bayaguana). Todo este ganado debia ser entregado al secretario Baltasar Lbpez de C a s t r ~ . ~  

349. Se ordena al mpitdn Ximew la saca del ganado mtante. Pero quedaba aun mucho ganado por 
lo cual se di6 auto que se sacase. "Han quedado, empero, otros muchos ganados assi en el valle de 
Guaba como en el hato de los Caracoles y sabana de Puerto Real y otras partes del dicho termino 
de Bayaha, los quales ganados combiene al servicio de Dios y de Su Magestad se saquen y se lleben a 
la nueva poblacion y su comarca... El capitan Francisco Ximenez baya al dicho termino de Bayaha y 
Guaba y saque los ganados".407 

350. Como se ambo de saca7 el ganado de la otra parte de Santiago. En efecto, segun el testimonio 
instrumentado por el ecribano Azpichueta el 2 de octubre de 1606, a requerimiento del presidente 
Antonio Osorio con el fin de informar a su Majestad y al Real Consejo de las Indias, hallandose di- 
cho presidente el dia 21 de febrero de 1606 en el asiento que era del hato La Magdalena, de Domingo 
Velasco Arbub, termino de la que fue ciudad de Montectisti, proveyo auto por el cual mando "que 
todos los hatos y estancias y demas haciendas que habia en el termino de la ciudad de Santiago, de 
esta dicha isla, de la parte de los terminos de las ciudades de Bayaha y Montecristi, que se despoblaron, 
se sacasen los ganados de ellos, y se trasladasen apartados de los puertos maritimos de la parte de la 
dicha ciudad de Santiago, para esta dicha ciudad de Santo Domingo ...; lo cual su sefioria cometio al 
Francisco Ximenez, y despues al capitan Lope de Villigas, alcalde mayor de esta dicha isla, los cuales lo 
cumplieron y executaron, y sacaron los ganados de todos los dichos hatos, y los trasladaron de la dicha 
parte de la ciudad de Santiago para esta ciudad de Santo Domingo, donde hasta el presente estan los 
dichos ganados, en la forma e manera siguiente: 

351. "Los hatos. El hato de Mao, de Francisco Domfnguez, se traslado en el sitio que liaman de 
Masana, termino de la villa del Cotui. 

"El hato de Mao, de Diego Leguisamon, esta trasladado e la savana de Bixao, termino de la ciudad 
de La Vega. 

"El hato de Mao, de Duarthe Fernhdez, esta trasladado en el sitio que llaman Awqo Punal, ter- 
mino de la dicha ciudad de Santiago. 

"El hato de Alonso Gonzalez Berruguete, esta trasladado donde dizen de la otra banda de Hima, 
termino de la ciudad de La Vega. 

"El hato de Diego Lorenzo esta trasladado en el sitio de Guanagua, Saua~quisey, termino de la 
ciudad de La Vega. 

"El hato de Lorenzo Vicioso esta trasladado en el sitio que llaman de la Torre e paso del rio Verde, 
termino de la dicha ciudad de La Vega. 

"El hato Aminilla, de Diego de Leguisamon, en Sabana de Coava e punta de la Matuan, termino 
de La Vega. 

"El hato de Hima Magao, de Domingo del Monte, en donde d i in  Gaimito, termino de Santiago. 
"El hato de Miguel Femandez se traslad6 en Savana de Miradoy e Pedregal, termino de La Vega. 
"El hato de Chapu de Bartolome Hernandez, se traslado en el sitio del Cardo, termino de esta 

ciudad de Santo Domingo. 
"El hato del Yaque, de Diego de L e g u i o n ,  esta trasladado en la sabana de Genirno, hato del Mirabel. 
"El hato de Jaimon, de Diego de Leguisadn, se traslado junto a Los Ojos del Agua, frontero de 

Anibaje, y en este sitio de los Ojos de Agua, estan hasta el presente los ganados de los dichos hatos 
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de Mao y Yaque Aminilia, del dicho Diego de Leguisamon, porque aunque se sacara del sitio antiguo 
mandado despoblar, no se an acavado de llevar agora a los sitios que se les senalaron. 

"Los dos hatos de Guuyacanes y Pontdn, de Juan Cid, estan trasladados en donde dizen Payavo, 
entre las villas del Cotui y Boya. 

"El hato del Ceno de la G m ,  del dicho Domingo del Monte, esta trasladado donde dizen S a m  
Guaco, t6rmino de La Vega. 

"El hato nombrado Celestina, de Rodrigo Marth, esta trasladado en junto al rio que llaman Re 
m&, en las savanas que llaman de Juan Logana8 

352. Cantidad total de reses sacadas de los lugares despoblados. Ganado manso. iA que se redujo la 
saca del ganado vacuno que habia en los sitios que fueron despoblados? De las 110,000 cabezas de 
ganado vacuno manso no fue posible sacar mas de 8 o 10,000. El resto uniose al ganado montes y 
se alzo con el. Mas aun: la cantidad de 8,000 reses que se pudo sacar, se redujo al fin a 2,000. "En 
los tkninos de Vayaha, Yaguana, y Santiago y Neyba, y otros que se despoblaron avia mas de ciento 
y diez mill cavezas de ganado vacuno manso al tiempo y quando se comenzaron las despoblaciones. 
Y por hacerlas tan azeleradamente, sin comodidad y tiempo, y el ser el de la parici6n quando se 
mandara hazer la trasladacion de ello y no se poder ayudar unos a otros, no fue posible sacar mas 
de ocho a diez mill cavezas de ganado; y destas se murieron y quedaron en el camino muy muchas, 
y las que llegaron a los sitios, por ser tan malos los pastos dellos, en que no ay sino una yerva de 
pastilla danosisima el ganado, se a muerto y consumido tanto, que no se hallara oy en todas las que 
vinieron dos miU cavezas de ganado".409 

353. Ganado montes. Peor suerte tuvo el ganado montes, del cual se quedo muy gran parte y a la que 
fue a reunirse la cantidad de ganado manso que no pudo ser llevada. Por donde vino a suceder que casi 
todo el ganado vacuno se perdio miserablemente, rescatado en beneficio de los enemigos de Espana 
por los negros que quedaron alzados en la tierra despoblada. Los hechos sacaron verdadero al Cabildo 
secular dominicano que habia predicho en su protesta del 26 de agosto de 1604: "Por las dificultades 
que son evidentes no se conseguira lo que se pretende, que es sacar el ganado de aquellas partes y traer- 
lo a estas, y nos faltara aquello, quedandose perdido y alzado &, y no para nuestro uso y beneficio; y 
lo que se truxera no bastara para el pmveimiento desta ciudad..."" Muchos de los negros, sin poderlo 
remediar sus amos, se han de quedar, que bastaran solos a rescatar como lo hacen"."' Y en el Memorial 
de los vecinos de la Yaguana, rechazado por auto de Osorio el 20 de octubre de 1W: "por no ser de 
consideraci6n alguna los inconvenientes representados por dichos vecinos", se decia: "Si la ciudad de 
la Yaguana se despoblase, el rescate no cesaria, sino que se rescataria mucho mas, porque los enemigos 
pasarian a senores y duenos del ganado de las monterias y del manso que es imposible llevarn. 

354. Se m& mus que nunca por culpa de Osorio. Por la dilacion de Osorio en pregonar el petdon, como 
se tuvo noticia de este y de ias reducciones, los vecinos tuvieron por mejor rescatar su ganado que sacarlo, 
y desjarretaron toros, vacas paridas, y las hicieron cueros, con tan grande exceso, que en seis anos no se 
rescato tanto como en el tiempo que corrio desde el recibo de la real cedula hasta su publi~acion.4'~ Ai 
asumirse aqui esta acusacion de Cepero y Xuara, apreciada mas justamente arriba (supra 264), se incide 
hmamente en un hecho que mas que en alegada raardacion de la publicacion del perdon, estribaba en 
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la practica de medio siglo de rescatar en toda ocacion de comercio prohibido, y que a lo uno, rescatar, se 
juntaba lo otro, presencia de enemigos y comunicacion, tratos y contratos con ellos, en tiempo y sazon 
de estarse ejecutando como remedio, aunque insuficiente y, desde luego, pernicioso, la despoblacion. 
Siempre han estado en pugna los intereses de Estado y los intereses particulares, porque aquellos se 

forman a expensas de estos, y es ley de historia que no se ha visto pueblo que dependa de otro sin esta 
pugna de intereses exactamente igual que como ocurre en los pueblos independientes; el mal nunca 
acaba de desterrarse, y cuando el mal es grave, o se ponen remedios graves, o la economia territorial 
se destruye de contado. El acierto de arriba sera entonces la razon de no causarse muerte, cuando se 
pretende conservar la vida, sea del territorio, sea del Estado. En la acusacion de Cepero y Xuara una 
cosa sale verdadera: si en las postrimerias de aquellas poblaciones los rescatadores hubiesen estado 
ciertos de perder el precio de aquelios desesperados rescates junto con sus casas y haciendas, por solo 
espiritu de rectitud de juicio en lo que a su provecho o desmedro atania, no habrian recaido en tan 
recias circunstancias. Actuaron sobre cierto en prevision de lo porvenir, que era incierto, por ser cierta 
la causa de la despoblacion que lo hizo incierto. 

355. Carestia de carne. A consecuencia de la despoblacion, sobre todo, de los hatos de Neyba, 
San Juan y Santiago, en aquella isla felicfsima tan celebrada por Gonzalo Femandez de Oviedo, 
donde se alanceaban centenares de vacas para llevar solo los cueros, dejando en el campo perdida 
la carne cuyo valor en las ciudades era media maravedis por libra, se padecio gran carestia de ella, 
principalmente en la ciudad de Santo Domingo, donde el sustento principal era la vaca. 'Con 
haber despoblado el Presidente Osorio los hatos de Neyva, San Juan y Santiago acabo de rematar 
la miseria desta ciudad y la necesidad y hambre que padece, que para encubrilo ha obligado a los 
duenos de las monterias diesen carne salada la mitad del ano que por ser de res muy grande y de 
vacas viejas ha habido muchas enfermedades y muertes que se han tenido por pestilencia, la de 
este ano, particularmente la de esclavos, a cuya satisfaccion esta obligado el dicho Presidente".413 El 
daiio era cierto: semejante calamidad ocumo siempre, sin perderse ganado alguno: cada vez que los 
ganaderos se juntaban para subir el precio de la carne. Interesibales sacar de la carne lo que perdian 
en cueros sin rescatar clandestinamente. 

b)Actituddehnegros 
356. Muchos negros esclavos vuelve a los antiguos sitios. No solo quedo en los lugares gran ni'imero de 

negros fugandose a los montes, sino que de los que vinieron a las nuevas poblaciones con sus amos, 
muchos regresaron. "Llegados a dichos sitios -dicen Cepem y Xuara en 1608-, y reconociendo los 
negros la esterilidad de ellos y la fertilidad de los que dejaron, se volvieron a los sitios despoblados y 
aunque le pidieron licencia al dicho Presidente los dichos vecinos para volver a buscarlos, no quiso; 
y con esto el dicho Presidente di6 ocasion a que los dichos negros quedasen en su libertad, mediante 
la qual se alzaron y han hecho muy grandes rescates con los extranjeros.414 Algunos negros, en ocasion 
de las despoblaciones, pasaron a Cuba con sus 

357. Turbulencia de negros. Hemos visto que en la ciudad de la Yaguana y su termino habia mas de 
1,500 negros (supra 304), de los cuales muchos se quedaron alzados. Aun sin el incentivo de la despe 
blacion, dice el cabildo de esta ciudad que muchos negros de ella y sus terminos se huian del servicio 
de sus amos por gozar de mas libertad y andar por a k  al olor de los rescates (supra 283). Sin freno del 

"3upra (325). 
41%upra (325). 
4'5Como hacienda comerciable, de elios fueron vendidos para cubrir los gastos de la traida de los vecinos desde Cuba 

hastaBaVaguana. 
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amo ni del poder, no solo hicieron los negros alzados grandes rescates con los extranjeros en los sitios 
despoblados, sino tambien "provocaron guerra a sus vecinos y particularmente a un Pedro Zedano le 
dieron dos batallas, y le mataron un hombre y le hirieron otro, y un cabo de esquadra con veynte y 
cinco hombres de este Presidio enviados por Osorio, los mataron y hirieron, y otros danos...".'" 

capitulo 2QQMI 
CONTINUA LA ADMINISTRACI~N DE ANTONIO OSORIO. 

LAS DESPOBLACIONES. 
PASO A CUBA DE VECINOS DE LA YAGUANA. 

358. F a h  nrmores de amotinamiento en La Habana. 359. El escribano de la Yaguana anuncia en Cuba su mala suerte. 
360. Algunos vemos de la Yaguana pasan a Cuba. 361. Osorio comisiona a Manso de Conmeras para ir a castigarlos. 
362. El escribano Manso anticipa su viaje a Cuba. 363. El escribano y al alguacil mayor de la Pesquisa en Cuba. 
364. Repse~entacion dirigida a Osario en mayo. 365. Antonio S i k a  en Santiago de Cuba. h&r conferido a j k y  

Fmncirco Bonilh. 366. Orden de traer de Cuba a los vecinos de la Yaguana. 367. Farfh de los Godos en Cuba. 
368. Odiara detenninaci6n de Osorio. 369. Lar fugitiws ficenm ab&s a su regreso. 370. Se kr obliga a pagar lar 

gastos del viaje. 

358. F a h  ncmores de amotinamiento en La Habana. Antes de contar la suerte infeliz de los vecinos 
de la Yaguana que pasaron a Cuba huyendo del rigor del presidente Osorio, diremos que por haber 
corrido en Santo Domingo la falsa noticia de un amotinamiento de los soldados y gente del presidio de 
la ciudad de La Habana, en que habrian perecido el gobernador D. Pedro de Valdb y su lugarteniente, 
dicho presidente envio el 22 de abril de 1604 a Gaspar de Navarrete, vecino de Santo Domingo, a 
la villa de la Yaguana, con mandado para Diego de Rebolledo, alcalde ordinario de dicha villa, que 
este inquiriese la verdad de lo ocurrido en Cuba, y le enviase relacion cierta; y que a falta de certeza, 
despachase a Santiago de Cuba, dentro de las veinte y cuatro horas, persona de confianza para averi- 
guarla. Rebolledo recibio el mandamiento el l o  de mayo; y el dia 2 comisiono a Domingo Diaz, vecino 
de la villa, para que aprestara su barco, y al piloto Gaspar Femhdez, con orden de embarcarse el 3 a 
mediodia; a los cuales, llegados a Santiago de Cuba, fueseles respondido por el Ayuntamiento que en 
la ciudad no se sabia ni se habia oido decir haber ocurrido nada en La Habana; atribuyendose la falsa 
noticia "a la era de sobresaltos y pesares que por entonces se corrtan.'17 

359. El escribano de la Yaguana anuncia en Cuba su mala suerte. Subieron de punto en Santiago de 
Cuba la preocupacion y el disgusto con el envio de otra lancha por la Yaguana, en enero de 1605, con 
noticias de que esta villa iba a ser despoblada, y de que "el conde Mauricio se hallaba con una poderosa 
armada en Guanaibez: esta es una gran bahia cuyo fondo, comenzando desde tres, se entiende hasta 
cien brazas; su situacion treinta leguas a barlovento del parage en que estaba aquella villa"."8 

360. Algunos vecinos de la Yaguana pasan a Cuba. Huyendo del rigor y aceleracion mostrados por 
el presidente Osorio como juez particular de su Majestad en la reduccion y mudanza de los lugares 
de la banda del Norte de la isla, algunos vecinos de la Yaguana pasaron a Cuba. Segiin testimonio de 
O ~ O  eran casi sesenta los que en aquella villa en esta sazon y por aquel motivo se embarcaron con 
los suyos, y esclavos y  hacienda^."^ 
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361. Osurio comisiona a Manso de Conmnu para ir a custigarlar. El presidente Osorio nombro juez 
contra ellos al licenciado Francisco Manso de Contreras, oidor de la Real Audiencia de Santo D e  
mingo, para conocer de ese delito de desobediencia a las ordenes de S. M., y en razon de los rescates 
que habian hecho despub del perdon general. Comisionado en forma el 12 de noviembre de 1605, 
Manso no partio en mucho tiempo a entender en ello; 'y quando partio que fue a 12 de febrero de 
1606, deviendo ir por esta via a la dicha ysla de Cuba, teniendo a la vanda del norte desta ysla seys 
gdeones del armada del mar ocdano, que a& fueron, en que pudo ir, como se le ordeno y advirtio, y 
que le esperarian el tiempo que fuesse necesario, no lo hizo, aviendo estado los dichos galeones en el 
puerto de las Manzanillas, desta dicha ysla, al pie de quarenta dias, e quando vino a partir, fue para la 
ciudad de Cartagena destas yndias, que esta diferente del camino de Cuba, como se save, y de Carta- 
gena atrabessd a La Habana dejando de yr a los lugares de aquella ysla donde estan los vezinos de la 
Yaguana, y donde avia de entender en la dicha comision".'m 

362. El escribano de Manso anticipa su viaje a Cuba. Antes del apresto del comisario Manso en 
Santo Domingo, "el fiscal licenciado Pedro Sedeno represento que convenia anticipar ordenes con 
el alguacil mayor o escribano de pesquisa, para que asegurara los reos. El oidor comisario para el 
efecto, llevaba a Domingo Hernandez, su escribano. Este se embarcd a los 28 de octubre de este 
ano de cinco (1605) en el navio nombrado Nra. Sra. del Rosorio de que era dueno y piloto Vicente 

363. F!3 escribano y el aiguucil mayor de la pesquisa en Cuba. Mientras el comisario Manso de Con. 
treras todo era dilacion, efugios y rodeos, su escribano, llegado a la ciudad de Santiago de Cuba 
(supra 362) presento su titulo al Ayuntamiento. Pidieron favor los atribulados fugitivos; 'el Ayun- 
tamiento se persono en la materia, dando su poder este mismo ano al canonigo provisor Francisco 
de la Puebla y a Francisco del Rio Espinosa. Las mismas diligencias repitio despues confhdoselo al 
capitan Pedro Bemal Zermeno", el cual fue constituido 'para impetrar perdon del ilicito comercio 
de que estaban  sindicado^".'^^ 

364. Representacion a Osorio en mayo. El 30 de mayo de 1606, ante el presidente Osorio 
'parecio la parte de Don Francisco Osorio de Mercado, Sebastih de Ortega, Francisco Atanasio de 
Abreu, Luys S h h ,  Diego Garcia y demh vezinos de la villa de la Yaguana que estan en la dicha isla 
de Cuba, y por virtud de poder de los susodichos, que present6, presento peticidn por la qual dijo que 
los dichos sus partes, vihdosse pobres y con poca comodidad para poder venir a las nuevas poblaciones 
en cumplimiento de lo proveydo, se avian ydo y mudado de la dicha villa de la Yaguana a la ciudad 
de Santiago, en la isla de Cuba ...; y pidio a su Senoria mandasse dar lizencia y promision a sus partes 
para se poder venir a esta dicha isla a vivir en el nuebo pueblo que les esta 

365. Antonio Silveria en Santiago & Cuba. Poder conferido a iny Francisco de Boniika. El 27 de mayo de 
1606 llego a la ciudad de Santiago de Cuba Antonio Silveria, alguacil mayor de la pesquisa, enviado 
desde la ciudad de La Habana por el oidor comisario Manso de Contreras. Suplicaron entonces los 
acongojados yaguaneses a fray Francisco Bonilla, de la orden de San Francisco y Guardian del Con- 
vento de dicha orden de la villa de Bayamo, para que fuera a la ciudad de Santo Domingo a impetrar 
de Osorio, que les mandase dar licencia para poder regresar a la Espanola a vivir en paz en la nueva 
poblacion que le estaba senalada, relevandoles de toda culpa y cargo. 
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366. Orden para traer de Cuba a los vecinos de la Yaguanu. Atendio el presidente Osorio la suplica 
de fray Francisco Bonilla, y acordo el 12 de septiembre de 1606 que del puerto de Santo Domin- 
go fuese a la isla de Cuba persona de confianza, y nombro a Bartolome Farfan de los Godos y le 
mando partiese con vara alta de la justicia a dicha isla y alli recibiese a los vecinos de la Yaguana 
que en dicha isla estaban. Di6 a estos "su fe y su palabran de que viniendose con Farfin de los 
Godos y no serian molestados agora ni en ningun tiempon, por las penas en que habian, segun 
leyes, incurrido; y los relevo, en nombre de Su Magestad, v como su Capitan General, de todas 
las penas contenidas en sus bandos y sus ordenes y anadio: "a los quales todos, y a sus mugeres, 
hijos, esclavos y haziendas los podeis traer y rraigais a estu dicha ciudad y puerto della, para que se 
abecinden en la dicha su nueva poblacion, compeliendolos y apresurhdolos, siendo necesario, por 
todo rigor de derecho, a que se envarquen o vengan con vos, como dicho es; en todo lo qual, e que 
en este casso hicieredes, procedereis con yntervencion del dicho Padre Guardiin, hay Francisco 
de Vonilla, que como persona que a tratado este negocio, ynteligente y de buen celo, podri ser de 
mucho effecton.'" 

367. Farfdn de los Godos en Cuba. Para que el juez de comision Farfan de los Godos fuese a Cuba 
y trajese a los vecinos de la Yaguana alli refugiados, el presidente Osorio tomo y fleto una nao 
nombrada Nuestra Seiiora del Rosario cuyo dueno era el capitan Don Garcia de Guzmin, la cual, 
con veinte y cinco soldados, salio del puerto de Santo Domingo el mismo dia 12 de septiembre de 
1606. Tras breve travesia, el nuevo comisario exhibio el 19 de septiembre al Cabildo su despacho, 
y Uen su vista se acordio el obedecimiento del orden, y que sin dilacion se ejecutasen. Uno de los 
comprendidos en ella era Atanasio de Abreu (supra 364), escribano de cabildo: fue preciso despojarle 
del empleo, y que siguiera el destino fatal de sus compatriotas. Todos en fin se embarcaron con el 
capitan y religi~so".'~~ 

368. Odiosa determinacidn de Osorio. Hemos visto (supra 366) que el presidente Osorio habia dado 
su palabra a los fugitivos de la Yaguana, de que no serian molestados. Lo fueron sobremanera, sin 
embargo, porque Osorio, contrariamente al parecer de la Audiencia, del fiscal Sedeno y del contador 
Ibarra, determind que regresaran por mar y banda Norte costeando, con viento de proa toda la isla 
hasta el puerto de Santo Domingo. 

369. Los fugitivos fueron abordados a su regreso. He aqui como narran Cepero y Xuara esa triste 
odisea: "Aviendo enviado los susodichos a pedir perdon y lizencia para bolverse, no se la quiso dar 
sin enviar navios para que volviesen. Y para dar la forma en el viaje que avian de traer junto a los 
oydores y fiscal de la audienzia y al contador Diego de Ibarra, y aviendo todos dado por parecer 
en que del puerto de Cuba viniesen al de la Yaguana, que es una travesia de diez o doce leguas 
y sin ningun rriesgo se pueden pasar en una noche, el dicho Presidente dijo que su parecer era 
viniesen costeando toda la ysla por la vanda del norte hasta este Puerto, que por ser contra viento 
y forzoso barlobentear y doblar muchos cavos y puntas y a tardarse en esto mas de cincuenta dias, 
y sobre todo esto gran mesgo de mar y corsarios, y aver de pasar por algunos puertos por donde 
ordinariamente asisten, y ay muy grande ynconveniente y peligro ... y assi se ejecuto, de lo cual 
rresulto tomar corsarios un navio grande, con mas de quatrozientas personas, hombres y muge- 
res, nifios y viejos, y robarles a todos las haziendas y a algunos las honrras, y echarlos,desnudos 
en el mismo puerto de la Yaguana, sin rreparo del sol y agua, ni ningun genero de vastimento, 
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Padeciendo en aquel dezierto y despues por el camino hasta los nuevos pueblos, que son casi cien 
leguas: hambres, desnudez e yntolerable cansancio y miseria, y tantos infortunios como referian 
los testimonios".426 

Esta acusacion envuelve el hecho de no haberse cumplido lo ordenado por Osono, y que por 
haber sido echados todos en la Yaguana por los corsarios, hubieron de andar "casi cien leguasn lo que 
no habria ocurrido, si hubiesen llegado a Santo Domingo sin interferencia de corsarios. Verifidse lo 
de siempre: la desgracia viene sola. 

370. Se les obliga a pagar los gastos del viaje. "El presidente les obligd por fuerza y contra su 
boluntad que pagasen en el dho navio los gastos que sin proposito se hizieron y a que vediesen 
para, este hasta las camisas, sin lastima de su proveza y miseria, y algunos a que lo pagasen sin 
ayer venido en el y a todos fabricar casas en los dichos sitios, que por no poder sustentarlas las an 
dejado yermas y desiertas".427 

Capitulo Jmxvm 
CONTINUA LA ADMINISTRACI~N DE ANTONIO OSORIO. 

LAS DESPOBLACIONES. ACTUACIONES 
DEL COMISARIO MANSO EN CUBA 

371. Manso de Conmenas en Cartagena; sale pata La Hahana. 372. Manso en Cuba. Rescates. Curioso parecer & Manso 
sobre dicha isla. 373. Lo que bd ia  el comisario Manso desde Lu Habana. Sweni wwta de Osorio. 374. Bayamo. 
375. Bayamo se amotina. 376. Lo que sobre T d i o  dice Manso. 377. El pesquisidor Manso en Bayamo. 378. Perd6n 

genmal pam lar vecinos y momdozeJ de Cuba 

371. Manso de C o n m  en Cartagena; sale para La Habana. Partio efectivamente de Santo Domingo 
Manso de Contreras el 12 de febrero de 1606, "en un bajel que iba de derecho viaje para la ciudad 
de Cartagena y naufrag6 y se perdio, saliendo los naufraga con dificultad en la barca a una playa", 
Mtos casi de todo lo necesario, y sin reparo por el mucho sol y viento que hacia, hasta que Manso 
llego a la ciudad adonde iba "en ocasidn que muri6 el gobernador della, de que rresultaron muchas 
discordias y sediciones, sobre que se pretendio avia espirado la juridicidn de teniente generai, cavo de 
las galeras, sus capitanes y del presidio y otros oficios nombrados por el difunto".428 "Desde d i  a los 9 
de mayo di6 comision a Antonio Silveria, alguacil mayor de la pesquisa, para que con vara alta pasase 
a esta ciudad (Santiago de Cuba) a recibir los autos y procesos que el escribano H e d n d a  (supra 362) 
le y luego se embarc6 y comolos un enemigo cinco dias, y huvieron otros muchos de 
calma; llegando por fin al puerto de La Habana el 5 de julio, "a cobrar los papeles que a ynstancias de 
los rrescatadores, las justicias hordinarias ynviamn a esta ciudad, y tratando de prevenirme de alguna 
gente para yr, con seguridad a los demas puebl 

372. Manso en Cuba. Rescates. Curioso parecer de Manso sobre dicha isla. Natural era que el oidor 
Manso de Contreras descubriera rescates en Cuba, de que no tenia noticia -dice-, la Audiencia de 
Santo Domingo; pues como la prohibicih del comercio -decimos-, es contraria a la naturaleza, 

426Supra (325). 
4nSupra (325). 
'5upra (418). Cana de La Habana, 20 de junio de 1606. 
'f9supra (3201, p.187. 
'%uora (428). 
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habialos dondequiera que la necesidad de traficar y la posibilidad de hacerlo se manifestasen. Prendio 
a muchos rescatadores vecinos de La Habana y a los que de los demas pueblos habian venido huyendo 
a ella. "Todos los vecinos de la tierra adentro, sin faltar ninguno, -escribe el referido oidor-, clerigos, 
ni frayles, son grandes rrescatadores, y no tienen otro trato, ni grangeria, y todos los tenientes que a 
havido an encubierto estos delitos y dadoles de mano, y sentenciadolos, mediante dadivas ya hechas, 
tibiamente, favoreciendo rrescatadores, y siendolo ellos: tengo presos sobre esto algunos, y particu- 
larmente al Mingues de La Vega y otros, y prendere, en llegando al Bayamo, al capitan Tribino." Por 
donde asimismo parescera (de las informaciones que habia hecho), la dificultad que tiene el castigo 
de estos delitos, que son nessesario para ello dos anos, y mas por la disposicion e yncomodidad de la 
tierra, que sin comparacion es peor que en essa ysla, de rios muy caudalossos, pantanos y cierras muy 
altas, ynmensidad de mosquitos ... Ante este capitan TriMno y otros tenientes, por orden de ellos, los 
rrescatadores an denunciado de mas de ciento y cinquenta negros y mucha cantidad de mercaderias, 
diciendo que los hallavan en los montes, y con esto las venden a mejor precio, u las ssacan los mismos 
rrescatadores, aplicanles su tercia parte, y los tenientes y juesses otra para ssi, y la otra para vuestra 
alteza, que es siempre la peor ... Y advi6rtase, que esta, como rrefiero, es la tierra de mas rruyn gente y 
de menos rregalo y costa, y mayor travajo que ay en las yndi as... Solo deseo hacer muy grandes castigos 
en estos excessos y d e d o s    remediad os".^^' 

373. Lo que pedia el comisario Manso desde La Habana. Severa respuesta de Osdo.  Solicitaba Manso, de 
parte de la Audiencia, no de Osorio (la Audiencia habia implicado otra comision), promgacion por 
dos aiios, y ademas la autoridad ordinaria aneja a la calidad del oficio para conocer de los casos que 
permitia la ley del reino, a fin de ejecutar mejor su comision; y Osorio, como no leyese nada tocante 
a la comision que le habia dado, en 9 de septiembre de 1606 le respondio enojado: "He visto como 
fue desta ciudad a la de Cartagena, y de alli a la de la Havana, de que me he admirado, pues aviendo 
sido la comision que se le di6 para contra los vezinos, que se fueron de la Yaguana, y estando estos en 
Santiago de Cuba, y en Vayamo, y teniendo en esta ysla passage de los galeones del armada del mar 
oceano, que yban a aquellos puertos, no se por que causa a buscado vuestra merced essos rodeos, sino 
es para que nunca se acave de poner en perffeccion esto que su Magestad a mandado y desseado tanto, 
a quien dare muy particular quenta de los modos que en estas materias vuestra merced a tenido, para 
que lo tenga entendido"."' 

374. Bayamo. Bayamo era la Yaguana de Cuba. Como el contrabando habia hecho de ella la segunda 
poblacion de la isla, he aquf de que encantadora manera, llena de ensenanza, nos lo cuenta Ramiro 
Guerra y Sanchez: "Los corsarios necesitaban varias cosas que los bayameses tenian, principalmente 
carne, cueros, viandas y algunos otros productos de la tierra. Los bayameses tambien necesitaban 
ropa, calzado, utensilios domesticos y muchos articulos mas, que los corsarios ~odian traer de sus 
paises respectivos. Unos y otros cayeron en la cuenta de que en vez de pelear, debian comerciar, para 
beneficio mutuo. El comercio de la gente de Cuba con los extranjeros estaba prohibido por las leyes 
establecidas en la Isla, pero los bayameses pensaron que dichas leyes eran injustas y perjudiciales. En 
Bayamo no habia mas autoridades que el alcalde y los regidores elegidos por los mismos vecinos, asi es 
que los bayameses, puestos de acuerdo con los corsarios, comenzaron a comerciar con ellos, contando 
con la tolerancia de las autoridades. Este comercio se llamaba contrabando o rescate, y a los que lo 
practicaban se les llamaba rescatadores. Bayamo obtenia con el contrabando mayores ventajas que La 

43'Supra (428). 
432Supra (418). Respuesta de Osorio de 2 de julio de 1606. 
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Habana con las flotas, porque mientras las flotas solo pasaban por La Habana dos veces al ano, el 
contrabando se efectuaba casi sin interr~pcion*."~ 

375. B-mo se amotina. Pero 'el Oidor Manso de Contreras, llegado a La Habana, comen& a 
esgrimir la espada de la 'justician, segun el obispo Morell, (que llama lealtad al sometimiento servil a 
la injusticia). Atemorizaronse los pueblos, todos, menos Bayamo. El gobernador de Cuba, Don Pedro 
de Valdes, habia nombrado por teniente de gobernador, en julio de 1605, al capitan Juan T M o  Gui- 
ilamas el cual, encontrandose en Bayamo, como supo la llegada del pesquisidor Manso de Contreras 
a La Habana, se amotino con gran parte de los vecinos, que luego desamparo, ausenthdose, con el 
pretexto de ir a presentarse ante la Audiencia, despues de haber sustraido los fondos de las penas de 
camara"."' 

376. Lo que sobre Trwi* dice Manso. Bdez Cotino. En su Memorial de cargos contra Antonio Osorio, 
Manso de Contreras dice lo siguiente: 'Joan de Trevino, teniente de gobernador que como e escrito 
en otras, con ciento y tantos hombres se amotin6 y salio desta ysla huyendo por saber que yo procedia 
contra el en razon de muy grandes cohechos que disimulo (el Presidente Osorio), por disimular los 
rescates; y para que no se descubriesen los que avia contra sus amigos ahorco sin causa ni procesos en 
vezes doce hombres miserables que eran testigos y llevo robada cantidad de hazienda de Vra. Mgd. de 
las condenaziones de camara y del asiento de Gonzalo Vaez Cotifio hizo notables tiranias y con aver 
enbiado yo testimonio de todo esto al Audiencia, le hospedo en su casa el licenciado Villalobos y el 
Presidente le encargo una de las compaiiias de aquella ysla y estando mandado prender por el Audiencia 
anduvo suelto y paseiindose por mi enemigo". La materia, como se ve, fue de audiencia real; el cargo 
a Osorio por lo que dice de su conducta personal. 

377. El pesquisidor Manso en Bayamo. A la noticia del amotinamiento de Trevino, 'el oidor Man- 
so de Contreras se puso en marcha a la mencionada villa de Bayamo. Hizo alto en ella y asento 
la artilleria a esta ciudad (de Santiago) con tres despachos que libro, el uno a 27 de diciembre de 
este ano de seis, para que en las elecciones anuales de ella, no tuviesen voto activo ni pasivo diez y 
siete reos que inserto, poniendo en primer lugar a Francisco Joancho. El otro de 10 de marzo de 
este ano de 1607, era mas acre por reducirse a que el Alguacil mayor de la pesquisa llevara presos 
a cinco vecinos, de los primeros de la republica, a la parte donde residiese el Oidor. El ultimo 
fue una comision dada a Rodrigo Norona para que con un navio que estaba en este puerto para 
hacer el viaje a Santo Domingo, llevara a los delincuentes que aprehendiese en esta 
Opusieronse los tenientes de oficiales reales, apelando a la Audiencia, 'donde parece que el Juez 
no corria con aceptacionn, no obstante que su comision para castigar a los rescatadores de Cuba 
se la di6 la audiencia, no Osorio, "Sus companeros, con motivo de la tardanza en la conclusion de 
su pesquisa, le estrecharon con Dn. Felipe (Felipe 1111, para que pasados ocho meses, se restituyera 
a su plaza" (de oidor). 

378. Perdon geneml para los vecinos y mosadores & Cuba. Por cddula de Madrid, de 22 de diciem- 
bre de 1606, el rey: 'por cuanto muchos vecinos e moradores de los lugares y puerto de la Isla 
de Cuba, han rescatado, tratado y contratado con los enemigos de Nuestra Santa Fe Catolica, 
ingleses, franceses y flamencos y de otras naciones que han acudido a aquellas costas, llevandoles 
las mercaderias de que en aquella isla hay falta, y dandoles entrega de las de la tierra, oro, plata 
y perlas, de que han resultado muchos y graves inconvenientes y danos ...; por hacer merced.. . he 
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tenido por bien de perdonarles por la presente ...; les perdono y remito todas y cualesquiera penas 
personales y pecuniarias en que hayan incurrido hasta el dia de la publicacion de esta mi carta, y 
perdon por razon de dichos rescates, comunicaciones, tratos y contratos que hayan tenido con los 
dichos enemigos 

Capitulo XXXIX 
CONTINUA LA ADMINISTRACI~N DE ANTONIO OSORIO. 

LAS DESPOBLACIONES. 
MONTECRISTI Y SAN JUAN DE LA MAGUANA 

379. Timinos m~ngidos de la d&la &l 6 de agosto de 1603.380. lnsania carnetida el cubildo de Santo Domingo. 
381. Owrio pide y obtiene autori- para despoblar Montecristi y San Juan. Terminos i l i m i t h  de la &la de 21 & 
mayo & 1605.382. Montecristi fue despoblado en el ano mismo de 1605. Diego idpez de Brenes. 383. Orden para des@ 
blar la viUa de San Juan de la Mqguana. 384. Hatos que habta en el termino de San Juan & la Maguana 385. Saca del 
ganado de estos hatos. 386. Lar grifos & San Juan 387. Ovalle pacifica a lar akados. 388. Oualk, rorregidor de la viUa de 

San Juan. 389. Negro y grifos del Conegidm. 

Despoblacion de Montedti 
379. Thinos  restringidos de la ddula del 6 de Agosto de 1603. La cedula del 6 de agosto de 1603 

solamente ordenaba "que los tres lugares que estan en los puertos de Puerto de Plata, Bayaha y la 
Yaguana que son en la banda del norte de la isla, se mudassen de donde aora estan poblados, la tierra 
adentro, en contorno dessa ciudad de Santo Domingo a zinco, seis y ocho leguas, reduciendolos a dos 
poblaciones vuenas en partes comodas y abundantes de pasto para sus ganados y labores como las ay 
ali, y comodidad de madera y materiales para reedificar sus casasn. 

380. Insunia cometida por el cubildo de Santo Domingo. El cabildo, justicia y regimiento de la ciudad de 
Santo Domingo, en el Memorial presentado al presidente Osorio sobre los inconvenientes que resulta- 
rian de la reduccion de los tres pueblos referidos, cometio la imprudencia de senalar la conveniencia de 
que fuesen despoblados Montecristi y las estancias que di habia, manifestando que dicho pueblo no 
era de importancia ni se podia fortificar; a lo que Osorio respondio: "Todo lo que aqui dice se quita- 
ra..." (supra 273). Todo mandato o ley en cuanto contiene de odioso, no tiene mas significacion que la 
literal, y si en lo literal se hace susceptible de interpretacion, esta es y debe ser absolutamente restricta, 
de suerte que ley ni mandato valgan sino lo que signifiquen. El Cabildo de la ciudad traslado a pueblo 
no mandado despoblar lo que no queria se hiciera con los pueblos cuya despoblacion estaba ordenada. 
El Cabildo de la ciudad de Santo Domingo, faltando a aquel principio, tras de no poder oponerse a lo 
mandado, abrio nueva herida en el suelo patrio, y como espada de dos filos, rasgo asimismo un corazon 
ya dispuesto a recibir tal propuesta, como la recibe el soldado a quien se le acuerda que es dificil pueda 
vencer si no tiene defendida la espalda, si no deja expedita su retaguardia. La ejecucion de la despoblacion 
tenia dos fases o dos aspectos para el juez ejecutor; lo adverso para la isla, lo favorable a su persona, pues 
asegurando lo a el mandado, la licencia para volverse a su casa seria mas presto de como antes pensara 
(supra 365). Asi por esta subversion de conceptos, Osorio determino despoblar Montecristi, conforme 
insinuaron los regidores, y San Juan de la Maguana, conforme al principio de lo favorable, en materia 
escrita singular y especificamente determinada respecto de Bayaja, Puerto Plata y la Yaguana. De aqui 
que, no siendo Osono el autor del arbitrio de la despoblaci6n (infausto arbitrio cualquiera que hubiese 
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sido el modo de ejecutarlo, porque puesto en practica, mares y costas y dilatadas comarcas, como tierras 
abandonadas, quedaron a merced de rapacidades extranas), fue su mano de militar inclemente tan cruel 
como en sus calculos lobrego su entendimiento. Si acaso Manso de Contreras, designado por el Rey 
para secundar la ejecucion del arbitrio llamado "remedio de los rescatesn, acepto por dos veces ir a su 
comision de despoblar el Norte de la isla, y dos veces dejo de ir, por mucho que estuviese dominado 
de la pasion del tedio en razon de no habersele dado por el Rey la comision dada a Osorio, esa misma 
pasion le dicto mostrarse inhibido pasivamente, pues quien d a  descontento del Soberano, no podia 
colaborar como segundon, obedeciendo ordenes que no emanaban precisamente del Soberano. Basta 
reconocer todos los autos de Osorio, de diciembre de 1604, para que la despoblacion de Montecristi se 
hiciese en principios de enero de 1605, ejecutor Manso de Contreras (renuente), los castigos impuestos 
a regidores de aquella ciudad en el mismo diciembre, y como hasta 10 de mano de 1605 no consulto 
el Consejo de las Indias la despoblacion de Montecristi y San Juan de la Maguana, para ver como un 
mandato odioso y perjudicial (error de un momento suele no poder remediarse por siglos), recibio (y 
con aplauso del sabio Consejo Real) significacion e interpretacion amplisima. 

381. Osorio pide y obtiene comision pana aespobh Montecristi y San Juan de la Maguana. Tkminos 
ilimitados de la cedula de 21 de mayo & 1605. Mientras efectuaba la reduccion de Puerto de Plata, Ba- 
yaha y la Yaguana y, por sugestion cabildesca, de Montecristi, Osorio escribio al rey pidiendole que 
aprobase lo hecho por el solo y que enviase comision para proseguir en ello, "e para hacer otro tanto 
de los puertos de Montecristi e San Juan de la Maguana, que hay rescatadores y se siguen los mismos 
inconvenientesn. El rey le contesto por cdula fecha en Valladolid a 21 de mayo de 1605: "Ahora por 
cartas vuestras me avisais que cuando recibisteis la dicha comision, era faUecido el dicho Arzobispo 
(Davila Padilla), y que no embargante que iba cometida a entrambos a dos, os resolvisteis a ejecutar lo 
que por ella se mandaba, y porque importaba mucho la brevedad de ello al servicio de Dios y mio ...; 
y que no alzariades la mano hasta acabarlo; suplicandome mandase aprobar lo que asi habiades fecho 
e ibades faciendo, enviando comision para que adelante prosiguiesedes en eUo, e para hacer tanto de los puertos 
de Monte-Cnsti e San Juan de la Maguana. Apruebo e doy por bueno todo lo que vos hubierece fecho y 
efectuado en la ejecucion de todo lo que por la dicha comision se mandaba a vos y al dicho Anobis- 
po, y os doy poder cumplido para que en virtud de ello, y de esto, hagais en ello o cada cosa o parte 
de ello todo lo que tuvibredes y os pareciere mas conveniente, como si la dicha comision fuera a vos 
solo cometida; y asimismo para que reduzcais los dichos pueblos de Monte-Cristi, en San Juan de la 
Maguana, y otros cualesquier que no fueren expresados e declarados en ella, y hubiere rescatadores; 
y os pareciere que convenga reducirlos ...; pero se adviexte que estos lugares para cuya reduccion se os 
da nueva comision, los habeis de reducir despues que esten despoblados y reducidos los tres primeros 
pueblos, y acomodados los dichos de ellos en Observese que la depoblacion iniciada de 
Montecristi no fue declarada al rey por Osorio en sus cartas, pidiendo, etc. 

382. Montecristi jUe despoblado en el ano mismo de 1605. Diego Ldpez de Brenes. Hemos visto como, 
por auto del 21 de febrero de 1606, Osorio mando que de "todos los hatos y estancias de la parte de 
los terminos de las ciudades de Bayaha e MonCripte que se despoblaron, se sacasen los ganados y se 
trasladasen para esta ciudad de Santo Domingon (supra 350). No queda duda, pues, respecto de que 
Puerto de Plata, Bayaha, la Yaguana y Montecristi fueron despoblados en 1605. En carta de 28 de 
diciembre de 1605, dirigida a Osorio desde el hato de la Higuera, termino de San Juan de la Maguana, 
dice el capellh mayor y comendador Diego Lopez de Brenes: "Ame dado mucho contento que no aya 

'"El texto de esta real ckdula en Morell. supra (3201, pp.185-186. 
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navios en Guava, sino solo un pataje de sesenta toneladas, que ya estava para irse, y a dado por nueva 
que no queda ninguno en toda la banda del norte...".438 

Desgoblacidn de San Juan de la Maguana 
383. Orden para despobh la villa de San Juan de la Maguana. El 19 de mayo de 1606 el presidente An- 

tonio Osorio expidio en la ciudad de Santo Domingo el siguiente decreto: "por quanto el Rey, nuestro 
senor, por reales cedulas, tiene ordenado y mandado, y a mi cometido, que se despueblen los lugares 
de la vanda del norte y otros que convengan para el remedio de los rescates, y que los vecinos y ganados 
dellos se trasladen a otros sitios sin sospecha de que se pueda rescatar, y atento a ello me a parecido 
convenir que la villa de San Juan de la Maguana se despueble, y los ganados de su termino se retiren y 
trasladen al contorno desta dicha ciudad, por la mucha distancia que la dicha villa esta apartada desta 
dicha ciudad, e porque todo lo que ai desde la dicha villa de San Juan hasta los puertos maritimos, 
donde se an frecuentado los rescates, esta despoblado y sin justicias, ni gente, y de tal forma que con 
facilidad y secreto se puede desde la dicha villa yr a rescatar; y para que de todo punto cesen los dichos 
rescates, y la ocassion dellos, mande dar y di el presente, por el qual mando a vos el corregidor de la 
dicha villa de San Juan de la Maguana, y a los vecinos y moradores della, que dentro del tercero dia de 
como este mi mandamiento os fuere notificado, o se pregonare en esa dicha villa y su termino, salgais 
de ella con vuestras familias y haciendas, e vengais a vibir al nuevo sitio que os esta serialado, donde 
dizen la Buenaventura, junto al arroyo Hicaco, en la parte y lugar que se a lebantado una c m  que hizo 
poner y lebantar el alguacil mayor Francisco Rodriguez Franco, persona que por orden mia fue a ver al 
dicho sitio y otros para la fundacion de la dicha villa, en el qual dicho sitio de la dicha Buenaventura, 
quiero e mando se funde y site dicha villa e corregimiento de San Juan de la Maguana, segun y en la 
forma e manera que estava fundada e sitiada en el valle de San Juan, riberas del rio Noboa, y e mandado 
a Pedro de Villafane Quiros, juez de comision por su magestad, sobre la saca de ganados desse termino, 
os haga notificar este dicho mandamiento pregonar, e que pasado el termino de tres dias, que asi se os 
da para dexar el sitio antiguo, y sacar vuestras familias y haciendas, haga quemar y queme los bohios de 
la dicha villa, para que en ninguna manera se puedan habilitar ...; y por el presente mando que despues 
de quemados los bohios de la dicha villa, ninguna persona sea osada a estar en ella, ni en su termino, 
so pena de la vida y perdimiento de bienes, y esto se pregone puramente para su execu~ion".~~~ 

384. Hatos que habia en el t h i n o  de San Juan de la Maguana. "El hato de Juan Sodorin, del co- 
rregidor (Antonio de Ovalle, corregidor de los negros y grifos del Bauruco, infra 386). El hato del 
Duan de la mina de Amador de Ovalle. El hato de abejas del dicho corregidor Ovalle. El hato que 
se hizo del ganado del hato de Naibuco, del dicho corregidor Ovalle. El hato de Juan Romero. El 
hato del Padre, que lo es de los Monasterios. El hato de la Higuera, de Diego Cavallero. El hato 
de la Mata, de Diego Caballero. El hato de las Charcas, del licenciado Lorenzo Bernaldez. El hato 
de Barbara Roman, biuda. El hato de Los Tres Leales, de Alvaro Aguero Campuzano. El hato de 
Santome, de Alvaro Gonzalez y Antonio D i a ~ " . ~  

385. Saca del g a d  de estos hatos. El presidente Osorio saco el ganado del hato de Santome, cuando 
estuvo alli, y lo hizo llevar a las nuevas poblaciones. Los ganados de los demas hatos los hizo sacar y 
retirar Pedro de Villafarie Quiros, "a los nuevos sitios que se les senalaron, desde la comarca de Vani 
a esta dicha ciudad (de Santo Domingo)".+" 
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386. Lar grifos de San Juan. Akamiento de negros y grifos en la sierra de Baoncco. Por testimonio instm- 
mentado por el escribano Azpichueta en 11 de octubre de 1606, con anterioridad al ano de 1602 habia 
negros y grifos alzados y retirados en las famosas sierras de Baoruco, los cuales causaban dano (supra 
182); Y parece que la Real Audiencia, en virtud de una real ddula, asento y capitulo con el capitin 
Antonio de Ovalle su pacificacion. 

387. Ovaiie pacifica a los akados. Parece que este capitin, cual otro Barrionuevo, "entro en las dichas 
sierras, y sac6 de paz todos los dichos negros y grifos, y los redujo a la obediencia de Su Magestad"; en 
remuneracion esta le hizo merced "del corregimiento de los dichos negros y grifos, por todos los dias 
de su vida, y cometio a esta Real Audiencia senalalle salario competente, y senalar assimismo sitio y 
parte para hacer la poblaci6n del dicho corregimienton. Y la Audiencia senal6 por sitio "la villa de San 
Juan de la Maguana desta dicha ysla, que estava despoblada, con el termino y jurisdiccion que la dicha 
villa habia tenido, y le senalo asimismo, con el dicho corregimiento, cien mil maravedis de salario, en 
cada un ano". Tal despoblacion por emigracion lenta de sus habitantes. 

388. Ovalk, corregidor de la villa & San Juan. Su muerte. Presentose en la Real Audiencia el capitan 
Ovalle el 6 de septiembre de 1602, presto juramento con la solemnidad requerida, y presidente y 
oidores le recibieron "a el dicho corregimiento y al husso y exercicio del, y le dieron poder y facultad 
para lo usar y exercer; y desde entonces lo uso y exercio, hasta que por el mes de Setiembre deste ano 
de seyscientos y seys fallecio en esta ciudad de Santo Domingon. 

389. Negros y grifos del corregulor. Parece quedaban no mas de 29 negros y grifos del corregidor Ovalle, 
en 11 de octubre de 1606, segun relacion del consabido escribano: en ese total habia 19 varones; y 12 
grifos, entre los cuales se dice que hay dos "de color de membrillon, Don Mardn y Gaspar; y uno "de 
color mulaton, llamado Pedro.W2 

Capitulo 2CL 
CONTINUA JA ADMINISTRACI~N DE ANTONIO OSORIO. 

LAS DESPOBLACIONES. OSORIO LIMPIA DE PIRATAS 
ALGUNAS PARTES DE LA COSTA DE AZUA 

390. Ordena Antonio Osorio se despueblen las haciendas y monterias de Neiba en h. 391.Hatos que habia en la 
ribera de Neiba. 392. Fecha en que comenwmn a ser trasladados los ganados de Neiba. 393. Villafane ordena a Manuel 
CdrdcMu quemar todos los bohios de los hatos de la ribera de Neiba. 394. Despoblacion de los hatos y bohios de Neiba. 
395. Villafufie &ir6s prende al capitan ingk Antonio Godarte. 396. Osorio arma contra un navio pirata, hacia la 
parte de Ocoa. 397. Barco pirata junto a Santa Catalina. 398. Osorio echa del puerto de lar Salinas a otro pirata. 

399. Bajeles piratas hacia Barlovento. 400. Declaraciones de Juan Enrfquez. 

390. Ordena Antonio Osorio se despueblen laF haciendas y monterfas de Neiba en Azua. Era Pedro 
de ViIlafane Quiros, como ya se ha dicho, juez de comision en la villa de Azua y San Juan de la 
Maguana sobre la guarda y custodia de aquellas costas y saca de los ganados de ellas. El mismo dia 
19 de mayo de 1606 en que Osorio ordeno la despoblacion de la villa de San Juan de la Maguana, 
que estaba situada en la ribera del rio de Neiba (supra 383), proveyo tambien otro auto por el cual, 
en atencion a que ademas de los hatos que habia en las despobladas ciudades y villas de Puerto Plata, 
Bayaha, la Yaguana, Montecristi y San Juan de la Maguana, quedaban todavia otros, y otras haciendas 
y monterias en el t6rmino de la villa de Azua, "donde dicen Neiba y su ribera, de los quales conviene 
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asimismo que se saquen los ganados y se despueble, por estar, como estan, en la costa de la mar y 
cercanos a puertos maritimos donde suelen llegar baxeles de pirat as..., mando que los dichos gana- 
dos que ay en el termino de Azua, donde dizen Neiba, y su ribera, se retiren y saquen de los sitios 
e partes en que estan, y se trasladen a otras que se senalaran de la parte de la dicha villa de Azua a 
esta ciudad (de Santo Domingo); y que se notifique a los duenos de ellos lo hagan y cumplan asi 
dentro de ocho dias de como se les notificare, so pena de perder y haber perdido dichos hatos y 
ganados, aplicados para la camara y fisco de su magestad, y que se despache comision en forma para 
que Pedro de Villafane Quiros lo execute y cumpla, y para que siendo passado el dicho termino y no 
aviendo sus duenos retirado y sacado los dichos ganados los retire y translade por de su majestad ... 
y se tomen o hagan tomar los peones, vaqueros, bestias, cabestros, bastimentos ... haciendo para ello 
los apremios ..., pagandoseles e haciendoles pagar a costa de los dichos duenos dellos los jornales, 
sueldos y demb cosas que se debieren, pero que si alguno de los duefios de los dichos hatos y demas 
hacienda, dentro del dicho termino, no pudieren sacar los dichos ganados, se lo puedan prorrogar 
por algunos dias, con mucha moderacion"."+' 

391. Hatos que habia en la ribera de Neiba. Habia de sacar el juez en comision Villafane de Quiros 
para trasladarlos a una legua de la villa de h a  y en su contorno, los ganados de los hatos del termino 
de Azua que estaban en la ribera de Neiba, costa de la mar, nueve por todo, a saber: "El hato de Crix- 
tova1 de Casas de Juan de T d l o .  El hato de Antonio Luis. El hato Buenavista, de Juana Baptista. 
El hato de Pedro Estepa. El hato Capitanejo, de Salvador Gonzalez. El hato de la Estrella, de Pedro 
de Aguildn. El hato Ojeda, de Manuel de Grado. El hato de las Sabanetas, de Alonso de la Cueva. El 
hato que liman de la Otra Vanda, de Alvaro Aguero Campuzanon.* 

392. Fecha en que comenzpron a ser trasladados los ganados de Neiba. La traslacion de los ganados 
de la ribera de Neiba principio a la semana siguiente al 16 de junio de 1606.445 Fueron llevados los 
ganados de todos los referidos hatos de Neiba, al sitio senalado: "Solo dos hatos -dice Villafane-, el 
uno de la otra vanda de Nizao a tierra suya, que es Manuel de Grado, que se la da Pedro Caballero 
Badn, y otro a la Cruz de Ocoa, porque esta desocupado ...; y Campuzano que tiene mas, viene a 
sus sitios, que tiene en este termino de Muclos y Buena Vista, asi con el ganado de tres bacas, que 
es poco, ya viene camino como con el que tiene en Neiba, y con esto los tengo a todos acomodados 
con mucha conformidad y gusto suyo... Me paresce quedara todo seguro y en servicio de su mages- 
tad, y solo un punto que ay de la otra vanda del pueblo, obra de tres leguas, no tiene mas que un 
paso, y si no es por mar, es ymposible cerrar este, que se puede hacerca de manera que si no fuere 
con mucha publicidad no se podra ...".* 

393. Villafane ordena a Manuel Cardenas quemar todos los bohios de los hatos de la ribera de Neiba. Cuan- 
do ya no quedaba cosa en la dicha ribera de Neiba, hallandose enfermo en la villa de h a  Villafane, 
juez de comision por el rey, e impedido Francisco Diaz, escribano piiblico y del cabildo de dicha villa, 
Villafane orden6 el 25 de agosto de 1606 a Manuel Cardenas, soldado de los que tenia en su compania 
para el despacho de las comisiones, para que fuese a dicha ribera con otros dos soldados a quemar 
todos los bohios, corrales, chiqueros y otros cualesquier ranchos que se hallaren; y nombro al mismo 
soldado Manuel de Cardenas para que hiciera el oficio de escribano en la dicha ribera de Neiba, a fin 
de que despues de su regreso diese testimonio de todo lo que hubiese hecho. 
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394. Despoblacion de los hatos y bohfar de Neiba. Fue, pues, el soldado e improvisado escribano Ma- 
nuel de Chrdenas a la ribera de Neiba, termino y jurisdiccion de la villa de Ama, y del 28 de agosto 
de 1606 al 3 de septiembre siguiente quemo los bohios, corrales y chiqueros de diez hatos (supra 
387, solo figuran nueve), a saber: Pesqueria de Pedm Salvador, alcalde ordinario de la villa de h a ;  
Cristoval de la Sal; el de Antonio Luis, que estaba cerca del anterior; Buenavista; el Asiento, de Pedro 
Romero de Estepa. Capitanejo, La Estrella cuyo dueno tambien era alcalde ordinario; Sabanetas y 
Otra Banda. Fueron testigos Tomb Alvarez y Miguel Munoz, y Cardenas "fizo escrivir" el testimonio 
de sus propios hechos.+" 

395. Villafaiie @ir& prende al capitdn Antonio Godam. Los testimonios de las diligencias hechas 
por Antonio Osorio para obviar los rescates, trato y contrato con los piratas, son relatos hechos por el 
ante el escribano Gaspar de Azpichueta; el cual, da fe: a) de que el juez de comision "Pedro Villafane 
Quirds, en la villa de Sant Juan y Azua y costa de Neiva, prendio, con cierta estrategema, otro ynqles 
llamado Antonio Godarte, y preso, lo envio a esta ciudad (Santo Domingo) ante Su Senoria, por cuyo 
mandato fue enviado preso a E s ~ a n a " . ~  Aunque en otro documento el mismo escribano dice que el 
capitan Godarte fue ahor~ado."~ 

396. Osmio asma contra un navio pimta, hafiu la parte de Ocoa. b) De que por el mes de mayo de 
1606, hacia la parte de Ocoa un navio de piratas con una lancha y que debia de estar buscando resca- 
te"; que el presidente Osorio 'armo contra el un navio y otro bajel pequeno, en que enbio por caves 
a al sargento mayor Garcia de Torres con algunos soldados de su compania"; que "dieron con dicho 
pirata, y aunque se canoneamn con el, se huyo y dejo la costa 

397. &rm pi~nta junto a Santa Catalina. c) De que a fines de junio siguiente hubo noticia de que otro pirata 
inbtaba la costa hacia la parte de barluvento. Osorio envio dos bajeles de armada conaa el, fue por cabo el 
dicho sargento mayor, y aunque junto a la ysla de Santa Catalina dieron con el, no lo tornaron, a causa de 
estar nuestros bajeles muy divididos"; pero uno de ellos le alcanzo e hizo dano, caoneitndolo, con lo que 
desembarazo la costa, dejando uno de sus bateles, que fue traido al puerto de Santo D0mingo.4~ 

398. Osono echa del puerto de las Salinas a otro pirata. d) A la nueva de que habia otro pirata en 
el puerto de las Salinas de Ocoa, el mismo Garcia de Torres fue enviado contra el; y desamparo 
la costa.452 

399. Bajetes piratas hacia barhnto del puerto Santo Domingo y la Saona. Gabriel Batista. e) 'Despues 
desto, teniendo su Senoria noticia que asia barlovento deste puerto y la Saona, estavan tres bajeles 
de piratas que devian buscar rescates o esperar los navios que estan de proximo en este puerto para 
Espana, con los frutos desta ysla, envio un barco armado, y por cavesa a Gabriel Batista, piloto mayor, 
a reconocer el dicho pirata, el qual le reconoscio, y despuh se tuvo noticia ser franceses, el qual pirata, 
entendiendo el designio, desamparo la costa, e solto los marineros que tenia presos".+53 

400. Declaraci6n de Juan Endquez. Declaro Juan Enriquez, en virtud de mandato del presiden- 
te Osorio, el 25 de septiembre de 1606, "que abra dos meses y medio que salio de esta ciudad 
(de Santo Domingo) en una fragata suya para Ama, a cargar de cueros; y cuando de vuelta v e h i  
cargado, di6 con una lancha, y la gente de esta Uev6 a este testigo y a la suya a la Saona; y alla 
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estavan dos navios, uno grande de doscientas cinquenta toneladas o menos, y otro navio peque- 
no, en que venian franceses, que andavan hechos piratas, los quales tuvieron a este testigo en su 
poder cincuenta dias, todo el qual dicho tiempo anduvieron por la costa de la ysla; que mientras 
estuvieron, tomaron dos chalupas de pescadores, y despues tomaron otras dos, y la una de ellas se 
llevaron, y las demais soltaron y dieron a sus duenos; y tomaron asimismo un navio de flamencos, 
y les quitaron su hazienda, y despues los mataron una noche, y de ellos era un flamenco que a 
nado escapo, y al presente esta en esta ciudad"; y finalmente, que el testigo y sus companeros fue- 
ron libertados cuando los franceses vieron un barco que de este puerto de Santo Domingo habia 
salido a  reconocerlo^.^^ 

Capitulo XLI 
CONTINUA LA ADMINISTRACI~N DE ANTONIO OSORIO. 

iAS DESPOBLACIONES. GUARDARRAYAS. 
GUARDA DE LOS PUERTOS Y PARTES DESPOBLADAS 

401. Guarda- que se puso de la otra parte de Azua hacia el mar y San luan. 402. Guardawaya que se puso de la 
otm parte de Santiago hacia los puertos y parte de fa banda del Norte. 403. Guarda de los puertos y lugares despobhdar. 
404. La primera cuadrilla. Juan de Rivamartin. 405. Otra cuadrilh. Eschuos akados. Miguel Biafara. Rebolledo nhm- 
ca y aprisiona. 406. Rebolledo prende bum numero de esclauos. 407. Pataje j?an& en un puerto de la Yagicana. 408. 
M& ~nceses  muereos. Bartolomt! H d n d e t  409. Otras cuadrilb. Juan de Cespedes Durango. luan Perez Mawri. 
El sargento Alarch. 410. Orden pam hacer dos pinzas. 41 1. bnlenes que habian sido dadar a las gobernantes de Puerto 
Rico y Cuba. 412. Leva en Santo Domingo para los cincuenta soldadar restantes, veinte de eUai gente de mar. Ei capitun 

GaKia de Torres. 

401. Guardawaya que se puso de la orra parte de Azua hacia el mar y San Juan. Trasladados por Anto- 
nio Osorio, presidente y capitan general de la isla, los lugares de la banda del Norte y sus ganados, 
y cuando ya estaba efectuando, despub del traslado de la villa de San Juan y sus ganados el de los 
ganados del termino de Ama que estaban en la ribera de Neiba; y pues ya, "en la costa de la mar 
esta ribera de Neiba no ay cosa alguna para que sea necesario passar a la dicha ribera, y no pasando 
allai cesara la ocasion de poderse rescatar por aquellas partes", mando Osorio, por auto de fecha 11 
de agosto de 1606, "que ninguna persona de cualquier estado y calidad que sea, de oy en adelante, 
no sea osado de pasar a la dicha ribera de Neiba y costa de la mar, desde el puerto de la Madalena 
para alk, y corriendo para alli abajo, a la parte del poniente donde dizen el Veladero para adelante, 
y toda aquella derechura".455 

402. Guardamaya que se puso de la otm parte de Santiago hacia los puertos y partes de la banda del Norte. 
Respecto de la otra parte despoblada de la isla, o sea la banda del Norte y sus puertos, terminos y ju- 
risdicciones, Osono puso por guardarraya la ciudad de Santiago. "Como esta dicho, el mas apartado 
lugar desta dicha ciudad (de Santo Domingo) es la ciudad de Santiago que, como esta dicho, dista 
treinta leguas, y este lugar hase guardarraya por aquella parte de esta dicha ciudadn?% 

403. Guarda de Ios guettar y lugares despoblados. Para guardar los puertos y lugares despoblados, fue- 
ron trasladadas de la ciudad de Santo Domingo "cuadrillas de gente de guerra, con orden de correr 
aquellas partes despobladas y sus tdrminos y jurisdicciones, y los puertos maritimos dellas, y prender 
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todas las personas que por ellas andubiesen y fuesen halladas assi blancos como negros, esclavos o 
libres, o  mulato^".'^ 

404. La primera cuadrilla. Juan Ricnamartin. "La primera cuadrilla dellas fue a cargo de don Juan Ri- 
vamartin, el qual corrio los terminos de San Juan de la Maguana y la Yaguana", y prendio 16 personas, 
de las cuales ahorco a Juan de Medina, mulato, y a dos negros esclavos, el uno de Bartolome Farfan y 
el otro de dona Constanza, su nieta. Fueron llevados los demas a las nuevas poblaciones, menos dos 
que se trajeron a la ciudad de Santo Domingo: el ingl6s Antonio Martens, a quien por mandado del 
Presidente le fue dado garrote, y Diego Nieto, al que, despues de haber sido condenado a muerte, se 
le seguia la causa en grado de apelacion, en octubre de 1606. 

405. Otra cuadrilla. Esclavos alzados. Miguel Bidfara. Rebolledo ahorca y aprisiona. Envio el presi- 
dente Osorio otra cuadrilla al termino de la Yaguana, a cargo del capitan Diego de Rebolledo, "con 
orden de correr toda aquella bera y pasar a Guaba y la Zabana, y buscar los negros que alli se avian 
quedado, esclavos y otras personas, y haserles guerra"; el cual, "con una esquadra de soldados, de 
que era cabo Alonso Carneros, paso a la Yaguana, y a Guaba y a la Savana, y prendio a Diego Jime- 
nez de Mesa con su mujer; a Pedro de Lara; a Miguel de Torres, negro libre; a Manuel Gonzdez, 
negro libre; ahorco a Andres Hernandez, a Francisco Coruelis, a Diego Romero y a Miguel Bihra, 
esclavo de Jacome de Lomas y caudillo de los negros; a Lorenzo Biafara, esclavo de Maria de Via, y 
a Francisco Maricongo, horro (libre). 

406. Rebolledo pende buen numero de eschuos alzados. Ademas de los mencionados esclavos ahor- 
cados, el capitan Rebolledo prendio a los siguientes esclavos: "Juan Alonso, de Maria de Via; Joan 
Faula, de Miguel de Luzon; Joan Mandiga, de Miguel de Luzon; Andres Maricongo, de Jacome de 
Lomas; Domingo Angola, de Miguel de Luzon; Joan Zape, de Bartholome Farfan; Alonso Bran, de 
Bartholome Farfan; Alonso Bran; Agustin Biafara, de Bernave Galea; Diego Biafara, de Joana de 
Pineda; Domingo Bran, del corregidor Ovalle; Agustin Biafara, de Pedro Sedeno; Gaspar Bran, de 
Pedro Sedeno; Joan Bran, de Maria de Via; Francisco Bran, de Joana Cid; Francisco Bran, del dicho 
Diego de Rebolledo; Joana Biafara, de Maria de Via; Antonio Biafara, de Domingo Bullon; Maria 
Locunii, de Leonardo Machado; Beatriz Mandinga, de Maria de Via; Sebastian, su hijo. Joanica, 
su hija; Leonor Zape, de Leonardo Machado; Dominguita, su hija.Pedro, su hijo. Lazarico, su hijo; 
Francisca Angola, de Maria de Hinojosa; Francisca Zape, de Bartholome Perez; Guiomar Zape, de 
Maria de Via; Maria, mulata, de Pedro Sedeno; Ana Zape, de Ventura de Quinones; Maria Zape, 
de Blas Machado; Beatriz Zape, de Ines Briseno; Maria Bran, de Pedro Sedeno; Joana Bran, de Ines 
Briseno; Catalina Zape, de Ana de Escobar; Joana Bran, de Pedro Sedeiio; Agustin Biafara, de Pedro 
Sedeno; Olaya, mulata, de Blas Machado; Maria Mandinga, del corregidor Ovalle; Beatriz Mandinga, 
de Joan de G u ~ m a n " . ~ ~ ~  

407. Pataje fian& en un puerto de la Yagama. El mismo capitan Rebolledo, juez de comision en 
Guayabo, que fue termino de la que era villa de la Yaguana, paso en abril de 1606 a echar de un puerto 
de esta, llamado Sabana de la Mar, un pataje de franceses, a los cuales dio algunas cargas de mosqus 
teria, matando tres o 

408. M& franceses muertos. Bartolome Henidndez. "El capitan Bartolome Hernandez, que por comi- 
sion de Su Senoria andava en el valle de Guava, entendiendo en la reducion de la gente de alli, por 
el mes de diziembre del ano pasado de mill y seis cientos y cinco, visito el puerto de Guanahibes, 
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donde hall6 un nado de piratas, y con cierta estratagema les tomo batel, y se lo quemb, y mato tres de 
los dichos piratas, y asi mismo hizo salir del valle cinco piezas de esclavos negros, traidos a esta dicha 
ciudad (de Santo Domingo), y por vienes de Su Magestad vendidos".460 

409. Otra cuadrillu. Juan & Cespeder Durango. Juan Perez Mauri. El sargento Alnrcbn. El escribano 
Aspichueta, que sin recibu derechos formalid testimonio de todos estos hechos, tambien da k en 
fecha 10 de octubre de 1606, " que por la parte de Bayahd y Monte Xpi y Puerto de Plata anda otra 
quadrilla de soldados, a cargo del alferez Joan de Ckqxdes Durango, y por la parte de Guavanan, el 
Quoritori y Guanaybes, anda otra quadrilla de soldados, a cargo del sargento Joan Perez hhniri, la 
cual dicha quadrilla andubo primero a cargo del sargento Alarcon, los quales dichos alferez Durango 
y Sargento Alarcon, despues de haber ahorcado a Tomas de Guzman y a Pedro H e h d e z ,  trajeron 
a esta ciudad (de Santo Domingo), "presos", a Phelipe de Ucedia Grimaldo, con su muger y hijos 
y veynte esclavos suyos; a Joan Diaz, hombre blanco; Rodrigo Merlo; Benito Minguez, Antonio de 
Ayala y su mugeq Alonso Duran y su muger" y a 17 esclavos que junto con las personas mencionadas 
fueron llevados a la dicha ciudad, los cuales pertenecian a Catalina Dfaz, Maria de Cepeda, Maria de 
Castellanos, Maria de Via, Tomas de Guzmdn, Magdalena Martin, Hernando Luzon, Antonio Diaz, 
aragones; Isabel kvarez y dona Maria de Mosquera.*l 

410. Orden para hacer dos pinzas. El 4 de agosto de 1606 el presidente Osorio ordeno lo siguiente: 
"Aviendose quitado que los enemigos tengan trato y comercio en los puertos y costas de la banda del 
norte desta ysla, se ve e por esperiencia, que de algunos meses a esta parte, frecuentan e ynfestan los 
puertos sircunvezinos a esta ciudad (de Santo Domingo), deseosos de hazer dano en ellos, como lo 
procuran, viniendo muchos navios, asi para ynsitar a los vezinos a que buehan a tratar con ellos, como 
para tomar los navios e varcos que entran e salen en el puerto desta ciudad; y porque conviene que 
lo susodicho se remedie, he acordado que se hagan dos Pinazas, o lanchas de hasta treynta toneladas, 
capaces de poder meter en cada una dellas asta cincuenta mosqueteros, para que en las ocasiones que 
se ofrecieren, se pueda acudir a ellas con la presteza necesaria".*2 

41 1. Odenes que habfan sido dadas a lar gobffnadoreJ de Puerto Rico y de Cuba. A fin de que el Presidente 
Osorio tuviese en todo caso fuerzas suficientes para la teducci6n de los lugares de la banda del Norte, 
asi como para la guarda y deknsa de la isla, habiale ordenado el rey enviase a la isla de Puerto Rico 
y a la de Cuba, "para que los gobernadores de elias le diesen, el de Puerto Rico, ciento e cinquenta 
soldados, de los del precidio de aquella ciudad, y del de la Havana, cinquenta, a cumplimiento de 
ducientos hombres, bastecidos por quenta de sus sin~ados".*~ 

412. ieva en Santo Domingo para lar cincuenta soldadas restantes, winte de e b ,  gente de mar. El capitdn 
Garcfa de T i .  Mas persuadido el presidente Osorio de la necesidad de suplir la carencia de soldados 
con el niimero indicado por el rey, acord6 se hiciese leva en la ciudad de Santo Domingo para los 
cincuenta que faltaban, "de la gente forastera que en ella obiere, y que deste n6mm sean los veinte 
de ellos hombres de mar; e mando a los oficiales Reales de esta ysla que tomen en sus libros la razon 
desta orden, y asienten y aliiten los dichos cinquenta hombres de mar y guerra, debajo de la companla 
del capitan Garcia de Torres; y que se le pase en quenta la cantidad que en esto gatasen, sin mas orden 
que esta, e la fe de la nuestra que el contador Diego de Ibarra les t ~ m a r e " . ~  
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capiniio XLII 
CONTINUA LA ADMINISTRACION DE ANTONIO OSORIO. 

LAS DESPOBLACIONES. CENSO DE LA ISLA ESPANOLA 
EN 2 DE OCTUBRE DE 1606. PUEBLOS DE LA ISLA: 

a) PoBLACI~N DE SANTO DOMINGO 

413. Nuevar lfmites temitoriakr politicos de la ish. 414. Toda la poblacion de isla que& contenida entre Santiago y h. 
415. El pesiaente Antonio Osorio ordena el censo de la isla mutilada. 416. Puebh de la isla. 41 7. Puertos de mar desde 
Azua a Santo Domingo y a Higuey. 418. Poblacih de la ciudad de Santo Domingo. 419- Vawnes. Mujeres. Extmnjierar. 

420. Mubtos. Morenos. Negrar. 421. Prebendados & ighia catedral y c&m & misa. 422. RegidoTer. 423. A w l  
mayor. Alcaldes. Senetarios. Relator. Chancilier, Aeceptos. T a m .  Almotacen. Fiel ejecutor. 424. Licenciadar, Abogados. 
Mdicos. Maesm. 425. Aigwdles. hgoneros. Corchetes. Akaide. Escribanos. Procusadores. 426. Profesiones y oficios. 427. 

Capitunes. Alfhces. Artilkros. Atambor. 428. Los dones. 429. Lcis dorias. 

413. Nuevos limites tenitodales politicos de la isla. Quedo, pues, reducida la parte poblada de la isla 
a una superficie menor de la mitad. El resto del territorio quedo despoblado. Distaba la ciudad de 
Santiago de los puertos maritimos de la banda del Norte, 20 leguas: "todas sus haciendas y la de otros 
quatro pueblos, que son dos de ellos nuevos, la ciudad de Sant Antonio de Monte Plata y la ciudad 
de San Juan Baptista de Bayaguana, y la ciudad de La Vega y el Cotui, estan mas llegados a esta dicha 
ciudad (de Santo Domingo) desde la dicha ciudad de Santiago. Dista h a  de los puertos de la Yagua- 
na 56 leguas, y desde Guanaibes 54 leguas, y de la costa 14, como comunmente se echa en esta ysla la 
quenta de las leguas".*5 

414. Toda Li poblacibn de la isla quedo contenida entre Santiago y &. Toda la poblacion de la isla 
qued6 "entre las dichas ciudades de Santiago e villa de h a ,  ecepto otros tres pueblos pequenos, que 
son Boia, el Ceibo e Higuei, esta a los otros lados desta dicha ciudad (de Santo Domingo). El mas 
apartado distaveinte leguas, que es H i g ~ e i " . ~ ~ ~  "La dicha ciudad de Santiago, segun la cuenta ordinaria 
que se echa en esta dicha ysla, esta apartada desta dicha ciudad de Santo Domingo treinta leguas, y de 
los puertos maritimos de Monte Crixpto esta apartada veinte leguas, que es por donde esta mas cerca 
de la mar, y assi mismo, que la villa de Ama esta apartada desta dicha ciudad veynte e una leguas, a lo 
que comunmente se echa y ponenn.*' 

415. El presidente Antonio Osodo ordena el censo de la isla mutilada. Para informar al rey y al Real 
Consejo de Indias, mando el presidente Osorio se diese "por testimonio, en manera que haga fe, de 
quantos lugares ai en esta dicha isla, y los vezinos que ai en ellos, y en esta dicha ciudad, y los Ingenios, 
estancias y hatos de vacas que ai en esta dicha isla, y cantidad de esclavos, y la distancia de leguas que 
ai desde Santiago a los puertos maritimos, y a esta dicha ciudad, y de los puertos de mar que ai desde la dicha 
villa de h a  a esta ciudad y puerto de Higiiei". Diez dias paso, del 2 al 11 de octubre de 1606, compulsando 
testimonios, papeles, relaciones y recaudos el escribano Gaspar de Azpichueta, para hacer ese trabajo que 
nos permite wr, en toda su importancia, la horrible amputacion efectuada por Osorio en el cuerpo juvenil y 
robusto de la isla, el cual partio en dos, dejando insepulta la mitad para que la devorasen los cuervos y sin vida 
tambien la otra mitad, por los siglos de los siglos. De las distancias, hemos hablado ya (supra 413 y 414).* 

65Supra (418). 
Tupra (418). 
*'Supra (418). La inspeccih de h documentos del legajo AGI (nota 418 y demis subordinadas a la misma), puede tenerse 

en Relaciones hisrbricas de Santo Domingo, vol 11, en que se inserta cuando se publid en La CUM de Amkiwi, en 1913 y 1914. 
la inspeccih del censo mandado hacer por Osorio, la misma advertencia que en la nota (467). Todas las unidades 

censales de familii y hatos y estancias van numeradas ordinalmente en expediente y en esos impresos; aqui se han omitido 
los numeros, por via de referencia, porque solo podrhn servir a estudiosos intesados en determinada clase de esnidio. 
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416. Pueblos de la isla. "La ciudad de Santo Domingo, la ciudad de La Vega; la ciudad de Santo 
Antonio de Monte Plata; la villa de Higuei; la villa de Ama, la ciudad de Santiago; la ciudad de San 
Joan Baptista de Vayaguana; la villa de Cotui; la villa del Zeibo; la villa de Voya". 

417. Puertos de mar desde Azuu a Santo Domingo y a Higuey. " 10 el rio de Quiabon; 20 puerto de Macork; 
30 puerto de Xacome; 49 la playa de Ocoa y su vaia, que es de mas de dos leguas; 50 Hato Nuevo; 60 
Nizao; en Guibia pueden surgir varcos; 70 el rio de Iguei; 80 el rio de Zoco; 90 porto Zepizepi; 100 puerto 
Escondido; 110 la Salina; 120 Catalina; 130 en Hayna pueden surgir varcos; 140 mca de Itavo". 

418. Poblacion de la ciudad de Santo Domingo. Habia en esta ciudad de Santo Domingo, a fines de 
1606, terminadas las Despoblaciones, seiscientos cuarenta y ocho vecinos, sin contar sus familias; 
incluidos en este niimero los prebendados y clerigos de misa, y excluidos los frailes y monjas de los 
conventos, y los esclavos y transeuntes. 

419. Varones. Mujeres. Extranjeros. En ese numero de jefes o cabezas de casa o familia, 413 eran va- 
rones y 207 mujeres. Y habia 12 extranjeros, a saber: 6 portugueses: 4 varones y 2 mujeres; 2 ingleses, 
tendero uno de ellos, sastre el otro y ambos con mujer y familia; 1 frances, casado con espanola, con 
hijos y familia; 1 flamenco, con mujer y familia; 1 griego, Cristobal de Candia, con mujer y familia. 

420. Mulatos. Morenos. Negros. Hallabanse entre los 620 vecinos de la ciudad de Santo Domingo 
35 personas de color: 18 mulatos, entre ellos, 15 mujeres; especificandose que 11 eran mulatos libres 
y 2 horros; 12 morenos, entre ellos 4 varones y 8 mujeres; 6 morenos libres y 6 horros; 4 negros, libre 
uno de ellos y 3 horros; 1 cimarron. 

421. Prebendados de la iglesia catedral y ckrigos de misa. (Vease Eclesiastico). 
422. Regidores. A la sazon, los regidores son: Baltasar de Sepulveda; Diego Pena; Pedro Henandez 

de Ortega; Baltasar de Figueroa, depositario; Luis Jover; Diego Carrasca; Diego de Medrano; Juan Daza 
Davila; Jeronimo Pedralvez (Pedralvarez); Alonso de Carvajal; Don Alvaro Pimentel; Lope de Berdeci 
(469); Diego de Medrano; Juan Daza Davila; Jeronimo Pedralvez (Pedralvarez); Alonso de Carvajal; 
Don Alvaro Pimentel; Lope de B a r d e ~ i . ~ ~ ~  

423. AIguacil Mayor. Akaldes. Secretarios. Relator. Chanciller. Receptor. Tesorero. Almotacen. Fiel ejecutor. 
Figuran en el referido censo como tales funcionarios y empleados las personas siguientes: Don Diego 
de Caceres, "alguacil mayor desta Real Audiencia"; El capitan Don Francisco de Tapia, alcalde ordi- 
nario; Juan Lopez Otanez, alcalde de la Hermandad; Baltasar Lopez de Castro, secretario de la Real 
Audiencia; Agustin Gutierrez, secretario de id; El licenciado Francisco Fernandez de Castro, relator; 
Joan Beltran de Caicedo, chanciller; Juan Quijada, "receptor desta Audiencia"; Manuel Gonzalez de 
Mato, "que al presente haze oficio de tesorero (interino) de la Real Hazienda; Juan de Morales, almotacen; 
Don Lorenzo de las Marinas, fiel ejecutor. 

424. Licenciados, Abogados. Medicos. Maestro. Estos eran: El licenciado Rodrigo de Acebedo, "abogado 
desta Real Audiencian; El licenciado Don Fernando de Castilla, abogado; El licenciado abogado Miguel 
Delgado; El licenciado Delgadillo, abogado; El licenciado Lorenzo Bemaldez de Lorca; El licenciado 
Juan Rodriguez de La Vega, medico; Francisco de Palacios, maestro de ninos.470 

425. Alguaciles. Pregoneros. Co~hetes. Alcaide. Escribanos. Procurudores. Los alguaciles de corte, el 
alcaide, los escribanos y procuradores en actuacion, eran: Juan Manuel, alguacil de Corte; Pedro de 

*La repmducci6n del Censo de la isla, hecha en ReLicionec hist&riuas, vol. U, pp.376421, lleva al pie unas 150 notas de 
datos biogMcos correspondientes a sujetos, bajo el numero que tienen en el mismo Censo. 

"OEl censo de 1606 es incompleto en enunciaciones. Francisco Clavijo, vecino de Santo Domingo con el Num. Ordinario 
408, lleva la enunciacion de "tiene muger y familian; para entonces tenia tambien un hijo, Jose, que fue franciscano y se habia 
baut. en 1604. Este francisco era libreto. 
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Esqueda, alguacil de Corte; Francisco Rodriguez Franco, "alguacil (mayor) desta ciudadn; Bernardo 
Osorio, alguacil. Alonso Cornielles. Pregoneros: Juan Ramos; Rodrigo Velhquez. Corchetes (Galafates): 
Esteban Fernandez; Gaspar de los Santos; Domingo Rodriguez; Pedro Hernandez; Jeronimo de Veas; 
Cristobal Cansino. Akaide: Don Juan de Riva Martin "alcaide de la Fuerza desta ziudad". Escribanos: 
Joan Perez Morilla, escribano publico; Pedro de Ledesma, escribano publico; Esteban Ferrufino, 
escribano publico; Luis de Espinosa, escribano pdblico; Miguel Aleman de Ayala, escribano piiblico 
"desta ciudad"; Francisco Disla escribano piiblico; Gaspar de Azpichueta, escribano publico; Andres 
de Miranda, escribano del Juzgado de Provincia. Procuradores: Joan Carmona, procurador; Juan Perez 
(de Urraca). 

426. Profesiones y oficios. Entre los padres de familia del vecindario de la ciudad de Santo Domingo, 
habia en 1606, segun el citado censo: 1 boticario: Andres de Acevedo; 2 pintores: Tomas de Casar y 
Leon Calcagno; 9 plateros; 1 sedero; 15 carpinteros; entre ellos, un carpintero de ribera: Antonio Jorge; 
11 sastres; 10 zapateros; 2 herreros; 3 albaniles; 2 espaderos; 2 marimeros; 1 sacristan: Pedro Garcia. 
Figuran, ademas, bastantes tenderos y tenderas, mercaderes, panaderos; olleros, etc. 

427. Capitanes. Alfereces. Artilleros. A m b o r .  El capitan Don Francisco de Tapia, alcalde ordinario; 
el capitan Don Francisco de Castaneda; el capitan Rodrigo de los Olivos, regidor; el capitan Baltasar 
Tello de Guzman; el capitan Pedro de Medina; el capitan Jerhimo de Aguero; el capitan Esteban 
Peguero; el capitan Gonzalo Suarez; el alferez Damih del Castillo; Pedro de Godoy, artillero; Pablo 
Matheo, artillero; Pablo de la Rosa, atambor. 

428. Los dones. Con titulo de don, expivo de h o r  y dignidad figuraban 18 varones: Don Rodrigo 
de Bastidas, mayorazgo; Juan Civerio Muxica; con hijos y familia; Alonso de Fuenmayor, con mujer y 
familia; Juan Henriquez de Castellanos, con mujer y familia; Lorenzo Solano de Vargas, con mujer y 
familia; Juan Torrequemada, con mujer y familia; Alonso de Guzman, con mujer y familia; Luis Munoz 
de Cabrera, viudo, con familia; Alonso de Anasco, con mujer y familia; Lope de Morla, con mujer y 
familia; Lope de las Marifias, con mujer y familia; Lorenzo de las Marinas, con mujer y familia; Juan 
de Riva Mardn; Diego Ponce de Ledn, con mujer y familia; Pedro de Quero, con hijos y familia; Diego 
de Caceres; Luis Davila Colon de Toledo; Alonso Pimentel; Antonio Henriquez, del habito de San 
Juan; Pedro Serrano de Castellanos, con mujer y familia; Juan Davila Cazalla, con familia. 

429. Las do-. Sorprende, en comun tan pequena, el numero de donas, cuyos nombres eran: Dona 
Felipa Margarita Fernandez de Fuenmayor Berrio, madre de Don Rodrigo de Bastidas, tiene familii 
Dona Jeronirna de Trejo, tiene, hijos y familia; Dona Ana Peraza, viuda, tiene esclavos y familia; Dona 
Magdalena Ruiz, hermana de Hernan Ruiz, tiene; Dona Leonor de Barrio, tiene hijos y familia; Dona 
Ana de Canaveral, tiene hijos y familia; Dona Maria de Mella, tiene familia; Dona Maria de Tapia, 
viuda, tiene hijos y familia; Dona Isabel Cifuentes, tiene familia; Dona Ana de Acevedo, viuda, tiene 
hijos y familia; Dona Maria, viuda, tiene hijos y familia; Dona Petronila de Laguna, viuda, tiene hijos 
y familia; Dona Aldonza de Acevedo, viuda, tiene hijos y familia; Dona Elvira de Tiedra, viuda, tiene 
hijos y familia; Dona Beatriz Arias Vueltas, viuda, tiene hijos y familia; Dona Joana de Contreras, 
viuda, tiene hijos y familia; Dona Maria de Ortal, viuda, tiene familia; Dona Ana de Cordoba, viuda, 
tiene familia; Dona Francisca Soderin, viuda, tiene hijos y familia; Dona Francisca de Herrera, viuda, 
tiene hijos y familia; Dona Leonor de Grado, viuda, tiene hijos y familia; Dona Leonor de Torres, tiene 
hijos y familia; Dona Leonor de Torres, viuda, tiene hijos y familia; Dona Isabel Osorio, tiene hijos y 
familia; Dona Catalina Zapata, viuda, tiene hijos y familia; Dona Ines de Cueto, viuda, tiene hijos y 
familia; Dona Estebania de Rivera, tiene hijos y familia; Dona Guiomar de Trejo, tiene familia; Dona 
Francisca de Espinosa, tiene hijos y familia; Dona Mariana de G&, viuda, tiene hijos y familia; Dona 



E s c r i t o s  h i s t o r i c o s  *Xt- A m i r i c o  L u g o  

Magdalena Peiaez, viuda, tiene hijos y familia; Dona Juana Figueroa, viuda, tiene hijos y familia; Dona 
Angelina de la Riva, viuda, tiene hijos y familia; Dona Ana de Cova, viuda, tiene hijos y familia; Dona 
Catalina de la Cova, viuda, tiene hijos y familia; Dona Juliana Cornejo, viuda, tiene hijos y familia; 
Dona Leonor de Luzon, viuda, tiene hijos y familia; Dona Cecilia de Mendoza, viuda, tiene hijos y 
familia; Dona Elvira de Mendoza, viuda, tiene hijos y familia; Dona Ana Salmeron, viuda, tiene hijos 
y familia; Dona Elvira de Villardiga, viuda, tiene hijos y familia; Dona Luisa de Montalban, viuda, 
tiene hijos y familia; Dona Andrea de Montalban, viuda, tiene familia; Dona Isabel Otinez, viuda, 
tiene hijos y familia; Dona Maria Sapico, viuda, tiene hijos y familia; Dona Maria Duran, prima de 
la anterior, tiene hijos y familia; Dona Maria de Mosquera, viuda, tiene hijos y familia; Dona Juana 
Gomez, viuda, tiene hijos y familia; Doha Isabel Fanton, viuda, tiene hijos y familia; Dona Jeronima 
Pedralvez, viuda, tiene hijos y familia; Dona Ana de Bastidas, viuda, tiene familia; Dona Ana de G w  
man, viuda, tiene familia; Dona Gregoria de Rivera, viuda, tiene familia; Dona Leonor Guerra, viuda, 
tiene familia; Dona Isabel de Rivera, viuda, tiene hijos y familia. 

Capitulo XLIII 
CONTINUA LA ADMINISTRACI~N DE ANTONIO OSORIO. 

LAS DEPOBLACIONES. CENSO DE 1606. 
1. VECINOS DE LOS DEMAS PUEBLOS DE LA ISLA. 

11. NUMERO DE ESCLAVOS EN TODA LA ISLA 

430. Generales del vecindario senauufo en el censo. 431. Empkados oficiales. 432. Los vecinos. 433. Vecindario. 434. Autart 
dades y empleados. 435. N a m  de familiar y penonas principaies. 436. Origen de Boyrt. 437. Vecinos de Boyd 438. Higiley. 

439. Ceivo (hoy Seibo). 440. Vecinas de Azua. 441. Vecinos de Cohci. 

CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 

430. Genemles vecindario senulado en el censo. Al terminarse las Despoblaciones, habia en 1606, 
conforme al censo de Osorio, 125 vecinos o sea cabezas de familia, de los cuales 28 mujeres, 5 clerigos 
(Ecco.) y 13 oficiales publicos. Entre las mujeres solo figuran 2 donas, y una mujer de color moreno, 
jorra: esta se Uamaba Elena Gomez; y aquellas, Dona Luisa de Ayala y Dona Maria ViIias. Entre los 
hombres solo figura 1 de color moreno, jarro. Habia 2 cirujanos: Diego Gil y Juan de Cardenas; 1 sedera; 
4 mercaderes; 7 sastres; 3 zapateros; 3 herreros; 1 carpintero; 2 arriero& 1 carretero. 

431. Empleados oficiales. A la sazon, los empleados oficiales eran: Diego de Leguizamon: alguacil 
mayor; Pedro del Castillo, teniente de alguacil mayor; el capitan Antonio de Jaques Carvajal, Alcaide 
ordinario; el capitan Bartolome Hernandez de Frias, Alcalde ordinario; Hernan Rodriguez Caballero, 
alcalde de la ~ermandad; el capitan Francisco Munoz de Mena, regidor; Diego Lorenzo, regidor; 
Francisco Pinteiio, regidor; Pedro Garcia de Esquivel, regidor; Roque Rodrfguez, fiel ejecutor; Antonio 
E~iquez, escribano publico del cabildo; Pedro Hernandez, escribano phblico del cabildo; Juan Dalva, 
escribano publico del cabildo. 

CIUDAD DE LA VEGA 

432. Los wcinos. Tenia la ciudad de La Vega 40 vecinos padres de familia; y entre elios: 2 prebendados 
@cm); Antonio devigas, alguacil mayor; Francisco Godinez de Escobar, alcalde ordinario; Jeronimo Peralta, 
alcalde de la hermandad; Juan nodriguez Franco, regidor; Cristobal Gutiemz, fiel executor; Sebastian de 
Luna, escribano; Habia 1 hombre de color moreno, libre; 1 mulato y 1 negro libre: Juan B i k .  No hay 
dones, ni se menciona a las mujeres. 
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CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE BAYAGUANA 

433. Vecindario. 115 familias formaban la flamante ciudad de San Juan Bautista de Bayaguana, 
compuesta con tristes vecinos de los arrasados pueblos y campos de la banda del Norte de la isla. 
Figuran en su seno 24 mujeres, 1 negro y 1 mulata, libres, 1 portugues, 1 aragones: don Sebastian de 
Montoya, y un bachiller: el bachiller Catano, el mismo que habia sido condenado a muerte y a ser 
descuartizado, ya libre. 

434. Auturidades y empleados. Autoridades, militares, gente de pluma, eran: el capitan Francisco 
Luis Caravallo, alcalde ordinario; Diego de Guzman, alcalde ordinario; Pedro Cumplido, capitan; 
Jacome de Lomas, capitan; Francisco Enriquez, alcalde de la Hermandad; Rodrigo de Luzon, alcalde 
de la Hermandad; Pedro de Guadarrama Abansa, regidor; Bartolome Farfan de los Godos, regidor; 
Miguel de Luzon, regidor; Melchor de Valdespino Reinoso, regidor; Hernando Guerra, regidor; Pedro 
de Brea Ceron, regidor; Gaspar Ravelo, regidor; Cristobal Mendez de Sotomayor, escribano publico 
y de cabildo; Diego Osorio. 

CIUDAD DE SAN ANTONIO DE MONTE PLATA 

435. N u m  de familias y monas principaks. De 87 cabezas solamente estaba compuesta la otra nueva 
poblacion adonde fueron a parar los despojos de las antiguas villas y terminos desolados por Oso& y en 
orden de ~rincipalidad y empleos, en ella figuran, ademas del clerigo presbitero (Ecco), a saber: Andres de 
Ceballos, alcalde ordinario; Francisco Rodriguez Terreros, alcalde ordinario; El capitan Juan Femandez de 
~strada; Alvaro Mejia de Cardenas, alguacil maycq Alvaro Lspez Ravelo, regidor; Lucas de Ceballos, regidor; 
Antonio bpez T~ejo, regidor; Alom Lozano, regidor; Miguel PerezVanero, escribano publico; Diego Estbz, 
alcalde de la Hermandad; El capitan Francisco Jimenez; El capitan Simon de Loaysa; Gonzalo Rodriguez, fiel 
ejecutor; Martin Munoz, alguacil; Juan Ramos, notario; Habia 15 mujeres, entre ellas, 14 viudas; 1 moreno 
libre; 1 espadero, Juan de Oubres, 1 sillero, Diego Bemal; 2 carpinteros; 1 sastre y 2 zapateros. 

VILLAS DE BOYA, HIGUEY Y CEYBO 

436. &gen de Boyd. uHay una real cedula expedida en Madrid el 20 de enero de 1563, en la que se 
expresa que un religioso de la Orden de Santo Domingo, llamado Fr. Juan de Ortega, se dedico, con 
licencia de su superior, a recorrer los montes de la isla, buscando indios naturales escondidos en ellos; 
anduvo la provincia de los ciguayos y el Cabo de San Nicolas y ultimamente el Cabo Tiburon, donde 
hallo muchos escondidos, y con grandes persuasiones los junto y encarino a sujetarse a doctrina y (es 
literal de la cedula lo que sigue): diciendoles que no han de servir a nadie sino a Nos, so cuyo amparo 
habian de estar en libertad y no debajo del dominio de ningunos espanoles; por lo cual dizque el dicho 
religioso es perseguido y maltratado de los dichos espanoles: por haber juntado los dichos indios en 
los dichos pueblos, y ser esto ocasion de no se poder servir de ellos, ni ir a montearlos como tenian 
de costumbre, hasta que los asolaron a todos ... y me fue suplicado lo proveyese como conviniese y os 
mandase diesedes todo el favor y ayuda al dicho religioso, para que con ella pueda conseguir y hacer 
h t o  en tan buena obra como lleva comenzada, y no diesedes lugar a que los dichos espanoles lo es- 
torben y maltraten, y que los indios que ansi se descubrieren, sean favorecidos y vivan en libertad y se 
recojan en pueblos para poder vivir a su contento y doctrinados en las cosas de la fe ..." Fr. Cipriano, 
de quien es el dato que precede, observa que la alusion real a espanoles que tenian costumbre de salir 
a cazar indios montaraces con fines utilitaristas, tiene su paralelo en otra real cedula de Valladolid 31 
de julio de 1556, en la que se hacia mencion de aldehuelas descubiertas por los montes, o pobladillos, 
"el uno de los cuales dizque esta cerca de Puerto de Plata, y el otro en aquella costa mas adelante en una 
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provincia que se solia decir de los ciguayos, y el otro en la provincia de Samana, y otro en el cabo de la 
isla que mira a Cuba y se dice hoy del cabo y puerto de San Nicolas", y porque los espanoles que los 
hallaron cuando iban tras negros huidos, los tomaron y repartieron entre si, se mando a la Audiencia 
sacarlos de su poder y poner en pueblos, "y no consintiiis ni deis lugar que ninguna persona se entremeta 
con los indios de los pueblos de los indios o lugares que se han descubierton, etc. Sin embargo, la caceria 
siguio, porque en el obedecer los hombres son como perros hu everos... Ahora, en la cedula de 1563, se 
ordeno a la Audiencia "deis orden que se junten todos en el pueblo o pueblos que de su voluntad y de si 
mismos ellos hicieren y poblaren para su vivienda y granjerias y donde sean bien tratados y doctrinados 
en las cosas de la fe", y que el religioso recibiese toda ayuda y favor. Tales son los antecedentes historicos 
del pueblo de Boyh con que guarda orden cronologico la carta de 21 de julio de 1571 del arzobispo Fr. 
Andres de Carvajal al rey "Otro pueblo hay, de indios, ocho leguas desta ciudad que se llama BOYA, el 
qual tendni veinte y cinco vecinos, todos viejos y pobres y sin hijos. El lugar es nuevo de un religioso de 
Sant Augustin que truxo alli aquellos indios de por aquellos montes, y les hizo una iglesia de paxa"."" 

437. Vecinos de B q d .  Eran 13 los vecinos (y ya se ha advertido, una vez por todas, que se trata de 
cabezas de familia), de la villa de Boya, que el 1571 segun el arzobispo Fr. Andres de Carvajal, tendria 
25. No se mencionan mujeres ni profesiones. Uno de ellos ejercia el ministerio sacerdotal (Ecco). 

438. Hi-. Habia 22 vecinos en la villa de Higuey: 4 mujeres y 18 hombres. Entre estos: Pablo 
Gdmez, alcalde ordinario; Luis Alonzo, alcalde ordinario; Domingo Luis, alcalde ordinario de la Her- 
mandad; Alonso Rodriguez, alferez real; Alonso VBzquez, regidor; Pedro Jorge. 

439. Ceibo (hoj !&$m). Solo figuran 7 vecinos en el censo, todos varones; entre ellos: Francisco 
Bernal, alcalde ordinario; Juan Gallero; Manuel Lorenzo, regidor; Diego Lopez, regidor; Juan Luis, 
alcalde de la Hermandad. 

VILLA DE AZUA 

440. Vecinos de Amu. Eran 46 los vecinos de la villa de Ama. No se citan mujeres. Se mencionan 1 
indio, y 1 de color mulato. Las autoridades eran: Pedro de Aguilon, alcalde ordinario; Pedro Salvador, 
alcalde ordinario; Alvaro de Aguero Campuzano, alferez mayor; Francisco Garcia, alguacil mayor; 
Antonio de Herrera, regidor. 

VILLA DE COTUf 

441. Vecinos de Cotui. 20 hombres y 4 mujeres figuran por vecinos de la villa; entre ellos: 3 religiosos 
(Ecco); Dona Cataliia Nunez, viuda, 1 morena libre; Cristobal Romero, alcalde ordinario; Bartolome 
de Loado, alcalde ordinario; Juan Daza, escribano. 

442. Numero & esclavos en la Espaiiola. Sus ocupaciones y oficios. Por el censo de 1606 consta haber 
entonces en la isla nueve mil seiscientos cuarenta y ocho esdavos, los cuales debian hallarse ocupados 
en el trabajo de los ingenios de azucar, hatos, etc. y en el servicio domestico, como sigue: en los ingenios 
(ministerio del azucar), 800; en los ingenios (servicio domestico), 88; en los 170 hatos de vacas, ovejas 
y cerdos, 550; en las estancias de jengibre, cazabe y maiz, 6742; en el servicio de casa,1468. 

Los ingenios de moler azucar eran, al tiempo de este censo, doce: 1. De don Diego Ponce de Leon, en la 
ribera de Jaina; 2. De Don Alonso de Fuenmayor y su madre doiia Leonor de Berrio; 3. De Ruy Femandez 
de Fuenmayor y hermanos Monasterios, en la ribera de Jaina; 4. De Lope de Bardeci, en la ribera de Jaina, 
5. De Juan Rodriguez Franco, en la ribera de Nigua; 6. De Baltasar de Fieroa,  depositario, en Nigua; 
7. De los hermanos Don Alvaro y Don Pedro Serrano, en Nigua; 8. De Lorenzo Solano, en Nigua; 9. De 
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Don Francisco de Tapia, en el rio Itabo; 10. Del capitan Don Tello de Guzman, en la Jagua; 11. De Pedro 
Caballero B a h ,  en Ocoa, cerca del mar, 12. El ingenio de Cepicepi, en termino de la villa de h a .  

Capido XLIV 
CONTINUA LA ADMINISTRACI~N DE ANTONIO OSORIO. 

LAS DESPOBLACIONES. CENSO DE 1606. 
HATOS DE VACAS Y CRIADEROS DE CERDOS 

443. Cantidad de hatos de la isla. 444. Hatos de vacas de los vecinos de Santo Domingo. 445. Hateros dignos de nota. 
446. Hatos de vacas de vecinos de Santiagos. 447. Hatos de vacas de vecinos de La Vega. 448. Hatos de vacas de vecinos 
de Bayaguana, Higuey y Ceibo. 449. Hatos de vacas de vecinos de kua. 450. Hatos de vacas de los vecinos de Cotui. 

451. Hatos de ios vecinos de San Antonio de Monte Plata. 452. Santo Domingo y Santiago. 

443. Cantidad de hatos de la isla. Segifn el Censo de Osono, en octubre de 1606 habia en la isla Espanola 
189 ha- de vacas, por o& de pertenencia, como sigue: Santo Domingo, 95; Santiago, 30; Lavega, 11; Juan 
Bautista de B v ,  16; H i e y ,  2; Seibo, 2; Azua, 12; Conti, 6; Santo Antonio de Monte Plata, 15. 

444. Hatos de uucas de los vecinos de Santo Domingo. De los 95 hatos pertenecientes a vecinos de Santo 
Domingo, 90 eran de vacas y 5 de ovejas y cabras. En la mayoria de los casos, se indicaba el sitio o el 
termino que ocupaban, lo permite agruparlos, a saber: Ozama: tres, de Domingo de la Rocha, Juan 
Rodriguez Franco, Diego de Caceres Carvajal; Isabela: dos, de Rodrigo Alonso y dona Francisca de 
Herrera; Cotui: tres, de Garcia de Palma (los dos) y Juan Nieto; Seibo: diez, de don Luis DBvila, llama- 
do el hato mayor; de Inds Mejia; de Baltasar Garcia de Acevedo, llamado de la Lima; de Juan Silverio 
Mojica, llamado de Libonao; de dona Magdalena de Anaya, nombrado del Pujaden>; de Catalina de 
Civia, nombrado de Santa Lucia; el de la Higuera, de dona Maria Duran; de Diego Carrasco, dicho 
del Rey; y otro del mismo Carrasco, en la Sui; de dona Jeronima de Paredes, nombrado de Sierra; y el 
de Goaqufa, de Alvaro de Paredes Carreno; Yamasa: uno, de Pedro Hemandez de Ortega; La Vega: dos, 
el dicho de Macoris, y el nombrado de Yabi, ambos del mismo Pedro Hernandez de Ortega; Higiley: 
uno, que se decia de Sanate, del mismo Hernhdez de Ortega, y otro de Hernando de Moronta, de- 
nominado el mayor de la region); Santiago: uno, dicho de Canabacoa, de Diego de Chceres Carvajal, 
y otro, de ovejas de Nicolas Lbpez de Ayala; Jaina: junto al rio, dos, de Francisco y Esteban Peguero, 
Azua: hatillo de Cepecepi, de Diego de Medrano; Bani: de Gonzalo de Villegas y Juan Romero, uno 
cada uno; Nizao: dos, de Pedro Caballero (en Nizao) y capitin Tello de Guzman (en Pizarrete); Ocoa: 
uno, de Nicok Upez de Ayala y otro de Pedro Caballero Bazan, ambos de ovejas. 

445. Hateros dignos de nota. Entre las personas de punto o de pro, propietarios de hatos, figuran: 
Mayorazgo de D. Rodrigo de Bastidas; Don Diego Ponce; Don Diego Ponce de M n ;  Don Diego de 
&eres; Don Alvaro de Ciceres; Don Alonso de Fuenmayot; Don Pedro Serrano; Don Luis DBvila; Don 
Juan Siverio Mojicq Don Alonso de Gumian; Domingo de Rocha; Francisco Rodriguez Franco, alguacil 
mayor; Alonso de Carvajal, regidor de Higuey; Capitan Don Tello de Guzman; Licenciado Rodrigo de 
Acevedo, y Relator licenciado Don Francisco Fernandez de Castro; Dona Maria de Mosquera, el hato de 
la DuqueJa, Dona Magdalena de Anaya; Dona Maria Duran; Dona Jeronima Pedralvez; Dona Petronila 
de Laguna; Dona Juana Contreras; Dona Francisca de Herrera; Otros duenos de hatos en (Ecco). 

446. Hatos de vacas de vecinos de Santiago. De los 30 hatos pertenecientes a vecinos de Santiago, 3 
eran de ovejas, y 10 se hallaban situados en terminos de La Vega y 1 en termino del Seibo. 

Algunos vecinos poseian mas de un hato, a saber: Diego Leguizamon, alguacil mayor era gran 
propietario: 'tiene -dice el censo-, tres hatos de vacas, llamados AminiUa, Mao, Yaque y Jaibon, y por 
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estar estos hatos y otros de la pam de Santiago acia los puertos maritimos, se retiraron sus ganados 
acia la tierra dentro, y se le concedieron si sitios a los tres hatos en terminos de La Vega, y otro hato, en 
el termino de Santiago"; Luis de Henao poseia 3 hatos, Francisco Munoz de Mesa poseia 3; Francisco 
de Akonchel, 2; Antonio Carvajal, 2: uno junto a Pontezuela; y otro en punta Cuda Mana; el capitan 
Bartolome Hernhdez, uno,en el sitio que llaman El Cercado, termino del Seibo. 

447. Hatosdewurude~nasdeLaV~. Losenumefam~~porser~,ypin~iescossusnombres:El 
hato del Hospital, de Antonio de Henaa el hato de Pmtbn, de Juan Upez de Trejo; el hato de Hemando 
de Buenavida; el hato de Humund, de Francisco Losada; el hato de Bixao, de Acurcio Lbpez; el hato 
de Yaguisa, de los herederos de Ana de Ortega; el hato de Guanagua, de Pedro P&ez Polanco; el hato 
de Guaco, del dicho; el hato de Jarabacoa, del canonigo Luis Ramos (V. Ecco). 

448. Hatos de CMUU de wcinos de Buyaguana, Hi- y Ceibo. Bayaguana: de los 16 hatos de los vecinos 
de San Juan Bautista de Bayaguana habia 1 situado en Cotui, 40 situados en termino de Monte Plata, 
el perteneciente a un aragones, Antonio Diaz; Higiiey: de vecinos de Higiiey, no habia sino 2, a saber: 
de Sebastian Heniandez y de Francisco Ortiz; Ceibo: Solo 2 tambien, hato del regidor Diego bpez, 
y el de Lorenzo Mardn de Santana. 

449. Hatos de vacas de vecinos de Ama. Los vecinos de Ama duenos de hatos, eran: Salvador Gon- 
dez; Antonio Herrera; Antonio Ruiz; Pedro de Aguilon; Diego Rodriguez; Pedro de Estepa; Juan de 
Tnijillo; Francisco Garcia; Alonso de la Cueva; Alvaro de Agtiero Campuzana Pedro Salvador. 

450. Hatos de oaccrs de los vecinos Cotuf. Los hatos de Cotui eran seis, a saben el hato de Chacuey, 
de Domingo Herminde el hato de Caricos, de Fernando de Morales; el hato de Pqavo, de Andrb del 
Castillo; el hato de Mayor, de Juan de Aybar; el hato de MOU~W, de Gonzalo Mhdez; el hato de Hima, 
de dona Catalina Nunez. 

451. Hotos de los ueanos de San Antonio de Monte Plata. Los hatos pertenecientes a los vecinos de la 
villa de Monte Plata eran 15; uno menos que los correspondientes a la villa de Bayaguana. Entre los 
15 figura uno situado en termino del Seibo. (Los vecinos de Boy& no tenian hatos de vacas). 

452. Santo Domingo y Santiago. El censo solo se refiere a vecinos de estas dos ciudades en cuanto 
a hatos de cerdos. De vecinos de Santo Domingo, habfa 2: el de Camu, de Don Luis DBvila, y el de 
Juan Cancer, en la otra banda. 

Capitulo XLV 
CONTINUA LA ADMINISTRACI~N DE ANTONIO OSORIO. 

LAS DESPOBLACIONES. BREVES NOTAS SOBRE POBLACI~N EN GENERAL 
1. POBLACI~N INDIGENA 

453. Poblacion primitiva. 454. Orfgen & h pobiaciun pimitiua de lcls Antilkas. 455. E n j k a  g7In ntimem de indios. 
456. Eclipse de una raza. 457. Condicion juridica del indio espafiol. 458. El psoblem<r racial. 

453.1. Pobiacion primitiva. La poblacion de la Espafiola, primitivamente compuesta de indios y rela- 
tivamente numerosa, sufrio, con el Descubrimiento la aportacidn ca,tellana, poca en realidad, pero que 
constituyo, desde el primer momento, una ciase superior, y casi concomitantemente, la intromision de la 
reza negra, de funestas consecuencias. A un cuento se ha estimado montaba el numero de la poblacion 
indigena cuando Colon hollo con su planta el suelo de isla. Oviedo dice: "Es opinion de muchos que 
lo vieron e hablan en ello, como testigos de vista, que fallo el almirante, quanto esta isla descubrio, un 
millon de indios e indias o mas, de d a s  edades, o entre chicos y grandes, de los quales todos e de los 
que despub nacieron no se cree que hay d presente en este ano mil e quinientos y quarenta e ocho, 
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quinientas personas entre chicos e grandes de la progenie y estirpe de aquellos primeros. Porque los 
mas que agora hay, son traydos por los cristianos de otras islas o de la Tierra Firmen.471 

454. Origen de la poblacion primitiva de las Antillas. "La capa primitiva de poblacion (antillana) se 
encontraba representada, a la llegada de los espanoles, por unas tribus de vida muy rudimentaria, d i +  
ficados de trogloditas, que se habian refugiado, ante la invasion de pueblos superiores, en los extremos 
occidentales de las islas de Cuba y Haiti; sin duda, su extincion o absorcion por los recien llegados no se 
hubiera hecho esperar, y en epoca no muy lejana debian haber ocupado todas las islas, las mayores por lo 
menos. Los de Cuba reciben en los textos espanoles primitivos los nombres degwamhibes, gwanahatebeyes, 
gamate&. En el extremo sudoeste de Haiti habia otro grupo de trogloditas, y se hallan en relacion con 
curiosas leyendas son acasa los urrmui7acoles, los de manos asperas, del P. Pane) ... En Puerto Rico es probable 
que quedase tambien aigun resto de los primitivos trogloditas. En epoca que no podemos fijar, pero que 
debe colocarse unos cuantos siglos antes del descubrimiento por lo menos, esta poblacion indigena fue 
poco a poco arrinconada por una ola de a m m  venidos de la costa septentrional de Sudamerica, donde 
tenia su centro esta importantisima familia. Parecen proceder los araucos de las Antillas de los amuoos 
que habitaban las regiones proximas a la desembocadura del Orinoco o knus. . .  Ocuparon desde muy 
antiguo las Antillas menores, donde recibian los nombres de aUonages, inyeri, o obre. De alli pasaron a 
Puerto Rico donde, a la llegada de los espanoles, se encontraban en la parte occidental (tainos) y estaban 
en parte mezcladas ya con los caribes (ciguayos). En Haid tambitin se hallaban reducidos, a la llegada de 
los espanoles, a la mitad occidental de la isla, y en parte del resto andaban mezclados con los caribes. Los 
a m m  de Haiti reciben el nombre de cibmqes, nitainm o minos. Los ciboneyes ocupaban todavia casi toda 
la isla de Cuba y la de Jamaica por completo, con numerosas subtribus. Parientes de ellos eran los yucayos 
de las islas Lucaya o Bahiunas ... Los chbes aparecieron en ultimo lugar y en fecha reciente; debieron 
llegar en el siglo X[V y hasta mediados del siglo XV no empezarian a invadir Puerto Rico, y a no ser por 
la llegada de los espanoles, hubieran acabado de dominar todo el archipielago. Los caribes de las Antillas 
reciben el nombre de caUinago o urUiponau (cwipuna) y pertenecian al grupo galibe del continente. En 
las Antillas menores se rnantenia la lengua arauca, hablada por las mujeres y los ninos, prueba de que los 
conquistadores habfan conquistado la poblacion masculina conservando las mujeres. En Puerto Rico, 
lo mismo que en Haiti, el extremo oriental de la isla se hallaba ocupado por caribes puros; despues venia 
una zona con caribes mezclados con ciboneyes, los mawBxei ciguayos. En Cuba, los ciguuyos los hallamos en 
el extremo oriental de la isla, y un pequeno grupo de macorixes en la zona septentrional. En algunas de 
las Antillas menores han quedado hasta la epoca actual restos escasos de poblacion caribe mezclada ya 
con los negros (ur7ibes negm) especialmente en la Martinica, Dominica y San Vicente. En 1797 fueron 
deportados unos grupos de caribes negros de la isla de San Vicente a la costa de Honduras".472 

455. Enfmm gmn numero de indios. En el mes de diciembre de 1518, cuando los bondadosos gober- 
nadores Jeronimos habian formado 30 pueblos donde se recogiesen los pocos indios que quedaban, 
dio en estos una pestilencia de viruelas, en que para el mes de enero siguiente habia perecido casi la 
tercera parte. Miraron por ellos los referidos gobernadores con celo y caridad. 

456. Eclipse de una m. Despues que el indio Mardn de Alfaro, bastante conocedor de la lengua wi 
tellana, concerto con el animoso capitan espanol Francisco de Barrionuevo una entrevista con Enriquillo, 
la cual se celebro en la sierra misma, quedando alli asentadas las paces entre el gran cacique y Carlos V, 
agniparonse los indigenas tranquilamente alrededor de su jefe, que murio muy luego. Poco se sabe, desde 

47'Hist~a genenal y mtuml de Lis Indias (ed. 1851), t 1, p.71. 
472Luis Pericot y Garcia: Amhica i d g e w ,  t 1 y 1 de la obra HistorUl de Amkica y de los pueblos americanos, Barcelona, Salvat, 

S. A. 1936; p.574-576 
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entonces, de la romantica raza, que dio heroes como Tamayo y princesas como Anacaona. "En 1556 fue- 
ron descubiertos cuatro pueblos de indios, que no se sabia, y se escribio a la Audiencia que deje vivir 
en sus pueblos a los indios que se descubrieron en la dicha isla y no consienta que ninguna persona 
los inquiete; ni los saquen de ellos, y los favorezcan para que se conserven y enviando religiosos para 
que los instruyan" (supra 436). "De varios cientos de miles de indios que hallo Colon en la Espanola 
-escribe Ulloa Cisneros-, no quedaban, en 1520, cincuenta mil. El gobierno de los Padres Jeronimos 
no remedio nada y la despoblacion continuo tan intensamente, que en 1573 solo habia cerca de 15,000 

Ulloa Cisneros confunde aqui indios con indigenas: esos 1,500 indios no podian ser 
quisqueyanos solamente si, como el mismo dice, la despoblacion continuo intensamente desde 1520, 
y si se recuerda que Fernandez de Oviedo, que lo sabia por experiencia, dice que en 1548 no se creia 
que habia 500 personas del millon que hallo el Almirante en la Espanola. Afirma el notable historiador 
espanol D. Antonio Ballesteros y Beretta "que es erronea la tesis en virtud de la cual los espanoles con 
su pdsimo sistema de ocupacion de aquellas tierras, la despoblaron, exterminando a los naturales;474 
pero esa tesis es absolutamente cierta en lo que a la isla Espanola se refiere. Los quisqueyanos perecieron 
bajo el trabajo bnital, del mismo modo que tal vez perecieron los mayas. 

457. Condicion jurfdica del indio espanol. Por la sagrada via de la religion, instintivamente, puede 
decirse, los Reyes Catolicos traspasaron, casi desde el primer momento, el limite de lo real, poniendo 
sobre sus cabezas a los indios. No vieron en estos sino subditos, y subditos amados. "Castigue mucho a 
quien los trate mal", decian al Almirante, "que sean tratados con mucho amor y dulzura", repiten en las 
instrucciones dadas a Nicolas de Ovando en 1501. Esta hiena prefxio asesinados encerrandolos en sus 
chozas e incendiidolos, y convertirlos en bestias de carga. Organizose en 1503 su vida en poblados con 
muy buenas ordenanzas de policia. Permitiose su matrimonio con cristianos.475 Aseguroles su libetrtad 
con firmeza desde 1526 Carlos V. Felipe 11 recogio en 1560 las antiguas resoluciones de los prelados de 
Nueva Espana que habian sido congregados por Carlos V en 1546, fundadas en resoluciones anteriores, 
sobre la necesidad de que los indios viviesen en pueblos en vez de vivir divididos en sierras y montes, 
para que se guardasen y cumpliesen.476 La legislacion de Indias propendio al amparo de los indios: creose 
para estos un estado de proteccion legal. Refiriendonos a la legislacion que cae sobre el periodo que aqui 
tratamos, Felipe 11 ordeno en 1567 que los indios pudiesen comerciar libremente; en 1571, que pudiesen 
vender sus haciendas; y en 1580, les reconocio su libertad de testar. Ciertamente abusos casi imposibles de 
evitar a distancia; la suerte infeliz de los quisqueyanos, el cautiverio de los caribes, algunas disposiciones 
arrancadas a la debilidad monarquica por la codicia particular, empanan el superior sentido moral que 
campea en las leyes de Indias concernientes a los indios; pero puede afirmarse, para honra de los Austrias 
espanoles, que la suplica hecha "muy afectuosamente" por la Reina Catolica en su testamento "al Rey mi 
senor" y su mandato "a la Princesa mi hija y al Principe su marido que no consientan ni den lugar a que 
los indios reciban agravio alguno", fue oida respetuosamente por todos sus descendientes a lo largo de dos 
siglos. Esa suplica es como piedra angular de la politica espanola en lo que a los naturalesa de las Indias 
se refiere; y es, a la par, joya de inestimable valia a la historia de la colonizacion en los pueblos modernos. 
Revelan amor disposiciones tales como las de Carlos V en 1523,1536,1549 Y 1552 proqendo al castigo 
del mal tratamiento a los indios y cortando abusos contra estos; las de Felipe 11 en 1566, 1580 Y 1589, 
disponiendo el castigo de los culpados de maltrato a los naturales, encargando a las justicias seculares y 

"'CDI, 2 s., t. XXI (U), p.320. 
47'Historia de Espana y su influencia en la Historia Uniuersal, Salvat, 1932, t. 111, pp.812813. 
+75Ley 11, tit. 1, Lib. VI; La Guardia, t. VI, p.240. 

1, tit. 111, Lib. VI; La Guardia, t. VII, p.5. 
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eclesiasticas ampararlos y favorecedos, y reponiendo a los antiguos protectores y detensores de ello; y la 
de Felipe 111 en 1oO9 prohibiendo a los espaiioles hacer con calpixques ni mayordomos de los indios, 
conciertos perjudiciales para estos. Y saltando ahora sobre la ultima parte del reinado de este monarca, y 
sobre todo el reinado de Felipe N, por ser periodos extranos al presente trabajo, seanos permitido decir 
que fue precisamente el postrer y desdichado vastago espanol de la Casa Austria, Carlos 11 el Hechizado, 
quien repiti6 con mas vehemencia el grito de piadosa angustia por la suerte de los indios, lanzado el 23 
de noviembre de 1504 por aquella excelsa reina la vispera misma de expirar. 

458. El probiemu d El mestizaje propiamente dicho no ileg6 a surgir entre nosotm. El sistema de los 
repanhientos aplicado a los quisqueyanos; la constituci6n de esw,  delicada y frsgil; el oficio de bestias de 
carga que Ovando les impuso; el trabajo f r , m  mismo a que los sujeto Isabel, todo contribuy6 a su extinci6n 
antes de que la legislaci6n espanola diese ekdvamen* al indio mejor tratamiento que al esclavo. Bmtd el 
problema del mulato en la isla, y sus cosaimbres y vicios infundieron temores al par que negras o grifas, y ya 
de un sector, ya de otro trascendieron amenazas y augurios, pero tales siniestros no tuvieron entidad especifica 
d i i t a  de aquella entre blancos con id~iticos d h  sobre sus lujos en el vestir mulatas y negras esaibia 
el a r z o b i i  Fr. Domingo m d e z  de N~niarrece el 26 de agosto de 1683: "Ellos son tan soberbios que, 
leoonociendo esta falta (de blancos, en orden demografico), suelen decir que dentro de pocx#r anos d r a  
el gobierno a sus manos, y hoy vemos que en Monte de Plata no ha quedado hombre blanco y son alcaldes 
dos mulatos"); y, de hecho, ninguna calamidad sobrevino a la familia espanola de la isla por la conducta de 
sus mulatos, sino que en la hora del +, fumn ellos los que opusieron fuerza contra fuerza delante de los 
enemigos, bien que entonces y despues y en todo tiempo, lo que naturaleza nunca ha podido borrar (siendo 
obra del blanco y del negro), uno y otro, en idearios diiermtes y contrapuesta, achacan al mulato, como casta 
inmmedia, males, o siquiera atrasos, cuya persistencia no es debida a la m& de sangre, sino al abandono 
u olvido del blanco pam vivir con mas aita moral de la que se tiene, y que fuera la mas eficaz emeiiama com- 
prensiva de la virtud (educaci6n) y del sabet (insenicci6n), aparte de aquel cuidado que individuai, colectiva 
o sodalmente debe recibir a h  contra de la wluntad todo hombre, no importa color, sangre o raza.4n 

Capitulo XLVI 
CONTINUA LA ADMINISTRACI~N DE ANTONIO OSORIO. 

LAS DESPOBLACIONES. BREVES NOTAS SOBRE POBLACION EN GENERAL 
11. POBLACI~N BLANCA 

459. Escasez de pobiucibn m Castilfa m f a  @oca del Descubnmicnto de America. 460. Que debe entenderse pos extran- 
j m  en & legislrrcion de &as Indias. 461. Algunas excepciones. oficiakr mecdnicos. Extranjems residentu. Florentinos 
y genowses. Portugueses. 462. torpeza de C o k ?  463. Despuebh de cartellanos f a  isfa. Una medida libemi sin 
resultado. 464. Infmme d e h n s o  de Parada. 465. Disposiciones de 1528 para contrarrestar el despueble. 466. V* 
aura de f a  despoblacion. 467. La conquista del Continente, causa de decudencia de h Erpaik,ia 468. F'asajerar a Indias, 

de 1557 a 1588.469. L4 isla permanece muy despobkuia dumnte el netto del si& XVI. 

459. Ewmx de pobhcih en Gzstiua en la 4nnn del Desncbrimiento de Amkica. La poblaci6n de Csstiua debia 
ser escasa (en tiempo de h Reyes Catblicos) dice Ballesteros Be- algunos autores se& la cifra de siete 

maLa Am& Central y la Ardrica del Sur deben al mulato su falta de tranquilidad, tal como nuestras viejas colonias de las 
Andas. .. El mulato de blanco y de negro es, en mi opinion, un eiemenm social pcrturbadot" (Dr. A. C o m  LIErnogaphic ~nminclle; 
Par&, 1894). Hablando en t&minos generales, el historiador uuoa Ciercm dice: "La mrryor r d  y swal que el 
peiiodo del Coloniaje &, ha sido su mb triste le& a Ips naciones hispanoamericanas* (HfrtoM UiniascS, tomo VI, America, 
ob. cit, p.317). Conviene observar que del seno de esa casta han surgido un libertador egregio y una poetisa excek (Supra 15). 
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millones de habitantes; pero el calculo es del todo inexacto, pues no se basa en ningun estudio documenta. 
Vicenzo Quirini, embajador devenecia que estuvo en Espana hacia 1506, afirma... "que Castilla no tenia mhs 
de 25,000 fuegos (hogares); sin duda este computo es inexacto, pero al mismo tiempo constituye un indicio 
bien evidente de la despoblacion de la peninsula El ano 1507 fue un ano terrible, pues en 61 murio, segun 
testimonio de Alonso de Santa Cruz, la mitad de la poblacion de Espana, unos de hambre y otros de pestL 
lencia".q8 Segiin la obra redactada en 1929 por los Servicios de Emigracion dirigidos por D. Luis Benjumea, 
"la poblacion general de Espana era de 10 millones de habitantes en epoca de los Reyes Catolicos, y constaba 
solo de 1,340,320 vecinos a fines del si& XVI (1594), lo que hace 6,701,600 habitantes; a fines del siglo 
XVII constaba de 8,262,812; y a fines del XVIII, de 11,000,000. Durante el siglo XVI la Corona de C h i l l a  
perdio 1,148,400 h. En 1600, antes de la expulsion de los moros, dice Martin Gonzalez Ceiloxigo en sus 
Mem& "la diminucion y fam de gente ha muchos aiios que se siente en estos reinos". Hubo un periodo 
de prosperidad casi general en Espana de 1530 a 1594, y de esta kdia hasta 1646 otro de decadencia"!79 

450. Qd debe entenderse por exn-anjerar en Lr legrslacih de las Induir. Cuando de las Indias espanolas se 
trata, creo que debe entenderse, en principio; por extranjeros, no solo los subditos de toda otra nacion 
europea, sino tambien los de los reinos mismos de Espana, con excepcion de Castilla, s a l w  licencias 
o intermitencia como el libre acceso otorgado en 1520 por Carlos V a todos los subditos de sus reinos 
europeos (inira 461), influido quizas por liberales consejos de los gobernadores Jeronimos y del licencia- 
do Zuazo. Ante el hecho portentoso del descubrimiento, todo fue momentaneamente confusion; habia 
gente de otras partes, vascos, catalanes, andaluces en el segundo viaje de Colon, aunque en esa sazon se 
prescindio de los ventajosos barcos de Cataluna y Valencia, como observa Ulloa Cisneros. Pero en 1494 
Isabel la Catolica prohibe el paso a las Indias a los espaiioles de Mallorca, Valencia y Aragon, so pretext~ 
de desavenencias ocumdas en la Espaiiola entre sus subditos y los naturales de aquellos reinos. Unas 
ordenanzas de 1505 disponen en su capitulo 5': "Que no pasen a las Indias ningunos extrangeros so las 
penas de la prem8tica".w El historiador Herrera dice que en 1507 habia 14,000 castellanos en la isla. El 
3 de mayo de 1509,*' en la Instruccion dada a D. Diego Colon, "se prohibe que residan exmmjeros y se 
encargo al Gobernador que tenga en esto muy especial cuidado, avisando si hubieren poblado algunos, 
porque de lo contrario se tendria el Rey por muy deservido.e2 El gran h i l e  franciscano y prelado toledano 
Francisco Jimenez, conocido por el nombre ilustre de Cardenal Cisneros, prohibio en su segunda regencia, 
la entrada a las Indias a todo los "nuevos cristianos", que no eran entonces pocos en la peninsula iberica, 
a los penitenciados de la Inquisicion y a sus hij os... debieron ser ~ ~ ~ ~ f i e s t a ~ e n t e  muchas centenas de 
miles".483 Hemos visto que el C&ar se mostro liberal; pero Felipe 11 y Felipe 111 reaccionaron vigorosa- 
mente, ordenando el primero, que ningun extranjero ni persona prohibida pudiese tratar en las Indias ni 
pasar a ella, so perdida de todos sus bienesw y disponiendo el segundo, que no se admitiese en sus Indias 
ningun genero de trato con extranjeros, aunque fuese por via de rescate o cualquiera otro comercio, pena 
de la vida y perdimiento de bienes.W5 "Porque crecen los inconvenientes de pasar a las Indias extranjeros, 
y residir en los puntos y otras partes, y de algunos se ha experimentado que no son seguros en las cosas 
de nuesta Santa Fe Catolica, mandamos a los Virreyes, Audiencias y Gobernadores, y encargamos a los 

W b .  y L cits., p.776. 
479Supra (375). pp.163-166. 
?inumio M. Fabie: Emqo hittbrico, etc. CDI, 2 S, t. VI (1). p.UCVII. 
%DI, t XXX, p.388. 
'%upra (*O), p . m .  
WUoa Cineros, ob. cit. en (supra nota 4771, p.387. 
4% Guardia: iqes de Indias, L 11, pp.184-186. 
'=supra (484). 
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Anobispos y Obispos que procuren limpiar la tierra de esta gente...".486 Asi lo declara y ordena en 1602 
Felipe 111, en cuyo reinado se efectuaron las despoblaciones de 1605 en la isla Espaiiola. 

461. Algunas excepciones. Oficiales mecanicos. Jhranjeros residentes. Florentinos y genoveses. Portugueses. 
Al cerrar las puertas de las Indias a las demas naciones y a los demas reinos de Espana, la corona de 
Castilla admitio excepciones a la regla comun de prohibicion que habia sido dictada por dos princi- 
pios para ella fundamentales: monopolio comercial y pureza religiosa. El primer principio cedio ante 
la necesidad de valerse de capital y mecanicos extranjeros. Para esta clase de oficiales desde el primer 
momento hubo extendida una licencia, y merece recordarse, a este respecto, la advertencia hecha 
por Felipe IV el 18 de mayo de 1621: "Declaramos que la expulsion de los extranjeros que residieren 
en las Indias no se entienda en cuanto a los que sirvieren oficios mecanicos utiles a la Republica; y 
ordenamos a los Gobernadores y justicias dispongan que los particulares en quien cesa la razon, no 
padezcan".4g Dio licencias el Rey Catolico en favor de catalanes, valencianos y aragoneses; pero muy 
pocas. En 1503 residian en la Espanola 15 extranjeros cuya permanencia se autorizo "a causa de los 
servicios que habian prestado, pero encargando que no se acogieran otros".4as Escribe Ovando al 
rey, en este mismo ano, que parte de las mercaderias que iban eran de genoveses y  extranjero^;^^ por 
donde se ve que "desde los primeros tiempos del descubrimiento se dedicarqn al comercio de Indias 
los extranjeros establecidos en Espana, principalmente los genoveses, dedicados por aquel tiempo y 
mucho despues a la navegacion y al c~mercio."~ En 5 de marzo de 1505 el rey concedio licencia "a 
cualesquier extranjeros vecinos e moradores destos Reynos para llevar a vender e contratar a la dicha 
ysla Espanola con los vecinos della las mercaderias y otras cosas, con tanto que las envien e traten en 
compania de naturales destos dichos Reynos e no las embien, ni lleven los dichos estranjeros como 
principales".491 "Se hizo a veces -dice Ulloa Cisneros-, en razon de las necesidades fiscales, mas bien 
que de las comerciales, algunas excepciones, ya a favor de los florentinos, y de otros negociantes, pero 
sobre todo de genoveses, por lo comun banqueros o proveedores de fondos del Tesoro real espanol".492 
El historiador citado observa que los Reyes Catolicos se empenaron "en excluir a toda otra nacion 
europea de la conquista y del comercio de Indias, salvo a Portugal".493 

462. jUna torpeza de Cobn? En 1493 Cristobal Colon trato de colonizar la Espanola con crimina- 
les. El historiador Antonio de Herrera, puro, elegante, pero poco claro a causa de su metodo, dice al 
respecto: "Tuvo el Almirante mal consejo, pues la Republica se habia de fundar con mejor gente". 
En 1506, bajo el mando del Comendador Mayor de Lares, se practicaba a la inversa: habia 12,000 
castellanos en la isla y los malhechores eran embarcados para Ca~tilla.'~~ 

%upra (484). 
"Supra (484). ley 10, tit. XVIII, lib. N. 
488Supra (480), ensayo cit., pXLW. 
4B9CDI, 2 s. t. V (I), p.67. 
490Supra (480), ens. Cit., P.M. 
@'AGI, 139-14, publ. (supra 489). 
@lOb. cit., p.338. 
*30b. cit., p.338. 
*Herrera m. II,225,2) gloso a Las Casas, que escribio: "Y porque el Almirante consideraba que habfa menester gente 

para su proposito en esta isla, y porque la Espanola era mal contentadiza y que no habia mucho de perseverar la que a& 
estaba y la que agora traria y, por otra parte, temia que los Reyes se hartasen o estrechasen en los gastos que con los sueldos 
hacian, pens6 esta industria para traer alguna parte de gente sin sueldo y que tuviesen por bien, de que los malhechores por 
trabajos que se les reaeciesen, de vivir en esta isla; suplico, pues, a los Reyes que tuviesen por bien de que los malhechores 
que estos reinos hobiese, les perdonase sus delitos, con tal condici6n que viniesen a servir algunos en esta isla en lo que el 
Almirante de su parte les mandasen (Historia de Lrc Indias, lib. 1, cap. CVII). Salvo que la Espanola gente que recibia sueldo 
era descontentadiza, todo lo demas que el dominico dice esta reiiido con la verdad de los Reyes Catdlicos; estos hicieron 
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463. Despueblase & urrteuanos la isla. Lhia medida l i h l  sin resultado. Pedia la Audiencia en 1519 que 
para la conservacion de estas islas "ya no se podia hallar mejor remedio que meter en ellas mucho ni5imero 
de negros, tomando asiento con el rey de Portugal", y en 1520 se mando que se permitiese "que pudiese 
pasar a ella gente de cualquier nacion, por la mucha que faltaba" conforme a la peticion por parte de la 
isla; "pero no se proveyo nada, porque habian pasado muchos negros y se temia algun 

464. lnfolme de Alonso & Parada. Pidiose informe sobre el estado de las islas del bachiller Alonso de 
Parada, que en 1527 fue nombrado oidor de Mexico; y en ese mismo ano informo sobre los pueblos 
de La Espanola: "Todos los mas destos pueblos estan muy perdidos e de cada un dia se despueblan, 
por no tener los vecinos con que se poder sustentar en sus faciendas e grangeriasU.4% 

465. Disposiciones de 1528 para contrawestm el despuebie. Preocupado el rey por la creciente despo- 
blacion de la isla, acordo se suspendiese en parte la ejecucion de las deudas reales, se continuase en 
cautivar indios caribes por esclavos de guerra, marcandolos en el rostro, y se tomase asiento con los 
alemanes Inguier y Sayller para introducir 400 negros escla~os".4~~ 

466. Verdadera causa de la despoblacion. Pero la verdadera causa de la despoblacion de la Espaiiola 
era el h d o  de los vecinos hacia las nuevas tierras descubiertas, impulsados por natural ambicion de 
prosperidad. Bien la sabia el rey cuando en 1526 dispuso "que ningun vecino pudiese salir de las islas 
Espanola, Fernandina, S. Juan y Jamaica, so pena de muerte; y que se pudiese llevar a la Espanola 
qualesquier subditos de S. M. y del Imperio, asi genmes  como 

467. La conquista &l continente causa de decadencia & fa Espa~la. "Las nuevas adquisiciones o con- 
quistas que haciamos en el continente -decia ya en 1786 al historiador Sanchez Valverde-, eran otros 
tantos principios de su ruina y despoblacion. El licenciado Marcelo de Vialobos, uno de los oidores, 
concluyo un tratado con la Corte para el establecimiento de la Margarita, que se executo a costa de la 
Espanola. En el mismo ano partio de ella Rodrigo de Bastidas con una escuadra para poblar la costa 
de Santa Marta de que se le habia hecho adelantado. Mexico, la Florida, Yucatan y el Ped la iban 
despoblando insensiblemente. Los vecinos mas acomodados eran los primeros que la dejaban, fastidia- 
dos de las desavenencias intestinas. Apenas se trataba de alguna conquista, que no se recurriese para 
el armamento a los hacendados de la Espanola. Francisco de Montejo, para los establecimientos que 
se le concedieron en Yucatan, Lucas Vdsquez de Ayllon y Panfilo de Nardez, para los de la Horida, y 
Heredia para los de Cartagena: todos armaron en Santo Domingo, a quienes se asociaron y siguieron 
los mejores habitantes. De nada sirvieron las ordenes, que para evitar este perjuicio, habia dado el 
Consejo en 16 de diciembre de 1526. Con el motivo de que estas ordenes contenian la clausula de 
que si a los pobladores conquistadores les era indispensable sacar de Santo Domingo hombres, mas 

pie hasta ultima hora de pagar de su real hacienda el numero completo de 330 personas setialadas desde primera hota; sin 
contar con la gente libre que se alismra para pasar a la Espanok, y en esto no podian proveer aunque tuvieran treinta coronas, 
tomaron el arbitrio de enviar "obligados" a estar y vivir m e d i t e  condonacidn de penas y eran delincuentes, porque la gente 
pagada "no puede bastar para que se haga la dicha poblacion como cumple ... si no van otras gentes que en ellas esten e vivan 
e sirvan a sus costas"; que en las tres d u l a s  que hablan sobre esto no se expresa que el Almirante hubiese pedido el envio de 
delincuencia a las Indias, y de las tres, la que es propiamente indulto de delincuentes, o tal ddula de indulto no se expide a 
pea'ci6n del Almirante: "por la cual de nuestro proprio motu e cierta ciencia querernos e ordenamos que todos e cualesquiera 
personas varones e muchos nuestros subditos e naturales que hobieren cometido fasta el dia de la publicacidn desta nuestra 
Carta desqu ie r  muertes e kridas...." etc., etc. (22 de junio de 1497). OMndo ernbarc6 cuatro grandes delincuentes en la 
flota de Andres VelBzquez, la misma en que perecib Bobadilla, Roldan, Vehzquez y los cuatro delincuentes, la misma en pero 
estos no parece que fueron delicuentes de Espaiia, sino vueltos malhechores en la isla. (Fr. Cipriano). 

*5Hktoria Universal, Amkica, t. y p. cits. en la nota 477. 
%DI, t. XL, p.260. 
'97Herrem IV, 75.2. 
'98Henera: IV, 74,2. 
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propios para semejantes empresas, fuesen obligados a conducir de Espaiia otros tantos: sucedia que 
todos hacian las leyes que necesitaban y ninguno se cuidaba del reemplazo".499 Tambien para Charle 
voix la causa principal de la decadencia de la isla fue el gran numero de colonos que salieron de esta, 
madre de cuantas formaron el vasto imperio espanol en Am&ica.500 

468. Pasajeros a Indias. La renovacion de la clase blanca fue siempre continua, aunque no abundante 
en tiempo alguno desde que cesaron las expediciones de pobladores de la isla en los dias del primer 
gobierno del Almirante y Virrey D. Diego Colon. Luis Moreno y Rubio, en su Catalogo metodologico de 
las informaciones y licencias existentes en el Arch. G. de Indias, saco sobre 109 pasajeros que pidie- 
ron el permiso de ir a vivir a la Espaiiola entre los anos 1557 y 1588; en la actualidad esta en curso la 
publicacion de un Catalogo de Pasajeros a Indias, que abarcara los siglos XVI a XVIII, redactado por el 
personal de dicho Archivo bajo la direccion de su director actual Don Cristobal Bermudez Plata, y en 
el que se halla un caudal notabilisimo de emigrantes a Santo Domingo. Este Cadogo que tan ajusta- 
damente cumple para la demografia blanca en el orden de las licencias concedidas, ha de ser siempre 
de notoria utilidad; con todo y ser guia para la identificacion de sujetos que en la isla por un motivo 
o por otro se mencionan en documentos, nunca debe olvidar el estudioso que en gran parte de ellos 
no hubo afincamiento en la isla y que legal o ilegalmente salieron en busca de mejor suerte en otras 
provincias de Indias, conforme a lo que en carta de 21 de mayo de 1578 el oidor Esteban de Quero 
escribio al rey: "y si vienen cien hombres de Espana, salen de la isla doscientos, unos con licencia y 
otros sin eila, y asi se va despoblando, y, aunque hay cedulas que lo prohiben, como una voluntad se 
granjea presto, no se guardan como Y por lo mismo... 

469. La i s la  permanece muy despoblada durante el resto del sigb XW. En 1531 -dice Pinelo-, "se trato 
mucho de la poblacion de las Indias, y se procuraron enviar labradores de Espaiia, y para buscarlos se 
di6 cierta instruccion a Francisco de Rojas, a 24 de julio; y otras cedulas".M2 Sin embargo, ya dimidiado 
el siglo XVI, se encontraba muy despoblada la Espanola. La poblacion blanca era muy poca en tiempo 
de Echagoian, que escribe su interesante Relacion (supra 14) en 1568; el oidor asigna a esta ciudad 
de Santo Domingo 200 habitantes menos que la cantidad que le atribuia Oviedo en 1526, fecha en 
que este compuso de memoria su Sumario en Toledo. La citada Relacidn da 500 vecinos para Santo 
Domingo; 20 6 30 para Santiago; 30 6 40 para Puerto Plata; 20 para Montecristi. A la viila de Cotui, 
en cambio, le atribuye 100 vecinos, y aiiade "que es puerto de mar muy buenon. Buenaventura no 
tiene ningun vecino. No dice cuantos tiene la ciudad de La Vega; solo dice que la iglesia es colegial y 
que se cayo con un terremoto. En cambio, dice que hay 20,000 negros en la isla, los cuales se mantia 
nen con un casabe muy delgado, que se llama salias. Echagoian afirma que pidio licencias para 2,000 
esclavos, y se muestra partidario de despoblar. De la Espanola muestra mala opinion: "Es tierra de 
poca verdad", dice. Pocos detractores de nuestra maravillosa isla hemos encontrado durante nuestras 
investigaciones sobre la epoca colonial. Recuerdo al arzobispo Don Alonzo Lopez de Avila, cuya alma 
pura no podia resistir los embates de las pasiones de la &poca. "Si a V. M. paresciere -escribe al rey-, 
que basta tan largo destierro en tan mala tierra, suplico a V. M. sea servido mandarmele alzar" (Ecco). 
Otro arzobispo, Fr. Fernando de Carvajal y Rivera, que tambien sufrio a su hora los golpes impetuosos 
de ese mar embravecido, fue siempre fino amador de nuestro suelo, y finalmente se le ha de contar 
con el numero uno y unico de los arzobispos que se escaparon furtivamente de la isla. 

wAntonio Shchez Vaiverde: Idea del valor de la Isla Erpilolu, ed. de 1853, p.43 
'@'Obra cit., t. L, p.276. 
%'AGI, 53-4-11. 
%2CDI, 2 S., t. XiV, p.37. 
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Capitulo m 1  
CONTINUA LA ADMINISTRACI~N DE ANTONIO OSORIO. 

LAS DESPOBLACIONES. BREVES NOTAS SOBRE POBLACION EN GENERAL 
11. POBLACI~N BLANCA (finaliza) 

470. Condicion de h espaiiokr en la Espaiiola. a) Fracasa la tendencia inicial agricoia y municipaL 471. (Id. b) El Senor 
Hartos, sobre la fomiaciun de la Espailola y su vida juridica durante el si& XVI. 472. (Id c) El elemento religiaro en ka 
Espaiiola. 473. Vi& urbana. 474. Vida ncral Pecuaria. Agricultura. 475. E'i pequeno hatero. El campesino. 476. Fwiun 

de razas. 477. Una aportacion efectiva dominicana a la ciuilizaci6n (Tejem). 478. "La R w  dsmiur" (Vasconcelar). 

470. Condicih de los espanoles en la Espaiiola. a) Fracauz la tendencia inicial agricola y municipal. Mino- 
ria siempre en la Espanola la poblacion blanca-europea (sobre lo exiguo de la poblacion de Espana), 
primero frente a los indios, despub ftente a los negros, pero siempre los amos, los castellanos eran, 
por lo general, gente de guerra o pastores mas bien agricultores, sobre carencia de oficiales mecanicos 
espanoles.503 El vigoroso esfuerzo de colonizacion bien entendida mostrado en el primer momento 
(segunda expedicion de Colon, fundacion de La Isabela), y la noble e incipiente tentativa para establecer 
la sociedad islena sobre el modelo de la organizacion municipal castellana, se perdieron en el vacio. 
Sobrevino la explotacion de las minas, la cual trajo consigo la inmoderada y violenta explotacion de 
los indigenas. En 1516 la reaccion teociatica, si puede decirse (Las Casas, Cisneros, los gobernadores 
Jeronimos), determino la introduccion oficial de la raza negra para impulsar la industria del azucar; 
pero la fantbtica y deslumbradora imagen de los nuevos descubrimientos hirio la cuerda heroica de 
los vecinos, que, a una senal de los caudillos militares, abandonaban su trabajo para alistarse en las 
banderas, y la isla se tomo pobre y solitaria hasta quedarse en cierto modo olvidada de la metropoli, 
y no por falta de amor; pues Espana se convirtio practicamente, trastrocando los terminos, en colonia 
de la Espanola, sustentandola de un todo, sin exigir beneficios.504 

471. Id. b) E1 senor Hostos, sobre la fmmacih de la Espaiiola y su Mda judica dumnte el siglo XVZ. Eugenio 
Maria de Hostos, el mas notable sociologo y constitucionalista de Hispanoamerica, patentizb en 1901 
"la enfermedad de caracter juridico que aqueja a la Republica Dominicana", en la siguiente pintura de 
nuestra vida colonial durante el siglo XVI. Sobre la cual, con profundo respeto a nuestro mas amado 
maestro, debemos advertir que la consideramos inexacta (aparte de otras faltas de puntualidad que 
luego senalaremos), porque 'una partida de aventureros que fabrica aci y alla unos cuantos villorrios", 
no puede de ningun modo referirse a los fundamentos de la colonizacion espanola de la isla, sino al 
establecimiento de los aventureros holandeses, franceses e ingleses, hacia 1630, en la parte occidental 
de ella. Pero la copiamos, sin embargo, porque relaciona el hecho de los rescates que motivaron el gran 
asunto de las despoblaciones en que ahora tratamos. 'Empecemos -dice-, por esta pobre republica a 
saber lo que son las enfermedades del Derecho; primero, una partida de aventureros fabrica aca y alla 
unos cuantos villorrios, a cuyo frente pone unos concejos o ayuntamientos que ni siquiera supieron 
nunca que hay un Derecho, de necesidad; despues, el vaivbn de los descubrimientos y conquistas en el 
Continente, va disminuyendo la poblacion de la ciudad y los villorrios hasta el punto de que llega un 

WEgpediciones de labradores se hicieron en el siglo XVI a peticion de la isla, y en ilegando se desvanecian las esperantas, 
o por mina de la salud, o porque no resistian. Gran parte de la gente canarias que en los siglos XVII y XVIII pasaron a 
Santo Domingo, eran de labradores, a las que no se dio proteccion particular, pero generalmente bastaron para los trabajos 
de huerta. 

%El Si&, o caudal anual con que el rey pagaba a los ministros de la Audiencia, asignaci6n al clero para el complemento 
del ramo de diezmos, tropas, forrificacion y guerra, es el signo cierto y constante de la tributacion obligada para el sostenimiento 
de la administracion piiblica de Santo Domingo desde 1605 hesta 1795. 
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dia en que los recintos vacios de las villas y ciudades son como un reflejo de territorio desierto en que 
unas cuantas greyes forman hatos, y esos cuantos hatos forman centros de poblacion tan separados los 
unos de los otros, que ni se comunican. En un tal grupo social, exclusivamente existe como propiedad 
de la Corona de Espana, el agente militar, ya un general, ya un coronel, ya un simple capitan, es siempre 
un todopoderoso a cuyos pies yacen los derechos de los pocos que residen con el en el recinto urbano. 
Este grupo de poblacion, que no conoce, que no practica tampoco ninguno de los recursos, ninguna 
de las iniciativas que el derecho de vivir da a los individuos y a los grupos sociales. Fuera de los recintos 
urbanos, los criadores, que son duenos absolutos de sus hatos, lo son tambien de sus peones, y en la 
extension casi desierta del territorio, los grupos de poblacion aislados de todo centro y desheredados 
de todo derecho, no tienen mas recurso que sufrir la omnipotencia de los hateros. En modo que, en 
realidad, durante todo el periodo colonial, aqui no ha habido ninguna autoridad juridica, y el ejerci- 
cio de las funciones de gobierno ha estado encargado, por necesidad, a los directores economicos del 
unico trabajo a que la poblacion podia entregarse. Abandonados a ii mismos, esos grupos aislados de 
la Sociedad se buscaban por si mismos la satisfaccion de sus necesidades, en transacciones comerciales 
de caracter irregular, con las naves holandesas, inglesas y francesas que expresamente venian a hacer 
el contrabando, en trueque de mercaderias crudas, y de viveres de toda especie, por ganado vacuno, 
mular y caballar. En realidad, esta burla de las leyes comerciales de la metropoli, lejos de ser delito 
comun, era verdadero ejercicio de un derecho de necesidad. Si la metropoli abandonaba sus colonias, 
era natural que las colonias se desentendieran de las leyes prohibitivas del comercio metropolitano. 
Pero, en todos modos, como aquellas gentes no procedian en nombre de un derecho, sino en efugio 
de una ley, lo que hubiera tenido de viril protesta juridica al contrabalancear como protesta contra el 
abandono, eso tenia de antijuridico y de delictuoso el burlar las leyes de la autoridad metropolitana. 
En modo que en vez de aparecer en la Historia como colonos movidos por sentimiento del Derecho, 
aparecen simplemente como subditos en perpetua rebeldia contra las leyes que burlaban. Y como solo 
burlaban las leyes comerciales y eso a hurtadillas, mientras estaban acostumbrados a temblar ante el 
Codigo Civil y el Codigo Penal de su metropoli, fue tan continuo y tan sistematico el debilitamiento 
del Derecho en el alma de aquellos grupos sociales, que ninguno de ellos tuvo jamas conciencia del 
dano que su metropoli les hacia, al privarlos del regimen normal de la Ley".505 

472. Id. c) El elemento religioso en la Erpanola. Falta en el cuadro precedente la luz de la accion 
religiosa. La religion es un camino que conduce al bien. Junto a la aspiracion hacia el reino de Dios, 
predica el amor al projimo: he ahi la moral. La supremacia del bien es el principio vital del Cristia- 
nismo y, sobre todo, de su hijo legitimo, el Catolicismo: socialmente, al dar al hombre una norma de 
conducta, contribuye de modo inapreciable al restablecimiento del orden. La religion constituye el 
elemento preeminente de la civilizacion germanica o europea; y es ahora mismo la unica columna en 
que se mantiene firme la moral. Ella es la que ha dado al pueblo espanol el caracter de universalidad 
que le distingue, dandole esa aptitud de superacion en lo mistico y lo heroico que lo presenta en la 
Historia como maestro en la lucha y sacrificio por lo ideal. Solo el extraordinario poder mental de la 
antigua Grecia podria parangonarse con el formidable poder moral de Espana, basado en la asociacion 
de almas y conciencias que la religion establece. Pues bien: la Iglesia actuo siempre en la isla Espanola 
como poder moderador entre los dos males socides, el mal economico y el mal militar; y nutrio al 
pueblo con aquel alimento espiritual, mas importante acaso para el alma que lo es para el cuerpo el 
alimento material. Si la vida social fue ajena al medio social; si el poco desarrollo de las necesidades 

105Tmtado de Sociolo&, Baiiiy y Billiere, ed. de 1904, pp.188-190. 
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colectivas impidio el progreso; si el factor economico casi se redujo a la pecuaria; si no hubo nunca 
positivo bienestar social, que depende del orden economico; si la mano de obra, mano esclava, fue una 
constante violacion de las leyes de libertad y de trabajo; si la funcion economica dejo de cumplirse hasta 
el punto de convertirse el pueblo isleno en zangano colectivo y mendigo de la metropoli; si la pereza 
ingenita anulo todo esfuerzo salvador; si, finalmente, el militarismo impidio que la masa del pueblo 
tuviese la verdadera nocion del derecho, y llego en su desafuero contra la ley natural, a la consumacion 
de la ruina irreparable de la desventurada isla; bien podria, en cambio, observarse, con omision de 
que la mayor parte de esas faltas ninguna colonia del siglo XVI se mira exenta, que aun atrofiado por 
los defectos de su organizacion economica y juridica, el pueblo isleno ejercio, sin embargo, la mas 
preciada de las actividades sociales, la actividad del ideal. Sobre el papel representado por la Iglesia en 
la Espanola durante el siglo XVI, v. Ecco. 

473. Vida urbana. Componian la poblacion vecinos y hateros; estos, distantes unos de otros, en 
montes y sabanas; aquellos, en villas y ciudades cuya comunicaci6n y trato, por falta de medios de 
union, eran poco frecuentes, distanciadas m& bien que unidas por caminos largos y escabrosos. La vida 
urbana era monotona y triste; de tono acompasado y grave. Apartados frailes y monjas en sus respectivos 
conventos (sobre lavida en estos v. Ecco.), militares, criados, obreros, procuradores, leguleyos, corroidos 
por forzada ociosidad que se refleja en el habito inveterado de la siesta, tales son los personajes que 
en un fondo devoto o marcial, resaltan en el cuadro social de la epoca. Todos van sin prisa. Esmalta el 
cuadro a veces la fulgente aparicion de alguna dama que atraviesa la calle, acompanada de su negrita 
esclava preferida. La tertulia era la reunion habitual. Fuera de las ocasiones poco frecuentes de saraos, 
o de bulliciosas jaranas familiares, o de festejos por algun suceso ocurrido en la Corte, la vida social 
dependia practicamente del ejercicio del culto. Cuando las campanas llamaban a los fieles a misa, 
salian, a la rezada, de sus casas, antes del alba, las mujeres para quienes se adelantaba, en obsequio a 
su recatada pobreza, la hora de la celebracion del incruento sacrificio de la ley de la gracia (Ecco); mas 
tarde, para misa mayor o solemne, tocaba el turno a la gente de alto copete. Las personas principales o 
acomodadas poseian estancias: Guibia era, a este respecto, lugar aristocrhtico, en donde se celebraron 
costosos banquetes (supra 3). (Sobre vanidad y excesos de trajes, v. Ecco). Correr toros y jugar canas 
eran diversiones corrientes en las Indias. En 1607 se prohibio a los capitanes generales de las armadas 
y flotas que permitiesen a los duenos y maestros de las naos hacer fiestas de toros ni jugar canas en 
los puertos.506 Vedose tambien en 1578 la costumbre, muy grata por cierto para los oidores, de salir a 
caballo a tirar naranjas a quienes se las tiraban desde las ventanas (supra 53). 

474. Vi& rural Pecuaria Agricultura. Distinguiase la Espanola a mediados del siglo XVI, por la 
grandeza de sus hatos. Dice el cronista Femandez de Oviedo que en el ano 1547 habia vecinos de 
Santo Domingo que poseian, 8,000, 10,000 y 12,000 cabezas de vacas y aun 18,000 y 20,000 cabezas, 
y 25,000 y 30,000; y puntualiza que el obispo Bastidas era dueno de 25,000 cabezas, y que la piadosa 
dona Maria de Arana lo era de 42,000 (supra 342). Recordemos como habia disminuido esta excesiva 
abundancia hacia 1582 (Supra 117). Segun se ve, no todos los hateros vivian en sus hatos. No hay 
noticia de que aquel celebre obispo, tan amante de la comodidad y regalo, visitase nunca los suyos. A 
causa de la fama de que gozaba la isla por rica en ganado, y de la pobreza maritima de la metropoli, 
en 1581 halhbase aquella cercada, si puede decirse, de corsarios franceses e ingleses (supra 110), y aun 
estos pretendian a veces sacar del puerto mismo de Santo Domingo navios espanoles (supra 115). A 
pesar de sus depredaciones y de los rescates, hubo tiempo en que exportaban 100,000 cueros por ano 

M6La Guardia: ob. cit, ley 87, tit. XV, lib. VIII. 



E s c r i t o s  h i s t d r i c o s  :P. A m C r i c o  L u g o  

(supra 117). Se comprende muy bien que los rescates aumentaran de dia en dia, y que no se pudiese 
dejar de rescatar: solo llegaban de Espana con mercaderias, uno o dos navios cada afio, y a veces no 
llegaba ninguno (supra 275); crecia la necesidad de ellas con el pillaje de los navios que las traian, y 
era grande el incentivo del rescate por la banda del Norte, donde un cuero valia 20 pesos (supra 117). 
Ni estaba la agricultura del todo descuidada: segun el tanteo efectuado por orden del integro visitador 
don Rodrigo Rivero en 1582 (supra 122), se exportaban, anualmente para Espana 15,000 cajas de 
azucar, 9,200 quintales de jengibre seco y cafiafistola. 

475. El pequefio hatero. El campesino. Si el dueno de un gran hato solia residir en la ciudad, el pequeiio 
hatero solia residir en su hato. Vida libre, muy poco activa, apenas relacionada si no era con su propia 
familia y sus esclavos. En cuanto al campesino propiamente dicho, criador pasivo y holgadn, su vida 
era completamente esteril. Tomabase cada dia mas floja e inutil, a causa de su falta de alimentacion. 
La miseria fisiologica de nuestro campesino actual es herencia terrible transmitida por el prolongado 
debilitamiento de las fuerzas fisicas del campesino colonial. Una breve descripcion de la vida de este 
en 1809, que transcribimos porque parece responder a una actitud o mas bien a una falta de actitud 
secular y antiquisima, nos la da Dorvd3oulastre: "El verdadero obstaculo -dice-, para la cultura es 
esa indolencia innata en que se pudren estancados los colonos de este pais. Una mala cabana de cuyos 
bgulos esta suspendida una hamaca; algunos lugares o cuadros de tierra cultivada con legumbres y 
tabaco; algunos jirones por vestidos, bastan para la klicidad del habitante del campo: su ambicion no 
ve mas aUa de las necesidades fisicas; su mujer trabaja cuando el duerme; el cuidado que exigen los 
rebanos es superior a sus fuenas; y no son el mayor numero los que se entregan a este trabajo, formando 
establecimientos conocidos con el nombre de hatos".507 

476. Fusion de razas. La substitucion del trabajo por la ociosidad, madre de todos los vicios; la 
poca comunicacion y el mucho aislamiento; la falta de rectitud, la falsia, la libertad abusiva, el pre- 
dominio del instinto y del interes, de una parte; y de la otra el ejercicio de la autoridad miliciana en 
los campos, de manera generalmente injusta, y casi siempre impune; la pesada influencia economica 
de los hateros sobre la miseria general, y la sumision, y servilismo del esclavo, cuya existencia se 
hallaba mezclada a la vida intima del amo, todo, en fin, unido a la accion enervante de la dulzura 
infinita de un cielo luminoso y de la esplendidez de un suelo incitador, todo derribo las barreras 
sociales, acallo la voz del respeto humano y junto a los seres de las mas opuestas razas y de la mas 
diversa condicion. La misma causa plural obro en las ciudades, con menos fuerza y con algun reca- 
to, el diabolico milagro. HAgase el milagro, y hdgalo el diablo, reza un refian espanolisimo. Bajo el 
despotismo del clima, corriendo peligros de la ociosidad, en solicitud llena de inevitable intimidad 
de la esclava con el amo, poblose la isla de mulatos, mientras aparecian, producto de relaciones 
normales y legitimas, el tipo del criollo y la maravilla de la criolla que el clima cincela y pule, crea- 
cion viva y palpitante de aquel genero de arte gracioso y delicado que inmortalizo Polictetes en el 
marmol estatuario. 

477. Una apmtacion efectiva dominicana a la civilizacion. Tejera. Aportacion de mucha entidad he- 
cha por Santo Domingo a la civilizacion es haberse hermanado verdaderamente por primera vez, en 
suelo, las razas que pueblan a America. Creo que D. Emiliano Tejera ha sido el primero en llamar la 
atencion sobre este m6rito singular, aunque no parece exacta. Ese hermanamiento no es expresion 
del sentimiento anglosajon. La igualdad, que no se verifica satisfactoriamente sino en el recinto de 
la iglesia, unico sitio donde hoy reina Jesucristo, no se ha realizada hasta ahora socialmente, de una 

Thyage de Santo Domingo au Cap Lnpu, Parh 1809, p.18. 
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manera total, sino en la Republica Dominicana. El punto de vista social de los angloamericanos es 
nacional y racial, el de los hispanoamericanos es cosmopolita y universal. El porvenir de los Estadas 
Unidas de America, no obstante su acnial grandeza material, es mas limitado que el de las Estados 
Hispanos de America, a pesar de la actual pobreza material de estas. En el Apunte explicatmio pam un 
sepulclo de Cobn, da forma Don Emiliano Tejera a la siguiente idea: En el asiento o base de donde 
surge una esfera que representa a America, "se hallad al frente y a la derecha, un blanco armado con 
hacha en la mano izquierda dandole la mano derecha a un negro armado con un fusil y el cual tendra 
un fragmento de cadena en uno de los brazos. Ambas figuras deben expresar en su rostro i actitud 
la armonia que entre ellos reina, i la satisfaccion de haber logrado el fin que deseaban: la libertad de 
una raza y su hermanamiento con la otra. Al frente y a la izquierda, una mujer blanca con un libro 
en la mano, civilizando a un indio joven. Trata de expresar este grupo que si en las razas de animales 
no es conveniente la mezcla de las inferiores con las superiores, no debe ser asi en las razas humanas. 
Es mas racional, mas cristiano ayudar a una raza inferior a salir de su estado de abatimiento, i aun 
fundirla, si es necesario, en una superior, aunque esta pierda algo en la mezcla, que combatirla y des 
auirla violentamente o dejarla perecer poco a poco. Deth ,  lado izquierdo, un guerrero despojandase 
de su armadura para empunar el arado ... De&, lado derecho, un grupo en el que un blanco tienda 
amistosamente un brazo a un negro i el otro a un indio, representando asi la armonia i union de 
las tres razas que pueblan la America ... El monumento entero significar& que el mejor homenaje a 
Colon i el resultado m& grandioso de su labor dolorosa es ver a la Libertad i a la justicia reinando en 
America, por haberse hermanado las razas que la pueblan i haber fundado su progreso en el trabajo, 
la moralidad y la instruccion". 

478. "La raza c h i c u n .  Vmconceh. Jose Vasconcelos predice la formacion de una quinta raza uni- 
versal, proveniente de la Union del negro, el indio, el mongol y el blanco. 'los ingleses -dice-, fuertes 
constmctores de imperios cometieron el pecado de destruir las razas en el nuevo continente, en tanto 
que nosotros las asimilamos, y esto nos da derechos nuevos y esperanza de una mision sin precedente 
en la Historia. .. La colonizacion espanola creo mestizaje; esto senala su caracter, fija su responsabilidad y 
define su porvenir ... En el suelo de America hallara thnino la dispersion, alli se consumara la unidad por 
el triunfb del amor fecundo, y la superaci6n de todas las estirpes". En su ley de los tres estados sociales, 
el material o guerrero, el intelectuai o politico y el espiritual o estetico, Vasconcelos, refiriendose a este 
tercer periodo, dice que en el "la orientacion de la conducta se buscara en el sentimiento creador y en la 
belleza que convence... Vendt$ la pasibn que redime de la baja sensualidad. Vivir en pathcw, sentir por 
todo una emocion tan intensa, que el movimiento de las cosas adopte ritmos de dicha; he alli un rasgo 
del tercer periodo. A el se llega soltando el anhelo divino para que alcance, sin puentes de "moral y de 
bgica, de un solo agil salto, las zonas de revelacion ... El alma de la arquitectura es ritmo que trasciende el 
mecanismo, y no conoce mas ley que el misterio de la belleza divina ... El cruce de contrarios, conforme a 
la ley mendeliana de la herencia, producirzi variaciones discontinuas y sumamente complejas, como son 
miiltiples y diversos los elementos de la cruza huma m.. Uniones fundadas en la capacidad y la belleza de 
los tipos tendrian que producir un gran numero de individuos dotados con las cualidades dominantes ... 
Se hace necesario reconstruir nuestra ideologia y organizar conforme a una nueva doctrina toda nuestra 
vida continental ... La raza hebrea no era para los egipcios arrogantes otra cosa que una ruin casta de 
esclavos y de ella nacio Jesucristo, el autor del mayor movimiento de la Historia; el que anuncio el amor 
de todos los hombres. Este amor seri uno de los dogmas hndamentaks de la quinta raza, que ha de 
producirse en America. El cristianismo liberta y engendra vida, porque contiene mlacion universal, 
no nacional; por eso tuvieron que rechazarlo los propios judios, que no se decidieron a comulgar con 
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los gentiles. Pero la America es patria de la gentilidad, la verdadera tierra de promision cristiana ... El 
cristianismo predico el amor como base de las relaciones humanas, y ahora comienza a verse que solo el 
amor es capaz de producir una Humanidad excelsa ... Esplende la aurora de una epoca sin par. Se diria 
que es el cristianismo el que va a consumarse, pero ya no solo en las almas sino en la raiz de los seres... 
Solamente la parte iberica del continente dispone de los factores espirituales, raza y territorio, que son 
necesarios para la gran empresa de iniciar la era universal de la Humanidad ...n.508 El primer ejemplo 
verdadero de la verificacion de la igualdad politica y social de las razas en America, de manera total y 
permanente, corresponde, ya lo hemos dicho, a esta maravillosa isla de Santo Domingo. 

Capitulo XLVm 
C O N T I ~ A  LA ADMINISTRACI~N DE ANTONIO OSORIO. 

LAS DESPOBLACIONES. BREVES NOTAS SOBRE POBLACION EN GENERAL 
111. POBLACION NEGRA 

479. Causa de la intmduccidn de los negros. 480. Mano de obra 481. De la esclavitud negra en la Espanola con anterie 
ridad a la actuacion de Las Casas. 482. Curfndo come~~d la esclavitud negra en las Indias. 483. Un dato curioso sobre 
gente negra. Referencias sobre esclavos negros: anos de 1501 y 1503. 484. Continuan las referencias sobre ... etc.: anos de 
1505 y 1506.485. Idem: ano de 1507.486. Idem: causa & la -M peticion de Ouando. 487. Idem: ano de 1508. 

La Guinea americana. 

479. Causa & la introduccion de loJ negros. La causa de la introduccion de negros en la isla Espanola 
fue la necesidad de resolver el problema de la mano de obra, planteado por la rapida extincion de 
los indigenas, debida, principalmente: a) a la d6bil constitucion de estos y a su ingenita indolencia; 
b) al trato inhumano que recibian bajo el sistema de las encomiendas, fundado por Cristobal C o  
1on mismo en 1499 cuando obligo al cacique de Bonao y La Vega a hacer labrar las tierras con que 
premio las insolencias de Roldan con lastimosa dejacion; sistema extendido luego por Francisco de 
Bobadilla, y perfeccionado por Nicolas de Ovando, a quien nada basto, porque despues de agotar los 
quisqueyanos, capturo gran numem de indios en las islas comarcanas y los redujo a esclavitud, sin 
renunciar al negro; y c) a la proteccion oficial al indio, impetrada y obtenida en 1517 por Bartolome 
de las Casas, el cual, sin parar mientes en que los negros tambien eran seres humanos, ladeandose 
con los codiciosos flamencos, propuso que se diese saca de negros a los castellanos residentes en las 
Indias. Se dio para 4000. Asi ha podido decir con razon el ecuanime Navarrete: "El licenciado Casas, 
por aliviar a los indios, establecio y autorizo el trafico de los negros para las islas del Nuevo Mundo, 
como si estos no fueran racionales. :Admirable contradiccion del espiritu humano!.. diria 
entonces al licenciado Casas que estos negros que, como esclavos se trasportaban desde las costas 
de Africa para aliviar a los indios en sus faenas y labores, se habian de levantar en armas y erigir un 
imperio independiente, con aprobacion y reconocimiento de las naciones cristianas y cultas de la 
Europa, en la misma Espanola, que fue el primer establecimiento y morada de los europeos en el 
Nuevo Mundo?509 

'OBL.u m cosmica. Misi6n de la m ibe7wmericana. Paris (s. f.) prdogo, pp.1 a 40. Jose Vasancelos es, a mi humilde juicio, 
el mb interesante de los escritores hispanoamericanos contemporaneos; escritor radiante cuya mente esta henchida de 
granos, semillas, gbrmenes, y atenta "a una suerte de damor que Uega de una lejania remota, que no es la del pasado, sino 
la misteriosa lejania de donde vienen los presagios del porvenir". 

M9Los n e g r ~ ~  e s c h  de k colonia francesa, con sus caudillos Toussaint y Dessalines, dieron ser a la Repiiblica de Haiti. 
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480. Mano de obm. El problema de la mano de obra, que no se pudo resolver con e1 indio, se resolvio 
con el esclavo negro510 de fuerte musculatura y m& sufrido que aquel. Ya en 1518 escribian los devotos 
gobernadores Jeronimos al rey: "Diose en ellos tanta, prisa (de parte de los castellanos respecto de los 
indios) que los que hallamos eran tan pocos cuanto es el redrojo que queda en los arboles despues de 
cogida la fruta"?" 

481. De la escluuitud en la Espanola con anterioridad a la actuacion de Bartoiome de las Casas. Pero 
no fue Las Casas el primero que aconsejo la introduccion de esclavos negros en el Nuevo Mundo.5u 
Habialos en la Espaiiola mucho antes de 1503, fecha en que Nicolas de Ovando pidio la suspension 
de su envio por haberse huido a los montes los que Aunque no debe verse en esta peticion 
del desalmado Gobernador, renuencia a utilizarse del negro," porque en 1505 pedia que se enviasen 
mas esclavos negros (infra 484). 

482. Cudndo comenzo la esclavitud negra en las Indias. Carlos Pereyra dice lo siguiente: "Para las 
Antillas el esclavo de Africa fue una necesidad. El negro entro con el Ulloa y Cisneros 
indica el ano 1499 como el primero de su introduccion en La Espanola: "En las Capitulaciones 
con varios navegantes y descubridores, desde 1499 y 1500, se permitio la introduccion de algu- 
nos negros, especificando, si, que fuesen nacidos en Espana o convertidos al catolicismo".516 El 
historiador cubano Pedro Jose Guiteras se refiere al ano 1500, durante el cual, dice, "se dispuso, 
por soberano decreto, que se llevasen negros esclavos nacidos en poder de cristianos".517 Chacon y 
Calvo, hablando de los extractos de documentos del Archivo de Sevilla, hechos por D. Juan Bau- 
tista M U ~ O Z  y publicados por D. Ramon de la Sagua, dice: "Los documentos se refieren a Cuba e 
incidentalmente a la Espanola. Comienzan en 1500 (referencia a los esclavos enviados a Ovando 
en enero de ese ano ..." ).'18 

483. Un dato curioso sobre gente negra. Ref.rencias sobre esclavos negros anos de 1501 y 1503. Apunta el 
minucioso historiador D. Antonio de Herrera en sus tan famosas como intrincadas Dd~adas:~'~ "Decian 

Warlos Pereym Bseve Historia de America, 1930; pp.251 s. 
5"CDI, t. 1, p.298. Serrano y Sanz: 0t fpe-s  de la domi~cidn espanola en Amkia, p.CCCXII. 
suPunto perfi8&amente aclarado desde los tiempos de Jo&Antonio Saco (v. C b n  y Cahio: CBduhno Cubano, Intmducci&n, 

p. XXV). AGI, Indiferente General 139-14, lib. 1. La cedula de Ovando, de 29 de mano de 1503, corre impresa en el predicho 
Cedulario, 1, pp.69-77. 

n3La te&ria de Serrano y Sanz, ob. cit., p.CCCXVIlI1, de que "traia la esdavitud negra no pequeiios inconvenientes, 
uno de ellos que acabaron por entenderse con los indios y hacer las techorias propias de quienes habian nacido y se habian 
criado en el seno de pueblos barbaros y sanguinarios", no se entiende por justamente referido de los negros metidos en Santo 
Domingo y con quienes no se entendieron los indios; el odio de aqudos a estos se manifesto siempre hasta el punto que los 
negros alzados con el d i o  Lemba dieron muerte sorpresiva al pueblo de indios fundado junto al lago que se conoce de 
Enriquillo, porque los indios que con dicho cacique habian estado en rebelisn, formaron su pueblo alli, y los negros alzados 
antes de buscar y poseer el refugio que fue de dichos indios, se quitaron el incoveniente de tenerlos tan cerca y de conocer los 
rincones del Baoruco. Sobran datos documentales de haberse dado a los indios de las minas capataces o pardiantes negros, 
que los maltrataban hasm dejarlos sin vida. Enriquillo mismo concerto con los espanoles dedicar sus indios a la persecucidn 
g captura de los negros huidos de sus amos. 

nWvio Zabala, en su estudio Los tmbBjrrdorrs antillanos en sigio XW, si la ve. Se apoya en el hecho de haber denunciado 
Ovando al rey k huida de los negros y obteniendo la promesa de surpender el envio (RcMcta de Historia de Amkia, M&, 
n. 3, septiembre de 1938, p.76). Pero Zabala esta, en cambio, en lo cierto cuando a f i i  que el Comendador Mayor no fue 
partidario de la inaoduu:i&n de blancos mientras durara la escasez de labranras. 

5%upra (510). 
516Supra (510), p.379. 
S17Guiteras: ob. cit. en nota (232), t. 11, p.45. 
nsCcdulmio Cubano, 1, introduccion, p. XI. Donde hay errata de aiio, pues Ovando lleg6 a la Espaiiola en 1502 y aiLn no 

a los principios. 
51Herrera: Dec. 1,79.1. 
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los Indios de la Espanola que habian ido a ella, de la parte del Sur y del Sudeste, Gente negra". En las 
instrucciones dadas a Ovando, fechadas el 16 de septiembre de 15015" se lee: "Que se dejasen pasar 
esclavos negros, nacidos en poder de cristianosn. D. Jose Ma. Chacon y Calvo dice que "la primera 
referencia a los negros esclavos en los registros generales de cedulas conocidas por Indiferente General 
en el Archivo de Indias de Seviila, esta en la cedula real, fechada en Zaragoza el 29 de marzo de 1503,521 
y dirigida a frey Nicolas de Ovando; en la cual el rey y la reina responden a este como sigue: "En quanto 
a lo de los negros esclavos que dezis que no se enbien alla porque los que d a  avia se han huydo, en esto 
nos mandaremos se faga como lo dezisn. Mas explicito que los reyes, Herrera al respecto, refiriendose 
al ano de 1503: "Procuro (Ovando) que no se enviasen Esclavos negros a la Espanola, porque se huian 
entre los indios, y les ensenaban malas costumbres, y nuca podian ser Conviene senalar, 
por ultimo, que segun testimonio del propio gobernador, en 1503 no habia labranzas para sustentar 
la gente: en esa misma real cedula en que se lee que Ovando pidio que no se enviaran mas negros 
esclavos, se lee tambien lo siguiente: "En lo que deis que no vaya mas gente de los que alla estan por 
agora porque no ay labranzas mas fechas para mas fazer que las aya, asy se hara como lo dezis". 

484. Continuan las sefeencias sobre esclavos negros. Anos 1505 y 1506. Ya hemos visto que Ovando, 
pasados dos anos de haber solicitado la suspension del envio de esclavos negros, pidio en 1505 que se 
enviasen de nuevo; y que el rey, accediendo a esta peticion, determino fuesen hasta cien, para trabajar 
en las minas y en su provecho. Los terminos empleados por el rey (cedula de 15 de septiembre de 
1505), son como sigue: "A lo que dezis que se enbien mas esclavos negros paresceme que es bien y avn 
tengo determinado de enbiar hasta cien esclavos negros para que estos cojan oro para mi e con cada 
diez de ellos ande vna persona de rrecabdo que aya alguna parte del oro que se halle e que se prometa 
a los esclavos que si trabajaren bien que los hahorradn cierto tiempo e desta manera creo que podran 
aprovechar deveys proveer esos que alla estan para que trabajen en cojer oro desta manera para ver como 
lo hazen e avisadme d e l l ~ " . ~ ~  Esta puesta en recaudo de los esclavos negros, en cuadrillas de diez en 
diez con una persona fiable que los gobierne, se recomienda generalizandola a todos los trabajadores 
en la saca del oro, por instruccion enviada a Diego Colon en 1509.5" Jose Ferrer de Couto dice que 
en este ano de 1505 "fueron llevados a la isla Espanola, en una expedicion de colonos peninsulares, 
hasta 17 esclavos negro~".5'~ A este envio se refiere tambien el historiador Guiteras: "En 1505 -dice-, 
se enviaron diez y siete (negros esclavos) al gobernador Ovando para el laboreo de las En 
1506 se procuro "que se echasen de la tierra todos los esclavos berberiscos, y otras personas libres, y 
nuevos convertidos; ni se consintiese pasar ningun esclavo negro levantisco ni criado con m~risco".~n 
En este ano se ordeno tambien que los esclavos negros guardasen, lo mismo que los indios, "las fiestas 
que manda la Santa Madre Iglesian, y que a los unos y a los otros se les pudiese dar licencia para comer 
carne en cuare~ma.5~ 

485. Idem: ano de 1507. Insistio el Comendador Mayor de Lares en 1507 en que se suspendiese 
todo envio de gente; pero el Rey Fernando le contesto evasivamente: "Lo que dezis que no se dexe yr 

s20CDI, t. XXX, p.13. 
521Cedula real cit. en nota (512). 
5231errera: Dec. 1, 142.2. 
SUAGI, 139-1-4. lib. 1, f. 180 v. 
S%upra (5 23), lib. 2, f. 19. 
SULa( negros, New Yo*, 1864; pp.21-22. 
5MOb. y t. cit., p.45. 
5%errera: Dk. 1, 173.2. 
'%erre-ra: Dec. 1, 174.2. 
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de aqui alla mas gente aunque sea de trabajo fasta que las pydays, bien quisiera yo saber porque cabsa 
dezis que no vaya gente de trabajo, porque aca creido tienen que quantos mas trabaxasen mayor seria 
el provecho, pero en fin proveer se ha tambien esto como vieremos que mas cumpla".529 

486. h. Causa de la peregrina geticion de Ouando. Podria hallarse explicacion a esa, al parecer, extrana 
peticion de Ovando, si se considerase que habia, a la sazon, 12,000 castellanos en la isla, y que esta habia 
sido convertida en mera factoria minera que producia, en las fundiciones de la Buenaventura y La Vega, 
470,000 pesos de oro cada an0.5~' No era Ovando descubridor ni conquistador. Habia sido enviado por 
dos anos para colonizar, y permanecio siete. Se le pidio que gobernase, libres los indios de servidumbre 
y molestias; pero que s i ~ e s e n  en coger el oro. Entre los consejos que al partir recibio, uno fue que con 
el ingrato imitase al buen mddico, que con el fuego y el hierro ataja el mal, acudiendo con brevedad al 
castigo: aplide al pie de la letra el Comendador de Lares. El colonizador fue mas cruel que todos los 
conquistadores. Cuando en Xaragua, con felonia y traicion, hubo quemado a los caciques y gente india 
principal como si fueran ratas, excluido ya Colon del monopolio del comercio de las Indias, este quedaba 
a hvor exclusivo de los Reyes, aunque roto ya, desde 1497, por la intrusion de los Cabot, de los Geneville 
y de los Cortemal. Supeditada a la voluntad de Fonseca, verdadero primer virrey sin titulo de las Indias,531 
la actuacion de Ovando debia conservar a la colonizacion, en lo posible, su caracter inicial. Gran flota 
bien abastecida partio en 1502 de Sanlucar con Ovando; numerosos colonos llevo; pero todos los planes 
de fundacion agricola que atravesaron el oceano en los 32 navios y en la mente de sus 1,500 tripulantes, 
quedaron paralizados cuando, al llegar el 15 de abril de aquel ano, el nuevo gobernador supo "que se 
hallaba mucho oro, y que habian hallado un Grano, cosa monstruosa en su naturaleza, grande como una 
hogaza de pan de Al~ah" .5~~ Naturalmente todo cambio: el sueno de Colon se habia realizado. Todos 
se fueron, en desembarcando, a las minas viejas y las nuevas; y mas de mil murieron. Pero ya en 1503 
Ovando habia organizado las cosas de tal modo, que los indios duraban una demora en el trabajo de las 
minas, o sea ocho meses al ano; con lo cual este barbaro colonizador fundio la raza aborigen junto con 
el metal. A tal punto iban faltando los indios, que al ano siguiente la reina Isabel auto& la esclavitud 
de los "caribes" o "canibales"533 ( i n h  487). Igualmente esclavos en manos de Ovando todos los indios, 
haides o no, duro mientras los hubo, el furor del oro; y la siembra de la caiia dulce, como toda otra, 
quedo paralizada. El 25 de julio de 1511 escribia el rey a los oficiales de la Casa de Contratacion de Sevi- 
lla: "Agora el Almirante me ha escrito que en la dicha isla Espanola tienen mucha necesidad de algunos 
ganados e queso, e azucar, e conservas, e otras cosas de que la dicha isla no esta proveida; Yo vos mando 
que todos los navios que heren a ella, tomen o se provean de ganados, e quesos, azucar, e conservas, e 
todas las otras cosas que sean menester en la dicha isla Espaii~la".~" Benjumea dice al respeao: "De este 
documento surge bien clara la situacion de la Espanola diecinueve anos despu6s de la llegada de la Santa 
Marfa. El hambre acechaba por doquiera a los colonos". Siendo, como era en 1507, la explotacion de las 

529AGI, 148-2-2; publ. en CDI, 2 s., t. V. (1 de los legislativos). p.119. 
5MCarlos Pereyra: La obra de Ekparia en M c a ,  1930; en la p.78 dice: "que es un error de loa colonos antillanos un 

campo de mineros". Pero la isla Espaiiola si lo era en 1506. Y con mas remiccion lo fue el Cotui, donde se habia formado 
por diligencia de Ramirez de Fuenleal una Compania de mineros, para que todos se ayudanse mutuamente y todos ganasen 
y trabajasen, porque sin esta cooperacion mutua, cesaria la labor indefectiblemente; la Compania, desde luego, duro poco 
tiempo por agotamiento de veneros. 

531Femhdez de Oviedo, ob. cit., lib. 111, cap. XII dice: Fonsecs era el todo en Indias, "que en aquella d n  (desde Espana) 
gobernaba en las Indias". 

"Herrera: Dk. 1, 124.1. 
533Sobre e1 mito de los caribes en las Antillas", ver Gandia: Historia critica de b mitos de la conquistlr de Amkico, Madrid, 

1929; p.41 s. 
5WAGI, 139-14. Publ. por Luii Benjumea, ob. cit. 
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minas una mina, es decir, negocio de que, con pocos empleados y mucha carne de canon india, se podh 
obtener maxima ganancia, iqut mucho que el Comendador de Lares, que su capataz o factor, pidiese no 
se dejase ir mas gente de Espana, aunque fuesen gente de trabajo? Negros y blancos costaban caro; los 
indios no costaban nada todavia. Sin duda Ovando no consideraba conveniente la junta de espanoles y 
negros con indios; junta que por la desigualdad de humores y fuerza se tuvo siempre por peligrosa. Fragil 
olia de barro los indios, en el emblema de Alciato !cuan presto se rompio, al chocar con la olia de hierro, 
y como arrebato sus tiestos la comente del rio!535 

. 487. Idem: ano de 1508. La Guinea americana. En 30 de abril de 1508, a peticion del bachiller 
Serrano y de Nicuesa, se di6 licencia para que se pudiesen llevar a la Espanola indios "de algunas 
islas comarcanas inutiles", para remediar la mucha necesidad de indios que alla Esta licencia 
tenia hondas raices en otras dos cedulas: una de agosto de 1503 (supra 483), en que se autorizo a 
los capitanes descubridores para cautivar a los "canibales" que resistieran, llevarlos "a qualesquier 
partes o lugares do quisieren e por bien tuvierenn dichos capitanes, y venderlos "pagandonos -anade 
la Reina Catolica, por quien fue expedida esta cedula-, la parte que dellos nos pertenezca";537 y la 
otra, de fecha 15 de noviembre de 1505, por la cual se autorizaba a Ovando a cautivar "a los indios 
canibaks de las islas de san Bernaldo e isla fuerte e en los puertos de cartajena e en las yslas de Baru, 
para traerlos a la Espanola por e~clavos"."~ Como se ve, la cedula de 1508 no hizo sino formalizar 
la esclavitud de los indios "canibales"; es decir, a los "prisioneros de guerra" que por derecho de 
gentes eran considerados siervos del vencedor; y es licito suponer que mucho antes de 1508 "las islas 
iniitilesn fueron granero de esclavos indios. Informado el rey, a fines de este ano, que convenia diese 
licencia de pasar lucayos a la Espanola, en cuatro o cinco anos fueron llevados 40,000."9 Informo 
al rey don Diego Colon, almirante y gobernador de las Indias, de "quatro caravelas que avian ydo 
por yndios del recabdo que avian traydo las venidas", y el rey le contesto el 28 de febrero de 1510: 
"Bien me paresce, y ansy se debria contynuar de traer yndios pues tanto pro y utilidad se sigue dello 
a los vecinos desa ysla (la Espan~la )" .~  

Capitulo XLM 
CONTINUA LA ADMINISTRACION DE ANTONIO OSORIO. 

LAS DESPOBLACIONES. BREVES NOTAS SOBRE POBLACI~N EN GENERAL 
11. OJEADA SOBRE LA ESCLAVITUD NEGRA EN LA ESPMOLA HASTA 1517 (finaiii) 

488. Idem: anos de 1509 y 1510.489. Los negros no eran necesarios al principio para la mano de obra. De 1510 a 1516. 
490. Los negros y el trato del azucar. 491. Reenvio sobre negros esclavos. 492. Condicion de los esclavos de ia Eipanoia. 

493. Caracter, costumbres y divisiones de los negros esclauos. 494. Idern: Opinion de Du Tertre. 

488. Idems: anos de 1509 y 1510. De Valladolid a 14 de noviembre de 1509 escribio el rey a los 
oficiales de la Casa de Contratacion de Sevilla: "Vos envie a mandar que enviasedes a la dicha ysla 
Espanola cierta cantidad de esclavos y plata labrada y hasta agora no he sabido sy lo aveys fecho, por 
ende yo vos mando que sy no lo aveys enbiado, lo envieys lo mas brevemente que ser pueda o me 

53SSo16nano: Politiur h&ma, ed. de Madrid-Buenos Aires, t. t., pp.177 y 178. 
536AGI. 148-2-2; CDI; supra (5291, p.130. 
537Chac6n y Calvo, ob. y t. cits., p.49. 
5MAGI, 139.14; CDI, (supra 529), p.110. 
53Tierrera: D&. i, 180.2. 
54DAGI, 139-14, lib. 2,199; CDI; supra (529), p.200. 
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escribais como no se a fechon.%' La "cierta cantidad de esclavosn que se enviaba a mandar, solo ascendia a 
cincuenta. El 22 de enero de 1510 se dirige de nuevo a los oficiales reales: "Ya saveys -les dice-, como los 
dias  asados vos enbie a mandar que enviasedes a la ysla Espanola cinquenta esclavos y alla los entregasen a 
Miguel de Pasamonte ... para que luego que llegasen y pudiesen trabajar, los metiese en la lavor de las minas 
que alli se labran para nos; y porque agora me an escrito nuestros oficiales que alla miden que en las dicha 
minas se a comenzado a fallar buena quantidad de oro gracias a nuestro Senor, y que los dichos cinquenta 
esclavos son alla muy necesarios para romper las penas donde el dicho oro se alla, porque los yndios diz que 
son muy flacos e de poca fuerza, por ende yo vos mando que luego pongays toda la diligencia en buscar los 
dichos cinquenta esclavos que sean los mejores y mas rrecios que podierdes awr, y los enbieys a la dicha 
isla Espanola enderezados al dicho Miguel de Pasamonte lo mas ayna que pudierdes, y si vos el dotor San- 
cho de Matienu, no twierdes dineros para ello, por servicio mio que luego los busqueys, que plaziendo a 
nuestro Senor muy presto wrna oro de que se pague".H2 En 14 de febrero de 1510, aun ignoraba el rey si la 
orden dada en el precedente noviembre habia sido cumplida; y expresa su voluntad de que hasta doscientos 
esclavos sean enviados: "En lo de los esclavos y plata labrada ya por otra mi carta aveis visto que vos enbie 
a mandar que enbiasedes cinquenta e s h  para lo de las minas; aquellos se enbien luego y demas dellos 
otros cincuenta para vender, porque my voluntad es que se enbien en nuestro nombre y fasta en numero de 
dozientos esclavos y que vayan poco a poco y lo mas presto que ser puedan." Refiriendose a la disposicion 
del 10 de enero de 1510, dice con razon Chadn y C h ,  que esta es una constancia oficial de la preferencia 
de los esclavos africanos respecto de los indios para el trabajo, basada en la superioridad fisica de aquellos. 

489. Los negra no eran necesarios al principio para la mano de obra. Aqui termina esta ojeada sobre la 
introduccion de la esclavitud negra en el Nuevo Mundo hasta 1510.244 Desde la minoridad del rey D. 
Juan 11, a principios del siglo XV, los castellanos tocaron con el normando Bethencourt, en las costas 
africanas; y la posesion de las Canarias, obtenida por el mismo Bethencourt, facilito la frecuentacion 
de dichas costas. "La tierra que llaman Guinean fue tenida por el citado rey como suya; y mas tarde 
Fernando e Isabel declararon que "los reyes de Espana siempre tuvieron la conquista de Africa y 
Guinea y llevaron el quinto de lo que alli se rescataban; y nombraron receptores "de lo que se debia 
pagar, asi del quinto como de los demas derechos de esclavos e t ~ . " ~ ~  De modo que cuando Cristobal 
Col611 descubrio el Nuevo Mundo, los esclavos negros eran cosa natural y corriente en Andalucia, 
donde la esclavitud africana, como dice Guiteras, habia cobrado raices. La esclavitud se extendio a las 
Indias como una institucion de derecho natural existente en Castilla, como lo hace notar FabieH6 de 
modo que el negro ha podido entrar con el blanco, como afirma Carlos Pereyra (supra 480); pero no 
entro al principio como una "necesidadn para la mano de obra. La "necesidadn se presento despues 
cuando los indigenas de la Espanola comenzaron a escasear. Mientras hubo indios a granel, ipara que 
negros? Este acompanaba a su amo a las Indias para el s e ~ c i o  de la casa, como fueron llevados dos, 
verbigracia, en agosto de 1511, por Gil Gonzalez Da~ila.~47 Para dar licencia de llevarlos se requeria 
de elios limpieza de religion y mansedumbre (supra 482 y 483); y la primera condicion fue exigida 
siempre. De 1510 hasta 1517, fecha en que Las Casas exploto la codicia de los flamencos para bien de 

S4LSupra (538), p.191. 
5t2AGI, Contraracion 41&1/24; Chac6n y Calvo: supra (537), p.217. 
543Supra (537), pp.226 y 227. 
'"Serrano y Sanr en ob. cit. p.CCCCXVII1, dice que 'hasta el ano 1511 fueron contadisimos los negros enviados a las 

Antillas; conforme al texto documental de la n o d  (543). 
H5Fernhndez de Navarrete, obra cit., t. 1, niims. 18 y 24. 
W6Supra (480), pXCVI. En aquellos tiempos eran esclavos muchos blancos europeos de negros africanos. 
Tmpra (437), p.381. 
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los indios en dafio de los negros, no parece acrecentamiento en el pase de estos a las Indias. Senalare 
la determinacion de permitirlo "a negros o blancos que han sido esclavos, si fuesen cristianos viejos" 
(18 de mayo de 151 1),548 1, licencia concedida al doctor Sancho de Matienzo para llevar 8 esclavos a la 
Espanola (18 de junio de 1513);w9 y el "Aranzel para los derechos del sello de las yndiasn (19 de octubre 
de 1514), en que se ordena "se pague 120 maravedis por esclavo, si yo hiciere merced a alguna persona 
que pueda llevarlos".ss0 Suspendio por fin definitivamente la concesion de licencias el ilustre Cardenal 
Cisneros en 1516, por considerar abusiva la trata y peligroso el establecimiento de la esclavitud negra 
en las Indias;5s' pero legados los Frailes Jeronimos por gobernadores de estas una pestilencia de viruela 
amenzo acabar con los indios que quedaban en La Espanola; disminuia, en consecuencia la saca del 
oro, y dichos gobernadores pidieron se remediase todo "con enviar esclavos negros o Fray 
Bernardino de Manzanedo en un Memorial a Carlos V, de fecha 1518, la dice: "Todos los vecinos de la 
Espanola suplican a V. A. les mande dar licencia para poder llevar negros. .. Aquellos Padres e yo, con 
los oficiales de V. A. y jueces, con algunos regidores de Santo Domingo, hablamos sobre este articulo y 
nos parecio a todos que era bien que se llevasen ..." sS3 Pero es justo observar que en la introduccion de 
la trata, junto a la razon de la necesidad por escasez de indios que acabamos de indicar, hubo senalado 
proposito de aliviar la suerte de 'estos, proposito existente desde 1511 evidenciado en 1517. 

490. Los negros y el trato del azuui~. Por el ano de 1505 o de 1506 un vecino de Concepcion de La 
Vega, llamado Aguilon, se habia ocupado, el primero, en hacer aziicar, "aunque no bien hecha", segun 
Las Pero hemos dicho que la siembra de la cana de azucar habia sido detenida por el ansia de 
oro, y que en 1511 era menester proveer de azucar a la Espanola (supra 485). Poco antes de 1516 Pedro 
de Atienza, vecino de la ciudad de la Concepcion de La Vega, siembra, de nuevo, canas dulces; fabrica 
azucar, aunque muy poca, Miguel Balester; trae Gonzalo de Velosa, en 1516, maestros, a su propia 
costa, para hacer, en la ribera del rfo de Nigua, el primer trapiche, y el 29 de junio de 1517 llegan a 
Espana las muestras del primer azucar obtenido en La E~panola."~ Para impulsar la naciente granjeria, 
los gobernadores Jeronimos ofrecieron prestar 500 pesos de oro a cada vecino que emprendiese hacer 
un ingenio. Para la fecha en que Fernlndez de Oviedo escribia el libro N de su historia (1547), "habia 
en esta isla veynte ingenios poderosos molientes e corrientes e cuatro trapiches de caballosnss6 para los 
cuales, siendo de agua, se necesitaban 80 negros, y los trapiches "30 y 40n;557 ingenios y trapiches que 
se habian reducido a 12 en 1606 (supra 442). La oferta de los Frailes Jeronimos "dio mayor cuidado 
en llevar negros para el servicio de los trapiches, y esto desperto a los portugueses para ir a buscar 
muchos a Guir1ea".5~~ Carlos V que, a iniciativa de Las Casas, habla dado en 1517 al gobernador de 
Bresa licencia para 4,000, hizo merced de otra por 400 al marques de Astorga; y luego di6 licencia a 
Francisco de los Cabos por 50; otros tantos, al secretario Viliegas y a Guilermo Bandames; y la dio 
asimismo a Jacome le Roy, al Sumiller del Oratorio, e t ~ . 5 ~ ~  Parece que se hizo nueva merced a Lorenzo 

Hssu~ra (523), lib. 3, f. 1; supra (489), pp.251 y 252. 
5%upra (514) rev. Cit., p.77. 
5 5 0 ~ ~ 1 ,  2 S., t. IX m ,  P-47. 
551Serrano y Sanz ob. cit. la cedula de 10 de noviembre de 1516, en la p.CCCXVII1. 
552Supra (551), carta de 10 de enero de 1519, p.CCCXIV. 
55'Supra (551), pp. CCCCXVII, DLXVII y DWMIV. 
5HHktoria & lar Indios, ed. de 1876, vol. V. p.28. 
5S5Supra (375), p.73. 
556Supra (521), t. 1. p.122. 
5nSupra (554), ed. de 1927, t. 111, p.250. 
558He~ra: Dk.  II,83,I. 
5SPS~pra (558), 70,2. 
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Gorevad por otros 4,000 esclavos; y que por quejas de los procuradores de Indias, se revoco en 1523 
permiti6ndose, sin embargo, que a la Espanola se llevasen 1,500.560 Ya, desde 1520, por haber pasado 
tanto numero de negros, se temia algun escandalo en la Espanola y en San Juan.561 Y en efecto, dos 
anos despub ocurri6 el levantamiento de 20 negros del trapiche del almirante Don Diego Colon, 
incidente que escapa a nuestra atencion por salirse de los limites de esta breve ojeada, pero que basta 
senalar para que se vea cuan fundado fue el recelo del ilustre Cisneros. En la Espanola "hallaron los 
negros -dice Las Casas-, como las naranjas, su tierra, la cual es mas natural que su En 1523 
habia muchos mas negros que "cristianos" en las islas.'63 "Sustimido el trabajo de los indios debiles, 
perezosos y rebeldes, el de los negros, mas robustos, diligentes y sufridos, solo el cultivo de la caiia 
dulce produjo tanto, que se solia decir vulgarmente en Espaiia que los magnificos palacios de Carlos 
V estaban labrados con el azocar de la isla Espanola (Santo Domingo)".564 

491. Reenvfo sobre negros esclavos. Esta materia ha sido tocada en varios titulos marginales a los cua- 
les se reenvia: sobre esclavos tomados por perdidos en 1563 (supra 22); sobre negros tomados de una 
nao portuguesa en 1569 (supra 56); sobre la casi total extincion de la contratacion de esclavos hacia 
158l(supra 116); sobre la cantidad de negros que en 1582 entraban anualmente por los puertos de la 
isla (supra 123); sobre la necesidad de que se concediese a Santo Domingo aduana de negros (supra 
126); sobre oferta hecha por un Francisco Tostado a Ruy Diaz para tomar a los franceses un navio 
cargado de negros (supra 130); sobre el bandolerismo de los negros de Baoruco (supra 182); sobre una 
disposicion del 1597 para enviar 1,000 esclavos (supra 189); sobre la saca de mas de 600 negros por 
los rescatadores de la banda del norte, la muerte de mas de la mitad de los negros que habia en la isla 
por pestilencias ocurridas despub de la invasion Drake, y la exencion de pena por los esclavos que 
hubiesen sido llevados sin registro (supra 209); sobre la cantidad de negros que habia en 1603 en la 
Yaguana (supra 304); sobre los negros que quedaron en los montes de los lugares despoblados en 1606, 
y los que despues de las despoblaciones volvieron (supra 356); sobre descates hechos por dichos negros 
y sus turbulencias (supra 357); sobre los negros y grifos de las sierras de Baoruco (supra 386). 

492. C d i c i h  de los esclavas en la Ei~noLt.  Como en derecho romano, los esclavos de la Espanola no 
eran personas y estaban asimilados a las cosas; pero ocurrio en la isla lo contrario que en Roma donde 
la suavidad del trato durante la Repoblica, de parte del amo, se convirtio en dureza durante la Roma 
imperial, por la diferencia de raza y la lejania de las conquistas. Los negros de la Espaiiola, cautivados o 
comprados en Africa, tratados peor que las bestias por los negreros en los barcos donde los miserables 
quedaban enterrados vivos como en un homble cautiverio, ocupando apenas el espacio que habrian 
tenido en sus t~mbas ,5~~  eran sujetados luego a duro trabajo interminable; pero el sentido espirimal 
del alma espanola, o preponderaba sobre el interes o se confundia con este, como sucedio en Roma 
durante aquel periodo democratico que produjo Apio Claudio, poeta ciego como Homero, legislador 
como Solon, orador como Demostenes, uno de los grandes caracteres de la historia. Digno de reparo 
era el contraste entre los esclavos de la colonia francesa de Saint-Domingue y los de la parte espaiiola 
de la isla: aquellos apelaban a la fuga, atraidos hacia Santo Domingo por la relativa dulzura del trato 
espafiol cuando no por el ansia de gozar de licencia y libertad en las montanas. Mas desde el punto de 

MOHerrera: Dec. ID, 164,I. 
"'Supra (558) 225, 2. 
=Pasaje reproducido textuaimente por Herrera: Dec. 11,83,1. 
56fSupra (560). 164,I. 
'MMiniana. Continuacion de h Historia G e d  de Erpuiia por el P a d ~  MaMna; Madrid, 1853; t. U, p.563. 
565L Peyeraud: L'Eschnge aux AntiUes, pp.111 y 112. Peti6n de Villenueve: Di3wurs sur h mite des Noin, p.24 (citados ambos 

por P. Vassiere: Saint-Domingue, hris, 1909, pp.159 y 16). 
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vista meramente legislativo, no tenian los negros la situacion privilegiada de los indios (supra 457), ni 
mucho menos. Habian de casarse negros con negras, sin que quedasen libres por causa de rnatrim~nio;'~~ 
las negras y mulatas horras no debian traer oro ni seda, manto ni perlas;5'j7 no debia formarse proceso 
para el castigo, en caso de motines y sedicione~;'~~ negros ni libres o esclavos podian portar 
arma~;57~ los negros cimarrones o sea alzados y ocultos, fugitivos, ausentes cuatro dias, eran castigados 
en Tierra Firme, con cincuenta azotes, ausentes ocho dias, con cien, y calza de hierro al pie, de doce 
libras, por cuatro meses; y si ausentes mas de seis meses, eran ahorcados.571 Vease asimismo la ley de 22 
de junio de 1574 sobre reduccion de negros cimarrones por guerra o paz."2 Prohibiaseles andar en las 
ciudades, villas y lugares de noche fuera de las casas de sus amos. Ulloa y Cisneros dice que "las leyes 
espanolas fueron espantosamente crueles con los esclavos africanos";s73 senala la inhumanidad de las 
Ordenanzas dictadas para el Peru por el licenciado La Gasca en 1549, y luego anade: "En la practica, 
los amos solieron ser menos impios que las leyes y ordenanzas. Mas tarde fue introduciendose en el 
derecho escrito cierta liberalidad concediendoles el derecho de rescate de sus propias personas, sus 
mujeres y sus hijos, y el de queja, y se suprimio la innoble mutilacion".574 

493. Caracter, costumbres y diversiones de h negros esclauos. Eran, en general, dociles, supersticiosos, 
fieles, agradecidos y vanidosos. El contacto social con el amo desarrollaba su facultad intelectiva;"' 
hoy mismo, el campesino dominicano, a causa de una mayor igualdad social, es mais inteligente que 
el campesino europeo. Su robustez fisica les hacia ser intrepidos: dificil cosa era reducirlos en sus se- 
diciones. Preferian mil veces Santo Domingo a krica. Eran frugales como el indio, y dormian poco; 
pero la tierra les sentaba admirablemente bien: Las Casas los comparaba con las naranjas. Al son de 
sus tambores, gustaban del canto y de la danza, reveladores de la sensibilidad de su alma. Amaban el 
adorno, especialmente en sus mujeres; y el alcohol y el reposo, que constituian para eUos una diversion. 
El genio e inclinaci6n del negro se resentian del origen de este; mas en general dependian mucho del 
trato que recibian. Contento con la benignidad de sus amos, melancolico con su rigor, su tendencia 
a la arrogancia y la fiereza debia ser tenida siempre a raya. 

494. Id. Opinion de Du Terne. Muy diferente era la vida tranquila y sobria del blanco espanol, reli- 
gioso, hatero feliz en el campo despreciador de la industria en la ciudad, de la vida activa y satisfecha a 
fines del siglo XVII del blanco frances, menos religioso que el espanol, y agricultor activo y laborioso; 
pero no tanto que variase demasiado el fondo comun esencial de los negros esclavos del subdito espa- 
iiol y del colono frances. Faltan monografias sobre el caracter y costumbres de los negros esclavos de 
la Espaiiola, en la epoca en que era el hatero el factor economico frente al factor militar concentrante 
y al factor eclesiastico conciliador. Veamos lo que sobre los negros esclavos de las Antiiias habitadas por 
los franceses dice el R P. du Teme, ya que nuestro trabajo Uega hasta 1608 y que este sabroso escritor 

?3upra (484), t. 8, p.7. 
567S~pra (484). t. 8, p.21. 
qupra  (4841, t. 8, p.20. 
564De color amulatado o de un moreno que tira a negro (Dicc.) 
57"Supra (484), t. 8, p.11. 
nlSupra (4841, t. 8, p.15. 
%upra (4841, t. 8, p.15. 
n'~uira (483). p.382. Debid agregar que, en la practica, fueron mas humanos los espaiioles que los ingleses y franceses. 
n%u~ra (484). ~ .383.  . . .. . 
5 7 S u L ~ ~  negros criollos son imitadores y copias de los blancos ... Son mas inteligentes que nuestros paisanos de Francia; 

estos viven entre eUos mismos y no tratan de tomar nuestras maneras... Aquellos negros no son tan limitados como mis 
compatriotas los campesinos bajobretones". Maienfant: Des Colonia e t  Particuliemnent de celle de Sain-Domingue. A, Paris, 
Aout 1874; pp.227-229. 
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publica su clasica obra Historia g-1 de las A n t i h  en 1667. Por la cual se podd colegir que el rigor del 
amo con el esclavo tampoco era alli tan negro como se pinta. "Un poeta -escribe Du Tertre refiriendose 
a las diversiones de los negros-, tenia mucha razon al decir en Platon que Dios quita la mitad del espiritu 
a los esclavos, Dimidium mentislupiter iUis aufert, por temor a que, conociendo la desgracia de su condicion 
se aflijan con exceso y a que se vuelvan incapaces de servir. Tenemos de ello experiencia en nuestros ne- 
gros, que no piensan en su deplorable condicion sino cuando se les maltrata; pero tan ligeramente, que 
si este pensamiento les ocupa hoy, no se acuerdan al dia siguiente. Es de ellos de quienes puede decirse 
que toda la tierra es su patria; porque con tal de que encuentren de beber y de comer, todos los paises 
les son indiferentes ... No estan menos alegres en su servidumbre que si fuesen perkctamente libres; y 
que los que los mandan ... Gustan las mujeres de bella tela blanca, que prefieren a toda otra tela, como 
mas capaces de hacer valer su negror, en lo cual ponen ellas su mayor belleza. Con sus bellos vestidos 
llevan collares y brazaletes, y cintas de color en sus cabellos, en sus camisas y en sus enaguas, y estan muy 
limpias los dfas en que no  trabajar^...".'"^ Suspendemos aqui con pesar, por f a h  de espacio, esta cita y 
este tema dulce y reparador sobre el vivir de aquellos negros esclavos "cuyo color qu& era hace 5,000 
anos, la aristocracia de la tierra, mientras el blanco andaba, como rata albina, escondido en madrigueras 
o cobijados por los a rb~ les" .~  Sobre el bautismo de los bozales (v. Ecco). 

Capitulo LI 
LAS DESPOBLACIONES. CONTINUA LA ADMINISTRACI~N DE ANTONIO OSORIO. 

POBLACIONES DESTRUIDAS: SU HISTORIA Y SU VALER 

495. Puerto de Plata. 496. Charlevoix habla de las razones que hubo para este establecimiento. 497. Florecimiento y 
decadencia de Puerto de Plata. Cita & Moreau de St-M@. 492. Datos y opinion de Fr. Cipriano de Utrem. 499. Ba- 
yahu. 500. Establecimiento de la villa de Puerto Real. 501. P w t o  Real en 1527 y 1532. 502. Decaimiento de Puerto 
Real o Bayahd y su repoblacion. 503. La Yaguuna. 504. La Yaguana en 1519, 1592 Y 1603.505. Montecristi. 506. El 
Almirante busca un sitio para poblar. 507. Fundacion y pobhcidn de Montemisti. 508. lm-cia del Cabildo secular 
de Santo Domingo. 509. San Juan de la Magwana. 510. Descripcion de la Maguana por Las Cusas. 511. El Valle de 
San luan segun dos geografos. 512. La Villa. 513. Lo que en 1529 decian de eIla los oidores. 514. En San luan de la 

Maguana surgio un Moe. 

495. Puerto de Plata. Cinco fueron las poblaciones destruidas, a saber: Puerto de Plata, Bayaha, 
La Yaguana, Montecristi y San Juan de la Maguana. Puerto de Plata parecia haber recibido preferente 
atencion de la Corona. Su bella montaiia habia sido reconocida por Colon, en su segundo viaje, el 
domingo 8 de diciembre de 1493. Perduro el recuerdo: el insigne marino volvio con su hermano Bar- 
tolome en 1495, y ambos trazaron el plano de la ciudad. la cual construyo al fin el comendador mayor 
frev Nicolas de Ovando en 1502; y fue la sexta villa de espanoles."' Parece que solo en el camino que 
hizo para ella gasto dos mil pesos.579 Concediosele a esta villa por armas, en 1507 "un escudo y en el 
vn monte verde de plata, i en las puntas de lo alto vna F y vna de Oro, coronadas, y en lo baxo vnas 
ondas blancas e y al ser erigido el obispado de la Concepci6n en 1511, a el quedo sujeta."' 

Womo 11, pp.526 s. 
mJ~d Vasconcelos: Indoiogfa, Parh, s. a. Prologo, pXXN. 
v8Las Casas; ob. cit.. se@n el orden seiialado en el libro 11, cap. XVIII. 
qupra (527), p.131. CDI, t. V. p.110. 
5"Real ddula de Sevilla 7 de diciembre de 1508; en Boletin del A~thivo General de la Nacibn, niim. 1, hoja suplementaria, 

facsimil de impreso antiguo. 
5B1Herrera: Dec. 1, p.220.1. 
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496. Charievoix habla de las razones que hubo para este establecimiento. En la mente de Ovando, se- 
gun el P. Charlevoix, historiador frances, Puerto de Plata venia a ser la substituta de la abandonada 
Isabela. "Era de extrema consecuencia -dice-, que hubiese en esta costa un puerto capaz de servir de 
abrigo en caso de necesidad; y aun tenia Puerto de Plata otras ventajas muy considerables sobre el de 
Santo Domingo; abreviaba mucho la ruta de los navios, que estaban mas seguros de encontrar alli 
toda suerte de refresco. No queda sino a diez o doce leguas lo mas, de las minas del Cibao, miradas 
siempre como las mas abundantes de todas y como aquellas cuyo oro era mas puro. Santiago no esta 
mucho mas lejoq la Concepcion de La Vega no esta sino a diez leguas y puede servir de escala a estas 
dos villas, a la primera de las cuales no faltaba sino esta facilidad para ser la mas rica y negociable 
de toda la isla. Era, por otra parte, necesario asegurarse de los habitantes de esos departamentos, 
los cuales estaban bastante despoblados todavia, y cosa facil servirse de aquellos por su proximidad 
a las minas".582 

497. &cimiento y decadencia de Puerto de Plata. Cita de Mmeau de St-M&y. Mapa. "A principios del 
siglo XVI -dice Moreau de St-Mery-, Puerto Plata estaba muy floreciente. Iban alli los navios de Espa- 
na en gran numero y encontraban cargamento de azucar, por ser: entonces dicha villa el embarcadero 
de La Vega y de Santiago, hacia las cuales Ovando habia hecho construir un soberbio camino cuyo 
costo (de 2,000 pesos, segun Herrera) fue motivo de reproche. La ciudad fue, sin embargo, pillada por 
corsarios antes de 1556; sobrevino luego su decadencia. No es muy segura la entrada del puerto, que 
queda precisamente al Norte; su fondo es de tres brazas y disminuye considerablemente desde que se 
entra en el, lo que se atribuye, sobre todo, al limo que acarrean los dos rios que alli de~embocan"?~' 
Moreau de St-Mery escribe en 1787. Del ano 1732 hay nota sobre un mapa de Puerto Plata, existente 
en el Archivo General de Indias: "Puerto de Plata, oy arruinado: contiene una relacion de como debe 
ponerse la proa para entrar en 61 los navios; y describe la Fortaleza y dice que a la puerta de esta esta 
esculpido lo siguiente: Dio fin a esta Forta, el Capn. Dn. Po. Rengifo, Alcaide de ella ano de 1577. 
Describe asimismo la Iglesia y el Convento de Sn. Franco".58$ El verdadero titulo de este convento era 
San Pedro Martir.585 

498. Datos y opinion de Fr. Cipriano de Urrera. Llamase hoy "Isabel de Torres" el monte al pie del 
cual fue fundada, en vez de "Monte de Plata", nombre con que lo llamo Colon. "E1 nuevo nombre 
parece impuesto por motivo singular, de que no hay noticia, sino que en el censo de la isla en tiempo 
de Osorio y despues de la despoblacion del norte, hflase entre los vecinos de la ciudad de Santo 
Domingo, debajo del No. 533: "Isabel de Torres, viuda, tiene familia"; ... Parece que la fundacion del 
convento puertoplateno se ha de poner al ano 1526, en mayo a mas tardar, con Las Casas por prior. Y 
ya sabemos que Las Casas comenzo a escribir la Apologetica Historia de b Indias en este convento (en el 
cuarto primero que comenzo a edificar), "el ano de mill e quinientos e veinte y sieten ... La Audiencia 
comenzo a hacer una fortaleza el ano 1564, que podia tenerse como ya habilitada en 1575. El numero 
de vecinos que en el tiempo mas prospero tuvo es desconocido; consta que en 1575 no pasaban de 
veinte. La total miseria de la ciudad coligese cual fuera con tan pocos vecinos, y los diezmos tan mines 
que no bastaban para la sustentacion de un parroco ... Ni fueron mas los vecinos al tiempo de ordenar 
Osorio la destruccion de Puerto Plata, parte por la cortedad de medios de vida, parte porque los que 

ZB'Charlevoix: Histoire de 1% EIpagnoie ou de S. Dmningue, t. 1, p.218. 
S%foreau de Saint-M&y: Des~ption de la Partie Erpagn~lc de l11iie de Saint-Domingue, t. 1, pp.195 y 196. 
V G I ,  55-1-10. Conviene advertk que hasta el ano 1584 no se avis6 al rey de haberse terminado la fortaleza de Puerto 

Piata. Expresiones de estar hecha antes de ese tiempo se hallan en documentos de informaci6n no directa. 
=P. Uaera: DilundMones historicac, t. 1, pp.382 y 383. 
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algo llegaban a tener, comerciando ilegalmente con extranos, o no eran de Puerto Plata sino de Santiagc 
o ponian sus casas donde no se les cogiera por la autoridad a la mansa".586 

499. Bayaha. De antiguo abolengo podia tambien preciarse Bayaha, en la que se fundio la antigua 
Puerto Real, septima villa poblada de castellanos por Ovando; a la cual, por privilegio de 1507, se 
senalo por armas "un escudo con una nave dorada sobre las ondas, campo "aqui fue donde el 
Almirante Don Christobal C o l h  aporto, la primera vez que llego a esta Isla, i tomo puerto"?88 

500. Establecimiento de la viika de Puerto Real Su fundacion fue como sigue: indignados por la 
felonia sin paralelo con que se condujo Ovando en Jaragua, que era la provincia mas prospera de la 
isla, &se en armas la provincia de Guahaba. Aquella hiena inhumana envio a Rodrigo Mexia de 
Trillo, uno de sus capitanes, a castigarla. Rindieronse los indios, y Mexia hizo alli dos villas. La una de 
ellas fue Puerto Real; la otra, Lares de Guahaba. Recordemos que, para esta ultima, erigiose catedrai 
a principios del pontificado de Julio 11, ereccion que no tuvo resultado alguno; y cuando por fin se 
fundo en 1511 el obispado de la Concepcion en La Vega, Lares de Guahaba y Puerto Real quedaron 
sujetas a su diocesis. (Ecco). 

501. Puerto Real en 1527 y 1532. Todavia en 1527 se cogia oro en los terminos de Puerto Real. En 
los primeros dias del mes de enero de 1532, un golpe de indios cimarrones recikn puesto en libertad, 
se presento en la villa, y mato a un castellano, a su mujer y a dos hijos.589 

502. Decaimiento & Puerto Real o BqaM y su repoblacibn. A la brevedad de su esplendor, suerte 
comun a casi todas las villas creadas por el Comendador Mayor, debio seguir profunda decadencia, 
pues que en el ano de 1574 se mando hacer un pueblo en el puerto, y se llevaron para el 100 labra. 
dores;590 mandato que parece no estaba ejecutado en 1579, ano en que Don Rodrigo de Bastidas se 
obligo, por asiento, a poblar en dicho puerto (supra 99); el cual es, segun Charlevoix, "el mas bello 
y el mas espacioso de toda la isla; y quizas no haya ni uno solo en toda America que sea preferible: 
tiene al medio, una pequena isla; esta defiende la entrada, que es muy estrecha; y los mlis gruesos 
navios pueden circular bastante cerca de tierra para tocarla con el miistil de pr0a.5~' Bayaha se llama 
hoy una seccion rural de la comun de Fort-Liberte, del departamento Norte de la Republica de 
Haiti.592 

503. La Yaguana. Cuando frey Nicolas de Ovando, comendador mayor de Aldntara, menos igno 
rante que Osorio, aunque mas expeditivo, hubo "pacificado" en 1503 la bella provincia de Jaragua, 
establecio en la Yaguana, lugar de esa provincia, cerca del lago de Jaragua y a dos leguas del mar, una 
villa que se llamo Santa Maria de la Vera Paz. Esta fue reemplazada por otra mas proxima aun al mar, 
hacia la punta de Yaguana: diosele por nombre Santa Maria del Puerto, pero fue conocida generalmente 
por la Yaguana, de donde viene su nombre actual de Leogane. Habh dado el rey Fernando por armas, 
a la villa de la Vera Paz, en 1507, "un escudo con una paloma encima, que tiene un ramo en el pico, 
asentada sobre el arco del cielo, de diversos colores, i en lo baxo una Paz".593 

504. La Yaguanu en 1527,1592 y 1603. En 1527, un navio ingles cargado de mercancias se detuvo a 
la misma entrada del puerto de Santo Domingo con proposito de comerciar. Un canonazo del alcaide 

qupra  (4851, p.384. 
msupra (580). 
SWerrera: Dec. 1, p.179,2. 
56PP. Utrera: Historia Militar de Santo Domingo (documentos), t. 1, p.175. 
Z90AGI, 534-105 53-67. Llego porcibn de labradores en enero de 1576, y a poco se disociaron de aquella fundacibn. 
59'Supra (5871, t. U, p.49. 
T X . ,  cuadernos 9, p.19. 
-3upra (580). 
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de la fortaleza fue la respuesta a este buhonero de la mar.5w La Audiencia censuro este acto, y al noticiar 
al rey lo ocurrido, entre otras cosas le informo que la villa de la Yaguana tenia entonces un buen puerto, 
minas, cuanto era menester para establecer un gran comercio. En 1591 Cristobal Newport la tomo 
y arraso casi totalmente. Dice Charlevoix que en el momento de efectuarse su despoblacion, la villa 
estaba extremadamente Poseia entonces, sin embargo, segun el Memorial de inconvenientes 
presentado por sus vecinos al Presidente Osorio en octubre de 1604, algunos atributos de ciudad; habia 
en ella y su termino mas de 1,500 negros, gran cantidad de reses mansas, un gran ingenio nombrado 
San Pedro, que valia mas de 50,000 ducados sin los negros, muchos otros menores, y una iglesia mayor 
sustentada con las capellanias y tributos de todos ellos. 

505. Montecristi. Su descubrimiento. Cuando el Almirante di6 la vela, viernes 4 de enero de 1493, 
en el puerto de Navidad, provincia de Marien, dirigiose al Este, y se encontro con un alto y desnudo 
monte que tenia la forma de una tienda de campo; y llamole Monte Cristi. Enderezado rumbo se le 
junto Martin Alonso Pinzon, que sin claro motivo se habia apartado de el. 

506. El Almirante buscaba asiento para poblar. Volvio alli el 7 de diciembre siguiente buscando asiento 
para poblar; pero fieronle contrarios los vientos, "i no pudo pasar al Puerto de Gracia, que esta a 5 o 6 
Leguas de el de Puerto Plata; i huvo de volver atras tres Leguas, adonde sale a la Mar un nio Grande i 
hai vn buen puerto. Salto en Tierra a vn pueblo de indios. Vi6 por el rio arriba vna Vega mui graciosa, 
i que el rio se podia pasar por acequias que pasasen dentro del pueblo, i para hacer molinos i otras co- 
modidades convenientes para edificar. Determino de poblar alli, i mando desembarcar la Gente, que iba 
bien cansada, i los caballos mui perdidos. En este asiento comenzo a poblar una Villa".596 Asi aparecio la 
habela, aurora primera, breve, resplandeciente y bella, de la civilizacion europea en America. 

507. Fundacion y pobfuci6n de Monte&. Fundo por fin esta villa Nicoh de Ovando, el comendador de 
Lares; pero hallose mas tarde despoblada y, para remediarlo, hicieron dos capitulaciones: la una en 1533 
con Pedro de Bolaiios, vecino de Santo Domingo, para llevar 60 vecinos, a los cuales les fueron concedidos 
algunos privilegios; y en 1545 la otra, con Francisco de Mesa, que fue nombrado g~bernador"?~~ 

508. El Cabildo secular de Santo Domingo contra Montecristi. Hemos visto que el Cabildo secular 
dominicano, en su decidida y atentada protesta contra las Despoblaciones, despues de indicar que los 
rescates debian remediarse con proveer suficientemente a la falta y necesidades de los vecinos de la isla, 
senalo al rey la conveniencia, "para quitar y estorbar" -decia-, las ocasiones de tantos navios corsarios 
como venian al rescate, de hacer que se vendiesen y disipasen "los muchos hatillos de personas pobres, 
de poco ganado, que estan junto a las costas; y que de la misma manera se despueblan Monte Xpi y 
las estancias que alli ay, que sirven de lo que los hatillos dichos" (supra 380). 

509. San Juan de la Maguana. La palabra indigena Maguana significa vega pequeiiaS9' y es nombre 
claro y delicioso, no solo en la historia de la isla sino en la historia de America, cuyo primer capitulo 
se verifica en Quisqueya y tiene por glorioso escenario los cacicazgos que a esta, en separados reinos, 
dividian; uno de los cuales era el de la Maguana, donde en 1494 se efectuo, habndose todavia el Nuevo 
Mundo en su milagroso amanecer, uno de los hechos mas interesantes de la Conquista: la prision, por 
engano, del cacique mas poderoso de la isla; hecho que por si solo pinta a los tres personajes que en 
el actuaron: Colon, con su arbitrio Ojeda, con su audacia; Caonabo, con su odio. 

5wAGI, 53-1-9. 
595Supra (582), t. 1, p.481. 
SP6Herrera: Dk. I,50,2. 
S97CDI, 2 s., t. N, pp.30,289; t. V. p.7. 
'"E. Tejera: Palabmi indigenas de la Isla de Santo Domingo, Editorial La Nacion, 1935, p.349. 
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510. Desmipcion de la Maguana pur Lar Casas. Describela Bartolome de las Casas, y dice: "Esta pro 
vincia, en sierras, y en rios, y en valles o zabanas o campinas, aunque no son muy grandes, es tierra 
bienaventurada; es muy fertil, es muy templada que cuasi sin ninglin calor ni frio alguno es menester 
que en ella se halle, sino es en las sierras muy altas que confinan con Cibao, donde hay harto fresco ..." 
Es tierra mas enjuta que otras vegas; granan aqui muchas cosas de semillas sembradas, trigo se ha 
hecho, y yo lo he visto mucho bueno granado; hay en ella ingenios de azucar, la cual a toda la de esta 
Isla hace en blanco y dureza, y en las otras calidades, mucha ventaja".599 

51 1. El vaUe grande de SanJuan, segun dar geogdfos. Alcedo escribe: 'Un valle grande, fertil y hermoso 
de la isla de Santo Domingo; confina con los de Banica y de Neiba, y le cinen y riegan los rios de Neiba 
y Art iboni t~" .~~~ "El gran vaue occidental o de San Juan de la Maguana -decia el geogdo dominicano 
Don C. Armando Rodriguez en 1915-, esta limitado al E. por la Siemz del Agua, al N. por las ultimas 
estribaciones del Macizo Central; al S. por las sierras de Neiba y de la Patilla y al 0. por algunos montes 
que lo separan de otras llanuras que se dilatan hasta San Miguel de la Atalaya y que se encuentran en 
la porcion de temtorio cuya propiedad se discuten los dos Estados que se comparten el dominio de 
la isla: la llanura de Hincha, llamada tambien gran valle de Guaba o de Santo Tomds, no es mas que la 
continuacion del vaue de San Juan. Este valle, en la parte ocupada por los dominicanos, tiene 60 Kils. 
de longitud, con 25 de anchura media ... Los principales rios que lo riegan, son Mijo, Maguana, San 
Juan, Caiia, Macasia, Vakjuelos y 

512. La Villa. La noble villa de San Juan de la Maguana, entre los dos caudalosos rios de Neiba y 
Yaqui, en el centro de la Isla, en la region donde reino Caonabo, el mas grande de los reyes que en ella 
habia, era la duodhcima villa de castellanos edificada en el sitio mismo que ocupaba la capital del reino 
de Maguana; y en 1507 el rey le senab, por armas, "vn Escudo blanco y en el  vna Aguila negra, con 
vn libro en la mano, con una orla dorada y en ella cinco estrellas de sangre".60L Cuando se erigieron 
en 1511 dos Iglesias catedrales en substitucion de las tres que habian sido suplicadas a Julio 11, la villa 
quedo sujeta a la del Puerto de Santo Domingom3 (V. Ecco). 

513. Lo que en 1527 dedan de ella los o i h .  En aquella celebre ocasion de que ya hemos hablado, 
cuando en 1527 una nao inglesa de 250 toneles que navegaba con las tres gavias, despues de efectuar, 
se@n sus propias noticias, un viaje mas imaginario que real en busca del Gran Kan, paso de la isla de 
San Juan al puerto de Santo Domingo, llevada por el maestre espanol Gines Navarro; y fue recibida 
con un disparo de artilleria por el bizarro alcaide de la fortaleza (supra 504); la Audiencia refirio este 
hecho al rey, pidiendole no poner en olvido la Espanola, encareciendo la fertilidad y riqueza de su 
suelo, con las particularidades de sus diversas villas y regiones; y sobre San Juan de la Maguana le 
decia: "que su Granjeria de Azucar era lo mejor y lo m&s blanco de la isla, i que, estaba en comarca de 
minas; i donde hada mucho Pan, i Maiz, i otras cosas, i que estava en ella una Palma que plantaron 
los Castellanos mui pocos anos habia, i que llevaba da ti le^".^"^ 

514. En San Juan de la M a g u a ~  surgio un h. Si el nombre de Maguana es patrimonio comun de 
los pueblos de America, el de San Juan de la Maguana debe mirarse como timbre de honor del pueblo 
dominicano. Fue en esta villa donde el cacique Enriquillo, maltratado por un altanero espanol llamado 

T a s  Casas: Apoiogdtica His- de lar Indias, cap. Vil. 
6MAlcedeo: Diccionario Gdgmfico e Hist&ico, t. 11, p.529. 
QGeogmflafiur, politica e histosica de h ish de Santo Domingo o  Haiti; prologo de Luis A. Weber. Sanm Domingo, Imprenta 

de J. R. Vda. Garcia, 1915, p.358. 
a2Supra (580). 
a3He~ra:  Dec. 1,220,I. 
6MSupra (594). 
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Valemela, a quien luego vencio y perdono la vida, empun6 la bandera de la rebelion en favor de sus 
indios, para sostenerla en las guajaras de las sierras de Baoruco durante 13 anos. 

Capitulo LLI 
FINALIZA LA ADMINISTRACI~N DE ANTONIO OSORIO. 

LAS DESPOBLACIONES 

515. "Cosas del estado de La Espafioh". 516. Auto de Clfmara. Jerdnimo de Agikro. 517. Oms autos. 518. Francisco 
Manso & Contreras. 519. Residencia de Antonio Osorio pos G6mz de Sandoual. 520. Antonio Osorio cotuitmh en 

costar. 521. Antonio Osmio. 

515. "Cosas del estado de La Espafiolan. El dia 12 de octubre de 1606 quedaron terminados "los autos 
y testimonios tocantes a las cosas del estado de la Isla Espanola, hechas por Don Antonio Ossorio, 
Presidente de ella, que embia al Real Consejo de las Indiasn; estado lamentable que hemos reflejado 
en las paginas precedentes con mucho pero disculpable espacio, si se contempla en las funestas con- 
secuencias de las despoblaciones efectuadas por aquella autoridad. 

51 6. Auto de Cdrnara. Jeronimo de Aguero. "El fwcal, (Lic. M o )  con Jeronimo de Agiiem, sobre los 
excesos que cometio en la reduccion y mudanza de los Naturales y Pobladores de la villa de la Yaguana 
y otros Pueblos de la banda del Norte de esta Isla. Fenecido en el ano de 1607n.605 

517. Otros autos. Entre los autos dados por el  residente Osorio durante las Despoblaciones, figura 
uno "en razon del rescate de la persona de Don Sebastiann. iQuidn es este Don Sebastian? Recordare- 
mos, por otra parte, los autos ya mencionados relativos a comisiones con que fueron seiialados Diego 
de Rebolledo (supra 258 y 298); Domingo Hemandez (supra 262 y 263); Bartolome F a r h  de los 
Godos (supra 366 y 367); Antonio de Ovalle (supra 348), y sobre todo, el oidor licenciado Francisco 
Manso de Contreras (supra 312 y 313).606 

518. F r n h  h4amo de C o n m .  Ya hemos visto como el oidor Manso de Contreras fue renuente 
a secundar el triste negocio de las despoblaciones; la historia no tiene contra el reproche alguno como 
colaborador que habia sido designado del presidente Osono; la enemistad que entre los dos hubo sella 
ese concepto de contradictor de las despoblaciones. Con todo, su posicion como ministro del rey era muy 
difenmte de la posicion personallsima en que se habia colocado. Estaba en la Corte purgado ya de los car- 
gos que se le habian hecho en la residencia que se le tom6 del tiempo que habia tenido la gobernacion de 
Santa Marta, y con dtulo de 28 de abril de 1602 era fiscal de la Audiencia de Santo Domingo. Luego que 
el Conde de Lemos,   residente del Consejo de las Indii, acogio arrebatadamente el arbitrio del remedio 
de los rescates, segun el malaventurado memorial segundo de aquel miserable arbitrista Baltasar Lopez de 
Castro, fue llamado Manso de Contreras a conkrir el asunto de dicho remedio, y no solamente convino 
en la sabiduria con que el memorial habia sido prohijado, sino que a virtud de sus reflexiones se le tuvo 
por ministm de la mayor confianza para ejecutar dichas despoblaciones y, en atencion de lo mucho que se 

mBdQhi del AdrWD General & ia Nacion, n. 5, p.27 (Imtario de aum de la Esaibania de Cgmara, tomo 1, Coleccion Lugo). 
-Don Sebastian de Montoya, despoblado de los campos de Montecriti, entre los vecinos de Bayaguana con el n.O 36. 

Apresado en el puerto llamado de Dajabn por la gente de un nado fran&, pidieron por su rescate 1,500 ducados buen- 
recibi6 mas de una paliza para abreviar su rescate. Ueg6 en esto un navio ingles al mismo puerto, e invito a su mesa al capitan 
francb, con encargo de que tarnbih con d don Sebastian y se quedo el ingles con el prisionero hasta que el francb rebajase 
el precio, y qued6 su libertad por 800 ducados. El inglb obraba en el caso en atencidn a sus antiguas amistades con los de 
tierra ocurri6 este caso en 1605; AGI, kibania de Cgmara 11C. Uno de los dos brazos del rio Dajab6n tenia en el siglo 
XVIII nombre de Cano de Don Sebastian. (Fr. Cipriano). 



E s c r i t o s  h i s t b r i c o s  C* A m e r i c o  Lugo 

esperaba de el como celoso ministro, con toda brevedad se le hizo oidor de la Real Audiencia y, aun sin estar 
en posesion del titulo de oidor, se le mando salir de la Corte, embarcarse y cumplir diversas comisiones de 
manera que ya estuviese en Santo Domingo al tiempo que se recibiesen las cedulas de aquel impremeditado 
remedio. Consta que Manso cobro su primera n6mina de oidor por un ano y diez dias desde 20 de abril 
de 1603, que se embarco, hasta 30 de abril de 1604, y se deduce que llego a Santo Domingo despues que 
los ministros de la Audiencia habian cobrado sus nominas del tercio ultimo de 1603, y tan cercano fue el 
dia de su legada a las postrimerias del primer tercio de 1604, que todo fue juntar en un solo pago un ano 
de salario y diez dias para ajustarse su cuenta con las de los de& senores en la misma fecha. Si el 27 de 
kbrero de 1604 se le dijo a Osorio que primero habia de ejecutar las despoblaciones para poder darsele 
licencia de volverse a Espana, como lo tenia pedido, tal peticion fue hecha con algunos meses de antici* 
pacion, y asi es seguro que Osorio hasta entonces no habia imaginado cosa sobre despoblaciones. Eso se 
reconoce en su carta de 3 de junio de 1604, en la que dice que ya solo queda el remedio de despoblar los 
pueblos de la banda del Norte, proposicion tan tardia como por las cedulas de la materia es tan notoria, y 
rnas que en su carta no hay alusion a querer tomar la empresa, antes solo se refleja la influencia de Manso 
de Contteras que a la oreja le ha revelado lo que tiene entre manos el Consejo. A su vez fue Manso quien 
crey6 que la comision se le daria a el y, de hecho, se le di6 como brazo ejecutor, que no era lo mismo que 
como cabeza directora de la ejecucion. Aquellas expresiones del arzobispo Valderrama: "la dtedra de pri- 
ma a que aspiran los letrados es ilegar a ser vi^ a V. M. en su Real Consejo" (infra 521), era en sustancia la 
ambicion de Manso, y como la ocasion se habia desvanecido, segiin concibio la intervencion propia sonada 
o prometida y el parto de los montes mostro en que paraba, en la muerte del arzobispo Davila Padilla 
fundo, no su oposicion a las despoblaciones sino la frilta de jurisdiccion de hacerla Osorio por si solo, por 
no tener ya companero, conforme a la real cedula; propuso consulta con aviso de aquella defuncion, que 
podria dar pie a que el mismo Manso fuese escogido por companero, director en una con Osorio, si ya 
Niinez de Toledo, con salir de la isla, no habria de ser obstdculo para nombiiirsele en lugar del arzobispo. 
Osorio, empero, resolvio hacer las despoblaciones sin dilacion alguna, y en prosecucion de la obra sometio 
a prueba con improcedente finalidad, la accion que senalo a Manso (designado como ejecutor por el rey), 
y fue ir a despoblar Montecristi, no mandado despoblar por el rey. No desacato Manso aquella orden las 
veces que fue intimado, ni a ninguna otra contradijo con su firma, lo que por su persona tampoco hizo; de 
suerte que la intencion segunda de establecer dilatoria respecto a las despoblaciones, cuando no aprovecho 
a recuperar lo que habia sonado, le sirvio mas tarde de palanca para levantar cargos en su conocido h 
rid de excesos, presentado en la residencia que se tomo a Osorio. Porque santa y pia resolucion real fue que 
las despoblaciones se hiciesen con suavidad, Manso no estampo concepto desfavorable alguno a l  hecho 
de las despoblaciones, sino a celeridad o atropellamiento con que se hicieron y en ello es tan constante el 
Memolial (cargos 82,83,84,85,88,89,93,94,95,98,99,109), que el conjunto de todas las miserias que 
padecieron los despoblados y perdidas de hacienda de todo genero, tropelias, ahorcamientos, etc., etc., no 
fueron consecuencias de las despoblaciones en cuanto ordenadas por el rey, sino en cuanto aceleradas por 
Osorio al intento de prosperar en la gracia de S. M. y siendo asi que entre el Memorial del Cabildo secular de 
Santo Domingo y el Memorial de Manso exhibido por Cepero y Xuara hay una diferencia tan enorme como 
que en aquel se intenta persuadir los "inconvenientes que hay de mudar los pueblos de la tierra dentro de 
donde estan" y en este,'j07 con fianza con alegacion en aquel, "los inconvenientes y danos de la celeridad 
en la dicha despoblacion y reducciones", es preciso reconocer que la conducta de Manso de Contreras 
se ha de graduar por su estado de animo en relacion con la ilusion que desde el principio tuvo de recibir 
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comision personal para hacer las despoblaciones; desengano por la pretericion que de el se hii en dicho 
grado; esperanza de ser llamado a ocupar el puesto dado al difunto arzobispo Dhvila Padilla, y tropiezo 
de su dueno en la determinacion de Osorio de ir adelante en 10 mandado faltando el arzobispo. Porque 
la misma celeridad que en los vasallos de S. M. redundo en tanto dano de vidas y haciendas (largamente 
diluido con amontonamiento de cargos), en el redundo hasta no poder hacer el real servicio para merecer 
prosperidad de propio estado. De aqui que todas las acusaciones de Manso esten viciadas de la pasion de 
la venganza personal contra quien troncho sus esperanzas, y que afin permaneciendo muchos cargos como 
veridicos en razon de aquella celeridad precipitada, la historia debe discernir la orden del rey del modo con 
que se ejecua y pues la orden habia de ejecutarse, no habria sido Manso, si a el se hubiese dado aquella 
comision, quien habria cumplido el deber de suerte que, hechas las despoblaciones, la isla, andando los 
anos, no llegase a ser presa de franceses, con sus establecimientos y con sus invasiones constantes, hasta 
dar en el estado en que dio conforme a los hechos que son su historh608 

51 9. Residencia de Antonio Osorio pm Gomez de Sandoval. Llegado Gomez de Sandoval a Santo D e  
mingo, en 19 de julio de 1608 procedia ya a residenciar a Antonio Osorio. El 18 de agosto siguiente 
Cepero y Xuara presentaron Memorial de Capitulos contra Osorio sobre excesos cometidos por este. 
Despues de las declaraciones de los testigos, de nuevos capitulos y de las "rresultas de las quentas que 
di6 Ibarra que a de satisfacer el Sr. D. Antonio Osorio", este fue notificado de ello y protesto el 28 
de noviembre de 1608 en Santo Domingo, diciendo que se le notificaba "el mismo dia que esta para 
embarcarse, y que tiene nombrado procurador a Melchor Denis". Osorio habia otorgado poder a este 
que era procurador de corte y a Juan Rivera de Losada el 14 de octubre de 1606.609 

520. Antonio Osmio condenado en costas. "Pidio luego Melchor Denis que, habiendo muerto Cepero, 
Xuara fuese preso por los capitulos calumniosos contra Osorio; pero Sandoval proveyo auto nombrando 
asesor al Licenciado Bernaldez; y en 30 de abril de 1609 se declaro que no habia lugar a lo pedido, 
"atento a las probanzas que tiene dadas dicho Gaspar de Xuara; y a que por las provenzas el dicho Don 
Antonio Osorio esta condenado por su senoria en las costas, y asi lo proveyo...".610 

. 521. Antonio Osorio. El anobispo Fr. Domingo Valderrama y Centeno, que llego a su sede con 
posterioridad a las despoblaciones, hizo grande elogio de Osorio: "Es un gran Gobernador, muy gran 
cristiano, de linda y sana intencion, que con su gran talento y buenas trazas no solo sustenta en paz el 
Audiencia, pero toda la isla; que con ser asi que ha tenido las mas bravas contradicciones del mundo 
en aquella reduccion que hizo de los pueblos de la banda del Norte, que V. M. le mando hacer, y 
sobre ello haber castigado a tantos y a ser tantos los interesados que lo sintieron, con todo eso es de 
tan buena mana que, al parecer, los tiene a todos contentos, y es el gobernador mas querido y temido 
de cuantos yo he visto, y, a no ser asi, ni lo hecho se hiciera como se hizo, ni aun se sustentara como 
se sustenta, y constame que, a gran costa de su hacienda, de su salud y quietud, lo pudo acabar. Tic- 
ne tan prevenidas las cosas de la guerra en esta ciudad por mar y tierra como quien desde que nacib 
ha servido a V. M. en ella. De manera es esto que ya se vive aqui en paz y los de la tierra tratan sus 
haciendas por la mar sin que por toda esta costa parezca un corsario, siendo antes su plaza de armas, 

608Sobre Manso de Contreras, v. en Utreta: Sor Leonor de Owndo (1951), pp.28 s. Este licenciado fue trasladado oidor a 
Panami, despub a Quito, y murio en Mexico, siendo Alcalde del Crimen en aquella Audiencia. 

curioso con el dato dado, el otro de haber sido procesado Juan Riwro de Losada por libelista contra Osorio (supra 
nota 605); asimismo que en esta fecha de 14 de octubre 1608 Osorio hizo su podatario a Bemardino Adano Santander. su 
criado; AGI, Escribada de Camara 11C. Pudo ser Denis apoderado por subrogacion, no observada en la letra del documento 
por el investigador. 

"Tal condenacion fue carga prevista por el Consejo de las Indias, que asi a las otras partes libro de todas costas, por ser 
los cargos contra Osorio sobre materia de las despoblaciones; v. ReLrciones Hinonurc,cit., vol. 11. p.306 5s. 
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a donde solian estar tan seguros. Pienso que para paz y para guerra es de los buenos ministros que en 
Indias y en Espafia sirven a V. M.; y como la catedra de Prima a que aspiran los letrados es llegar a 
servir a V. M. en su real Consejo, asi lo es de los caballeros soldados pretender servir en el de guerra. 
Tengo a Don Antonio por hombre que no es ambicioso ni pretende cargos, sino solo servir a V. M. 
en lo que tambien entiende como cosas de guerra, y que se tendria por muy premiado de los servicios 
que en esta tierra ha hecho a V. M., si, estando en ella, se sirviese de le hacer de su Real Consejo de 
Gue m..." En este brillante encomio lo que se advierte es el gran candor de prelado, cuyos bi& 
grafos estiman como una de las mas excelentes prendas de naturaleza con que estuvo adornada su alma; 
lo que, unido a aquel espiritu de sujecion y de obediencia a que tienden los que viven en el claustro, 
alli ven un celoso vasallo de la autoridad, que obedece contra todo viento y marea y coopera a que la 
autoridad quede ennoblecida por solo la sumision que demanda del vasallo. Pero como en el claustro 
es digno de veneracion el subdito obediente, y por su obediencia el orden y la paz se comrva y todo 
redunda en el bien cotidiano de la familia claustral, muchas wxs ninguno mira ni observa lo que a la 
larga puede acontecer o suceder por razon de mandato precipitado y ciega obediencia practicada ... y 
cuando se advierten con tiempo las consecuencias mediatas de esta union de superior y subdito y, con 
todo, prevalece la orden y se ejercita la obediencia, todo el mal futuro que se preve sucedera quedase 
en tanto no llega, en grado de cavilacion, sin importar un comino la ninguna congruencia que habia 
habido en la paz (proveniente del mandato y la obediencia) con la justicia, de donde, por falta de pre- 
vision, no hay mas sino remediar, si remediarse puede, bajo el peso de la imprevision, del atraso en la 
prosperidad y aun de la ruina que, por dilatada que sea su aparicion, siempre es cierta. Y aqui lo que 
se ventila contra el mandato y la obediencia prestada por Osorio, es la causa del largo via crucis de la 
isla Espanola, hendida por medio en 1605,1656,1777,1795 ... 

522. Postrer numero marginal de las /lespoblaciones y final de la parte Seculm. En algunas partes hemos 
afirmado que Fernando el Catolico puede ser considerado como el padre de las Indias; y aun se po- 
dria decir que en su calidad de rey tuvo por la isla de Santo Domingo, la cuna de America, casi tanta 
estimacion como amor le tuvo Cristobal Colon en su caracter de descubridor. De la organizacion 
politica del Nuevo Mundo, el trazo las lineas generales que recorrieron despues Carlos V y Felipe U. 
A los Reyes Catolicos debe America la preservacion de la raza autoctona y la civilizacion de que hoy 
se enorgullece. Ellos hicieron de las Indias provincias mas bien que colonias, y de los indios, subditos 
nacionales especiales. El libre municipio castellano fue di la celula constitucional. Crearon la Casa 
de Contratacion de Sevilla, y germen del Consejo de Indias fue aquella Junta de letrados o Consejo 
real en que figuro el gran Palacios Rubio y en cuyo seno se declaro Libre al indio en 1512. Esta politica 
de los Reyes Catolicos fue respetada por sus sucesores durante todo el siglo mi, mas que a estos, a sus 
representantes, por su constante transgresion a la ley, debe atribuirse mucha parte de los males que 
en esa epoca aquejaron a las posesiones de Ultramar. "Un mal ministro y un mal gobernador -escri- 
bia en 1685 Varinas a Carlos-, toma Dios por azote de la republica".612 No es hora ni hay razon para 
ocuparse en dar testimonios de la politica del Cesar espanol y de su hijo como continuadores de la de 
Fernando V. Las hay diseminadas en el cuerpo de esta obra; y una ojeada a la compilacion de las Leyes 
de Indias basta para comprobar este aserto. Tampoco podemos ya insistir, aunque bien quisieramos, en 
el oriente de la navegacion de las Indias. Experto navegante fue Colon: el sitio escogido en nuestra isla 
por el para la fundacion de la Isabela (supra 515), y el plano que el y su hermano Bartolom6 trazaron 

"'AGI, 54- 1-9. 
6UVaticinw de la perdicidn de las Indias, CDI, 2 s., t. XII, p.207. 
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de la ciudad de Puerto Plata muestran el interes que le inspirara el litoral atlhtico. Ovando persistio 
en esta linea: "poblo la banda del Norte" cuya importancia decisiva para la existencia y el porvenir 
de la isla encarecieron mejor que nadie el cabildo secular de Santo Domingo y los procuradores de la 
villa de la Yaguana, Diego de Rebolledo y Hernando Guerra. Sobre la fundacibn de Puerto de Plata 
cuya situacion ventajosisima senalan Charlwoix y Moreau de St. Mery, sobre la de Bayaha o Puerto 
Real; la Yaguana o Santa Maria de la Vera Paz o Santa Maria del Puerto, Montectisti y San Juan de la 
Maguana. Construfanse barcos en la Espanola tres anos despues del Descubrimiento de America. "La 
carabela Santa CNZ se boto al agua en 1496; y desde 1445 cuenta este nuevo mundo con la construc- 
cion naval como industria e~tablecida".~'~ Don Sebastian Ramirez de Fuenleal, principe del gobierno 
y colonizacion de las Indias, pedia en 1529, como condicion para la conservacion de estas, que la isla 
Espanola fuese la feria y comercio de todo el Nuevo Mundo, y la unica puerta por donde entrase y 
saliese toda la contratacion de ellas: dabale preferencia a dicha isla sobre Mexico en gobernar lo de la 
navegacion, y dejaba caer en el alma del rey, como granos de oro, estas palabras llenas de ambicion y 
de esperanza: "que si esto se hiciese, la poblacion de Santo Domingo seria como Mermo en Sicilia o 
Londres en Inglate1~a...".6~' Lenta, y aun descuidadamente iba desarrollandose la vida de la Espanola 
en la direccion original. Pero en el alba del siglo xvii hubo cambio brusco; y toda la obra de Fernando 
V, Carlos V y Felipe 11 quedo de un solo golpe destruida. Las despoblaciones fueron decretadas, no 
hay que olvidarlo, en una de las epocas criticas de la paradojica Espana, empobrecida y gloriosa, p e  
tente al par que exhausta, cuando aun tenia un manto de lejanas estrellas por mantilla y por subdito 
al sol; epoca de ineptos favoritos del valido de un rey cuyo padre, en verdad, nunca lo tuvo; la epoca, 
en fin, de Felipe 111, piadoso y frivolo, dkbil e indolente, mas propio para abad de un monasterio que 
para principe de un gran reino; anticipado fruto de decadencia, incapaz hereden, del rey espanol mas 
laborioso, mas pmdente, mas preocupado de su incumbencia. Llego, por otra parte, a nuestra isla la 
barbara orden de su mutilacion a tiempo que moria el arzobispo Davila Padilla: y no pudo evitarse que 
ese arbitrio impio y criminal diese a la Espanola un golpe desatentado y mortal. "Este crimen mato la 
isla", escribi en 1916.615 La obra de Antonio Osorio cuya conducta recuerda la de Nabucodonosor y la 
de Tito en Jerusalem, no fue una devastacion; fue un asesinato. Moribunda, desde entonces, aquella 
isla beUa como la aurora y mansa como una weja, su agonia se prolongo hasta 1795 y aun hasta 1821. 
La Reconquista fue un estertor: la Anexion, una mixtificacion. Pedimos perdon por habernos detenido 
largo espacio en contar las despoblaciones. La triste consideracion de las irreparables consecuencias 
de este hecho bmtal que contrasta Con el amor que siempre habia tenido el imperio espanol por su 
noble primogenita, sella con doloroso silencio nuestros labiosP16 Cuando hubimos, despues de algunos 

a3Carlos Bosque: Compmdio de HirtoM Americana y A~gentina, Buenos Aires, s. f., pp.33-52118 
6wHerrera: Dec. IV, 122. 
6i5El Estado Dominicano ante el D e d o  Mlieo, Santo Domingo, 1916, p.28. 
6'6Los hiitoriadores pr6ceres de la isla no dieron a las Despoblaciones mandadas hacer por la Corona y ehecutadas 

por Osorio aquel lugar en que los infortunios generales son conocidos como tales, y eilo por falta de la documentacibn 
coetanea de los sucesos. En realidad, hasta los mismos escritores que trataron sobre esta materia y calificaron los hechos, 
tambih eran desconocidos. As1 aparece. Luis Jerbnimo de Alcocer en su ReIacMn & h I s h  EspaiIoh, no conocida sino en 
nuestros dias; el arzobispo Carvajal y Rivera, quien, con un rasguear punzante de su pluma de ave, con pocas aceradas 
palabras acpresb la esencia y sustancia de toda la documentaci6n hasta ahora hauada y que pueda hallarse. Don E m i l i o  
Tejera, cuando puse en sus manos el hto de mis iwestigaciones en el A.G.I. de Sevilla, y ley6 los documentos que d 
llamaba 'ptimicias de loa muchos e importantes beneficios que producid el trabajo de Americo Lugo en los ricos archivos 
de Eepaiian, consider6 a don Antonio Osorio como 'uno de los gobernantes mas sanguinarios y funestos que ha tenido 
la isla", e iluminado por la luz de aquellos documentos, hizo una pintura de los daiios causados por la ejecucibn de la 
orden real en 1605 y 1606, la m& *da y real (Rev. La Cuna & America, n.O 20, de 20 de noviembre de 1913). A raiz del 
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anos de terminar esta Parte Secular, de estudiar la participacion integral de un hijo de la isla, Baltasar 
Lopez de Castro, autor del arbitrio aprobado de las Despoblaciones, constante auxiliar de Osorio y 
como brazo suyo con aquella esperanza de bienestar personal hasta asegurar a su descendencia vida 
procera por merced real, concluimos asi las resueltas y consecuencias de su obra con Osorio: "El fin 
y paradero del esfueno realizado por inspiracion de Baltasar Lbpez de Castro declino en muerte y 
desolacion. Su arbitrio cerro las ventanas que miraban hacia el mar en la banda del Norte, senalada 
por Colon y Ovando como derrotero de la civilizacion desde los primeros dias, y abrio de par en par 
las puertas de la hermosa tierra dominicana a la invasion extranjera. Suprimio las unicas ciudades que 
se desarrollaban a impulso de su situacion privilegiada, erigio dos tumbas mediterraneas a sus restos 
mortales y hundio la isla toda en la ruina y la miseria".617 

curso oral que me fue pedido en 1933 por la malograda Accibn Cultural, surgieron dos adalides, Guido Despradel Batista 
y Manuel A. Pena Batlle; el primero, autor de Lar mfces de nuurro c~pfneu, Un ensuyo (la Vega, R. D., 19369); el segundo 
autor de Lar Dniuutacionlr & 1605 y 606 (en Clfo, niims. 29 y 30, mayoagosto de 1938), contribucibn valiosa al estudio 
de la realidad hist6rica. Despradel Batista y Pella Batlle pueden equivocarse, como nos pasa a todos, pero revelan en sus 
trabajos seriedad y probidad, visi6n patri6tica y elevado espiritu, y en quienes la RepBlica Dominicana puede saludar 
siempre a dos de sus m& seiialadas esperanzas. 

6nA. Lugo: IIrJI<Lcm Ldpcr & ClUhD y h dLspoMoci6n del Norte de h &aibfa, en Revista de HUtorfri de Amhicci. hkim, N. 
24 diciembre de 1947, pp.281-301. 



Capitulo 1 
OJEADA RETROSPECTIVA SOBRE LA IGLESIA 

EN SANTO DOMINGO (1492-1568) 

1. La Srrnta Sede impone la conwnion de los indios. 2. El P. Boil. Fmy Pedro de W b a .  Fmy Anton Montesinos. 3. Erem%n 
de las primeras igiesias en el Nuevo Mundo. 

l. La Santa Sede impone la conversion de los indios. Singularmente gloriosa es la Iglesia en Santo Domin- 
go. En la isla Espanola surgio por vez primera en Am6rica la Iglesia de Jesucristo para emprender la obra 
formidable de predicar alli el Evangelio a todas las criaturas, conforme al encargo recogido de los labios 
mismos del DMno Maestro por el apostol San Marcos. Cuando Colon descubrio el Nuevo Mundo no fue 
su proposito ni tampoco lo fue de los Reyes Catolicos la propagacion de la fe cristiana, y por el silencio 
guardado en las Capitulaciones de Santa Fe de Granada sobre este punto se comprueba. Solo despues 
del Descubrimiento dichos reyes, con el fin de inducir al Papa a que reconociera el derecho de soberania 
que se atribuian sobre las islas y tierras firmes descubiertas y por descubrir, se refirieron a la posibilidad 
de convertir los indigenas al catolicismo; y el Sumo Pondfice Alejandro VI, al otorgarles en 3 y 4 de mayo 
de 1493 el deseado reconocimiento, les impuso la obligacion de instruir en la Fe Catolica a los naturales 
y moradores de ellas.' Por tal modo la Santa Sede, con voz de piadoso pero firme requerimiento que ya 
habia surgido dulcemente en el corazon de la excelsa reina Isabel, completo las Capitulaciones de Santa 
Fe, ennobleciendolas y fecundizando su duro y seco mercantilismo con el agua viva y espiritual de la 
religion catolica. Grande bien la siembra de esta preciosa flor de la cultura europea de la epoca, si no 
fuese porque iba a abrir el surco la mano de hierro de la conquista condenada por la nota esencial de 
santidad del Cristianismo "cuya potencia consiste en la virtud de Dios, cuyas armas son la exhortacion, 
la paciencia, los trabajos; y cuya propagacion parece debiera en todos tiempos procurarse por los medios 
unicos que enseno su divino autor, y usaron sus diiipulos e imitadores con asombro fruton. 

2. El P. BoiL Fray Pedro de Cljrdoba. Fmy Anton de Montesinos. Apresuranse los Reyes Catolicos en cum- 
plimiento del mandato del Santo Padre, y envian en agosto del mismo aiio a colocar la primera piedra 
de la Iglesia en el Nuevo Mundo, al benedictino catalan Fray Bernardo Boil que deserta muy luego como 
insignificante misionero de las filas de la noble empresa. Entre los altos nombres de los religiosos que 
hacen ilustre a la isla de Santo Domingo en los primeros anos, estan los de fray Pedro de Cordoba y fhy 
Anton de Montesinos, que trajeron la palabra vivificadora y elocuente de la Orden de Santo Domingo 
a tiempo para levantar la evangelizacion del descuido en que la tenia el poco celo del gobernador Diego 
Colon. Era la de los dominicos la segunda Orden que sentaba su planta en Santo Domingo, que fue el 

'Las bulas en Nava-. &&6n de lar uiajes y deuubnmi entos... t. 11, Num. XVII y XVIII. 
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portico maravilloso del Nuevo Mundo: la primera Orden, el primer instinto reliioso de America pertenece 
a los franciscanos. Vino por vicario de la Orden de Predicadores, aunque mozo de poca edad, Fray Pedro 
de Cordoba para quien seria pobre todo elogio y la canonizacion mera justicia. Hdlase en su humildad 
y caridad y firmeza en el cumplimiento del deber una relacion tan perfecta y armoniosa que mas bien 
parece cosa angelica que humana. Fray Anton de Montesinos, predicador verdaderamente apostolico, es 
"la voz que clama en el desierton. Precursor de Vitoria y primer protector de los indios, sus sermones son 
la piedra angular de la etica espanola en las Indias. Con eilos nacio en Santo Domingo, entre panales 
teologicos, e1 derecho en Arneri~a.~ Creo que el verbo creador de Montesinos fue quien produjo a Las 
Casas, aunque este afirme que fueron sus solitarias y frias lecniras del Eclesiastes en Cuba. 

3. Ereccibn kzs Mmeras i g h i m  en el Nuwo Mundo. Las primeras Iglesias de America se levantaron en 
la isla de Santo Domingo, y eran de paja. Tan humilde condicion del templo de Dios, indudablemente 
grata a los ojos de Jesucristo, se conservo hasta muy entrado el siglo xvi, no obstante el provento de 
los diezmos de las Indias otorgados a los Reyes Catolicos por el Papa desde el ano 1501; sin que para 
la fabrica de ellas se cumpliesen las disposiciones del rey Fernando dadas en Burgos del 30 de abril de 
1508, y reiteradas por cedula de Valladolid el 14 de diciembre de 15103, en la cual se declaran proveidos 
los materiales y enviados los maestros; y se manda que se entienda con mucha diligencia en hacer labrar 
las dichas iglesias, haciendo los cimientos de piedra y lo demas de muy buena tapieria. "En dicha isla 
no hay iglesias sino de pajan, afirmaba en 1527 el bachiller Alonso de Parada.' Y lo mismo eran las de 
la Fernandina y Santiago. En 1504 fueron creados por el Papa Julio 11 un arzobispado y dos obispados 
en la isla, aquel en la provincia de Hyaguate en la que esta el puerto de Santo Domingo y "la propia 
ciudad Hyaguatensen5 y estos en Lares de Guahaba y Concepcion de La Vega. Accedio a ello el Santo 
Padre pero sin resultado; y anulada en 1511 la ereccion efectuada el 15 de diciembre de 1504, de la 
silla metropolitana Hyaguatense y de los obispados sufraganeos de Magua y Bainoa, fueron creadas 
dos Iglesias, una en la Concepcion de La Vega y otra en Santo Domingo, a las cuales se donaron los 
diezmos, quedando asegurado el Patronato Real. Nombrose obispo de la Concepcion al doctor Pedro 
Xuirez Deza, que era canonigo de Palencia y obispo de Santo Domingo a fray Garcia de Padiila, que 
ektuO en Burgos el 12 de mayo de 1512 la ereccion de su catedral, pero no vino a la Espanola. Xua- 
rez Deza si, y en 1514 se encontraba al frente de su dio~esis.~ Por la misma bula de 1511 fue creado el 
obispado de San Juan (Puerto Rico), nombrandose obispo a don Alonso Manso. 

Capituio 11 
OJEADA RETROSPECTIVA SOBRE LA IGLESIA 

EN SANTO DOMINGO (continuaci6n) 

4. El obispo Gerakiini. 5.  Disposiciones relativas a Geraridini. 6. Erey Luis de Figuerva. 7. D. Sebastian Ramim de FuenleaI. 
8. Ramirez de Euenledl pasa a Merico. 9. Juicio sobre Ramirez de Fuenledl. 

4. El obispo Gemldini. Antonio de Leon Pinelo trae el dato siguiente: Libro General de 1516 a 1517. 
Posesion del obispo de Santo Domingo se de a don Alejandro Geraldini, presentado y proveido por Leon 

Chacbn y Calvo: Cedulurio Cubano, t. 1, pp.XW s. 
'P. Utrem Diluciduciones Hurdnurr, t. 1, p.65, sobre CDI (1890). 
'AGI, 145-7-7. 
SSupra (3), p.61. 
6E1 obispo Deza fue quien bendijo el sitio en que se edific6 la Catedral de Santo Domingo: ceremonia de 25 de Mano 

de 1514. V h e  P. Utrem La lnmacuiadu Concepcih, p.34. 
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U, en lugar y por muerte de don fray Garcia de Padilla. A 13 de febrera7 Esta provision de 1516 esta 
reirendada del secretario Pedro de To m... Humanista y poeta italiano, Geraldini habia sido llamado 
junto con su hermano Antonio por Isabel la Catolica a Espana, donde fue diplomiitico y preceptor de los 
principes. Vino Geraldini, ya obispo de Vulturara desde 1496, a su nueva diocesis de Santo Domingo en 
febrero de 1520, y nos trajo, en anforas latinas, mieles del Renacimiento. Puso en 1523 la primera piedra 
de la Catedral de Santo Domingo: fatigado por los servicios prestados a la corona espanola, "agobiada su 
naturaleza por la inclemencia del ciima tropical, libre la mente de menoscabo consecutivo, sorprendien- 
dole la muerte cuando estaba entregado de ileno a la obra material de su Ig1esian.B 

5. Disposiciones relativas a Geraldini. En 9 de mano de 1519 "se di6 a Geraldini, obispo de Santo 
Domingo, la mitad de la vacante, y la otra mitad a la Iglesia, y no dice la cedula que es por merced, 
sino que el Rey tiene por bien que se le acuda con ellan? Y en 29 de septiembre de 1526, por muerte 
de dicho obispo, se hizo a la Iglesia limosna de sus espolios y de lo que rentase que sobre lo susodicho 
estuviesen hechasn.'O 

6. Fray Luis & FiguetociA la muerte de Xuarez de Deza, que ha debido ocurrir el 25 de diciembre 
de 1522, fue proveido por obispo de la Concepcion de La Vega fray Luis Figueroa, aquel antiguo prior 
de la Mejorada y gobernador jeronimo de la Espafiola en 1516; el cual habia sido proveido tambien 
el 27 de marzo de 1523 para la Abadia Jamaiquina por no haber tenido efecto la presentacion del 
liaenciado Andres Lopez de Frias, hecha a principios de marzo de 1522, cuando ocum6 la muerte del 
primer abad D. Sancho de Matienzo. A la muerte del Obispo de Santo Domingo Alejandro Geraldini, 
ocurrida el 8 de marzo de 1524, unieronse los obispados de Santo Domingo y de la Concepcion; "y 
el propio fray Luis de Figueroa fue presentado nuevamente para la Concepcion, para Santo Domingo 
y para la Abadia de Jamaica, despues de la muerte de Geraldini; pero murio sin haberse consagrado, 
cuando preparaba el viaje, ano de 1524"J 

7. Ramirez de FuenleaL EnriquiUo. Piraterfa. D. Sebastian Ramirez de Fuenleal fue presentado en 
substitucion de fray Luis de Figueroa para ambos obispados. Sus ejecutoriales son de fecha 28 de junio 
de 1527. Natural de Villaescusa de Haro (Cuenca), colegial de Santa Cruz, e inquisidor de Sevilla, 
Ramirez de Fuenleal era a la sazon oidor de Granada. Tan pronto como Uego a Santo Domingo a 
principios de 1529, electo obispo y presidente de la Audiencia, emprendio con el receloso cacique 
Enriquilo las gestiones de arreglo que culminaron mas tarde en el restablecimiento de la paz en la isla?' 
Trato tambien de remediar la novedad de la pirateria, por el peligro que habia en ello, para lo cual 
hizo junta; y esta, despues de estudiar bien el problema, informo al rey que no habia cosa poblada de 
asiento en todas aquellas partes, sino en Santo Domingo; que el robo del oro, el anegarse los navios, 
el riesgo que estos corrian, la falta de respeto a los mandatos reales y los desacatos consiguientes de los 
gobernadores de aquellas provincias, todo, finalmente, mantenia a estas en absoluta confusion; para 
cuyo remedio propuso que la Espaiiola fuese la feria y comercio de todas las Indias, y unica puerta por 
donde entrase y saliese la gente, el oro, la plata, los bastimentos, las mercaderias, y eilo por concumr 
en dicha isla mejores circunstancias y condiciones maritimas y terrestres, bien comprobadas cuando 

?CDI, 2 S, L XIV 0, Consejo de Indias), p.16. 
85upra (31, t. 11, p.176. 
PSupra (7). p.209. 
"'Supn (7), pp.30,212. 
ILSupra (3), t. L, pp.449450. 
12Enriquillo no hii caso de las proposiciones de Ramirez de Fuenleal y voz de Hemando de San Miguel; Barrionuevo, al 

conseguir la reduccion del cacique, no le habh presentado cosa d i t a  que San M i e l ,  no otras garantias que las mismas 
de Ramirez de Fuenleal; el Consejo de las Indias sigui6 en este negocio la pauta del obispo. 
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desde ella partieron los descubrimientos y pacificaciones de todas las Indias; y por hallarse bien pobla- 
da y abundante de todo con infinitas maderas e innumerable ganado; "siendo cosa clara que estando 
poderosa la isla Espafiola, aquello estaba mas firme y seguro, ni Mexico podia gobernar mejor lo de 
la navegacion como La Espanola". 

8. Ramfwz de Fuenleal paui a Marico. Mientras presidia Ramirez de Fuenleal con singular tino y efica- 
cia en la Espanola, todo hacia presagiar una sublevacion en MQrico: los desmanes de la Audiencia, las 
arbitrariedades y excesos de Nuno de Guzman, las acusaciones contra Cortes, el extraordinario prestigio 
y poderio de este. La Corte, despues de dirigirse iniitilmente al conde de Oropesa y don Antonio de 
Mendoza, determino enviar el obispo de Santo Domingo a Nueva Espana, para lo cual la Emperatriz, 
que en ausencia del Emperador gobernaba, le escribio de su propia mano, "que se diese prisa en dejar 
compuestas las cosas de la Espanola, para que no se detuviesen; y como se excusase, se le reitero, en 
iebrem de 1531, "que fuese luego, porque de ninguna persona se tenia tanta confiamn. Dejo el sabio 
prelado y presidente, antes de partir, una instruccion a la Real Audiencia de Santo Domingo, formada 
por Zum, Infante y Vadillo, en la cual encargaba a estos, "que sentenciasen sin pasion ni amor y que 
guardasen el secreto del acuerdo". Para el 11 de mano de 1531, ya Don Sebastian Ramirez de Fuenleal 
se encontraba al frente de la nueva Audiencia. 

9. Juicio sobre Ramfw de Euenleal. No podemos seguir a este triunfador en su incomparable ac- 
tuacion en M&ico. Ya rebosa los bordes de una ojeada lo apuntado sobre la vida de este hombre 
extraordinario, uno de los grandes estadistas que Espana envio en todo tiempo a America, y el mas 
grande honrador de nuestra patria dominicana, y confirmador de las altas calidades que Colon en 
ella adivino. Parece mentira que en el corto tiempo que estuvo en Nueva Espana hiciese obra tan util, 
que fuese permitido decir sin gran hiptkbole, como decia Alcedo en 1787, "que a el debe la Nueva 
Espana toda su klicidad". Era D. Sebastisn Ramirez de Fuenleal flor de la prolongada y brillante, recia 
y paradbjca estirpe medieval, mitad siervos de Dios, mitad siervos del mundo, que produjo a Cisneros 
y a La Gasca y al gran capi* mistico *la que puso en manos del Papa, en nuevo y mas vivo fuego 
templado, la antigua espada con que Roma heria a la vez en todo el universo. En el obispo Rarnirez 
de Fuenleal el hombre de Estado eclipsa al prelado, puesto que fue piadoso, fundando en MMco un 
colegio donde doctrinar quinientos ninos y un convento de dominicos en el lugar de su nacimiento. 
Acabado ejemplar de ministros, y no solo para aqueUa epoca en que estos eran las manos y en ocasiones 
la cabeza de principes distantes y desorientados, sino para todas las epocas, fue Ramirez de Fuenleal 
bondadoso aunque severo si lo exigia la ocasibn; manso, prudenq leal y desinteresado; de buenas 
costumbres, que en el gobernante son cimiento y fianza de todo buen gobiemq de mucha delicadeza 
y recato; vigilante, fuerte, sabio y de gran autoridad. 

Capinilo IIi 
ALONSO DE FUENMAYOR 

10. D o n h  de Fuenmaym. 11. La Chtedmi de Santo Domingo. 12. Sinodo. 13. Ewccion de la I g k a  de Slrnto Domingo 
m Metropolitana. 14. nimer dcmimrbmminito de la igiesia de Santo Domingo. 15. Lcgiskuih cckridrtica. 

lo. Don Alonso & Fuenmqor. Despues de Don Sebastiiin Ramirez de Fuenleal la silla episcopal 
de Santo Domingo y la Concepcion permanecio vacia hasta el 26 de octubre de 1538 en que fueron 
despachadas las bulas del licenciado Alonso de Fuenmayor, el cual, desde 1533, desempenaba el cargo 
de presidente de la audiencia de Santo Domingo. 
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11. La Catedml de Santo Domingo. El obispo Fuenmayor termind en 1540 la catedral de Santo 
Domingo, erigida en Burgos el 12 de mayo de 1512 por el obispo fray Garcia de Padilla, comenzada a 
fabricar en 1523 por el obispo Alejandro Geraldini. El personal de su Cabildo fue entrando conforme 
subian las rentas y sus frutos. Tal fue en ella la precedencia y jerarquia, que el obispo, el presidente y 
el almirante eran los unicos que podian llevar silla: los oidores ocupaban un banco. 

12. S i d .  Fuenmayor celebro sinodo en fecha no conocida; mas "puede decirse que, apenas 
consagrado obispo en Puerto Rico, a su vuelta convoco sinodo, pues ya Hemando Gorjdn, en su 
testamento de 1540, conforma su voluntad con lo mandado en el sinodom." Sobre este se dice en el 
celebrado por el arzobispo fray Andres de Carvajal el 7 de julio de 1576: "Vimos el signodo que se 
celebro en tiempo de nuestro Predecesor don Alonso de Fuenmayor el que hizo un canon acerca del 
baptismo de los negros que dize que los negros que trujeren queesta isla de Guinea y de la doctrina y 
despub los baptizen sin jacer mas diligencia si saben mucho o pocon.14 Luego veremos que este canon 
fue adoptado por Carvajal (infra). 

13. Ereccih de LL Iglesia de Santo Domingo en metropolitana. El 12 de febrero de 1546 fue erigida en 
metropolitana la Iglesia de este nombre (con las de La Vega, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Santa 
Marta y Honduras, que habia sido creada en 1539, por sufraganeas), y por su arzobispo el obispo 
Fuenmayor: gobemdla este efectivamente desde 1548 hasta su muerte ocurrida en 1554. Conviene 
notar que los Reyes Catolicos, opuestos siempre al nombramiento de prelados extranjeros, por derecho 
de suplica solo admidan que el Papa nombrase obispos, previo conocimiento y aprobacion de ellos. 
Encondbase Fuenmayor cuando esta ereccion en Espana y ha debido de regresar a la Espaiiola en 
1549. Junto con la iglesia de Santo Domingo erigieronse en metropolitanas las de Mexico y Lima, con 
sendas jurisdicciones provinciales los respectivos Metropolita~.~ 

14. Prime7 desmembramiento de la Iglesia de Santo Domingo. Parece no era muy virtuosamente tem- 
plado el licenciado Pedraza, o Peraza, antiguo chantre de Mexico y obispo de Trujillo desde 1539: 
remitiose el punto a Fuenmayor, y este aconsejd en 1550, descabalar la provincia eclesiastica de Santo 
Domingo, haciendo que Guatemala fuese arzobispado con cargo de la Iglesia de Honduras, cuya 
sede episcopal paso mas tarde de Trujillo a Comayagua. En 1535-1564 era obispo de Guatemala el 
gran Marroquin. 

15. Legislacion eclesihtica. Legisidse mucho para las Indias, por esta epoca, en lo eclesihtico. En 
1540 se dispuso que sus metropolitanos y catedrales tomasen la Catedral de Sevilla por modelo en 
cuanto a la forma del voto en cabildo, de vestirse las dipidades y los altares, de decir misa en el 
altar mayor, etc.; y ya, desde 1538, se habia ordenado no se llevasen primicias sino de aquellas cosas 
sobre las cuales se llevaban en el arzobispado de Sevilla. En 1538 se fue en ayuda del monasterio de 
San Francisco de la Mejorada, a causa de incendio. En el capitulo general de la Merced, celebrado 
en Valladolid en 1543, se dispuso que solo hubiese en las Indias un convento de la Orden en cinco 
lugares: Santo Domingo, Panama, Lima, el Cusco y en Ledn de Nicaragua. Desde el ano 1530, 
precisamente desde el comienzo de la gobernacion espiritual y temporal de Ramirez de Fuenleal, el 
Nuevo Mundo recibid ordenanzas de gran provecho para la pureza de la fe. Hubo mucho cuidado 
en evitar el paso de religiosos extranjeros y en la seleccion de los vasallos, previa informacion de los 
provinciales (1530 y 1532); autorizandose a los prelados, en 1538, a reducir los religiosos vagabundos 
a sus monasterios, y a echar a los clerigos exentos de su jurisdiccion; en 1541 a expeler de las Indias 
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a los religiosos que anduviesen fuera de su obediencia; y en 1543, a los que hubiesen dejado el ha- 
bito de sus religiones para vestir el de clerigos. En 1556 se ordeno la averiguacion de la existencia 
en la diocesis de libros prohibidos; para el impulso religioso, se traspaso en otras disposiciones los 
limites del celo, como en aquella de 1543 que prohibia el paso a los libros de romance que tratasen 
de materias profanas y fabulosas historias fingidas. 

Capitulo IV 
ORDENES RELIGIOSAS 

16. Orden de San Francisco. 17. W n  de Santo Domingo. 18. Orden de ia Mmd 

16. Orden de San Francisco. Franciscanos fueron los primeros civilizadores de America. Aparecio en 
Santo Domingo su Orden como aurora de paz en la aurora misma del siglo de la conquista. Fue esta 
Orden la que mas trabajo en la Espanola en la conversion de los indios y en su ensenanza; ensenanza 
que no puede ser considerada ajena a las ideas y sentimientos de Enriquillo, sino antes bien como 
causa de su formacion espiritual. En ruina yacen su primer convento e iglesia conventual; y con la 
misma uncion que fray Alonso del Espinar echo en 1502 sus firrnisimos cimientos, en un recientisimo 
renuevo, bajo el cuidado de fray Pedro M. de Castro y de su hermano fray Francisco se ha producido 
en 1909 con el establecimiento de los Capuchinos de la Provincia de Andalucia en la arquidiocesis 
de Santo Domingo, donde el trabajo de los frailes menores nunca ha dejado de cumplirse por estos 
como regla hermanada a la de la caridad por aquel casi divino, serafico varon de Asis, que fue el me- 
jor reductor del Evangelio a practica, han restaurado la iglesia de las Mercedes, mejorado la de Santa 
Barbara y la Capilla de Jesus Nazareno. Ni ha olvidado esta mision la antigua tradicion de la Orden 
en materia de ensenanza. En la sala de una de sus escuelas, de la escuela DMna Pastora, nacio la Casa 
de Espana de Santo Domingo. Y entre los misioneros se cuenta al grande y modesto historiador fray 
Cipriano de Utrera (a). 

17. Orden de Santo Domingo. Si la Orden franciscana fue la primera en el tiempo, en la instruccion 
y la fe, la Orden de Predicadores lo fue en la defensa de los indios (supra 2). Paso esta Orden a la 
Espanola en 1510 por iniciativa de fray Domingo de Mendoza. Este vino poco despues: a los tres pri- 
meros misioneros, fray Anton Montesinos, fray Bernardo de Santo Domingo y un fraile lego, guioles 
fray Pedro de Cordoba por vicario. A la llegada de Mendoza, los religiosos dominicos, ya en numero 
de quince, "acordaron de anadir ciertas Ordenaciones, i Reglas, sobre las viejas Constituciones de la 
Orden, para vivir con mas rigor"; guardando lo cual "florecio mucho la Religion de Santo Domingo, 
en obediencia, i pobreza"." Lo de anadir a la Constitucion de la Orden, no es sino un modo de decir. 
Nada podia anadir el no pedir limosna de vino en salud a las prescripciones de quien paso diez anos 
sin beberlo. Comenzaron seguido los frailes dominicos su iglesia y monasterio, y en 1511 el rey ordeno 
al Almirante Don Diego que les ayudase en la fabrica. 

18. Orden de la Merced. Los religiosos mercedarios que moraban en la Espanola no se organizaron 
regularmente hasta la llegada en 9 de marzo de 1527 del padre Francisco de Bobadilla, que vino 
por vicario general. Comenzaronse entonces el convento y la iglesia de las Mercedes, obras ambas 
del arquitecto Rodrigo de Liendo, con buenos principios, segun decia el cabildo secular en 1530;" 
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muy suntuosa la iglesia, toda de canteria y muy bien labrada; y el mismo cabildo la ponderaba en 
1549 diciendo "que, acabada, se tiene por cierto que en esos Reinos y en toda su Orden, no habrh 
otra mejorn.'* Es Nuestra Senora de las Mercedes la Virgen que se venera en la ciudad de Santo 
Domingo en el templo de su nombre, la Patrona de la Repiiblica Dominicana, como antes lo fue de 
toda la isla Espanola desde que, ante el terrible terremoto de 1615, acudieron instintivamente a su 
templo todos los moradores de Santo Domingo, para acogerse en su regazo. En 1616, la Audiencia, 
el Cabildo, Justicia y Regimiento, siendo fray Juan Gomez vicario general de la Orden en esta su 
provincia de San Lorenzo MBrtir, y gobernador don Diego Gomez de Sandoval, se voto a la Virgen 
de las Mercedes por unica Patrona.19 

Capido v 
CAPILLAS. HOSPITALES. MONASTERIOS. IGLESIAS 

19. Capilla de la Altagracia Hospital San Nicolh. 20. Salvrrledn de Higuey. 21. Convento de Santa Clam. 22. Monasterio 
e &ia de negina Angelorwm 23. Hospital e lgkia de San Andrb. 24- igiesia de Santa Mrbura. 

19. Cagiika de la Altagracia. Hospital de San Nicokis. Devocion antigua en la isla es la que se tiene a 
una imagen de nuestra Senora de Almgracia. En una carta del arzobispo D. Fr. Fernando de Carvajal 
y Rivera, de 2 de diciembre de 1695,20 mencionase la capilla de la Altagracia implicada con los mismos 
principios que tuvo el Hospital de San Nicolas de Bari, en la ciudad de Santo Domingo, lo que haria 
que esta devocion tuvo primero origen en Santo Domingo, y despues pasaria a Higiiey. Pero las expm 
siones de Carvajai y Rivera son muy genericas sobre materia que requiere mejor fundamento que el 
de un informe sin la justificacion necesaria, y ya se conoce el origen de la imagen por la Relacion del 
racionero Luis Jeronimo de Alcocer, que fija en los hermanos Alonso y Antonio de Trejo, extremeiios, 
los portadores de la devocion, sujetos que en 1514 eran vecinos de Higuey,tl y por documentos se sabe 
que en dicha villa vivieron y alli tuvieron oficios concejiles en diferentes tiempos. El mismo Alcocer, que 
deja presuponer el culto a esta santa imagen en Higuey ya establecido alli de tiempo atras, introduce 
la ocurrencia de un prodigio en que sale burlado el arzobispo en su intento de trasladar dicha imagen 
a Santo Domingqu acaecimiento que, cualquiera hubiese sido su propia entidad sobre que aqui no se 
hace juicio alguno, pudo dar pie a que la misma devocion y con otra imagen de la misma advocacion, se 
estableciese en el Hospital de San Nicolas, fundado en 1503 por los vecinos principales de la ciudad y el 
favor del gobernador Don Nicolas de Ovando, en cuyo honor y con veneracion al  santo de su nombre, el 
Hospital recibio adv~cacion cristiana. Ya el mismo Alcocer, habiendo enunciado que el primer anobispo 
fue D. Alonso de Fue~nayor (y no hubo otro sucesor de el presente en la isla hasta que Llego Fr. Andres de 
Carvajal, infra 57), induce a creer que fuese el prelado que pretendio la traslacion de lavenerada imagen. 
Ouas ~irCUnt3tan~ia~ de aquellos tiempos conspiran a admitirse una cierta realidad del hecho, deducida 
de oms hechos, y que la veneracion de la Altagracia en la ciudad de Santo Domingo tiene antiguedad 
no superior a la segunda mitad del siglo XVI. Asi, el 8 de abril de 1552 se hizo efectiva al mayordomo de 
la iglesia de Higiiey la suma de 200 pesos de la que el rey hizo merced a la iglesia en 19 de mano de 1550 

'aAOI, 53-67. 
'PFr. Gabriel T6Uu: Historia Gmrml de la Menxd (ms), t. 1, p.240 s. 
'OP. Unera: Nwm & Altrrgmcirr, ed. de 1933; carta de 2 de diciembre de 1695 (del AGI, 54-19). Apendice de 

documentas, doc. 22; ibid, pp.8588. 
2LCDI, t. 1, pp.145 y 146. 
2ZRodriguez Demorizi: ReErcionci Historicac. t. 1, p.213 (del Ms. 3,000 de la Biblioteca Nacionai de Madrid). 
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y que habian de gastarse en la obra de elia, y en 1555 el presidente Alonso Maldonado hizo peregrina- 
ci6n a Higiky para venerar la santa imagen; en el mismo ano de 1552 las obras de "la tercera iglesia de 
San Nicolas se terminaron del todo, pues consta que en este ano se habilitaron para el uso cotidiano las 
d a s  y dicha iglesia, y como en ello se entiende que la imagen titular de la Concepcion como la de San 
Nicob se pusieron en el n u m  templo, y la capilla o iglesia segun se conservo para el servicio divino en 
beneficio de las mujeres enfermas que no podian ni d e b h  cumplir con presencia en la iglesia principal, 
y se les di6 por capilla propia aquella segunda; en que se entiende fue colocada la imagen de la Altagracia, 
copia de la de Higiiey. Tal parece que pueda explicar, con fundamento en hechos, la corta narrativa del 
nrzobi i  Carvajal y Rivera, siendo mera conjetura ese arbitrio de venerarse en Santo Domingo en altar 
y capilla pmpia la Virgen en Altagracia, por haberse h t r a d o  la traslaci6n de la imagen de Higiiey; al fin, 
un mismo intento pudo ser la extensi6n de es t~  culto, porque el puerto de Santo Domingo tuviese como 
el de Higiiey la misma protecci6n contra las incursiones de los piratas, que desde poco antes de 1550 ya 
i n u a n  con harta frecuencia las costas e interceptaban las embarcaciones que hacian el t&co entre 
esta isla y la de Puerto RicaU En 1502 pedia Ovando se suplicase al Pondfice por indulgencias para el 
Hospital de San Nicob, al cual dejo varias casas de las que habia hecho edificarru 

20. Srrluaieh de Higuey. Lo que dicen Las Casas, Oviedo, Herrera y Charlmix. Aunque parezca 
fum de sazon, reunire algunos datos de autores escritos sobre el primer establecimiento de Salvaldn 
de Higiiey que coincide con la mudanza de la villa de Santo Domingo: "Hizo edificar Juan de Esquival 
(enviado por el comendador mayor Ovando, a "pacificar" a Higiiey) una fortaleza de madera en cierto 
pueblo de indios, algo cerca del mar, metido en la tierra, donde le parecib convenir, y dejo alli nueve 
hombres con un Capitsn llamado Mardn V i l l a h .  En tanto que la guerra se hacia, el Gobernador 
(Ovando) mand6 que esta vilia de Santo Domingo, que esta en la otra parte del rio, se pasase a esta, 
donde agora Quemada la fortaleza y matados sus guardianes en venganza de sus desafueros, 
por los indios, tan pronto lo supo el Comendador envi6 de nuevo a Esquive1 por capitan general a 
hacer la guerra a estos, y despues de vencido el gran cacique Cotubanama, y llevado a Santo Domingo 
y ahorcado por Ovand0,2~ este "mand6 poblar dos pueblos o villas de espanoles, para tener esta pro- 
vincia (de Higiiey) del todo segura, que mas cabeza no alzase; una, cerca de la mar, que fue nombrada 
Salvaldn, y la otra, dentro de la tierra, llamada Santa Cruz de Aca~agua".~ La Villa de Salvaldn de 
Higiiey establecihe el ano 1504. El cronista Fembdez de Oviedo solo dice, por su parte: "El comen- 
dador de Aldntara, don Frey Nicob de Ovando, fundo la Villa de Higaey",ZB y hace luego menci6n 
del ingenio de Villoria, en termino de Higiiey. En 1601, el historiador Herrera resume lo que dice el 
Padre Las Casas.29 Charlwoix dice: "Lo que hoy (1724) se llama Altagracia, es aparentemente lo que 
antiguamente se llamaba Salvaleon de Higliey"?O Don Antonio de Alcedo, en su Diccionurio Geogrdfico 
Hisrorico de lac Indius Occidentc~kr o Amenur, publicado en 1787, dice: "Iguei (Sdvale6n de) Villa de la 
Isla Espanola o de Santo Domingo, Fundada por el Capitsn Juan de Esquibel, 28 leguas al Oriente 
de la Capitaln?' 

UP. Uaera: ObK1W40M, m. de 1952. 
%upm (2), p.71, respuesta de los Reyes Cat6licos a Ovando de 29 de Marzo de 1503. 
'SCosas: Historia de lar I&, lib. 2. Cap. ViII. 
9upm (25), Lib. 2, Cap. VIlL 
%upra (26). 
medo: Historia gnvral y mtuml de lar I&, lib. U, Cap. XII. 
29Ierrem Dec Vi, p.161.2 (d. de 1730). 
'OCharlevoi~: HLtmi<i & S. Damingtu, ed. de 1731, t U, p.476. 
31Alcedo: Diccimrio G e o g r d p c b H ~ ,  etc., t. 11 p.419. 
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21. Lo que al respecto dicen Mureau de St. M@ y Fr. Cipriano de Utrera. "En el sentido de una linea 
Norte y Sur que pasara hacia el medio de la isla de la Saona, y a seis leguas de la costa Sur de Santo 
Domingo, esta la villa de Higuey, conocida tambien por los nombres de Salvaleon de Higuey y de Alta- 
Gracia. Ha sido muy considerable, y su territorio era afamado por su extremada fertilidad en azucar. 
Salvaleon fue fundado por Juan de Esquive1 en 1502, 1504 o en 1506, porque los autores citan tres 
epocas; y en 1508 obtuvo por armas un escudo de plata con un leon de purpura, que tenia en la parte 
inferior dos cabezas de hombres al natural. Hay historiadores que parecen creer que Higiiey y Salvaleon 
de Higiiey eran dos establecimientos distintos, y que el ultimo estaba proximo al mar. Higuey esta bajo 
la invocacion de St. Denis. Cuando la decadencia de la isla, se encontro reducido a una cincuentena 
de habitantes. En el curso del presente siglo (XVIII) se ha consttuido en ella una nueva iglesia, y la 
poblacion actual se eleva a 500 personas, provenientes de las mas antiguas familias de la 
Y por ultimo el P. Utrera escribe lo siguiente: "Tengo ya suficientemente comprobado ser cierto que 
Salvaleon de Higuey no es el mismo pueblo que el actual Higiiey. Moreau de St. M6ry ya nos dice: "11 
est meme des hiitoriens que semblent croire que Higuey et Salvaleon de Higuey etaient deux etablisse- 
ments distincts, et que le dernier etait proche de la mer". Juan de Valladares, piloto examinado hacia 
ya 30 anos, escribio una "Memoria de los Puertos que hay alrededor de la Isla de Santo Domingon; y 
este sujeto se hallo en las luchas de Alonso Pizarro. El parrafo que viene a cuento es este: "Del Cabo 
Engano al puerto de Higiiey el biejo ay seis leguas y dos brazas y media a la entrada, pueden surgir 
navios dentro de el. De Higuey biejo a la Saona ay cinco leguas; en esta ysla pueden surgir muchas 
naos al oeste dellan. Esto esta en la coleccion Munoz." 

22. El Convento de Santa Clara. Mayor venturanza en la posesion material de su albergue ha 
tenido en la Espanola el instituto de la Orden de las mujeres pobres fundada por la hija espiritual 
predilecta de San Francisco. "Por cedula real dada en Toledo el 6 de noviembre de 1538 -dice 
Utrera- se habia denegado al obispo Bastidas la licencia que pedia para fundar "en la ciudad de 
Santo Domingon un monasterio de monjas, dando por razon, que "yo he mandado que no se 
hagan monasterios de monjas en las Indiasn." Establecida en 1552 durante los ultimos tiempos 
del arzobispo D. Alonso de Fuenmayor, en 1556 ya poseia "buenos edificios y renta suficiente; y 
habia y estaban muy contentas en el treinta monjas, amen de las que cada dia entraban, por haber 
probado muy bien las que alli habian tomado el habito.)' Hasta lo presente "no hay constancia 
de cuando se edifico la iglesia actual; comoquiera, en ello anduvieron diligentes los patrones del 
convento, de la familia Pimentel. En la fachada del convento estan todavia esculpidas en piedra, 
las armas de esta Por Real Cedula de 20 de enero de 1578 se ordeno "se pagase a dicho 
monasterio 150 ducados".37 

23. Monasterio e iglesia de Regina Angelomrn. Fundandose en la buena vida y letras del monas- 
terio de la Orden de Santo Domingo, al que ya hicimos referencia (supra 17), Diego de Guzman, 
Alvaro Caballero, Juan del Junco, Juan Fernandez y don Cristobal Colon escribieron desde 
Santo Domingo a Carlos V en 1556, suplicando licencia para fundar un convento de monjas 
de la Orden de Santo Domingo en esta ciudad. "Deseamos, decian al emperador y rey, que aya 
desta horden Monasterio de monjas en esta ciudad, pues ay tantas donzellas y biudas en ella, y 

3Wersi6n espaiiola, C. Armando Rodriguez, Editora Montalvo, 1944, p.174. 
'Col. Munoz; reproducido por P. Utrera en Histotia Militar de Santo Domingo, t. II, p.343. 
%P. Utrem Sor Leonor de Ouando, p.3. 
"AGI, 54-1-11. 
36Supra (3), t. 1, p. 296. 
)IAGl, 78-3-8. 
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de cada dia nascen, que conbiniese que se funde. Para principio del dicho monasterio vna biuda 
mica y onrrada desta ciudad que se dize Maria de arana dota unas casas principales labradas muy 
a proposito de monasterio, y los demas bienes que por la escritura de la dha donation parescen. 
Va nombrado para traer las monjas fray agustin de campuzano, prior del convento de puerto 
rico que es muy honrrado Religio~o".~" Al ano siguiente se dio licencia a Campuzano para llevar 
seis monjas de la Andalucia para fundar el deseado m~naster io .~~ Vinieron las monjas a Santo 
Domingo en diciembre de 1560 y comenzaron su iglesia, fabrica suspendida muy luego a causa 
de la miseria reinante; lo que paro en una "piesesita vaxa, y otra vez, continuada la ftibrica, hasta 
levantar paredes que en 1569 solo tenian, "por partes de cuatro tapias en alto y por otra parte 
cinco", suspendiose de nuevo, por la misma razon. De modo que si el convento es de 1560 la 
iglesia actual no puede ser puesta en esta fecha, ni se termino sino en el siglo XVIII. "Parece que 
ya estaba acabada en 1722 con la dote que llevaban las novicias al profesar y con limosnas de 
Me~ico".~" "Tengo por seguro -anade Fr. Cipriano de Utrera- que hubo dos iglesias sucesivas 
para las monjas de Regina Angelorumm." Fray Agustin Campuzano no trajo monjas dominicas 
solamente a La Espanola: el 11 de noviembre de 1566, el mismo aiio en que vino fray Andres de 
la Puebla con sus religiosos de San Francisco, "se di6 licencia a Campuzano para traer veinte y 
cuatro frailes de Santo Domingo: el y los veinte (a esto se redujeron los veinte y cuatro), llegaron 
en 1568; y no era para la Espanola que venians2 sino para los araucas; pero no pasaron alla por 
haber muerto en Santo Domingo Fr. Agustin Campuzano"13 El 30 de enero de 1565 le fueron 
acordados 500 pesos a este monasterio." 

24. Lsonor de Ouando, superiora del convento de Regina. El 20 de abril de 1582, escribe sor Leonor de 
Ovando, superiora del convento, "que este no tiene renta ya, a causa de aberse gastado las dotes de las 
monjas no se sustenta ya sino de limosna"? 

25. Hospital e lgkria de San Andrh. ia institucion legal del Hospital de San Andres data de la ereccion 
de la Iglesia catedral de Santo Domingo por fray Garcia de Padilla en 1512; pero su establecimiento 
se retardo mucho, y despues de establecido, estuvo muy mal administrado. "Tiene mucha renta -dice 
Echagoian en 1568-, la cual comen los beneficiados de ella y no tienen pobres, sino unas camas puestas 
por cumplirn.* ia obra de su capilla publica es de la segunda mitad del siglo XVLs7 

26. Igkria de Santa Bdrbara. Esta iglesia, levantada primitivamente en lo alto del cerro donde mas 
tarde se hizo fuerte cuyas ruinas subsisten, fue "un buhio de paxa harto pobren;* en 1541 ordeno 
Carlos V que fuese instituida en parroquia, pero su ejecucion se hizo en 1544, por mandato de Lopez 
de Cerrato, a quien el mismo Emperador lo en~omendo.'~ Una nueva iglesia parroquial, al pie de 
aquella eminencia "llamada de Santa Barbara" se comenzo a hacer y se acabo, teniendo comision para 

3=5upra (35). 
39CDI, 2 s., t. XVI (111, Consejo de Indias), p.234. 
40~upra (31, t. n, 267,268. 
4lP. Uaera: Observaciones al presente trabajo, ms. de 1938. 
42supra (391, p.240. 
43Supra (41). 
"Supra (37). 
45AGI, 54-1-12. 
*Relaciones de 1568, en CDI, t. 1, p. 9 sq reproducida: supra (22), p.125 SS. 

4IP. Umra: "El Hospital de San Andres". En Clio, n. 89. 
*AGI, 76-21. 
*Supra (48), lib. 11, f. 181 v., sobrecdula a Cerrato de 6 de julio de 1543, P. Utrera. "El Estudio de la Ciudad de Santo 

Domingon, en Cllo, Niim. 82, p.167, nota 27. 
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ello emanada del Cabildo eclesiastico el canonigo Alonso de Pena a quien antes se habia encomendado 
diligencia igual para administrar los dineros y avivar los trabajos en Santiago de los Caballeros; en 1576 
el canonigo Pena esperaba una merced real para terminar la obra de Santa Barbara.5o 

Capitulo VI 
FUENMAYOR SEDE NOMINAL O POR PROVISOR (1554-1568) 

NOMBRAMIENTOS SIN EFECTO 

27. Postrimedas de Fuenmcryor. 28. Nombramiento del doctor Covrrmbias. 29. Vakr de Covambias. 30. El Doctor Juan 
Salcedo. 31. Muerte de Salcedo. 32. Reclamclcidn sobre bienes dejados el arzobirpo S&. 33.23 maestro Sohano. 

34. Patronimico errado. 35. De Fuenmayor a Carvajal 36. Fmy Juan de A~biaras. 37. Pmvisores. 

27. Postrimedas de Fuenmaym. Despues de haber actuado como obispo de Santo Domingo desde el 
26 de octubre de 1538 hasta el 12 de febrero de 1546 en que, constituida en metropolitana la iglesia 
de Santo Domingo, Don Alonso de Fuenmayor tomo en 1549 a esta ciudad e isla como primer arm- 
bispo de la nueva metropoli y ejercio las funciones del arzobispado durante seis anos, hasta su muerte 
ocurrida el dia 10 de mano de 1554. "El arzobispo desta ciudad fallesio primero deste mes de marzo 
de enfermedad larga que ha tenido, y si esta vacante durase se recibiria dano; parece que convemia si 
su magestad fuese servido se proveyese con brevedad porque esta en las Indias es mas necesaria que en 
otras partesn.51 Hemos dicho que Fuenmayor termino en 1540 la notable iglesia catedral de la ciudad 
de Santo Domingo? que celebro el Sinodo antes de 1540 y en sus dias comenzo el desmembramiento 
de la provincia eclesiastica de Santo Domingo, por la separacion de Honduras, que paso a la jurisdic- 
cion de Guatemala, erigida esta en arzobispado por consejo del prelado dominicano." Ordenada la 
residencia de Fuenmayor en 1544, segun el licenciado Cerrato a cuyo cargo estaba dicha residencia, 
Fuenmayor adeudaba a fines de dicho ano unos cuatro mil castellanos "que no tenia pensamiento 
ni voluntad de ~agar": fue condenado por sumarias del Consejo el 2 de julio de 1554, despues de su 
muerte, en setecientos marcos de plata, la tercia parte para la amara, tercia para pasaje de religiosos 
y tercia para los estrados,% asi como en otras cosas. 

28. Nombramiento del k m  Couarmbias. Fallecido D. Alonso de Fuenmayor el 19 de mano de 1554, 
"fue electo para esta Sede siendo Oidor en la Audiencia de Granada, D. Diego de Covambias". "El fiat 
de Su Santidad es de 24 de abril de 1566".55 "En 3 de octubre de 1557, a instancias de Covarrubias, se 
mandaron traer de la vacante 2000 pesos de oro para la expedicion de las bulas, suma que fue puesta 
en 1562 a disposicion de Don Juan de Sakedo"." "Esta eleccion, -dice G o d e z  Daviia-, no tuvo 
efecto el passat; ni consagrarse. Despues fue Obispo de Segovia. Presidente de Castilla y murio electo 
de Cuenca, en Segovia el ano 1577".m 

29. Valer de Covambias. Lastima, para nosotros, que Covambias no viniera a Santo Domingo. 
Mucho hombre era Covarrubias, dice Utrera, y por eso se le retuvo en Espana. Nacio el 25 de julio de 

SoSupra (45); fueron concedidos 500 ducados en bienes de difunta el 27 de junio de 1578. 
51AGI, 53-65. Carta del presidente Maidonado de 3 de mano de 1554. 
s2Aunque ya bendecida la Catedral antes de 1540, las obras continuaron; en este ano se llevaba adelante la obra de la 

capilla de Zuazq la m&s cercana a la Capilla mayor del lado del Evangelio. AGI, Justicia 58. Va supra (22), p.224. 
s3Supra (22), p.218. 

cobraron a Ruy Fembdez de Fuenmayor en 1564: AGI, 53-65. 
sSGulik-Eubel: Hiemrchia Medii Awi, t. IiI, p.303. 
%DI., 2 s., t. XVIII (V, Consejo de Indii), pp.11, 13. 
%upra (22), p.180. 
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1512; Toledo era su patria; estudio en Salamanca, y desempe~aba la catedra de Derecho Canonico en 
Oviedo cuando fue nombrado oidor de Granada. Enviado al Concilio de Trento junto con su hermano 
D. Antonio, jurisconsulto tambien y humanista, "cautivo alli a cuantos le oyeron por el acierto de sus 
juiciosn, y escribio con compania del que mas tarde fue Gregorio XIII, los decretos de la Reformacion. 
En 1572 fue nombrado presidente del Consejo de Castilla. Ha dejado como jurisconsulto obras im- 
portantes; y como literato figura en el Catdlogo de Autoridades de Za Lengua compuesto por la Academia 
Espanola; el mismo escribio la historia de su vida. 

30. El doctot Juan de Saicedo. Hemos dicho que el doctor Juan de Salcedo fue presentado para 
arzobispo de Santo Domingo el 20 de junio de 1560.58 El fiat papa1 es de 9 de enero de 1562.59 Sus 
ejecutoriales son de 21 de junio de 1562; el 25 de octubre de este mismo ano "diosele la tercia de la 
vacante, i que cobrase a cuenta los 2000 pesos que se avian mandado Cometiosele la visita 
de la Universidad el 23 de noviembre de 1561. Antes de embarcarse para venir a su arquidiocesis, 
consagro10 el arzobispo de Granada, y obtuvo permiso para traer su biblioteca y sus ~lerigos.~' Entre 
los familiares del arzobispo Salcedo venia el clerigo Francisco de Cardona. Y el prelado traia consigo 
entre las bulas una en que el Papa declaraba su reducccion a regularidad, motivada a que habia sido 
alcalde antes de ordenarse presbiter~".~~ 

31. M m  de Salcedo. Don Juan de Salcedo "se embarco en mano de 1563, y llegando la flota en que 
venia, a la isla Dominica, murio de una enkrmedad que le avia dado navegando en la mar".63 Iba D. Juan 
de Salcedo en la nao del capitan Argumedo, de la armada de Pedro de las Roelas. Fueron inventariados 
sus bienes ante Joan Martina de Eraso, escribano mayor de la armada. Llegada esta a Ocoa, "porque la 
harina y vizcocho que el arzobispo llevaba podian danarse, y era notorio que tenian en Santo Domingo 
buena ventan, se e h o  esta en dicha ciudad, entregandose el dinero a He& Ruiz maestre de la nao. 
En cuanto a los demas bienes del arzobispo, iban entre las mercaderias, y se penso se venderian a mejor 
precio en Nueva Espana; pero yendo sin navegacion, la nao se perdio cerca de la isla de Cuba, y casi todos 
los bienes con ella. De todo ello fomxironse autos en San Juan de Uliia en kcha 14 de mano de 1564. 

32. Reclamacion sobre bienes dejadar p o ~  el arzobispo Sakedo. Dice Pinelo "que la hermana del arzobispo 
Salcedo, dona Paula Landron, mujer de Antonio Cardona, como heredera pidio lo corrido de sus h t o s  
i se mando 26 de abril de 1563n.64 "En los autos -dice Utrera-, aparece como parte demandante Juan 
de Salcedo, deudo del arzobispo; y Antonio Cardona aparece tambien, como criado del dicho Juan 
de Sakedo, sobrino del difunto. Este habia hecho donacion a su sobrino de 5000 ducados y por eso 
este reclamaba". Dio declaracion Juan Gomez de Argumedo en Sevilla, el 20 de noviembre de 1564, 
de lo practicado en San Juan de Ulua. El pleito redamatorio por la alegacion de haberse perdido la 
mayor parte de la hacienda con el barco en los Jardines de la Reina. 

33. El maestro Sohano. El 22 de abril de 1565 se le aviso al maestro Solorzano, canonigo magistral 
de Zamora, haber sido promovido a anobispo de Santo Doming~ .~~  No acepto, y en 29 de julio del 
mismo ano fue nombrado anobispo fray Juan de Alzolaras, de la orden de San Je r~n imo.~~  

5BSupra (22), p.12. 
59supra (55). 
60supra (561, p.13. 
61Supra (71, p.257. 
62Supra (15), expediente del h~ntari0  de sus bienes. 
%upra (620). 
64supra (62). 
6Ssupra (37). 
66supra (37). 
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34. Patronimico mudo. El apellido de este Fr. Juan se ve con muchas variantes: Gonzalez Davila y 
Alcedo escribieron Arzola; Nouel asimismo, con garrafal error de hacer dos prelados, guiado de Fontana 
y Cavalieri, que mencionan a Fr. Juan de Aleolares, a quien supone sucesor de Anola, no obstante que 
Fontana dice que el tal Aleolares fue el sucesor de Fr. Juan de Salcedo, prdedefuncto; las Actas Consis. 
toriales le sirven de apoyo para confirmarse en la opinion de Fontana y Cavalieri pero todo se funda 
en una mala transcripcion que se repite; Gulix-Eubel, guiado de dichas Actas, escribieron Alcolaras 
(cedilla en lugar de zeda), y ese es el apellido: Al~daras.~~ Modernamente se ha escrito haber error, y 
en lugar de Aizohras debe escribirse Arroiuras. 

35. De Fuenmcryor a Caroajal. La sucesi6n de nombramientos desde Fuenmayor a Carvajal fue, segun 
las notas de Antonio de Leon Pinelo, como sigue: Don Diego de Cmrrubias, Don Juan de Salcedo, el 
maestro Solonano, que no acepto; Fr. Juan de Alzolaras, que acepto y no fue por traslado a  canaria^.^^ 

36. Eray Juan de A~olaras. Nombrado fray Juan de Anolaras el 29 de julio de 1565t9 diosele la media 
vacante en 24 de enero de 1566. Sus ejecutoriales son del 13 de mayo de este mismo ano. Goberno 
&laras su arquidiocesis por procurador: este el licenciado don Sancho de Marinas, "arcediano de 
la santa iglesia catedral de Santo D~mingo".~~ De esta manera tuvo fray Juan de Anolaras la posesion 
de su sede hasta 1568, ano en que fue nombrado, para sucederle, fray Andres de Carvajal, que a la 
sazon era obispo de Puerto Rico. 

37. Rovism. De 1554 a 1568, durante los catorce anos en que ocurrieron los nombramientos de 
Cwarrubias, Sakedo, Solonano y Ardaras, a t o  siempre la presencia del prelado arquidiocesano en 
la iglesia de Santo Domingo, "y el gobierno espiritual estuvo en mano de un provisor para lo judicial y 
adminis trativo... Alonso de Salas quedo de provisor a la muerte de F~enmayor".~' "Se sabe -dice fray 
Cipriano de Utrera- que el cabildo eclesiastico eligio por si propio un provisor en 1556, de cuya eleccion 
hubo tales desordenes, que el Presidente Maldonado tomo a los capitulares revoltosos y los embarco para 
Espana: el elegido fue Luis Fernandez de Angulo, natural de &da, que vino a esta isla -escribio el d e h  
al rey el 8 de mayo de 1557-sin licencia real y sin la de su prelado, y el cual, por esta causa, fue preso en 
Puerto Rico y se huyo de la carcel, y (con estos antecedentes) lo admitieron (los del Cabildo). Con este 
favor tomo atrevimiento a govemar tan mal, que se le provaron muy grandes robos y  manifiesto^".^^ 

Fue despues provisor, y era en 1558 el maestrescuela don Alonso de Salas, que gobernaria aun 
despues de Mecido el arzobispo Sakedo, puesto caso que en el equipaje del difunto se hallaron las 
reales cedulas de presentacion, las dirigidas al dean y cabildo, las bulas pontificias y el testimonio de 
su consagracion. Pero antes de llegar el prelado Anolaras (y nunca vino), gobernaba en su nombre don 
Sancho de las Marinas; y este duro en el oficio hasta la llegada de Car~ajal".~~ 

("Supra (S),  p.204. 
68supra (SS), p.165. 
69supra (37). 
'Supra (35). 
"Supra (37). 
'=AGI, 54-1-10. 
I'El10 de abril del 1536 se dio licencia para pasar a la Espafiola y en ella ejercer el oficio de Provisor de Maestro de Salas 

Virgo, natural de Caparra en tierra de Badajoz. Como a tal provisor se le reprendio por real cedula de 1556, por haber puesto 
cura en la parroquia Santa Barbara sin la observacion del Real Patronato; AGI, 78,-3-8; tal represion fue sancion real tardia, 
por los redamos del Presidente Maldonado, como Vicepamno, y diferencias habida en el caso, hicieron que Salas dejase el 
oficio, y que se sucediesen disturbios eleccionarios en Cabildo eclesiastico, cuando salio electo provisor F e h d e z  de Angulo, 
sujeto que, a su vez, dejo el oficio contra de su voluntad por habersele descubierto malas artes de otros tiempos, en 1559 se 
halla a Salas nuevamente en el cargo. Es de advertirse que durante la ausencia de Fuenmayor, en Espaiia el obispo Bastidas 
tuvo, en nombre del mismo Fuenmayor, la administracion del Obispado, mientras estaba presente en Sanm Domingo; y en 
su ausencia fue provisor Francisco de Mendoza. (Fr. C. de Utrera). 
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Capitulo VII 
EL OBISPO BASnDAS 

38. Lo pontifical. Donde se descubre la opinion tdcita del sejo sobre el obispo Bastidus. 39. Bastidus, dean. 40. Bastdm, 
obispo de Venewla. 41. Bastidas, obispo de Puerto Rico. 

38. Lo pontifical. Donde se descubre tu opinion tucita del Consejo sobre el obispo Bastidas. Afirma Nouel 
que la circunstancia de "estar de asiento en Santo Domingo" el obispo D. Rodrigo de Bastidas, "tal 
vez fuera una de las causas de la indiferencia con que al parecer se miro la vacancia de la sede y la 
necesidad de su provision"." Pero Fr. Cipriano de Utrera dice, con razon: "Esta opinion de Nouel es 
de improbable. Cierto es que desde la muerte de Fuenmayor no hubo arzobispo aqui hasta que vino 
Carvajal. Pero jno vi6 que no hubo indiferencia de parte de la Corte, si despues de Fuenmayor y antes 
de Carvajal, se nombro a Covarrubias, a Salcedo, (al mito de Anola) y tambien a Alzolaras? Luego 
si no hubo prelado aqui en todo ese tiempo, no fue por indiferencia del rey en proveer esta iglesia, 
sino que por otras causas no hubo prelado presente aqui. Con reflexiona7 Nouel que, con Bastidas aqui, 
tu indiferencia hubiera sido hacerlo de una vez arzobispo de Santo Domingo,75 hubiera hallado que no fue la 
presencia de Bastidas causa ninguna de indiferencia alguna. Mucho hombre fue Covarrubias, y por 
eso se le retuvo en Espana y al cabo se le dio una silla alla. En cuanto a los demas nombrados, todo 
fue correr el tiempo en las diligencias, pero no en indiferencia". Observa fray Cipriano de Utrera que, 
desde el fallecimiento de Fuenmayor hasta los dias de Fr. Andres de Carvajal, no falto lo pontifical, por 
la presencia constante del obispo Bastidas en Santo Domingo. Aun antes de Fuenmayor, despues de la 
salida del obispo Ramirez de Fuenleal, el de claro genio politico, sirvio Bastidas las funcione episcopales, 
por lo que "la falta de obispo no causo novedad ningunaW."j La frase "estar de asiento", empleada por 
Nouel, es de Echagoian. Conforme a la observacion de fray Cipriano, bien puede decirse que Bastidas 
quedose de asiento en Santo Domingo desde su llegada en 1524,77 no obstante los cuatro viajes que 
verifico a su nunca calentada silla episcopal de Coro, y dada la orfandad en que habitualmente dejo 
mas tarde su iglesia de San Juan. "Por lo que toca a las funciones pontificales, anade Utrera, el obispo 
Bastidas, "vecino desta ciudad" (Santo Domingo), siempre las haria a ruegos del 

39. Bastilius, &dn. Pertenece este personaje, como Don Luis Colon, a la galeria insular que 
podria propiamente llamarse dominicana, pues si no fue obispo titular de Santo Domingo, aqui 
hubo de desempenar, durante casi dos lustros, las funciones pontificales; aqui tenia su familia y sus 
cuantiosos intereses; aqui pasaba gran parte del tiempo, y le vemos figurar en los consejos, juntas y 
reuniones de Autoridades y personas notables que se convocaban para resolver los casos graves que 
se presentaban en la administracion publica de la Espanola sus dependenciaT9 "aqui, finalmente, 
fallecio y reposan, en rico sepulcro, sus poco fatigado huesos. Cuando nacio y murio Don Rodrigo 
de Bastidas, obispo de Venezuela y de Puerto Rico e hijo del adelantado D. Rodrigo de Bastidas, no 
se sabe a ciencia cierta. "Su padre se avecindo en Santo Domingo por el ano de 1500"80 mas parece 

"Noel: Historia Eckridstica de la Arquididcesis de Suno Domingo, t. 1, p.167. 
"P. Utrera: Obsenxiciones ..., ms. de 1938. 
76Supra (3), t. L, p.32. 
nP. Utrera: Don Rod* de Barridar, Santo Domingo, 1930, p.76. 
%upra (75); supra (76), p.33. Observase la nota (70). 
79Supra (74), p.156. 
"En Car<flogo de dommentai ineditos p m  la historia de Hispano America (Publicacion del Instituto HispanoCubano de 

Historia de America) tomo VIII, del Catdlogo de los Fondos Americanos del A&uo de Protocolo de Swilla, hay una ficha 
(n. 137) de un acto notarial de 17 de febrero de 1507, que el compilador redujo a la siguiente (rectificado el nombre que d i  
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que debe tenerse por natural de Espaiia, segiin fray Cipriano de Utrera. Era "clerigo de Sevilla" 
cuando en 7 de octubre de 1521 fue nombrado dean del cabildo de Santo Domingo, y ha debido de 
venir a ocupar su puesto no antes de 1524. Continuo aqui la fabrica de la iglesia Catedral. Retuvo 
el deanato algunos anos despues de ser nombrado obispo de Venezuela; y de este provento dedicaba 
anualmente en dicha igle~ia.~' 

40. Bustidus, obispo de Venezuela. En 1530 fue a Espana "a cosas de su iglesia"82 y en 21 de junio se 
le di6 la silla obispal de Coro, erigida en esta misma fecha. Fray Cipriano de Utrera dice que todavia, a 
mediados de abril de 1534, el nuevo obispo estaba en Santo Dorning~.~~ La Real Audiencia le nombro 
gobernador de la Provincia de Venezuela en 4 de mayo de 1534. "Seis meses invirtio Bastidas en el ir 
a visitar, gobernar y tornar de Venezuela, donde, como puro acto episcopal digno de ser mencionado, 
edific6 una iglesia de paja"." El 3 de septiembre de 1536 "se le aplicaron los diezmos de 300,000 
maravedis, pen, que esto jirese residiendo; y despues, en 1537, se le mandaron suplir a 500,000. Y segun 
esto, desde este ano comenzo este suplemento en los ~bispados.~ Hasta este tiempo, se estaba el obispo 
Bustidas en la Espanola, i se le escrivio muchas vece~ que fuese a residir a su igle~ia"."~ Varias son las ddulas 
con que se confirma el desapego de este prelado por su diocesis. De ruego o de mandato son las de 27 
de octubre de 1535, en que se senala la falta que en ella hacia; de 3 de noviembre de 1536, en que se 
manda al Presidente de la Audiencia de la Espanoia le notificase la cedula en que se le ordenaba que 
fuese a residir en su obispado, y le hablase para su cumplimiento, "apercibiendole que de no hacerlo 
asi, se proveeria lo que fuese mas conveniente para el servicio de Dios"; y la el 7 de diciembre de 1537, 
rogandole que "en el primer navio que partiese de la isla Espanola, saliese para su obispado a entender 
en el ejercicio de su oficio past~ral".~ "Tihese por seguro que el obispo, al fin, hubo de someterse a 
la voluntad real, y que por segunda vez "visito" su iglesia, recalando en Venezuela a fines de mano o 
principios de abril de 1538, mas bien a fines de mano y quizas no mucho antes".88 En este ano se le 
escribio "que ya estaba proveido el dotar a su iglesia del vino, cera y de& cosas que  necesitase^";^^ 
Y en 6 de noviembre del mismo, se mando a los oficiales de Venezuela y Cabo de la Vela, que "de 
cualquier oro y plata que tuviese a su cargo, diesen a la Iglesia Catedral de aquel obispado la harina, 
el vino y la cera que considerasen necesarios para la administracion de los Santo sacramentos en ella; 
y no teniendo con que dar estas cosas, diesen testimonio al obispo, para que con el y traslado de esta 
cedula, los oficiales de la Espanola, lo facilita~en".~ Regreso Bastidas a los pocos meses al lado de su 

aparece con dubitaci6n): "lsabel nodrigo de Romero, mujer de Rodrigwz de Bastidas, vecina de Triana, da amplio poder a 
Antdn de Bastidas, para que cobra de Cristdbal Camacho, maestre de La nao Santa Marfa de Gracia, todos b fletes, etc. de 
la nao rekrida". EMa noticia pone en clases de yem, toda la afimaci6n que la mujer de Bastidas p& con su marido a Santo 
Domingo en 1500, y que el hip nodtigo estudiase letras sagradas en dicha isla. 

81Por real cedula de 27 de octubre del 1535 se mand6 el cabildo eclesitico de Santo Domingo que, par dos anos, a par ti^ 
de la fecha que Bastidas, arzobispo de Venezuela, saliese para estar en su obispado, sigan teniendolo por dean y le acudan 
con los frutos de sus prebenda, al fin que no se detengan en sal& AGI, 1303-1. No se nombr6 d e h  para Santo Domingo 
haata 1 de mago del 1543, en persona del licenciado D i  Diaz; AGI, 78-21. 

%DI, 2 s., t XVIl (N del Consejo de Indias), p.284. 
83Supra (55). p.350. 
%upra 15). Carta de 20 de enero de 1535: Y o  eaNve en este viaje seis meses... Yo determine de me venir a esta cibdad 

por me hallar algo yndispuesto y con temor de no adolescer porque en d i  ti- no havia ningund refrigerio ... y tambsn 
havia necesidad de aar la vuelta a esta ysla". 

8?3upra (82), p.225. 
BbSupra (85). 
Todas estas cedulas estan transaitas por P. Utrera en: Don Rodtiga de &inKLu. 
%upra (771, p.133. 
9upra (77). p.135. 
WSupra (77). 138,139. 
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madre, dejando asistida su diocesis con dos sacerdotes por todo clero principal; pero se tiene por cierto 
que volvio a Coro a fines de 1539. Nuevo viaje ha debido de efectuar a Santo Domingo a mediados 
de 1540, para regresar por cuarta vez a su diocesis a fines de este mismo ano, investido por tercera vez 
del titulo de gobernador; y ha debido de permanecer al frente de ella hasta recibir, a fines de 1547, 
la nueva de su traslado canonico al obispado de San Juan de Puerto Rico. Ocupo nominalmente el 
obispado de Venezuela durante diez anos. 

41. Bastidar, obispo de Puerto Rico. A la muerte de Don Alonso Manso, obispo de San Juan, ocurrida 
el 27 de septiembre de 1539, el Consejo de Indias, en 25 de julio de 1540, presento para sucederle 
a Don Rodrigo de Bastidas; y este fue promovido el 6 de julio de 1541. Dejando definitivamente a 
Venezuela, llego el 28 de enero de 1542 a Santo Domingo, de donde, despues de algunos meses de des- 
canso, paso a su nueva diocesis, la cual, ademas de producirle mas renta que la anterior, estaba situada 
menos lejos de la morada de su madre y paraje de sus bienes. Empezo en su catedral la construccion 
de la capilla mayorg1 que lleva labradas sus armas?= Y celebro en 1547 primer Sinodo de Puerto Ric0.9~ 
Resigno la mitra por carta del 15 de septiembre de 1565, despues de haberla regido durante trece 
anos, con el mismo despego que rigio la de Coro, yendo a Santo Domingo mas a menudo de lo que 
convenia. De tan repetidos actos de ausencia quejose el gobernador D. Francisco Bahamon de Lug~  
al Consejo de Indias, de igual modo que lo habia hecho por la misma causa el gobernador Vallejo en 
1550, manifestando que con ello "no solo padecian las ovejas, sino que se daba lugar a que los clerigos, 
sin tener justicia, fuesen sueltos, atrevidos, armigeros y nada abstinentes en los pecados publi~os".~~ 
Fray Cipriano de Utrera ha puesto en claro que para octubre y noviembre de 1567, Bastidas, aunque 
retirado en Santo Domingo se tenia aun, y los demas tambien le tenian, por obispo de San J ~ a n . 9 ~  
Es, pues, posible que continuase rigiendo por medio de vicario dicha diocesis hasta la eleccion de 
fray Andrbs de Carvajal, el cual, se@n Pinelo, para el 4 de noviembre de 1568, fecha de aviso de su 
nombramiento, se hallaba en Espana.% 

capitulo vm 
EL OBISPO BASTIDAS, GOBERNADOR 

42. Batidas, gobernador de V-h. 43. Batidus reprime un brote de herejfa. 44. BastidaP gobernado7 por segunda vez. 
45. Bartidus gobeniador por tercera vez. 45. Bartidas no wliz6 por si empresas militaws. 

42. Bastidas, gob& de Venezuela. Hemos dicho (supra 40) que de 1534 a 1541 el obispo D. 
Rodrigo de Bastidas fue tres veces gobernador de la provincia de Venezuela. La vez primera, proveido 
por la Real Audiencia de Santo Domingo el 4 de mayo de 1534, cometiosele la averiguacion "de lo 
acaecido con Bartolome de Santillana teniente del difunto gobernador Ambrosio de Alfinger". Liberto 
Bastidas en Coro a Santillana, a quien Francisco Gallego, nombrado alcalde por los oficiales de la 

glSupra (311, p.310. 
%rres Vargas, cit. Supra (87), p.192. 
93Sinodo diocesano de Puerto Rico, aphd. 11, p.134 cit. en Supra (87), p.192. 
"upra (77), p.197; fuente en AGI, 53-36 
%Supra (77), p.200, donde esta la dedaracion del obispo de serlo de San Juan en 1567, no obstante haber hecho su renuncia 

el 15 de septiembre de 1565, porque el cese no es en el dia de la renuncia, ni en el de la de aceptacion, sino el dia de conocerse 
la aeptacion de la renuncia, aunque para fines de nueva provision se tenia por cesante desde el dia de la aceptacion. 

96Supra (56), p.15. Antonio Cuesta Mendoza en Historia eckridstica de Puerto Rico colonial, (1948), vr>L 1, p.144, comete el 
yerro de "no paso aqui siquiera un aiion el obispo Fr. Andres de Carvajal. 
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provincia, habia hecho preso, remitiendo a ambos a Santo Domingo, y encarcelando a los oficiales 
que habian contendido con Gal leg~.~  

43. Batidas repBme un brote de herejia. Dando cuenta a la Emperatriz del ejercicio de su doble cargo, 
aconseja Bastidas "que ningiin a l e d n  pase en aquella conquista mas de la persona del gobernador, 
porque algunos an tenido opiniones del ereje Martin Luterion, por lo cual prendio a un maestre Juan 
Flamenco, "ynfisionado de la dicha lepran, y lo envio al obispo de San Juan, para que este, a su vez, lo 
remitiese al Consejo de la Inquisicion. Dice Bastidas que los indios de Venezuela son buena gente y 
dispuestos a la virtud; que hay alli dos pueblos con trescientos espanoles, recomienda a Federrnan, y 
habla mal, con razon, de los Beldare~.~~ En solo un semestre (supra 40), Bastidas, el hijo del adelantado, 
embarcose, visito las cuentas de Puerto Rico, llego, vio, .cumplio y retorno tranq~ilamente.~~ 

44. Batidas, gobernador por segunda vez. En 1538, hacia marzo o abril, el obispo Bastidas fue nom- 
brado, segunda vez, interinamente, por la referida Audiencia y por los Belzares, amos de Venezuela, 
gobernador de esta provincia. Cometiosele, principalmente, entender en los danos y agravios infligidos 
por Federman a los indios; y en esa sazon fue designado tambien Protector de los indios lo que le 
permitio mas tarde oponerse al repartimiento de los coriquetios. Pocos meses, asimismo, despendio 
Bastidas en esta segunda gobernacion. 

45. Batidas, gobeniadot por terma vez. Por muerte de Jorge de Espira, gobernador de Venezuela, 
a peticion de los Belzares, que al efecto enviaron a Santo Domingo al factor Pedro de San Martin, 
el obispo Bastidas fue proveido una tercera vez por la Real Audiencia de la Isla Espanola, el 24 de 
noviembre de 1540, por gobernador de dicha provincia de Venezuela y Cabo de la Vela y su comarcas 
encomendandosele "especial cuidado de la pacificacion, poblacion y aumento de dicha provincia y sus 
cercaniasm, "de manera que la dicha tierra este gobernada como convienen. Expusieron los Belzares que 
Espira, "al tiempo de su fallecimiento, estaba de camino para ir a hacer el descubrimiento de la Casa 
del Sol y otras tierras y provincias, y que para ello habia enviado delante cerca de1" hombres de pie y de 
caballo, y que en Coro quedaban otroslo' hombres, y 50 para se ir a juntar con los demas; y que todos 
en gente muy diestra; y que por la muerte del Gobernador habia quedado todo en calma, pero que si 
con brevedad no le proveyese, se perderia, porque la gente se ida la tierra dentron; y advirtieron, "en 
especial, que el dicho Obispo tenia carta de S. M. que, por un capitulo della, le manda que acepte la 
dicha Gobernacion en el tiempo que faltaba Jorge Espira de la entrada pasadan.'02 

46. BastidaF no realizo pm si ernmas militares. No preparo el obispo gobernador Bastidas empresas 
militares ningunas, ni envio a Pedro de Limpias a la laguna de Maracaibo a apoderarse de centenares 
de indios para mandarlos en perpetua esclavitud a Santo Domingo. Hallo pendiente el obispo, amador 
de honores y enemigo de responsabilidades y molestias, la empresa que tenia entre manos Jorge Espi- 
ra, la cual estaba lista, y solo se aguardaba la expedicion organizada p9r los Belzares en la metropoli, 
enviada por ellos a la Espanola, y que el obispo llevo a Coro; iba en esta por capitan el alemhn Felipe 
de Hutten, joven y sin duda elegido por los Belzares mismos; y entre las personas que la componian se 
contaba un hijo de Bartolome Belzar. Para fray Cipriano de Utrera, luz de nuestros tiempos coloniales, 
la empresa militar "llevada a ejecucion en aquellos dias de Bastidas es el fruto de las diligencias de los 

97Supra (84). 
98supra (84). 
9%upra (84). 

'mDos d e s  ctdulas de 8 nwiembre de 1538: AGI, 130-3-1. 
"'AGI, 103-3-1; por virtud de real cedula de 8 de noviembre de 1539. 
'02AGI, 534-9; carta de la Audiencia de 30 de diciembre de 1540; en eua se dice que Bastidas partid para su gobernacion 

"en fin de noviembre pasado y con buenos tiempos. 
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alemanes y el anhelo de todos con anterioridad al nombramiento de Bastidas. Si la accion inculpada 
de Pedro de Limpias esta probado que fue de los dias de la primera entrada de Federmann, y asimismo 
se sabe que el obispo se declaro contra la venta de quinientos esclavos traidos a la Espanola de aquellas 
tierras venezolanas, menester es confesar que Bastidas, protector de indios, no desmerecio, antes fue 
leal cumplidor de su cargo, siquiera en lo que personalmente pero sin habilidades ni sagacidad pudo 
hacer en favor de sus  protegido^".'^^ 

47. Como proveyo Bastidas en las cosas de Venezuela. Segun el historiador Gonzalo Femandez de 
Oviedo, cuyo interesado testimonio, como previene Utrera, no sea el mejor de todos, Bastidas proveyo 
en la provincia, "assi en la reformacion e visitacion de las Animas de los chripstianos e de su Iglesia, 
como en el buen tratamiento e quietud de los indios que estaban de paces; acordo, enviar a buscar e 
recoger al capitan Lope de Montalvo, que por mandado de Espira habia ydo con gente adelante la tierra 
adentron; nombro por capitan general a Felipe de Hutten para que fuese en 'seguimiento de Montalvo 
y exhortole "como la tierra se descubriesse e pacificasse en todo lo que pudiesen sin sangre ni fuerza, 
sino con buena industtia y equidadn. Y despues que esta expedicion partio en agosto de 1541, Bastidas 
dejo en la ciudad y sus comarcas a Diego de Buiza y acordo dar la vuelta para esta ciudad de Santo 
Domingo, a donde llego sihado 28 de enero de 1542, tras una ausencia poco mas de un ano.1•‹4 

Capitulo M 
RENUNCIA Y MUERTE DEL OBISPO BASTIDAS. 

OPINIONES Y JUICIOS SOBRE EL 

48. Renuncia de Bastidas el obispado de SanJuan. El P. Manrique. 49. El obispo Bastidas y su madre instituyen Maymazgo. 
50. Bienes que comprendia el mnymqo de Bastidas. 51. Muerte de Batidas. 52. Juicio sobre el obispo Bastidas. Lo que 
dice el P. Aguado. 53. Lo que dice Oviedo. 54. Observaciones sobre lo dicho por Oviedo y Aguado. 55. Opinion de Utrem. 

56. Juicio sobre el obispo Bastidas. 

48. Renuncia de Bastidas el obispado de San Juan. El P. Manrique. Renuncio el buen Bastidas la mitra 
de San Juan en 1565 (supra 41)lo5 y no fue proveido sucesor (el cual fue Carvajal), hasta el 2 de junio 
de 1568.'" Es claro que obispo que nunca calento sillas obispales, no habia de permanecer en Puerto 
Rico despues de su dejacion voluntaria de la de San Juan; sino que se vino a Santo Domingo y aqui 
se quedo de asiento; en donde el ano de 1567, considerhdose aun "obispo de la ysla de San Juan y 
sus anexosn no obstante la renunciacion que habia hecho del cargo, defendio al P. Rodrigo Manrique 
injustamente acusado aili de hereje por persona inverecunda!07 

49. El obispo Bastidas y su madre instituyen maymam. Vivia en 1551 la madre del obispo Bastidas, 
dona Isabel Rodriguez de Romera, viuda de don Rodrigo de Bastidas, el Adelantado de Santa Marta; 
y sin mas hijos, por lo menos que residentes en la Espafiola, que el obispo y una hija, Isabel la cual 
habia casado con Hernando de Hoyos, el hidalgo servidor del Adelantado, a quien cerro los ojos en 
cuba. Concertose por este tiempo entre el obispo Bastidas y el cronista Gonzalo Fem~ndez de Oviedo 
y Valdes que el hijo de Isabel y Hemando se casase con Juana, hija solterona del cronista; y que este 

"'Supra (77), pp.179-180. 
Wviedo: ob cit., libro XXV, cap. XXI .  
lmEn carta de 12 de diciembre del 1565, los senores de la Audiencia al rev; que se sirva atender a Bastidas en la reunion que 

hace del Obispado de San Juan, porque es anciano, tiene muchos achaques y procede de buen celo en la renuncia; AGI, 5365. 
'06Supra (531, p.296. 
'07Supra (95). 
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matrimonio y los demas que ocurriesen en este linaje, estuviesen supeditados a la institucion de un 
doble mayorazgo: el de Bastidas, fundado en cabeza del primogenito de Isabel de Bastidas y Heman- 
do de Hoyos, y el de Oviedo y Valdes, fundado en nombre y en cabeza de Juana, la hija de Gonzalo 
Femandez de Oviedo y Valdes. Instituyose el mayorazgo de Bastidas domingo 24 de mayo de 1551, y 
convinose al efecto en que el mayor de los hijos de Isabel de Bastidas y Hemando de ayos se llamase 
en adelante Don Rodrigo de Bastidas.lDB 

50. Bienes que comprendia el mayorazgo de Bastidas. El obispo Bastidas, criador de vacas, era positi- 
vamente rico cuando en 1551 trato de perpetuar en su familia la propiedad de sus bienes. Eran estos, 
principalmente, a saber: 26 casas en la ciudad de Santo Domingo; 11 hatos en la isla, con unas 25,000 
cabezas de ganado y 80 esclavos; medio ingenio y 4 caballerias de tierra.'0g 

51. Muerte de Bastidas. Vivio tranquilamente Don Rodrigo de Bastidas sus ultimos anos en Santo 
Domingo; y su muerte ha debido de ocurrir antes de 1570."'" Fue enterrado en la iglesia catedral, en la 
capilla que el mismo mando hacer"' "El pantebn lo constituye principalmente la figura de un obispo 
de cuerpo entero, en posicion yacente, y el material empleado es marm~l"."~ 

52. Juicio s o h  el obispo Bustidas. Lo que dice el P. Aguado. "Vario es el juicio, -dice Ballesteros y Be- 
rema-, acerca del obispo Bastidas, pues mientras el P. Aguado censura sus actos, Femandez de Oviedo 
b ensalza como un modelo de preladosn."' Dice fray Pedro de Aguado: "Llegadas las provisiones del 
Audiencia a Coro, donde el obispo Bastidas estaba, luego dio como buen prelado y governador horden 
qud convenia para el buen govierno de aquella tierra y consemcion de los naturales, avnque algunos 
quieren decir aver hecho lo contrario, porque como en aquella sazon obiese llegado el capitan Pedro de 
Limpi as... hizo el senor Obispo cierta junta de soldados ..., y entregandoselos a este capitan Limpias, los 
enbio a la laguna de Maracaybo a que rrancheasen y robasen todo el oro que pudiesen y tomasen todos 
los yndios que hallasen para hazellos esclavos y de su haber pagar los fletes de ciertos nabios que de Santo 
Domingo le abian enbiado con gente y caballos ... Pedro de Limpias, tomando debaxo de su amparo la 
gente, que serian sesenta soldados y partiendo se... en breve tiempo tomo y aprisiono de aquellos miseros 
naturales mas de quinientas personas de barones y mugeres; y dando la buelta con ellos a Coro, los en- 
trego al Obispo, el qual mas como menenario que como pastor, los mando marcar o herrar por esclabos, 
y enbarcandolos en los nabios, fueron llevados en perpetua y miserable cabtibidad, a Santo Domingo, 
donde todos perecieron, pagando con la sangre de ynocentes sus profanidades y tramas. Concluso esto, 
luego Phelipe Dutre, con gente que por d i  pudo juntar, determino de hazer vna jornada o entrada por 
la propia parte por do habia ydo Jorge Espira"."' El docto franciscano fray Pedro de Aguado "es uno 
de los mas autorizados historiadores primitivos de Indias: su relato tiene la autoridad de haber sido el 
Padre Aguado testigo ~resencial de muchos sucesos que narra, y de haber recogido las noticias de otros 
de labios de los que fueron actores o espectadores de ellos; por lo cual, en multiples ocasiones, consigue 
versiones acerca de un mismo hecho, dando con ello una prueba de imparcialidadn. 

53. Lo que dice Ouiedo. Hemos visto (supra 47), lo que Fernandez de Oviedo dice, por su parte: que Bm 
tidas prcnreyb en la reformacion de las animas de los cristianos como en el buen tratamiento de los indios; 
que envio a Felipe de Hutten a averiguar el paradero del capitan Montalvo, "y porque de los soldados que 

'5upra (77); clausulas del mayorazgo: cap. XIV, pp.221-237. 
'Opsupra (77) cap. XV, pp.238-248. 
'"n carta de 18 de noviembre de 1569, el arzobispo Fr. Andres de Carvajal decia el rey: "Un dia de es- pasados, estando 

enterrado el Obispo de San Juan don Rodrigo de Bastidas, desabrimiento entre Presidente y oidor Ortego L.." AGI, 5365. 
"'Supra (111): El mausoleo es "todo de nxirmoi". 
tt3Ballesteros Beretta: Historia & Espana, ed. de 1906, t. IV, parte 1, p.398. 
'MHismia & Venezuela, con prologo, nota y apdndices de Jeronimo Becker, Madrid, 1918, t. 1, pp.265- 266. 
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estaban apercibidos para yr con el Felipe algunos atrevidos se habian disfrazado con mbcaras, y de noche 
fueron a los pueblos de los indios amigos y los tomaban y escondian, para se los llevar hurtados, el obispo 
m a n a  que no se hiciese, so graves penas"Y5 "Assimismo mando a Ribera, e a los capitanes Bamlome 
Velzar e Pedro de Limpias, que en los pueblos que estan poblados de indios caquitios, no consintiesen 
hazerles dano ni desplazer, ni en otro pueblo alguno de los comarcanos de la ciudad de Coro, ni se les 
tomasse cosa alguna, ni les fuesse agravio, so graves penas que les puso... Y les hizo un razonamiento 
como de prudente y catholico perlado, exortanto e mandando como la tierra se descubriese e pacificase 
todo lo que pudiese sin sangre ni fuerza, sino con buena industria y equidad"Y6 

54. Observaciones sobre lo dicho po7 Ouiedo y por Aguado. Consideramos que el obispo Bastidas, como 
Don Luis Colon, es figura especialmente interesante de nuestra historia colonial (supra 39). Por lo que 
importa para la reputacion del obispo la especie consignada por el P. Aguado en su obra, nos detene 
mos a hacer algunas observaciones. Respecto a lo que acabamos de transcribir de parte del cronista 
Oviedo, debemos observar que este se limita a contar lo que el mismo obispo le cont6 a su regreso de 
Venezuela. Sabemos que la expedicion de Hutten, a quien acompanaba Limpias, partio de Coro en 
agosto de 1541 y que Bastidas regreso a Santo Domingo en enero de 1542 (supra 47). Nada se sabia en 
esta fecha del resultado y sucesos de la referida expedicion. "Todo lo que es dicho -anade Oviedo para 
terminar-, supe yo de su persona viva voce, y aun lo vi signado de escribano publico, porque el obispo 
para su descargo como prudente, e para satisfaccion de los Veizares, lo traia autorizado ... Esperase, con 
la ayuda de Dios, que la jornada sera muy provechosa, e que presto se sabrdn otras muchas cosas que 
en su tiempo se acrescentaran en la historia".'" Por otra parte, en cuanto a lo que dice el Padre Agua- 
do, este no hace, en realidad, sino consignar opuestas versiones acerca de un mismo hecho, tal como 
lo hizo dicho cronista "en muitiples ocasiones", segun su docto comentarista Becker!18 'Llegadas las 
provisiones -dice Aguado- el obispo Bastidas luego dio como bien prelado y gobernador, horden cual 
convenia para el buen gobierno y conservacion de los naturales, aunque algunos quieren decir haber hecho 
lo contrario" porque..., etc. Si bien Aguado parece inclinarse a esta segunda version y llama codicioso 
al obispo. Becker dice: UPor cierto que el Padre Aguado no se muestra muy benevolo con el obispo 
Bastidas" Anade Becker que el 'juicio de Femandez de Oviedo parece ajustarse al que generalmente 
merecia entonces el obispo Bastidas, pues hay que tener en cuenta que el nombramiento de este para 
Puerto Rico, se hizo a instancias del Cabildo de San Juan"Y9 

55. Opinion de U m .  Hemos visto (supra 46) cual es la opinion de fray Cipriano de Utrera sobre 
el punto en que parecen contradecirse Oviedo y Aguado. 'Tomo a pechos Fr. Pedro de Aguado -dice 
Utrera- la acusacion que el mismo estuvo lejos de tenerla en todo por todo por muy cierta, y dejo 
para cuantos quisieran consultar sus escritos la siguiente barbaridad consignada, de que Limpias se 
apodero ... de mas de quinientos indios y... los entrego al obispo, 'el cual, mas como mercenario que 
como pastor", los mando herrar por esclavos...".'" Los defensores de la humanidad no desmentida 
del obispo ... han sacado limpio e incolume de tacha al buen Bastidas". Utrera da razones de mucho 
peso (supra 46) para llegar a la siguiente conclusion: "Siendo falso el supuesto, falsa o de falso es la 
acusacion que sobre Bastidas obispo y gobernador, hicieron algunos escrit~res".'~~ 

'LsSupra (104). 
Y3upra (104). 
"'Supra (104). 
"%upra (104). 
llgSupra (114). 
L%upra (114), p.188 (ed. de Caracas). 
121Supra (77), p.178. 
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56. Juicio sobre el obispo Bastidas. Fue el obispo Don Rodrigo de Bastidas hombre de bien, pero 
interesado; hacendado celoso y prelado descuidado; mas atento a la salvacion de sus ovejas materiales 
que a la salvacion de sus ovejas espirituales. "Persona de muy buena vida y en ejemplon, informa el 
Consejo de Indias a Carlos V; sobre lo cual observa Fr. Cipriano de Utrera: "Sujetos hay que tienen 
mil y una virtudes excelentisimas, por las cuales son estimadisimos, y, con todo, si carecen de las dotes 
de buen gobierno, al cabo, ellos mismos vienen a parar en lo que realmente son con todas sus virtudes: 
ceros sin unidad antecedente, sin remedio alguno, y asi aparece Bastidas, para quien los documentos 
de la epoca y el juicio critico en todos los tiempos no tiene otro favorable dictado que di6 ser persona de 
buena vida y en ejemplo, pero no en ejemplo de buen obispo, pues el buen obispo apacienta sus ovejas, 
y Bastidas en esto no dio bola ... y bien que Bastidas fue varon de no pocas cualidades morales, la loa 
que aparece en la carta del Consejo de Indias no ha de tenerse por senal especial de buen concepto 
de su persona, sino en cuanto se supone que no se presentaban para mitras ni para traslados sino 
sujetos de altas prendas".'22 Apacible pero ambicioso; orgulloso de su nombre y amigo de renombre, 
pero despreocupado de la carga inherente a la dignidad, el obispo Don Rodrigo de Bastidas no fue 
un politico como Ramirez de Fuenleal, ni siquiera como Fuenmayor; ni un prelado como Davila y 
Padilla o como Carvajal y Rivera. Como Merino en nuestros dias, con quien en vida y en muerte tiene 
parecido, Bastidas rindio parias a lo temporal; don Rodrigo de Bastidas, el poseedor de ganado, en 
hacienda; el doctor Fernando Arturo de Merino, el arzobispo dictador, en politica. Merino tiene mas 
altura mental; sin que a este alto procer dominicano pueda considerarsele tampoco muy versado en 
las cosas del gobierno y negocios del Estado. 

Capitulo X 
ADMINISTRACION DEL ARZOBISPO 

FRAY ANDRES DE CARVAJAL 

57. Nombramiento de J%ZY Andres de Carvajal, 58. Ennrentm del arzobispo Carvajal con la Audiencia 59. Autos entre 
partes. Competencia entre p r e l h .  60. Ereccion de la Abadia de Jamaica y el obispo de Cuba. 61. Diezmos. 62. Prebendas 
y prebendados. Dr. Calderon. Canonigo Luis de MeUa. Hospital San Nicokh. 63. Bular. 64. Edificacidn del santuurio de 
Higuey, y de lar iglesias de Santiago de lar CabaUeros y de Santa Barbara por el canhigo Petia. 65. El hospital San Andres. 

66. Procesidn del domingo de Ramos. 67. Anacronismo notable. 

57. Nombramiento de fiuy Andrks de Cawjal. Era obispo de Puerto Rico fray Andres de Carvajal, 
franciscano, en sustitucion de Don Rodrigo de Bastidas; y se encontraba en Espana cuando en 4 de 
noviembre de 1568 fue nombrado arzobispo de Santo Domingo. Diosele media vacante; y media a 
la Iglesia, el 2 de diciembre siguiente.'" "Vino Carvajal a Santo Domingo, y tomo las riendas del go- 
bierno eclesiastico por "ruego y encargo hasta que le llegasen sus bulasn?" (Sus ejecutoriales son del 
15 de noviembre de 1571).U5 

58. Encuentro del arrobispo Carvajal con la Audiencia. En 1569 fue nombrado visitador de esta el 
licenciado Juan de Valdivia. "El arzobispo tuvo cierto encuentro con la Audiencia, i puso cessatio a 
divinis i descomunion a Presidente i oydores, i ellos le hizieron embarcar para estos Reynos (Espana); 

lUSupra (771, p.193. 
'%upra (56), p.15. 
'%Fr. And& de Carvajal Ueg6 a Santo Domingo en mayo 1569. Se habia embarcado en Sanlucar el 19 de mano procedente. 

(Fr. C. de Utrera). 
lZ5Supra (56), p.16. 
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sobre lo qual a la Audiencia se embio el 29 de agosto de 1570, reprension sobre ello i al Arzobispo 
tambien por aver procedido a s ~ i " . ~ ~ ~  Sobre su prision dice este al rey en carta posterior: "Pero como el 
(el oidor Santiago de Vera) fue uno de los que sin justicia ni sin ocasion me mandaron prender, y como 
ve que no le an castigado por ello (alude aqui al visitador Valdivia), ni por otras cosas harto graves que 
le han hecho cargo, acuerda, segun me han dicho por cosa cierta, que yo me alze con la hacienda de 
un clerigo que murio aqui en esta isla"?z7 

59. Autos entre partes. Competencia enm prelados. De 1573: "El Maestro Dn. Juan del Castillo, Obispo 
de Cuba, con Dn. Fr. Andres de Carvajal, Anobispo de Santo Domingo, sobre que se declare a quien 
pertenece la visita de Jamai~a".'~~ Precisemos la cuestion. 

60. Ereccion de la Abadia de Jamaica y el obispo de Cubana. Por el mismo tiempo en que fue nombrado 
fray Andres de Carvajal arzobispo de Santo Domingo, lo fue el maestro Juan del Castillo por obispo de 
Cuba, el cual era tambien abad de Jamaica.lZ9 En la ereccion de la Abadia, en 29 de enero de 1515, se 
dice: "Porque los reditos y frutos decimales no bastarian al presente para erigir en la dicha isla iglesia 
Catedral y obispado, habernos acordado que se crie y erija en abadia o administracibn in spiritualibus 
et temporalibus, con su jurisdizion e correccion e visitazion e provision e que tenga los diezmos por 
redito, como se acostumbra hazer donde no hay obispado".lM "La primera catedral de la Isla de Cuba 
-dice Guiteras- fue erigida en Baracoa con dedicacion a la Asuncion de Maria santisima, en virtud 
de Letras de Leon X del ano 1518, consignando a este obispado la Iglesia de Jamaica y declarandolo 
sufraganeo del Arzobispado de Santo Domingo. Esta catedral estuvo corto tiempo en aquella ciudad; 
pues por Bula de Adriano VI, de 28 de abril de 1522, se mando trasladar a Santiago de Cuba, la nueva 
ereccion se hizo con la misma advocacion por auto del Obispo fray Juan de Ubite, fecha en Valladolid 
a 8 de marzo de 1523".13' 

61. Diezmos. Litigio: "El Arzobispo, Dean y Cabildo de la Sta. Iglesia Catedral de Sto. Domingo, 
con el Concejo, Justicia y Regimiento de la dicha ciudad y los duenos de Ingenios de azucar de ella, 
sobre pagos de los diezmos que deben pagar por sus  ingenio^"."^ Ano de 1574. 

62. Prebendas y prebendados. Dr. CaIderdn. Canonigo Luis de Mella. Hospital San Nicokis. "Cuando yo 
vine halle estas mis obejas descarriadas y montaraces por falta de Pastor, porque avia diez y ocho anos 
que no le avia", dice el arzobispo Carvajal en carta de 1575 al rey. "Las prevendas, senor, que ay en 
esta yglesias son cinco dignidades, Dean, Arcediano, Maestrescuela, Chantre y Tesorero. Falta hace 
tres anos el Maestrescuela, Dr. Calderon, que esta en Cuba. Los canonigos son diez solamente. Falta 
el canonigo Luis de Mella que se fue para el Peru. En el ospital San Nicolas ay quatro capellanes y un 
capellan mayor; entre los capellanes solo uno es abil porque lee grama tica..."F3 

63. Bulas. Aconsejaba asimismo al rey el prelado en 1576, que mandara al comisario general de las 
bulas que abajase el precio de las bulas de los   os que restan. Pareciale que se haria mis hacienda; y que 
mandase se fiasen por algun tiempo, y que recibiesen por su valor los h t o s  de la tierra de los que na 
lo pudieran pagar con la moneda. Sobre esta dice que no la habia ni de oro ni de plata (Sec. 91).lM 

I26Supra (125).laSupra (15), Carta de 10 de enero de 1572. 
IrrSupra (151, Carta de 10 de enero de 1572. 
'28AGI, 51-5-12/22. 
lZ9Supra (82), p.272. 
130Supra (7). p.206. 
13'Guiteras. Hutoria de la Isla de cuba, t. 11, p.20. 
'32AGI, 51-5-13/23. 
13%upra (15). Carta de 2 de julio de 1575. 
'WSupra (1 5). Carta de 20 de abril de 157. 
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64. Edificacion del Santuario de Higiiey, y de las Iglesias de Santiago de los C a b a h s  y de Santa Bdrbara 
por el canonigo P&. Faltando el maestrescuela Dr. Calderon (supra 62), el arzobispo suplico al rey fuese 
proveido el canonigo Alonso de Pena, a quien retrata y elogia en 1576, encareciendo sus obras, de esta 
suerte: "Ha muchos anos que sirve a esta santa yglesia, y ha hecho gran servicio a Dios y a V. M. Ha 
edificado tres yglesias muy principales, nuestra senora de Altagracia en la villa de Higuey, que es un 
santuario de la tierra como el de Guadalupe dese Reyno, que holgaria V. M. y todos los principes del 
mundo de verle adonde puso mucho trabajo y mucho sudor y mucha hacienda de su casa y adonde 
reciven los peregrinos gran consolacion; edifico la yglesia de la ciudad de Santiago de los cavalleros, y 
agora actualmente esta edificando la de la parroquia de Santa Bhrbara data ciudad de Santo Domingo, 
y no la acaba por esperar la merced y limosna que V. M. le ha de hacer para acavarla. Es hombre muy 
virtuoso y grande ecleshtico, y de gran solicitud en todos los negocios que se le encomiendan, y ansi 
le tengo puesto por visitador de toda esta ysla por el buen recaudo, y ha mas de seis anos que lo es, y 
aunque no es letrado, es hombre muy 

65. El hospital San Andrh. Sobre este hospital Juan de Echagoian, en su famosa Relncion, decia en 
1568: "Tiene mucha renta, la cual comen los beneficiados de ella, y no tienen pobres, sino unas camas 
puestas por cumplirn. "Por ventura -dice Fr. Cipriano de Utrera-, al nombrar arzobispo de Santo Da- 
mingo a Fr. Andres de Carvajal poco despues de la presentacion que de 61 habia hecho para la sede de 
Puerto Rico (este prelado habia asistido a la muerte de la reina dona Isabel de Valois, 3 de octubre de 
(1568), una de las cosas que le "rogaria" fue que metiera en orden esta administracion del hospi tal...; 
y con el propio peculio del mismo sustituyera la capilla en estado provisional desde sus principios por 
la iglesia que aun hoy dia existe, no pareciendo razonable que muriera dejando deudas muy propias a 
cargo del hospital, sino porque acudio a la obra de su iglesia, que, al fin tenia la advocacion del santo 
apostol de su nombre. En cuya confirmacion, esto es lo que escribieron el d e b  y cabildo al rey el 3 de 
septiembre de 1577, seis dias despues del fallecimiento de Fr. Andres. "Fue Nuestro Senor servido de 
llevar al cielo a nuestro prelado a los 28 dias de agosto deste presente ano... El arzobispo, demh de las 
deudas que devia a esta fabrica y hospital, y a otras desta ysla, mando y dono en su vida cierta cantidad 
de bienes para esta fabrica (fondos de la catedral), ansi para la capilla de su enterramiento, que a de 
ser el sagrario de esta sancta yglesia, como para una capeliania de cierto numero de misas, juntamente 
con otras particulares donaciones, y el presidente y oidores data real audiencia, en nombre de V. M. 
lo an mandado todo embargar; suplicamos a V. M. sea servido de mandar favorecer el partido desta 
sancta yglesia y la voluntad del arzobispo, pues fue buena y ~ancta".'~ 

66. Procesion del domingo de Ramos. El domingo de Ramos de 1576 'hubo pendencia con el prior 
del monasterio de Santo Domingo, que insiste en predicar, -dice el arzobispo- cuando en todas las 
yglesias de Espana ('Toledo, Sedla), se acostumbra predicar en la catedral por la procesion general; y 
que en Santo Domingo, por ser pequeno, es menester que no se predique ese dia en otra parte, porque 
si se divide la poblacion, no ven& gente a la pro~esion".'~ 

67. Anumnisrno notable. Antonio de Leon Pinelo dice: "E1 arzobispo Carvajal quiso hazer renuncia- 
cion de su Iglesia, i lo escrivio al rey; i se le respondio que la embiase en forma con aprobacion de la 
Audiencia i relacion de las causas que para ello tenia. 2 de La referencia tiene por cabeza 
el ano de 1598, tiempo del arzobispo Fr. Nicolas de Ramos. No hay duda que el arzobispo Carvajal, 



E s c r i t o s  h i s t 6 r i c o s  G* A m i r i c o  L u g o  

habiendo llegado a su Iglesia despues de 16 anos largos que carecia de pastor, cuando los senores de la 
Audiencia, prebendados, clero y ordenes religiosas estaban acostumbrados a no sentir la mano de la 
autoridad episcopal y golpes de su cayado, experimentase fuertes oposiciones, y cuyos efectos, teniendo 
asimismo raiz en el modus operandi del propio prelado (que tenia mas dotes naturales para predicar que 
para repartir el trigo del buen ejemplo), pudieron causarle al propio tiempo un despego al cargo de que 
estaba investido. Pero no hay de el manifestacion conocida de dejar la mitra, porque, al fin, murib sin 
haber logrado poner en buen estado a sus sobrinos los Caceres Carvajal; que a esto apunto siempre en 
materias temporales, ya cuando trato de diezmos, ya de emolumentos, provision de curatos interinarios 
y manejo de los regulares, procediendo por simplismo de autoridad sobre subordinados como por 
simplismo de influencia social respecto de las autoridades seculares, que le faltaron el respeto (supra 
58). Pinelo debio haber visto que la renuncia propuesta era del arzobispo Ramos, quien en carta de 28 
de noviembre de 1594 escribib: "Lo que yo tomaria de buena gana, si V. M. y S. S. fuesen servidos, es 
volverme a mi Provincia a una y esto fue repeticion de lo que con menos brevedad de palabras 
habia pedido ya en carta de 4 de mano del mismo ano?M Y con razon, pues como verdadero h i l e  
menor, mas amaba en su pobreza vivir en una celda que no encumbrado como pondfice, sin tener no 
ya para gastos de representacion de su dignidad, antes ni para vivir con honra de ser Primado de las 
Indias y primado al propio tiempo entre los pobres de las Indias. 

Capitulo M 
CONT~NUA LA ADMINISTRACI~N DEL ARZOBISPO 

FRAY ANDRES DE CARVAJAL (finaiiza) 

68. Sinodos. El bautismo de los n e m  bozales. 69. Enzy Cristobal de Luna, acusado por Fay Juan & Mamnillo. 70. Eclipses 
de luna, observados por Luir de Momles. 71. Muerte del anobispo CanujaL 72. Ei arzobispo Fr. Andrh de Carvajal 

68. Sinodo. El bautismo de los negros b o w h .  El 7 de julio de 1576 se congregaron en la catedral de 
Santo Domingo los beneficiados de esta iglesia, de la iglesia de La Vega, y de las de toda la isla: por los 
grandes peligros en estos tiempos de corsarios y tempestades de mar no vinieron los obispos suftagheos. 
'Ordenaronse muchas cosas tocantes al servicio de Dios y al culto divino y a la reformacion de los 
eclesibticos y seglares. En una cosa ovo dubda y votos contrarios. Unos decian que los negros bozales 
que traen de Guinea y de todas aquellas Probincias, siendo tan bozales y de ningun entendimiento 
no se avian de baptizar hasta que supiesen la doctrina cristiana y entendiesen que cosa es Dios. Otros 
fueron de contraria opinion, diciendo que se morian muchos sin baptismo y que se yban al ynfiemo; 
que bastaba que tuviesen un conocimiento mediano de Dios y de la yglesia para que pudiesen recebir 
el baptismo como los ninos, pues no tienen mas entendimiento que ellos. Yo fui de esta opinion, 
-termina diciendo el arzobispo Carvajal-, mayormente que vimos el signodo que se celebro en tiempo 
de nuestro predecesor don Alonso de Fuenmayor, el qual hizo un canon acerca del baptismo de los 
negros, que dice que los negros que trajesen a esta isla de Guinea y de aquellas Provincias, que los 
tengan treinta dias ensenandoles la doctrina y despues los baptizen sin hacer mas diligencia si saben 
mucho o poco. Y ami se mando por un canon que se guardase en esto del baptismo de los negros 
adultos el canon de nuestro predecesor"."' 

UgSupra (15). 
'%upra (15). 
'"Supra (15). Carta de 17 de julio de 1576. 
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69. Fr. Crist6bal de Luna, anrrado por Fr. luan de Manzanilla. "El Maestro fray Joan de Manzaniilo, 
que llego con autoridad de vicario y visitador general en 1577, a lo que parece pide sea reprendido y 
castigado Fr. Cristobal de Luna, el cual, con letras falsas y adulterinas, quiso ser provincial, fingiendo 
que eran  verdadera^..."."^ 

70. Eclipses de luna, observados por Luis de Morah. Hay un expediente que senalo con placer, porque 
en esa epoca eran escasas tales experiencias, relativo a dos eclipses de luna ocurridos en los anos de 
1577 y 1578, contentivo de tres piezas, a saber: 

"lo R. C. de 25 de mayo de 1577": "El Rey a la Audiencia de la Isla Espanola haga observacion 
y averiguacion de la hora a que abra dos eclipses de la luna los meses de Sepbre. deste ano y el que 
biene, y la embie al Consejo". 20 "Observaciones hechas en virtud de la R. C. precedente, por D. Luis 
de Morales, en Santo Domingo, ano de 1577, el 24 de Sepbre." 30 "Carta de Juan Lopez de Velasco, 
cosmografo y chronista mayor de las Indias, a L. de Morales, felicitandole por el anterior trabajo, Ma- 
drid, 15 de diciembre de 1578".'43 

71. Muerte del arzoblFgo Cawajal Murio el arzobispo Fr. Andres de Carvajal el 28 de agosto de 1577, 
y en ocasion de su muerte, la Audiencia Real embargo sus bienes. "E1 anobispo, unos dias antes que 
muriese -escribe el cabildo eclesiastico al rey-, hizo una disposicion de sus bienes y mando quince miU 
pesos a esta sancta yglesia para el edificio del sagrario quesd comenzado e instituyo para su anima una 
capellania que docto sufficientemente, y vra. Audiencia Real a secuestrado todos sus bienes y los van 
vendiendo por su mandado, de suerte que nada se a cumplido ..." El 7 de septiembre de 1577 el cabildo 
escribe: "Fue Nuestro senor servido de llevar al cielo antro, perlado a los 28 de agosto deste presente 
ano, y porque en la vacante pasado ... por ser muy larga se padescieron muchos trabajos ..., con toda 
brevedad sea servido de mandar proveer prelado y pastor que nos govierne ... Sea servido de mandar 
nos dar prelado de bonete y en ninguna manera hyle  ... el arzobispo, demas de las deudas ... mando y 
dono para la capilla de su enterramiento que a de ser el sagrario desta sancta yglesian, etc.'* 

72. El arzobispo Fr. Andres de Gzmjal. "Fue su patria -dice Gil G o d e z  Dhvila-, la villa de AlcAntara, 
y Religioso de S. Francisco, y Colegial en el Colegio de San Pedro y San Pablo de Alcala. Guardian de 
los conventos de S. Francisco de Guadalaxara, y de Alcak, Confesor de la Reyna D. Isabel de la Paz, 
Obispo de Puerto Rico: y fue promovido para la de S. Domingo en 4 de noviembre de 1568 (supra 
57). En su tiempo mando a esta ciudad el Rey Felipe 11 por cedula acordada, su data en Cordova en 20 
de abril de 1570, que no guarde mas fiestas de las que guarda la Iglesia en el discurso del ano, porque 
el despacho de los negocios no pade~ca"!'~ De los Carvajales de Plasencia era Fr. Andres, sobrino del 
cardenal Bemardino Lopez de Carvajal.'* Habia sido canonigo en Lima el ano de 1553, seglin Pine10;'~~ 

'42Supra (39). P. Utrera: supa (341, pp.15-17. 
143Supa (15): supra (45). 
"HSupra (72). Cuando el sucesor de Carvajal hubo de demostrar al rey la pobreza del arzobispo (7 de enero 15821, los 

contadores de los cabildos eclesihtico, quien les tocaba de hacer la division de los diezmos, decian: 'damos fee y verdadero 
testimonio como en ano pasado del miU y quinientos y siete anos valio la quarta arzobispal veynte y tres miU y novecientos 
doce pesos y seis tomines moneda comente en esta yula de a aenita y nueva quartos de cada peso, en el dicho ano uvo quatro 
meses de vacantes por muerte del Rewrendisimo arzobispo fray And& de Carvajal, y la dicho vacante de los dichos quatro 
meses valio siete y mill y novecientos y sesenta pesos siete tomines y quaws granos, los quales reducido razon de siete pesos por 
cada toston, ques el valor que tenia en esta ysla los tostones, monta la dicha vacante de 105 dichos quatros meses quatrocientos 
y doce ducados y ocho reales, de los quales wo la mitad el Reverendisirno seiior d i p o  don Alonso Upez de Avila, por 
merced que su majestad le hizo de la mitad toda la vacante que monta dosciento y seis ducados y cuatros reales"; AGI, 54-1-9. 
Con lo que queda por errados Gondles Davila, Alcocer Hernandez, Gulik-Eubel, Garcia, Nouel y elencos conocidos. 

'%upra (22), t. L. p.181. 
"Supra (3). t. 1. p.326. 
14'CDI, 2 s., t. XV (11 del Consejo de la Indias)), p.185. Noicia escueta, y queda verificar la identidad o la homonimia. 
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y hallandose en Espana, vino a la Espanola en 1568, poco despues de su presentacion para la sede de 
Puerto Rico, y de haber asistido a la muerte de la reina dona Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe 
II.'# En 1569 excomulgo al Presidente y a los oidores de la Audiencia, "i ellos le hizieron embarcar 
para estos Reynos".'# Repuestas las cosas en su punto en 1570, la correspondencia del prelado con el 
rey muestra vivo celo por el bien piiblico. Dice Pinelo que "el arzobispo Carvajal fue cudicioso, mal 
avenido con sus capitulares i peor con las Justicias Reales; usurpo hazienda de Iglesia i hospitales, i 
tuvo, sobre todo, varias cartas acordadas i reprehensiones". Fr. Cipriano de Utrera dice, por su parte: 
"El arzobispo Fr. Andrds de Carvajal perdio la estimacion que de tolerar los abusos nadie le hubiera 
escatimado, y aun lego a ser y preso y privado de sus rentas, con la canonigos y prebendados entre 
gados a la usuraria, con la enemiga del cabildo secular y las odiosidades puesta en practica por los de 
la Audiencias, hasta acabar su vida a fuerza de persecucion y disgu~to";'~ al fin fue prelado que no 
observo la maxima "suuuiter in modo, fomter in re". 

Capitulo XII 
ADMINISTRACI(~N DE D. ALONSO LOPEZ DE AVILA 

73. Sede vacante. Santo W o .  uisolucih. 74. Breviarios. Mari*. 75. El canonigo Luis de Monales, visitador. 76. Visita 
paitorai. La CTUZ de La Vega. 77. Concepci6n de La Vega. Santiago de lar Caballerac. Prebendadar. Estragamiento de 
costumbres. 78. U n i d  de Santiago de la Paz 79. Hospital San Nicoih. 80. MoMltmar. 81. Motu propio sobre 

corridas de toros. 82. D i e m  del jengibn. 

73. Se& uucunte. Santo Oficio. Disolucirh. Desocupado quedo el asiento de la iglesia metropolitana 
de Santo Domingo desde el 28 de agosto de 1577 en que bajd al sepulcro Fr. Andres de Carvajal, 
hasta el advenimiento de D. Aibnso Upez de Aviia que ya en 7 de enero de 1582 se queja a su S. M. 
desde esta ciudad sobre la insuficiencia de la renta del arzobispado, "la cual va saliendo a menos cada 
dia -dice-, porque los ingenios de azucar y ganado se va disminuyendo mucho; yo vine cargado de 
deudas que no podre pagar"' pues aun para sustentarme estrechamente es poca esta renta". En aquel 
intervalo el presentado Fr. Domingo Montero expuso a S. M. que habia en esta isla gran necesidad del 
Santo Oficio; "que el hordinario es casi de ningun efecto; y tendria por menor inconveniente quitar 
una plaza de oydor para proveer dest~".'~~ Los prebendados, por su parte, escribieron al rey el 12 de 
abril de 1579, que los vecinos vivian "como gente muy rica y descansada", senalando "su vanidad, 
exceso de trages y aparato de todas las cosas".'" A esta relajacion de vida y costumbres se referira en 
lo temporal y en lo monastico, el arzobispo, en sus cartas de 22 de mayo y lo de noviembre de 1583 
(infra 77 y 80). 

74. Breviarios. Marirlas. En la flota que paso el ano de 1580 para Nueva Espana iban para este 
punto 24 breviarios grandes y 16 misales y el presidente Dr. Cuenca los dejo aqui, sobre lo cual, 
en resumen, escribe en 1583 el arzobispo Mpez de Aviia al rey: Quedaronse inadvertidamente en 
Santo Domingo; tomolos el presidente Gonzalez de Cuenca, y ordeno al licenciado D. Sancho de 

''"Faueci6 la reina el 3 de octubre de 1568; nombramiento de Fr. And* para h t o  Domingo el 4 de noviembre 
siguiente. 

Hgsupra (56), p.16. 
WSupra P. Utrera.: uniumidades ..., p.42. 
%upra (15). 
LI2Supra (45). Carta de 12 de noviembre de 1578. 
lnSupra (72). 
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Marinas repartirlos a iglesias y monasterios, y a alguna personas. Los breviarios venian tasados a 
280 reales y los misales a 140.'" Don Sancho de Marinas era, ya en 1567, arcediano de la catedral 
y "en ella y todo su arzobispado, provisor, juez oficial y bicario general en lo espiritual y temporal 
por el Ilustrisimo y Reverendisimo senor don frai Joan de Alzolaras, por la gracia de Dios y de la 
Santa Sede apostolica, arzobispo desta dicha ziudad y obispo de la ziudad de la Conceczion de La 

De modo que Marinas, que goberno la iglesia dominicana por el anobispo Arzolaras an- 
tes de la llegada del arzobispo Carvajal (supra 36,37), puede haber sido elegido provisor, despues 
de la muerte de este, por el Cabildo eclesiastico como ocurrio en 1556 con Fernandez de Angulo 
(supra 37). 

75. El canonigo Luis de Morales, visitador. El ano de 1581 el dean y cabildo de la Santa Iglesia Ca- 
tedral, sede vacante, "confiando en la suficiencia, buena conciencia y habilidad del muy reverendo 
hermano Luis de Morales; canonigo de la referida iglesia, le proveyeron y senalaron "por juez visitador 
de la Ribera de Nigua, Nizao, del puerto de Ocoa, Cepicepi, villas de Ama, San Juan de la Maguana 
y Yaguanan?" Luego veremos que dicho canonigo tambien fue nombrado visitador por el arzobispo 
Lopez de Aviia en 1589 (infra 90). 

76. Visita pastoral. La Cruz de La Vega. Ya se ha visto de que manera D. Alonso Lopez de AviIa se 
quejaba al llegar a Santo Domingo, por la pobreza en que hallo el arzobispado (supra 73). En el mes 
de noviembre de 1582 salio a visitar el obispado de La Vega. "Aquella cibdad es muy pobre -dice-, y 
la yglesia lo es hecha toda de madera aunque cubierta de teja; probeyhnse algunas cosas acerca del 
reparo della y del culto divino; halle dos trozos del palo de la Cruz antigua que aqui se tiene en mucha 
beneracion por el milagro que N" Sor. en ella obro quando se gano esta isla como es notorio, y por 
aparecer que estando esta Sta. reliquia assi sin forma se pudiera presto acabar porque iban tomando 
della, se hizo una cruz lo mejor que se pudo y se puso en guardia y custodia con tres llaves, de suerte 
que no se pueda tomar della ni perderse esta memorian.lS7 

77. Concepcion de La Vega. Santiago de los Caballeros. Prebendddos. Estragamiento de costumbres. He- 
mos dicho que, segun Lopez de Avila, la ciudad de Concepcion era muy pobre (supra 76). "Como 
sus prebendados -dice-, no se pueden sustentar, procuran ganar de comer por otras vias y lo mismo 
hacen los de Sto. Domingon. Suplica el arzobispo al rey se sirva mandarle exonerar del obispado de 
La Vega; y anade: "Me paresce esta tan extragada la gente aqui y alli que no solo es menester en cada 
parte un obpo., pero que en cada pueblo y estancia o ingenio era menester uno y sancto, y no bastara 
a rreformarlo S"... Como la Concepcion, hallo el prelado que "la cibdad de Santiago de los Cavalleros 
tambien es cosa muy pobre".'58 

78. Universidad de Santiago de la Par, Requirio el arzobispo Lopez de Aviia venia del licenciado D. 
Rodrigo de Ribera, visitador de la Audiencia para efectuar visita al Colegio de Hernando Gorjon o 
sea la Universidad de Santiago de la Paz, "y no le parecio admitirlan159 (Sec. 106 y 107). 

79. Hospital de San Nicolas. Desde la fundacion de este Hospital en noviembre de 1503 con 
invocacion de San Nicolas de Bari en honra de don Frey Nicolas de Ovando, singular protector del 
mismo, y que dejo algunas casas que habia edificado en la ciudad de Santo Domingo (supra 17), 

'Hsupra (45). 
Ls5S~pra (3), t. i , p.17. 
"6supra (45). 
LS7Supra (15). Carta de 24 de febrero de 1583. 
lS%upra (157). 
Is5upra (150), p.49. 
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estuvo regentado por la plana mayor de la Cofradia de la Concepcion, en la que daban sus nombres 
cuantos vecinos de la isla se preciaban de ser blancos entre blancos y mantenian como punto de 
honra vivificar corporal y espiritualmente aquella confraternidad y su esencia social materializada 
en la asistencia perseverante a los enfermos de la ciudad e isla, pasajeros viandantes y marineros. 
Asi se logro que el edificio primero de maderas y tapias fuese sustituido por otro de material mas 
consistente, aunque pequeno, y que, por haber sobrevenido anos buenos, se hiciese mayor con nueva 
y mas amplia iglesia, sobre la cual se repartieron las salas (dejadas aparte las destinadas a enfermos 
incurables con capilla propia, en que se dio culto a la imagen de Nuestra Senora de Altagracia), 
obra terminada entre los anos 1551 y 1552.'60 Durante este largo periodo de tiempo, los cofrades de 
la Concepcion habian conservado una casi total independencia administrativa, cuyo escudo fue la 
gratuidad de los servicios prestados en tiempos prosperos sin tener que acudir a las gradas del Trono 
en demanda de limosna alguna; y aunque la autoridad eclesiastica tuvo acceso jurisdiccional en lo 
tocante a lo puramente espiritual, nunca hubo encuentro, aparte aquellos anos continuos de falta 
de prelado residente, hasta que, desvalorizada la moneda provincial de cobre, invadio en la extensa 
escala de obligaciones contraidas el espiritu de satisfaccion de deudas a base del valor nominal de 
los pesos en moneda de cobre, o moneda mala, para saldar, sin estimacion de igualdad, cuentas de 
dinero recibido en moneda buena. El mal se habia extendido a todo y las rentas del hospital de San 
Nicolas vinieron a menos; de que provino que el anobispo Lopez de Avila, atento a visitar, como 
era de su incumbencia, todos censos, capellanias y rentas pertenecientes a obras pias, se diera con 
la oposicion manifiesta de los mayordomos de la Concepcion y Hospital, y que, por evadir estos 
con victoria aquellos juicios alegasen que ni Rey ni Papa podian introducirse en las cuentas por ser 
institucion particular de los vecinos el hospital, intentase vencer en la demanda por lo que hizo pro 
puesta al rey de declarar debajo su Patronato el dicho hospital, agregando que queria recibir encargo 
especial de ser Visitador a virtud de real cedula que de ello con el hablara.161 Tarde era ya para que el 
prelado lograse una fuente reducida de ingreso a favor de la Mitra, porque desde 1576 se habia dado 
orden al presidente de la Audiencia de visitar las cuentas de hospitales, y esto fue lo que mis indujo 
al anobispo a quitar al hospital aquella independencia; al perderla anos despues, el rey opto no dar 
a la autoridad eclesiastica jurisdiccion que no habia tenido desde los principios del hospital, por ser 
anterior a la institucion de obispados en La Espanola. 

80. Monasterios. El 30 de octubre de 1583 el anobispo informaba al rey de la desarreglada conducta 
de religiosos de las tres ordenes: "Ay en esta cibdad tres monasterios de fraires que teman necesidad 
de alguna reformacion: el uno es de la orden de santo domingo, cuya caveza y vicario provincial es 
fray lucas de santa maria, el cual favorece la causa de los que rescatan con franceses y los confiesa y 
absuelve dello y se entiende que s participe con elios y desto ay mucha fama ... El otro es de san fran. 
cisco, goviemale fray alonso de las casas, theologo y predicador que vino por comisario y agora se a 
hecho eligir por provincial, a estado y esta muy infamado de deshonesto ... El tercero monasterio es de 
nuestra senora de la merced, donde ay quince o diez y seis fraires mozos ydiotas, que los mas dellos 
viven desconcertadamente ..."?62 

'60En una informacion por testigo sobre el hospital y de que en 1552 se subieron camas y enfermos de la obra vieja a la 
nueva, el canonigo Cristobal de Llerena, con 32 anos de edad en 1577, dedaro: ser verdad "porque el tiempo que se acuerda 
este testigo avia poco tiempo que se avia acabado de edificar la obra nueva y vi6 pasar los lechos de los enfermo a ella..." 
AGI, 53-1-12 (Santo Domingo 13). 

16'Supra (15). Carta de 1 de noviembre de 1538. 
"%pra (161). 
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81. Motu propio sobre c o r n d ~  & toros. "Luego como llego el arzobispo hizo notificar al Regimiento 
de la ciudad de Santo Domingo el motu proprio de su Sd. en que se prohive que los dias de fiesta 
no se corren toros" ... respecto del cual, el Cabildo hizo peticion diciendo que "por agora no estan 
obligados a guardarlo ni cumplirlo, porque en los reynos de Castiila no se admitio, antes se hizo gran- 
de ynstancia con S. S. que lo rrebocase, lo qual se hizo en cierta hrma de manera q. en los reynos de 
Casdlla se corren los 

82. Diezmo jengibre. Todas las antiguas diferencias entre la Iglesia y los fieles sobre la satisfac- 
cion de los diezmos, de grave obligacion eclesibtica, solian recrudecerse periodicamente cuando el 
clero catedralicio y parroquia1 volvian a la carga contra morosos, olvidadizos y mal avenidos con su 
propio deber, sin que por parte del rey se acudiese al remedio de sostener al clero de su hacienda y 
con brazo fuerte reducir a los subditos a la obediencia real, arando, de hecho, poseia el Trono los 
diezmos de las Indias por concesion papal; aquel primer arbitrio, puesto en prhctica desde tiempo 
atras, de arrendar los diezmos, de suerte que el mejor postor estuviera a perdida o a ganancia, si 
bien habia librado al clero de mantener pleitos, cuantos eran los inculpados, le tenia reducido a 
la mas triste situacion economica, porque demas de los fraudes ocultos, compensacion debida al 
arrendatario por su trabajo entre gente tan reacia, gastos y costas a que debia hacer frente el Cabildo 
Catedral por si y por todos los beneficiados de la diocesis para sostener el sistema, la renta del ramo, 
o el ramo mismo, estaba perennemente menoscabado en casi dos tercios de su verdadera entidad. 
Al fomentarse en la isla siembra y recoleccion del jengibre, lejos de aliviar la situacion del clero 
este nuevo ramo, lo hizo mas penoso el hecho de que su exportacion en circunstancias repentinas 
de barcos a la carga, no daba lugar a tramites llanos sobre la mercancia fresca y en buen estado, 
queriendo pagar los interesados con la averiada durante el almacenaje, y aun asi, con pretension de 
que la Iglesia recibiese uno por veinte y no uno por diez. A un acuerdo logro el prelado Upez de 
Aviia Uegar, mediante pendencia en el tribunal de la Audiencia, pero esta, sin causa alguna con* 
cida, retuvo el pleito indefinidamente, por lo que el Cabildo eclesi4stico acudio el rey en tan negra 
ocasion que su apoderado murio, por lo que hubo de constituir otro en 25 de mayo de 1584,"j4 con 
no poca angustia propia y general por verificarse esta demanda despues de un huradn acaecido en 
septiembre antecedente, y por cuyo motivo se hizo comun que el arzobispo era enemigo del pueblo 
y causa de la ruina total de todos, y se hizo publico que a lo que tiraba el prelado era a poseer cau- 
cion legal para impedir que se embarcase jengibre alguno, cuyo diezmo no hubiera sido previamente 
satisfecho. "De las desgracias de esta isla dan cuenta a V. M. -decia el arzobispo en carta de 19 de 
noviembre de 1583-, su Audiencia y Ciudad, y asi no es necesario darla yo en particular. La gente 
esta muy afligida y necesitada porque aun el casabi, pan de la tierra, no hay. Los h t o s  quedaron 
muy arruinados del huracan que hubo a principios de septiembre, veo mucha gente deseosa de dejar 
la tierra, y los clerigos lo hacen algunos, y otros dicen lo hadn muy presto, porque las prebendas 
y beneficios son tan tenues que no se pueden su~tentar".'~~ Y en la misma carta: "Si V. M. fuese 
servido de mandarme dar el salario de que me hacia merced cuando le servia en la Inquisici6n, 
seria singularisima merced, que con ello me recogeria a un rincon y desocuparia esta Silla que tan 
indignamente tengo y daria lugar a que la ocupase quien la merece, y sin eso lo hare, sirviendose 
V. M. de eUq la tierra esta estragada de pecados; no soy parte para remediallo". El pleito sobre el 
diezmo del jengibre fue declarado en favor de los vasallos (infra 88). 

'63Supra (15). carta de 30 de octubre de 1583. 
'%upra (72). 
L66Supra (15). 
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Capitulo XUI 
CONTINUA LA ADMINISTRACIC~N DE LOPEZ DE AVILA 

83. Sedeuacante. 84. El arzobispo U p z  de Avila y la cedula de 1583 sobre moneda. 85. Combate el pdpito contra esta 
a h i w  p~actica. 86. Opinidn del arzobispo sobre el @rsonaI del cabildo secular. 87. Actitud del arzobispo ante la inwrridn 
de h k e .  88. El arzobispo trata de justificar generosamente a Ovalle y a los oUlores (V. Sec. 175). Envio de procurador. 
Sentencia del Conrejo en favor de labradores. 89. Pamnato real de Indias. 90. Luis de Morales, visitador de la ribera del 

Ozama y de o m  lugares. 91. Custodia. 

83. Sede-vacante. Habian disminuido muchos los proventos de la Iglesia para 1585 a causa de la 
falta del acto de posesion personal de parte del prelado arquidiocesano. La sede vacante ocurrida por 
defuncion del anobispo Fuenmayor habia durado catorce anos, pues cuatro arzobispos fueron nom- 
brados sin que ninguno llegara a ocupar el trono episcopal en sede plena (supra 35); la que hubo por el 
fallecimiento de Fr. Andres de Carvajal, subsistio tres anos (supra 71). Refiriendose a ambas Lopez de 
Aviia, escribio "Las largas sedes vacantes, porque desde el arzobispo Fuenmayor hasta D. Fray Andres 
de Carvajal pasaron diez y seis anos, y en los que govemo el Carvajal, por su vejez y enfermedades y 
por no ser de su profesion este punto, no se hizo mas que baxar el numero de las misas y dar lugar a 
que se disminuyesen muchos censos sin estirna~idn".'~~ 

84. El avobispo Lopez de Avila y la cedula 1583 sobre moneda. La circunstancia de que la cedula 
real de 25 de julio de 1583 sobre moneda (Sec. 94), por la cual cada uno de los cuartos que corrian 
en la isla habia de valer dos maravedis, "agraviaba la fabrica y Cavildo desta yglesia que tiene muchos 
censos para aniversarios y capeilanias, y el pagarsele en esta moneda de quartos pierden en estimacion 
assi la mitad",'67 obligo al arzobispo Upez de Avda a dirigirse al rey suplicandole remediar el dano y 
profundo trastorno causado por tal medida, de la cual nos hemos ocupado (Sec. 91-97). "La mudanza 
de la moneda -decia el prelado-, con ser tan justa, no la a recibido la tierra, ni sera posible que el 
quarto tenga el valor que Vuestra Magestad le manda dar y el tiene de metal, y assi ay mucha revolucion 
y conffusion, y se an augrnentado los precios de las cosas cassi la mitad; y los que resciben dano son 
los que tienen salarios, censos y tributos, porque resciben sus pagas en estos quartos, contandoles cada 
quarto en dos maravedis, conforme a la cedula de Vtra. Magestad, y en efecto no resciben la verdadera 
estimacion de su dinero, porque el dicho quarto no tiene ese valor en las tiendas ni plazas, como se ve 
claro quando se va a comprar pano y lienzo, que si llevan plata o oro, se da por ocho reales una vara 
de man, y si lo llevan en quartos, llevan doce, y a este respecto las demh cosas".'68 

85. Combate el pulpito contra esta abusiw practica. Actitud de la Audiencia. Edicto de Cuaresma. "Agora dire 
a V. M. lo que hay de nuevo -escribe Lopez de Aviia en 1589-; y es que yo e hecho y hago instancia para 
obiar este dano, assi por dolerme el que resciben estas obras pias, como porque, a mi parescer, la mayor 
parte de los vezinos desta cibdad esta por esta causa en mal estado. An ayudado y ivan ayudando a esto 
los predicadores que algo saven, y aunque e pedido por escripto y de palabra muchas veces al Presidente 
y oydores que lo remedien, no lo hazen, concediendome, como conceden, que en estos pagos se pierde la 
mitad, y que son defraudadas estas obras pias y personas; mas me d i i n  que ellos no lo pueden remediar 
porque esta ay la cedula de V. M. y favorescen de tal manera a los vezinos en este robo, que an mandado 
a los   re di cado res que no lo prediquen ni traten dello, estorbando la sana doctrina; y con este favor de 
la Audiencia antes ellos me amenazan a mi diziendo que an de escrivir a V. M. muchas cosas, y que yo 

'WSupra (15). 
'67Supra (E), public. por P. Utrera en Unirnida des... p.66. 
'68Supra (167). 
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soy contra la real cedula y no quiero que se guarde, siendo faEo, y assi, para satisfaccion mia mas que por 
entender que a de aprovechar con ellos, me parescio poner en el edicto desta Quaresma una clausula en 
que digo en publico lo que amonesto en secreto, para que no me puedan callurnniar ... Bien me podre 
enganar, mas yo no e visto logro tan grande como este, porque en las rentas de sus haziendas y trueques 
de oro o plata, resciben el quarto por menos de un maravedi porque un peso de oro, que es de diez y seis 
reales, se trueca y pasa por quarenta reales de quarros, y quando van a pagar otro peso de oro, el que le 
devia, quiere pagar y paga con diez a seis reales de quartos y el se queda con los veinte y quatro, y esto 
dexa passar la Audiencia sin castigo y manda que se admitan semejantes pagas, y a este respecto todas las 
mercaderias valen en quartos la mitad y una quarta parte mas que en oro y plata, y assi, no hizo tanto 
dano Francisco Draque a las yglesias como hace este mal uso de la cedulan.'@ 

86. Opinion del anobispo sobre el personal del CabiIdo secular. Refiriendose al valor del cuarto, dice 
b p e z  de AviIa: "h que tratan de que le hagan valer, bien saven que no a de valer jamas dos maravedis, 
y no pretenden sino que tenga este nombre de dos maravedis para pagar sus censos, y que al vender 
sus haciendas no valga mas que uno, porque en esto, si no fuese robo ganan la mitad. En el Cabildo 
de la cibdad ay algunas personas, o las mas, no de qualidades que combenian ni de tanta consciencia 
como es razon; son interesadasm.'70 

87. Actitud del anobrspo ante la i d o n  de Drake. T d l e  en suerte al arzobispo licenciado don Alonso bpez 
de Avila hauiuse al frente de su iglesia en la terrible ocasion del desembarco de la armada del corsario ingles 
sir Francis Drake y de su entrada por fue= el aiio 1586 en la ciudad de Santo Domingo. De la intrepida 
resolucion y animoso espiritu del prelado, dice Umra: "Crist6bal de M e ,  presidente de la audiencia, los 
oidores, el Cabildo de la ciudad y todos los que por su encargo y empleos estaban llamados a deiknder, junto 
con el honor, la vida y hacienda de la poblacion CMI, todos huyeron ni mis ni menos que si fueran timidos 
frailes o azoradas monjasi solamente pennaneci6 en su ~uesto, de las autoridades, el arzobispo b p e ~  de Avila, 
como va dicho, que acudio a engmar la cantidad para el rescate y puso la plata de su mesa y de lo destinado 
al servicio de la Catedral, antes no robado por el corsario, hasta d a  mil ducados de buena ley..."."' 

88. El arzobispo imta de justificar genemsamente a Ovalle y a los oidores. Envfo de proc~sadot. SenSentenM del 
Consejo en favor de los iafm&m. "Dado e quenta a V. M. -escribe el arzobispo bpez de Avila en 12 de 
enero de 1589-, de las cosas e desta cibdad, y agora, remitiendome a lo que de su parte se allegara por el 
procurador que embian, solo digo que esta en suma miseria, que ni tienen fuerza de municion de armas 
para detenderse (Secuh 186), ni h ienda  para sustentar las cargas que se dice que V. M. les quiere i m p  
ner; ay necesidad de que V. M. p- de todo y, aunque se le imputa culpa con la infamia, no se yo que 
gente ni nacion fuera de tanto valor que, siendo tan pocos y teniendo el puerto sin municion y estando 
ellos sin armas pudiesen resistir a quien de todo venia tan prevenido. La yglesia y clerecia estan en mayor 
miseria porque demas de los trabajos que les cupo por su parte, agora con la sentencia que vuestro Real 
Consejo a dado en favor de los labradores (supra 82), quedan las prebendas tan tenues que no se podran 
substentar y si lo que los labradores pretenden que les avemos de volver la mitad de lo que avemos llevado 
los quatro anos por la executoria desta Real Audiencia se ubiese de hacer, digo sin alargarme que en los 
quatro anos siguientes no terna la yglesia ni cabildo renta aiguna, ni creo les bastant todo lo que les cabe 
para pagar esto, porque los anos pasados an sido fertiles y a tenido valor el gengibre, y agora no ay quien 
de una blanca por ello, porque se tiene nueva que no tiene valor en 

%upra (167), public Etc., p.74. 
"OSupra (15). Carta de 20 de junio de1586 
"'Supra (1501, p.57. 
17'Supra (15). 
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89. Paomurto Real de Indias. Del ano de 1586 son unas "Disposiciones tomadas sobre el Patronato 
Real de las Iglesias de America y el Gobierno eclesigstico de ella"!73 El Patronato Real, en la legislacion 
de las Indias, es el derecho inherente a la Corona, inenajenable o imprescriptible que tenian los Reyes 
Catolicos y sus sucesores de fundar en ellas a su costa las iglesias como patron de estas, reservando el rey 
para si los diezmos, con la hcultad de hacer la divisi6n y repartimiento de los arzobispados y obispados, y 

la de presentar a Su Santidad sujetos idoneos para estas prelacias y proveer por si mismo, 
sin presentacion, todas las demb dignidades y beneficios; derecho adquirido por los Reyes Catdicos 
por el hecho del Descubrimiento y adquisicion de aquel Nuevo Mundo y de la fundaci6n y dotacion en 
el de las iglesias y monasterios, como seguro y cimiento de la k catolica, y consagrado originariamente 
por aquellas bulas que, en realidad, constituyen a dichos monarcas en delegados de la Santa Sede; tales 
como la primera de Alejandro VI en que les concede las I n d i  buschdose en que la predicacion de 
la k es titulo para adquirir tierras de infieles, y en que el Sumo Pontifice tiene jurisdiccion en todo el 
orbe; como aquella otra del mismo Papa, del afio de 1501 en que les concede los diezmos, y fbdmenre 
como la no menos importante del Papa Julio 11, UniwrSaliS Eoclesiae, fecha en 1508 a 5 de las Kalendas 
de agosto (28 de julio de 1508), la cual, "en sustancia, despub de haber hecho relacion de lo que loa 
Reyes Cat6Licos havian trabajado y gastado en el descubrimiento de las Indias y tenian erijidas, fundadas 
y dotadas en ellas tres Iglesias Catedrales y una Metropolitana (supra 3), e iban disponiendo otras, sin 
muchas iundaciones de Iglesias y Monasterios particulares, les concede en todas para ellos y sus sucesores 
en los Reynos de Castilla y Leon: "Que d e  las pueda commir, ni engir sin su expreso consentimiento 
entalas lar Indias, yquemlasycieri&yedi~,yquemadelanteseeri~yedificaren, tengan,ytjmn 
el dendro de patronato, y de presentar Arzobispos, O*, Pndxndudos y Bewfhmh id6near para todas 
A d e h  de las disposiciones de 1586, deben ser senaladas, por pertenecer ai periodo del presente trabajo 
la cedula del Escorial de 19 de junio de 1574 y la de 22 de junio de 1591. El P. Utrera entiende que las 
diposiciones citadas como de fecha 1586 son las mismas de 1574. 

90. Luis de Mmakr, uisitador de la ribera del Ozama y de o m  lugam. El 10 de abril de 1589 Upez 
de Aviia, anobispo de Santo Domingo y obispo de la Concepcion de La Vega, hizo nombramiento a 
favor de L de Morales "como visitador de la ribera del Ozama, Savita, Boya, Casui, Higuamo, Zoco, 
Magu$ Seyt>o, Higiiey y sus terminos y jurisdiccionesn. 

91. Custodia En el ano de 1591 ocurrio un pleito entre "el Dean y Cabildo de la Sta. Iglesia de 
Sto. Dgo. con Francisco de Vivero, fiador de Pedro Arenas, platero, sobre paga de 62 pesos en que le 
fio, por haberlos recibido para la hechura de una custodian!75 

Capitulo m 
ADMINISFMCI~N DE L- DE AWLA (fuializa) 

92. Ceduh uniwnituria de 1561.93. Cedula uniwnitaria de 1580.94. Elvisitadtu Ribm. 95. R pouiJor Juan de Angulo. 
%. Romocion de lbpez de Auih a Bogotd. Su muerte. 97. Don Alonro lbpez de Auih 

92. Wla unionsitaria de 1561. Hemos visto que el visitador D. Rodrigo Ribera nego al arzobispo 
Lopez de Av& el derecho de visita a la universidad de Santiago de la Paz (supra 78); derecho que c o m  
pondia a los d i  dominicanos por cedula fechada en Madrid a 23 de naviembre de 1561 y dada 

"'AGI, Patronato 24-1, ramo 84. 
'%i6razano: klftw lndia~, t. U, C. 11, nQm. 9. 
n5AGI, uivt de autos del Consejo y Cgmara de Indii, t. 1, leg. 2. 
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por diligencia del dean D. Pedro de Ribera, pero que fue traspasado al referido visitador por cedula dada 
en Madrid a 5 de mayo de 1580. Vacante la silla episcopal dominicana desde 1554 e inoperante la elec- 
cion del gran Covarrubias para ocuparla (supra 28), en 1560 habia sido presentado el Dr. Salcedo (supra 
30). De modo que la cedula de 1561 fue dirigida disyuntivamente "al muy Rdo. y en Xpo. Arzobispo de 
la yglesia Catedral de la ciudad de Santo Domingo de la ysla espanola, o venerable dean y Cavildo sede 
vacante de la dha yglesian, y dice asi: "El doctor Pedro de Ribera, dean de esa yglesia me a fecho relacion 
que esa ciudad tenia licencia nuestra para hazer en eila vna vniversidad y que de los vienes que para ella 
estubiesen situados se dotazen dos Catredas, vna de Teologia escolastica y otra de sagrada escriptura, la 
administracion de las quales, diz que esta a dispusicion del cavildo y regimiento desadha cibdad, no siendo 
de su prohion por no entender ellos las materias y doctrinas que se leen en ellas, y que convenia mucho 
proveerse para la administracion de las dhas dos catredas y visitas de la dha Vniversidad personas que lo 
entendiesen, y me suplico os cometiese la bisita de aquella Vniversidad para que como perlado viesedes 
la letura y doctrina que se leyese en ellas, y todo lo demas que conveniese al bien de aquella Vniversidad 
o como la mi mrd. fuese; e yo acatando lo susodicho e10 havido por bien, y por ende yo vos ruego y 
encargo que de aqui adelante visiteys la dha, Vniversidad por vra. persona, y las otras que ellas oviere y 
fueren necesario visitarse para que aya en ello el recaudo que ~onvyene"?~~ 

93. Ceduka universitaria de 1580. La cedula que acaba de ser transcrita quedo implicitamente revocada 
por la real cedula siguiente, por la cual se cometio, en 5 de mayo de 1580, al visitador licenciado Rodrigo 
de Rivera, la visita de la referida Universidad: "Licenciado Rodrigo de Ribera -decia el rey Felipe 11 en eiia-: 
Porque a nuestro servicio conviene que sea visitado el Estudio e Universidad de Santo Domingo de la ysla 
Espanola, y se sepa como y de que manera se gasta e destribuye la renta que tiene la dicha Universidad, y si 
ay en ella la catedras y prebendas que a de aver confbrme a la horden que esta dada, vos mando que llegado 
que seays a la dicha ciudad de Sancto Domingo, veais la Universidad della e os ynformeis y sepais que renta 
tiene y en que y como se gasta, y que catre&ticos ay en ella y si los catrediticos leen esas catredas como 
deven y a los tiempos que son obligados, si se hace en la dicha Universidad todo aquello que se deve hazer, 
conforme a lo que esta hordenado, y si ay en algo exceso, y de todo lo demas que vieredes que os deveys 
ynformar, y hecha la averiguacion al servicio de Dios y nuestro, y si vieredes que entretanto que teneys la 
dicha Visita combiene prover algo en la dicha Universidad, lo prmhereys como combengan." 

94. El visi& Ribero. Hemos dicho (Sec. 110) como salio todo decretado por disposicion del visitador 
Ribero, tanto los estatutos de la Universidad de Santiago de la Paz y la restitucion a la Audiencia del 
patronato de esta, cuanto su liberacion economica y el recobro del perdido brillo de sus catedras. "No 
llego a entender en esta comision el Visitador Ribero -dice Fr. Cipriano- hasta bien entrado el ano de 
1583 ... Entro con mano fuerte en la averiguacion de todo este negocio y el grito subio a los cielos de 
parte de los que se dieron con un juez de mas acerado temple que los arzobispos, mansos, agraviados 
cada dia, acusados y denigrados por acceder con caridad al socorro de los tristes, y por otros motivos casi 
inhabilitados para hablar en nombre de Su Majestad temporal, no oidos cuando hablaban y representa- 
ban en nombre de la Majestad del Cielo ... Gracias a la mano ferrea del licenciado Rodrigo de Ribero, 
la Caja de la Universidad quedo enterada de buena suma de dineros de deudas  atrasada^...".'^^ 

95. El prwismludn de Angula. Tuvo el maestrescuela Juan de Angulo, desde 1576, por disposicion 
del arzobispo Carvajal, el provisorato del arzobispado; y duro en el cargo hasta 1591. Como tal provisor 

176AGI, Patronato 21-2, publ. por Utrera en Uni umidoda... p.45. 
'RS~pra (176), etc. Uniwidadcc ..., p.48. 
'78Supra (1501, pp.4344,47. 
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figura en el poder otorgado en 1584 al reverendo Alonso Rodriguez de Pefia por Lopez de Avila, en 
union del cabildo y ayuntamiento eclesiastico (supra 82). Juan de Angulo mudo del estado secular al 
eclesiastico despues de viudo. Todavia seglar declaro, llamado y rogado por Simon de Bolivar, el 26 de 
agosto de 1569, en pro de cierta merced real para la iglesia de Higue~''.'~~ 

96. Promocion & &pez & Atila a Bogota Su muerte. Sus sobrinos. En 1591, por fallecimiento de 
fray Luis Zapata, se di6 el fiat a Lopez de Aviia para arzobispo de Bogota. Sorprendiole la muerte ese 
mismo aiio, cuando preparaba su viaje a esa ciudad capital del Nuevo Reino de Granada, cuya iglesia 
era metropolitana desde 22 de marzo de 1564. Por cedula de 29 de abril de 1592 se hizo merced a D. 
Alonso y D. Francisco Lopez de Aviia, como sobrinos y herederos de dicho arzobispo D. Alonso Lopez, 
que estaba presentado y promovido al Nuevo Reino, de la mitad de la vacante por muerte de Zapata. 
Fue enterrado Lopez de Avila en la Catedral Primada, en el bello coro que fue destruido por nuestro 
celebre filantropo Billini con la misma inconciencia con que, adelantandonos a la invisible piqueta del 
tiempo, hemos asolado otras obras de arte que Espafia levanto, y que eran tesoro unico de America. 

97. Don Akmso idpez de Avila. Nos detenemos reverentemente un instante ante la memoria de este a m  
bispo, la mas grande tal vez entre cuantos ocuparon la silla primada de America en el siglo XVI, durante el 
cual por el caracter preeminentemente religioso de la corona espaiiola, el obispo se convirtio, en el fond~, 
en la mas alta autoridad de las Indias Occidentales. Geraldini fue humanista y poeta; Fuenleal, hombre de 
Estado; Fuenmayor, politico. Lbpez de Avila solo fue, mucho?, sacerdote cristiano cuyo pecho despedia 
la deliciosa fragancia de los celestes jardines biblicos. Blancos eran los vestidos de su alma; ato a su cuelo la 
verdad y la misericordia. Solo de su c o d n  mano su vida. Medicina fue su lengua; sus dichos, suaves como 
panales del jugo de las flores, y nunca dijo al pobre: vete y vuelve. Con barro de la tierra fabricado, fue, por 
la misericordia de Dios, vaso de honor henchido con la divina miel de la gracia. Cruciflcantes fueron sus 
virtudes: humildad, renuncia, abnegacion; pero acompanadas siempre de la libertad y el caracter. Cuando 
la especulacion entre el valor del peso de oro y los reales de cuartos se hizo intolerable, Lopez de Aviia subio 
al pulpito inmortal de Montesinos; y con la misma varonil firmeza con que este, en una iglesia de paja 
defendio delante del inutil gobernador Diego Colon a los indios oprimidos, aquel defendio a su pueblo e 
iglesia, y ante la corrompida cafiia de mercaderes y usureros arrostro la iray maledicencia de ellos (Sec 469). 
Su mansedumbre tenia la incomparable fuerza espiritual que la iglesia cristiana comunica a sus martires: sir 
Francis Drake pudo haberle inmolado, pues no rehuyo ni por un momento el peligro; pero habria sufrido 
el martirio con la misma grandeza y serenidad que el santo obispo de Cartago, y se habria glorificado ante 
el hereje, como San Ignacio, de levar en su corazon al Crucificado. 

Capitulo XV 
ADMINIsTRACI~N DE FRAY NICOLAS DE RAMOS 

98. Quien era Fr. Nicok de Ramos. 99. Precedentes. 100. El dedn Ribem trata de desaconsejar a Ramos. Pedro Duque de 
Ribem. 101. Condicion moral de Ribem. 102. Wuka para la fundacion de un seminario conciliar. 103. Con@etencia con 

la Audiencia. 104. Ei Primado de las Indias. 105. La Primadu de las Indias. 1. 106. La Primada de las Idias.11. 

98. Quien era Fr. Nicokis de Ramos. Poco inferior a su antecesor en fuerza y elevacion de animo y 
superior en cuanto a prendas literarias, era fray Nicolas de Ramos, que vino a tomar el cayado arzobis- 
pal de Santo Domingo en 1593. Como Lopez de Avila, era fiel representante de la gloriosa tradicion 

17'P. Uaera: Nuestra Senom de Altagracia, Aphdice, doc. 22. 
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de humildad y pobreza evangelicas; uno de aquellos bienaventurados por misericordiosos, cuya luz 
resplandece en presencia de las gentes; uno de aquellos hombres sencillos como ninos, que han venido 
al mundo a bautizar, a servir, a instruir, a absolver; uno de aquellos que no sirven nunca a la hacienda, 
a quienes basta con la afliccion del dia y mueren heredados de la tierra por sus tesoros de caridad 
acumulados en el cielo. Siguio y practico en todo la regla de San Francisco, cuyo tinico pan de vida 
fue Jesus, y que prescribio a sus frailes menores lo que este preceptuo a sus apostoles: "No lleveis oro 
ni plata, ni moneda alguna; ni saco para el viaje, ni dos ninicas, ni calzado, ni baculon. 

99. Precedentes. Diole el cielo por patria a Villasaba (o Villasabariego) el dia 6 de diciembre de 
1531, y fueron sus padres Alonso Ramos y Maria Santos. Tomo el habito el 16 de mayo de 1546 en el 
convento de San Francisco de Valladolid, y profeso el 17 de mayo de 1550. Fue colegial en el colegio 
de San Pedro y San Pablo de Alcala; calificador del Santo Oficio; lector de teologia y guardian del refe- 
rido convento; definidor, y electo provincial en 1579, en Palencia, diocesis episcopal desde principios 
del siglo 111, y cuna de la primera universidad de Espana, creada por Alfonso VI1 a comienzo de la 
decimatercia centuria. Fue Fray Nicolas de Ramos, consumado teologo y gran predicador; era obispo 
de Puerto Rico cuando en 1592 fue electo arzobispo fue electo arzobispo de Santo Domingo. Pinelo 
pone sus ejecutoriales en 27 de enero de 1593?a0 

100. El dedn Ribera tmta de desaconsejar a Ramos. Pedro Duque de Ribera. En Santo Domingo encon- 
tro fray Nicolas de Ramos a un antiguo pretendiente al arzobispado, como mas discretamente debio 
de serio en su epoca Bastidas: era el dean Ribera, quien trato de desaconsejar a Ramos, y que pidiese 
traslado. Este desoyo el consejo del dean. Don Pedro Duque, colegial del Colegio Mayor de Sevilla, era 
d e h  de la catedral de Santo Domingo desde 1552, segun su propia afirmaci6n, cuando en carta de 
fecha 16 de mayo de 1578, dirigida al rey a raiz del fallecimiento de Fr. Andres de Carvajal, se insinuo 
a si mismo en el animo del rey para sucederle; volvio a la carga con carta comendaticia del Cabildo 
eclesiastico, de 25 de febrero de1581,IS1 en la que pusieron sus firmas los prebendados por ser obvio 
que una promocion tal ocasionaria otros varios ascensos en el mismo Cabildo, y, aunque entonces se 
mando poner esta aprobacion en memorial, la merced real no tuvo efecto hasta 1594 a 28 de enero, 
que se le di6 el obispado de Panama para el que saldria en el segundo semestre de 1595, pues el lo de 
marzo de dicho ano en una partida de bautismo se le tiene solamente por obispo electo; ya desde 2 de 
noviembre antecedente se firmaron sus ejec~toriales.'~~ 

101. Juicios sobre Duque de Ribera. Luis Jeronimo de Al~ocer,'*~ que no conocio al dean, escribio esta 

loa: "El Dean Don Pedro Duque de Ribera era buen predicador y muy amado y querido en esta Ciudad. 
Fue Colegial del Colegio Mayor de Sevilla; murio en Cartagena detas Indias, presentado por Obispo de 
Panama, yendo a su Obispado. Esta Ciudad sintio mucho su ausencia, principalmente cuando predican- 
do una kstividad, se despidio della para yr a su Obispado: que manifesto su sentimiento con lagrimas, 
haciendo quenta que perdian todos padre y madre por su ausencia ... dono al Cabildo eclesiastico una 
boveda muy suntuosa que avia labrado para su entierro en medio de los coros para sepoltura de los capi- 
tularesn.'w San Pablo escribio a su discipulo Timoteo: "Si alguno desea el episcopado, buena cosa desea. 

'Bosupra (561, p.25. 
"lLa carta del arzobispo Ramos, 28 de noviembre de 1594, y las otras dos mencionadas, en AGI, 54-1-9. 
'%hpra (1471, p.77. 
'83Natural de Santo Domingo, baut. en su Catedral el 29 de octubre de 1598, cl6ric0, presblstero, ~rebendado desde 

racionero hasta maestrescuela. por su muerte se dio con dignidad el 28 de octubre de 1668 a su hermano entero el canbnigo 
Agusdn de la Paz Ocampo; en su Relacidn del estado de la Isla B@tiola comete bastantes yerro; predomina en su ~luma la 
exactitud. 

'%upra (22), t. 1, p.232, texto de la ReIacion. 
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Debe ser, pues, el obispo irreprensible ... sobrio, prudente, compuesto, pudico, hospitalario, doctor, no 
vinolento, no agresivo sino modesto, no litigante, no avariento ..." Si Duque de Ribera fue hombre de 
letras, las sagradas entraron en su entendimiento, pero no penetraron vivas en su corhn.  Fxhagoian, 
en su fimosa Relacion, le llamaba "publico mercader";185 con lo cual, este decidor de verdades marco 
con hierro candente a semejante teologo, a quien otros contemporaneos suyos, como de sujeto juzgado, 
calificaron de igual suerte. El arzobispo Upez de Aviia, al rey: "Al doctor don Pedro Duque de Ribera, 
ddn, y al licenciado Sancho de Marifias, se tomo residencia: hallaronseles algunos descuidos y parecieron 
culpados en contratos de compra y venta que tenian alguna apariencia de usurarios; fueron condenadas: 
el d e h  en un ano de suspension y alguna pena pecuniaria, y el arcediano en dos anos; consintio el dean 
la sentencia; hasele alzado la suspension por la mucha necesidad que hay de su persona en el Cabildo y 
coro; el arcediano Si el prelado aludio a diferente caso, o al mismo en que estaba envuelto el 
dein pocos anos atras sobre fraudes cometidos en la obra del hospital de la Iglesia,'87 es lo mismo para el 
juicio que de 4 se hizo en los tribunales. Durante el tiempo en que aiimentaba su ambicion la esperanza 
del arzobispado de Santo Domingo, vio en el elegido, Fr. Andres de Carvajal un enemigo personal y con 
iguales tendencias de lucro; por si e1 prelado alguna vez tomaba el baculo pastoral y le diera vueltas en 
el aire, por meses largos acudio al coro a cantar salmos con un hermoso garrote que, fuera de ocasion, 
ya le servia de buen apoyo; de que hubo proceso brmal, que llevo el querellante d e h  por via de fuerza 
a la audiencia>88 Pudo ser que el Cabildo eclesiastico con razones muy atendibles no quiso comprar la 
boveda que el dean labro para si en la Catedral; tampoco podia llevarsela el propietario. Finalmente 
aquello se haria como lo cuenta Alcocer, pero el Cabildo eclesiastico no se tomo el cuidado de reducir la 
inscripcion de la losa sepulcral a terminos de gratitud por quien, al ausentarse para su Obispado, lloraron 
los prebendados huehnos de padre y madre.189 

102. Cedula para la fundacion de un seminario conciliar. El 7 de junio de 1602 corroborando otra de 
22 de junio de 1592 fue expedida una real cedula ordenando "la creacion de seminario en un coIegio 
que habia fundado Hernando de Gorjon, en que fuesen preferidos para colegiales los hijos y descen- 
dientes de los conquistadoresn. Esta orden era consecuencia de la adopcion por la corona espanola 
de las disposiciones del Concilio de Trento. El anobispo Ramos no pudo cumplirla; a su sucesor fray 
Agusdn Davila Padilia cayo la suerte de llevarla a efecto.lgO 

103. Competencia con la Audiencia. El 2 y 22 de marzo de 1594, poco antes de la llegada del visitador 
Villagra, el arzobispo Ramos "inquisidor ordinario y del Consejo de S. M.", inbmo al rey sobre com- 
petencia con la Audiencia, por causa de ciertos presos que habian rescatado con extranjeros herejesJ9' 
La querella dio ocasion de ser enviado por juez especial contra rescates el licenciado Hemando de 
Varela (Sec. 208). 

104. El Primado de las Indias. El 4 de mayo de 1594 escribio al rey el arzobispo Ramos: "Parece si 
a V. M. pareciese que pues este arzobispado es de tanta onrra y primado de las Indias, se diesse a un 
buen clkigo que tuviesse de comer y estimarle -yn, y temerle- yan, viendole con aparato de obispo; 

'85Supra (184), p.137, texto del Relacidn de Echagoian. 
"%upra (15). Carta de 18 de junio de 1585. 
'81P. Uwra: "El Hospital de San Andresn, en Clb, rwima,l951, n. 89. p.2, nota 4. 
Ia8Supra (35). Pleito de 1573. 
lE9P. Utrera: "Un autentico epitafio falson, en revista Panfilia, Santo Domingo, 30 de noviembre de1923. El texto de la 

losa no rnanifiesta.congmencia ninguna de la gratitud del Cabildo eclesiastico con la donaci6n de que escribe Alcocer con 
tanto elogio. 

'WSupra (150), ambas ckdulas insertan en las pp.86 y 87. 
IglSupra (15). 
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que a mi con este avito de fraile pobre, no se si me respetan tanto"!92 Hemos visto que el desagradable 
dean Pedro Duque de Ribera trato de persuadirle a renunciar al arzobispado (supra 100); y que Lbpez 
de Aviia se sintio alguna vez inclinado a la renuncia, agobiado bajo el ingtato peso de ese honroso 
cargo (supra 82), sobre lo cual escribe Ramos al rey el 28 de noviembre de 1594: "1 cierto debiera mi 
antecesor estimar en mas este anobispado, porque aunque la renta del es muy poquita, pero el ser 
primado de todas las Indias es gran calidad".'93 Como bien se ve, fray Nicolas de Ramos, Primado de 
las Indias, es decir, el mas preeminente de todos los arzobispos del Nuevo Mundo, y que tuvo sobre 
Upez de Avila la sobresaliente ventaja de la orden a que pertenecia, siguio y practico en todo la et+ 
trecha regla de San Francisco: su verdadero ornamento era el pobre y singular habito que vestia, y su 
unico pan de vida, Jesus. Dice su sucesor fray Agustin Davila Padilla que "era tan pobre que no tenia 
en su familia mas que una negra y un negro, y con ser un santo bino a ser tenido muy en poco y su 
autoridad muy despreziadan. 

105. La Rimada de las indias. l. La Iglesia dominicana es, en efecto, la Primada de las Indias. A) Lo 
es por derecho de prioridad. El Evangelio fue predicado y difundido en la Espanola antes que en toda 
otra region de las Indias Occidentales, y el primer templo, aunque humilde, se levanto en su suelo. 
B) Lo es por derecho consuetudinario. Ya en 22 de septiembre de 1533, durante la edificacion de la 
catedral de Santo Domingo, su dean y cabildo escriben al rey "que dicha catedral es la primera iglesia 
fundada en estas partes, y la mas insigne, y en la mayor y mejor poblacion de todas ellasn.'% Siempre 
fue tenida esta Iglesia por la primera de Amkrica, como afirma fray Cipriano de Utrera: por Ramos, 
ya lo hemos visto; por D~vila y Padilla, en carta a S. M. de 8 de octubre de 1600;19' por Fernandez 
Navarrete, en carta al rey de 7 de noviembre de 1677 y en los sinodos que celebro en 1683 y 1685, y 
que merecieron la aprobacion real; por Carvajal y Rivera, en carta a S. M. de 27 de agosto de 1692; 
por Galavis que asi lo inscribio en las piedras del templo de las Mercedes en 1734!% 

106. La Rimada de las Indias. 11. C). Lo es, finalmente, por derecho positivo. No se cual documento 
podria superar el titulo, diploma y concesidn que consiste en estos testimonios: a) La suplica hecha en 
1503 al Papa Julio 11 por los Reyes Catolicos, para que erigiese una iglesia metropolitana en ]a provin- 
cia de Yaguata, de la Espanola, y dos obispados, uno en Lares de Guahaba, el otro en la Concepcion 
de La Vega; peticion exaudida por el pontifice en su bula IUius fikite praesidio de 1504 y ampliada por 
la bula Universalis Ecclesiae de 1508 aunque estas disposiciones hubiesen sido substituidas a ruego de 
dichos reyes, en 1511, con la creacion de los obispados de Santo Domingo y Concepcion de La Vega, 
en virtud de la bula Romanus Pontifex. La ereccion de la catedral de Santo Domingo verificose por el 
obispo nombrado, fray Garcia de Padilla, en Burgos, el 12 de mayo de 1512. La indicacion de Sevilla 
y 20 de septiembre de 1513 como lugar y fecha de dicha creacion, es un error de Hemaez. b) 'Cuan- 
do en 1803 se hizo nueva plantilla de los obispados que habian pertenecido a la Provincia de Santo 
Domingo, por consecuencia de haber quedado sin metropolitano luego que ces6 el dominio espanol 
en esta isla, Santiago de Cuba y Caracas fueron, por autoridad pontificia y real, escogidas para sedes 
de dos nuevas metropolitanas, y siendo asi que Caracas no podia honrarse con mayor antiguedad 
que Santiago, el prelado de esta, y el cabildo catedral, como de Iglesia la mas antigua entonces del 
dominio espanol en America, recogio el titulo de Primado, que nadie tampoco le disputo, antes al 

'9zSupra (15). 
193Supra (15). 
'%upra (72). 
'95Supra (15). 
L%Sobre Primado y Primada de las Indias, supra (3) cap. XVI y XVII, pp.8194. 
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contrario, como tal fue tenido hasta que nuevamente volvio el titulo a la de Santo Domingo, cuando 
esta volvio al regazo de la Madre Espana. Podia Puerto Rico confesar entonces su antiguedad, pero 
habia quedado por sufraganea de Santiago de Cuba. "Asi que se verifico la reincorporacion de esta 
isla a Espana, las Cortes trataron de restaurar la Primacia de su iglesia en America, al intento, se di6 
aviso al arzobispo de Santiago de Cuba y a su cabildo. Y el Cabildo de Santiago dejo consignado en las 
actas del 12 de octubre de 1813 el siguiente testimonio de valer: "En este mismo Cabildo se ha visto 
un oficio del Excmo. Sor. D. Antonio Cano Manuel, Secretario de Estado, fho. en Cadiz a 29 de julio 
ultimo, en que participa de rm. de su Alteza a su Illma. Rrna. el Sor. Arzobispo, para su inteligencia 
y la del Cabildo, haber decretado la Regencia del Reyno en fdMr de la Iglesia de Santo Domingo, el 
"recobron titular de Silla arzobispal Primada de las Provincias de Ultramar, cesando el Arzobispado de 
Cuba del goze y posesion de esta Primacia, de que se hallaba disfrutando ..." De las cuales palabras no 
puede sacarse otra conclusion, sino que el derecho de la Iglesia de Santo Domingo a ser reconocida 
Primada de las Indias era consecuencia indispensable o calidad tan esencial a ella, que una restauracion 
de la silla metropolitana, sin la indicacion expresa y solemne de su antigua Primacia, no podia ser 
una restauracion total. De aqui que el acuerdo que las Cortes gaditanas dieron por decreto de 12 de 
enero de 1810 solamente para el restablecimiento del Arzobispado, no fue congruente, y por otro de 
3 de abril del mismo ano "declaro la Regencia que entonces habia del reino, que la restauracion de la 
expresada Silla y Cabildo, se entendiese con el titulo de caracter de Primado de las Indias, quedando 
sufraganea la de Puerto Rico, y con todas las demas prerrogativas que antiguamente tenia como tal"; se 
lee en cedula real de Fernando VI1 de 26 de junio de 1817. De que se sigue no haber bastado la simple 
restauracion del arzobispado, teniendo Santiago de Cuba la posesion de Primacia por comunicacion 
de las antiguas prerrogativas de esta Iglesia, puesto caso que en la simple restauracion del 12 de enero 
no se hizo mencion de verificarse CON el carater de Primada y CON todas las DEMAS prerrogativas 
que antiguamente tenia COMO TAL. Este reconocimiento oficial, por parte de la corona, habia de 
tener su resonancia en la Curia y Corte Pontificia, y, con efecto, en la bula Divinis jmueptis, de Pio VII, 
dada el 28 de noviembre de 1816, esta declarada esta Primacia, no como titulo nuevo o primera vez 
concedido, antes bien, como titulo de confirmacion de lo que antiguamente tuvo, pues en ella el Papa, 
a suplicacion del rey, que lo pidio, dice que "confirmasemos, con la autoridad apostolica, al referido 
'Arzobispo de Santo Domingo' el titulo, derechos, privilegios y prerrogativas de EARmado de las Indias, de 
que antes gozaba &timamente...", "a nobis humiliter postulavit ... eidemque Sancti Dominici archiepiscopo 
titulum, iura, privilegia, et praerrogativas Primatis Indiarum, quibus antea legitime potiebatur apostolica 
auctoritate confirmemus"; en cuya virtud, son palabras de la misma bula, "decretamos y establecemos, 
que la referida Iglesia Arzobispal de Santo Domingo, por muchos titulos recomendable, y sobre todo, 
POR EL MAS ESCLARECIDO DE HABER SIDO AQUEL EL PRIMER PARAJE DE LAS REGIONES DESCUBIERTAS 
A LA OTRA PARTE DEL OCEANO ATLANTICO, DONDE RESONO EL SANTiSIMO NOMBRE DE JESUCRISTO y 

LA FE CATOLICA, y POR LO MISMO COLMADA POR LOS SUMOS PONTIFICES, NUESTROS PREDECESORES, 
DE MUCHOS PRMLEGIOS, DISMINUIDOS QUIZAS POR LA INJURIA DE LOS TIEMPOS, PUEDA SEGUNDA 
VEZ GOZAR Y USAR LIBREMENTE EN ADEIANTE DE TODOS SUS DERECHOS. PRIVILEGIOS, PRERROGATI- 
VAS. PREEMINENCIAS, Y DEL TITULO DE PRIMADA DE LAS INDIAS DE QUE HACIA MUCHO TiEMPO QUE 
GOZABA, COMO ARRIBA QUEDA DICHO". "Ipsam vero archiepiscopalem ecclesiam Sancti Dominici tot, 
tantisque nominibus commendatam, eoque pracIarissimo, quod ibi primum ex regionibus trans Ocea- 
num Atlanticum detectis Sanctissimum Jesu Christi Nomen, et fides insonuerit, ac proinde a Romanis 
Pontificibus praedecessoribus nostris pluribus cumulatam privilegiis, iisque injuria temporum fortassis 
minuta m... suis omnibus juribus, privilegiis, praerogativas, praeminentiis, ac titulo Primatis Indiarum, 
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quibus jamdiu, ut praefertur potiebatur, denuo, in posterum, liberi frui atque uti posse decemimus, ac 
statuimus". Y por eso Femando VII, en su Cedula ya nombrada al Arzobispo de Santiago de Cuba, 
dijole que le mandaba la bula, "por la cual queda erigida e instituida esa silla Arzobispal y su Iglesia 
Catedral (de Santo Domingo) perpetuamente, CON el titulo y caracter de Primada de las Indias, y 
CON todas las demas prerrogativas que gozaba ANTES de la cesion de la isla a la Francian. 

Detecho real y derecho pontificio que confirman el derecho consuetudinario de esta Iglesia, 
son, pues, los testimonios mas poderosos que pueden darse de haber sido desde el principio tenida 
y considerada como Iglesia Primada, siendo, como es realmente, la primera Iglesia establecida en el 
Nuevo Mundo?97 

Capitulo XVI 
ADMINISTRACI~N DE ERAY NICOLAS DE RAMOS (finaliza) 

107. La capilla Mayor y los Colones. 108. Santa Barbara. Misterio que rementa. 109. Ereccion & la parroquia & Santa 
Bdrbara. 110. Edificacion de la igkria. 11 1. Nuestra Setiora & la Antigua. 112. Nicoldr Anasco, juec 113. Conventos. 

114. Merced a la lgkria. 115. Retablo del Altar Mayor. 1116. Muerte & Ramos. 

107. La Capilla Mqor y los Colones. Por disposicion dada en San Lorenzo a 5 de agosto de 1595, 
"...se ordeno a la Audiencia que defendiese que no entre nadie en la capilia mayor de la mempo- 
litana" ... Se dio a Don Xpval colon y sin estar aberiguado a quien pertenece su estado y hacienda, 
uno que esta casado con viznieta suya, pretendio ocupar la capilla dia de Jueves Sto. Ultimo 

108. Santa Bdrbaru. Misterio que representa. (Sec. 32,149,157,170, y Ecco. 64.) La importancia excep 
cional de la parroquia de Santa Barbara, y de su iglesia cuya historia es una vicisitud constante a pesar 
de la tradicional dileccion con que la mira la orden franciscana, ostensible ayer en el solicito empeno 
que hacia elia tuvo el arzobispo Carvajal, y hoy en el cuidadoso esmero con que se ve cuidada por los 
Padres Capuchinos, requieren un momento de atencion. Desde el primer tercio del Descubrimiento 
del Nuevo Mundo, junto al nombre de la ciudad sagrada de America resuena el de aquella delicada 
virgen, flor de honestidad de los primeros siglos del Cristianismo, discipula acaso del casto y sabio 
Origenes: hallandose recluida por su barbaro padre en una torre en la cual ella abrio tres ventanas que 
simbolizaban la Santisima Trinidad, le confeso ser cristiana; el la denuncio e hizo condenar a muerte; 
pero cayo fulminado cuando llevaba a la torre la sentencia. Impresionante suceso que, tenido como 
castigo del cielo, despues del martirio de Barbara ha otorgado a esta la advocacion de patrona en las 
tormentas y protectora de mineros y artilleros. 

109. Ewccion de la parroquia de Santa Barbam. Ya para 1536, estaba erigida la iglesia, como lo com- 
prueba el testamento de Diego Mtndez Segura, el epico marino que cuando el Gran Almirante se vio 
perdido en Jamaica en sus navios abiertos y encallados, salvo a este, atravesando en flaca y miserable 
canoa, acompaiiado del heroico Bartolome Fiesco, el siempre airado mar Caribe, hasta avisar a Ovan- 
do en la Espanola, despues de cuatro dias de mortal navegacion. "Para la ereccion de esta parroquia 
-dice el P. Utrera-, se ha de tener cuenta con dos hechos reales: el primero, que toda la parte de la 
ciudad enclavada al norte, era en aquellos tiempos una altura de piedra, de la que se hacia grande 
aprovechamiento, especialmente a todo lo largo de la actual calle Isabel la Catolica, desde la Casa del 

'97Supra (196) Documentario: Libro que contiene la ereccion & la Santa lgktia Cutedml de Santiago de Cuba, etc. Santiago de 
Cuba, 1887, pp.179-189. 

'98supra (48). 
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Cordon hasta el padrastro que la remata al norte y en las inmediaciones de dicha calle, que por esto se 
llamo la calle de las "Canteras", cuyos primeros vecinos fueron canteros y peones que moraban cerca 
del sitio de sus trabajos por guardar de vista los bloques de piedra que labraban y los montones de 
material que por su industria arrancaban a las cante- siguiendose de esto que por mucho tiempo 
el actual barrio de Santa Barbara fue factoria que a cielo raso mostraba el h t o  de tanto sudor para 
suministro de lo que hoy son la ruinosa Casa del Almirante, la Catedral, la capilla de los Remedios, el 
hospital de San Nicolas, la iglesia del convento de Santo Domingo, y tantas y tantas casas de aquellos 
tiempos, hechas de piedra, y que aun subsisten. y nada sosegado para aquellos vecinos habia de ser 
el acudir a la parroquia catedral para los oficios religiosos, teniendo como tenian en aquella misma 
altura y a pocos pasos una iglesia, la franciscano. El segundo, que en los primeros tiempos el grueso 
del presidio tuvo sus cuarteles cerca de la casa del Almirante, y no en la Fortaleza, sin capacidad para 
soldados hasta el tiempo del Batallon Fijo. Y cierto que tambikn los soldados sentian necesidad de 
especial asistencia, comoquiera que en todo tiempo Espana ha tenido con ellos diligente providencia 
de asistencia e~piritual".'~~ (supra 26). 

1 10. Edificacion & la igiesia. Aunque parezca extrano que dicho templo tardase casi medio siglo en 
ser edificado a contar de la ereccion de la parroquia, el arzobispo fray Andres de Carvajal escribe en 
1571 al rey: "An quedado en el arzobispado, la ciudad de Santo Domingo ... con dos iglesias, la catedral 
y la otra pemchia que se llama Santa barbara, cuyos edificios son buhio de paja harto pobre, porque 
la perrochia es tan pobre y la ciudad, que no an tenido ni tienen posibilidad para hacerla de piedra ni 
de t a ~ i a " . ~  Segun el mismo prelado, en 1575 estaba edificando la iglesia de piedra el canonigo Alonso 
de Pena;zo1 el cual en abril del ano siguiente, como puede verse (supra 64), esperaba, para terminarla, 
la merced y limosna que habia de hacerle S. M. Como se ha dicho, Pefia fue tambidn edificador de las 
iglesias de Higiiey y de Santiago de los Caballeros. 

11 1. Santa Barbam, incendiada y aminada. Once anos despub de edificada, la iglesia de Santa Bar- 
bara fue incendiada por Drake.zol Derribola luego "hasta sus cimientos, y muchas casas de la panodiia, 
una gran tormenta y uradn", ocurrido en 1591; y por cedula fechada a 17 de mayo de 1597, se pidio 
relacion sobre su estado.203 Diola, dos anos despub, la Audiencia: "Parece, -decia-, que el huracan del 
ano noventa y uno derrivo la yglesia de Sta. Barbara hasta los simientos y ser necesario reedificarse ... 
que por estar lexos de la yglesia y por la pobresa y falta de vestidos de muchos Parrochianos ... dexan 
muchos de oir misa... sera menester mili y quinientos ducados ...".m Con posterioridad a Ramos hay 
una cedula fechada en Madrid, a 9 de septiembre de 1600, sobre reedificacion de dicha parroquia.205 

11 2. Nicok de Aiiasco. El 17 de enero de 1598 el arzobispo Ramos nombro Juez Provisor y Vicario 
General a Nicolas de Anasco;206 de su cargo era "juzgar y conocer de todos los negocios del Anobispa- 
don. Esta recordacion de cargo, usual y corriente en la administracion edesbtica (aunque los oficios 
no siempre esten unidos en una sola persona), traese para recordar tambien que el sucesor de Ramos 
en la Silla dominicana escribio al rey el 20 de noviembre de 1601: "El Provisorato quite al detin por 

'99Supra (3), 220. Hoy se sabe que no hubo presidio de soldadas, sino escuderos peones del Vkey vivieron en aquellos 
paraja. 

qupra (15). Carta de 21 de julio de 1571. 
WSupra (15). Carta de 3 de julio de 1575. 
m?Supra (48). 
m%upra (72). Se h h  informacibn el 8 de julio de 1599; AGI, 53-1-1. 
-1.53-1-15. 
2MSupra (72). 
2Wsupra (45). 
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ygnorancias graves de derecho que cometio en la execucion de su ~ficio"."~ Anasco, antes en Puerto 
Rico, era dean en Santo Domingo con titulo real de 26 de junio de 1596. Murio en 1605. 

113. Muchos conventos. Fmy M e k h  Franquit Llego a Espana la noticia de que habia en nuestra 
isla proposito de crear muchos conventos; y el 2 de septiembre de 1598 pidiose informe a la Audien- 
cia, indicandole "que no se permita hacer ninguno sin licencia de S. M." y respecto al parecer dado 
por aquella "sobre el proyecto de fray Melchor Franquiz, comendador del monasterio de N. S. de las 
Mercedes, para fundar un monasterio de su orden en la yglesia de Alta gracia que esta en la vuelta de 
higuein, fue respondido. "No ha lugar a lo que se piden?0B 

114. Merced a la lgkria. Retablo &l altar mayor & la Catedral. A representacion hecha por el arzobb 
po Ramos de los danos y robos que el Drake hizo en la Catedral, por real cedula de 20 de octubre de 
1598, hizo el rey merced de 1,000 ducados, por una sola vez, para que se dotase la Iglesia con un nuevo 
retablo, campanas, y otras cosas del cult0.2~~ La concesion quedo sin efecto por entonces. 

115. Muerte del aqobirpo Ramos.  corres^ y obrar. Fallecio fray Nicolas de Ramos, segun indica el 
historiador puertorriqueno Col1 y Toste, en 1599;210 indicacion que concuerda con la eleccion de su sucesor, 
reaiizada en junio de dicho ano. Si la santidad de vida es la calidad mas alta del ser humano; si el, santo es 
el hombre perf'ecto y por excelencia libre; y si debe, y es lo cierto, ser propuesta como dechado y ejemplo de 
toda virtud, procuremos investigar y sacar a luz la vida de ese varon insigne, para tomarla por guia en el tenor 
de sus determinaciones (supra 104). De- de lo que hemos dicho, poco es lo que nos es dado anadir de 61 
aqui. En el libro Becerro que tiene de los Provinciales el Convento de S. Francisco de Valladolid, se lee: "El 
veinte y quam Provincial el Padre Fray Nicob Ramos, hombre muy docto en Teologia Escobtica, y gran 
predicador. Despub de Lector de Teologia fue guardian desta, Definidor y electo prouincial en Palencia. En 
la Dominica Septuagesima del ano de 1579 tuuo este Prouincial su Capitulo intermedio en este Convento 
en la Dominica Pastor Bonus de 1581". En sus cartas al rey Felipe 11 hay referencia a la incursion del ingles 
Langton. En la de 4 de marzo de 1594 "queda que el soberano le diera amparo contra la Audiencia en las 
cosas de tratos con los ingleses, como cosa de inqui~icion"?~~ De las buenas parees con que fue galardonado 
por la Providencia, hemos senalado su talento de escritor (supra 98). "Tercio en la controversia sobre las 
traducciones de la Biblia en Espana, escribiendo en defensa de la Vulgata latinan.2'2 

Capitulo m 
ADMINISTRACION DE FRAY AGUSTIN DAVILA PADILLA 

116. Eleccion del unobispo Ddwikr PadiUa. 117. Una separacion dificil. 118. Carkter y significacion de Ddvih Padiliu. 119. 
Estado de la Erpaiiola en la aurura del sigb XWl. 120. Breve ojeada sobre iu parte Secular. De 1581 a 1586.121. De 1586 

a 1600. 122. Auto de fe de biblias en romance. 123. Mmed a la iglesia. 124. Ddvila Padiliu, Visitador. 

16. Eleccidn &l arzobispo Ddoila Padiliu. En abril de 1599 fue elegido arzobispo de la Iglesia de Santo 
Domingo fray Agustin Dhvila Padilla, de la orden de Santo Domingo, que a la sazon era predicador 
de Felipe 111. Presentado por este a Clemente VI11 para suceder al anobispo Nicolas de Ramos en la 
Espanola, el Papa "acepto la presentacion real en favor del sabio y prudente dominico, a quien dio 

207Supra (15). 
MBAGI, 54.1-13. 
209Supra (48). 
210En abril de 1599 se le daba sucesor. 
21'Supra (15). 
2'2Carlos Ormaechea recogib en la Revista Bonnquen (de Puerto Rico) los datos bi&ibli@m mas notables de este prelado. 
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sus bulas, y poco despues (se dice que el 15 de marzo de 1600) le envio el palio. Contaba entonces Fr. 
Agustin 38 anos de edad. No he podido determinar la fecha de su llegada a Santo Domingo.213 

117. Una separacion diflcil. Es dificil apartar lo politico de lo eclesisastico en la actuacion de los 
prelados. Se suele tocar, en las disposiciones politicas de Indias, ademas del proposito de que sean 
aplicadas civiliter, una condicion tacita de cristiana virtud, un intimo impulso para imprimir en elias 
el selio indeleble de las buenas obras, residuo tal vez de la piedad original de la reina Catolica, que sus 
sucesores directos procuraron honrar y respetan ninguno de ellos se mostro indiferente ante la verdadera 
esencia de las cosas, contrariamente a los Borbones. Estado e Iglesia parecen confundirse en una sola 
aspiracion suprema. En el derecho politico indiano hay impregnacion religiosa. Los obispos estaban 
encargados de una mision mas importante que la de los gobernadores; la teologal preeminencia de la 
fe en la vida temporal publica y privada. Ante la ineptitud de Diego Colon para remediar la abusiva 
administracion de su antecesor, el gran Cisneros entrega las riendas del gobierno de la Espanola en 
manos de tres frailes piadosisimos, aunque ajenos a la ciencia militar. Frente a la desapoderada ambi- 
cion y codicia de los conquistadores, surgio Bartolome de las Casas, el Don Quijote de las Indias; que 
entraba en tierra enemiga llevando el corazon en la mano y en los labios la palabra de Dios, desleida 
en coplas y canciones; locura sublime que no disuena de la serena firmeza con que, en defensa de sus 
maltratados indios, coloca sobre los hombros de Dios el manto de la soberania cuando en Barcelona 
dijo cara a cara a Carlos Primero: no porque quiera por elio merced y galardon; porque es cierto, y 
hablando con todo acatamiento y reverencia que se debe a tan alto rey y senor, que de aqui a aquel rincon 
no me moviera por seruir a vuestra majesd, salva la fidelidad y obediencia que como subidito le debo, si 
no pensase y creyese & hacer a Dios gmn servicion. La sinceridad espanola es unica. Y el rey, en respuesta, 
diole tres navios para su expedicion a Tierra Firme; y despues puso en su mano el baculo pastoral. 
Donde se ve a un subdito libre y a un monarca ecuanime. En 1530 cuando ya no podian comportarse 
los ardientes disturbios mexicanos, enconados por las pasiones entre Guzman y Estrada y por compe- 
tencia entre la Audiencia y Cortes, creose la nueva Real Audiencia de Nueva Espana; "y en nadie se 
tuvo tanta confianzan para presidente de ella, como en el obispo D. Sebastian Ramirez de Fuenleal 
(supra 8). Para contrarrestar la gran revolucion peruana de 1545, fue enviado como presidente de la 
Audiencia, pero con facultades superiores a las de un virrey, un maestro de teologia. Llevaba una cruz 
por insignia y un breviario por espada; pero mostro ser un emulo de Julio 11 en Jaquijahuana. Por la 
fuerza del espiritu, la raza espanola contiene la semilla de los hombres necesarios. Ahora, para hacerse 
la despoblacion de la banda del Norte de la isla, la Corona puso en junta con el militar al eclesiastico, 
pero arrebatole a este la muerte, y asi comenzaron a rodar estrepitosamente por la pendiente del abismo, 
una tras otra, las magnificas heredades espafiolas en America. 

118. Caracter y significacion de Davih Padilla. Exceptuados el gran dominico frayhton Montesinos, 
que encendio la primera luz del derecho en America y el no menos grande fray Bartolome de las Casas, 
dominico tambien, que tomo a su cargo, con magnanimidad absoluta, la proteccion y defensa de los 
indios, nadie acaso, entre las altas personalidades eclesiasticas que durante el siglo XVI actuaron en la 
maravillosa isla Espanola, llamense Ramirez de Fuenleal, cuyo inequivoco celo por la suerte y por el 
bien de ella le colocan entre sus benefactores; o Lopez de Aviia, defensor de los derechos del pueblo y 
esforzado sustituto del amedrentado Ovalle en 1586; o Carvajal y Rivera, cuya pluma de oro y aguila 
fue flagelo con que fustigo la arbitrariedad de los Consejeros de Indias y cortante instrumento con 

213El 7 de junio de 1600 le dieron los despachos para embarcarse. De 8 de octubre del mismo atio es una carta escrita por 
DMk Padiua en Santo Domingo (supra 15). 
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que puso de manifiesto las profundas llagas que consumia nuestro cuerpo politico a fines de la centu- 
ria XVII, nadie tal vez, segun parece, ha tomado sobre si entre nosotros la defensa de una gran causa 
nacional con tanta entereza y gallardia como el arzobispo fray Agustin Davila Padilla. 

119. Ertado de la Erpafiola en la aurora del siglo XVII. En la parte Secular hemos manifestado cual era 
la situacion en que se encontraba la isla en 1600, y el origen y causa de ello. Alli quedo consignado 
cdmo, a consecuencia de la pirateria organizada contra las posesiones espanolas de Indias, pmcada  
por el sistema comercial prohibitivo caracteristico de la epoca, y acrecentada por el descuido e indolencia 
tradicionales de la metropoli, la isla de Santo Domingo habia bajado de miserable estado economico 
y se contemplaba solitaria en medio del mar, y abandonada casi por completo a sus propios recursos 
como estaban los mezquinos medios de comunicacion, noticia, solidaridad y trafico metropolitano e 
intercolonial. 

120. B7ew ojeada sobre la parte Secular. De 1581 a 1586. Recordemos como encontro el visitador 
Rodrigo de Ribero la ciudad de Santo Domingo en el ano de 1581. Cercada y como aprisionada mari- 
timamente por navios franceses, ingleses y flamencos (Sec. 112), suspendida de hecho la contratacion 
legal de esclavos (Sec. 116), insegura y atemorizada, menesterosa de todo lo necesario y aun de lo 
indispensable, ella y la mayor parte de los pueblos de la isla padecian de hambre por falta de ganado 
(Sec. 115 y 117). De nada valieron las medidas tomadas por el visitador para remediar tal estado de 
cosas. (Sec. 114 y 120). Las galeras de Ruy Diaz sufrieron el mas espantoso fracaso; y la que se salvd 
vino tan maltratada, que el licenciado Ovalle escribia en 1584 'que todo lo que cae de la averia no 
vasta para reparalla y sustentallan. E inutil fue su reemplazo por guardacostas (Sec 121). Desoidas las 
representaciones del licenciado don Pedro de Arceo, primero, y el referido presidente y capitan general, 
despues, el pertinaz descuido y la habitual incuria de la metropoli dieron oportunidad al saco de la 
ciudad por los ingleses en 1586 (Sec. 137, 141,146 y s.) 

121. De 1586 a 1600. Facil es colegir las consecuencias del triunfo en La Espanola; que no pudo 
hacerles frente la cadencia ya visible del antiguo poderio maritimo espanol. Se penso, no mas, en enviar 
al Marques de Santa Cruz, con gran flota, a castigar al enemigo; pero al fin no fue sino el general D. 
Avaro Florez con parte del presto, y no hizo nada de particular (Sec. 130). Las galeras enviadas por 
Noguera Valenmela para la guarda de la Isla, en reemplazo de las de Ruy Diaz, no eran tales, sino meros 
guardacostas, de los cuales se burlaban los holandeses (Sec. 174). Por el Memorial de los vecinos de la 
Yaguana se ve "que S. M. habia de quitar los rescates desta isla Espanola con galeones de armada y no 
con galeras" (Sec. 309), en desacuerdo con el cabildo de Santo Domingo y el arzobispo, que preferian 
gaieras (Sec. 225 y 290). Ordendse la cerca de la ciudad de Santo Domingo en 1588 (Sec. 175). Hanse 
visto las instrucciones dadas al maestre de campo a Don Juan de Tejada (Sec. 175), y el apremio hecho 
a D. Rodrigo de Bastidas para fortificar a Bayaha (Sec. 193); Puerto Plata lo estaba desde el ano 1567 
(Sec. 18, 185). No se si la ida de un navio a Puerto Plata continud despub de 1596 (Sec. 1853) pero 
consta la licencia dada para el envio de uno a La Habana; y de 1599 a 1609 fue continuada en Puerto 
Rico la fabrica del Morro, que hasta 1554 solo era "cubo y bastion". Por recomendacion del insigne 
cronista de Indias Gonzalo Fernandez de Oviedo fue emplazado en la altura el magnifico castillo cuya 
planta habia sido trazada en 1584'" (Sec. 176). Y finalmente, en el ano 1599 se dispuso que con las 
flotas pudiesen ir a la Espanola "los filibotes que se quisierenn (Sec. 213). El 8 de noviembre de 1608 
se concedid un navio de menor porte, sin la artilleria ordenada y con mercaderias a Santo Domingo 
y tardo un ano en salir. 

"'Abad y Lasierra: Histmia de Puerto Rico, 1866, p.159. 
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122. Auto de fe de biblias en romance. En la parte Secukar (n. 118) hemos tocado el peligro que para la 
pureza de la fe ofrecia el ilicito trato comercial con extranjeros, mayormente en los apartados pueblos 
de la banda del Norte. Alli se puede hallar, tambien, referencia al edicto expedido por el arzobispo 
Dhvila Padilla a raiz de su llegada, en que prohibia toda comunicacion y trato con los corsarios que 
infestaban aquellos lugares (Sec. 224). Apoyaba el arzobispo su decreto en la bula publicada en 1309 por 
Clemente V, en la cual ordeno a la repiiblica de Venecia la evacuacion de Ferrara, so pena de excomu. 
nion contra el dux y sus subditos, y de entredicho, con prohibicion de llevar y vender a los venecianos 
provisiones de boca, ropas ni mercancias ninguna, y de recibir ni comprar de ellos absolutamente nada. 
Este pontifice, a quien se le va de las manos la Edad Media, fue el primero que "prefirio las rusticas 
riberas del Rodano a las ahrtunadas orillas del Tiber", como dice Petrarca. Nombro el arzobispo a D. 
Nicolas de Anasco, dean de la catedral de Santo Domingo, visitador de la arquidiocesis; y este hallo 
"wscientas Biblias en romance, glosadas conforme a la seta de Lutero, y las quem6 en la plaza de la 
Ciudadn. No obstante la autoridad del Maestro Gil G o d e z  Davila, contempodneo del hecho, pero 
que, como Pedro Utrtir, no vino a nuestra isla, la cantidad de biblias quemadas por Anasco, parece 
excesiva. Ciertamente el grande y rigurosisimo celo de la corona espanola para consevar la unidad 
religiosa creada por los Reyes Catolicos, no impidio la introducci6n clandestina en sus dominios de 
libros luteranos que influyeron desde el primer momento en la clase ilustrada: bastaria citar a Miguel 
Servet, aunque este sabio espanol, apenas comenzados sus estudios en Zaragoza, se embriago fuera 
de su patria con el exaltador vino teologico cuya linfa cristiana se diria enturbiada por alguna mezcla 
exttana; y no siguio los impulsos de los reformadores alemanes, sino los de su alma incontrastable, 
hasta caer, no en las llamas del Santo m c i o  nativo, sino en la hoguera calvinista. En 1520 fueron 
quemados en Flandes libros luteranos. Desde 1521 se prohibio en Espana la entrada de estos; pero 
su introduccion clandestina prosigui6; y en una ocasi6n J u l i i  Hemhdez metio varios toneles llenos 
de volumenes hereticos en Sevilla, donde Rodrigo Valero propagaba el luteranismo. A mediados del 
siglo XV las trabajosas "biblias de los pobres" se convirtieron en biblias de todo el mundo, gracias a 
la imprenta, cuyo fmto no puede ser limitado a un territorio determinado, pues tanto vale censurar 
imprenta como censurar el aire. Valdria la pena ahondar en la penetracion de las ideas heterodoxas 
en America. El relativo esplendor comercial ilicito de nuestra Banda del Norte fue muy breve. No 
se ve entones la huella del agil paso espiritual de otro Padre Aragoq no se percibe el eco de vanas 
especulaciones como las de aquel teologo que en el extinguido imperio de los incas pretendia, como 
otro Benedetto Accolti, que Dios se anunciaba con el y predecia la proxima conwrsi6n de la unidad 
de Lima en otra AMnon. 

123. Merce a la lgkia. El 13 de septiembre de 1601 fue fecha merced de mil ducados a la metropo- 
litana de la isla, para libros de coro, retablo del alta mayor, campanas, etc; y se le escribio al arzobispo 
para que indicara "lo que hace falta en ellan.215 

124. Ddvika Padiiiu, visitador. El 3 de marzo de 1601 dio el rey al arzobispo comision de visitador 
y residenciar al oidor Pedro Sanz Morquecho (Sec 229), y el prelado por carta de 20 de noviembre 
del mismo ano, avisaba que para aquella fecha eran ya pasados cinco meses de haberse pregonado la 
visita y aiin no entendia en ella por falta de asistencia de posibles quejosos del interior, pues habia sido 
visitador de la isla. El oidor, que a la sazon presidia en la Audiencia interinamente, hubo de abstenerse 
de usar su oficio, por auto del arzobispo "su Visitador", el 17 de septiembre de 1602.215" 

"$Pago hecho a Francisco de Frias, mayordomo de la Catedral, el 19 de junio de 1602; AGI, Contaduria 1055. 
zLkAGI, Contaduria 1055. 
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Capitulo XVIII 
SEMINARIO CONCILIAR 

125. Concilio de Trento. 126. Acatamiento del Concilio por Felipe l. Disposicion real relativa a seminarios. 127. a d u l a  
de 1592 recibida por el arzobispo Ramos. 128. Dificultades para el cumplimiento del decreto conciliar. Estado de las 
cosas en 1509. Davila y Padilla acomete la fundacion. 129. Una ojeada a Eas ensenanzas de las disciplinas eclesihticas 
hasta los dias de Ddviia Padilla. 130. Davila Padilla obtiene el real permiso para la ereccion del seminario. 131. Osorio 
apoya el arzobispo. informe favorable de Fr. Martin de Mendoza. 132. Incorporacion de la renta del Colegio al Semi- 
nario. Administracion de este. 133. Quien administraba el Colegio o sea la Universidad Quien habia de administrar 
el Seminario conciliar. 134. Ereccion del Seminario. 135. Publicacion de la ereccion. 136. Tomase cuenta de la renta 

Colegio Gq'dn. 

125. Concilio de Trento. El Concilio ecumenico de Trento, esplendido combate espiritual y luz 
del mundo, fue inaugurado a instancias de Carlos V el 13 de diciembre de 1545, aplazado en 1547, 
reunido de nuevo en 1551, suspendido de nuevo al ano siguiente reunido, finalmente, al cabo de diez 
aiios, y clausurado el 4 de diciembre de 1563. En su sesion 23a, celebrada el 15 de julio de este aiio, 
fue decretada por el capitulo 18" la ereccion de seminario en cada diocesis. "Prescribio el Concilio las 
normas para esta fundacion, la edad, condicion, calidades y cosas requeridas en los colegiales cuya acep 
tacion y nominacion estatuyo que fuera singular competencia de los Obispos; determino las materias 
del estudio que deberian cursar antes de ser admitidos a las sagradas ordenes, fijo las fuentes de que 
los seminarios habrian de tener su fuerza conservadora para el sustento de los seminaristas y sueldos o 
salarios del cuerpo docente de los mismo, declarando sobre esto que tenia por incorporados cuantos 
medios pecuniarios existian hasta entonces aplicados a los colegios que educaban e instruian a la ninez 
y juventud, y preceptuo que la vigilancia de dichos seminarios tocaba por derecho a los obispos"?" 

126. Acatamiento del Concilio por Felipe 11. Disposicion real relativa a seminarios. Confirmado el Con- 
cilio de Trento por Pio N, apresurose Felipe 11 a acatarlo "como catolico rey y obediente hijo de la 
Iglesian; y por pragmatica de fecha 12 de julio de 1564, ordeno su ejecucion y cumplimiento en todos 
los reinos de Espana, "sin descuido ni negligencia". "Y para la conservacion y defensa, -dice- de lo en 
el ordenado, daremos y prestaremos nuestra ayuda y favor, interponiendo a nuestra autoridad y brazo 
real, cuanto sera necesario y conveniente"?" Y por ley dada en Segovia a 8, y en Tordesillas a 22 de 
junio de 1592, se encargo a los arzobispos y obispos de las Indias, "que funden, sustenten y conserven 
los Colegios Seminarios que dispone el santo Concilio de Trento, mandando a los virreyes, presidentes 
y gobernadores favorecerlos, dejando el gobierno y administracion de ellos a los prelados".218 

127. W u l a  de 1592 Tecibida por el arzobispo Ramos. De igual fecha es el despacho real extendido al aru, 
bispo fray Nicolas de Ramos (supra 26), en que se le previene y encarga que si el seminario de la ciudad de 
Sanm Domingo no se ha erigido, se provea como se hag.a; que se tenga particular cuenta y cuidado de preferir, 
en la provision de los colegiales, a los hijos y descendientes de los primeros descubridores y de personas que 
hubieren servido a la Corona; que el arzobispo tenga el gobierno del seminario y haga la denominacion 
de los colegiaies y personas que en el hubieren de servir; y autorizando, finalmente, al arzobispo a poner 
sus armas en las casas del colegio despues de colocar las reales en el lugar mas preeminente.219 

*'%upra (150). pp.77.83. 
217(150), pp.84-85. 
2'BReducidas a la ley 1, tit. XXIII, lib. 1 de la RempiLicion de lar Lcyu de Indiat. 
2'9Supra (L50), doc. 43, p.86. 
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128. Dificultades para el cumplimiento del decreto conciliar. Ninguno de los tres arzobispos: Fr. Andres 
de Carvajal, Don Alonso Lopez de Avila y Fr. Nicolas de Ramos pudio llevar a efecto la disposicion del 
rnncilio, ni el ultimo la voluntad reali ni aquella facultad para que el prelado fundador pusiera sus armas 
m el edificio servia de incentivo alguno, no habiendo rentas con que hacer y sustentar Seminario. De 
aqui que aquella orden no pudiese cumplirse tan pronto como rey y prelado habrian deseado, y menos 
en Santo Domingo, siendo caotica la economia general por razon de la mala moneda, obcecacion general 
& que no se cambiara en buena, pleito sobre diezmos, redenciones de censos sin estimacion, y aquellos 

tan lastimosos como el robo que hicieron Drake y varios huracanes, motivos todos para no intentar 
sanear las rentas de la Iglesia a costa de apremios, cuando ya era bastante la decadencia total de la isla que 
cualesquier intentos de mejora habian ocasionado fuerte animadversion a los tres prelados sobredichos, 
de los cuales los dos postreros habian preferido renunciar la mitra. Una circunstancia especial hubo de 
aprovechar el arzobispo Davila Padilla para intentar la ereccion del Seminario en el Colegio de Gorjon, 
en el que, por su institucion, los hijos de los vecinos habian de aprender las disciplinas eclesiasticas. 

129. Una ojeada a la ensenanza de las disciplinas ecbidsticas hasta los dias de Ddvila Padilla. Habia 
conseguido el obispo Don Sebastian Ramirez de Fuenleal la aprobacion de erigir en la ciudad de 
Santo Domingo un colegio en el que se ensenasen todas ciencias, en 1529. Una real cedula de 22 de 
diciembre de este ano, fue de concesion de una casa (de las compradas por los PP. Jeronimos para con 
su renta sustentar un maestro que ensenase y adoctrinase a los hijos de los caciques) para que sirviese 
de Colegio,2" pero las diligencias para conseguir aquella casa no tuvieron efecto expedito por causa del 
sitio en que estaba ubicada, y la ensenanza hubo de darse en local que se pagaba con la misma renta 
de la casa retenida en poder de los oficiales reales, en tanto que dos maestros, Cristobal de Campana y 
Bartolome Diaz, de la mesa y casa del obispo Ramirez, cobraban por su trabajo la asignacion establecida 
desde 1523 para un maestro de Gramatica. El obispo llevo consigo a Mexico al clerigo Campana y gano 
para el otro, Diaz, una prebenda en la Catedral de Santo Domingo y con esta mutacion el Colegio 
establecido por el obispo Ramirez dejo de subsistir, a tiempo que llegaba un breve pontificio pedido 
por la Emperatriz a representacion que el obispo habia hecho, ampliando sus propositos primeros, en 
atencion a que no pocos colonos deseaban hacer restitucion moral de bienes adquiridos con el sudor 
de los indios y, mediante lo que llamaban bula de composicion, dar de sus bienes para alguna obra 
pia, y esta podria ser un Colegio donde se ensenasen las cosas de la fe permanentemente, pues habria 
renta con que sustentar maestros de todas ciencias.221 La misma procedencia de aquellos bienes habia 
determinado la adjudicacion del Colegio en la letra del breve pontificio; cuyo posesor en 1552 era el 
Cabildo secular de la Ciudad de Santo Domingo; y, aunque falta el paso historico por el cual dicho 
breve hubo de escurrirse de manos de la autoridad eclesiastica, diversos incidentes conducen a dar la 
primacia en la legitima posesion a dicho Cabildo secular. Uno de aquellos colonos, Hernando Gorjon, 
desentendido de competiciones entre seglares y clerigos en orden a acalorar Colegio con breve ponti- 
ficio, quiso ser fundador con todos sus bienes, ascendentes a 80,000 pesos, de un Colegio en que se 
habilitasen los eclesiasticos en el ministerio de la predicacion, siendo el su unico patron y teniendo la 
administracion del mismo por todos los dias de su vida; hizo asiento con el rey y, en prosecucion de 
su obra, lio las ciertas con las inciertas, teniendo ya favorable, ya desfavorablemente inclinados, segun 
los casos, al  obispo Fuenmayor y clerigos y frailes que con el obispo hacian causa, y al Cabildo de la 
Ciudad. Este se adelanto, por via de hecho, a las pretensiones del obispo, y con licencia real comenzo 

?hpra (150); texto, en la p.17. 
22'Utrera: "El h d i o  de la Ciudad de Santo Domingo", en Clio, n. 82. 
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a edificar el Colegio de la ciudad y conjuntamente con las obras, sostuvo la permanencia de la ense- 
nanza. Gorjon que, en 1540, no conocia la tendencia de Fuenmayor de dar a los frailes dominicos 
preponderancia en la ensenanza sobre la que el prefirio en favor de franciscanos, cuyo cordon cenia, 
senalo al mismo obispo y al dean por patron del Colegio que queria fundar, y que lo fuera despues de 
sus dias (chusula testamentaria de 1540), se aparto de su intento; y porque de parte del mismo d d n  y 
Cabildo eclesiastico fue estrechado con pleitos para la satisfaccion de diezmos, porque no se amparase 
del privilegio real que habia conseguido, tambien quito a este la expectativa y por su codicilo, despues 
de haber experimentado vejaciones varias (que no fueron sino demostraciones de pasion por decir 
cederia sus bienes al Colegio de la Ciudad, en cuya posesion obispo y dominico quisieron entrar por 
fuerza de bula, que no llego a obtener efecto legal ninguno en los dominios de Indias), cedio sus bienes 
al Colegio de la Ciudad y nombro por patron al Concejo de la Ciudad y que el otro patron fuese de 
nombramiento real, atento a que el mismo Soberano, que se reserv6 el Patronato junto con la persona 
de Gorjon, le habia dado opcion a nombrar persona moral que despues de sus dias lo fuese juntamente 
con la persona que representase el Patronato Regio. En consecuencia, los bienes que Go rjon habia 
destinado para su Colegio, pasaron a ser del Colegio de la Ciudad por sancion real2" y se di6 orden 
para que el Presidente de la Audiencia y el Concejo de la Ciudad hiciesen los estatutos del Colegio 
de la Ciudad y Gorjon, despues elevado a Universidad por peticion de estos mismos patronos (Sec 
106). Llevaba mas de tres quinquenios dedicado a la ensenanza en este Colegio y Universidad el cl& 
rigo Domingo de Arcos, "el qual conocemos de muchos dias y toda esta ciudad e isla le debe mucho, 
que ha sido padre y maestro de muchos y de todos los natuI'des letrados que agora hay en ella y de 
todos los beneficiados y clerigos que hay en esta iglesia, y si le hubieran de pagar con lo que merece su 
persona y trabajos, no le pagaran con toda la mejor dignidad de la misma santa Iglesian,"' cuando se 
hizo la primera escision de animos entre clerigos y seculares; aquellos por subordinar la Universidad 
a la Iglesia, y estos por no perder la autonomia, conforme a la voluntad del fundador. En adelante, 
todo fue estorbar la ingerencia de prelados en la Viitacion, que el rey habia cometido al arzobispo y 
en las vacantes al Dehn del Cabildo (Sec. 21); desplazo el Cabildo a todo catedratico cl6rigo o religioso 
que abrazaba el partido de la ingerencia arzobispal,2" y como todo se fue implicando con la baja de 
la moneda provincial, al cabo, ni las rentas conservaron el ser que tenian al principio ni los frutos lle- 
garon a poder cubrir el salario de una catedra siquiera; y aunque momentaneamente se enderezaba la 
administracion por fuerza de autos de los Visitadores (Valdivia, Ribero, Villagran) y se reponian algunas 
catedras, dada la espalda por el visitador real, los apoderados de las rentas sumian la Universidad en 
la misma decadencia de ensenan~a .~  Por tercera vez los dominicos quisieron entrarse en el Colegio 
con el derecho a regentar la catedra de teologia moral de nueva creacion, a propuesta de ellos mismos, 
en lugar de Canones; arbitrio directo para que se les reconociese como catedraticos natos en aquella 
institucion de Gorjon, pero no habiendo sido acogida la proposicion sino en estado preinformativo, 
por real cedula de 26 de agosto de 1595 se ordeno a la Audiencia que informase de la necesidad 
que habia de una nueva catedra de teologia moral, y de donde se sacaria el dinero que no fuese de 
real hacienda para pagar al catedratico,'" con que vino a quedar sin logro la pretension consabida; 
y como la c6dula fue a parar a manos del visitador Villagrtin, este escribio al rey que ante todo habia 

U25upra (150), texto, p.33. 
IUSupra (150); p.18. 
2USupra (221), p.156 en nota (14), p.169 en nota (28). 

'Estatus de la Universidad de Gorj6nn, en Clio, n. 84. 
lZ6AGI, 78-34. 
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de hacerse la restauracion del orden, pues ni catedras ni rentas, estudiantes ni maestros estaban desde 
muchos anos atras a tono con lo que fue la intencion del fundador; y como tampoco esta carta fue 
con la justicacion necesaria apara disponer con conocimiento de causa, por otra real cddula de 30 de 
noviembre de 1599 se mando a la Audiencia informar sobre los principios del Colegio, su estado, 
sus rentas, etc. Esta cedula, con otra de igual kcha dirigida al arzobispo en la misma fecha?" fueron 
a manos del arzobispo Davila Padilla cuando visitaba la Audiencia por encargo real; pero el prelado, 
dando preferencia a la real cddula de 1592 (supra 126) no respondida y, atento a ser de su cargo con. 
vertir unas obras pias en otras igualmente pias segun las necesidades de lugares y tiempos, propuso al 
rey que el Colegio Universidad fuese convertido en Seminario, dando todas razones proporcionadas 
hasta persuadir que el hecho consistia en solamente la real voluntad. 

130. Ddvih PadiUa obtiene el real penniso pam la m c i o n  del Seminario. Al rey Felipe 111 escribio el 
anobispo, que se le ofrecia camino para fundar el Colegio Seminario; pidiole venia para ello; advirtiole 
que la renta dejada por Gorjon se gastaba solo en Estudio de Gram&tica, y que si se recogiese toda ella, 
habria para Seminario, mejorado el mismo Estudio; y el rey, despues de advertir por carta del 30 de 
mayo de 1602, que se tuviese cuidado en la conservacion de un colegio que alli habia,*8 le contesto 
por cedula del 7 de junio siguiente, Uque comunicandose con el presidente Osorio, haundose que 
no fuese contrario lo pedido a lo dispuesto por Gorjon, y no representandose inconveniente de con- 
sideracion, pusiese en ejecucion lo que decia".ff9 

131. Osorio apoya al unobispo. Injinme favorable de Fr. Martfn & Mendoza. Contaba entonces el arzobk 
po DBvila Padilla con la amistad del presidente Antonio Osorio, y este, en 16 de noviembre siguiente, 
di6 parecer favorable a la fundacion del Seminario, conforme al dictamen del teologo Fr. Mardn de 
Mendoza, de la orden de Santo Domingo, el cual estimo que dicha fundacion no era contraria a la 
voluntad del testador Hernando Gorjon, sino conforme a ella.2M 

132. lncorporvlcih de las rentas del Colegio al Seminario. Adminiscmcion de este. Por auto del 20 de n o  
viembre siguiente, el arzobispo Davila Padilla declaro incorporadas las rentas del Colegio de Gorjon 
al Seminario Conciliar; pero dejo la administracion temporal de este al Cabildo Secular de la ciudad, 
el cual no estaba de acuerdo con la transformacion del Colegio en seminario, alegando que Hemando 
Gorjon no habia puesto su colegio bajo el fuero eclesiastico.231 

133. Quien administraba el Colegio, o sea, la Universidad Santiago de la Paz. Quien habia de adminismr 
el Seminmio Conciliar. Recordemos que por disposicion del visitador licenciado Rodrigo de Ribero, 
desde 1583 la administracion de la Universidad de Santiago de la Paz estaba a cargo de un regidor o 
un alcalde ordinario de la ciudad nombrado cada ano por el presidente de la Audiencia (Sec. 110). 
Hemos visto, asimismo, que en la Ley primera de 1592 para la fundacion de los Colegios Seminarios 
"se dejaba al gobierno y administracion de ellos a los prelados", y que en la cedula real recibida en igual 
fecha por el arzobispo tiay Nicolas de Ramos se decia: "Es mi voluntad que vos tengais el gobierno de 
dicho seminario". Lta prerrogativa tenia su raiz en el decreto tridentino mismo, y aun con anteriori- 
dad a la ley de 22 de junio de 1592 habia sido respetada por &ula del 20 de mayo de dicho aiio en 
la competencia habida entre Santo Toribio y el virrey Hurtado de Mendoza (infia 134). 

2nAGI, 7&tl. 
qupra (227), carta a la Audiencia sobre el reclamo del cabildo secuiar que pedia se diese al f d  la facultad de cobrar 

la hacienda y renta del Colegio. 
229Supra (150); texto, p.87. 
UDSupra (150); texto, p.88. 
U'Supra (150); texto del auto, p.89. Dgvila Padilla quitaba (demoraba) por este medio la unica opoaici6n que tendr~a algiin 

color de derecho, por no haber sido anulada en la d u i a  de 7 de junio la formaci6n pedida por ceduia de 30 de mayo. 



E s c r i t o s  h i s t o r i c o s  A m e r i c o  L u g o  

134. Ereccion del Seminario Conciliar. Setenta y dos dias transcurrieron, durante los cuales parece 
que se allanaron los del Cabildo secular a ceder su discutible y discutido derecho, irremisiblemente 
perdido por haber antecedentes de jurisprudencia real contra el marques de Canete, Virrey del 
Peni."l"or auto del 19 de febrero de 1603 el arzobispo fray Agustin Davila Padilla hizo la ereccion 
canonica del Seminario Conciliar. Manifesto que el santo Concilio Tridentino habia ordenado que 
todo lo que estuviere diputado en cualquier lugar o iglesia para ensenar o sustentar muchachos 
se entienda estar incorporado para Colegio Seminario de la Iglesia debajo de la administracion 
y cuidado del obispo, por lo cual el habia dispuesto que el Colegio o Estudio que en esta ciudad 
llamaban de Hernando Gorjon esta incorporado para Seminario, y que la renta que Hernando 
Gorjon dejo para dicho Colegio pertenece al Colegio Seminario de esta Iglesia. Refiriose luego 
a la cedula real del 7 de junio del ano precedente que le autorizaba para la ereccion; al parecer 
favorable del Presidente de la Audiencia, al dictamen conforme del teologo dominico Fr. Martin 
de Mendoza y a la Cedula del 20 de mayo de 1592 en que S. M. reprende al marques de Canete, 
Virrey del Peru, porque intento que el Colegio Seminario de Lima fuese administrado en nombre 
de S. M. contrariamente a lo ordenado por el santo Concilio; y termino diciendo: "Declaramos 
haber yncorporado y encorporado el dicho Estudio de Hemando Gorjon en Colegio Seminario, 
siendo el Rey nuestro senor el patron y siendo el arzobispo quien lo administre y gobierne; y aun- 
que hasta ahora abiamos permitido que administrasen los Regidores desta ziudad, como antes, 
pero teniendo la resolucion con que el sancto Concilio y S. M. nos manda administrar y governar 
el dicho Colegio Seminario, tomamos en Nos al dicho goviemo ynhibiendo como ynhibimos a 
cualquier oficial, que no haga cosa tocante al dicho Colegio sin nuestra horden; declaramos que 
por bula de Pio Quinto, qualquiera que contrabienere a esta nuestra declaracion, sera contumaz y 
rebelde al sancto Concilio y sera castigado y anatematizado hasta ser declarado ynfame y privado de 
qualquier oficio o beneficio que tenga; y para mejor hacer lo que en esto convenga, mandamos en 
virtud de sancta obediencia y so pena dexocomunion mayor ipso facto incurrenda, y de quinientos 
ducados, a todas personas que supieren o ubieren oydo decir de alguna hazienda perteneciente al 
dicho Seminario, o generalmente supieren de algunos bienes pertenecientes al dicho Hemando 
Gorjon, bengan a decir y a manifestar ante Nos, dentro de ocho dias primeros siguientes que les 
damos por termino 

135. Publicacion de la ereccion. El domingo 2 de febrero de 1603, dia de la Purificacion de Nuestra 
Senora, hallandose entre los concurrentes a la misa en la Iglesia Mayor de la ciudad de Santo Domin- 
go, el arzobispo, el presidente de la Real Audiencia, el Cabildo eclesiastico y la Justicia y Regimiento 
de la ciudad, subio al pulpito el notario Francisco de Frias y por mandado del arzobispo leyo el auto 
precedente de ereccion del Seminario C~nciliar."~ 

136. Tomrrse cuenta de la renta del Colegio Gorjon. Un nuevo auto arzobispal, de 25 del mismo mes 
y ano, dispuso se tomase cuenta de la renta del Colegio Hemando Gorjon o Universidad de Santiago 
de la Paz. Era a la sazon su mayordomo Gaspar de los Reyes Paz, el cual comparecio dos dias despues 
y rindio cuentas al arzobispo en presencia del notario Frias y con asistencia del canonigo Cristobal de 
Llerena; y parece que tenia entonces el Colegio un cuento y quinientos setenta y siete mil novecientos 
treinta y seis maravedis."' 

U'aBasa de la ley V, tit. XXIII, lib. 1 de la Recopilacion de Indias. 
232Supra (150), p.87. 
U3Supra (230). 
2%upra (150); texto, p.91. 
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Capitulo XM 
EL CLERO HASTA EL SIGLO XVII 

137. E1 clero hasta el sigb XWI. 138. Decadencia social del clero. 139. Los estudios ecleFiasticos. 140. El magiste7io de la 
Orden de &edic&. 141. Real ddula sobre pretension dominicana. 

137. El c h o  hasta el sigb XVII. Antes de dar fin esta Parte Eclesiastica concerniente al mismo periodo 
de tiempo comprensivo de la Parte Secular de la historia de Santo Domingo, y que por las ojeadas retros- 
pectivas en una y otra parte se han tocado personas y hechos desde el establecimiento de los espanoles en 
la isla, o bien desde la organizacion eclesiastica en ella, quiero expresar, como un derivado de mi akcto a 
la Iglesia fundada por Cristo, mi admiracion piadosa hacia el sacerdocio cristiano, abstraccion hecha de 
cualquier concepto individualista que constituya cierta conhrmidad o cierta disconformidad del hombre, 
sacerdote, con la institucion divina del sacerdocio. h n c a  esta admiracion, presupuesto mi akcto a la 
Iglesia, de aquel memorabilisimo Snmon de la Montana, cuando Jesus, inmediatamente despub de haber 
proclamado las ocho bienaventuramas en fivor de los pobres de espiritu (amadores de la pobreza, aun 
siendo ricos, por enjugar las lagrimas de los pobres), de los mansos, de los obligados a vivir llorando, de 
los hambrientos y sedientos, de los misericordiosos, y pacificas, y limpios de corazon, y de los que sufriesen 
persecucion por su adhesion a la justicia, volvio su divina faz hacia los discipulos que siempre le seguian 
y considerando en ellos los mas inmediatos seguidores de su doctrina y vida, les dijo: UVosotros sois la sal 
de la tierra... vosotros sois la luz del mundo ..." La confirmacion de esta vocacion para sazonar la vida e 
iluminar las inteligencias de los hombres y llevar las almas a su eterno destino, se produjo tambien: "Id y 
predicad el Evangelio por todo el mundo ..." y a lo largo de los siglos la obra de Cristo, sustentada por sus 
discipulos y continuada por sus sucesores, se extendio por donde fue recibida tras las durisimas pmebas 
de persecuciones y sangre, y en las postrimerias de la centuria XV, surcado el mar incognito o tenebroso, 
la luz del Evangelio tuvo en la Espanola un nuevo amanecer de un dia que fue tan corto cuanto duro en 
el suelo patrio la raza indigena, edad de oro de la que se han recogido los venerables recuerdos de Pan& 
Espinar, Montesinos, de Fox, de Cordoba, Robles y otros; aunque permanecen en el anonimato otros 
gloriosos miembros del clero regular y secular, apostoles del Evangelio (hasta los dias de los PP. Jeronimos 
y aun de Figueroa) que fueron dipensadores de los misterios de Dios entre los indios.u5 

138. Decadencia social del c h .  Estableciose la jerarquia eclesiastica con la creacion de los obispados; los 
misioneros, por Mta de indios, o se redujeron a vida conventual o pasaron al Continente (donde no pocos 
derramaron su sangre o perdieron la vida en el cumplimiento de su mision como sal de la tierra y como 
luz del mundo), y en adelante, segun es el ritmo con que crece la poblacion de la isla, aumenta tambien 
la extension de la organizacion eclesiastica y, a la inversa, se apoca al mismo compas que la poblacion, y 
hay inestabilidad constante de curas en sus parroquias, de prebendados en las dos catedrales de la isla, 
de familias religiosas en los monasterios de varones, pobreza sin remedio en los monasterios de religiosas, 
ansia de los prelados porque se les alce el destiem de regir iglesias en estas partes por llevar las autoridades 
reales el banderin de la irrespetuosidad hacia la dignidad episcopal, relajamiento de la disciplina en todos 
ordenes, depauperacion de los recursos economicas que ni en la hacienda real hay dinero, ni los municipios 
tienen arbitrios seguros, ni la iglesia medios propios para sostener con decoro sus propias instituciones 
de piedad con los desvalidos, o de misericordia con los enfermos, en cumplimiento de la ereccion de sus 
Catedrales y Cabildos porque, no hay comercio estable, ni proteccion inmediata y eficaz a las iniciativas 
colectivistas para extraer del rico y fecundo suelo frutos conocidamente suficientes y convertir en bienestar 

UsSupra (150); texto, pp.91-93. 
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general la general miseria. Toda la documentacion que va apareciendo y con que habd de nutrirse el 
estudio de la historia de la Iglesia en la isla Espanola, tiene mucha semejanza con el polvo que se extiende 
y cubre y envuelve el edificio espiritual de esta santa institucion, porque quienes la forman yvivifican estan 
sujetos a los mismos vaivenes temporales del aislamiento, y los que por vocacion podrian formar haces 
de obras gloriosas (y por gloriosas se entienden las proporcionadas a los fines inmediatos de la vida de la 
Iglesia, lo mismo en sus ministros que en el comun de los fieles), faltaron, y si no faltaron, el olvido de 
ellos cego para lo funiro las fuentes de la santa emulacion o la ejemplaridad de fervoroso aliento. Pmeba 
este juicio el propio Luis Jer6nimo de Alc0cer,2~~ quien, dando a entender que escribio su Relacih & la 
ls& Espanola por ordenaci6n superior, expreso: "Con esto doy fin a esta relacion que he procurado con 
todas mis fuerzas vaya muy conforme a la verdad, valiendome para esto de todas las hiitorias, relaciones 
y noticias que he podido haber* informihdome de los vecinos mas antiguos y fidedignos ..., etc." y, con 
todo, ni una docena de varones con fama de virtud (incluyendo prelados) habian escapado en su tiempo 
de entero olvido. Y no es de maravillar que Fr. Gabriel Tellez, poco antes que Alcocer, consignara en su 
H i m i u  & la Merced la mucha decadencia de la Prcrvincia Mercedaria, cuya Casa matriz era en la ciudad 
de Santo Domingo, y sujeto conspicuo de la Orden Franciscana, con convento principal que fue en la 
misma ciudad, escribiera a mitad del siglo xviii haber carecido su Prcwincia de cronista que hiciese la 
historia de ella y la vida de sus varones ilustres, y eUo desde muy a los principioq que en la Orden de 
Predicadores, por igual mal hado apenas pueda contarse con un Fray Luis de San Miguel, autor de una 
relacion generica de la vida conventual de los frailes dominicas, vacia enteramente de noticias en ser de 
sillares monumentales de la Provincia suya de Santa C m  de las Indias? De todo esto se debe deducir 
que, cuando acabe el ahora incipiente periodo de la investigacion h i n c a ,  muchas fases de la historia 
eclesiastica de Santo Domingo, sobre todo aquellas que radican en la aportacion individual o personal 
de los miembros del clero, no puedan sobrepasar del estado de sombra o de oscuridad en que actual se 
hallan, como meritos de la Iglesia en cabeza de sus propios hijos, tal y como si nunca hubiesen sido. 

139. Los estudios eciesidrticos. La ensenanza i n d ~ d u a l  privada, la colectiva privada y la colectiva pu- 
blica aparecieron en la isla cuando en ella tuvo ser el hogar familiar y los espanoles que dejaron la vida 
aventurera y atendieron al reclamo natural, de voluntad o por fuerza y coaccion, so pena de destierro, 
llamaron a su lado a esposas e hijos. Antes que entre espanoles, la insmcion se establecio para los 
indios, hijos de caciques cuando menos, instrucion que debia darseles en el atrio de la iglesia de cada 
lugar, ocupacion a cargo de los religiosos y cldrigos. Pero asi que se di6 cumplimiento a la ereccion de 
los obispados y sus catedrales y prebendas, el Maestrescuela, en conformidad con los usos y leyes de los 
Concilios Toledanos, debia ocuparse en la instruccion de los criados, servidores e inferiores ministros 
de iglesias y altares, Jovenes a quien dar calor de instruccicon, y educacion religiosa para entresacar 
posibles candidatos al misterio sagrado, conducirlos, adiestrarlos y preservarlos de los peligros de la 
edad, aunque entre los llamados hubieron de ser siempre muy pocos los elegidos. En todo lo cual 
no se ha de ir al terreno del hecho como providencia prontamente practicada, porque ni las iglesias 
tuvieron renta proporcionada desde el principio ni aun para el cumplimiento de la mitad del numero 
de prebendados, ni en estos (en el Maestrescuela, por su cargo) hubo aquella dedicacion vigilante y 
vigilada sin iglesia proporcionada ni juventud abstraida de contrarias conveniencias; aunque, por otra 
parte, los conventos supliesen aquella obligacion que forzosamente habria de tender al aumento de 
personal en los respectivos institutos que no el preparar clerigos seculares; vocaciones tan raras que por 

Wsupra (22), p.267. 
"Nouel: Htcroria Edafdwfea & la A q u i d i d d s  & Santo Domingo, t. i, pp. 256258 (texto interpelado). 
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d o  el siglo xvi expediciones frecuentes de franciscanos, dominicos y mercedarios, enviados de Espaiia, 
poblaron sus cenobios en la isla durante algun tiempo hasta que, presa de la misma afliccion que se- 
&res y clerigos, furtiva o legalmente se pasaban a otras partes. El bachiller Xuarez, maestro de ensenar 
@tia a los hijos de los naturales, solo es recordado en papeles de 1514, y a Aquiles Holden, que se 
vino de Cuba por no tener casa donde hacer el oficio de maestro de gramati~a,2'~ se le halla cobrando 
d r i o  de tal en Santo Domingo desde 1525 a 1527. Funda Fuenleal un Colegio, comenzando primero 
por tener dos clkrigos que ensenen a los jovenes,u9 y, deshecha esta iniciativa al poco tiempo, la Ciudad 
misma de Santo Domingo, con finalidad de que los hijos patrimoniales de la isla logren prebendas por- 
que cesen los envios de provistos, consigue del Emperador Carlos V que el Maestrescuela no sea parte 
para intervenir en nada en dicho Colegio (con que se echo el fundamento de la administracion laica 
o secular, primer paso y precedente alegado en toda ocasion que los senores del Cabildo secular veian 
que el Cabildo eclesiastico o la Mitra, y en su tanto los religiosos, atentaban directa o indirectamente 
al fuero de su autonomia, confirmada por Hernando Gorjon cuando, por no haber podido cumplir el 
asiento hecho con el Emperador de hacer su Estudio General, traspaso sus dichos bienes al Colegio de 
Ciudad, instituyendo por patron del mismo a los senores del Cabildo de ella contra voluntad primera 
en favor del Obispo y del dean, en sede vacante) (supra 129); y, pasados algunos anos de estar Domingo 
de Arcos, Alonso de Chinchilla y Tomas Franco de la Fuente levantando el nivel de la juventud en 
aquel grado o en aquella extension que tres sujetos (el uno suplente y temporal) en limitadas disciplinas 
y con corto numero colegial de discipulos, al languidecer y aun anularse el comercio, huir sin valor de 
estimacion la mala moneda de cobre de cuiio insular, menoscabarse las rentas todas y no poderse hacer 
los cobros de censos e intereses caidos, el Estudio General de la Ciudad o Universidad de Gorjon solo 
pudo conservar el nombre por alguna sombra de Estudio. El arzobispo Davila Padilla, en carta de 8 de 
octubre de 1600 sobre las necesidades de la isla, abarco en pocas palabras hasta el miserando estado de 
los estudios eclesiasticos en las tres comunidades religiosas de varones, en que el cultivo de las letras y 
de las ciencias no esta sujeto a la obligacion servil pro pane 1wando: "En esta ysla ay cosas muy dignas de 
remedio y, acudiendo a mi obligacion las yre proponiendo a V. M. La pobreza de la tierra y el peligro 
de corsarios con que en ella se bive, la tienen pobre de doarinu y ministros, en tanto grado que, cuando 
yo vine, ni abia predicador en el convento de San Francisco ni en el de la Merced, ni mas de uno en 
Sancto Domingo, y un clerigo jurista, ques el dean y pedrica algunas veces"; sobre sujetos a quienes 
colocar al frente de parroquias, expuso: "Esto no ay oy porque, fuera de lo dicho, para aver de enviar 
curas a tres lugares donde an faltado, casi no ay en quien poner los ojos y, en fin, se abran de enviar 
los que ubiere y no los que convinieren, porque no los ay. Toda esta falta nace de estar esta tierra tan 
aborrecida por su desamparo y tan pobre por su falta de gente, y en la tierra adentro es mayor el dafio, 
y si el cura enferma se queda el pueblo sin missa y sin sacramentos, porque no ay a quien enviar ni lo 
permite la pobreza asi del clerigo, si ubiere yr a su costa, como del lugar si ubiese de llevarle a la suya; 
fuera bien que el arzobispo le diera con que fuese, pero la renta que ogano se cobra no pasa de mil1 y 
quinientos ducados en que, segun el excesivo precio de las cosas de Castilla, que son todas quantas aqui 
son menester, y segasca; si no es la baca, apenas ay para lo 

De todo lo cual se colige que la creacion del Seminario era ya de absoluta necesidad, por no corres- 
ponder el Colegio Universidad de la Ciudad y Gorjon a ninguno de los fines de su institucion. 

UBSupra (221). Max Henriquez Urena: El Libm & kndago de Cuba, p.21. 
Wsupra (221). 
z5upra (15). 
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140. El magisterio de la Orden de Predicadores. Sol, agua, aire, simiente viva, agricultor activo y tem- 
pestivo y con acierto, tierra limpia y rica, y ausencia de todo influjo destructor se requiere para que el 
sudor del hombre que cultiva el suelo coseche ciento, u ochenta, o siquiera cincuenta donde, abierto 
el surco, deposito la semilla. Si el cielo se cubre de densas nubes, hasta el sol se oscurece y un mediodia 
puede asemejarse a la noche; mas si se descargan con fragor o muy continuadamente, cambian la faz 
del suelo en regiones enteras. La inclita Orden de Predicadores, gloriosa por sus ensenanzas en todos 
los ramos del humano saber, queda en la pluma de Davila Padilla, como acabamos de leer, envuelta 
en la misma desolacion que las otras dos ordenes y que el clero secular en los dias de este prelado. Los 
mismos frailes dominicos, en este mismo tiempo, tenian catalogada su Provincia de Santa Cruz de las 
Indias entre sus provincias "desoladas". Pasmase el investigador de la gran multitud de documentos 
o de actos consignados en documentos que versan sobre la fundacion del Colegio de la Ciudad y su 
refundicion mutua en el de Gorjon, y tambien de la conversion de este en Seminario Conciliar, sin que 
por muchos anos la Orden de Predicadores se pusiese en contacto con el Soberano para trasplantar a la 
Isla Espairola y ciudad de Santo Domingo sus actividades seculares en favor de la ensenanza, y cuando, 
al fin, da con documentos en que religiosos y monarca se juntan y propenden a fijar una norma para 
decorar con justo titulo las actividades de la Orden en Santo Domingo, el historiador recoge sus ideas, 
recorta la pluma y, ya seguro, entiende que se hizo de aquella documentacion que estimaba existente 
aunque desconocida; mientras el poeta, desplegando las alas de su fecunda inspiracion, en la misma 
proporcion con que distiende la hueca verdad poetica, corrobora la verdad historica. Produjose aquel 
documento en 1570, y es de naturaleza tal, que por si solo forma la sintesis de todo un siglo que cede 
su lugar, al que Davila Padilla, dominicano, morador del convento de dominicos, vio nacer para la 
Orden de Predicadores en aquel estado de desolacion que pinto, mirando a la realidad de su tiempo 
y a la responsabilidad de su cargo, en la carta, cuyo es el parrafo arriba puesto. La cedula, desde luego, 
es como un compendio historico, autentico, de 30 anos de docencia. 

141. Red cedula sobre pretension dmziniurm. "El Rey. Presidente y Oidores de la nuestra audiencia Real 
que reside en la ciudad de Santo Domingo de la Isla Espanola. Fr. Adrian Lopez, Procurador General 
de la Orden Santo Domingo, en nombre del prior, frailes y convento del monasterio de la dicha Orden 
en esa ciudad, me ha hecho relacion que en el dicho monasterio hay una bula que la Santidad de Paulo 
Cuarto (encima, en guarismo: 3") dio el ano pasado de mil y quinientos y treinta y ocho, por la cual Su 
Santidad, a suplicacion del provincial de esa isla y del prior del dicho monasterio, erigio en Universidad, 
en la dicha ciudad, teniendo atencion al bien comun de ella, y que asi, desde su concesion y conforme a 
ella hasta ahora en esa dicha ciudad se habian hecho los ejercicios de letras y dadose grados, segun y de la 
manera que se dan en las Universidades de estos Reinos; y que ahora el nuestro Fiscal de esa Audiencia 
pidio cesase el dicho ejercicio y que se anulasen los grados que se hubiesen dado, pues no habia cedula 
nuestra para poner en ejecucion la dicha bula, y me suplico en el dicho nombre que, pues en todo el 
dicho tiempo no habian sucedido ningunos inconvenientes sino mucho servicio de nuestro Senor y 
aumento de la dicha ciudad por la comodidad que las personas dadas al estudio tenian para ejercitarse 
en el y con los grados y estimulo para los procurar, merecer, mandase que la dicha Universidad tuviese 
su efecto asi en los grados que hasta aqui se habian dado como en los demas que en adelante se diesen, 
y que se usase de la dicha bula segiin que lo habian hecho hasta el dia que se le habia puesto el dicho 
impedimento, o como la mi merced fuese. Lo cual visto por los del nuestro Consejo de las Indias, junta- 
mente con el traslado autorizado de la dicha bula y cierta informacion que en el fue presentada. , porque 
yo quiero ser informado de lo que en lo susodicho pasa, y si convendd que en el dicho monasterio se 
den los dichos grados como los han dado hasta aqui en virtud de la dicha bula y gracia de Su Santidad, o 
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~i Seria bien que cese de aqui adelante y se revoquen y anulen los grados que se han dado, o si de ello se 
seguira algun inconveniente, y por que causa, vos mando que lo veaiis y envieis ante Nos al dicho Consejo 
de las Indias relacion particular juntamente con vuestro parecer de lo que se debe proveer para que en 

se vea y mandemos proveer cerca de ello lo que mas convenga al servicio de Dios y nuestro. Fecho en 
el Bosque de Segovia a 10 dias del mes de noviembre de 1570 anos. Yo el Rey. Refrendada de Antonio 
de Eraso; senalada del C~nsejo".~~' La real resolucion sobre este negocio por otro acto de soberania, nf 
fue recordada posteriormente por los dominicos en largo pleito sobre posesion de Universidad, ni se ha 
hallado registro oficial de elia. 

Capitulo XX 
EL ARZORISPO DAVILA PADILLA 

142. Penosa situacion del avobisgo Dauih Pdiliu. 143. Pobrem suma de Davila PadiUa. 144. Lo que escribio Alcocm 
sobre h muerte & Dauih Padiliu. 145. El ckro en 1606, segun el censo de este ano. 146. Pasiuihd drl c h o  en orden a Ia 

despobIaci6n & la bada del Norte. 

142. Penosa sinracion del arzobispo Daviiu Padiliu. Cuando este prelado escribio al rey que su predecesor 
Ramos, por ser sumamente pobre, vino a ser tenido muy en poco y su autoridad muy despreciada (supra 
194), dio a entender que a d propio sucedia lo mismo. Donoso predicador, se atrajo la inclinacion real, 
de quien recibio la merced del arzobispado de Santo Domingo cuando su cxupacion habitual era la de 
procurador de su provincia dominicana de Mexico para conducir religiosos a la Nueva Espana; carecia, 
empero, de aquellos mentidos adornos de la diplomacia cortesana, y en su lugar gozaba de una simpli- 
cidad de conciencia que mentalmente a quien no fuera honesto, sin 'mbage alguno lo repudiaba como 
se le diese ocasion para ello. Lo mismo era para el, si delinquian, el magistrado, el sacerdote, el fraile, el 
seglar. En faltando en cualquiera la sinceridad de una conciencia cristiana, lo tenia por fementido. En 
la forma de expresarse contra tales sujetos era circunspecto, sin excederse un punto. Sobre su caso con 
don Antonio Osorio en materia de perdon revocado, ya se hizo mencion (Sec. 261,262,263). Del oidor 
Marcos Nunez de Toledo escribio al rey el 7 de julio de 1604, pocos dias antes de morir: "Tambien ha 
ensenado este oydor que es licito mentir y robar y matar a los estrangeros que vienen a resgatar por la 
banda del norte, y el presidente que oya esto con gusto por el quinto que lleva de los despojos, hii junta 
en su casa para determinar si era pecado o no lo era, de lo qual estoy muy ofendido, porque no es justo 
que entre catholicos usurpen mi officio los seglares; a esta junta llamaron a un frayle mercenario que se 
Uama fray luis quer, y como todos trataban de dar gusto al presidente y es de su interese, se concluyo lo 
que el quiso y se pregono Juego un bando que, bien entendido, fue contra mi y contra la verdad. Yo les 
dije que el mentir siempre es pecado, como lo enseiia la fee, y que si los Reyes no castigan algunos peca- 
dos, es porque los permiten por evitar mayores dafios, pero no porque piensen que no es pecado; como 
se ve claramente en las casas publicas, adonde, aunque los que acuden quedan sin castigo, con todo eso 
pecan, asi tambien, aunque los Reyes no castigan las mentiras y tratos con los enemigos, con todo eso, 
es llano que peca todo aquel que Con estos dos casos y otros bastantes que pudieran traerse, 
Davila Padilla habia de ir siempre sumando enemigos entre hombres fementidos. 

143. Pobreza suma de Davikz Pdilh. Pagase el mundo de la ostentacion y se le hace grato que el que 
por su jerarquia y prosicion publica esta en alto, se muestre siempre conforme a su estado; un prelado 
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que por su mucha pobreza no pueda sentme a par con los grandes o con las autoridades con porte social 
adecuado, necesariarnene ha de sufrir lo indecible, ya por haber de abstenerse de actos publicos en que 
su presencia personal es representativa, o y porque en el dejar de asistir, aiin con causa mayor abstensiva, 
causa admiracion y produce, entre maldicientes, censuras con soplos de vilipendio. Por la pobreza de su 
estado, Davila Padilia pidio al rey la merced de una limosna real para acudir a la satisfaccion de los derechos 
curiales en el despacho de sus bulas, y en una misma fecha se le concedieron mil ducados y a los oficiales 
reales de Santo Domingo se les mando cobtarselos de las rentas anobispale~.~~ Porque no conocia cuan 
cortas eran las rentas aplicadas a su dignidad y mitra y pensaba que fueran, cuando no largas, desahogadas, 
con diversas cantidades, asimismo prestadas, allego vestiduras sagradas y ajuar para montar casa arzobispal 
decorosa y limpia aunque no fastuosa. Todo se lo trago el mar implacable con el barco en que embarco su 
ajuar y, de contado, hubo de meterse, o mas bien arrinconarse, en una celda del convento de Predicadores, 
sus hermanos en religion. Pidio nueva merced al rey, quien le concedio 222 ducados de limosna. A su 
tiempo, el 27 de junio de 1602, el contador real paso al tesorero real de la Isla una libranza para retenerse 
la cantidad de los mil ducados y enviarse al Consejo, segun estaba pre~isto,t~~ y no teniendo el arzobispo 
mejor manera para ir pagando a particulares que la de cercenar alivios en si, viviendo de limosna en el 
convento, por tercera vez expuso sus muchas necesidades, y aunque el Consejo represento a S. M. el 17 de 
mayo de 1603 la aflictiva situacion de este prelado, el rey no quiso condescender, siquiera fuese con un 
ducado de los mil que el propio Consejo habia propuesto se le diesen." En carta de 2 de mano de 1604 
aviso al rey, para zanjar tantas, controversias con Osorio y Audiencia, "enviare mas luz y recaudas con mi 
companero que va en la fl0ta",2~~ y en su idtima, ya mencionada de 7 de julio del mismo ano, despues de 
expresar d m o  aquel bando publicado por Osorio, fue contra el, manibt6: "Porque digo estas verdades 
dicen, aunque muy mal, que no favorezco el servicio de V. M... De averse dicho mi parecer en esto, se 
recrecio buscar todas ocasiones en que me an podido dar pena, y hallaron dos: que fue embargarme el 
diezmo del azucar que es casi toda mi renta, y fue por estorbar juntamente la yda de mi companero a essa 
Corte, que estava nombrado por procurador de la yglesia y mio, para que V. M.; se sirviese de deshacer 
muchos agravios que aqui nos hacen ...* Si a las muchas torturas del espiritu se junto la noticia de aquella 
negativa real de ayuda, no obstante haber representado que en visitar pastoralmente todo el Arzobispado 
habia hecho muchas expensas, poco habria de faltarle ya para caer en grande y conflictiva postracion, o si 
Osorio hubiera alzado la mano y le concediera dias de tranquilidad o de olvido. Fallecio Davila Padii  el 
26 de julio de 1604, como ya se dijo, aqui rectificado el mes (Sec 269). 

144. Lo que escribio Alcocer sobre la muerte de Dauika Padilla. "No aprobo las despoblaciones de los dichos 
lugares (que fueron quatro) el Arzobispo, siendo de contrario parecer en esto del Presidente y Audiencia, 
que por la comunicacion con herejes y enemigos de la corona y no pagar los derechos reales informaron 
a su magestad que no avia otro remedio sino despoblarlos y pasarlos a otros puestos en medio de la ysla. 
El Arzobispo informo otros remedios mas suaves y no de tanta desmcion y dano, y este encuentro le 
costo lavida, porque el Presidente y Audiencia le dieron tantas pesadumbres que se la acabaron. Fue muy 
sentida su muerte y mas quando vieron que vino Cedula de su magestad en que cometia al Presidente 
que con acuerdo del Arzobispo y no de otra manera despoblase los lugares y los pasase a otras partes 
en medio de la ysla, y como ya era muerto el Arzobispo, sin aguardar a mas, los despoblo y paso a otros 
lugares, a donde todos los vecinos an perecido de pobreza y varias enfermedades, como ya e referido. 

243Supra (48). 
zHAGI, Contaduria 1055 (diferida la ejecucion). 
U 5 ~ ~ ~ ,  53-26. 
2%upra (15). 
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Esto no tubiera e h  si el Anobispo fuera vivo, que antes lo contradixera y no lo apmvara, como ya lo 
avia empezado el hacer antes de su muerte, que fue casi repentina, de una ligera calentura, en el ano de 
1604".U7 Cautelose Alcocer al final de su Relacion suma& de todo cuanto escribio, y nosotros ya conoce- 
mos el numero de sus inexactitudes para apreciar cuan bien pronto la verdad historica quedo envuelta 
en sombras de confusion a desecho de la mejor voluntad para acertar medianamente. 

145. El den, en 1606, segun el cmo de ate  aiio. Los miembros del clero secular, conhrme al censo 
ordenado hacer por Osorio, era, poco mas o menos, el mismo que al tiempo de fenecer el bien probado 
p ~ d e n t e  pastor Davila Padilla, pues consta solamente haber fallecido antes del mismo censo el cura de la 
Catedral, Pedro de Frias. Muy escaso, como puede reconocerse, fue el numero de presbiteros; parroquias 
estaban sin ser provistas por defecto de rentas con que poder sustentarse sus parrocos, y en cuanto al 
dero regular, aunque por ventura duplicaran el numero de los seculares, su omision en el censo mas bien 
pudiera achacarse a inestabilidad de conventualidad que a norma de excepcion en punto a estadistica. 

RebendadaF (Cabildo eclesiastico): Don Pedro Bardeci y Mella, maestrescuela; provisor del a- 
bispado, sede vacante. (Arcediano con titulo de 14 de junio de este ano en camino); Juan Francisco 
Mancera Talaverano, channe, Alonso Cobo de Urreta, canonigo; tenia un hato de vacas en el distrito 
de Santo Domingo; Cristobal de Llerena, canonigo; poseedor de un hato de vacas y de dos estancias 
de labrantio en el mismo distrito; Juan de Villoria, canonigo; casta de hidalgos con solar conocido en 
la isla; Gaspar de Contreras, canonigo; Gaspar Jimenez de Viliarrubia, canonigo; con una estancia de 
jengibre; Luis Velazquez, canonigo; Juan de Villanueva, canonigo; Juan de Alfara, racionero (su titulo 
de canonigo en camino); un hato de vacas en Guanuma. 

Beneficiados en el arzobispado de Santo Domingo: Bernardo Velazquez de Ladrada, cura de la Catedral; 
Alonso Bazan, cura de la Catedral; Paulo Garcia, cura de Santa Barbara (con titulo de racionero en 
camino); Lucas de Robles, cura de Nigua; Aionso de Zamora, cura de Jaina; Diego bpez de Brenes, 
capellan mayor del Hospital de San Nicolas; tenia una estancia en la ribera de Jaina; Bemabe Peguero, 
teniente cura de Santa Barbara; Antonio de Barrientos, sacristan mayor de la Catedral. 

Presbftems, sin mgo u oficio: Juan de Pedraza, ? Salmeron; Juan de Silva; Bemardo de Carvajal; 
Rodrigo Alonso; Ambrosio Serrano Valdes; Andres Lopez Batista, oficial de curia? Pinto; Cristobal 
Rodriguez, cura de Monte Plata; Diego de Cbpedes, cura y vicario de Boya;? Ahumada, cura y vicario 
de Ama; Juan Femandez, ciego, residente en h a .  

C l m  del Obispado de La Vega: Prebenus: Bachiller Paulo de Rivilla, chantre de la Catedral (con 
titulo de maestrescuela de Santo Domingo, en camino); Luis Ramos, canonigo (con titulo de canonigo 
de Santo Domingo, en camino); dueno de un hato de vacas en Jarabacoa y una estancia de cazabe y 
legumbres en La Vega; Juan Diaz de Peralta, canonigo (ya hecho canonigo de Santo Domingo, el titulo 
en camino); tenia una estancia de frutos de huerta. 

Beneficiados: Francisco Brisel, cura y vicario de Santiago: dueno de una estancia. 
Presbfteros: Alonso de Tejada; Blas G o d e z ;  Pedro de Segura, Juan Serrano (los cuatro residentes 

en Santiago). 
146. Pasividad del clero en orden a la Aespoblacibn de la banda del Norte. Hemos visto como el clero, 

justamente los senores del Cabildo eclesihtico, representaban excesos o necesidades publicas y pedian 
remedio (Sec. 102) y en lo tocante a recomendaciones personales y a defensa de particulares, en todo 
tiempo dieron senal de vida, siquiera fuese juntandose tres o cuatro prebendados para arrimar sus 
firmas. El propio Consejo solia pedir, durante sede vacante, el mismo parecer que hubiera pedido al 
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prelado en sede plena, y como los prebendados, al fin, "solian" calificarse de "capellanes de S. M.", a tan 
"venerable Cabildo" nunca dejo de escucharse lo mismo cuando abogaba por el bienestar propio como 
cuando se preocupaba de la utilidad comun. Parece extrano que el Cabildo eclesiastico no recibiese de 
Osorio denegacion alguna a representacion exhibida contra las despoblaciones; lo que fuera prenda 
de alguna actividad, como lo hizo el Cabildo secular de la Ciudad. No basta para explicar este silencio 
que Baltasar Lopez de Castro escribiese que "habiendose publicado la orden de V. M. que el suplicante 
habia llevado, toda la gente de la ciudad de Santo Domingo, eclesiastica y secular, volvieron en odio, 
rencor y aborrecimiento el amor con que le habian recibido", antes por ocasion de ese rencor debio el 
Cabildo eclesiastico manifestar en lid expositiva lo que seglares, con el mismo rencor y aborrecimiento 
hacia Lopez de Castro, alegaron contra aquellas despoblaciones. Es dificil prescindir para este caso de 
cierta prudencia capitular en no observar una conducta oficialmente equivoca. 

Capitulo XM 
SUPRESI~N DEL OBISPADO DE LA VEGA 

147. El obispado de La Vega. 148. Los preiudos no fueron opuestos a la supresion del obispado de La Vega. 149. Lo 
que disponia la real cedula de 21 de julio de 1590. 150. Parecer de la Audiencia sobre ka informacion hecha en 1598. 
151. I n f m  que di6 Ddvika Padilka. 152. Oscwio el desplobador no tuvo contradiccion de prebendados. 153. Supresion 

del obispado de La Vega. 

147. El obispado de la Concepcion de La Vega. Despues de la creacion de este obispado (supra 3), sola- 
mente tuvo obispo que residiese en la persona del primero, don Pedro Xuarez de Deza, ya en la isla a fines 
de 1513, y, ausente a fines de 1518, en vano se le ordeno volver a su silla, pues las rentas que le tocaban 
de los diezmos eran insuficientes. Lo mismo le pasaba al obispo Geraldini que habia dado, desde antes 
de ir a residir, en negociar negros de Guinea para mantener una posicion social conforme a su estado. 
A la muerte de uno y o m  prelado, Fr. Luis de Figueroa fue presentado para obispo de las dos Iglesias, 
que asi se juntaron en Cabeza, porque con las rentas episcopales de ambos obispados, pudiese vivir sin 
reclamaciones angustiosas (supra 6). Esta union quedo sin efecto por la muerte de Figueroa, y vino a 
verificarse en la eleccion de Ramirez de Fuenleal, y fecha de 23 de diciembre de 1528.248 Todas aquellas 
infelicidades que a lo largo de estas p@nas se han mencionado (acabamiento de los indios, restriccion 
en las concesiones de negros para fomentar el trabajo, cesasion del laboreo de las minas, despoblacion 
creciente de la isla por emigraciones al continente en busca de mayores bienes y a costa de menos sudores, 
devaluacion de la moneda de la tierra, pleitos con las Iglesias por negarseles o disminuirseles los diezmos, 
menoscabo de las rentas de censos y capellanias, sequias, inundaciones frecuentes y terremotos, particu- 
larmente el de 1562, que destruyo Santiago, La Vega, el Cotui, e hizo fuerte estrago en Puerto de Plata y 
en la Yaguana), pusieron las rentas del obispado de La Vega en tan minoso estado, y las del arzobispado 
de Santo Domingo en tanto adelgazamiento, que ya no podia haber esperanza de mejora o de estabilidad 
en un cierto grado de miseria, si el puerto de Santo Domingo estaba de ordinario sin barco mercante, 
los del Norte de la isla desiertos en absoluto, los corsarios y piratas cercando a la continua la isla entera, 
y los remedios pedidos a la Corona tan sin remedio, que, al fin, la expoliacion que hizo el Drake en la 
ciudad de Santo Domingo y el pillaje kroz que ejecuto en las iglesias y en la Catedral, fue incentivo para 
que los prebendados de ella, sin dejar de meter la mano en el negocio del comercio ilicito (el canonigo 
Alonso Cobo de Urreta y dominicos, por tener convento en Puerto Plata, sirven de muestras), fueron 
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rnaquinando distintas maneras de logros, tales como conseguir la supresion de los arciprestes, echarse la 
carga del beneficio curado de la Catedral y el oficio de sacristan mayor de ella para que las distribuciones 
fuesen mas gruesas conbrme a la disminucion de personas, y, al cabo, hacerse perseverantes en el pedir 
la supresion del obispado de La Vega, aunque sin dano de sus actuales prebendados, con fundamento 
en la miseria general sobre cierto y a beneficio de la mesa capitular de la Iglesia Metropolitana. Si ningth 
prebendado vi6 obispo antes de 1568, ni despues lo vi6 sino viviendo en casa de alquiler, sin antesalas, 
sin aparato, sin coche, sin vino en la mesa N regalo alguno, y el que mas tuvo cuatro esclavos; si por igual, 
prelados y prebendados dependian de los diezmos y estos convertidos en moneda, eran mala moneda, 
parece logico que por la misma razon que hubo al principio de ayudar al pastor de la Iglesia de Santo 
Domingo con la renta del pastor de la Iglesia de La Vega, debiase atender a dar a los prebendados de 
aquella la renta de los prebendados de esta, suprimiendose el obispado y padndose los prebendados 
veganos a la Catedral de Santo Domingo. 

148. Los prelados no opuestos a la supresion del obispado de La Vega. bpez de Avila, Ramos y Davila 
Padilla nada perdian con la supresion de aquel obispado, porque las rentas que ya percibian del mismo, 
quedarian intactas y administrativamente unidas a las del arzobispado; sus obligaciones serian las mismas, 
pero las fatigas del ministerio pastoral mas ilevaderas, sobre todo por evadirse asi muchas ocasiones de 
correccion entre sujetos que por apremiantes ocasiones a delinquir en fuerza de penuria extrema, se hacian 
reos de culpas manifiestamente indignas del clericato. Velar solamente por la disciplina eclesiastica y la 
observancia de las ceremonias del culto y de la asistencia al coro, etc., habiendo solamente un Cabildo 
que no habiendo dos, era ya un grande alivio al par que los prebendados vivirian mas socorridos con su 
poca suerte de pertenecer a Iglesia tan pobre, como lo fue la Primada de las Indias. Es cierto que bpez 
de Avila y Ramos, en el clamar se les absolviese de la carga arzobispal, estuvieron en identico plan de 
mejorar las rentas de los prebendados. El primero concedio su venia para que el Cabildo expusiera a1 rey 
necesidades y el remedio, mediante la supresibn del obispado predicho, y de esta peticion se originaron 
las d e s  cedulas de 21 de julio de 1590, para que la Audiencia informase acerca de lo que convendria 
se hiciese, y que el prelado hiciese otro tanto. El arzobispo Ramos, atento a sanear el Cabido con be- 
neficiados mas con ejecutorias de virtud y ciencia que con aiegatos favorables a hijos que se decian de 
conquistadores y primeros pobladores, no mostro tan decidida voluntad para que en sus dias ganasen 
ventaja material los que, a su juicio, no se emulaban en lo espiritual; Davila Padilla, iiltimamente, acelero 
ante la Audiencia el expediente incoado en los ultimos meses de su predecesor y en uno con prebendados, 
oidores y testigos que habian sido llamados a declarar (informacion hecha del 10 al 16 de noviembre de 
1598), se manifesto decididamente por aquella supmion. 

149. Lo que disponia la m1 cedula de 21 de julio de 1950. La que hablaba con el Presidente y oidores 
decia: "Francisco de Herrera Melgarejo, procurador general de esa ciudad de Santo Domingo, en nom- 
bre de ella, me ha hecho relacion que el Obispado de La Vega estuvo conjunto y unido al Arzobispado 
de esa isla en cuanto a prelado y las Iglesias d~d idas ,  y que convenia que asi como esta junto el dicho 
Obispado con el dicho Arzobispado, lo estuviesen tambidn los prebendados de la dicha Iglesia de La 
Vega, con que la Metropolitana seria mejor servida y tendrian mas comoda sustentacion, y suplicome 
mandase proveer en lo sobredicho lo que mas conviniese, teniendo consideracion a que el Arzobispo 
de esa dicha ciudad ha hecho dejacion del dicho Obispado y que La Vega es pueblo solo de treinta 
casas pajizas, donde no es necesaria la Iglesia Catedral, y porque quiero ser informado" ... mandabase 
en ella que en la primera ocasion que se ofreciera, enviasen relacion para p r o ~ e e r . ~ ~  
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150. P a ~ e ~ e r  de la Audiencia soh la injhmmidn hecha en 1598. El 10 de octubre de 1600, Don Diego 
Osorio, presidente, y el Dr. Sanz Morquecho, oidor, tras corto pmimbulo de rekrencia a la d u l a  de 
1590, dijeron que "segun las inhrmaciones hechas y la relacion que se ha entendido, la ciudad de La Vega 
tendra hasta treinta vecinos, casi todos pobres y con casas pajizas, y asi el ganado de esta ciudad como de 
La Vega y de& lugares de esta isla ha venido en gran disminucion por los rescates que de 61 se han hecho 
y por lo mucho que se ha dejado de criar y se ha perdido con los grandes montes que se han criado de 
guayabas y montes, y asimismo se han perdido casi todos los ingenios de azucar, y el jengibre tiene poco 
valor, por lo cual las rentas de las dichas prebendas de las dichas Iglesias metropolitana y sufraghea son 
muy tenues y no se pueden sustentar con ellas congruamente los prebendados de ellas, y para que con 
mas decencia se sustente, convendra se haga la dicha union que se pretende como estan unidos mucho 
tiempo el dicho Obispado y Arzobispado, y de hacer la dicha union, no se seguira dano a los prebendados 
de La Vega, pues por su vida han de gozar de sus prebendas, ni tampoco resultara dano a los vecinos, 
porque con Vicario que alli asista, les basta para la administracion de los sacramentos".250 

151. Injimne que di6 Dauila PadiUcr. Arrimado al expediente por oficial del Consejo de las Indias, 
hallase en copia un capitulo de carta del prelado, su fecha 31 de julio de 1601, en tiempo que persod- 
mente habia ya visitado el obispado de la Concepcion. Manifest6 al Rey: "Ay una yglesia en esta ysla que 
llaman catredal de La Vega que, aunque esta yncorporada con el arzobispado por la pobreza de ambas 
mlesias, con todo eso a sustentado nombre de yglesia catredal. Yo he tenido y tengo grande escrupulo 
desto porque por el Concilio estan prohibidas a un prelado dos yglesias catredales, y si se incorporan, 
parece que la una ha de quedar echa colegial para satisfacer al Concilio; quanto mas que esta yglesia de 
La Vega es grande yndecencia que persevere con qualquier nombre, porque nunca puede sustentar mas 
de quatro prebendados, y agora hall& aes y tan olvidados de su obligacion que ninguno dellos havia 
visto la erection de su yglesia, ni sabian lo que, segun ella, devian hacer". Y a este tenor el prelado sigue 
enumerando cuantas irregularidades descubrio en aquellos capitulares, todas dignos contra las Horas 
Canonicas, viviendo el un canonigo cuarenta anos y el otro veinte en este libertinaje de espaldas a sus 
obligaciones; describe la ciudad "que no tiene mas del nombre, porque tema veinte casillas de paxa en 
un monte sin forma de calles, sino en un desierto y soledad ocasionada a lo que los ddrigos hacen", y ya 
"el Presidente y audiencia a informado que conviene que aquella yglesia se quite de alli, y agora aiiado 
que el no quitarse es ocasion de grandes ofensas de nuestro sejor y yrrision de las cosas de la yglesia; los 
hereges rondan estos puertos y saven estas cossas y dicen lo que quieren ..." Propone que alk "se podd 
poner un vicario y cura, y no ha menester mas. Ya no intereso en esto cosa temporal porque, quanto mas 
pueden dar, unida la yglesia me dan agora, por estar unida quanto a la caveza, etc".m 

152. Osorio el despoblador no mw conniadiccidn & prebendados. RefiriCndose el gobernador comisie 
nado para hacer las despoblaciones a diferentes puntos que en cartas anteriores habia comunicado, en 
carta de 8 de julio de 1605, decia al rey: "Tambibn apunte a V. M. de la mudanza de las iglesias, que 
era en lo que mas instancias se hacia., por estar este arzobispado en Sede vacante y haber en la isla el 
obispado de La Vega, que se ha suplicado a V. M. diversas veces lo mande anexar y trasladar aquella con 
la de Santo Domingo, y que los tres lugares de la banda del Norte eran de la jurisdiccion de La Vega, 
y, mudandose a tierra de Santo Domingo se decia que habria competencia entre los provisores de las 
dos iglesias, porque muriendo el prelado que lo es de ellas, a causa de no estar aun unidas se divide 
el gobierno en el interim que dura la Sede vacane y aunque entonces no dije a V. M. tan largo esto, 
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fue por tenerlo, como ello es, por cosa de muy poca consideracion, pues habia muchos medios para 
acomodar todo esto, asi viniendo arzobispo, como mandando aunar estas dos iglesias, como aqui se 
ha tenido por cierto anos ha y escritose cartas que V. M. lo tiene suplicado a Su Santidad, y todo esto 
cesara, se habia de componer aca en el interim, dandose los diezmos a cuyos son, que estos pertenecen 
a los prebendados de La Vega, y en lo que era jurisdiccion y gobierno, supuesto que apenas hay un cura 
en cada pueblo, se acomodase esto entre los dos provisores, como al fin se ha he~ho"."~ La oposicion 
recordada aqui por Osorio fue de parte del Cabildo secular (Sec. 285, Ddcimo inconwniente); cuantos 
eclesiasticos opusieran contra la ejecucion de las despoblaciones, a cuenta personal debe verse pues 
de oficio solo se sabe que bien cierta era ya para prebendados la division de los obispados, pues uno 
y otro provisor, aclarada la distribucion que habria de hacerse de los diezmos, ninguna contradiccion 
hicieron consistente para evitar la despoblacion ordenada, si los mismos alegatos que para la despobla- 
cion se presentaron en el Consejo, se habian manifestado para la supresion del obispado de La Vega. 
El lector tiene en sus manos cuanto elemento de juicio es identico para la una como para la otra, y 
aun puede discurrir que si Davila Padilla di6 arbitrios para remediar los danos de los rescates, no los 
di6 en oposicion al arbitrio de las despoblaciones, pues murio antes de conocerlo; siendo asi que este 
prelado habia senalado como muy razonables y muy graves razones para la supresion del obispado de 
La Vega los fraudes de los prebendados de aquella Iglesia, demas de la corta phrdida de gloria y honor 
de ciudad despoblada, sin brma de calles y metida en un monte, es mas que verosimil y en atencion 
el anonada miento de animo en que Rey, Audiencia y Presidente le pusieron que si hubiera vivido tan 
solamente quince dias mas (tiempo entre el de su defuncion y la noticia de la despoblacion ordena- 
da), muriera luego al punto, sabedor de ser socio y companero de Osorio su enconado adversario, sin 
esperanza de reconciliirsele en orden a cumplir con la voluntad real habiendo de participar con d de 
la inquina, maledicencia y enemistad de todo el pueblo. El habia motivado en la ruina general de la 
isla y en la conducta irregular consuetudinaria del clero vegano el remedio que no podia ser en dano 
de persona alguna. El que sucumbio bajo el peso de las pesadumbres propias, no habria sobrevivido 
un dia m8is al anuncio de haber sido designado colaborador responsable de un militar que, en ara de 
la obediencia al rey, era capaz de producir infinitas pesadumbres ajen as... 

153. Suw& del obispado de La Vega. El 14 de mayo de 1605 resolvia el Consejo de las Indias que 
los 800 ducados que debian pagarse por los derechos curiales de la expedicion de los Breves que unian 
las dos Iglesias de Santo Domingo y La Vega, se sacasen pro mta parte de las rentas pertenecientes a las 
dignidades, canongias y raciones vacas de la Iglesia de Santo D~mingo."~' Y sucesivamente en los dias 14 
y 28 de junio y 14 de agosto de 1606, se hicieron promociones en hvor de prebendados de la Catedral 
de Santo Domingo y los que eran de La Vega fueron trasladados al Cabildo eclesiastico triunfante en 
su demanda. Por eso al enunciarse los individuos del clero de la ciudad de La Vega en conformidad con 
su estado conocido por los ejecutores del censo (supra 145), hase agregado la promocion ya hecha de 
ellos, por el estado legal que ya tenian en virtud de la supresion cumplida del obispado de La Vega. 

* 
El 20 de junio de 1605 se di6 sucesor a Dhvila Padilla en persona del dominico Fr. Domingo Val- 

derrama y Centeno; este recibio sus ejecutoriales el 21 de diciembre de 1606, entro en Santo Domingo 
en noviembre de 1607, a tiempo que ya estaba trasladado (nombrado sucesor el 5 de noviembre del 
mismo ano de 1607), y salio de Santo Domingo el 14 de diciembre de 1608 (Fr. C.). 





TOMO 11 
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PARTE ESCRI'TA DESDE AGOSTO DE 1935 HASTA FEBRERO DE 1936 

Una parte de este tomo 11 de la Hirtorin de Santo Domingo fue publicada en entregas discontinuas en la revista Clfo, entre 1937 
y 1940. El autor titulo esa parte como h Eg4>loh en tiempo de Fummayur. Enrgmentar de un pequetio estudio hirtdn'co. Nosoaos 
incluirnos lo publicado en dicha revista en el tomo 3 de las Obmr eccogidac de Americo Lugo publicadas por la Fundacibn 
Cdpio ,  Inc., dentro de su Biblioteca de Clasicos Dominicanos (Vol. XVI, Santo Domingo, Editora Compio, 1993, pp.9-80). 
Ahora recogemos el texto completo del referido tomo segundo de la Historia de Lugo, el cual localizamos mecanografiado 
en uno de los fondos de donaciones del Arch i i  General de la Nacion: Seccion 12(7), Legajo 4, Expediente 1, Folder 1. En 
esta ocasion hemos trabajado con esos originales mecanograftados y con el texto de CWo, como forma de darles la unidad 
original. Debemos consignar, tambien, que el propio Dr. Lugo publico un pequeno folleto titulado h Espailoh en tiempos de 
Fwnmayot. Minar en la Erpcrfiola (Imp. J. R. Vda. Garcia, Ciudad Trujillo, 1940), el cual contiene los apartados del 163 al 188 

de la misma Hirtorin. Por dtimo, consignamos aqui que las notas son del autor. (Nota del editor). 





INTRODUCCI~N 

Capitulo 1 
ESPANA Y EL NUEVO MUNDO 

1. Espana. 2. Cisnemr. 3. Carlos V. 4. America en g n d  5. Valer & h Isla Espanola 6. Chicas e historias americanas 
7. M&, mg~ni* y politico. 8. MagaUanes. 

1. Espaila. Para ayudarnos a comprender los sucesos de que ahora se trata, sera bien referirnos 
antes al estado en que se hallaban las Indias Occidentales y a la situacion particular de la Isla 
Espanola, despues de echar una ojeada sobre Espana reflejando en algunos rasgos de la epoca 
el caracter del pueblo espanol y del monarca que lo regia. Era este Carlos V de Alemania y 1 de 
Espana, que llego flamenco a esta en 1517, viniendo de Gante, para salir espanol de Barcelona en 
1529 rumbo a Italia despues de haberse fundido su alma en el crisol iberico con la dura prueba 
de las Cortes de Castilla y Aragon y, sobre todo, con el hecho que ha debido de revelar mejor a su 
preclara mente el temple del pueblo espafiol como instrumento para su aspiracidn a la supremacia 
europea: me refiero a la resistencia contra los vejamenes de los favoritos extranjeros, por parte 
de los Comuneros dirigidos por Juan de Padilla, uno de los mis grandes espanoles de todos los 
tiempos, el cual, abandonado, herido y prisionero, antes de morir decapitado en Villalar el 24 de 
abril de 1521, escribio una carta a la ciudad de Toledo en que decia: "A ti, corona de Espana y 
luz del mundo; a ti, que fuiste libre desde el tiempo de los godos y que has vertido tu sangre para 
asegurar tu libertad y la de las ciudades vecinas, tu hijo legitimo, Juan de Padilla, te hace saber 
que tus antiguas victorias van a ser renovadas con la sangre de su cuerpon. Otra ensenanza fue la 
rebelion de los agermanados de Valencia. Autorizados por Carlos en 1520 a armarse contra los 
argelinos, volvieron sus armas contra la nobleza despues de constituir una junta dirigida por el 
cardador Juan Lorenzo y en que figuraban tejedores, alpargateros y labradores, plebeyos que toman 
el castillo de Jativa al mando de un confitero y derrotan al virrey Diego Hurtado de Mendoza 
al mando de un terciopelero, el heroico Peris, y conmueven durante mas de dos anos el pais. Y 
en 1538, por iiltimo, la voluntad de Carlos se estrella ante la entereza de las Cortes de Toledo, 
negadas a aceptar la imposicion del tributo de la sisa. 

2. Cisms. Al rayar el alba del siglo xvi la Espana que otrora habia dado a Roma emperadores 
y filosofos, se habia impregnado de Oriente; y por otra parte, la religion cristiana, adoptada por 
los godos a fines del siglo vi y para la cual la guerra de la Reconquista sirvio de precioso cultivo, 
habia producido esa flor de catolicidad que fue Cisneros, "en quien Castilla admiraba un politico 



E s c r i t o s  h i s t o r i c o s  4 3 -  A m e r i c o  L u g o  

y un santo' y cuya palidez y austeridad recordaban a los Pablos e Hilari~nes".~ La teoria del grande 
hombre esta con razon hoy desacreditada, porque este depende esencialmente del medio en que 
se ha formado; pero esta dependencia prueba, sin embargo, que solo es grande quien expresa con 
mas fuerza y claridad los rasgos fundamentales de su medio social. En tal sentido, el caracter de 
Cisneros refleja el de su pueblo. Observaba Cisneros rigurosamente, en medio de la grandeza, la 
regla de San Francisco, viajando a pie y mendigando su alimento. Menester fue una orden del Papa 
para obligarlo a aceptar el arzobispado de Toledo y para forzarle a vivir de modo conveniente a la 
opulencia del mas rico beneficio de Espana. Se resigno a llevar abrigos preciosos, pero por encima del 
sayal; amueblo sus aposentos con magnifico lecho, pero siguio durmiendo en el suelo; vida humilde 
y austera que le dejaba intacta, en los negocios publicos, la altiva grandeza del caracter espanol. Los 
nobles que el aplastaba, no podian dejar de admirar su valor. Una acta habria puesto en malos ter- 
minos a Fernando con su yerno: Jimenez oso romperla. Atravesando una plaza durante una corrida 
de toros, soltose el animal furioso e hirio a algunos de sus acompanantes, sin hacerle apresurar el 
paso".) Individualista el espanol y, por tanto, ciudadano primario en su tierra, era cosmopolita por 
su sentido religioso. Siete siglos de lucha le habian dado maestria en valor y audacia, y la ensena de 
la cruz, opuesta a la de la media luna, la fe como ideal. La union, por fin, de castellanos y aragoneses, 
entrego a Espana, durante un siglo, el imperio de dos mundos. Grande habia de ser para un rey 
de tan extraordinarios talentos como Carlos V, el fruto de la adhesion siempre mas personal que 
teorica, de pueblo tan bien preparado. 

3. Carlos V. En cuanto a Carlos V, reflejar aqui en un parrafo las ondas dilatadas y profundas 
de su glorioso reinado, seria reducir al hueco de la mano la cuenca del oceano. Inflexible hasta 
la crueldad en los primeros tiempos, dulcifico despues de 1525 su pristina dureza. Sabia que las 
fabricas del amor son mas duraderas que las del odio, y trato siempre de prevenir la guerra con 
la conciliacion. Ante los avances y la resistencia de la Reforma, engendrada por la emancipacion 
politica del Estado llano, desatada por el mero pretexto de unas indulgencias plenarias, sostenida 
por el incentivo de la secularizacion de los bienes de la Iglesia y creadora de luchadores tales como 
Lutero, Melanchthon, Zuinglio y Calvino, proclamo la libertad de conciencia en la dieta de Spira 
y en la de Ausburgo; e insistiendo en la reconciliacion, a su iniciativa convoco Paulo 111 el Concilio 
de Trento, del cual fue esforzado defensor: ocasion senalada de mostrar, una vez mas, sus grandes 
dotes politicas. En su rivalidad con Francisco 1 mostro noble consideracion, y de su guantelete 
ferreo salio ileso el honor del "Rey Caballero". Antes de Cervantes, nadie encarno como el la an- 
tigua caballeria espanola, cuando propuso partir el campo, ante Paulo 1, en terminos que parten 
limites con el exquisito furor de don Quijote: "Yo prometo a Vuestra Santidad, delante de este 
sacro colegio y de todos estos caballeros que presentes estan, si el rey de Francia se quiere conducir 
conmigo en armas de su persona a la mia, de conducirme con el armado, o desarmado, en camisa, 
con espada o punal, en tierra, o en mar, en un puente, o en isla, en campo cerrado o delante de 
nuestros ejercitos, o doquiera, o comoquiera que el querra y justo sean. Se lleno de gloria comba- 
tiendo al turco. Utilizo en sus campanas, algunas de las cuales dirigio personalmente, a grandes 
capitanes extranjeros como el Condestable de Borbon y Andrea Doria; y entre sus generales se 
cuenta al navarro Antonio de Leyva, el defensor de Pavia, a quien honro figurando como simple 
soldado, con una pica en la mano, en una revista, diciendo en alta voz al pasar ante el maestre de 

'Michelet. 
2Petri Martyris Anglerii epist. 
'Gomecius, de Rebus gentis a Fr. Vimenio Cisneric 1569, fol. 2,3,7, 13,64,66 cit. por Michelet. 
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campo: "Carlos de Gante, soldado del tercio del valeroso Antonio de Leyva". No confundia los 
limites de la firmeza con los de la obstinacion, y en 1552, ante la viril defensa de Metz por Guisa, y 
en cuyo sitio perdio 30,000 hombres, se retiro exclamando melancolicamente: "La fortuna es como 
las doncellas; solo se enamora de los jovenes y vuelve la espalda a los viejos". Finalmente, joven 
todavia, aunque desenganado y enfermo, reunio en Bruselas a principes, princesas, reinas, grandes, 
magistrados y senores; les narro su vida epica, enumero sus viajes, sus luchas y sus triunfos, sena16 
sus obligaciones y tratados, rememoro sus aspiraciones y deseos, exhorto a su hijo y a sus pueblos, 
y abdico en Felipe los estados de Fiandes y Brabante; y abdicando en el mismo, al ano siguiente, la 
corona de Espana y la de Napoles, con los dominios de America, y luego el imperio en su herma- 
no Fernando, murio en 1558, en el monasterio de Yuste, adonde se habia retirado desde 1556 y 
donde celebro en vida sus exequias, despues de pasar el resto de sus dias en aquel sitio amenisimo 
rodeado de numerosa servidumbre y ocupado moderadamente en ejercicios devotos, sin abdicar 
de su interes por los negocios del mundo ni de los placeres de la mesa. Cesar por naturaleza y por 
la cuna, orgulloso y ambicioso, nieto de Fernando el Catolico, que no es sino un felon afortunado 
en opinion de Maquiavelo, y cuya tradicion politica siguio sin recurrir a medios reprochables y 
elevandose del estiercol politico de la edad precedente hasta encamar en el trono la grandeza y 
seriedad del siglo xvi, preocupose en todos los problemas politicos del mundo, aunque no pudo 
comprender los balbuceos de los pueblos, politicamente recien nacidos, y aplasto las libertades 
de Castilla, reprimio cruelmente el movimiento de las clases populares en Valencia y en Mallorca, 
obligo a los moriscos al bautismo, combatio la Reforma, y dejo impune el asesinato del gloriosisimo 
descubridor del Mar del Sur; pero fue hombre de Estado antes que guerrero, diplomatico antes 
que fanatico. Educado en mandes, llego a Espana sin hablar el castellano; dio la espalda a Cisne- 
ros, se rodeo de una corte de flamencos, abuso, con exacciones, de las Cortes, que conservaron, 
no obstante, su firmeza; despilfarro los recursos de la peninsula y el oro de America, inagotable 
como el tesoro de los adorables cuentos grabes; pero el espfritu espanol senoreo su espiritu. De la 
estirpe de Carlomagno habiendo reinado al mismo tiempo que Francisco 1 y Enrique VIII, es el el 
prototipo del monarca moderno. Inferior solo a su excelsa abuela materna, superior a Fernando 
el Catolico y a todos los reyes de Espana austrias y borbones ejercio en la suerte de esta influencia 
decisiva, y es una de las grandes figuras de la historia universal. 

4. America en general Cabria relatar aqui, a grandes rasgos,' el descubrimiento de America por 
Cristobal Colon, los viajes posteriores de este en que descubrio la America del Sur que el llamo 
Nuevo Mundo, y la America Central; las expediciones de Ojeda y Nicuesa, en las que del fondo 
de un barril del barco de Enciso surgio inesperadamente el futuro descubridor del Mar del Sur, 
Vasco Nunez de Balboa, prototipo de conquistadores que tuvo rasgos de rey y a quien luego todos 
imitaron; las expediciones de Juan Ponce de Leon a la Florida, y la conquista de Mexico en la cual 
Cuauhtemoc salvo en el Nuevo Mundo el concepto de la dignidad humana ultrajado luego en su 
persona por Cortes. 

5. Valer de la isla Espai~ola. Esta conquista de Mexico y la del Perii, de la que ahora hablaremos, 
y la conquista y colonizacion de la isla Espanola son los tres hechos m& notables de la historia de 
las Indias Occidentales. Mexico y Peru resplandecen por su respectiva civilizacion autoctona, por su 
extension y gran potencia minera; la Espanola, por su primeria, su krtiiidad copiosisima y su clima 
acogedor, que hicieron de ella cabeza, granero, arsenal y centro de aclimatacion de Espana en el Nuevo 

'V. el romo 1. 
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Mundo. El historiador mexicano Carlos Pereyra dice con razon: "En gran parte la isla Espanola fue 
la conquistadora de MQtico, de la America Central, de Venezuela, de la Nueva Granada, del Bajo y el 
Alto Peru, de Chile y hasta de algunas zonas tributarias del Rio de la Plata".5 

6. Cronicus e historia americanas. Entre las historias de la conquista de MQico y del Peru con- 
viene dejar las que tiran sus lineas a atribuir todo el merito al caudillo principal. Dice Solis de 
Bernal Diaz del Castillo que 'en el estilo de su historia se conoce que se explicaba mejor con la 
es~ada";~ pero en el estilo de la suya, se advierte que la pluma pulcra, conceptuosa y poetica del 
mas elegante de los cronistas de Indias, maneja mejor el panegirico. Y asi en Gomara. En la de estas 
apasionantes conquistas, Bemal Diaz del Castillo, en lo que a Mexico respecta, se lleva los sufragios 
de Carlos Pereyra y de Ballesteros Beretta: para ambos la cronica de aquel es el mejor relato de la 
conquista. Menos acordes, en cambio, estan ambos autores al senalar el mejor relato del mayor 
de los imperios de las Indias: para el historiador espanol, el mas notable de los historiografos del 
Peru es Pedro Cieza de Leon, mientras el formidable publicista mexicano parece inclinarse al inca 
Garcilaso de la Vega. 

7. Cortes, organirador y polftico. Tan pronto como vencio a los aztecas en 1522, Cortes se ocupo 
con gran actividad en la integracion territorial y organizacion de Nueva Espana, revelbdose como 
hombre capaz de fundar y regir imperios. Desafortunada, con la temprana cesacion de sus funciones, 
estuvo America. En 1526 fue nombrado para residenciarlo Luis Ponce de Leon, el cual murio antes 
de dar comienzo a su encargo y lo mismo le ocurrio a su sustituto Marcos de Aguilar. La opinion 
publica habia rodeado siempre el nombre de Cortes de sombrias sospechas: se le acusaba de haber 
asesinado a su primera mujer y tenido participacion en la muerte de Francisco de Garay. Bajo el 
peso de nuevas acusaciones partid seguido a Espana el gran conquistador, de donde regreso en 
1530 confirmado en su titulo de Capitan General, y con nuevo titulo de marques, pero sin ejercicio 
de gobierno. Durante su ausencia se habia creado la Audiencia en 1528. En 1535 fue nombrado 
Antonio de Mendoza primer virrey de Nueva Espana y Presidente de la Audiencia. El conquistador 
de Mexico murio en 1547 en Castilleja, lugar de Sevilla, pobre y olvidado. Carlos V, que llamaba 
padre a Andrea Doria, fue ingrato con el mas grande de sus capitanes como habia sido ingrato con 
el Cardenal Cisneros. 

8. Magallanes. No era, sin embargo, Carlos V, incapaz de comprender y admirar a Hernan Cortes. 
Como este, era su rey, en gran manera activo capitan y politico. Incesante era la actividad del hombre 
que realizo en su epoca nueve viajes a Alemania, seis a Espana, siete a Italia, cuatro a Francia, dos a 
Inglaterra, diez a Flandes y dos a k c a .  Solia dirigir personalmente sus campanas al frente de sus 
tropas, como el magno rey de los antiguos francos; y su habilidad diplomatica virtio casi ininterrum- 
pidamente a sus pies el favor de la fortuna. Pero la profusion de asuntos que solicitaba su atencion, le 
hizo desatender no pocas veces los negocios de Espana y dilatar algunas demasiado la solucion de los 
problemas de America, aunque en las grandes ocurrencias obro con la prontitud y perspicacia de Isabel 
1, cuya tradicion siguio en punto a descubrimientos. Asi lo prueba el viaje propuesto por Magallanes, 
el mas importante en la historia de la navegacion despues del primero de Colon, y que no vacilo en 
acoger y decidio sin demora; del cual puede decirse que es la mas preclara hazana heroica conocida y, 
con mas propiedad que lo dijo Cervantes de la batalla de Lepanto, "la mas alta ocasion que vieron los 
siglos y esperan ver los venideros". 

5Historia de Amkiui esparl~li; Madrid, 1925; t. V., p.41. 
6Historia de la conquista de MPxico, Madrid, Gaspar y Roig, 1851, p.21. 
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Capitulo 11 
CONQUISTA DEL PERU 

9. Conquista del M 10. Un rasgo espaiiol 11. La mardur sobre Cajamama. 12. Jactancia de Pizanu. 13. Cajamama. 
14. Atahualpa. 15. Sucesos p0stffiore.s. Reenufo. 

9. Conquista del Perti. Al cabo de dos tentativas infructuosas de parte de Francisco Pizarro y Diego 
de Almagro para emprender la conquista del Peru, y convencidos ambos capitanes de la extension y 
riqueza de este pais, paso el primero a Espana y obtuvo autorizacion para descubrir y poblar doscien. 
tas leguas de tierrq y despub de conseguir en Espafia mismo soldados y navios, regreso a Panamd 
y salio de alli para la conquista en 1531. De familia pobre y humilde pero indomita y audaz, habia 
traido con el a sus hermanos Hemando, Gonzalo y Juan Pizarro y Martin de Alcantara. Tenia a la 
sazon cincuenta anos de su edad. Venido a la Espanola por el aiio 1504, paso cinco anos en Santo 
Domingo; y cuando Ojeda, despues de su segundo viaje a Paria, y Diego de Nicuesa, comerciante de 
la Espaiiola, organizaron en esta isla sus expediciones al continente, partio en 1509 con Ojeda quien 
le dejo luego en San Sebastian, al frente de sesenta hombres, para volver a Santo Domingo en busca 
de los refuerzos de su companero Martin Fernandez de Enciso. Alli le encontro este, que partio con 
61 al golfo de Uraba. Despues que Nunez de Balboa desconocio la autoridad de Enciso, representante 
de Ojeda, y la de Nicuesa, y se apodero del mando de las dos expediciones reducidas a una sola, se 
hallo en el descubrimiento del Mar del Sur con aquel famosisimo capitan, a quien mas tarde redujo 
a prision por mandato de Pedrarias. 

10. Un rasgo espanol. Pizarro era un heroe autentico. Hallandose en la Isla del Gallo, en ocasion 
de su segunda tentativa de 1524, despub de haber padecido el y sus ochenta y cinco soldados 
penalidades sin cuento, presentose Juan Tafur, enviado por el gobernador de Panama a recoger 
a los expedicionarios y dar por terminada la empresa. Pizarro se nego a la demanda de Tafur. En 
presencia de este, al ver a sus soldados decididos a volverse, trazo una raya en la arena de la playa 
con la punta de su espada, y les dijo, senalando el mar: 'Por aqui se va sano y salvo a Panama, pero 
vencido y afrentado; por alli, en cambio, con hambre, sed y peligros a la conquista del Peru, que 
nos dara honra, fama y riquezas. Pasen conmigo la raya los que se sientan dignos de esta heroica 
empresa, y vuelvanse a Panama los que no tengan animo para realizarlan. Pasaron trece con d: Pedro 
de Candia, Francisco Cuellar, Alonso de Molina, Cristobal de Peralta, Nicolas de Rivera, Juan de 
la Torre, Francisco Rodriguez de Villafuerte, Pedro de Halcon, Alonso Ponce, Antonio de Camion, 
Garcia Jarin, Martin Paz y Domingo Soral~ce.~ 

11. La mrcka sobre Cajamarca. Om mgo espa~l .  Salio Pizarro de Panama a la conquista del Perfi en 
enero de 1531, con ciento setenta y siete hombres y veinte y siete caballos. En el camino tuvo noticia 
de que en un poblado valle llamado Cajamarca residia el inca Atahualpa, a quien todos obedecian por 
haber vencido y hecho prisionero a su hermano Huascar, que habia venido a darle guerra por arrebatarle 
la gran provincia de que su padre le habia dejado por senor, diferencias con que Pizarro determino 
especular, como habia especulado Cortes en 1519 con las alteraciones que conmovian el imperio azteca. 
Enderezo, pues, su marcha directamente a Cajamarca, y aunque en el camino comenzado habia una 
sierra mala de pasar y gente de guerra, y aunque algunos cristianos fueron de parecer se tomase otra 
via, no quiso apartarse de el. Cortes no habria cometido nunca falta tal. De haber dispuesto Atahualpa 
defender el paso de la sierra, alli habrian sido vencidos con poco esfuerzo Pizarro y sus companeros. 

'Romulo Cuneo Vidal: Vida del conquistador del Peni, don Francisco Pium. Edic. Maucci, Barcelona; p.148. 
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Este persistio en remontar la sierra, respondiendo a los suyos "que si la dejasen, dirian los indios que 
no osaban ir a ellos, que no les pusiese temor la mucha gente de Atahualpa, que el socorro de nuestro 
Senor es suficiente para que ellos desbaratasen a los contrarios y los hacer venir en conocimiento de 
nuestra santa fe catolica, como cada dia se ha visto hacer nuestro Senor milagros en otras mayores 
necesidades"! Esta marcha desde San Miguel fue una verdadera salida de Don Quijote de la Mancha 
efectuada por lo menos quince anos antes que naciese el nuevo Homero que habia de cantar las que 
en su patria hiciese este audacisimo caballero, vivo siglos hacia en el impavido corazon del pueblo 
espanol. Frisaba precisamente con los cincuenta la edad del mas audaz de los conquistadores de las 
Indias. En Piura pregono, como si se hallara al frente de numeroso ejercito, que se volviesen a San 
Miguel los que quisieren hacerlo, que 61 seguiria a conquistar con los que quedasen, pocos o muchos. 
Fueronse algunos, y con ciento sesenta y cuatro soldados prosiguio a conquistar un mundo. La historia 
de America no conoce arrojo igual. 

12. Jactancia de Pizarro. De todas partes le llegaban nuevas del poderio de Atahualpa. Mensajeros 
de este trajeronle un presente de diez ovejas, y como le participaran que su senor habia aprehendido 
a su hermano y ganandole toda la tierra, respondioles: "Bien creo que Atabalipa es gran senor y buen 
guerrero; mas hagote saber que mi senor el Emperador, que es rey de las Espanas y de todas las Indias 
y senor de todo el mundo, me envio a estas tierras a traer a los moradores de ellas en conocimiento 
de Dios y en su obediencia, y con estos pocos cristianos que conmigo vienen he yo dabamtado mayores 
senores que Atabalipa ... Yo voy por estas tierras de largo hasta descubrir la otra mar, y si quisiere la guerra, 
yo se la hare...".9 

Llegados junto a un grande y alborotado rio, paso10 Hernando Pizarro, atormento a un indio 
principal, y este dijo que el inca esperaba en pie de guena; lo que fue confirmado, despues que el 
gobernador Pizarra hubo pasado el rio con su hueste, por un cacique, del cual supo que Atabalipa 
estaba delante de Cajamarca con cincuenta mil guerreros. Atahualpa envio comida a los espanoles 
la vispera de la llegada de ellos a Cajamarca. Hay fragancia en la breve descripcion que el cronista 
Francisco de Xerez hace de este pueblo "asentado en la halda de una sierra", con su plaza, casas, 
aposentos, gente, mezquita y fortaleza. 

13. Cajamarca. Llegados alli los cristianos la tarde del dia 15 de noviembre de 1532, envi6 Pizarro a 
Hernando de Soto con veinte de a caballo, y seguido a su hermano Hernando Pizarro con otros veinte 
a solicitar la venida del inca, y este prometio visitarle al dia siguiente, en que anuncio que se presen- 
taria trayendo gente armada. Pizarro contesto al mensajero: "Di a tu seiior que venga como quisiere, 
que yo lo recibir6 como amigo y hermanon. El inca tenia su real a una legua del pueblo solamente, 
con mas de treinta mil guerreros, los cuales salieron formando escuadrones, viendoles venir todo el 
dia los espanoles. Mientras tanto, propusose Pizarro coger vivo a Atahualpa. "Mando secretamente 
a todos los espanoles que se armasen en sus posadas y tuviesen los caballos ensillados y enfrenados, 
repartidos en tres capitanias, sin que ninguno saliese a la plaza; y mando al capitan de la artilleria que 
tuviese los tiros asentados hacia el campo de los enemigos, y cuando fuese tiempo les pusiese fuego. 
En las calles por do entran a la plaza puso gente en celada; y tomo consigo veinte hombres de a pie y 
con ellos estuvo en su aposento, porque con el tuviesen cargo de prender la persona de Atabalipan." 
Con tanta solercia previno el recibimiento del "hermano". Este, por su parte, presentose en son de 

8Francisco de Xerez: Verdadera  elacion & la conquista Peru, Madrid, 1891, p.64. 
'Id., ob. cit, p.71. 
I0Id., ob. cit, p.86. 



E s c r i t o s  h i s t d r i c o s  6;. A m k r i c o  Lugo  

paz, con inmenso y magnifico cortejo, sentado en rica y adornada litera sostenida en hombros por 
muchos indios principales; aunque dicen que traia una parte de su gente secretamente armada con 
porras, hondas y piedras debajo de las camisetas. Acercose al inca fray Vicente de Valverde, con una 
cruz en la mano y un breviario en la otra; y por organo de Felipillo, malisimo interprete, le dijo que 
el era sacerdote que ensenaba a los cristianos las cosas de Dios, las cuales estaban escritas en el libro 
que traia; mostroselo, y tambien la cruz, refiriendole como Jesucristo habia muerto en una semejante 
por redimimos del pecado; pidiole que entregara su reino a Pizarro, renunciando la administracion y 
gobierno de el en el gran emperador Carlos V, y, finalmente, que se convirtiera a la fe de Jesucristo y 
prestara obediencia al Papa, renunciando a la supersticion de los idolos." Inutil decir que Atahualpa no 
entendio nada de tan ridiculo discurso. Dicen que pidio el libro al fraile para examinarlo y lo arrojo al 
suelo diciendo: "No partire de aqui hasta que me devoldis todo lo que habeis tomado". El fraile fuese 
a Pizarro a decirle que no habia que aguardar mas tiempo. Pizarro dio la senal de ataque, "e como los 
indios estaban sin armas, fueron desbaratados sin peligro de ningun cristianon:12 sanguinaria matanza 
innecesaria. Alancearon los de a caballo los escuadrones de indios, y los de a pie cebaronse en estos a 
estocadas. De cinco mil pasaron los muertos, "tres mil quinientos a hierro, y los demas fueron viejos 
inutiles, mujeres, muchachos y ninos, porque de ambos sexos, y de todas edades habia venido innu- 
merable gente a oir y solemnizar la embajada de los que tenian por dio se^"!^ Murieron tantos porque 
Atahualpa les mando que no pelearan. Piarro, con veinte hombres, se abalanzo a alcanzar las andas, 
y despues de matar cruelmente a los que las tenian y a los caciques que sin defenderse las rodearon, 
asio a Atahualpa por un brazo, le derribo y llevo prisionero a su posada, donde para consolarlo le dijo, 
obsedido siempre por la quijotesca pasion que durante toda la marcha le agito: "No tengas por afrenta 
haber sido asi preso y desbaratado, porque los cristianos que yo traigo, aunque son pocos en numero, 
con ellos he sujetado mas tierra que la tuya y desbaratado otros mayores senores que tu, poniendoles 
debajo del senorio del Emperador, cuyo vasallo soy, el cual es senor de Espana y del universo mundo ..." J4 
Huian los indios al ver preso a su rey, y porque les habian tomado la entrada se dirigieron hacia una 
pared y la derribaron en su impetu para salirse al campo. "No se contentaron los espaiioles con verlos 
huir, sino que los siguieron y alancearon hasta que la noche se los quito de delante. Luego saquearon 
el campo, donde hubo muchas joyas de oro, plata y piedras preciosas".15 

14. Atahualpa. El mas psicologo de los historiadores modernos de Indias hace notar que entre P i r r o  
y Atahualpa hubo un pacto formal de rescate, y que Pizarro no supo sacar partido conveniente de la 
circunstancia de ser el inca Huascar prisionero de su prisionero.I6 El conquistador se dejo enganar por 
el barbaro: este orden6 la muerte de su hermano, mientras aquel corria desolado tras los tesoros del 
Cusco. Pasada la faccion de Cajamarca, Pizarro trocose seguido en Sancho Panza, y, naturalmente, la 
codicia rompio el saco. Si se hubiera guiado de la politica de Atahualpa, superior a la suya, ahorrando 
a este la vida y conservando asi el mejor resorte para la organizacion del pais conquistado, el precio 
del rescate habria sido verdaderamente colosal. Pero ni siquiera tenia mando supremo sobre su 
hueste, siendo heroe, pero no capitan. En tanto que el inca quiteno trataba de henchir el deposito 
hasta la altura senalada para su rescate, llego Almagro con su gente, y fueran excluidos por convenio 

"Inca Garcilaso de ia Vega: Historia geneml del Pmi o  Comentnrios wles. Madrid, 1800, t VI, pp.155-162. 
'2Hernando Pizarro, carta a la Audiencia de Santo Domingo, fechada en la Yaguana, noviembre de 1533. 
I3Garcilaso de la Vega, ob. y t. citados, pp.19@191. 
"Xem, ob. cit., p.93. 
"Garcilaso de ia Vega, ob. y t. citados, pp.201-202. 
'Carlos Pereyra, ob. cit., t. W, pp.127-132. 
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de toda participacion en el precio del rescate por no haberse hallado en el acto de la prisidn del rey. 
La impaciencia de los unos, por repartirse el oro ya reunido; la esperanza, en los otros, de participar en 
adelante del botin, y sobre todo, la incompetencia y debilidad de Pizam determinaron, no obstante la 
oposicion de Hernando de Soto, la muerte de Atahualpa. Sin fundamento ninguno para ello, este fue 
condenado a morir amarrado a un palo y ahogado; y Pizarro llevo su hipocresia hasta vestir luto por 
su prisionero, despues de haberlo matado con tan poco juicio como deslealtad. El historiador peruano 
Luis Ulloa Cisneros trata de justificar hasta cierto punto "la condenacion y muerte de Atahualpan, 
diciendo "que si HuLcar hubiese sido el victorioso sobre su hermano, este habria sufrido suerte mas 
espantosa; y que los espanoles no fueron sino el instrumento de la justicia inmanente de las cosasn." 

Esta manera de escribir la historia es ciertamente poco provechosa y aun malsana. 
15. Sucesos postenores. Reenvio. Despues de la "victoria" de Cajamarca y de la entrada en la ciudad 

del Cusco, Pizarro pudo entregarse a la organizacion del pais, en que se dio ocasion a la sublevacidn 
general de los naturales, ocurrida en 1537, cuya represidn costd la vida a Juan Pizarro, blasdn de 
Espana en el Peru, y a Cahuide, honor de los peruanos; asi como a las primeras guerras espanolas 
que manchan la epopeya de la conquista de America. Con respecto a una y otra cosa reenviamos 
infra al capitulo en que se trata, hasta 1543, de la irradiacion de la Audiencia de Santo Domingo en 
la parte de las Indias Occidentales conocida durante la primera administracion de Fuenmayor. 

OTRAS EXPLORACIONES Y CONQUISTAS 
@POCA DE FUENMAYOR) 

Capitulo III 
AM~~RICA DEL SUR* 

26. Amkica del Sur. Quito, Sebatufn de Banaicdzar. 17. El rio Amazonas. & k ~ .  18. Chefu. Reenvio. P e h  de Valditia. 
19. Buenos Aires, Antonio de Mendom. El licenciado Matiewo. 20. La Asuncion. Juan de Salazar y Domingo Martinez de 
Irah. 21. La Paz. h o  de Mendow. El Rio de la Plata, Juan de Ayolas. Alw Nunez Cabeza de Vaca. 1540.22. Santa 
Marta y Nuevo Reino de Gmnada. Reenuio. 23. Expedicion de Pedro Femandq de Lugo. 24. El licenciado Gonzalo limenez 
de Queda. Reenufo. 25. Pedm de Heredia. Reenuio. 26. Tim Firme o Castiua del Oro. Pedro Arias DrSvila (Pedmrid. 

La conquista del Istmo. Reenvio. 27. Venezuela. Lar Bekam. El obirpo Batidas. 

Capitulo IV 
AMERICA DEL NORTE 

28. Amkica del Norte. Expediciones de Heman Cortes en 1532,1534 y 1536. Reenuio. 29. La morida. Expediciones de 
Juan Ponce de iebn en 151 1 y 1521. Reenufo. 30. Expediciones del licenciado Lucas Vazquez de A y h  en 1521 y 1524. 
Reenuio. 31. Expedicion de Francisco de Garay en 1523. Reenuio. 32. Expedicion de Panfilo de Narudez en 1526. Reenvio. 
33. Expediciun de Hernando de Soto en 1537.34. E~diciones terrestres. Las Siete Ciudades de Piedra. Fray M a r a  de 

Niza en 1539.35. Francisco Vazquez Cormiado en 1540. Importancia de su expedicion. 

"Historia Uniwrwii, publicacibn del Instituto Gallach, t. Vi, Amhicu, p.294. 
'Esta parte del libro, asi como las relativas a America del Norte, Am6rica Central, las Antillas y la Bpafiola, que van del 

nfimero 16 al 42, no fueron desarrolladas por Amenco Lugo. (Nota del editor). 
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36. AmPrica Central Reino de Guatemala. Pdm de Alvado. Reenufo. 7. Nicaragua, prwincia. Rodngo de Contrerar: 
1534-1544.38. Las Grandes Antillar. Cuba 39. Puerto Rico. 40. Jamaica. 41. Antillas Menores. 

Capitulo VI 
LA ESPANOLA 

42. Estado en que las cosas estaban. 

LIBRO 1: PRIMERA ADMINISTRACION DE FUENMAYOR 

Capitulo VII 
DATOS PERSONALES SOBRE FUENMAYOR 

43. Fuenmayo~, presidente de Audiencia Su hermano D. Diego. 44. h m a y o r ,  obispo. Temina ka Catedral Ida a 
B~iici. 45. Fuenmayor, arzobispo y presidente sin ejdcio. 46. Sinodo. Mayor*. 47. Residencia. Cagar. Condmcrcih. 

Juicio de Leun Pinelo. 48. Relaciun & caras & kr Erjmtloka. 

43. Fuenmayo~; presidente & la Audiencia. Su h n o  D. Diego. Para detener la creciente decaden- 
cia de la isla fue enviado, en 1533, con el cargo de presidente de la Audiencia, el licenciado Don 
Alonso de Fuenmayor que desempenaba a la sazon el de oidor de Navarra; hombre ilustrado pero 
inferior, sin duda ninguna, a Don Sebastian Ramirez de Fuenleal, su antecesor inmediato. Goberno 
Fuenmayor la isla dos veces: Esta primera, de 1533 a 1543, en que lo sustituyo el licenciado Alonso 
Lopez de Cerrato hasta el 25 de junio de 1548 en que este fue nombrado presidente de la Audiencia 
de los Confines; la segunda, despues de erigida en metropolitana la iglesia de Santo Domingo y de 
nombrado el por su arzobispo; y duro de 1548 hasta su muerte, ocurrida ya en 2 de julio de 1554. 
Pero debe advertirse que, en esta segunda ocasion, siendo ya arzobispo se le mando "que para estar 
mas libre de su cargo; no use el oficio de presidenten.18 Llamado para la presidencia de la Real Au- 
diencia de Santo Domingo el 5 de diciembre de 1532, Don Alonso de Fuenmayor recibio su titulo 
con 400,000 maravedis de salario, el 9 de junio de 1533. Llego a la ciudad de Santo Domingo el 
14 de diciembre de 1533. Se le dio comision para visitar la ciudad de La Vega y su obispado, el 19 
de diciembre del mismo ano. Hallabase con d en Santo Domingo en 1537 su hermano D. Diego, 
negociador prudente, que llevo entonces al Peru el socorro de la isla Espanola. 

44. Fuenmayor, obispo. %mina la Catedral. Ida a Espana. Proveido por obispo de Santo Domingo 
y la Concepcion, se le despacharon las bulas el 26 6 27 de octubre de 1538. Sus ejecutorias, a 8 de 
febrero de 1539. Se le dio vacante toda, el 23 de mayo de 1540. Este ano, bajo su obispado y presi- 
dencia, se dio por terminada la obra de la Catedral de Santo Domingo, comenzada en 1523. Pidio 
ir a Espana en 1542, y se embarco para la metropoli el 25 de abril de 1544. El 30 de abril de 1547 
se le mando ir a residir a su obispado: "Ya sabeis los muchos dias que ha que salisteis de vuestro 
obispado y porque vinisteis.,. que vayais a residir a vuestro obispado; que ademas de cumplir en 
esto con la obligacion que ... al servicio de Dios ... descargo de vuestra conciencia, y hacer el oficio 
de buen pastorn. 

'Col. Docs. In&., 2a. S., t. XVIII O, p.8. 
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45. Fuenmqor, arzobispo y presidente sin ejercicio. El 12 de febrero de 1546 se erigio la iglesia de Santo 
Domingo en metropoli como ya se ha dicho, dandosele por sufragiineas la de La Vega, Puerto Rico, 
Cuba, Venezuela, Santa Marta, Cartagena y Honduras. Concediosele el palio al obispo Fuenmayor 
el 15 de junio de 1547, enviandosele las bulas el 16 de noviembre de 1547; y parece estaba todavia en 
Espana. Investido de los cargos de Arzobispo de Santo Domingo y Presidente de la Real Audiencia, 
ha debido de regresar a esta isla Espanola en 1548. El 7 de mayo de este ano se le ordeno, como ya 
se ha dicho, que no usase el oficio de presidente; de modo que tuvo el goce de este titulo, pero no el 
ejercici~.'~ Es por ello que he visto carta dirigida por el al rey en 1549 desde Santo Domingo, en la 
sola calidad de anobispo. 

46. Sinodo. Mayorazgo. Fuenmayor celebro sinodo en fecha incierta, pero seguramente despues de 
constituida la sede metropolitana; sobre el escribe al rey el arzobispo fray Andres de Carvajal en carta 
del 17 de julio de 1576. Bien puede asimismo tenerse a Fuenmayor, segun el docto historiador fray 
Cipriano de Utrera, "como fundador de un vinculo en esta ciudad de Santo Domingo, habiendo que- 
dado en obligacion del heredero el sostenimiento y patronato de una capilla en la Catedral, llamada de 
Animas, donde reposa el cuerpo del A este respecto dice Leon Pinelo: "1582. El arzobispo 
don Alonso de Fuenmayor parece que dexo fundado un mayorazgo sobre que litigaron don Alonso 
de Fuenmayor, en quien quedo, y dona Felipa Margarita de Fuenmayor, su hermana, que compuso 
el pleyto, hijos ambos de Rui Femandez de Fuenmayor, que parece fue hermano o sobrino de dicho 
arzobispo, y el concierto se confirmo. 3 de marzo (120)". Fuenmayor muri6 en 1554. 

47. Residencia. Cargos. Condenacion. Juicio de Leon Pinelo. Para tomarle residencia se dio el 6 de julio 
de 1541 comision al licenciado Cerrato, reiterado en Barcelona el lo de mayo de 1543. La residencia 
comenzo el 2 de enero de 1544. En diciembre de 1544 responde el rey a Cerrato: "Decis que el obispo 
de Santo Domingo debe cerca de cuatro mil castellanos que no tiene pensamiento ni voluntad de 
pagar. .." Fue condenado por sumarias del Consejo, en 2 de julio de 1554, cuando ya habia muerto, 
en 700 marcos de plata, la tercia parte para la Camara, tercia para pasaje de religiosos y tercia para 
los estrados, y en otras cosas; pero el insigne D. Antonio de Leon Pinelo, en su codice manuscrito 
custodiado en Madrid en la Biblioteca de la Academia de la Historia bajo la signatura D-95:' dice: 
"Quando el licenciado Cerrato tomo residencia era presidente Fuenmayor, cuya soberania debio de 
ser buena, pues della resulto hacerle arzobispo ..." 

48. Relacion de cosas de la Espanola. Dejo escrito el arzobispo D. Alonso de Fuenmayor un libro 
intitulado Relacion de cosas de la Espanola, que no ha sido dado a la estampa. A este manuscrito se refiere 
Antonio Lopez Prietoz2 como perteneciente a su coleccidn, y debe de tratarse de una copia. Dice el 

'Yo habia sostenido en 1933, en un corazon con D. Emiliano Tejera y en contra del parecer de D. ]o& Gabriel Garcia, 
que Fuenmayor no gobern6 por segunda vez. Garcia tiene raz6n en este sentido: en 1548 Fuenmayor fue de nuevo presidente; 
pero con la anormalidad de una presidencia nominal. 

mSanto Domingo, Diliccidadones histbricas, t. 1. Santo Domingo, Imprenta de "Dios y Patrian, 1927, p.436. 
nLa publicaci6n de este fndice general & lar Pbpekr del Consejo de Indias, y la del codice intitulado Gobmian'dn espirituul y 

temporal de Iru Indiar, ambas hechas en virtud de acuerdo de la referida Academia, por D. Angel de Altolaguirre y D u d e  y 
D. Adolfo Bonilla de San Martin, son el esfueno m& 6til hecho hasta ahora "para dar a conocer documentalmente la gran 
obra colonizadora por Espana en el Nuevo Mundow. Gracias a eila puedo escribir esta parte de mi historia, pues s e g b  el 
seiior D. Juan Tamayo y Francisco, director del Archivo General de Indias, "en los Registros o Cedularios que se conservan 
en este Archivo, desgraciadamente, en la serie de esos Cedukrios correspondiente a la Audiencia de Santo Domingo, hay de 
antiguo una laguna desde el 26 de agosto de 1547 hasta el 3 de junio de 1555". 

2ZEn su folleto Lar wtos de Coiun, Habana, 1878, p.15. Con su a d r a d o  descuido, el autor llama D. Alvaro a D. Alonso. 
Es posible que Lbpez Prieto remitiese al historiador Garcfa un tanto del manuscrito de Fuenmayor. porque ciertamente la parte 
relativa a la administracion de este es lo mejor documentado de la historia de aquel en lo que se refere a la era colonial. 



E s c r i t o s  h is tds icos -i:. A m i r i c o  L u g o  

historiador Garcia que el libro de Fuenmayor merecio la aceptacion de todos los historiadores de la 
tpoca y el aplauso de la generalidad de los hijos del pais. 

Capitulo MII 
AUDIENCIA DE SANTO DOMINGO 

49. &ada de Fuenmayor. La Audiencia. 50. Alonso de Zucrzo. 51. Roddgo Infante. higo Cerrnantes de Lwysa. R. Juan 
de V i i b .  53. lnstwucidn dejada por Ramirez de Fuenieai. 54. Fircakr. Francisco Donantes. Naufragios. luan de Fria. 

55. D. Luis Colon, capitan general. 

49. Llegada de Fuenmayor. La Audiencia. Llego a la ciudad de Santo Domingo el licenciado Aionso 
de Fuenmayor, como se ha dicho, el 14 de diciembre de 1533. Desde la partida a Nueva Espana de D. 
Sebastian Ramirez de Fuenleal, ocurrida en 1531, gobernaba la isla la Audiencia. Componiase esta del 
integro licenciado Alonso de Zuazo, oidor desde el 14 de noviembre de 1528 por muerte del licenciado 
Lucas Vazquez de Ayllon; del doctor RodrigoZ3 Infante, que habia reemplazado al licenciado Gaspar de 
Espinoza el 20 de mayo de 1530, cuando este se fue a vivir a Tierra Firme; y del licenciado Juan Vadillo, 
que habia sido nombrado en esta misma fecha, por muerte del licenciado Cristobal Lebron. 

50. Alonso de Zuazo. A causa de la salida de los oidores Infante y Vadillo, aquel para Santa Marta, 
y este para Cartagena, Zuazo goberno solo con el presidente Fuenmayor durante algun tiempo. Murid 
el 13 de marzo de 1539 y le sustituyo el 8 de octubre de 1540 el licenciado higo de Guevara, a quien 
residencio Cerrato en 1544. Dejo a su viuda Da. Felipa y a sus dos hijas, Da. Leonor y Da. Emerenciana, 
con otros muchos bienes y haciendas, un importante ingenio en Ocoa, de que mas adelante se hablara. 
Guevara murio poco despub de la llegada de Cerrato. 

51. Rodrigo Infante. ffiigo Cervantes de Loaysa. Probablemente en el invierno de 1534, despues que 
Fernandez de Oviedo hubo entregado al Consejo, cuando fue a Espana por procurador de la isla, 
el proceso y sentencia que la Real Audiencia, escandalizada con las quejas que llovian contra Diego 
Garcia de Lerma, habia formado y dictado contra este, dicha audiencia envio al doctor Infante a 
Santa Marta a castigarle. El antiguo criado de D. Diego Colon, nombrado inmeritamente gober- 
nador de Santa Marta y alzado a mayores, se habia convertido en "notorio e insoportable tirano" ... 
El doctor Infante fue y le prendio y le sustituyo en el gobierno; Garcia de Lerma murio durante la 
residencia, y en 1535 Infante volvio a ocupar su sillon de oidor en Santo Domingo, donde a poco 
fallecio. Para sucederle en el cargo fue nombrado en 1537 el licenciado higo Cewantes de Loaysa," 
el cual llego a esta ciudad el 31 de mayo de 1538; y ejerciendolo le encontro y residencio Cerrato 
en 1544. Cewantes quedo solo con Fuenmayor en la Audiencia a la muerte de Zuazo, pues el 25 de 
julio de 1539 llegaba Vadillo a Panama, de regreso de su accidentado viaje tierra adentro de Uraba; 
y puesto que, por otra parte, Zuazo no fue reemplazado sino en 1540. Ai advenimiento de Cerrato, 
Cervantes quedo en Santo Domingo; "pero no residio en la Audiencia hasta ver como sucedia su 
despach~".~~ 

52. Juan de Vadilb. En cuanto al licenciado Juan de Vadillo, fue enviado en 1535 a Cartagena 
en sustitucion de Dorantes, a conocer y hacer justicia en las quejas contra el gobernador D. Pedro 
de Heredia. Relatanse su actuacion en Cartagena y la del Dr. Infante en Santa Marta, en el libro 

?'LI~manle as! Oviedo y el docto anotador del P. Aguado D. Jeronimo Becker. 
24Lei>n Pinelo le llama Juan N. Doc. Ineds. 2.. s., t.17. p.284). 
250viedo. ob.cit.. t. 1. p.158. 
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que trata mas adelante de la atencion prestada por la Audiencia de Santo Domingo a las cosas de 
Tierra Firme.26 Vadillo ha debido de regresar a fines de 1539 a Santo Domingo, donde como el 
mas antiguo oidor de la Audiencia le residencio Cerrato; y durante la residencia partio en 1547 
para Espana. 

53. ln~hucci6n &jada por Ramfez de Fuenleai. Tal era la neal Audiencia de Santo Domingo que 
formaban Zuazo, Infante y Vadillo en 1533, a quienes D. Sebastian Rarnirez de Fuenleal, al partir para 
Nueva Espafia, dejo una instruccion en que les encargaba que sentenciasen sin pasi6n ni amor y que 
guardasen el secreto del acuerdo. 

54. Fiscales. Francisco Dorantes. Naufragios. Juan de Frias. En 6 de agosto de 1534 fue nombrado 
fiscal de La Audiencia el licenciado Francisco Dorantes. Este fue comisionado primero que Va- 
dillo por pesquisidor en Cartagena, aunque Herrera dice que el rey, para dar orden en averiguar 
y castigar las cosas que alli pasaban, envio persona propia de Castilla. Frecuentes eran entonces 
los naufragios: no hay sino recordar el del licenciado Zuazo, ocurrido en 1524 en los Alacranes, 
que son islotes o mas bien escollos situados delante de la costa de Yucatan; y el del licenciado 
Lucas Vazquez de Ayllon en 1526, al entrar con sus naos en el rio Jordan, de la Florida, en la 
expedicion y armada que le costo la vida despuhs de haber desembarcado y poblado en Virginia, 
hoy uno de los Estados Unidos de America: sucesos todos que en la medida conveniente se tocan 
en el tomo 1 de esta obra, en atencion a la principalia de Ayllon y Zuazo en la historia de nuestra 
isla. Solo nos resta decir que la nave en que iba Dorantes se perdio; y perecieron el y todos sus 
acompanantes. El 27 de marzo de 1536 reemplazo a Dorantes en la fiscalia el licenciado Juan de 
Frias, de quien luego se hablara. 

55. D. Luis Colon, Capitdn general. Mencionaremos, para terminar este capitulo, un hecho que 
parece no tuvo consecuencia practica. El 14 de agosto de 1540 se nombr6 capitan general a D. 
Luis Colon. Entre las Cartas antiguas sobre buen gobierno & la lsla Espanola hay una "a S. M. del 
Almirante Duque dando gracias por haberle nombrado capitan general de la Isla: y que luego 
tomo posesion hizo alarde de la gente que alli habia prometido dar aviso de cuanto ocurriesen. 
Es de fecha 25 de mayo de 1542: "Pocos dias -dice- antes del anabidad pasada viniendo de la 
isla de Jamaica ... el presidente y oydores desta rreal audiencia me dieron una cedula por la que 
me enbia a mandar que yo le sirba de capitan general desta ysla ..." Muy luego consagraremos un 
capitulo especial a este hijo y vecino de La Espan~la.~' 

Capitulo JX 
INSEGURIDAD DE LA ISLA 

56. Piratas. 57. Piratas fmnceses. 58. Aviso sobre manar fmnceses. Preparativos de defensa. 59. Bam pirata ingies. 
60. Fortaieza & dento Domingo. 61. Ei alcaide Oviedo. 62. Mejm por Ouiedo. 63. Propuestas h e c h  por Ouiedo. 

64. Visita de Vaca de Castro a h Fortaleza. 65. Bastidn. Fortalezas. 66. C m  de h ciudad de dento Domingo. 

56. Piratas. No mucho despues de la llegada del presidente Fuenmayor, este y los oidores escribie 
ron al rey "que como la isla estaba desarmada, de modo que cualquier corsario que pasase a ella hada 

'6V. en Clfo, Ano Vi., No. XXiX, de kcha mayo y junio de 1938, pp. 158 y 159, el capitulo XXXIV de este Pequeilo estudio 
hittbriro, capitulo intitulado c) Carragena, especialmente desde el No. 203 hasta 206. 

17Este capitulo ha sido publicado bajo el titulo 'Don Luis Colon", en Cllo, Ano Vi, No. )(XVIII, de kcha mano y abnl 
de 1938, pp.105-107; el cual es el capitulo XiU de este Peqw* estudio, y comprende los niimems marginales 8693. 
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mucho dano, convendria que no se llevasen derechos de almojarifazgo de ningun genero de armas y 
artilleria". Las depredaciones cometidas en 1538 por un buque fran& en Ama justificaron muy luego 
esta opini6n de la Audiencia. Desde 1525 piratas franceses perseguian a los espanoles en el mar, y 
Espana se veia obligada a hacer armada para proteger su comercio indiano, servicio que fue intensifi- 
cado en razon directa del aumento de la pirateria, hasta la creacion de las grandes flotas en 1561; con 
lo cual el antes prospero comercio de las Indias decayd dpidamente: en solo 9 anos, de 1596 a 1605, 
bajo de 69 navios a 17. (V. infra Movimiento maritimo y pirateria). 

57. Piratas franceses. Para defensa de las costas, organiz6 Fuenmayor companias de tropa ligera 
y un escuadr6n de caballeria, y arm6 ademas un galeon y dos carabelas con 200 hombres, apm 
vechando la artilleria y municiones de una nave averiada de D. Alvaro Bazan; preparativos que le 
permitieron perseguir en 1538 un barco francb que habia apresado tres bajeles en Puerto Hermo- 
so y saqueado la casa de las Salinas: "despacho 70 hombres de a caballo y 50 infantes, que si no 
llegaron a tiempo de impedir que saquearan el ingenio que tenia el licenciado Zuazo en Ocoa, y 
uno de los que habia en h a ,  llevandose 15 esclavos, mas de 3,000 arrobas de azucar, el dinero 
que arrancaron con amenazas a los vecinos y otras cosas, lo hicieron de modo de coger prisioneros 
a 6 de los soldados que estaban todavia en tierra, los cuales fueron fusilados, y de ahuyentar a los 
demas obligando la nao y al patache que la auxiliaba a alejarse de la costa; habiendo tenido que 
ir los bajeles armados en persecuci6n de ellos hasta la Saona, donde los bombardearon e hicieron 
huir a toda vela ..." 

58. Aviso sobre cmarios franceses. Preparativos de defensa. Varias veces se le ordend a Fuenmayor 
estuviese preparado para la defensa de la isla, para lo cual le fueron enviadas alguna artilleria y otras 
armas y pertrechos. En abril de 1541 se le aviso "haber salido veinte naos de Bretana, que so color 
que van al trato de la malagueta, son corsarios para hacer dano a las naos que van y vienen de las 
Indias; que no salga de esa isla oro ni plata, y que es th  los vecinos apercibidos para resistir, y la 
fortaleza este5 al mas buen recaudo".28 Puso en efecto lo mejor que pudo tales drdenes; colocb cu- 
lebrinas en sitio conveniente para defender la entrada del puerto; y previendo la posibilidad de un 
desembarco por la playa de San Jeronimo, hizo construir una trinchera de madera, tierra y piedras, 
y al pie de ella mand6 cavar un foso, "erigiendo a trecho cuatro bastiones para colocar piezas de 
artilleria: trabajo provisional que sirvio de base a la construccion del frente de murallas que cenia 
la plaza del lado Oeste".29 

59. Barco pirata i+. Un barco inglb apreso en 1541 una nao espanola que venia de Ama bien 
cargada de azucar, cueros y canafistola; pero hacia mnm agua el barco pirata, que sus tripulantes deci- 
dieron continuar viaje en la presa despub de desembarcar a los prisioneros espanoles, abandonando 
su barco cuya artilleria sirvi6 luego para la defensa de La Yaguana. 

60. Fortaleza de Santo Domingo. Eran antiguamente las ciudades meros recintos fortificados, 
suerte de ciudadelas murales, refugio contra la invasi6n enemiga, porque en los tiempos primitivos 
no habia paz. Mas tarde, tampoco era posible suponer que la hubiese en deliberadas empresas de 
conquista. Rodeados por todas partes de posibles enemigos, la fortaleza, origen de toda ciudad, fue 
pues la primera necesidad de los espanoles en las Indias. El fuerte de la Navidad, levantado por 
Cobn en la Espanola, fue reproducido luego en todas partes. En las capitulaciones y asientos con 
los adelantados y conquistadores se prevenia se hicieren fortalezas en las partes donde vieran que 

18AGI, 78-2-1. 
Zq.G. Garcia, Compendio de la HUtmla. de Santo Domingo, t. 1, p.120. 
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conviniere, y se daba licencia para ello. Si otra necesidad los aguijoneo, pero en segundo grado, fue 
la Iglesia. Pero la seguridad espiritual no exigia templo de piedra. Por ello, mientras Ovando, al pasar 
en 1502 la ciudad de Santo Domingo al sitio que hoy ocupa de este lado del rio Ozarna, comenzo a 
edificar inmediatamente la Fortaleza de que tomo el nombre la calle en que hizo construir su propia 
casa, la iglesia mayor no empezo a edificarse sino en 1523. Ya hemos visto3" como, una vez labrada la 
fortaleza de Santo Domingo, el Comendador Mayor dio la tendencia de esta a su sobrino, lo que fue 
causa principal de su remocion, por no haber querido entregarla a un protegido del famoso obispo 
de Badajoz don Juan Rodriguez de Fonseca que, en resumen de cuentas, era el verdadero gobernador 
de todas las Indias. Hemos narrado asimismo el incidente sobrevenido con D. Diego Colon a su 
llegada, por haberse aposentado en la fortaleza con su esposa y servidumbre; de la que hubo de salir 
entregandosela a Miguel de Pasamonte, el cual la entrego a su vez a Francisco de Tapia, de quien la 
recibio, al morir en 1533, el cronista Gonzalo Femhdez de Oviedo, por disposicion provisional de 
la Audiencia, confirmada despub por el Cesar. 

61. El alcaide Oviedo. Habia estado por primera vez en la Espanola en 1515 el futuro cronista 
de las Indias, de vuelta hacia Espana desde el Darien, adonde el ano anterior habia pasado con 
Pedrarias Davila. Detuvose algunos dias en la ciudad de Santo Domingo para recoger y llevar a 
Espana cierta cantidad de pesos de oro; y alli diole, ademh, a Miguel de Pasamonte un presente 
para el rey compuesto de seis indios caribes flecheros, seis indias mozas y algunas muestras de azucar 
y canafistola, las primeras que fueron a la metropoli, adonde llego en diciembre. Tuvo ocasion, 
entonces, de contradecir en Barcelona las ideas de Las Casas sobre la gobernacion de Cumana, 
y regreso en 1520 al Darien, llevando a su mujer y a sus dos hijos, tocando a su paso, de nuevo, 
en la ciudad de Santo Domingo, donde paso ocho dias porque hallandose en aquella ciudad, y 
estando en una posada en que habia en un c o d  unos arboles que llaman manzanillos, sus ninos 
comieron de las avellanas que aquellos producen, y enfermaron de tal suerte, que el creyo que se 
habia quedado sin hijos. Volvio nuevamente Oviedo a la Espanola en 1523 con todos los suyos, 
desembarcando en la Yaguana y viniendo de alli por tierra a Santo Domingo donde dejo estable- 
cida su familia y siguio viaje a Espana con D. Diego Col6n que le llevo en su propia carabela. Dos 
veces fue llamado a declarar bajo juramento sobre la capacidad de los indios: la una, en Toledo, 
ano de 1525; la otra, en Medina del Campo, el ano de 1532. A punto de regresar a America, en 
1525 manifesto Carlos V deseo de conocer las cosas del Nuevo Mundo. Oviedo, no obstante haber 
dejado en Santo Domingo sus papeles, acudio a su memoria. Compuso y presentole el Sumario & la 
Historia & lar Indias, que fue publicado en 1526 en Toledo. El 30 de julio de 1526 toco por tercera 
vez Oviedo tierra de America, arribando a Nombre de Dios, de donde paso luego a Nicaragua; pero 
disgustado de Pedrarias y ansioso por volver al lado de los suyos, resolvio y emprendio partir para 
Santo Domingo. Al llegar a Panama, convino, aunque a desgrado, en representar al regimiento de 
esta ciudad en la corte. Solo toco, pues, de paso en 1530 en Santo Domingo, aceptando tambien 
la representacion del regimiento de esta ciudad. Renuncio en Espana la plaza de veedor de las fun- 
diciones del oro de la Tierra Firme, que fue proveida en su hijo Francisco Gonzalez de Valdes; fue 
nombrado Cronista General de Indias, y regreso a Santo Domingo en 1532. En enero de 1533, ya 
lo hemos dicho, fallecio el alcaide de la Fortaleza de esta ciudad, y la Audiencia y Oficiales Reales 
determinaron ponerla en manos de Oviedo; resolucion que por cedula de 25 de octubre del mismo 
aiio confirmo Carlos V. 

V. tomo 1. 
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62. Mejoras hechas por Ouiedo. Francisco de Tapia habia dejado en lamentable estado de aban- 
dono la fortaleza de Santo Domingo. Mejorola Oviedo cuanto pudo. Empleo algo mas que su 
sueldo, que solo era de veinte mil maravedis, en un lombardero: es verdad que Oviedo poseia una 
buena finca en la ribera del rio Haina, y que desde el 18 de agosto de 1532 se le habian senalado 
30,000 maravedis cada ano por que escribiese las cosas de las Indias. Se pagaban seis hombres a 
once mil maravedis, y con esto no querian permanecer, siendo preciso que el alcaide, de su pecu- 
lio, les diera todos los meses una carga de cazabe que costaba un peso oro; y utilizabanse ademas 
cuatro negros en traer agua de la otra parte del rio a la fortaleza, donde Oviedo hizo construir un 
aljibe. Durante su ultima estada en Espana habia dicho Oviedo bajo juramento al Dr. Beltran, 
ante todo el Consejo, cuales eran las cosas de que la fortaleza se hallaba mas necesitada. Dieronle 
entonces los Oficiales de la Casa de Contratacion 50 ducados, con que compro lanzas y lanzones 
e hizo fabricar 20 barriles de polvora y otras cosas, y dejo haciendo 4 piezas de artilleria; nada de 
lo cual habia sido enviado todavia en 1537. Alarmado por la temprana presencia de piratas en los 
mares de las Indias, escribio ese ano al Consejo insistiendo en la remisibn de dichos pertrechos y 
manifestando que en el momento mismo en que escribia estaban en el puerto de Santo Domingo 
"quatro naos cargadas, que lo que llevan vale sobre cinquenta quentos, e no osan salir a la mar, 
porque hay nuevas que andan ciertos navios de franceses por aqui cerca". El ano siguiente Oviedo 
vio cumplidos sus deseos: se mand6 proveer "de gruesa y muy hermosa artilleria" la fortaleza y se 
trajeron culebrinas de bronce de a setenta quintales por lo menos cada una, caiiones de a cincuenta 
y cinco y medias culebrinas de a cuarenta; y para probar como encendian fuego los indios en la 
Espafiola, frotando con la punta de un palo recio dos palillos ligeros tendidos en tierra. Oviedo 
nos da del desembarco y traslado de tal carga la pintoresca escena siguiente: "E despues -dice- 
que las naos llegaron a este puerto e se sacaron estas piezas en tierra, hecimosl'as llevar a braqos a 
muchos negros, e mureronlas hasta esta casa, y como era mucha gente la que tiraba de cada pieza, 
por muy pesadas que eran, las traian corriendo; pero a cinquenta passos se encendian las ruedas, 
y para excusar esto, hice que a par de cada tiro fuessen hombres con calderas llenas de agua, con 
que yban banando e matando el fuego"." 

63. Propuestas hechas por Ouiedo. Propuso Oviedo al Consejo la formacion de escuadrillas 
dedicadas a hacer reconocimientos en la mar, y que se fortificase a Puerto Rico, San German, la 
isla de la Mona, Nombre de Dios, Puerto Belo, la isla de Bastimentos, embocadura del Chagre, 
Cartagena, Santa Marta y al estrecho de Magallanes. Habia en tiempo pasado hecho el rey merced 
de un solar dentro de los solares de la fortaleza de Santo Domingo al licenciado Espinosa, que en 
el fabrico dos casas, las cuales vendio, sin duda al ausentarse para Tierra Firme, y parece que una 
de ellas era a la sazon de un clerigo. Pidio Oviedo la demolicion de ambas, porque "quitan -decia- 
gran parte de la vista de la mar e entrada del puerto a esta fortaleza, e no puede aprovecharse del 
artilleria". El 24 de mayo de 1538 escribia a Carlos V: "Lo que conviene, ante todas cosas, es que 
Vuestra Magesstad mande labrar de hecho esta fortaleza en la punta adelante de donde agora esta 
doscientos pasos, e que le quede todo en sitio franco e libre donde la casa del' dotor Infante hasta 
la mar. .. e que en la otra punta del rio se haga una muy buena torre, donde este constante vela e 
media docena de tiros". 

64. Visita de Vaca de Castro a la fortaleza. El 30 de diciembre de 1540 llego a la isla Espanola el 
licenciado Crist6bal Vaca de Castro, que habia sido nombrado en junio de ese ano pesquisidor de 

jlOb. y t citados, p.173. 
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los asuntos de disturbios del Peru y comisionado para que de camino tocase en esta isla y visitase 
la fortaleza de la ciudad de Santo Domingo, viese como estaba fortificada y pertrechada, y avisase 
lo que le pareciese era menester para su seguridad. Aqui paso casi todo e1 mes de enero de 1541, 
en el Archivo General de Indias, donde se custodia nuestro pasado y el de toda America, estan, 
entre otros papeles relativos "al buen gobierno de la isla Espanolan, la visita hecha por Vaca de 
Castro a la fortaleza y tres relaciones sobre la artilleria que habia en la Atarazana de Sevilla con 
destino a Santo Domingo, y sobre la construccion de dicha fortaleza y enseres que se fabricaban 
en ella. Acompana al de la visita el titulo de alcaide de Gonzalo Fernandez de Oviedo, primer 
cronista de Indias. 

65. Bastion y arras obras de defensa. Fortalezas para Pumo Plata, La Yaguana y Ld Vega. En ese mismo 
mes de enero de 1541 se ordeno a Fuenmayor que se hiciese a la lengua del agua un bastion para 
defensa de la fortaleza; que se echara en el puerto, de una parte a otra, una cadena para defensa de 
los navios de corsarios; que en la parte donde se hubiera de echar estas, se hiciesen los torrejones 
y aparejos necesarios; y por ultimo, que se erigiera una fortaleza en Puerto Plata a costa de averias 
y de las deudas recargadas de la Real Hacienda. Y en noviembre del mismo ano se ordeno que la 
fortaleza se hiciera bien fuerte; y que, para la labor de ella se diese el tercio de las vacas que tenia 
el rey en la isla y cuarenta negros mandados a enviar. Desde octubre del ano anterior se habia dis- 
puesto que se hiciese una fortaleza en el puerto de La Yaguana a costa de averias. Observose al rey 
por la Real Audiencia que el bastion resultaria muy costoso bastando para impedir la entrada al rio 
Ozama, cerrada con una cadena; y que seria inutil una fortaleza en La Yaguana por lo abierto del 
puerto y por lo accesible de la costa. En mayo de 1542 se ordeno hubiese en la fortaleza de Santo 
Domingo un artillero con salario anual de 60,000 maravedis, que mantuviese aderezadas y limpias 
artilleria y municiones. Ya sabemos que desde el 11 de junio de 1511 se habia ordenado la ereccion 
de la fortaleza de La Concepcion de La Vega, avisando la manera que se hiciese. Para su alcaide se 
habian fijado 25 vellones de salario. 

66. C m a  de la Ciudad de Santo Domingo. Ordenose el 14 de mano de 1541 "que la ciudad de Santo 
Domingo se cerquen, y para ello se dio licencia para echar sisa en la carne por el tiempo que fuere 
menester, y fueron destinados cuatro mil pesos y ademas, los alquileres de algunas casas. Asimismo 
se dispuso que los esclavos que habian de labrar la fortaleza se ocuparan en la cerca de la ciudad; lo 
cual prueba la poca mano de obra con que se contaba para una y otra labor. Advirtiose al rey que 
la suma votada era insuficiente para hacer una cerca cuyo trabajo manual solamente valia sesenta 
mil ducados. El presidente Fuenmayor, sin embargo, adelanto bastante la construccion de ella, 
pero no tanto que dejase "casi concluida, como dice Garcia, la muralla fuerte y alta que defendia 
la ciudad de Santo Domingon. Reales ordenes posteriores a la administracion de Fuenmayor, como 
la expedida en San Lorenzo el 18 de julio de 1607 y dirigida al Presidente D. Antonio Osorio, y la 
despachada en Madrid, a 6 de mayo de 1608, dirigida a Diego Gomez de Sandoval, asi lo justifican: 
"Parece conviene se acabe de correr el lienqo de la muralla que se comenzo a los principios de la 
fundacion de ella (la ciudad), cortando por los pedassos de varrios qe dicis, pues las cossas que ay 
son de muy poca consideracion dejandolos por arrabales, y sacando en la murda que hicieredes 
hazer los trabezos necessarios para que desde ellos se puede defender todo en qualquiera ocasion de 
enemigo que se ofrezcan. "Fuenmayor -dice al respecto D. Emiliano Tejera- apenas llegaria hasta 
lo que se llamaba despues Palo Hincado ... Las murailas vinieron a terminarse en el siglo XVIII. 
Limoneros, arbustos espinosos y zanjas eran la defensa de la ciudad en ese tiempo desde el fuerte 
de La Concepcion hasta Santa Barbaran. 
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Capituio X 
TERRENOS COMUNEROS. ACUEDUCTO. MONEDA 

67. Mano de obra. Leye.i de Indias. 68. Ley sobre ~ t m ,  montes y timinos comunes. Tmnm comuneros. &es ini5tih. 
69. Acueducto. V&quez de AYlh. 70. Moneda. Pkez de Aimazdn. 

67. Mano de obra. &es de Indias. A causa, principalmente, de la cmeldad de Ovando, ya los in- 
dios se habian extinguido en general. La cuestion de la mano de obra se resolvio con la importacion 
de esclavos negros.32 Habiase ordenado por ddula dada el 25 de octubre de 1538 "que los muchos 
esclavos indios y negros que hay en la ciudad de Santo Domingo sin doctrinar, les sea ensefiado la 
doctrina cristiana como cosa que importa al servicio de Dios y bien de las animas". No se puede negar 
el decidido celo religioso mostrado desde el primer momento por la casa moniirquica de Austria en las 
Indias, consecuencia del ideal de unidad religiosa que se superponia en la metropoli al principio de 
unidad politica. Pero precisamente la falta de unidad politica patente en el individualismo particular 
y regional y mantenida por el caracter democriitico del Estado espanol, de una parte; y por otra parte 
la excesiva distancia, amenguaban los efectos de aquel celo hasta el punto que la referida orden no era 
sino una disposicion platonica mis. En cuanto a las Leyes de Indias de indole politica verdaderamente 
importantes, que aparte de su sentido de aplicacion general podriamos desde luego llamar dominicanas, 
fueron casi siempre desacertadisimas, como la de los repartimientos, las de 1541 sobre pastos, montes 
y terminos comunes, y la que en 1603 ordeno la destruccion de los pueblos de la banda del Norte. 

68. Ley sobre pustos, montes y terminos comunes. Tmenos comuneros. i.denes inutiles. La real orden 
dada en Talavera el 15 de abril de 1541, reiterada luego en Barcelona el 10 de mayo de 1543," no ha 
podido ser mas funesta: ella dio origen al sistema de los terrenos comuneros, o sea la posesion en 
comun, entre particulares, de grandes porciones de terreno; sistema que impidio por siglos el desa- 
rrollo de la agricultura en el pais, limittindola a la ganaderia. Esa disposicion fue la causa principal 
de la despoblacion y de la miseria perpetuas de la colonia, y del establecimiento de los franceses en la 
isla. importaba la orden dada en 1538% para que todo poseedor de tierra las labrase y habitase 
en el plazo de tres meses, so pena de perderlas? la de 154035 para "que todos los maestres lleven 
plantas de olivares, morales y rosales? la Espanola quedo convertida en un hato. Un siglo despues el 
coloso espafiol se veia obligado a contemplar cruzado de brazos, la creciente prosperidad de la colonia 
francesa a que dio ocasion la despoblacion del territorio casada por la R. O. de 1608. La isla solo 
estaba poblada de ganado. 

69. Acueducto. Conducta de V&quez de A y h .  No pudo Fuenmayor acabar el acueducto con la 
merced que para ello habia sido hecha en 1537 de quinientas vacas y otros tantos novillos. A pesar 
de los grandes sacrificios hechos por los vecinos desde los tiempos de Ovando para traer agua del rio 
Jaina, consintiendo en que se echase desde entonces sisa en la carne y contribuyendo, ademis, con 
quinientas reses vacunas, la obra apenas habia empezado. La sisa habia producido mas de 40,000 pesos, 
de los cuales, s e a n  Vadillo y Guevara, tenia Lucas Vbquez de Ayllon en su poder veinte y cuatro mil, 
y trataba y contrataba con esta suma para su provecho personal. 

70 Moneda. Pkz de Almazdn. Carlos V dispuso en 1535 se labrase moheda de vellon en la Casa 
de Moneda de la ciudad de Santo Domingo. En 3 de noviembre de 1536 se ordeno a Fuenmayor 

'C. Pereyra: k Hist. deA&ui, 1930, p.251. 
33AGI, 78-2-1. 
?'J. G. Garcia, C. de Hirr. & Santo Domingo, 1893, t. 1, p.118. 
3 5 ~ ~ 1 ,  78-2-1. 
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que labrase alli moneda, pero solamente de plata y vellon. En 9 de agosto de 1538 se dispuso que los 
reales valiesen a treinta y cuatro maravedis, y no mas; porque en las licencias que se dieron antes se 
permitia que valiesen a cuarenta. Esta limitacion fue mal recibida del pueblo, y Fuenmayor trato en 
vano de aplicarla. Promoviese en 1539 expediente a instancia de la justicia, regidores y vecinos "sobre 
que alli no valgan los reales de plata a treinta y cuatro maravedis por los grandes inconvenientes que 
resultabann. Con h m r o  Cabailero la Audiencia envio a solicitar en 1540 que se permitiera acunar 
plata en la isla y se dispusiese que los reales valieran a cuarenta y cuatro maravedis. Asi lo concedio el 
rey en mano de 1541, sin embargo, de lo proveido; y diose en abril siguiente la Orden que se habia 
de guardar en la labor de la moneda de vellon. Asimismo se quiso limitar el valor del oro. En 1540 se 
dispuso que el oro valga en la Espanola por la ley que tuviera. Trataremos con mas detenimiento de 
esta importante materia (moneda), en la seccion relativa a Indurhia y Cowtrio. 

71. l+ordmter sobre ensenanra. 72. Heniando GMh. 73. Gorjh okce  findar un w k o .  Capitulacion. 74. Bienes 
donados por Gorjdn. 75. Rewses de fwtuna de Gorjdn 76. Lentitud del Consejo de Indias. bnienes sobre estudios. Premio 

otmgado a Gorjh. 77. Deficiencia del Consejo de Indias. 78. Univmidad de Santo Tormfs de Aquino. 

71. Procedentes sobre enreiianza. Sabemos ya que en septiembre de 1516 habia sido ordenado que 
hubiese maestrescuelas; que, mas tarde, se dispuso "que el maestrescuela lea gramatica a los hijos de 
vecinos o que ponga persona que a su costa la lean; que en mano de 1523 se mando que "al que la 
leyere le den treinta reales de salarion; y que en 1530, por indicacion de Ramirez de Fuenleal, fue 
destinada la renta de una de las casas que habian sido compradas por los Padres Jeronimos, para el 
sostenimiento de un colegio en que estudiasen gramatica los hijos de los naturales. Esta tiltima ligera 
chispa de la lumbre del saber dio lugar a la primera Universidad de Santo Domingo, gracias a los 
sentimientos altruistas de Hernando Gorjon. 

72. Heniando Gorjon. Sobre el nos da el historiador Oviedo esta gentil noticia: "En la villa de 
A p a  (Azua) ques a veynte e quatro leguas desta cibdad de Sancto Domingo de la Isla Espanola, vive 
un hidalgo llamado Hemando Gorjon, senor de un rico ingenio de aqucar que alli tiene: este env i  a 
Castilla el ano de mil e quinientos e treinta e ocho una nao suya, cargada de m a s  de aqucar e cueros 
de vacas e canafistola ..."M 

73. Gorjb ofiece findar un colegio y un hospitai. Capitulacion al efecto. Natural de Medina del Campo, 
Gorjon habia venido en la expedicion de Ovando, y debe de contarse entre los primeros pobladores 
de Azua. Era alli riquisimo hacendado, cuando concibio el proyecto de emplear sus bienes en dotar y 
fundar en la ciudad de Santo Domingo un colegio que tuviera dos catedras en que se leyesen gratui- 
tamente todas ciencias, y un hospital para pobres que tuviese iglesia y capellanes; y en instituir dotes 
matrimoniales anuales a favor de doncellas necesitadas y honestas. El 17 de mano de 1537 envio al 
efecto poder notarial a Pedro de Viilanueva, vecino de Medina del Campo, para que capitulase con el 
rey. Ausente a la sazon de Espana Carlos V, no pudo ser aprobada por este la capitulacion concertada 
con el Consejo de Indias sino el 31 de mayo de 1540 en Lombeck." 

"Gonzalo Femandez de Oviedo y Valdb: Historia Geneml y Nancml de las Indias. 1855, t. N, ptig.535. 
nFr. Cipriano de Umn, ob. at., pags.2@23. 
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74. Bienes d o d s  por G o q h  pura el colegio Santiago de la Paz. Prometia Gorjon en ella construir a 
sus expensas el colegio, cuyo titulo y advocacion seria de Santiago de la Paz, y el hospital y la iglesia; 
y sostenerlos con las rentas que los bienes donados produjeran, los cuales estaban situados cerca de 
la villa de Ama y consistian en un poderoso trapiche o ingenio de azucar, gran extension de tierra de 
pasto, sembrada en parte de cana, canafistolas y naranjos, tres mil vacas, otras tantas ovejas, sierra, 
molino, fragua, carretas, bueyes y un centenar de negros. 

75. Rweses de fmna suflidos por Gorjdn. Pero despues de 1537 la fortuna de Gorjon tuvo reveses. 
Como detalle de la vida maritima de la epoca, y por lo que importa todo lo que a aquel insigne hidalgo 
se refiere, por ser uno de los mas ilustres ejemplos de filantropia en America, sea permitido transcribir 
aqui lo que sobre aquella rica nao enviada por el a Castilla en 1538 anade Oviedo: "Partio con bue- 
nos tiempos del Puerto desta cibdad de Sancto Domingo e continuando su viaje llego a las islas de 
los Azores. .. e tomo la nao agua e algun poco de refresco para el matalotaje, e no tanto como les era 
menester... e la nao se partio alli para continuar su viaje, e subcedieronles tales tiempos e tan forcosos, 
que ovo de dar la vuelta 6 volvio a esta isla y entro en este puerto un domingo ... dos dias de hebrero 
del siguiente ano ... : por manera que estuvo en este su mal viaje cinco meses e medio desde el dia que 
salio deste rio hasta que tomo a entrar en el. E por falta de mantenimientos comieron de aquellos 
cueros de vacas e assados, poniendolos primero en remojo, e cargabanlos de agicar; porque todos los 
otros bastimentos e cosas de su matalotaje se les avia acabado ... Por manera que la carga questa nao 
llevaba no volvio como salio, sino perdida e comida la mayor parte ... La ropa que escapo quedo muy 
damnificada o perdida, y el senor de la nao que he dicho pleyteo en esta Real Audiencia que aqui 
reside, con el maestro Johan Bermudez y el piloto Alonso de Baena, a cuyo cargo yba; y el litigio se 
determino por caso fortuito, e se defendieron contra la rquesta e voluntad de Fernando Gorjon, que 
decia que era caso de malicia o culpa de los ques 

76. Lentitud en la aprobacion de la oferta Gmjdn. drdenes sobre estudios. Premio otorgado a GMdn. Con 
descalabros de esta especie, no pudo Gorjon, como luego se vera, realizar en vida su noble proposito; 
el cual paralizado en el Consejo de Indias, no logrd avivar el interes por la ensenanza sino lenta y tar- 
diamente. El 11 de enero de 1540 se ordeno "que se establezca estudios de gramatica en la ciudad de 
Santo D~mingo".)~ Esta disposicion fue reiterada." El 20 de mayo de 1540 una R. O. se refiere a una 
relacion hecha por higo Lopez de Mondragon, vecino de Santo Domingo, y solicitador de causas en 
el Consejo de Indias, sobre lo bienes dotados por Go rjon.4' En el mismo ano el rey se dirige a Pedm 
de Villan~eva:~ y el 14 de agosto y el 17 de octubre de 1540, despues de la capitulacion de Lombeck, 
fueron expedidas cedulas relativas a esta? El 11 de noviembre de 1540 Gorjon fue armado caballero 
de espuelas doradas.# Y el 15 de enero de 1541 se dio otra R. O. sobre es~dios.'~ Hernando Gorjon 
es el precursor de John Harvard en el Nuevo Mundo. 

77. Deficiencias del Consejo de Indias. La tardanza de tres anos para la real aprobacion de la oferta he- 
cha por Hemando Gorjon, prueba la deficiencia de la organizacion del Consejo de Indias instituido en 
1524 para el mejor gobierno de las por otra parte remotas y demasiado vastas Indias Occidentales. 

3%ed~ y Valdes, ob. y t cit. 
NAGI, 782-1. 
eAGI, 782-1. 
''AGI, 782-1. 
4 2 ~ ~ ~ ,  782-1. 
"AGI, 78-2-1. 
"AGI, 7821. 
"AGI. 78-2-1. 
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78. Universidad en Santo Domingo. Si esa tardanza muy bien habria podido suceder que en 1538 
se creara m Santo Domingo la primera universidad del Nuevo Mundo como se pretende que 
lo fue. Pero tal pretension es infundada. Carlos V no pidio nunca al Papa que erigiera en Santo 
Domingo la Universidad de Santo Tomas de Aquino de que se habla en la bula In apostokztus 
culmine que se dice fue expedida por Paulo 111 el 28 de octubre de 1538. Los documentos de 1540 
y 1541 que acaban de ser citados son nuevos testimonios de ello. Ni esta probada la existencia 
de tal bula, y menos todavia la promulgacion de esta de conformidad con el derecho de Real 
Patronato Eclesibtico. 

capituloxn 
LOS RESTOS DE C O L ~ N  

79. Los mtos & Colbn. 80. Cesion & la CapiUa Mayor. 81. Resistencia & Lu autodades ecleribrticar. 82. Insistencia de 
fa Viweinu. 83. Reitemse la real orden. 84. Obstinacion de Lrs autondadcs echidsticas. 85. Reit6ra.w por segunda vez fa 

real or&n y es obedecida. 

79. Los restos de Colon. Sera bien ahora recordar que Cristobal Colon murio en Valladolid el 
20 de mayo de 1506, en la mas profunda obscuridad, desconocido de Espana, menospreciado 
por el rey Catolico, olvidado de todos hasta de Pedro Martir que se encontraba en dicha ciudad y 
que habia sido el primero en publicar en Europa la inigualable hazana del Descubrimiento; que 
fue sepultado en el Convento de San Francisco, y que a principios de 1509 su hijo D. Diego hizo 
trasladar los restos a Sevilla depositandolos en el monasterio de Las Cuevas. Recordemos tambien 
que tanto en la ordenanza y mayorazgo que hizo en 1502 cuanto en el testamento que otorgo la 
vispera de su muerte en Valladolid, habia dejado Colon dispuesto que su cuerpo fuese sepultado 
en la isla Espanola. 

80. Cesion & la Capilla Mayor. Muy adelantada ya la fabrica de la iglesia mayor de la ciudad 
de Santo Domingo, cuya primera piedra habia sido colocada en 1521 por el obispo Geraldini, la 
virreina Dona Maria de Toledo suplico al rey que le hiciera merced de la capilla mayor de dicha 
iglesia para enterrar en ella al almirante Don Cristobal Colon. Fuele concedida. En Valladolid 
firmose el 2 de junio de 1537 la cgdula que "faculta a Dona Maria de Toledo, madre del almirante 
D. Luis Colon, para que pueda sacar los huesos del Primer Almirante Don Cristobal Colon del 
Monasterio de las Cuevas extramuros de Sevilla y depositarlos en la Capilla Mayor de la isla de 
Santo Domingo." Y en mismo 2 de junio de 1537 fue hecha merced de la capilla mayor de dicha 
iglesia al Almirante D. Luis Colon, para que pudiese sepultar alli "los huesos de D. Cristobal 
Colon su abuelo, y los de sus padres y hermanos y suyo y de sus herederos y sucesores en su 
mayorazgo; y porque la capilla es pequena y desproporcionada al cuerpo de la iglesia, que antes 
que hagan sus enterramientos concerteis (la cedula va dirigida al obispo, dean y cabildo) con el 
dicho almirante y con la virreina que haga de nuevo la dicha capilla que sea conforme al dicho 
cuerpo ..." 

82. Resistencia de las autoridades ecksiasticas. Requerido el cumplimiento de esta Cedula, las autori- 
dades eclesiasticas de la isla no asintieron, alegando que para cumplirla era necesario "que el Almirante 
D. Luis Colon u otra persona por el efectuase la reedificacion de la capilla conforme al cuerpo de la 
iglesia, porque la que al presente hoy es mui pequena, y que la dotase". 

82. Insistencia de la Virreina. La Vineina insistio, diciendo al rey: "V. M. le ha hecho merced 
de la Capilla Mayor y de ello le mando dar Real provision para el Dean y Cabildo de la Iglesia, la 
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cual aunque fue presentada y aunque han sido requeridos so la dicha provision no lo han querido 
hacer como consta por el testimonio que de ello con esta ante V. M. se presenta; suplica a V. M. 
que pues elia esta presta a cumplir lo que V. M. por sus cedulas sobre ello ha mandado, mande so 
graves penas que luego se le dC la posesion de la dicha Capilla para que luego se pasen los huesos 
del que Nuestro Senor escogio para que V. M. poseyese aquellos antes y tan grandes Reinos y 
Riquezas ..." 

83. Reickuue &a real urden. Consultado el Consejo de Indii, la orden fue reiterada al obispo, d d n  y 
cabildo por &ula del tenor siguiente, dada en Madrid a 22 de agosto de 1539: "Nos fue suplicado que 
pues tl  (el Almirante) ni otra persona por 61 no se habia obligado a hacer lo que vosotros deciais, vos 
mandasernos que sin embargo de la dicha vuestra respuesta guardaseis y cumplieseis la dicha nuestra 
provision, y guardandola le diereis posesion de la dicha Capilla, que el por servir a la Iglesia le dada 
una casulla y aldticas y frontal de tela de oro frisada, y otro tanto de terciopelo negro con cenefa y 
faldones de tola de oro, y hara en la dicha Capilla una reja de hierro dentro de veinte anos e con nuestra 
merced fuese... Nos tuvimos10 por bien; por lo cual os rogamos y encargamos y mandamos que dando 
el Almirante Don Luis Colon a esa dicha Iglesia los dichos ornamentos, y obligindose que dentro 
de quince anos primeros siguientes hara en la dicha Capilla Mayor una reja de hierro decente y cual 
convenga para ello, veais la dicha carta y Provision real que de suso va incorporada, y sin embargo de 
la respuesta que a elia disteis, y de cualquier cedula que en contrario de eila se haya dado, la guardeis 
y cumplais en todo y por todo ..." 

84. Obstinacidn de las autoridades eckridsticas. La notificacion de esta nueva cedula tampoco dio 
resultado. Las autoridades eclesiasticas de la Espanola respondieron "que conforme a la posibilidad 
de la Capilla estaban dispuestos a senalar en lo bajo de ella a la una mano y a la otra para que en 
ambos lados pudiese dicho Almirante (D. Luis) hacer sus bultos en el grueso de la pared"; "que 
asimismo senalaban el mismo cuerpo de lo bajo de la dicha Capilla Mayor, sin llegar al pavimento 
del Altar Mayor, para que al mismo paso de lo alto, pudiera hacer boveda, para sus enterramientos"; 
y "que le senalaban lo susodicho con gran detrimento de la dicha Capilla, por ser muy pequena, 
sin que en la dicha Capilla toviese otra cosa mas del dicho enterramiento e bultos, porque estando 
puesto el retablo como habia de estar, quedaba para enterramiento en el mismo hueco de la pared 
de tres a cuatro palmos arriba, e que habiendose de hacer alli con cuan angosto estaba el dicho 
enterramiento no se sufria por reverencia de Sacramento"; todo bajo reserva de "que no pudiere 
sacar de la dicha Capilla al Obispo heraldino (Geraldini) que en ella estaba enterrado, y que los 
prelados (de dicha iglesia) que en ella se quisiesen enterrar, lo pudiesen hacer, sin que en ello se le 
pusiese impedimiento". 

85. Reitkrue por segunda wz &a real orden y es obedecida. Hizo relacion al rey el Almirante Don Luis 
Colon de esta respuesta del Obispo, Dehn y Cabildo de la iglesia de Santo Domingo, y obtuvo el 5 de 
noviembre de 1540 una real cedula terminante ante la cual las recalcitrantes autoridades eclesiasticas 
mencionadas no tuvieron mas remedio que obedecer. Esta cedula es importante porque determina 
incontestablemente que el 5 de noviembre de 1540 talauia no h a k n  sido depositados en nuestm igilesur 
catedml los restos del Almirante Don Cristobal Colon. "Nos fue suplicado -dice Carlos V en ella- que 
puesto que lo que vosotros respondiades era todo a fin de no cumplir lo que por Nos se os habia 
mandado, vos mandasemos que luego sin que en ello pusieredes dilacion le dibedes la posesion de 
la dicha Capilla Mayor, pam que se Uevasen a eua los huesos del Almirante Don C7istobal C o h  su abuelo, 
e para ello os pusiesemos a graves penas, pues habis dejado dos veces de cumplir lo que por la dicha 
nuestra carta e sobre carta della se os habia mandado, o como la nuestra fuese, lo cual visto por los del 
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dicho nuestro Consejo, juntamente con la dicha nuestra respuesta, e con la traza que nos enviasteis 
de la dicha Capilla, por cuanto nuestra voluntad es que la merced que hicimos al dicho Almirante 
deiia haya cumplido efecto, fue acordado que debiamos mandar esta nuestra carta para vos en la dicha 
razon, e Nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que veais la dicha nuestra carta, que de suso 
va incorporada, o sin embargo de la respuesta que a ella disteis, la guardeis e cumpl~is en todo y por 
todo, sean  e como en ella se contiene, e contra el tenor e forma della, ni de lo en ella contenido, 
no vais ni paseis en manera alguna, con apercibimiento que os hacemos que si asi no lo hicieredes o 
cumplieredes, o excusa o dilacion en ello pusieredes, mandhsemos proveer en ello lo que a nuestro 
servicio convenga". 

Capituloxm 
DON LUIS C O L ~ N  

86. Don Luis C o k  Su permanencia en Santo Domingo. 87. El pleito de lac Colones. 88. Cesion de lac priuilegios otorgados 
en Gmnada. 89. D. Luis C o k  capitdn general. 90. D. Luis Colbn y la Biblioteca Femandina. 91. M i d n  y muerte de D. 
Luis Coh. 92. Testamento de D. Luis C o k  Continuu la decadencia de los Colones. 93. Imposibilidad del mantenimiento 

de hr cupitulaciones de Santa Fe. 

86. Don Luis Colon. Su permanencia en Santo Domingo. Este obscuro personaje, revestido de 
nominal preeminencia, no interesa a la humanidad, pero importa a Santo Domingo en donde 
fue su cuna y paso buena parte de su vida; por ello nos referimos aqui a esta, tocando de paso 
lo que convenga saber sobre su familia. Nacio hacia 1519. Permanecio en Santo Domingo cuan- 
do en 1530 Dona Maria de Toledo, su madre, determino ir a Espana a seguir el pleito que su 
marido tenia sobre las cosas de su estado con el fiscal real. La virreina "llevo consigo a su hija 
menor, Dona Isabel, y al menor de sus hijos, llamado Don Diego, y dejo en esta ciudad a su hija 
mayor, Dona Felipa, y al almirante Don Luis, y a Don Cristobal Colon, sus hijos harto ninosn.* 
No hay prueba de que antes de 1536 ni en 1536 don Luis hubiese visitado Espana; tampoco 
se encontraba en esta a la muerte de su tio Don Fernando ocurrida en Sevilla el 12 de julio de 
1539; sobre la herencia y testamento de este se les escribio en 1540 a el y al canonigo Francisco 
de Mendoza, en carta dirigida a Santo Domingo.47 Es posible que pasase a Espana en 1540, ano 
en que, siendo aun menor, su madre renuncio por el a los privilegios que habian sido otorgados 
a su abuelo;48 pero se encontraba en Santo Domingo el 25 de mano de 1542, data de la carta en 
que acusa recibo del nombramiento de Capith General de La Espanola; y en este ano de 1542, 
su madre se nego a reconocer el matrimonio que contrajo alli en ese mismo ano con Dona Maria 
de Orozco; y finalmente, estaba en esta isla en 1547, en que caso alli tambien con Dona Maria 
de Mosquera, unica a quien de sus tres mujeres se considera legitima. Mas tarde caso por tercera 
vez con dona Ana de Castro. 

87. El pleito de los Colones. En D. Luis Colon, tercero y ultimo Almirante de las Indias, se extin- 
guieron los privilegios otorgados a Cristobal Colon para el descubrimiento de estas. Conculcadas ya 
en vida del descubridor las capitulaciones pactadas entre este y los Reyes Catolicos Don Fernando 

Qiedo, Hist. G. y N. de lcrr Indias, L 1, p.115. 
47Harrisse, Femand Colomb. 1872, p.44. 
%errara dice "que acordadas las diferencias, el Almirante voh6 (en 1540) a k ida Espafiola". (Historia de lcrr lndias 

Occidmtalcr, 1728, t. 111, Dec. VI, 199.2). 
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y Da. Isabel el 17 de abril de 1492 en la villa de Santa Fe de la Vega de Granada, el pleito de los 
Colones por la conservacion de dichos privilegios se dilato casi medio siglo: desde 1515 hasta 1564. 
Comenzado por D. Diego Colon, a la muerte de este, ocumda el 23 de febrero de 1526, reanudalo 
su viuda, requiriendo en 1528, como madre y tutora de don Luis, a los oidores de la Audiencia 
de esta ciudad de Santo Domingo donde vivia, sobre el uso de los derechos y prerrogativas de su 
hijo.'9 Pasa luego a Espana, como ya hemos dicho, donde fue muy bien tratada por la emperatriz 
en ausencia del emperador: su hijo D. Diego fue recibido por paje del principe Felipe; a don Luis 
le fueron senalados anualmente quinientos ducados para ayuda de costa, y Da. Isabel caso con D. 
Jorge de Portugal, conde de G a l v e ~ . ~ ~  

88. Cesion de los grivilegios otorgados en Granada. No seguiremos paso a paso los pormenores de 
este pleito celebre. Para conocer de t l  fueron comisionados el 26 de mayo de 1529 varios j~eces.~' 
En 1534 Da. Maria de Toledo nombra procuradores suyos a Diego Mtndez y a Diego de Arana:2 
y en 1535 solicita nombramiento de otros jueces.53 1537 es el ano decisivo de la abdicacion y 
decadencia de los Colones: el 17 de febrero otorgase en Valladolid un compromiso a nombre 
de D. Luis por el cual le fue cedida la isla de Jamaica y el 5 de septiembre le fue concedida una 
porcion de tierra en la provincia de Veragua, de una extension de veinte y cinco leguas en cua- 
d r ~ . ~ ~  En ese mismo ano le fue concedido el alguacilazgo mayor de las ciudades y villas de La 
E~pano la ;~~  obtuvo la facultad de trasladar a Santo Domingo, como ya se ha visto, los huesos del 
primer almirante y descubridor de las Indias; y fue concertado asimismo el matrimonio de su 
hermana Da. Juana Colon con D. Luis de la Cueva, para lo cual se mando remitir de la Espanola 
dos cuentos de maravedis que alli tenia. El 8 de noviembre de 1539 se concedio por real cedula 
poder y facultad al Dr. Hernando de Guevara para otorgar compromiso con Da. Maria de Tole- 
do, en manos de fray Garcia de Loaisa, cardenal de Santa Susana, obispo de Siguenza y confesor 
del rey, sobre los privilegios que habian sido estipulados con Cristobal Y en 1540 Da. 
Maria de Toledo otorgo, en su calidad de madre, tutora y curadora de sus hijos, el compromiso o 
apartamiento de los derechos a las gracias que habian sido concedidas al primer Almirante de las 
Islas y Descubridor del Nuevo Mundo." En virtud de este apartamiento, el 15 de abril de 1541 
se concedio por real cedula una pension vitalicia anual de 500,000 maravedises a Da. Maria y a 
Da. Juana, hermanas de D. Luis. 

89. D. Luis Colon, capitdn general. El 14 de agosto de 1540 fue nombrado D. Luis Colon capitan 
general de la Espaiiola. Entre las Cartas antiguar sobre buen gobierno de esta isla hay una dirigida "a S. M. 
del Almirante Duque dando las gracias por habersele nombrado Capitan Generaln; y D. Luis anade 
"que luego que tomo posesion hizo alarde de la gente que alli habia, prometiendo dar aviso de cuanto 
ocurriesen. Es de fecha 25 de marzo de 1542: "Pocos dias -dice- antes de la navidad pasada viniendo 
de la isla de Jamaica ... el presidente y oidores desta real audiencia me dieron una cedula por la que 

*AGI, -1-1-7/14, r. 2. 
SoOviedo, ob. cit, t 1, pp. 115-116. 
s'AGI, 14-7/14, r. 3 y 5. 
szAGI, 14-7/14, r. 3 y 5. 
"AGI, 1- 1- 7/14 i. 6. 
%AGI, 14-7/14, r. 13. 
55AGI, 14-7/14, r. 9. 
%AGI, 14-7/14, t. 12. 
VAGI, 41 -6-2/25, fol. 369 del Inv. de papeles de la Contrataci6n. Harrisse s e d a  el 28 de junio de 1536 como la fecha 

de esta sentencia arbitral, de conformidad a un Memorial impreso que consulto en la Biblioteca Nacional de Paris, 0 , 296 ,  
ob. cit, p.34, n. 2. 
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me embia a mandar que yo le sirva de capitan general desta isla..."." No obstante este nombramiento, 
mas nominal que real, el licenciado y ya obispo Fuenmayor permanecio al frente de la gobernacion de 
la isla hasta fines del ano siguiente en que entrego el mando al licenciado Alonso Lbpez de Cerrato. 

90. D. Luis Colon y la Biblioteca Fenurndina. Mero marquCs de Jamaica y duque de Veragua al 
alcanzar en 1544 su mayoridad, D. Luis Colon no supo conservar siquiera la famosa Biblioteca 
Colombina que como heredero de D. Fernando Colon le pertenecia, la cual paso definitivamente 
a poder de la Iglesia Mayor de Sevilia el 16 de septiembre de 1551. En efecto: al morir en Sevilla D. 
Fernando el 12 de julio de 1539, habia legado su biblioteca a D. Luis Colon, su heredero inmediato, 
pero a condicion de que este habria de gastar en conservarla 100,000 maravedis cada ano. En caso 
de incumplimiento, la biblioteca recaeria con igual obligacion en la Catedral de Sevilla, y finalmen- 
te, de rehusar esta, en el Convento de San Pablo. D. Luis Colon, menor de edad, no hizo ningun 
caso al requerimiento judicial que al respecto le fue notificado el 13 de septiembre de 1540 en esta 
ciudad de Santo Domingo, en donde se encontraba; y en 1544, Da. Maria de Toledo autorizo a los 
monjes de San Pablo para que trasladasen los libros a su convento. Alli permanecieron estos hasta 
que por disposicion del tribunal de Granada fueron instalados en el ala morisca que se extiende 
desde la Giralda a la muralla almenada del norte, cuya plataforma se llama galeria del Patio de los 
Naranjos, en una gran sala situada encima de las capillas de la Nave del Lagarto, los 15370 cuerpos 
de libros que D. Fernando habia comprado personalmente durante sus viajes por Italia, los Paises 
Bajos, Inglaterra, Francia y Espana misma, y que componian la Biblioteca Fernandina, nombre que 
fue trocado en 1552 en el de Biblioteca Colombina. Ningiin particular habia antes que e l  formado 
y poseido una biblioteca tan numerosa e imp~rtante .~~ 

91. Prision y muerte de D. Luis Colon. Poco o nada de provecho hizo D. Luis Colon en Veragua y en 
Jamaica. En la carta que en 24 de abril de 1556 le dirige Mardn Ruiz, se dice que el Almirante estuvo 
en el Perii en la epoca en que el licenciado Pedro de La Gasca redujo y vencio a Gonzalo Pi~arro.~" El 
lo de julio de 1556 le fue avisado por Martin Vazquez desde Jamaica lo acaecido alli con embarcaciones 
francesas y defensa que se les hacia?' En 1555 residia D. Luis en Valladolid, donde el 6 de noviembre 
presento informacion sobre la necesidad en que se hallaba, pidiendo se le enviasen ciertos bienes de 
las Indias para socorrerl0.6~ En 1557 no podia pagar sus atrasos?' El 11 de agosto de 1564 se aparto 
de todos sus derechos y prerrogativas en favor de la Corona espanola, quedandole solo el titulo de 
Almirante y el voto de regidor en la villa de La Vega; diosele en cambio una renta anual de siete mil 
ducados, la cual debia satisfacerse en Sevilla mientras el viviese, y en Santo Domingo despues a sus 
su~esores.~ En 1565 pidio facultad para vender una renta de 1,000 ducados que tenia en esta ciudad 
de Santo D o m i n g ~ ; ~ ~  y en 1566, licencia para pasar a las Indias 106 piezas de e~clavos.~ En 1558 fue 

NAGI, 78 -2-1. 
59Carta de Sevilla escritas por julio de 1539 a D. Luis Co16n, Ms. de la Colombina, publicada en la Col. de Docs. In&ditos, 

vol. XVI, ~.479; Memorial de D. Fernando Colon al emperador Carlos V (Codex SS. -254 -30 de la B. Colombina, publ. 
por Hatrisse en ob. at, a*ndices, W, p.181; Espinosa, Teatro de la S. 1. Metropolitana de Sevilla, 1635, p.104; Hatrisse, 
ob. at., p.48-49 y apendices U1 y N. 

60AG1, 1- 1 -7/19 (23. 
611d., 1-1-7/14 r. 18. 
621d., 1-1-7/14 t. 17. 
'j31d., 1- 1-7/14 t. 20. 
"Id., 1-1-7/14 t. 25 y 41-6-225, f. 369. 
"ld., 1-1-7/14 r. 21 y 24. 
661d., 1-1-7/14 r. 21 y 24. 
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arrestado en Valladolid bajo la acusacion "de haber contraido los tres matrimonios siendo vivas todas 
tres Estuvo preso en Arevalo y Medina del Campo hasta el lo de enero de 1559 en que 
por mas segura prision fue encarcelado en la fortaleza de Simancas, donde permanecio hasta 1563, 
ano en que, trasladado a Madrid, fue condenado alli e l  4 de agosto, despues de haber sido declarado 
culpable de poligamia, a diez anos de destierro; sentencia que confirmada en 1565 fue cumplida con 
todo rigor en Oran, por D. Luis, que murio en esta ciudad el 3 de febrero de 1572, ano y medio antes 
de la terminacion de su condena. 

92. Testamento de D. Luis Colan. Continua Lr decadencia de los Colones. En su testamento dispone 
D. Luis fuese sepultado en el Convento de San Francisco en Oran, y llevados luego sus restos a las 
Cuevas de Sevilla para ser depositados en la Capilla de Santa Ana; ruega a D. Diego Colon, hijo de su 
hermano D. Cristobal, sucesor del mayorazgo, efectue el casamiento que tiene prometido a Da. Felipa 
Colon, hija de D. Luis; y nombra, finalmente, por sus herederos universales a Da. Maria Colon, su 
hija, monja, y su mencionada hija Da. Felipa, a condicion de que esta contrajese matrimonio con D. 
D i e g ~ . ~ ~  Segun el testamento D. Cristobal, el sucesor en el mayorazgo, tenia cuentas pendientes con 
D. Luis. Fue tal su penuria, que sirvio en las galeras de Espana con 30 escudos de entretenimiento al 

En el ano 1567 solicito se le colocara en la carrera de las Indias; y tambien pidio permiso para 
conquistar los indios de las islas de Guadalupe y Dominica.'O 

93. imposibilidad del mantenimiento de las capitulaciones de Santa Fe. Se ha dicho que hubo perfidia 
de parte de los Reyes Catolicos en el incumplimiento de las capitulaciones hechas con Cristobal C o  
1on para el Descubrimiento; pero tal afirmacion es injusta. En 1494 se declaro que los descubridores 
habian de obedecer las ordenes de Colon,7' y esta disposicion fue reiterada en 1495 tanto respecto 
de los descubridores cuanto respecto de los colonos de la Espanola, aunque es cierto que el miserable 
estado de esta colonia obligo a dictar algunas medidas limitativas. Pero en 1497 Juan y Sebastian Cabot 
implantan la bandera inglesa en el Labrador; anunciase al ano siguiente que Enrique VI1 prepara una 
nueva expedicion; y no hubo mas remedio que revocar las disposiciones de 1494 y 1495, liberando 
de la jurisdiccion de Colon a cuantos quisieran descubrir. Los Reyes Catolicos no podian consentir 
en que Inglaterra con los Cabot, Francia con Geneville y Portugal con los Cortorreal se apoderasen 
de las Indias. Espana desato sus manos, atadas por la candorosa capitulacion que otorgaba a Colon 
el privilegio exclusivo de la navegacion de las Indias. Espana no podia permanecer impasible ante 
la ambicion y codicia irrefrenables de las demas naciones, por respeto a privilegios que habian sido 
acordados a Colon cuando no se sonaba siquiera con la trascendencia del descubrimiento, el cual 
despues de iniciado, mostro ser de tal importancia, que era necesario realizarlo con extraordinario 
y libre empuje. Aquellos privilegios eran cauce demasiado reducido para la inmensa actividad que 
era forzoso a Espana desplegar; y no fue esta quien los rompio sino la naturaleza de las cosas. Espana 
cumplio entonces por modo admirable sus inesperados, gravisimos y altisimos deberes; su heroico 
pueblo se mostro digno de la estupenda empresa, y de su seno volaron los halcones que habian de 
posarse en los mas elevados picos del Nuwo Mundo. 

"Memoria del plqto de la Sucesidn en posesion del E. y Ma- de Vmgua etc., (Bibl. Nat. de Paris, 0,298) cit. Por Harrisse, 
ob. cit. P. 36. 

68AGI, indice anaiitim relatiw a Colon y a su familia, nota. 
qd.,  1-1-7/14 r. 26. 
70AGI, papeles tocantea a D. Luis Colon y sus sucesores, 1-1-7/14, romas 26 y 28. Los papeles citados aquiestan transcritoe 

en la Coleccion Lugo, libreta 3O.. pp.43-67. 
"v. IMI~~. 
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LIBRO 11: CONTINUACION DE LA PRIMERA ADMINISTRACION 
DE FUENMAYOR 

Capitulo XIV 
PETICI~N AL REY 

94. Peticiones al rey. 95 Impuestos. 96. Sobre fmtalezas, moneda, mumlh y acueducto. 97. Estudio. Esclaws. Negros. 
98. &am. Cueros. Harina. Catiafistoia. Jabh. Atararanas. 99. Propios. Bienes de difuntos. Coweduria. Barreda. 

Casas. 100. Peticiones de carkter eciesidrtico. 

94. Peticiones al rey. En 1540 fueron enviados por la Audiencia a la metropoli, primero, Alvaro 
Caballero, y muy luego el canonigo Monsalve, ambos con el encargo de solicitar del rey mercedes de 
diversa indole cuya obtencion se tenia por necesaria para el mejoramiento de la isla. 

95. Impuestos. Pidiose no hubiese en adelante nuevas cargas; que fuese perpetua la exoneracidn ya 
temporal del derecho de alcabala, y general la del pago del diezmo sobre el oro; que a las importaciones 
para uso de los particulares se aplicase igual derecho de almojarifazgo que en Sevilla; y "que la exone- 
racion de derechos concedida a los frutos de la isla que Uevaran los vecinos de ella a Tierra Firme, se 
hiciera extensiva a cualquiera que las exportara". 

96. Sobre fmtaiezas, moneda, murah y acueducto. Pidi6 la audiencia que tuvieran efecto la merced 
de casa de moneda para acunar plata en la isla, permitiendo que los reales valieran a treinta y cuatro 
maravedies; y la de doscientos esclavos hecha a la ciudad para buscar las murallas y traer agua del rio 
Haina, que la contribucion echada a Santo Domingo para traer el agua de este rio y para hacer el 
puente, "no se empleara sino en lo primero, con lo que se aumentarian las propios y ganaria la ciudad 
en belleza, frescura y salubridad"; y que se ordenara la construccion de una fortaleza en Yaguana y 
otra en Puerto Plata. 

97. Estudio. Esclaoos. Negros. Pidiose asimismo al rey que se acordara fondos para el sosteni- 
miento del estudio que se habia ordenado establecer, y que se le concedieran las libertades de 
que gozaban los estudios generales; que se diera licencia general a los vecinos para introducir 
no menos de dos mil esclavos, y que se fijara en cuarenta y cinco pesos el precio maximo de los 
negros bozales. 

98. A&cures. Cueros. Harina. Canafistola. Jab6n. Atararanas. Se pidio que en todos los puertos 
espanoles se permitiera la introduccion de los azucares, cueros y canafistola que se exportaran de 
la isla, que se prohibiera en ellos la de los senores de otros reinos; que fuera libre la exportacion 
de las harinas de Sevilla para las Indias; que la canafistola fuese arrendada bajo ciertas condicim 
nes y por termino de cuatro anos, y exportada por una sola persona y vendida en Sevilla al mayor 
precio posible que se hiciera merced a los propios de una fabrica de jabon prieto que se trataba de 
establecer, y que se mandara techar las atarazanas que tenia el rey en el rio y puerto de la ciudad 
de Santo Domingo, haciendo merced a los vecinos de ella de una de sus tres naves para la carga 
y descarga de sus efectos. La merced de una de estas naves ya habia sido concedida en 1536 a la 
ciudad para lonja. 

99. Propios. Bienes de difuntos. Correduda. Bamda. Casas. Dos peticiones se referian a los propios 
o hacienda de la ciudad: hemos indicado ya la relativa a un proyecto de fabrica de jabon; era la 
otra, que se dispusiera que las cuentas de propios fuesen visadas por la Real Audiencia. En cuanto 
a bienes de difuntos se pedia que no pasaran a manos de los contadores sino a las de personas de 
confianza. Solicitabase asimismo que se restituyera la correduria al licenciado que la tenia, pero 
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que a la muerte de este se hiciera merced de ella al cabildo; que se sustituyera el licenciado Barrera, 
que tenia 30,000 maravedis de salario, con otro fisico letrado; y que se hiciera alguna merced en 
cambio de las cosas que habian sido tomadas para carcel. (Mas adelante tendremos ocasion de tocar 
algunos de estos puntos). 

100. Peticiones de caructer eclesidstico. Estas fueron el principal motivo del envio del canonigo Mon- 
salve. Se suplicaba al monarca que revocara la disposicion relativa a que se pusieran en manos de los 
oficiales reales los novenos de las iglesias, "asunto este tanto mas importante cuanto que, negandose los 
vecinos a pagar los diezmos de varios fiutos, no se podian llenar los gastos de ereccion, ni acabarse las 
fabricas de los templos en constmccionn. Llevo tambien Monsalve el encargo de solicitar que el pleito 
de los diezmos se faltara ordenando el pago de ellos por los vecinos; que se cubrieran dos canongias 
que estaban vacantes en la iglesia de La Vega, una de ellas por muerte del obispo don Pedro Suarez 
Deza; el beneficio de Puerto Real, que era curato simple; y que los que se prweyeran para la catedral de 
Santo Domingo, lo fueran en letrados y personas calificadas. Otras peticiones de esta naturaleza eran 
la de que las prebendas de la referida catedral se proveyeran por oposicion en hijos patrimoniales; la 
de que se impetrara bula para que los negros y los indios pudieran comer carne en cuaresma, y la de 
que se confirmara el gasto hecho por la ciudad de Santo Domingo en honras y sufragios por el alma 
de la emperatriz dona Isabel de Portugaln. 

Capitulo XV 
RESPUESTA A LAS PETICIONES 

101. Respuesta a kzs geticiones anteriores de Cabalkm y de Monsalw. Sobre impuestos. 102. Sobrejbrtuiezas, etc. 103. Sobre 
moneda, cerca acueducto. 104. Sobre productos, propios, bienes difuntos, etc. Mercedes eckribrticas. 

101. Respuesta a las peticiones anteriores de Caballero y de Monsalve. No he encontrado contestacion 
en 1541 sobre exoneracion de impuestos. Por cedula de 28 de septiembre de 1543, en atencion 
al crecimiento e importancia de la contratacion, fueron revocadas en las Indias las concesiones 
anteriores, ordenandose no se cobre el almojarifazgo mas de a razon de cinco y medio por ciento 
y los dos y medio en Sevilla. Sobre almojarifazgo, alcabala, diezmos, se hablara infra en lo relativo 
a Hacienda. 

102. Sobre foltalezas, etc. Ya hemos visto (supra y conviene repetirlo con mas precision aqui) que el 
rey respondio favorablemente a las peticiones relativas a la defensa de la isla, ordenando en octubre 
de 1540 que se hiciese una fortaleza en el puerto de la Yaguana, con 25,000 maravedis de salario 
para dicho puerto; y en 1541 otra en el puerto de la Plata (Puerto Plata), ambas a costa de averias; 
y, respecto de esta iiltima, de las deudas recargadas de la Real Hacienda; disponiendo asimismo 
en enero de 1541 que se hiciese en la ciudad de Santo Domingo, a la lengua del agua, un bastion 
para defensa de la fortaleza, echando de una parte a otra una cadena para defensa de los navios 
de corsarios, y haciendo los torrejones aparejos necesarios en el puerto de Santo Domingo en la 
parte donde se hubiere de echar dicha cadena para seguridad de los navios; que la fortaleza de la 
ciudad de Santo Domingo se hiciese bien fuerte; y que hubiese una persona en esta fortaleza para 
tener aderezada y limpia la artilleria y municiones de ella, que sepa tirarla, y al cual se diese 60,000 
maravedis de salario cada ano. 

103. Sobre moneda, cerca, acueducto. Sabemos tambien que, sobre moneda, el rey respondio favora- 
blemente a los deseos del pueblo, fijando en cuarenta y cuatro maravedis el valor de los reales (suw ..A 
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y que respecto de murallas, dispuso en mano de 1543 que en la Espanola se pudiese echar sisa en 
la carne por el tiempo que fuere menester para hacer la cerca de la ciudad de Santo Domingo (supta 
..J. Ya en enero del mismo ano se habia dado facultad para echar sisa en los mandamientos hasta 
doscientos pesos para obras piiblicas. Ninguna respuesta he encontrado de 1541 sobre el agua. Sobre 
ensenanza, nos ocuparemos infra al tratar de la cultura; y sobre esclavos y negros, en el capitulo relativo 
a las clases sociales. 

104. Sobre productos, propios, bienes & difuntos, etc. Mercedes eclesiasticas. Sobre productos, v6ase 
infia. Industria y Comercio. Sobre propios, el rey hizo merced en 1541 a la ciudad de Santo Domin- 
go de las casas que alli tenia, para propios; y dispuso quedasen para propios las casas en que se 
hacia cabildo en Santo Domingo. Respecto de bienes de difuntos, en enero de 1541, se ordeno a 
la Audiencia que el dia primero de cada ano tomase cuenta a los tenedores de dichos bienes para 
saber como habian guardado las ordenanzas e instrucciones. Ya se habia recordado en agosto de 
1535 a la Audiencia que enviase relacion de seis en seis meses de los bienes de difuntos. En cuanto 
a la solicitacion de mercedes eclesihticas, nos referiremos a algunos puntos de ella al tratar de la 
Igksia. 

Capitulo XM 
OTRAS DISPOSICIONES DICTADAS 

DURANTE LA PRIMERA ADMINISTRACI~N 
DE FUENMAYOR (DE 1533 a 1536) 

105. Fecundidad legisiatiw 106. Aiio de 1533. 1. Cabildo. 2. Fiel ejecutot. 3. Solam y aguas para ingenios. 4. Bartimentos 
pam Nueva Galicia. 5. OrdeMm pam Cuba 6. Haciendas. 7. Ejecuciones umm Gobeniadores y justicias. 107. Aiio 1533. 
8. Salario al hidente. 9. de testar. 10. Plantar de vides o drboies. 11. Fundicion en la Mejorada. 12. Ausencia de 
oficios. 13. Pkitos de Hachias de Cuba. 14. Cuenta de diezmos.. 108. Ano de 1534.15. Nombramientos de escribanos. 
16. Prohibicion de dar posada. 17. Sobre armas. 18. Que lar Oficiales de la contratacion cumplan. 19. Consultas para ir a 
descubrir. 20. M u h  y acemilas. 21. Gmmdtica 109. Afio de 1535.22. CatiaprtOla. 23. Alcaides y alguaciles. 24. Lenado 
de pobres. 25. Dese- personal de finciones. 26. Pago a los o idm.  27. Diezmos de las iglesias. 22. Catiajutola (V. infra 
Industria y Comercio). 110. Atio de 1526.28. Eleccih anual de regimientos. 29. Sobre vacas en Cuba. 30. Trigo y harina. 

31. Trigo. 32. Cuems. 33. Peticidn de beneficios. 34. Almirante D. Luis C o h .  35. Cueros. 36. Bienes abintestatos. 

105. Fecundidad legislativa. La primera administracion de Fuenmayor fue una de las mas fecundas 
en disposiciones de todo genero durante la primera era colonial. Para que se tenga idea de ello, ademas 
de las ya citadas enumeraremos algunas otras cronologicarriente. 

106. Aiio & 1533. 1. Cabildo. 2. Fiel ejecutor. 3. Sohres y aguas para ingenios. 4. Bastimentos para 
Nueva Galicia. 5. Or&nawas para Cuba. 6. Haciendas. 7. Ejecuciones contra Gob&es y Justicias. 1. 
Que la Audiencia provea que los regidores se junten en sus cabildos. 2. Que haga ordenanzas para 
el oficio de fiel ejecutor. 3. Que guarde la orden que el obispo don Sebastian Ramirez dio para el 
repartimiento de solares y aguas para ingenios, en que se ordena que las peticiones en que se pidie- 
ran solares y tierras se presenten en el cabildo de la ciudad, se avise luego al presidente y provean 
este y dos regidores; y que las peticiones para reparto de aguas y tierras para ingenios se presenten 
ante el presidente, y sean remitidas al cabildo para que se le haga relacion por dos regidores y el 
provea lo que convenga. 4. Que los vecinos de la Nueva Galicia puedan sacar bastimentos de la 
isla Espanola con licencia de los vecinos de esta. 5. Que haga guardar en la isla de Cuba las orde- 
nanzas que hizo para la isla Espanola sobre las armas de los esclavos negros. 6. Que ordene lo que 
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le pareciere despues de platicar en los vecinos y moradores, sobre si las haciendas seran obligadas 
a gastar la decima parte en edificios y otras cosas que permanezcan en la tierra. (Supra, ...). 7. Que 
envia ejecuciones contra Gobernadores y justicias que impidieren la ejecucion y cumplimiento de 
lo que manda Su Majestad. 

107. Afio 1533. 8. Salurio a l  Presidente. 9. Libertad de testar. 10. Piuntas de vides o arboles. 11. Fun- 
dicibn en la Mejorada. 12. Ausencia de oficios. 13. Pleitos & Haciendas de Cuba. 14. Cuentas de diezmos. 
8. Que se pague dos mil ducados y quinientos ducados de ayuda de costa al Presidente primero. 
9. Que la Audiencia no consienta que los clerigos hagan opresion a los enfermos para estorbarlas 
testar a voluntad. Otras disposiciones de este aiio fueron: 10. A los oficiales de Sevilla, que cada 
maestre que fuere a las Indias lleve diez toneladas de plantas de vides o Arboles. 11. Que si la villa 
de la Mejorada esta en el camino de la ciudad de la Concepcion desde la de Santo Domingo don- 
de van a hacer fundicion en cada aiio, el tiempo que hubieren de ir a hacerla vayan los oficiales a 
la dicha villa y fundan en ella el oro que hubiere y cobren los derechos. 12. Que los Oficiales de 
Santo Domingo puedan hacer ausencia de sus oficios sin licencia de su Majestad; pero esta orden 
fue revocada por la general en el titulo de los Oficios. 13. Que el Fiscal de la Audiencia siga los 
pleitos y causas que hubiere en la isla de Cuba tocantes a la Hacienda Real y los siga en nombre 
del Fisco y Patrimonio Real. 14. Que los Oficiales Reales de la Espafiola nombren entre ellos uno 
que se halle a las cuentas de los diezmos con la parte del cabildo para que tenga razon de lo que 
perteneciere a Su Majestad. 

108. Ano de 1534. 15. Nombramientos de escribanos, 16. Prohibicion de dar posada. 17. Sobre armas. 
18. Que los Oficiales de la contratacion cumplan. 19. Consultas para ir a descubrir. 20. Mulas y acemilas. 21. 
Gramatica. 15. Que los consejos de la Espanola puedan nombrar escribanos de ellos entretanto que 
Su Majestad provea. 16. Que no se den posadas por via de aposento a nadie en la ciudad de Santo 
Domingo sin expresa cedula de Su Majestad librada por el Consejo de Indias. 17. Que la Audiencia 
provoca si se guardara la ley del ordenamiento y capitulo y declaracion de Cortes de Toledo, sobre 
el traer las armas. 18. A los Oficiales de la Contratacion de Sevilla cumplan lo que se les ordenare 
por los despachos de Su Majestad y envian a buen recaudo los que se les enviaren para las Indias, 
avisando siempre al Consejo de lo que en ellos se hiciera. 19. Que la Audiencia no de licencia para 
ir a descubrimientos sin consultarlo a Su Majestad; pero que cuando algun Gobernador enviare 
a pedir socorro estando en necesidad, provea lo que convenga. 20. A los Oficiales de Sevilla que 
dejen pasar a las Indias mulas y ackmilas a las personas que quisieren hacerlo. 21. Al maestrescuela 
(V. infra Ensenanza). 

109. Ano de 1535.22. Canafistola. 23. Alcaldes y algumles. 24. Letrado de pobres. 25. Desempeiio penonal 
de funciones. 26. Pago a los o i h .  27. Diezmos de las iglesias. 22. Canaffstola (V. infra lndwtria y Comercio). 
23. Que la ciudad de Santo Domingo no haya novedad de lo que hasta aqui se ha hecho de poner el 
Almirante (Don Luis Colon) en ella los alcaldes y alguaciles con que vayan a presentarse al cabildo. 
24. Que habiendo necesidad la Audiencia provea Letrado de pobres que sea graduado, con diez mil 
de salario en penas de Camara. 25. A los Oficiales Reales que sirven sus oficios personalmente y no 
por Tenientes si no fuera en enfermedad o en otro caso permitido por las leyes. 26. Que se paguen a 
los Oidores de la Espanola sus salarios de las rentas de la isla en buena moneda, a razon de treinta y 
cuatro maravedis el real. 27. Sobre pago de diezmos (V. infra, Iglesia). 

110. Ano de 1526. 28. Eleccion anual de regimientos. 29. Sobre vacas en Cuba. 30. Trigo y harina. 
31. Trigo. 32. Cueros. 33. Peticibn de beneficios. 34. Almirante D. Luis Colon. 35. Cueros. 36. Bienes 
abintestatos. 28. Que la Audiencia provea sobre el ser cadaneros a ir por elecciones los regimientos 
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de los pueblos pequefios de la isla, y no perpetuos. 29. Que haga guardar en Cuba las ordenanzas 
que hizo para que las vacas de los vecinos de la ciudad de Santiago anduviesen seis leguas fuera 
de la ciudad. 30. Sobre trigo y harina (V. infra Industria y Comercio). 31. Sobre trigo (V. infra id.). 
32. Cueros de la Espanola (V. infra id.). 33. Que las personas que vinieren de las Indias a pedir 
beneficios u oficios seglares, regimientos y otros, traigan informaciones en lo espiritual de los Pre- 
lados y Provisores y en lo temporal de los Gobernadores y justicias. 34. (Sobre D. Luis Colon, V. 
infra). 35. Cueros de la Espanola (V. infra Industria y Comercio). 36. Que la Audiencia no consienta 
que los oficiales de Cruzada se entremetan a pedir ni demandar los bienes de los que mueren 
abintestato ni los mostrencos. 

Capitulo XVII 
ID (continuacibn) 

(DE 1537 a 1543) 
111. Ano de 1537.37. loan de Oribe (V i n h  Idustda y Comercio). 38. Oro y plata & las l d i a s  (V injnr, id id  Piraterid. 
39. B h c o  Nufiez Vela y el capitdn Perea (V i n h ,  i d  id) .  40. Vino y harina (V i n h ,  Industria y Comercio.) Que b s  
Oficiaies & la Espanola paguen lo que pm sentencia dnda pm la Audiencia &bim la Hacienda Real de sold4dar o salarios. 
41. Don Luis Colon (V...). 42. Que se ponga sumo cuidado y diligencia en el beneficio, aumento, cobranza y remision de 

todo b perteneciente a la Corona, aunque fuera en corta cantidad, no resemando nada & un ano pana otro. 

112. Ano de 1538. 43. Ejecuciones sobre ingenios. 44. Jueces de Residencia y Pesquisidores. 45. Diezmos. 
43. Que se pueda hacer ejecuciones en la Espanola en los ingenios de azucar y en los frutos de ellos 
por las deudas contraidas antes de la publicacion de la ordenanza para que no se hagan. 44. Que la 
Audiencia no provea ningun Juez de Residencia ni Pesquisidor sin consultarlo y hacerlo saber, si no 
fuere con muy gran causa y en cosas de tanta importancia que la dilacion trajese inconveniente notable 
de consultarlo. 45. Que no sea un regidor sino uno de los oidores de la Audiencia quien este a las 
cuentas de los diezmos de Santo Domingo. 

113. Atio de 1539.46. Esclauos. 47. Pesas y medidas. 48. Gastos exmas. 49. Diezmos. 46. (V. infra Clases 
Sociales). 47. A las Audiencias de las Indias que las pesas y medidas en ellas sean iguales con las de 
estos reinos. 48. Que la Audiencia no gaste ni haga gastar cosa alguna de la Real Hacienda si no fue- 
re por mandato de Su Majestad y con licencia especial; pero ofreciendo cosa que no sufra esperar a 
consultarlo porque de la dilacidn se pueda seguir inconveniente, en tal caso pueda gastar lo que fuere 
necesario y avise de la cantidad en que y como con relacion de la necesidad que hubo. 49. Que los 
clerigos de la Espanola no se entremetan en arriendar diezmos. Luego veremos que esta disposicion 
fue reiterada en 1550. 

114. Aiio de 1540.50. Oro en Puerto Rico. 51. Tasa en mercaderias. 52. Medidas en id. 53. Obligacion 
de gastar la decima parte en Obras permanentes. 54. Salano de los fiscales. 55. Hernando Godon. 50. Que 
el Concejo de la ciudad de Puerto Rico no pueda tomar el oro que hubiere en el arca de los negros, 
sin licencia de la Audiencia de Santo Domingo. 51. Sobrecarta de ciertos autos dados en declaracion 
de las mercadurias que se llevaren a la Espanola en las ordenanzas que sobre ello hizo la Audiencia 
para que no se ponga tasa en ellas. 52. Que se guarda entre los mercaderes de Sevilla y tratantes 
en las Indias la pragmatica hecha por los Reyes Catolicos sobre las medidas en las mercadurias y 
mantenimientos que se compraren para Indias. 53. (V. supra ..J. 54. Que los Fiscales, que por dispo- 
sicion del aIio 1529, tenian 40,000 maravedis de salario en penas de Camara, tuviesen 10,000 m&. 
55. Hernando Gorjon: sobre capitulacion tomada con el en mayo relativo a un hospital y colegio; 
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confirmacion hecha en agosto de la donacion que la ciudad de Santo Domingo le hizo de ciertos 
solares, y franqueza de derechos, dada en octubre, de las haciendas que anexare para el hospital. (V. 
su pm..., e infra, Ensenanza). 

115. Ano de 1541. 56. Cabildos. 57. Salano a regidmes. 58. Concejos y Alcaides de ingenios. 59. Fiel 
Ejecutor de San Juan. 60. Procumdor general de id 61. Pastos, montes, terminos y aguas. 56. Que habiendo 
comodidad en la carcel de la ciudad de Santo Domingo, se hagan en ella los cabildos. 57. Que los 
regidores de Santo Domingo tengan de merced en cada un ano dos mil maravedis y doce fanegas 
de sal de los propios de la ciudad. 58. Que la Audiencia de Santo Domingo elija los concejos que le 
pareciere en los ingenios y estancias que hay en el termino de aquella ciudad, los cuales elijan cada 
uno un alcalde y aquel siendo confirmado por el Audiencia, pueda conocer en las causas civiles hasta 
en cantidades de veinte pesos y en las criminales oir y hacer las pesquisas y enviarlos a la Audiencia; 
y cuando el delito fuere solo palabras de injuria el alcalde lo pueda determinar. 59. Que se guarde 
en el oficio del fiel ejecutor de San Juan lo que en la Espanola. 60. Que en la eleccion de procurador 
general de la isla de San Juan se guarde la costumbre que en la Espanola en Santo Domingo. 61. 
Que los pastos, montes, terminos y aguas en la Espanola sean perpetuamente comunes. Ya habia 
sido dada en junio de 1510 una orden declarando que fuesen comunes en la Espanola los montes, 
fincas y frutas de ellos y el Gobernador no les vede en ningun tiempo. Sobre aquella trascendental 
disposicion dada en abril, sobre la cual existe una sobrecarta de mayo de 1543 (V. sup m... e infra, 
Agricultura). 

116. Aiio de 1541. 62. Propios. 63. Tasa a los regatones. 64. Sisa. 65. Olmos, morales, rosas, etc. 66. Sisa. 
67. Obras publicas y Sisa. 62. Que las cuentas que se tomaren de los propios al mayordomo de la ciu- 
dad de Santo Domingo se revean por un oidor. 63. Que no se ponga tasa a los mercaderes sino a los 
regatones que compraren para tomarlo a vender. 64. Que se pueda echar sisa en los mantenimientos 
hasta doscientos pesos para obras publicas con acuerdo de la Audiencia. 65. Que los maestros de na- 
vios que fueren a la Espanola sean obligados a llevar cada uno en su navio una a dos tinas de plantas 
de olmos, morales, rosas y otros arboles y las puedan vender a quien quisieren sin que de ello paguen 
almojarifazgo, y si no las quisieren vender la ciudad de Santo Domingo, se les pague lo que pareciere 
haber costado en estos reinos y mas su flete, 66. Que se ~ueda  echar sisa en la Espanola por el tiempo 
que fuera menester para hacer la cerca de la ciudad. (V. sup m...). 67. Que en las obras que se hicieren 
en la ciudad de Santo Domingo y en otros pueblos de la isla a costa de la Real Hacienda y de lo que se 
echare por sisa entiendan el licenciado Vadillo y Cervantes, oidores de dicha isla y el contador Alvaro 
Caballero. 

11 7. Afio de 1541.68. Regisrro de mercaderjas, etc. 69. Contratos publicos y escribanfas. 70. Precio de los 
negros. 71. Prohibicion de saltar en tierra. 72. Visita de navios. 73. Diezmos. 74. Canafistoiu. 68. Que las 
mercadurias, ganados y granjerias que de la Espanola se llevaran para otras partes se registren ante 
el escribano mayor de minas y se guarden las ordenanzas y pregon sobre ello dado por el audiencia. 
69. Que no se haga novedad en la isla Espanola en el ejecutar los contratos publicos y escribanias 
que trajeren aparejada ejecucion si no se guardan las leyes de estos reinos que hablan sobre ello, 
habiendo ordenado que primero fuesen requeridas las partes y pasase otro dia. 70. V. infra, clases 
Sociales. 71. Que de los navios que fueren a Santo Domingo ninguna persona salte en tierra sin que 
por los Oficiales le den licencia. 72. Que el Escribano de minas de la Espanola no de registros a 
ningun dueno de navio hasta que tenga certinidad de los Oficiales como el tal navio esta visitado. 
73. Que de los diezmos de cada iglesia-Catedral de las Indias se sacaran las dos partes de cuatro para 
el prelado y Cabildo, y de las otras dos partes se hicieran nueve partes, las dos novenas de ellos para 
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la corona, y de las otras siete, tres se dedicasen a la fabrica de la IglesiaCatedral y hospital, y las otras 
cuatro novenas partes, pagado el salario de los curas, se dieran al mayordomo del cabildo para que 
las uniese a la cuarta parte de los diezmos que pertenecian a la mesa Capitular. 74. Sobre canafistola, 
V infm, lndicsnia y Comercio. 

118. Atio de 1541. 75. Penas de Cdmara. 76. Derechos de entewamientos. 77. Exencidn de id. 78. 
Sentencia del Consejo sobe Diezmos. 75. A las audiencias y Gobernadores de las Indias tomen cuenta 
cada ano a los tesoreros de las penas de Cdmara por las condenaciones que hubieren dado los 
Escribanos. 76. Que en la Espanola se lleven los derechos de los enterramientos, etc., duplicados 
de los que se llevan en el arzobispado de Sevilla. 77. No se les lleven a los indios en la Espanola 
derechos de enterramientos nivelaciones. 78. Gudrdese en la Espanola la sentencia arbitraria dada 
por los del consejo sobre los diezmos, en que se manda que del capbi se pague por diezmo de 
veinte uno, y si lo quisieren en yuca se pague de diez montones uno y el obispo y clerigos elijan en 
cual de las dos cosas lo quieren y lo que senalaren se guarde, la cual declaracion la hagan dentro 
de dos anos, y de los aziicares se pague el diezmo segun y como se pague en las islas de Canarias y 
del ganado mayor o menor, caballos y yeguas y miletas y crias de ellos se pague de diez en el campo 
al tiempo que se hiciera rodeo de ellos y de la cal, teja y ladrillo y carbon, pesqueria y monteria 
y caza no pague diezmo ninguno ni otros derechos y no se paguen rediezmos de arrendamiento 
de las cosas de que enteramente una vez se hubiere pagado y diezmado personales, no se pague 
por los vecinos y moradores de la dicha isla y estantes en ella, y en cuanto a los tres maravedises 
y medio que el obispo y clerigos pretendian llevar de cada casa de la dicha isla, de que no se paga 
diezmo por no tener granjeria ni coso de que se deba pagar el diezmo reservo su derecho a salvo 
para que pidan donde les conviniere, y los diezmos se paguen en las partes y lugares donde se 
cojieren, sin que las personas que lo deban tengan obligacion de traer a otros lugares y partes ni 
a la iglesia cathedral, y si el obispo y clerigos quisieren que se le traiga a otra parte ha de ser a su 
riesgo y que paguen el trabajo de traer. 79. La Audiencia de la Espanola haga acudir a Pedro de 
Vidoguren, Portero de ella, con los derechos que llevan los porteros de Valladolid, conforme al 
arancel que tienen. 80. Que los duenos de los ingenios de la Espanola sean obligados a llevar los 
diezmos de ellos a los diezmeros. 81. Que no se haga novedad de lo que se acostumbrh en tiempo 
del obispo don Sebastikn Ramirez en lo que toca a la diferencia que entre el obispo y el cabildo 
habia sobre la cobranza de los diezmos. 

119. Airos de 1542-1543. 82. Gobierno de la Audiencia. 83. Retendientes de mercedes. 84. Re- 
cedencias. 85. Conventos de la Merced en las Indias. 86. Almojarifazgo. 87. Salario de oidores. 82. La 
audiencia de Guatemala y Santo Domingo tenga al gobierno de sus distritos porque en ellos 
no ha de haber gobernadores. 83. Que las personas que pretendieren que Su Majestad les haga 
mercedes de las Indias manifiesten en la audiencia lo que pretenden suplicar para que la dicha 
audiencia se informe asi de la cualidad de su persona como de lo que pretende, y tal informacion 
se envie cerrada y sellada con su parecer al consejo de las Indias para que haya luz en lo que se 
hubiere de proveer. 84. Ningun oidor ni otra persona en la Espanola lleve silla a la iglesia si no 
fuere Presidente, obispo o almirante, junto de los cuales se asienten los oidores en un banco y 
despues el pueblo en los suyos. 85. En el capitulo que se celebrb en Valladolid este ano, se ordeno 
que en las Indias solo hubiese cinco conventos de la merced: uno en Santo Domingo, otro en 
Panamd, otro en Lima, otro en el Cusco y otro en Leon de Nicaragua; y se dio cedula dello, a 
7 de diciembre. 86. No se cobre en las Indias el almojarifazgo mas de a razon de cinco y medio 
por ciento y los dos y medio en Sevilla, y revocacion de las mercedes y franquezas de la enserta 



E s c r i t o s  h i s t o r i c o s  ti& A m L r i c o  L n g o  

fecha a posterior de febrero de 1543 porque se franquean de almojarifazgo los que van a las In- 
dias de las cosas que llevaren a las Indias, con que lo que los pasajeros llevaren para sus casas y 
mantenimientos sea libre no lo contratando ni vendiendo. 87. Dese a cada oidor trescientos mil 
maravedises de salari~.'~ 

LIBRO 111: ORGANIZACI~N POL~TICA Y ADMINISTRATNA 

capitulo XVIII 
DESCUBRIMIENTOS 

120. DescubndoreJ. 121. Cardcter primordial del Descubrimiento de America. 122. La reiigih amo piedra anguhr de ki 
kgiclan'6n Indias. 123. &m otra dispariciow sobre descubrimientos. 

120. D e x u e .  Despues de Cristobal Colon, que es el ilustre, no solo entre los descubridores 
de las Indias porque fue quien a todos mostro o ilumino el camino, sino tambien el mas ilustre del 
mundo por haber completado esta acrecentando y renovando ilimitadamente su bienestar y felicidad, 
los otros descubridores de las Indias le emularon; y este esfuerzo permitio a Espana levar a cabo, en 
solo medio siglo, la mas formidable empresa geogrtifica que la historia universal registra en sus anales. 
El proposito del rey era que se descubriese sin su costa, pero con licencia y a base de justicia. Expidib 
ronse con tal fin ordenes estrictas desde el primer momento; y en 1503 Ovando pidio que todos los 
descubridores pasaran por la Espanola , para que se supiese c6mo se guardaban dichas ordenes, y asi 
fue determinado. 

121. Cardcter primordial del Descubrimiento & America. Una ordenanza de 3 de septiembre 
de 1501 prohibio que nadie saliese a descubrir sin especial licencia y mandato. Para los que 
tuviesen licencia o provision dictaronse medidas prudentes de pacificaci6n, palabra que es un 
eufemismo de conquista; e instrucciones en que sobresale un profundo sentimiento religioso 
cuya consecuencia necesaria era el buen tratamiento de los indios. Las Capitulaciones de Santa 
Fe son simple aceptacion y reconocimiento de los titulos, cargos, ventajas y ganancias exigidos 
por Cristobal Colon; con razon se ha dicho que parecen redactadas por este. La Instruccibn de 
los Reyes Catolicos para el segundo viaje del Almirante ordena a este, en su articulo primero, la 
conversion de los indios a la fe; pero "el hecho de que este articulo ocupe el primer lugar yvaya al 
frente de la Instruccibn no debe inducir al error sobre el verdadero caracter de la Esta 
constituia un monopolio exclusivo para los reyes y Colon; y el articulo primero de la Instruccion 
referida, solo era resultado de la condicion impuesta por el Papa Alejandro VI a los reyes por 
su bula del 4 de mayo de 1493, "de inducir a los pueblos e las tales islas y tierras a que reciban 
la Religion Cristianan. "El motivo religioso, pues, aparece por primera vez en la colonizacion 
espanola, en el texto de los documentos oficiales, como nacido a virtud de un compromiso de la 
Corona espafiola con la Santa Sede, sea cual fuere lo que con anterioridad y de una manera mas 

lZEn los capidos XVI y XWi solo e s t b  enunciadas di i ic iones  legislativas que no hubo tiempo de considerar despacio 
y que se agrupan simplemente por mero d e n  cranol6gico. Asimismo se juntan al cuerpo de la decada 1533-1543, que es 
el unico territorio temporal recorrido en la presente jornada, noticias anteriores y pateriores a medida que se tropezaba con 
ellas, sobre descubrimientos, navegau6n etc.; y que se iban reuniendo como piedrecillas diirsas para utilizarlas m8s tarde 
en el vasto edificio de una historia v e d  Estas p i e d d  son matedes que no me pertenecen, y para desprenderme de 
d o s  aparecen aqui amontonados airededor de la reterida decada, sin congruencia ni concierto. 

7%amiro Guerra y SAnchez: lntsolhrcciun a Iri historia de Irr w l o n i ~ i i n  uplirbIrr m Amhica. Habana, 193Q pp.82 y 88. 
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o menos espontanea pensaran sobre el asunto, sin consignarlo en las Capitulaciones de Santa 
Fe, los Reyes Catolicos y Colon".74 

122. La religion como piedra angular de la kgishcion de Indias. Pero si en las Capitulaciones de 
Santa Fe Colon y los Reyes Catolicos no se acordaron para nada de la religion; si entre los noventa 
y un tripulantes de las tres carabelas del primer viaje no se contaba ningun religioso, ni siquiera 
para asistir a los espanoles en el rato de la muerte, no puede negarse que a la bula de 4 de mayo 
de 1493, precedio la afirmacion hecha al Papa por los referidos reyes, cuando le pidieron el reco- 
nocimiento del derecho de soberania sobre las tierras descubiertas por Colon, de la posibilidad 
de reducir a los indios a la fe cristiana, afirmacion que presentada sin duda como aliciente para la 
obtencion de la bula, respondia a los sentimientos religiosos de Isabel y Fernando. La primera orden 
de la Instruccion dada a Colon en 1493, es: "Que procure la conversion de los Indios a la fen; y la 
segunda, esta: "para que los indios amen nuestra religion, se les trate muy bien y amorosamente, 
se les daran graciosamente algunas cosas de mercaderia de rescate nuestras, y al Almirante castigue 
mucho a quienes los trate maln. Desde entonces, la religion catolica figuro como piedra angular del 
Descubrimiento y por tanto, de la legislacion de las Indias. Estado cristianizador, Espana fundo su 
imperio en la Cruz, y con este signo sagrado mantuvo en la mas vasta extension del planeta la mas 
dilatada paz. Las Casas se encargo de hacer cumplir el testamento de Isabel de Castilla respecto del 
indio; y dedico la vida entera a la defensa y proteccion de este; ministerio sublime que realizo con 
titinica voluntad, pero tal como podia realizarlo un fraile rigido o intolerante como el, que mas 
impugnador que filantropo, mas ideologo que estadista, mas exclusivista que culto, ejercitando con 
crueldad la pluma, infirio con ella tantas heridas a su patria como los conquistadores a los indios 
con la espada. Pero no se crea que aquella disposicion piadosa de Isabel la Catolica fue herencia 
exclusiva del Protector de los Indios. Cisneros recogio el ultimo suspiro de Isabel; y en cuanto a 
los Austrias, bien puede afirmarse que sin que hubiese nunca verdadera solucion de continuidad, 
el afectuoso encargo de la gran reina fue para ellos un deber tradicional; siendo tal vez Carlos 11, 
postrera rama seca y helada de aquel robusto tronco, quien con mayor elocuencia expreso en docu- 
mento real esa piadosa tradicion. 

123. Aigunas otras disposiciones sobre descubiimientos. Fernando el Catolico defiriendo en 1505 a 
las sugestiones de Ovando, autorizo la esclavitud de los indios caribes, pero lo hizo en los tdrminos 
siguientes: "Asy lo poned por obra o trabajad de darles a entender de palabra e obra que no les sera 
fecho dapno ny agravyo alguno de los cristianos e asy lo avisad a todos los que lo hagan, apercibiendo 
a todos que qualquiera que lo contrario hiziere sera bien castigado". Carlos V, en sus ordenanzas 
8a. de 1523 y 4a. de 1526, fijo el espiritu que debia animar las pacificaciones o conquistas en las 
Indias. "Ordenamos y mandamos a los gobernadores, cabos y nuevos descubridores, -dice la 8a. 
de 1523- que no consientan ni permitan hacer guerra a los indios, si no fuere en los casos expre- 
sados en el titulo de la guerra, ni otro cualquier mal ni dano, ni que se les tome cosa ninguna de 
sus bienes, hacienda, ganado ni frutos, sin que primero se les pague, y de satisfaccion equivalente, 
procurando que las compras y rescates sean a su voluntad y entera libertad, y castiguen a los que 
las hicieren mal tratamiento o dano, para que con facilidad vengan en conocimiento de nuestra 
Santa Fe Catolican. Es de advertir que en el Titulo X De la guerra, en la parte relativa a los Indios, 
desde 1513 estaba ordenado lo siguiente: "Que no se les haga guerra a los indios, sino siendo ellos 
agresores, y que antes que con ellos se rompa, se les hagan requerimientos necesarios una y dos y 

"Ramito Guerra y Sanchez: Ob. cit., pp.82 y 88. 
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tres veces, que vengan a la obediencia real, dandoles a entender el bien que les vendd de ponerse 
debajo de la obediencia real, y el dano y muertes de hombres que les vendrii en la guerra, especial- 
mente que en los que en la guerra se tomaren han de ser esclavos". La ordenanza 4a. de 1526 reza 
como sigue: "Los clerigos y religiosos que intervinieran en descubrimientos y pacificaciones pongan 
muy gran cuidado y diligencia en procurar que los indios sean bien tratados, mirados y favorecidos 
como projimo, y no consientan que se les hagan fuerzas, robos, injurias, ni malos tratamientos, y 
si lo contrario se hiciere por cualquier persona, sin excepcion de calidad o condicion, las justicias 
  roce dan conforme a derecho, y en casos en que convenga que Nos seamos avisados, lo hagan lue- 
go que haya ocasion, particularmente por nuestro Consejo de Indias, para que mandemos proveer 
justicia y castigar tales excesos con todo rigor". Y, por ultimo, la ordenanza 7a., del mismo ano 
sobre la construccion de fortalezas: "Si los descubridores y pacificadores entendieren que conviene 
y es necesario para servicio de Dios nuestro Senor y nuestra propia seguridad, vivir y morar en la 
provincia, isla o sitio que pacificaren, hacer algunas fortalezas o casas fuertes o llanas en que vivir, 
procuraren con mucha diligencia y cuidado fabricarlas en las partes y lugares donde esten mejor y se 
puedan conservar y perpetuar sin dano ni mal trato de los indios, ni tomarles por fuerza sus bienes 
ni hacienda, antes bien les hagan buenas obras, y con el tratamiento los animen y lo halaguen, en 
atencion de que los deseamos hijos de la Iglesia, y que vengan en conocimiento de Dios nuestro 
Senor y con amor y voluntad sean nuestros vasallos". En 1526 se dio una Instruccion general para 
descubrimientos y conquistas. Citaremos ahora, para terminar, algunas disposiciones dictadas hasta 
1549 y particularmente referentes a la Espanola . En mayo de 1509 se ordeno "que ninguna perso- 
na vaya fuera de esta isla a descubrir ni rescatar", en abril de 1525, "que la audiencia y justicias de 
dicha isla no consientan que ahora ni en n ingh tiempo ningunas personas de aquellas islas vayan 
con armadas ni en otra manera a contratar ni rescatar ni hacer armada en la provincia de Santa 
Marta, si no fuere con licencias de Su Majestad", en septiembre de 1534, "que el audiencia de la 
Espanola no de licencia para ir a descubrimientos sin consultarlo a Su Majestad; pero cuando algun 
Gobernador enviare a pedir socorro estando en necesidad, provea lo que convenga"; en 1549, "que 
cuando algunas conquistas y descubrimientos se hubiere de proveer por la audiencia, sea primero 
habiendo avisado a Su Majestad y de las condiciones con que se hubieren de hacer". 

capitulo XlCX 
POBLACIONES 

124. Pobladores primeros de las Indias. 125. Signifi-on historica & la lsabela. 126. Regias para findar poblaciones. 
127. Algunas disposiciones sobre pobladores de la Espaaola. De 1499 a 1531. 129. Disposicion sobre gastar la &cima 

en la tierra 

124. Pobladores primeros de las Indias. Inutil es decir que los pobladores eran los companeros 
de armas de los descubridores y conquistadores, y que estos proveian en ellos los empleos y re- 
partian los beneficios. Los primeros pobladores del Nuevo Mundo fueron los 39 espanoles que 
Cristobal Colon dejo en esta isla Espanola, en la fortaleza de la Navidad, al mando de Diego de 
Arana, cuando el 4 de enero de 1493 se dio a la vela desde el puerto del mismo nombre, de re- 
greso a Espana; aunque apenas fundada esta colonia, todos, sin duda a causa de sus desmanes e 
insolencias, perecieron a manos de los indios. Los segundos pobladores fueron los que formaban 
la brillante falange que en la madrugada del miercoles 25 de septiembre de 1493 se embarco al 
mando de Colon en Ciidiz, animada del sincero proposito de civilizar las tierras descubiertas y 
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provistas de todos los elementos necesarios para hacerlo, con destino a la misma Espanola, con 
la cual esta isla vino a ser la cuna de AmCrica, nombre, timbre y honor que ningiin otro lugar del 
nuevo continente puede disputarle y que la convertiran, andando el tiempo, y la gratitud, en la isla 
sagrada de los americanos. 

125. Significacion histbriur de La lsabela. Acabamos de decir que fue en esta isla de la Espanola o de 
Santo Domingo donde se puso la primer piedra de la civilizacion europea en Amdrica. En el tomo 1 de 
esta historia se narran con despacio la total destruccion de la colonia de la Navidad y las vicisitudes y 
trabajos de los habitantes de la Isabela, la cual fue despoblada por Bartolomt! Colon cuando al regresar 
de Xaragua en 1496, encontro que los padecimientos y la miseria habian causado alli la muerte de 
unos trescientos hombres. La suerte lamentable de entrambas poblaciones es digna de las mesenianas 
de Casimiro Delavigne o de Juan Vicente G o d e z .  Cuando el poeta frances pregunta en su canto "A 
las ruinas de la Grecia paganan: 

Manes des mis cents, at-ce vota?. .. 
pensamos que esta interrogacion tambit!n podria dirigirse a aquellas miserandas victimas del hado 
de La Isabela, tan funesto y desdichado, que ha dado ocasion a esta preciosa conseja que tan bien 
se compadece con la gravedad de la historia: "1 como (los moradores) se veian -dice Antonio de 
Herrera- fuera de espera- de todo remedio, pereciendo de hambre, i enfermos, Gente Principal, 
que jamas havia probado tal desventura, morian con grande impaciencia, i casi desesperados: por lo 
qual en aquel sitio se habian oido espantosas voces, por las quales nadie osaba pasar por alli. D b s e  
afirmativamente, que iendo dos Hombres por entre los Edificios de la Isabela, parecieron en una 
Calle dos rengleras de Hombres, mui bien vestidos, cenidas sus Espadas, y rebopdos con Tocas de 
camino de las que entonces en Castilla se usaban: i admirados de ver alli Gente tan nueva, i ataviada, 
sin saberse nada en la Isla, saludandolas, i preguntiindales, quando, i de donde venian? Respondieron 
callando, solamente hechando mano a los Sombreros, i con ellos juntamente quitaron las cabe- 
de sus cuerpos, i luego desaparecier~n".~~ Esos fantasmas, motivo de uno de los Romances & la Hispa 
niola por Gast6n Deligne, son figuracion terrible de nuestro pesado legendario; como lo es a la par 
Caonabo, cuya alta sombra, acusadora eterna de la perdida astucia de Colon, ha evocado Dubeau, 
para reivindicar los blasones de sus principes y vengador de su raza: "Oh ilustre Caonabo! En donde 
estan las armas de tu casa?" Olvidada momentaneamente de Espana, pero no de Dios, extenuada por 
su grandioso esfueno creador, la ciudad de la Isabela, la primera de las Indias, vio mecerse su cuna 
junto a su sepulcro; pero de su ultimo aliento nacio el Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo comienza 
por Santo Domingo. 

126. Reglas pam findar poblaciones. Atinadas eran tambien las calidades siguientes, prescritas des- 
de 1523 para la fundacion de poblaciones: "En la costa del mar sea el sitio levantado, sano y fuerte, 
teniendo consideracion al abrigo, fondo y defensa del puerto, y si fuere posible, no tenga el mar al 
Mediodia ni Poniente: y en estas y las demas poblaciones la tierra adentro, elijan el sitio de los que 
tuvieren vacantes, y por disposicion nuestra se puede ocupar, sin perjuicio de los indios, y naturales, 
o con su libre consentimiento; y cuando hagan la punta del lugar, rephtanlo por sus plazas, calles y 
solares a cordel y regla, comenzando desde la plaza mayor, y sacando desde ella las calles a las puertas 
y caminos principales y dejando tanto compas abierto, que aunque la poblacion vaya en gran creci- 
miento, se pueda siempre proseguir y dilatar en la misma forma. Procuren tener el agua cerca y que se 
pueda conducir al pueblo y heredades, derivandola si fuera posible, para mejor aprovecharse de ella, 

750b. cit., 1.53, 2. 
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y los materiales necesarios para edificios, tierras de valor, culmra y pasto con que excusaran el mucho 
trabajo y costas que se siguen de la distancia. No elijan sitios para poblar en lugares muy altos, por la 
molestia de los vientos y dificultad del s e ~ c i o  y acarreto, ni en lugares muy bajos, porque suelen ser 
enkrmos ..." 

127. Algunas disposiciones sobre pobladores & la Espanola. De 1499 a 1531. Del ano 1499, exen- 
tando de alcabalas, portazgos y derechos de imposiciones por veinte anos a los que fueron a vivir 
a Indias, lo que fue confirmado el 19 de julio de 1519 y en enero de 1529, que no paguen almo- 
jarifazgo ni otros derechos los que con sus mujeres y casas fueren a la Espanola . Del 8 de abril 
de 1508, rechazando la petici6n de exclusividad hecha por los vecinos de la isla sobre merced 
de tierras e indios. Del 10 de junio de 1510 y de junio de 1511 para que en la ciudad de Santo 
Domingo hubiese la menos gente que se pueda, a fin de que no se dejase de sacar oro y de que se 
poblasen las cercanias de las estancias de la ciudad y los pueblos de junto a las minas. Del mismo 
dia, mes y ano, para que ningun vecino de la isla salga a hacer conquistas ni poblaciones. Del 12 
de enero de 1512, para que se les pague el viaje a los trabajadores que fueren a las Indias hasta 
que se embarquen, aunque no sean casados; y que las justicias determinen con la mayor brevedad 
sus pleitos, y hagan que les sean dados sus bienes. Del 25 de julio de 1525, para que cada uno 
de los que fueren a poblar a la ciudad de la Concepci6n, pueda pasar seis esclavos. Del 26 de 
noviembre de 1526, para que ningunos vecinos casados salgan de las islas a los descubrimientos, 
porque no despueblen, so pena de muerte, si no fuera pasando por ellas algun conquistador que 
se puedan ir con 41, otros tantos como quisieren quedarse de los que llevare. Del 29 de marzo de 
1529, para que los vecinos no vayan a nuevas poblaciones, dejandoles ir a rescatar con licencia. 
De diciembre de 1531, para que en el pueblo de la Buena Ventura vivan la mayor cantidad de 
vecinos que fuere posible. 

128.Olpitulaci6n de 1529. En el mes de enero del ano 1529 fue formulada la siguiente capitulaci6n 
de las condiciones y mercedes para los que quisiesen hacer poblaciones en La Espanola: 

" 1. Los que se quisieren obligar a hacer poblaciones de cincuenta vecinos casados, los veinticinco 
libres y los otros veinticinco negros, tambien casados, con gente fuera de la isla y de la de llevar a su 
costa y hacer edificios y casas y llevar otras cosas de ganados y granjerias, se les den y senalen termino 
y territorio en las partes que lo quisieren escoger en cantidad de dos leguas y mas. 

2. Puertos de mar ni otros lugares que convengan reservar no se senalen para lo que de nuevo se 
poblare, pareciendo que en algun tiempo podria redundar de ello un inconveniente. 

3. Montes y arboles de Brasii e balsamo y droguerias que en los dichos terminos hubiere queden 
reservados a Su Majestad por los asientos que se han tomado con personas particulares. 

4. Territorio que se senalare a las dichas personas cumpliendo con lo que se obligaren, y reservadas 
las cosas susodichas y las otras que son de la suprema jurisdicci6n no se puedan apartar de la Corona 
Real, se les dad privilegio y titulo bastante para siempre jamas del territorio que les fuere senalado por 
el Presidente, con jurisdiccidn civil y criminal de todo ello y vasallaje de los moradores, sin perjuicio 
de la jurisdicci6n que el Almirante pretende tener, la cual jurisdicci6n tenga en primera instancia y 
las apelaciones vengan a la audiencia. 

5. Hanbeles donaci6n con facultad que puedan hacer de ello mayoria y vincularlo con las con- 
diciones que ellos quisieren, y no se pueden enajenar ni perder si no fuere por crimen lexa majestad 
o por el pecado contra natura. 

6. Minas de oro y plata y pesquerias de perlas que hubiere en su territorio se les incorporaran y 
haran merced en el dicho privilegio, con que pague siempre el quinto de ello. 
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7. Veintena parte de todas las rentas y provechos que hubiera en los dichos pueblos y termino se 
les hara merced excepto de lo que perteneciere a Su Majestad del oro. 

8. Almojarifazgo no se pague en el primer viaje de lo que llevaren las personas que fueren a poblar 
hasta en dicho numero de cincuenta vasallos libres y esclavos. 

9. Escribanos y otros oficios los que poblaren los dichos pueblos, los puedan proveer y presentar 
los beneficios de las iglesias de ellos y sean personas de ellas y para ello se les daran suplicaciones para 
su santidad, y de los diezmos eclesiasticos de las dichas iglesias que pertenecieren a Su Majestad, se les 
dara donacion de ellos para las fabricas de las dichas iglesias y clerigos de ellas. 

10. Criar los hombres hijos dalgo de solar conocido y a los apellidos y renombres que ellos tuvieren 
y quisieran tomar y seran armados caballeros y les dad Su Majestad armas y blason. 

11. Pueden hacer conciertos y asientos con los pobladores de ellos y no se aumentaran los cuales 
asientos seran confirmados por Su Majestad". 

129. Disposicion sobre gastar la decima en la tima. Durante la administracion de Fuenmayor se 
dio la siguiente disposicion importante y general: "Que todos los conquistadores y pobladores y 
mercaderes y tratantes y sus factores y las otras personas que estuvieren en las Indias; asi los que 
al presente estan como los que en adelante fueren por vecindad y otra manera de asiento, sean 
obligados en cada un ano de comprar y gastar en edificios y labores y plantas de vinas o arboles y 
en ganados u otras cosas que permanezcan en la tierra, la decima parte de lo que tuvieren y adqui- 
rieren en cualquier manera, y para que esto se ejecute en cada principio de un afio la justicia de 
cada pueblo con los corregidores hagan asentar en un libro por authtica mano del Concejo, los 
vecinos y moradores y las otras personas de suso nombradas que a la sazon moraren en los dichos 
pueblos para que en fin del dicho ano, con juramento decharen lo que han ganado y adquirido el 
dicho ano, para que de aquello se gaste la decima parte en lo susodicho, y no lo habiendo comprado, 
las justicias los compelan en ello, y envian en fin de cada ano al Gobierno de las Indias relacion 
sumaria del cumplimiento, con apercibimiento que si de ello fueren negligentes, se enviara persona 
que a su costa lo haga". 

Capitulo XX 
REMUNERACI~N 

130. Maneras & remuneracion. 131. Erencidn y preferencia. 132. Reparto legal & tienrrr. 133. Vicio de la remunemcion. 
Encomiendas. 134. Licencia para traer indios esclavos. Ovando. 135. Extensidn, inutilidad y extincidn de lar 

encomiendas. 

130. Manelas de remunelacibn. Justo era, por otra parte, remunerar y premiar a quienes a costa 
de su vida y de su hacienda, y de mil sufrimientos y trabajos, acrecentaban el dominio y patrimonio 
real. Tal obligacion era deseo natural y grato y aun costumbre tradicional para el Estado espanol 
cuyas Partidas, entre las leyes de todas las naciones eran unicas en consagrar titulo especial a los 
galardones, en el cual se dice "que estos son como el agua que hace crecer todas las cosasn. Merce- 
des se llaman estas dadivas reales, y de ellas estan llenas las capitulaciones y provisiones relativas a 
las Indias: Solorzano dice con r&n, "que jamas se ha haliado Republica en que a su modo no se 
hayan senalado premios, y galardones crecidos, y permanentes, a los Capitanes y Soldados que por 
su esfuerzo y valor, o las defendieron, o las ampliaron, u obraron otras hazanas dignas de loa, y en 
comun provechosas, como lo fueren estas de los Conquistadores de que tratamos". Descubridores 
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y pobladores eran gratificados de la misma que ganaban y aumentaban para el Estado. Al principio 
los conquistadores, al apoderarse de una provincia, tomaban el terreno y lo repartian entre sus 
compafieros de armas, sin respeto ninguno del derecho de los indios; pero una vez establecido en 
ella gobierno politico regular, ese derecho era considerado y objeto de medidas salvadoras que, a 
causa de la larga distancia a que se encontraba el poder sancionador, casi siempre fueron obedecidas 
pero no cumplidas. 

131. Exencion y pejkencia. Aquella inclinacion de los capitanes a compartir los bienes de la suerte 
con quienes la corrieron con ellos en las Indias, era cosa natural, y fue pronto recogida una ley por la 
Corona, la cual dispuso y procuro siempre favorecer a los pobladores, movida a ello no solo de gratitud, 
porque eran tambien conquistadores, sino del interes, porque permaneciesen y se fijasen firmemen- 
te en las tierras conquistadas. Justos fueron y sabias, en principio, entre otras leyes, la de 1530 que 
concede "facultad a los primeros descubridores y pobladores de nuevas provincias para que puedan 
traer armas ofensivas en todas las Indias, islas y Tierra Firme, dando primero fnnzas ante cualquier 
justicia de que solamente las traeran para guarda y defensa de sus personas, y que a nadie ofenderan 
con ellasn; la del 17 de febrero de 1531, mandando a los virreyes, presidentes y Gobernadores, que 
con especial cuidado traten y favorezcan a los primeros descubridores, pacificadores y pobladores de 
las Indias, y a las demas personas que no hubieren servido y trabajado en el descubrimiento, pacifi- 
cacion y poblacion, empleandolos y prefiriendolos en las materias de nuestro Real servicio para que 
nos puedan servir ser aprovechados, segun la calidad de sus personas y en lo que hubiere lugar"; y la 
de 1548, en que se declara "que los descubridores, pacificadores y pobladores han de ser preferidos 
por sus personas en los premios y encomiendas, aunque no sean casados, sin embargo, de cualquier 
ordenes dadas en contrario". 

132. Reparto Legal de tierras. "Lo que habia de darse a los espanoles -dice Becker- variaba segun 
que el poblador hubiese sido peon u hombre de a caballo: al primero tocaba una peonia, y al segundo 
una cabalha .  La peonia se componia de un solar de cincuenta pies de ancho y cien de largo, para 
edificar la casa; cien fanegas de labor de trigo o cebada, diez de maiz, dos hebras de tierra para huerta 
y ocho para plantas de otros arboles de secadal, tierras de pasto para diez puercos de vientre, veinte 
vacas, cinco yeguas, cien ovejas y veinte cabras. La caballeria consistia en un solar de cien pies de 
ancho y doscientos de largo, y de todo lo demas cinco peonias ... A quien se daba tierra en un lugar 
no se le podia dar en otro, a no ser que hubiese vivido en el primero cuatro anos para adquirir el 
dominio, o que abandonare dicha tietra; tenian el deber de bordearlas con arboles en el plazo de 
tres meses, o las perdian; de edificar en ellas casa y poblarla, hacer labores propias, plantar arboles 
y poblarlas de ganado, cuando fueren de pasto, dentro del tiempo que se les fijaba ... Repartanse 
las tierras -se decia en la Real cedula de 27 de octubre de 1535- sin exceso entre descubridores y 
pobladores antiguos y sus descendientes, que hayan de permanecer en las tierras, y sean preferidos 
los mas calificados, y no las puedan vender a iglesia, monasterio o persona eclesiastica, so pena de 
que las 

133. Vicio de la remuneracibn. Encomiendas. Gran vicio de la remuneracion a los servicios de 
descubridores, conquistadores y pobladores de las Indias fue el repartimiento de los indios. Hemos 
visto que cuando Cristobal Colon acompafio en 1499 la debilidad con la perfidia, aprobando las 
insolencias de Francisco Roldan con secreta suplica a los reyes de castigarlas, fundo el sistema 
de las encomiendas, dando a ese rebelde y a sus secuaces, sin que ningun proposito de bien para 

76La polftica es@?& en lar I d a s ,  Madrid, 1920, p.180. 
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los indios lo animara, heredades y labranzas en Bonao y en La Vega con orden al cacique de los 
lugares de hacer labrar la tierra en provecho de aquel a quien la daba. Este sistema, que se exten- 
dio con el tiempo a todas las Indias, no tuvo, pues, por origen la propagacion de la fe. Si la ley 1 
del .titulo 11 del libro VI de la Recopilacion dice 'que el motivo y origen de las encomiendas fue 
el bien espiritual y temporal de los indios, y su doctrina y ensenanza en los articulos y preceptos 
de nuestra santa fe catolica, y que los encomenderos los tuviesen a su cargo y defendiesen a sus 
personas y haciendas", debese a que la piedad de los reyes impuso a los encomenderos, aceptando 
el hecho cumplido, la obligacion de doctrinar a los indios como cargo inesperable de la encomien- 
da. Ovando, a su llegada a la isla, encontro que Bobadilla obligaba a los indios a trabajar en las 
minas para los castellanos; y el, que llevaba especial instruccion de que todos los indios fuesen 
libres de servir, escribio a los reyes que estos no querian trabajar de voluntad; por lo cual en 1503 
se dispuso fuesen apremiados a trabajar por paga en los edificios y en las minas, y en granjerias y 
mantenimientos para los castellanos; disposicion que Ovando aplico repartiendo a cada uno de 
estos cincuenta o cien indios, seghn le parecia; y a medida que con los trabajos forzados disminuia 
el ndmero de los indios repartidos, completaba con repartos suplementarios la cantidad que habia 
dado a cada encomendero. A tan injusto proceder se supo bien el rey Fernando, que en cedula del 
15 de noviembre de 1505 escribe a su gobernador: "En lo del repartymiento de los yndios hazed 
como falta aqui aveya fecho, e presto vos enviare mandar la forma que en ello se ha de tener". 

134. Licencia para traer indios escIaws. Owzndo. Fueron tan graves las consecuencias de ese abuso, 
que ya en 1507 los indigenas de la Espanola no bastaban. Desde 1505 pedia Ovando saber cuhles 
indios se podian cautivar, como estaban autorizadas a hacerlo por cedula de 1503 los capitanes 
descubridores; y le fue respondido que cautivara "a los que se dizen canyvales". Por relacion de 
Diego de Nicuesa y al bachiller Anton Serrano procuradores de la Isla, enterose el rey "que habia 
en esta mucha necesidad de indios; y que se habian apocado tanto y se apocaban de cada dia, que 
si no se remediaba, en pocos dias se despoblara de ellos"; y en 30 de abril de 1508 dispuso que 
se pudiesen llevar indios tomAndolos de algunas islas comarcanas "ynutiles", y trayendolos "con 
el menor esdndalo posiblen. De modo que puede decirse que Nicolas de Ovando acabo con casi 
todos los indigenas de la Espanola . No es nuestro Animo seguir la corriente de la infelicisima 
suerte de los indios de esta isla, materia correspondiente al tomo 1 de esta obra: solo queremos 
insinuar aqui que la fria crueldad de Ovando, tolerada por la codicia de Fernando el Cat6lic0, no 
permitio a los naturales de ella disfrutar de la paternal solicitud de que fueron objeto los indios 
de America de parte de los Austrias espanoles, en la medida en que la legislacion politica de estos 
no pudo ser desobedecida en la practica. Cuando Carlos V, despues de consultar a todos los de 
su Consejo en junta con teologos y personas de muchas letras, mando en 26 de junio de 1523 a 
HernAn Cortes 'que no hiciese ni consintiese hacer en Mexico repartimiento, encomienda ni de- 
posito de los indios", ya no habia en la Espanola sino un punado de quisqueyanos alzados, bajo el 
mando de Enriquillo, en las abruptas montanas de Baoruco. La maldad y dureza del comendador 
mayor frey Nicok de Ovando respecto de los indios, sirvieron a algunos conquistadores de modelo 
que ninguno igualo. En el engano, traicion, encierro, incendio y barbara matanza de los trescien- 
tos caciques que en Jaragua festejaban regocijados la visita de Ovando sin saber, en su inocente 
ignorancia, que recibian la visita de una hiena, podrian solo encontrarse disculpa y fundamento, 
como cosa particular de una region y una epoca, para la Brevisima rehcidn de la desmcccidn de las 
lndius, que Las Casas convirtio en diatriba al generalizarla a todas las Indias, pues que nacion sino 
la Espanola, podia gloriarse entonces de conquistador tan humano como Hemando de Soto, si 
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cabe aplicar este vocablo a quienes se ocupan en cosa tan inhumana como la conquista? Hubiera 
escrito Las Casas una Breoisima ~elacidn de la destruccidn de Quisqueya o Haitf, y Ovando lo sacaba 
verdadero. El libro intitulado El indio que el principe de los escritores hispan~mericanos~~ habria 
querido escribir de haber tenido su pluma don de lagrimas, no hubiera podido referirse con toda 
propiedad sino a los indios de La Espanola. 

135. Extension, inutiW y extincidn de las encomiendas. El sistema de los repartimientos iniciado por 
Cristobal Colon y aplicado despub por Velazquez en Cuba, por Cortds en Nueva Espana, por Montejo 
en la provincia de Yucatan, por Valdivia en Chile, etc, fue objeto en Espana de larga consideracion y 
examen, de graves objeciones y acalora& discusiones: el oleaje de las opiniones encontradas ha dejado 
profunda hueh en las contradicciones, revocaciones y confirmaciones de la legislacion al respecto, en 
la cual resplandece sin embargo una luz de libertad y de bien para los indios, oscurecida a veces y aun 
suprimida momentaneamente por contemporizaciones, y concesiones arrancadas a la voluntad real por 
el incontrastable empuje del interes de los residentes espanoles de America. Para la conversion de los 
indios a la fe: para obtener el concurso de su trabajo en la obra en la colonizacibn; para vencer su natural 
pereza y su apatia; es decir, para doctrinarlos, utilizarlos y corregirlos, se habia necesidad de repartirlos a 
mil amos codiciosos. Las encomiendas no tuvieron el provechoso resultado que de ellas se esperaba. Su 
total supresion se verif~cd en 1703, al hacer cesar los depositos de indios chilenos, aunque la esclavitud 
de estos habia dejado de existir legalmente desde 1674.78 

Capitulo XXI 
REAL HACIENDA. GOBIERNO MUNICIPAL 

136. Oficiales reales. 137. El priw cabildo de Adrka. 138. Libertades locales. 139. Gobierno h l  indiano. Regidores. 
Aiguaciles. 140. Disposiciones sobre cubildar y regidores. 141. Alcaldes. 

136. Oficiaies reales. Los oficiales reales eran unos funcionarios que actuaban en las Indias para 
cobranza, guarda, administracion y distribucion de la Real Hacienda; y los primeros, proveidos en 
1493 para acompanar a Colbn en su segundo viaje, fueron Gomez Tello como tesorero, Berna1 Diaz 
de Pisa, que era alguacil de corte, como contador y Diego Marque como veedor. El primero no pasb 
a las Indias y desempeno el cargo Sebastih de 0 l a n 0 . ~ ~  Eran, pues, los Oficiales reales en numero 
de tres: un tesorero, para recibir la Real Hacienda y pagar lo que en ella se librase; un factor y veedor 
para asistir en las funciones, rescates, compras, ventas, etc.; y un contador que llevase libro, cuenta 
y razon de todas las operaciones. La autoridad de estos oficiales fue creciendo en gran manera hasta 
que al fin, por cedula de 16 de abril de 1538 se mando tuviesen voz y voto como regidores en los 
cabildos. En 1535 se les habia ordenado que s i ~ e s e n  sus oficios personalmente y no por tenientes, 
si no fuera en enfermedad o en otro caso permitido por las leyes; y en 1537, se previno a los de la 
Espanola que no pagasen lo que por sentencia dada por la Audiencia debiere la Real Hacienda, de 
soldadas o salarios. 

137. El primer cabildo de Amklca. Si es cierta, como es posible, la afuiidad entre los primitivos p e  
bladores de la Peninsula Ibdrica y las poblaciones del Africa Septentrional, el Ayuntamiento, que aun 
hoy, como dice Oliveira Martins, constituye en Espana la molkula social, es la d j e w  o aldea de las 

77E1 ecuatoriano Juan Montahm. 
7%&er, ob. cit., p.403. 
'9Mutioz. Historia del Nuevo Mundo, t. 1, p.167. 
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tribus del Atlas, convertida en municipio por los romanos. Sea como fuere, la aldea espanola, con su 
alcalde elegible, paso a las Indias con los conquistadores para reproducirse en estas a medida que se 
iban fundando y poblando lugares, villas y ciudades. El primer cabildo del Nuevo Mundo creose en la 
isla Espanola, cuando a fines de 1493 fueron nombrados para la ereccion de la ciudad de La Isabela 
oficiales de justicia y regimiento, alguacil mayor Pedro Fernauidez Coronel y alcaide de la fortaleza 
Antonio de Torres. 

138. Libmtudes locales. Aunque los municipios espanoles, florecientisimos durante los siglos XII, 
xiii y xiv habian decaido en el xv con la cesacion de las asambleas populares, la intervencion del rey 
y el monopolio de los cargos, desvirtuauidose su organizacion democratica, de ningun modo se crea 
que en k epoca del descubrimiento de America se habia extinguido su poder. Mas restringido este, es 
cierto, cada dia bajo los Austrias, conviene, sin embargo, no perder de vista que estos fueron reyes a b  
solutistas pero no despoticos, que la unidad religiosa a que aspiraban dejo libre de opresion centralista 
a Espana, la cual conservo las leyes y fueros de los reinos que la constituian, y que fue, finalmente, con 
el advenimiento de la cendizaci6n y del despotismo borbonicos que el &gimen municipal espanol 
sufrio profundo contrarresto. 

139. G o b i m  local indiano. RegidmeP. Algwmles. Como observa Marius Andre, "grande es el error de 
los historiadores que nos dicen que el r6gimen de la tirania y del absolutismo espanol fue introducido 
en b 6 r i c a  inmediatamente despuh de la conquista. Los reinos espanoles gozaban bajo el reinado de 
Fernando e Isabel la Catolica de un regimen de libertades municipales y regionales que fue naturalmente 
aplicado a las posesiones de ultramar de los mismos soberanosn. "En consecucion del cuidado que 
nuestros Reyes pusieron en poblar las Indias -dice Solonano- le continuaron igualmente, de que en 
las ciudades, villas y lugares de espanoles, que se iban fundando con suficiente numero de vecinos, se 
fuese introduciendo y disponiendo al mismo paso el gobiemo politico, prudente y competente, que en 
ellas se requeria, y se creasen Cabildos, Regidores y los demas Oficiales necesarios en tales Republicas 
o poblaciones, los quales todos los anos sacasen y eligiesen de entre los mismos vecinos y Ciudadanos 
sus Jueces o Alcaldes Ordinarios, que dentro de sus terminos y territorios tuviesen y exerciesen la juris- 
diccion civil y criminal ordinaria, no de otra suerte que si por el mismo Rey huvieran sido nombrados, 
que es el que dio a los Cabildos el derecho de estas elecciones, y al modo y forma que se solia hacer y 
practicar en los Reynos de Espana antes que se introduxese el uso de los Corregid~res".~ El gobiemo 
local tuvo en estas por modelo el tipo del municipio castellano de la epoca; ayuntamiento compuesto 
de alcaldes, regidores, etc. El rey autorizaba a los adelantados de descubrimientos a nombrar el personal 
del primer ayuntamiento de las poblaciones que fundasen; en caso de silencio a este respecto en las 
capitulaciones, la eleccion pertenecia de pleno derecho a los vecinos. Los regidores elegian anualmente, 
a su vez, a los alcaldes ordinarios. Los regidores eran en numero de doce en las principales ciudades, 
en numero de seis en las demas, y solo habian de ser dos los alcaldes ordinarios, uno de primer voto, y 
el otro, de segundo voto. Preferianse para alcaldes a los conquistadores, pobladores y sus hijos. Tenian 
los alcaldes ordinarios jurisdiccion en primera instancia, en todos los negocios civiles y criminales de 
su territorio; pero de sus autos se podia apelar, segun costumbre, al gobernador, a la Real Audiencia 
o al cabildo. De estas apelaciones conocieron los corregidores o alguaciles mayores o gobernadores, 
funcionarios creados posteriormente con el fin de que los pueblos se conservasen en paz y justicia y 
los indios fuesen defendidos y amparados. Eran estos magistrados presidentes natos de los cabildos 
y podian suspender los acuerdos de estos cuyas facultades se redujeron asi considerablemente; y mas 

soPoiitica indiana, L, V, C. 1. N. 2. 
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tarde, con la Real Ordenanza para el establecimiento e instruccion de los intendentes, funcionarios 
del tipo centralista frances, tendio a suprimirlas el despotico Carlos 111, antipoda de los Austrias como 
monarca, si bien el mas progresista de los borbones hispanos, por haber reavivado en Espana el amor- 
tiguado espiritu de ilustracion general. Dice Ricardo Levene que la referida ordenanza de Carlos 111 
no parece proponerse en todos sus articulos sino el avasallamiento de las ciudades; esta opinion del 
docto publicista argentino resta no poca autoridad a la afirmacion que el insigne Jovellanos hace en 
su Eiogio de este rey, cuando dice "que dejo restablecida la representacion del pueblo para perfeccionar 
el gobierno municipal "... 

140. Disposiciones sobre cabildos y regidores. Entre las disposiciones dictadas en esta epoca, relativas 
a cabildos y regidores, que se refieren a la isla Espanola, citaremos los siguientes: En 29 de noviem- 
bre de 1529 se ordeno que la Audiencia de la Espanola no se entremetiese en las cosas tocantes al 
cabildo. En octubre de 1530, "que los regidores de Santo Domingo no tengan tiendas ni otros tratos 
viles ni sirvan". En noviembre de 1531 se dispuso "que el Consejo de Santo Domingo, juntamente 
con los oidores, provean como haya casa donde se junten, que sea sin daiio de los presosn. En sep- 
tiembre de 1533, que "el Audiencia de Santo Domingo provea que los regidores se junten en sus 
cabildos en los dias y por la orden que por Su Majestad esta mandado so las penas que les parecie- 
re". En diciembre de 1534, que "los concejos de la Espanola puedan nombrar escribanos de ellos, 
entretanto que Su Majestad provea". En febrero de 1536, que "el Audiencia de la Espanola provea 
lo que convenga sobre el ser cadaneros e ir por elecciones los regimientos de los pueblos pequenos 
de la isla y no perpetuos, y envien relacion de ello". En enero de 1541, "que la Audiencia de Santo 
Domingo elija los consejos que le pareciere en los ingenios y estancias que hay en el termino de 
aquella ciudad, los cuales elijan cada uno un alcalde, y aquel siendo confirmado por el Audiencia, 
pueda conocer en las causas civiles hasta en cantidades de veinte pesos, y en las criminales oir y 
hacer las pesquisas y enviarlos a la audiencia, y cuando el delito fuere solo palabras de injurias, el 
alcalde lo pueda determinar". En el mismo mes y ano, 'que los regidores de Santo Domingo tengan 
de merced en cada un ano dos mil maravedis y doce fanegas de sal de los propios de la ciudad". Y 
en marzo de este mismo ano, "que en caso de haber comodidad en la carcel de la ciudad de Santo 
Domingo, se hagan en ella los cabildos". 

141. Akaldes. Hemos hablado sobre estos en sentido general; nos referimos ahora a algunas disposi- 
ciones tocantes a la Espanola. En noviembre de 1512 se advirtio a D. Diego Colon "que no consienta 
que los alcaldes mayores pongan tenientes para conocer de pleitos, por ser contra las leyes de estos 
reinos". En junio de 1519 se les prohibio a los de la villa de Buena Ventura el conocimiento de lo que 
los alcaldes ordinarios tienen conocido, si no fuere en grado de apelacion; y respecto de esa misma 
villa, en octubre de 1527 se prohibio "a la Audiencia de la Espanola el conocimiento de los pleitos que 
sucedieren en las minas de oro que cayeren en el termino de la Villa de la Nueva Ventura, ni ponga 
juez, sino que de el conocimiento de ellos a los alcaldes ordinarios de ella". Desde 1527 tambien, tanto 
el alguacil mayor de la Espanola como sus tenientes, tenian licencia para acompanarse de dos negros 
armados. En abril de 1537 fue advertida la Audiencia convenia proveer "alcaldes en los terminos don- 
de hubiere ayuntamiento de espanoles, o negros, o indios, de los mismos que residieren, con que las 
apelaciones vayan a la Audiencia". Tenia D. Luis Colon el derecho "de poner en la ciudad de Santo 
Domingo los alcaldes y alguaciles con que vayan a presentarse al cabildo"; y en 1537 se le concedio el 
alguacilazgo mayor de las ciudades y villas de la Espanola. Una ddula de 1506 declara las calidades que 
habian de tener los alcaldes ordinarios, los cuales eran muy honrados y estimados, con gran autoridad 
y privilegio en el ejercicio de sus cargos, aunque contra ellos se daba caso de Corte, atendiendose en 
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este iiltimo caso a la calidad de las personas; sobre lo cual una cedula "insigne" dada en Talavera el 
11 de enero de 1541, hablando de todos los oficiales del cabildo de la isla Espanola, ordenaba: 'Que 
en primera instancia no sean traidos a la Real Audiencia de ella los Alcaldes, Regidores, Alguaciles, 
o Escribanos que aviere en los pueblos de la dicha Isla, si no fuere en causas criminales o en otras 
de mucha calidad". En enero de 1541 se mando que no se hiciese novedad en Santo Domingo en la 
jurisdiccion de los alcaldes ordinarios. Y en febrero del mismo ano, "que la ciudad de Santo Domingo 
pueda nombrar cada ano Alcalde de hermandad, el cual conozca de los casos de ella, conforme a las 
leyes de la hermandad nueva"; y en diciembre de 1543 se dispuso por via general, "que los Alcaldes 
ordinarios sean Alcaldes de la hermandad en las Indias y las apelaciones vengan a la Audiencia, aunque 
no por eso deje ella de proveer lo que convenga". 

142. Bula de Alejandro VI. Los Marinos cadanos. 143. Buques de alto borde. Aumento del tonefaje. Ltnea de c m o .  
144. C a m  de las Indias. Itinerario. 145. Seguridad en el mar. Meses bonancibles. 146. Movimiento maritimo. PiMtas 

franceses en 1525. 147. Desawollo de la pirateria. Medidas nauaki. 148. Consecuencias de la pirateria. 

142. Bula & Alejandm VI. Los marinos ursteUanos. Creian los Reyes Catolicos y despues sus sucesores, 
de buena fe, basados en la bula del Papa Alejandro VI, que les concedio el senorio del Nuevo Orbe 
con todas sus pertenencias, que entre sus facultades entraba la de senalar y dividir los terminos de la 
navegacion y comercio con las nuevas tierras, justificada por la necesidad suprema de la conversion y 
propagacion de la fe. Sin los marinos que acompanaron a Colon, por ventura este no habria podido 
poner en practica su estupendo designio de pasar a los mares meridionales por el occidente en busca 
de las felices tierras de la India Tercera; sin las altas cualidades de los marinos que siguieron sus huellas, 
la colosal empresa del descubrimiento de America no se hubiera por ventura efectuado en el corto 
lapso de menos de medio siglo. Ya se ha dicho, en ocasion relativa a Cristobal Colon, cuan grandes 
marinos eran los castellanos y los portugueses, a quienes antes ninguna nacion aventajo, a quienes 
despub nlliguna nacion ha aventajado. 

143. Buques & alto borde. Aumento del tonehje. Linea de Coweo. "En la invencion de los navios de 
alto aborde, acomodhndolos a la manera que pudiesen sufrir la fuerza de las olas de la mar, han 
hecho ventaja los espanoles a todas las naciones del mundo".81 Hemos dicho que las naos de la 
flotilla colombina tenian cerca de cien toneladas: Colon mismo se quejo de su excesivo porte.sL En 
noviembre de 1495, por pragmatica dada en Alfaro, se impulso el tonelaje de los barcos, ofreciendo 
primas a los grandes cascos. En 1500 se establecio el primer correo entre Sevilla y la Espanola , linea 
mensual concedida a la familia Galindez de Carbajal como privilegio que estuvo vigente hasta 1772 
en que se nacionalizo dicho servicio. Es de advertir que desde 1495 en que fue botada la carabela 
Santa Cruz, primer barco, acaso, construido en el Nuevo Mundo, existia la industria de la construc- 
cion naval en la E~panola.~' 

144. Carrera de las Indias. Itinerario. En la primera de las cuatro navegaciones principales, llamada 
Carrera de las Indias por mas antigua y cursada, cuando las flotas de Nueva Espana partidas de San 

81Herrera, ob. cit., Descr., 1, 2. 
mCarlos Bosque: Compmdio de historia amduina y argentina. S A  "Virsus", Lima 625, Buenos Aires. 
"Carlos Bosque, ob. cit, p.32. 
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Lucar de Barrameda, pasando por las Canarias, llegaban a la Deseada despub de unos treinta y cinco 
dias de viaje, venian a la Espanola para tomar refresco en el punto de 0 c 0 a . ~  

145. Seguridad en el mar. Meses bonancibies. Iban y venian solas las flotas al principio, y bastaban 
menores prevenciones de guerra, porque no habia mucho pirata enemigo. Navegaban de ida y vuelta 
en los meses mas propicios: de Panama a Lima los de enero a marzo y de agosto y septiembre; y de 
Lima a Tierra Firme, a mediados de marzo para salir de vuelta de La Habana a Espana en abril. 
Las disposiciones reales1 ordenaban repetidamente se dejase pasar el rigor del invierno para esta 
tra~esia.8~ 

146. Movimiento man'timo. Piratas jianceses en 1525. A principios del siglo XVI Espana poseia mas 
de mil buques mercantes.86 En 1525 el movimiento maritimo de las Indias era muy animado, y se dio 
facultad a los cargadores para elegir prior y consules. Pero ya en este mismo ano corsarios franceses 
esperaban tres navios que llegaron a Sevilla a 10 de enero; y se supo de otras ocho naves que tambien 
venian de las Indias y que habian tenido que detenerse en las Azores por causa de corsarios franceses, 
lo que obligo a que se hiciese armada para seguridad de las naves que iban y venian, cuyos gastos se 
cargaban por averias como otra vez se habia hecho. El rey pidio prestado artilleria a poderosos nobles 
de Andalucia y Chdiz, y aunque se juzgo era poco respecto de los muchos corsarios, fueron armados 
tres navios y dos carabelas para ir en busca de los ocho navios, los cuales llegaron a San Lucar el 20 de 
mayo, sin esperar el auxilio de esta armada.87 

147. DesamUo de la pirateria. Medidas navales. El creciente aumento de la pirateria obligo a nave- 
gar en flotas desde 1525; y desde 1527 hasta el ultimo ano de la administracion de Fuenmayor, fue 
regulandose en Espana este servicio, y reforzandose dia por dia en razon directa de aquel aumento: 
en 1557 se ordeno que no saliese un solo buque que no fuese armado, y en 1561 se organizaron d o  
finitivamente las grandes flotas, para guardarse de los ataques de piratas y corsarios. Incapacitados 
para aduenarse del Nuevo Mundo y fracasadas sus tentativas para descubrirlo y colonizarlo, Francia, 
Inglaterra y Holanda se consagraron a despojar a Espana del producto de su incomparable hombradfa. 
En aquella epoca, a los citados paises "faltabanles marinos habiles e intrepidos, soldados y colonos 
valientes, sufridos y sedientos de gloria, sacerdotes celosos y virtuosos y gobiernos sabios, energicos y 
economicos que quisiesen y pudiesen dedicar grandes caudales a empresas tan grandes como las que 
llevaron a cabo los espan0les".8~ 

148. Consecuencias de la p i r a t h .  El comercio con las Indias habia sido libre desde el primer 
momento. Empezo a la vez en varios puertos de Espana. Los extranjeros lo ejercian lo mismo que si 
fueran espanoles, salvo la obligacion de residencia durante cierto tiempo en la Peninsula y de per- 
manencia de sucursales espaiiolas en esta. Extranjeros eran, principalmente, los que con las Indias 
traficaban; y ellos mismos, para ir a estas, solo necesitaban pedir licencia a la Casa de la Contratacion 
o al rey, y aun sin permiso muchos se embarcaban. En 1525 habia ya gran numero de extranjeros en 
America autorizados para comerciar. Puede afirmarse que desde 1500 hasta 1560 el comercio con las 
Indias estuvo regido por el principio de la libertad. Fue la pirateria lo que principalmente obligo a la 

84Herrera, ob. cit., Descr., 1, 2. 
V. Herrera, ob. cit., N. 35.2. Solonano. Politica indianu, L. V. Cap. XVIII. 19. Ya, siete siglos antes de J., el famoso poeta 

griego Hesiodo, en el poema Obmr y diar acaso el iinico suyo, cantando sobre el comercio maritimo, deda: "El que por el 
estio navegare no peligrad, a menos que Jiipiter quisiera perderle y castigarle; mas el que a la mar se hiciere al fin del oto60 
o en invierno, no podri acusar, si naufragare, al cielon. 

BbCampomanes, 11, 140. 
Werrera, ob. cit., III. 206. 1. 
BBGil Gelpi y Ferro: Estudios sobre ka AMU. La Habana, 1864. t. 1. c. X1, p.81. 
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restriccion de este principio. La limitacion al puerto de Sevilla de la facultad de comercio; las trabas 
impuestas a la Casa de la Contratacion; la perjudicial agrupacion de los navios en flotas obligadas 
a dirigirse, de ordinario, a Veracruz o a Cartagena de Indias, fueron sus primeras consecuencias. La 
guerra de Flandes dio ocasion al incremento de la pirateria holandesa, y en 1583 Isabel de Inglaterra, 
que tantos beneficios habia recibido de Felipe 11, envi6 contra este a los Paises Bajos en ejercito de 
6,000 hombres y desato sobre Am6rica a Drake, el dragdn de Inglaterra, el cual, como luego se vera, 
tomo y saqueo la arruinada89 y punto menos que indefensa ciudad de Santo Domingo; cemindose al 
fin, practicamente, el antes floreciente comercio maritimo de Espana con sus provincias de las Indias, 
a causa de la perdida de la segunda y ultima gran armada de 1596. Como se ve, franceses, ingleses y 
holandeses son los padres del filibusterismo en America. 

149. igualdad politica en Espana y en sus posesiones & las Indias. 150. El darecho de alcabala. 151. Casa de 
Contratacion. 

149. lgualdad politica en Espa~ia y en sus posesiones de las Indias. Provincias espanolas las Indias, y no 
colonias, regia en ellas: alcabala, almojarifazgo, diezmo, estanco, papel sellado, media anata, et~. ;~l  pero 
como los indios gozaban de la condicion privilegiada de menores, dichos impuestos no los afectaban 
directamente. El tributo fue, en el pensamiento de los reyes, un medio de regeneracion mas bien que 
de explotacion. A causa de la creciente decadencia de la isla, motivada sobre todo por las agotadoras 
empresas del descubrimiento de la parte atlintica del Nuevo Continente, se considero indispensable 
la reduccion de los impuestos. (V. infra ...) 

150. El derecho de akabala. Se tenia por dudoso y materia controvertida si el tributo de alcabala, intre 
ducido en Espana con caracter temporal en 1342, reinando Alfonso el Onceno, para guerrear contra los 
moros, se habia de extender a las Indii, que no estaban por entonces descubiertas; y se consideraba que 
era odioso y contra derecho comun la inclusion de las Canarias, despues de conquistadas, en el pago del 
referido impuesto los mejores tratadistas, admitian su aplicacion a las Indias, supuesto que introducido 
por la ley general; y podia, por tanto, extenderse a estas naturalmente, sin concesion ni prorr~gacion.~~ 
Consistia esta regalia en la percepcion de la decima parte de 10 que montasen las ventas, y su primitiw 
caracter limitado, prontamente se torno en perpetuo. Pero los reyes de Espana en esta epoca, actuando con 
aquel sentido paternal que distingue sus cedulas de caracter general, como emanadas mas directamente 
de su autoridad personal, mejor avenidas con el bien y adelanto de tierras y provincias incipientes que las 
de caracter especial y secundario, mentaban a las Indias del impuesto de alcabala; y asi se prometio y aun 
capitulaba de ordinario, hasta el ano de 1574 en que fue introducido formalmente, porque se considero 
que los vasailos de estas Indias, bien establecidas ya, podian soportarlo. 

151. h a  de Conmutacion. Desde 1503 se habia ordenado al gobernador Ovando y a los oficiales 
reales de la Espanola que hiciesen una Casa de Contratacion 'donde se recogiesen las mercaderias 

890n&n dice: "floreciente". Hay que descreerse de este autor, bueno solo para los sajones. Su nombre para Hispane 
america, por lo general, es el desorientado y superficial Enseiiat. 

%e capitulo quedo sin terminar. 
91V. tomo 1. 
gzSo16rzano, Politica indiana, L. VI, C. VIII, 10 y 12. 
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que se enviaban por cuenta de Sus Altezas, y se juntasen cada dia dichos oficiales con el gobernador 
para el buen despacho de aquellos negocios", que se pagasen todos los derechos reales, y que se viese 
la forma que se podfa tener para que los vecinos pagasen alcabalas de lo que en ella se vendiese y 
entregase. Disposiciones todas ellas concordes con el auge que tomaban los negocios de estas partes, 
y coincidente con la provision del 3 de febrero del mismo ano, por la que se creo la Casa de la Con- 
tratacion de Sevilla. 

LIBRO N: COMERCIO. MINAS 

Capitulo MCIV 
FRUTOS DEL SUELO 

152. Ojeada retrospectiua. Libertad de comercio. 153. Prosperidad comercial. 154. Fertilidad & la tierra. 155.Pnncipaler 
productos y su valor. Azucar. Cueros. Ganado mayos y menol: 

152. Ojeada retrospectiva. Libertad de comercio. queda dicho como, desde el segundo viaje de 
C o h ,  se atendio al aspecto mercantil de esta nueva expedicion a las Indias, disponiendose que los 
rescates se hiciesen por el Almirante y el tesorero Sebastian de Olano, y que se estableciese aduana 
en la Espanola al mismo tiempo que en Cadiz, entendiendo desde Sevilla en cualesquiera negocios el 
arcediano Juan Rodriguez de Fonseca, y ordenando los Reyes Catolicos, desorientados y obedientes 
al espiritu del tiempo, que nadie, bajo penas gravisimas, pasase ni ejerciese el comercio, el cual se re- 
servaron por entero. Recordemos asi mismo, que este privilegio ceso y fue concedida a todos facultad 
de comerciar en 1495, cuando se desperto el brio por el descubrimiento y la conquista, sin otro gra- 
vamen que contribuir a la corona con la decima de cuanto se rescatase; y de que manera el comercio 
fue favorecido desde los tiempos de Femando el Catolico, el cual en carta al Virrey y Oficiales Reales 
de Nueva Espana, les decia: "En todo lo que haliaredes poder favorecer a los tratantes, debeis10 hacer 
porque crezca el trato y estan proveidas esas partes de todas las cosas en ab~ndancia".~~ Y por ultimo, 
en el lugar correspondiente se ha dicho como el incremento del trafico con las Indias determino en 
1503 la creacion de la Casa de la Contratacion de Sevilla y de otra institucion analoga correspondiente 
a aquella en esta isla Espanola. 

153. Prosperidad comercial. Hemos senalado tambien, por otra parte, el aumento del comercio a con- 
tar de 1503 en que la Espanola quedo sosegada y obediente bajo la ferrea administracion de Ovando; 
y la envidiable prosperidad de que esta isla gozo durante algunos anos, favorecida de la inmigracion 
lucaya, tiempos en que el licenciado Lucas Vasquez de Ayllon era alcalde mayor de la ciudad de la 
Concepcion y Juan Ponce de Lebn, capitan en la vilia de Salvaeon de Higiiey; y en que hubo banquetes 
en la ciudad de Santo Domingo en que se servia oro en polvo en los saleros; aunque no era oro todo 
lo que se sacaba de la tierra, sino tambien otras muy productivas granjerias. 

154. Fertilidad de fa tierra. Florecia la cana de azucar en ella por los anos de 1515, mas que en nin- 
guna otra parte del mundo; y habia en nuestras fertiles praderas llanura de ganado. Todo fruto o bestia 
traido fue aqui amorosamente recibido y prospero mucho mas y mejor que en el suelo natal. Todavia 
en la epoca de Fuenmayor veinte ingenios poderosos y algunos trapiches de caballos henchian de azucar 
las naves y carabelas que tomaban a la metropoli, las cuales iban cargadas tambien de cuero, madera, 

93V. tomo 1. 
%olonano, ob. cit. L. V., XiV, 6. 
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algodon y canafistola. Era tan abundante el ganado, que un solo dueiio de hacienda, dona Maria de 
Arana, viuda de Diego Solano, poesia 42,000 vacas; y el obispo de Bastidas, 25,000. 

155. Principales productos y su valor. M r .  Cuero. Ganada mayo7 y menor. Valia el azucar en esta 
ciudad de Santo Domingo, por la epoca que estudiamos, desde un peso a peso y medio oro la arroba; 
y en otras partes de la isla, algo menos, a causa de los gastos de conduccibn a puerto de embarque. 
Las mieles y sobras se daban a los negros y trabajadores. Las vacas eran tantas, que se hacia poquisimo 
aprecio de su carne: soliase alacancar los cueros. La carne solamente d i a  en esta ciudad, dos marave- 
dis por amolde, o sea cuatro libras. Una vaca paridera costaba un castellano; un camero, un real; un 
caballo, cuatro o tres castellanos y menos, mientras en la misma epoca, cuando el adelantado Diego 
de Almagro preparaba su expedicion a Chile, se pagaba en Cusco 6,000 y aun 8,000 pesos oro por un 
caballo. Puercos y carneros alzados infestaban, y la isla entera estaba inundada de gallinas. 

Capitulo XXV 
EL COMERCIO COLONiAL DE ESPANA 

156. Earanjerar. 157. Los BeIzarer. 158. Comercio cxhrrnjem. 159. Gnn&o inteindiano. 160. E < p a ~  colonial y el Derecho 
de Gentes. 161. Espaiia y ias ideas coloni+ de &a dpocd 162. Espaiia y lac ihpaiifas me~ntiies. Robmson. 

156. Ernanjeros. Contribuian al movimiento mercantil de la isla los extranjeros y los negros. Los 
extranjeros obtenian licencia para pasar a ella y traficar. Residian d i  15 extranjeros en 1503, fecha de 
la creacion de la Casa de Contratacion correspondiente de la Casa de la Contratacion de Sevilla en 
cuyas disposiciones fundamentales se habia declarado que las mercaderias que se cargasen o sacasen de 
esta Casa y los que se llevaren a elia, fuesen francas de almojarifazgo y de todo otro derecho de entrada 
y salida, y de alcabala de primera ~enta.9~ 

157. Los Bebm. Capinil6 Carlos V el 27 de mano de 1528 con dos alemanes llamados Enrique 
Einguer y Jeronimo Sayiler para la pacificacion de la provincia de Santa Marta, adonde se enviaba 
por gobernador a Diego Garcia de Lerma, a fin de que este pudiese ir con armada de cuatro navios 
por lo menos y trescientos hombres bien proveidos y armados; comprometiendose asimismo a hacer 
dos pueblos y tres fortalezas en dicha tierra. En lo excesivo e inconveniente de esta capitulacion, en 
las numerosas mercedes que contiene, en la extrana cesion a perpetuidad de una parte de la tierra, 
no cabe considerar aqui: celebrada a distancia de 36 anos de la Granada, bien amerita un paralelo y 
comparacion con esta, para la que pudo haber sido interesante argumento a favor de los pleitos de 
Colon. Einguer y Sayller nombraron por su gobernador a Ambrosio Alfinguer que recibio en la ciudad 
de Santo Domingo las provisiones reales de mano de Garcia de Lerma; y en 20 de noviembre de 1530 y 
17 de febrero de 1531, traspasaron sus derechos en la gobernacion de Venezuela a Bartolomk y Antonio 
Belzar. Haihbanse obligados estos, como cesionarios, a pasar cincuenta alemanes y repartirlos en la 
Espanola y otras islas y partes de Tierra Firme, para ocuparse en las minas. Tenian casa de comercio 
en esta ciudad de Santo Domingo; y en 1536 se les ordeno "que hiciesen aderezar y reparar una nave 
de las atarazanasn.% Hablaremos luego de las intervenciones de la Real Audiencia de la Espanola en 
Venezuela durante la adminisnacibn de los gobernadores que fueron nombrados e indicacion de la 
gran Compania de los Belzares, la cual fracas6 al fui en sus proyectos de colonizacion. 

95Jet6nimo Bedw: La polfacli up4i[oli M las Indiar. Madrid, 1920, p.87 y 11. 
%AGl, 7&1-2. 
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158. Comercio extrunjero. No es cierto, como se ve, que Espana excluyese del comercio de las Indias 
a los extranjeros. Las restricciones impuestas a estos tuvieron principalmente por causa, primero, los 
ataques de los piratas, cada dia mas numerosos y temibles, y mas tarde, la necesidad de defenderse de 
enemigos, los cuales lo era, sobre todo, de la religion catolica que era el espiritu mismo del Estado espa- 
nol y cuya propagacion era invocada como razon suprema de la colonizacion de las Indias. Tales causas 
no impidieron, sin embargo, que el comercio americano lo hicieran en gran parte los extranjeros; y a 
este iiltimo, mas que a codicia y exclusivismo, se debe la asuncion de la direccion de los negocios por 
los reyes, mediante sus secretarios, y su concentracion en Sevilla. Contabanse por centenas de millar 
los extranjeros residentes en Espana en el siglo XVI, y estos remitian a sus sucursales de Cadiz o Sevilla 
las mercancias destinadas a las Indias. El actual sistema de las consignaciones es creacion espanola.97 

159. Comercio interindiano. Santo Domingo es la madre, principio y fundamento de todas las repii- 
blicas que hoy florecen en Amdrica; desde ella se descubrio, poblo y proveyo siempre lo mas de esta, 
como cabeza y nutridora de todas las otras partes del imperio colonial espanol de las Indias.98 En ella 
se preparo la conquista de las islas de Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Margarita, Trinidad y oaas; y la 
conquista de Tierra Firme, Mexico y Penli, cuna del poder europeo en America, metropoli de la cuarta 
parte del mundo,99 principio de esta nueva rnonarq~ta,'~~ cabeza y emporio de la inmensa extension 
del oceano.'O1 Santo Domingo fue lugar de cita y arsenal para el descubrimiento y la conquista de las 
Indias Occidentales: de aqui salieron Juan de Esquivel, Diego Velazquez, Alonso de Ojeda, Rodrigo 
Bastidas, Femindez de Enciso, Diego de Nicuesa, Lucas Vazquez de Ayllon, Sebastih de Ocampo, 
Francisco de Garay, Juan Ponce de Leon, Vasco Nunez de Balboa, Hernan Cortes, Francisco Pizano 
y generalmente 'todos los primeros descubridores y conquistadores, grandes y pequenos, que a fuerza 
de valor y de injusticia realizaron en el Nuevo Mundo lo que los romanos habian hecho en el anti- 
g u ~ " . ' ~ ~  Intensisimo pues, tenia que ser en esa epoca, el trafico interindiano entre la Espanola que era 
la principal colonia de Espana, y las demb provincias espanolas del Nuevo Mundo. De la isla Espanola 
salia toda la sustancia de que se alimentaban las nuevas tierras que se descubrian."' De los principales 
armamentos para el descubrimiento y la conquista, hemos hablado ya en el lugar correspondiente; y 
asimismo, nos referimos a ellos en ocasion de las intervenciones de la Audiencia, de los recursos del 
mismo genero sacados de esta isla para el mismo fin, gobernando Fuenrnayor. Ese comercio intercalo. 
nial fue siempre aimentado y sostenido por los pobladores que consolidaban con su establecimiento 
en dichas provincias, la obra de los conquistadores; era menos inseguro que el comercio metropolita- 
no, estaba libre de extraiia competencia, en 41 tenian cabida los traficantes extranjeros al lado de los 
traficantes espanoles. 

160. Espana colonial y el Derecho de Gentes. Aunque en principio no podian ser mercaderes en las 
Indias, ni tratar, contratar, ni aun pasar a ellas los extranjeros, y en particular los portugueses, no es 
menos cierto que, no obstante tales prohibiciones, Espana practico aquel principio supremo del De- 
recho de Gentes, que hace del mundo la patria comfin de todos. 'En realidad el comercio americano 
lo hicieron en su mayor parte los extranjeros. Para estos regian las mismas disposiciones que para los 
espanoles, siempre que llevasen cierto tiempo de residencia en la Peninsula y que utilizasen agentes 

*Gelpi, ob. cit., t. 11, p.85. 
PBCfr. Oviedo, ob. cit., 1851, t. 1, pp.CXII y 84. 
99Moreau de St. Mery, ob. cit., p.140. 
lMJuan de Castellanos, par. I,3,1,34. 
"'Pedro Manir de AngIeria, D k  111, VII, 241. 
lo2Roque C d i  Chrismfam Colombo e L nrc ceneri, Chieti, 1892, p.284. 
'03Herrera, ob. cit., D. 7. 
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espanoles. En la practica resultaba que los franceses, por ejemplo, importaban en Espana sus articulos 
manufacturados (sederias de Lyon, telas de Rouen, contances, etc.) y luego, por mediacion de sus 
corresponsales, espanoles o extranjeros, los exportaban a las Indias, representando este comercio, a 
fines del siglo XVII, no pocos millones. Lo mismo hacian las demas naciones que comerciaban con 
nosotros; de modo que en realidad, no habia otro monopolio que el de la bandera. La proteccion 
se dispensaba, en realidad a la marina, no a la industria ni a la agri~ultura".'~~ Ya hemos observado 
que la pirateria, por una parte (sup m...), y por otra, la lucha religiosa (supra ...), determinaron la im- 
posicion de mayores restricciones para supresion de abusos, custodia de las ciudades y preservacion 
de la fe. 

161. Espa~~a y las i h  colonizadoras de la epoca. Hemos hablado asimismo de la sucursal que en 
esta ciudad de Santo Domingo tenian los Belzares. Pero el monopolio cedido a esta compania extran- 
jera para colonizar administrando las provincias descubiertas por Ojeda fue cosa excepcional, tanto 
prontamente abandonado, como, con mayor desvio politico, lo fue el inconsulto otorgamiento en 
feudo de Yucatan al Almirante de Flandes. Espana no siguio el sistema de las companias mercantiles. 
La colonizacion en las Indias two casi desde el primer momento un caracter impersonal, porque 
aunque al comenzar asumio, por culpa de Colon, el caracter de mero negocio privado, este carActer 
solo duro tres anos, inspirandose desde entonces en el interes general que es cosa politica, no en 
los intereses particulares que son cosa puramente economica y transitoria, en un elevado principio 
constitucional que, excluyendo el mezquino concepto de colonia, instituyo las tierras descubiertas 
en verdaderas provincias espanolas. Esta supeditacion de la riqueza y engrandecimiento materiales 
a un ideal politico, determino el rechazo de toda iniciativa particularista; y produjo una legislacion 
que en vez de hacer del indio un colono, dio a este el status de menor, es decir, de privilegio frente 
a los espanoles, amparandolo y protegiendolo contra los abusos de estos; y ese estado o condicion 
de sentido piadoso y anti-mercantilista fue sostenido por todos los reyes de la Casa de Austria, en 
centenares de cedulas, siendo tal vez el ultimo de ellos quien lo promulgo de modo mas vehemente. 
Si un monumento legislativo tan digno de perpetua admiracion por su valor etico no produjo en 
la practica todo el resultado apetecible, a otras causas y no a la voluntad real debiose. La actividad 
industrial y mercantil de la era cristiana; el contacto intimo y secular con los arabes, los cuales fueron 
sus colonizadores primero y sus civilizadores despues; y la gran escuela por ultimo, de la necesidad y 
de la experiencia, fueron el caudal colonizador de Espana en el Nuevo Mundo, en donde revirtio sus 
metodos captadores y colonizadores de las tierras moras reconquistadas. El adelanto de su industria, 
el goce de mas derechos individuales que ningun otro pueblo de la tierra, y de una cultura superior 
a la de Francia e Inglaterra, hicieron del pueblo espanol el pueblo mejor preparado para colonizar 
en el amanecer del siglo XVI. 

162. Espana y las Companias merurntiies. Robmon. Por ello Espana se aparto del sistema de las Com- 
panias mercantiles. No acordo el comercio a ninguna corporacion exclusiva, como lo hicieron Holanda, 
Inglaterra, Dinamarca y Portugai; se reservo su direccion, del mismo modo que habia tomado en sus 
manos la fuerza motriz que late en cada uno de esos wdsimos dominios de la actividad humana que 
se llama religion, moral, industria, etc. Nacion de tan alto sentido etico que sus ideas son, mas que en 
ninguna otra, sentimientos corregidos, no podian consagrar un monopolio tan irritante como el que 
entranan esas companias. "El hombre no podia tal vez imaginar un medio mas eficaz para perjudicar el 
progreso de la industria y de la poblacion de una colonia nueva. Los intereses de la colonia y los de la 

"Tkcker, ob. cit., p.98 y 99. 
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compania exclusiva son necesaria y diametralmente opuestos en todos respectos; y como en este conflicto 
desigual la iiltima tiene todas las ventajas, y como ella puede prescribir a voluntad las condiciones del 
comercio, la primera no solo esta obligada a comprar a altos precios y a vender barato, sino que tiene 
ademas la mortificacion de ver rechazado el excedente de sus productos por aquellos en cuyo favor le 
esta solamente permitido disponer. Es probable que las ideas concebidas desde el primer momento 
por Espana sobre la riqueza del Nuevo Mundo, lo impidiesen caer en este error p01itico"~~~ 

MINAS 
(OJEADA RETROSPECTIVA) 

CapituloxxvI 
MINAS ANTiGUAS DE ORO 

163. Abundancia & oro. 164. Minas & oro antiguas. 165. Saca &l oro y findiciones. 166. a) Ouiedo: Cotuf Cibao. El 
peso o ursteUano y el ducado. 167. (Ouiedo continua). Lar tres kabradoreF de lar Ganwiuas. 

163. Abundancia de OTO. Al desembarcar los castellanos en la maravillosa isla Espanola, creianla 
sembrada de oro toda ella; para sus turbados ojos avidos, de oro eran los fmtos de los arboles, de oro la 
corriente de los rios, de oro estaban henchidos los sotanos del suelo, aunque asi no pareciera, porque 
no era tierra esteril, llena de riscos y de cerros, sino fertil mas bien y de buen temperamento. El tiempo 
se encarg6 de despertarlos de este sueno deslumbrador y la realidad, de ensenarles la justa medida de 
las cosas. Colon ha116 efectivamente, ya lo sabemos, granos de oro en el rio Nicayagua y en los arroyos 
que a el se juntan y que eran riquisimos y del mas fino oro, metal que, segun se decia, era la principal 
riqueza del Cibao; y despues de haber visto que le habia, el Almirante erigio en Janicolo6 la fortaleza 
de Santo Tomas. Recuerdese como fue encontrado aquel grano de oro sacado de las minas de Haina, 
grande como una hogaza, sobre el cual pudo cortarse un lechon asado, y que el comendador Bobadilla 
tomo para el rey y que se perdio en el mar. Bemardino de Santa Clara, favorito del cruel Ovando, que 
le puso de tesorero al morir Villacorta, en una de las fiestas con que adulaba a su protector hizo servir 
finisimo ramento en lugar de sal. Las primeras minas que se hallaron en la isla fueron las de Bonao. 
En 1495 el descubrimiento del rio Haina dio ocasion al beneficio de las minas de San Cristobal, en 
que cada trabajador podia sacar tres pesos por dia. Rodrigo de Alcazar, platero de los reyes que fue con 
Ovando nombrado marcador del oro con derecho del 1%, penso que se le habia hecho muy moderada 
merced; pero de las fundiciones de la isla Espanola sacabanse cada ano 470,000 pesos de oro o muy 
poco menos, con lo cual la que el creia pequena resulto gran merced. 

164. Minas de oro antiguas. Es la isla Espanola o isla de Santo Domingo rica en nacimientos de 
oro. La mina de este metal que mas antiguamente se labro esta seis leguas mas alla de la Sierra, en 
terminos de la villa del Cotui: es tradicion que se beneficiaba y sacaba mas de un mi&5n de pesos y 
que por haberse hundido se suspendio su labor. En el sitio en que estuvo la villa de la Buena Ventura 
se hallaron granos de oro que pesaron, el uno, tres mil seiscientos pesos; el otro, setecientos y tantos; 
y el monstruoso grano primero, a principios de julio de 1502, en un momento de furia se lo englutio 
el mar. Labrose tambien antiguamente, con mucho interes, la rica mina de oro del Guaranao, diez y 
ocho leguas mas alla de la ciudad de Santiago; y por haberse hundido, se suspendio su labor. Eran estas 

l0V. Robertson: OLwnr completa, Paris, Garnier Fretes, 1877, p.73940. 
lo6Nombre que no se encuentra en Akedo. 
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las principales minas de oro que habtan sido labradas hasta la &poca de Fuenmayor. De ellas hemos 
hablado en lugar correspondiente. Pareceni bien citar ahora ciertas opiniones antiguas autorizadas, Y 
aventurar luego, adelantando, una ojeada siquiera nipida sobre las demas minas y criaderos de oro de 
la isla. La materia es importante. Pero antes diremos algo sobre la saca del oro y fundiciones. 

165. Saca del oro y findiciona. Hallase el oro en pepita, en polvo y en piedra; esta es veta que en 
la piedra misma nace, y esta en pozos y en minas. Pero la mayor cantidad de oro se saca en polvo, de 
los rios; y muchos de estos, como ya se ha dicho, son Pactolos. Para beneficiar las minas, en 1511 se 
dio licencia general para que se tomasen por esclavos los indios de aquellas partes con los cuales se 
estuviese en guerra; se aviso a la Casa de Seviila que mandase 50 esclavos, y se publico la mucha riqueza 
de ellas. Desde 1502 fueron tenidas las minas del Cibao por las mas ricas de la tierra, y su oro era m b  
fino que el de las minas de San Cristobal. Haclanse, como ya se sabe, en la &poca de Ovando, "cuatro 
fundiciones cada ano, dos en el pueblo de la Buenaventura, en la ribera de Haina, adonde se fundia 
el oro que de las minas nuevas y viejas se sacaba; y las otras dos en la ciudad de La Vega o Concepcion, 
adonde se llevaba a fundir el oro que se sacaba de las minas del Cibao y de todas aquellas partes, que 
eran muchas: en cada fundicion que se hacia en la villa de Buenaventura, se sacaban de ciento y diez 
mil hasta ciento y veinte mil pesos; en las fundiciones de La Vega, comunmente se fundian de ciento 
Y veinte y cinco hasta ciento y treinta mil pesos, y algunas veces llegaban a ciento y cuarenta mil: de 
manera que las fundiciones de La Vega eran mayores, y asi se sacaban cada ano de todas las fundiciones 
de la isla Espanola cuatrocientos y setenta mil pesos de oro". Entregirome ividamente los castellanos, 
mientras hubo indios, al beneficio de las minas; pero la extincion de ellos determino la paralizacion de 
este deporte de los peligros preciosos; y muy luego vino el exodo de los primeros y gloriosos pobladores 
de la Espanola hacia las ricas tierras de Mexico y el Peru, dejando a la generosa isla que habia sido su 
segunda madre, abandonada, pobre y silenciosa. 

a) Ovieuo 
166. Cotuf. Cibao. El peso o castellano y el ducado. Es el rio Cotui riquisimo de oro?07 El rio Cibao 

es muy famoso en esta isla por la riqueza de su oro..?08 "Algunas veces se hallan granos grandes y de 
mucho peso sobre la tierra, y a veces debaxo della, y el mayor de todos los que hasta agora en aquestas 
Indias todas han visto los cristianos, fue el que tengo dicho que se perdio en el mar...: el cual pesaba 
tres mill e seys cientos pessos. Lo qual si Plinio supiera, y de otros muchos granos que yo he visto que 
se han hallado de la misma manera, mejor dixera por estas Indias lo que dixo en favor de Dalmacia, 
por estas palabras: "Es rara felicidad que se halle oro en la superficie de la tierra, como de proximo 
intervino en la Dalmacia, en el principio de Nero ..." Y muy juiciosamente, refiriendose a aquel enorme 
grano, Oviedo anade: "y esto solo debe bastar para que se crea que donde aquel crio Dios, no le hizo 
solo, ni se le acabo el poder, ni el arte a la natura en aquel grano, ni deja de aver grandissima cantidad 
de oro... Recogi6ndome a nuestra historia, dige que yo vi en esta cibdad de Santo Domingo, ano de 
mill e quinientos e quince, en poder del tesorero, Miguel de Passamonte, dos granos de oro, que el 
uno pessaba siete libras, que son septecientos castellanos de oro, de veynte y dos quilates y medio ... 

'07He~~era, Ob. ci t .  1. 172. l. 
'OBPretiosa pericula. (Boecio). De Este toma esa expresi6n el gran Quevedo cundo dice: 

"Oro le llamas, y es dulce desvelo; 
Es peligro precioso, 
Rubia tierra, pobreza acreditada, 
Y ponzona dorada." 

('Silva a la codicia"). 
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Pero muchas veces he visto goprse mucho mas los mineros y senores de las minas con el oro menu. 
do que con el granado; porque es la mima mas turable e abundante e se saca mas oro della que deh 
que pares@ el oro en granos. E hay10 a veces tan menudo e volador que es menester juntarlo con el 
azogue. Y pues que los extranjeros no sabdn, leyendo aquesto, que peso es el del castellano que a& 
en Indias decimos un peso, digo que un peso o un castellano es una misma cantidad, que pesa ocho 
tomines, e un ducado pesa seys; de manera que el peso monta e tiene una quarta parte mb de peso 
que el ducad~".'~ 

167. (Oviedo continua). Los tres iabmdol.es de las Garrouillas. "No es cosa para quedar en olvido lo 
que intervino a tres labradores que vinieron a esta Isla Espanola, naturales de las Gamovillas, que 
quisieron experimentar su fortuna; los quales salieron de Espana en compania en una nao, e llegaron 
a esta cibdad de Santo Domingo en tiempo que el comendador mayor de Alcantara gobernaba esta 
isla. E venidos aqui, assi como se desembarcaron, pidieron luego una cedula que los oficiales del rey 
daban, para yr a sacar oro (porque sin esta licencia ninguno puede yrlo a buscar), e con esta fueronse 
a las minas nuevas que estan d siete leguas data cibdad. Y despues que alli estovieron ocho o quince 
dias, cavando e como hombres de poca experiencia trabajando en buscar oro, sin aver hallado alguno, 
estando un dia muy arrepentidos de su venida aca, y sentados debaxo de un arbol a merendar y tomar 
un poco de aliento y de reposo, para volver a su exercicio; comenpron a hablar en su venida a esta 
tierra, condoliendosse de si mismos y expresaban sus cuytas, como lo suelen hacer los hombres baxos 
y de poca suerte e ruin animo, que no saben comportar callando sus faltas e miseria e se remiten a la 
lengua. El uno decia que aviavendido los bueyes de su labranqa, con que trabajando, sostenia su pobreza 
en Castilla. El otro con la misma passion acudia, diciendo que avia vendido el dote de su muger e lo 
que el tenia. El tercero no sentia menos dolor que entrambos; e tambien daba de si la mama quexa 
que los otros, diciendo que para que avia nascido e otros desvarios tales; e despues que ovo dicho mas 
querellas contra si que sus companeros, por aver venido a esta tierra, comen@ a blasfemar e maldecir. .. 
Y despues que se harto de hablar desatinos, tomo en si con un poco de mas animo, viendo que sus 
lamentaciones eran por demas e comenqo a consolar a si e sus companeros, e decia que 'en una hora 
no se avfa ganado Zarnora": e que Dios es grande y lo que no avian hallado, el se lo daria, quando le 
pluguiesse, para que se volviesen a sus tierras a descansar e consolar a sus mugeres e hijos, e alegrar a 
sus parientes e amigos. E a este propossito hablando, y los otros y el a menudo sospirando entemesci- 
dos sus ojos, vida uno dellos, a mas de veynte passos de donde estaban, relucir por el sol un grano de 
oro, y levantandose diciendo: "Aun podria ser que se nos quitasse este rencor". Y fue donde le gui6 la 
claridad de la reverberacidn que el rayo solar hacia en el oro, e halb un grano de quince 6 veynte pessos 
de oro, e comenpo a saltar de placer, besandole y dando gracias a Dios. E sus companeros acudieron a 
participar de la mesma alegria, e mirando a una parte e a otra, hallaron otros muchos granos mayores 
e menores. Y por no me detener, digo que sobre la superficie de la tierra y escavando como hombres 
menos diestros que venturosos, se descalqaron ciertas botas oborceguis, e hincheronios de granos de 
oro en que avia quassi tres mil castellanos 6 pessos de oro, vinieron a esta cibdad, no qessando de 
rogar a Dios por el anima de Colon, e bendiciendo el arte de los marineros... l? dieron noticia desto al 
comendador mayor; pero fue quando no lo pudieron encobrir, porque las minas estaban ya acotadas 
por el rey. En estas minas saco despues el licenciado Bocerra, medico vecino desta cibdad, cinco o seys 
mil1 pesos de oro, e despues se tomaron aquellas minas por el rey; y como eran nascimientos de oro, 
sacat.onse muchos millares de pesos de oro para los Reyes Cat61icos".'10 

lWOb. at, t. 1, pp.188-189. 
'"Ob. cit., t. 1, pp.189-191. 



Escritos histdricos js- Amirico Lugo 

Capitulo XXWt 
A) MINAS ANTIGUAS DE ORO (continuacion) 

168. Los tres arroyos del Cibao. 169. Dicayagua. Yaqui. Xanique. Agmina. Maho. Pammaho. La Cienega. Los dos mineros. 
170. Cotui. El rio Haina. Arbol Gordo. UI)rgnisima joya". 171 c) Herrem: envio. Mineros de oro, cobre, azul y dmbar. 

168. Los m arroyos del Cibao. "Tomando a nuestra provincia del Cibao, el oro que se ha sacado della 
no ~uede  ser encarecido, y aun tambien el que hoy en ella hay?12 Sino que despues de haber muerto todos 
los indios no se dan a buscarlo por inmensidad de arroyos y quebradas y rios que por toda ella estan, 
porque quien alcanza 10 o 20 negros mas los quiere ocupar en otras granjerias que tiene mas ciertas y 
con menores trabajos, que andar con ellos buscando minas que suelen salir muchas veces inciertas. Es 
muy fino en quilates todo el oro desta provincia, y el mas fino que otro de todas las partes destas Indias, 
excepto lo de Carabaya, en el Peru, que dicen ser tan fino y mas; tambien hobo en la isla de Cuba en la 
provincia de Xagua oro fino, poco menos fino, pero yo digo que a mi parecer, poco ha debido haber en 
estas Indias que se iguale y ninguno que pase a lo de Cibao. Hay en esta provincia e Cibao, al principio 
que a eUa suben, dos leguas pasado el rio Yaqui, y siete de la ciudad de La Concepcion, que esti en el 
comedio de La Vega, como se di& una cuesta o sierra pelada no muy alta, harto seca y pedregosa, de la 
cual salen tres arroyos como los tres dedos del medio salen de la mano, los cuales estan secos sin agua lo 
mas del ano; el uno llamaron los indios Benicun, al cual llamaron los espanoles rio Seco, el segundo se 
llamaba por los indios Coactinucun; el tercero Cyb6, todos tres la ultima silaba aguda; no hay cuarto de 
legua de travesia en todos tres, o al menos no hay media legua. En media legua, desde el nascimiento de 
cada uno hacia abajo, el oro que se ha deilos sacado, y mayormente del rio Seco, ha sido inmenso; hhlos 
vuelto cien mil veces de abajo arriba la tierra, y siempre sacan oro poco que mucho, y, cierto, cada dia se 
cria, segun la experiencia nos muestra, y dejando holgar por algunos anos aquella misma tierra tomaria 
a dar, como ha dado por tiempos, muchas riquezas". 

169. Diuryagua, Yaqui. Xanique. Agrnim Maho. Paramaho. La Cienega Los dos mineros. "Hase cogido tam- 
bien oro en otro arroyo que esca adelante del Cybu, que es el postrero de los tres dichos, yendo la cara al 
Norte, media legua, que se llamaba Dicayagua; h e  sacado tambien infinito en los rios susodichos Yaqui, 
Xanique, Agmina, Maho y Pararnaho, y adelante donde dicen Los Arroyos. Adelante desto, antes, creo que, 
doce o nueve leguas de la villa de Puerto Real, en un arroyo que se llamo Guahaba y en la tierra y cuestas 

de por alli, que es toda una sierra con la de Cibao, mayormente en unas minas que se ilamaron la Cienega, 
fue mucho el oro que en ella se cogio; y acaecio alli que dos espanoles tomaron las minas juntas, guardados 
ciertos pasos, que segun las ordenanzas sobre aquello hechas se debian a cada mina de guardar, llegando 
que llegaron a coger y sacar el oro de los confines de cada mina, porque era cosa rica, acordaron de echar 
una plomada para que ninguno de los dos tomase mas tierra de la que le pertenecia, y descendiendo la 
plomada por derecho abajo dio por medio de una gran plasta de oro, y asi la partieron ambos a dos".U1 
"Comimmente todo el oro que en esta provincia de Cibao habia y hay, es menudo como sal menuda, puesto 
que se han sacado en algunos arroyos granitos como lentejas, y otros poco menos y otros pocos mas... 

"'Con cierta desconfmnza cito a este autor cuya palabra fina y olorosa yendo de los indios, apesta si de los castelianos 
trata, olvidando 'cuan pesado es ante el divino juicio infamar un solo hombre de donde pierda su estima y honra, y de allf 
le suceda aigtin gran dafio y temble caiamidad cuando mas a muchos, y mucho mas a todo un mundo" (Apobgeti- Histarin, 
argumento de toda ella, publicado en ia Historia de las Indias, Madrid, 1876, t. V, p.237). 

L12Las Casas comenzo a escribir las cosas de la Espanola en 1527 (Historia de las Indias, t. 1, p.32). 
'UHistoria de hr Indias, caps. de la Apologttiu~; t. V., pp.28@281. 
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"La fuerza del oro esta en todas las sierras, rios y arroyos que miran al Oriente, las cuales bana el 
Sol en saliendo y todas las aguas se vierten al mismo sol, y lo mismo es en las minas viejas y nuevas que 
estan desta ciudad de Santo Domingo ocho leguas; y de la otra parte de estas sierras, aguas vertientes al 
Poniente, no se ha hallado ningun oro... dura la cordillera de las sierras que comienza desde las sierras 
del rio Niqao de la costa del Sur, hasta que acaban a la punta o cabo de Guahaba, y asi dura mas de 
cien leguas, dentro de las cuales son infinitos los rios y arroyos que en ella hay, en toda, digo, la dicha 
cordillera y todos los dichos rios y arroyos infinitos que en ella hay, que miran al sol cuando nace, 
tienen oro, y ningun estimo, o pocos, se hallaran que no tengan oro poco que mucho. Desto es claro 
argumento y harto eficaz las minas viejas que estan continas a la dicha cordillera, y aquella va a parar 
a estas de Cibao, y de Cibao va siguiendose hasta la provincia de Guahaba, donde habernos dicho que 
se ha sacado mucha cantidad de oro. 1 porque el oro no se puede sacar de las minas sino es lavando la 
tierra en agua, como abajo se dira, y hay muchos lugares en las sierras y quebradas donde suele estar el 
oro que estan lejos del agua, por ende infinitos lugares habra y que tengan mucho oro, lo cual, empero, 
por la falta del agua nunca se podra sacar, sino fuesen ricas las minas en los dichos lugares apartados 
del agua, que sufriesen la costa de llevar la tierra a los rios o arroyos lejos a lavarn?l+ 

170. Cotui. El rio Hainn. Arbol Gordo. "Dignisima joya". "Tomando a la mano izquierda de la pro- 
vincia del Bonao, yendo adelante, hay otra continua que ha por nombre Cotui, la ultima, de aguda, 
de la manera y fertilidad de las otras, puesto que no tiene las sierras y montes que las demas, sino 
cerros con yerbas y arboledas algunas, como ya esta vecina de La Vega grande y Real. Ha tenido muy 
ricas minas de oro y tiene algunas hoy, con minas tambien de muy fino azul; en ella esta hoy una 
villa de espanoles que se nombra el Cotui ... Otra provincia descombrada de qabanas o vegas y rios 
y arroyos muy hermosos, y especialmente a los principios del gracioso y fresquisimo rio Haina, en 
el cual entran muchos arroyos de oro, asi de las minas nuevas como de las viej as... Esta provincia 
llamabamos la provincia del h b o l  Gordo, y una villa que alli estaba donde agora esta un ingenio de 
azucar que hizo 6 comenzo a hacer un licenciado Lebron, se llamo la villa del Arbol Gordo; la causa 
de este nombre fue por un arbol que habia alli causi frontero de donde agora esta el dicho ingenio, 
junto al rio, el cual era de tanta gordura, que ocho hombres, los brazos tendidos no ~udieron cerca- 
llo. Luego, de alli a dos leguas creo que son, estan las minas viejas, a la mano derecha del rio Haina 
teniendo las espaldas, como queda dicho, al Norte, y estas se llamaron, o por el Almirante 6 por 
el Adelantado su hermano, de San Cristobal. Llamamoslas viejas por diferencia de las que despues 
se hallaron frontero destas a la mano izquierda del dicho rio Haina, por ser halladas despues se las 
puso por nombre las minas nuevas, de las unas a las otras habia legua y media; ambas a dos estan o 
son en ciertos arroyos y quebradas que descienden al rio Haina, y son unos muy hermosos y alegres 
cerros rasos, cubiertos solamente de muy hermosa yerba. Destas minas viejas y nuevas el oro que se 
ha sacado no tiene numero ni cuento, y mucho mas de las nuevas, que de las viejas, han sido gran- 
des los granos y gruesos que en las unas y en las otras han parecido, los que nunca en lo poblado o 
rico del mundo tales se han visto, y estos mucho mayores en las nuevas que en las viejas; entre otros 
muchos granos grandes de oro fino se hallo en las nuevas un monstruoso grano, nunca otro en el 
universo ni visto ni oido lo que se cree, ni tan grande ni tan hermoso, dignisima joya para estar en 
la recamara real de Castilla perpetuamente, cosa que vi~ndola fuera motivo para levantar y encender 
los corazones de los hombres a referir inmensa y continas gracias al Criador que tal hizo. Tenia tres 
palmos en redondo y cuatro dedos en alto, ~esaba 36 libras de oro, que son libra y media menos 

I1'Ob. cit., t. V, pp.281-282. 
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que arroba y media; valia 3,600 pesos o castellanos de oro, de valor cada uno de 450 maravedises; 
juzgabase que temia los 600 pesos de piedra por las manchuelas que della tenia, puesto que el oro 
y ellas todo parecia oro; yo lo vide y, cierto, era cosa digna de ser vista. El dia que se hallo se corto 
y comio en el un lechon de puerco no muy chico; en otra parte se dira, placiendo a nuestro Seiior, 
quien, y como y cuando fue hallado, con lo demas que tocare a estas minas. Al principio, y cuasi 
en medio de estas minas viejas y nuevas, viniendo de Santo Domingo, la cara hacia el Norte, al 
reves del camino que hasta agora hemos traido, se edifico una villa sobre el rio Haina, arriba dicho, 
puesto que, muertos los indios, tambien como otras se despoblo, y agora no hay sino unas ventas 
en ella. Desde alh pasados unos pocos de cerros, van grandes dehesas sabanas y campiiias, con mu- 
chos arroyos llenos de hatos de vacas, ocho leguas, hasta Santo Domingo y la ribera de Haina, a la 
mano izquierda del mismo camino ciertas minas en unos arroyos, que se llamaron las minas de los 
Arroyos, de donde se saco los tiempos pasados mucho oro y muy finon.l15 

c) Hewma 
171. Enufo. Mineros & oro, cobre, azul y dmbar. Saltemos ahora sobre el silencio de medio siglo desde 

Oviedo y Las Casas cuyas historias son cronicas que semejan vastos territorios, para caer en el seno de 
las ondas dilatadas y profundas de las Decadas de Henera, que en la universal historia de las Indias 
pueden compararse al Mar del Sur. De lo que dice Herrera sobre las minas antiguas hemos hablado ya, 
y de su interesante descripcion de la saca y fundicion del oro (supra y). "Era la Espanola -dice Herrera 
la mas ruca de Oro y mas Noble, y abundante de todas las islasnY6 "Las primeras minas de oro que 
se hallaron en la isla fueron las de Bonaon!17 En 1894 "entraron (los castellanos) por Cibao, Tierra 
aspera, de altas Sienas pedregosas: llamaronla Cibao, de Ciba, que es piedra: tiene infinitos granos de 
Oro chicos, porque todo el oro de Cibao es menudo, aunque algunas veces se han hallado granos bien 
grand es... Hallabase ya (el Almirante) diez y ocho Ieguas de La Isabela, y descubrio muchos Mineros 
de Oro, uno de Cobre, otro de Aqul fino y otro de Ambar, que fue poco, y el Aqul tambien"?" "Las 
minas del Cibao fueron tenidas por las xnas ricas de la tierra, y su oro era mas fino que el de las de 
San 

Capitulo X2MII 

B) MINAS ANTIGUAS DE PLATA 

172. al ,)(Ouiedo. Lar Casas. El P. Acosta). M i m  antiguas de plata. 173. b) M i m  de phta. Mina de him. 

172. a) (Ouiedo. Las Casas. El P. Acosta). MiMs antiguas & plata. No solo se labr6 antiguamente 
minas de oro en la Espanola. "Con esto que he dicho -escribe OMedo- me parece que he cumpli. 
do con lo que toca a los metales desta isla Espanola, despues que haya dicho lo que he sabido y es 
notorio en lo de la plata: de lo cual en la primera impression deste tractado passe con silencio, por 
no estar certificado que la avia en esta isla. Agora digo que en las minas del Cotui se ha hallado e 
se han fecho algunas piezas e vasos o copas della en poca cantidad; pero en efecto se halla e la hay, 

lL50b. cit., t. 1, pp.287-289. 
lMOb. cit. UI, 181.1. 
"Ob. cit., D. 7. 2. 
'*AGI, 52. 2. 
lmAGI. 128.2. 
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y muy buena, e al presentelZ0 algunos vecinos se ocupan con su gente e negros en la sacar e en canti- 
dad*.'2' Las Casas, por su parte, no supo que ademas de minas de oro, hubiese minas de plata, sino 
de hierro y cobre. "Oro -dice- tiene mucho y mas fino que en otras partes del mundo, como arriba 
se ha probado, hierro y cobre tambien, aunque no nos hemos curado mucho della, por venir tanto 
de Castilla y tan barato, y por el ansia que tenemos de andar tras el oro, lo cual nos impide aquesta y 
otras muchas mas provechosas y naturales que el oro. Perlas y margaritas, ni plata b estano, hasta agora 
no se han hallado, aunque hallarse por muchas partes desta isla plata y estano, y quk4 plomo, yo no 
dudo, pero, en lugar de esto, hay minas de azul muy fino y de hmbar, puesto que en pocas partes; de 
creer es que se hallaria mas si buscase".'22 Segiin el P. Joseph de Acosta, en Santo Domingo hay poca 
plata: "Aunque es verdad -dice- que en algunas Islas de Indias, como son Santo Domingo y Puerto 
Rico usan de moneda de cobre,'23 que son unos cuartos que en solas aquellas Islas tiene valor, porque 
hay poca plata; y oro, aunque hay mucho, no hay quien lo benefi~ie".'~ 

b) H m  
173. b) Minas de plata Mina de hierro. El ano de 1530, gobernando Sebastian Ramirez de Fuenleal, 

el licenciado Juan de Badillo, oidor de la Audiencia de Santo Domingo, aviso al rey "que se habia 
descubierto en la isla Espanola una Mina de buena Plata, i que tambien se habian descubierto Minas de 
Hierro, i que hecha experiencia de ello, se hallaba, que era mejor que el de Vizcaia, i embio la muestra 
de el l~". '~ Lo que apunta Hemra sobre los mineros de cobre, azul y hnbar, se ha dicho ya (supra). 
"Descubriose, por este tiempo (1506) junto a la V i  de Puerto Real,'26 una Mina de buen Cobre, de 
que dio Nicolas de Ovando cuenta a los Reies, dando grandes esperanzas de la Riqueza, que de ella 
avia de resultar, i haviendosele mandado, que con toda diligencia procurase de beneficiarla, despues 
de haver usado todo lo posible, i hecho mucho gasto en las Herramientas, i cosas necesarias, no se 
hallo aquella cantidad que se havia prometido"?" 

capitulo MCIX 
C) NFORMES SOBRE MINAS, POR LOS ESCRITORES DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

(OJEADA ANTICIPADA) 

a) Valcclrcel 
174. Su T~~I&I al rey sobre minas de h Etpaffoh. 175. Minas de oro. "Mina de oro antigua". 176. Mina de m del Guamnao. 
177. Criaderac de m. La Cienega y las Mesetas. La Bue~uentura. 178. "CTiadems de m muy ricos? Si- Maniel 

179. Pamjer de mucho m. 180. CMderar de oro: Arroyar de Dajm y M a c a h .  

a) Vahircel 
174. Su re2aci6n al sey sobre minas de la Espanola. El 13 de agosto de 1694 fue despachada real cedula 

a D. Juan Nieto Valcirce1 pata pasar a la isia Espanola a descubrir, reconocer y poner en beneficio 

'%poca de Fuenmayor. 
12'0b. cit., t. 1, p.191. 
U20b. cit., t. V, p.554. 
lUHutmia nutumi y mmol de Lu Indias. Acosta public6 por primera vez su obra en ladn, en 1589. 
lUOb. cit., t. 1, p.295. 
'%lb. cit., IV, 134.1. 
ISNo esta en Alcedo. 
lROb. cit., 1.271.2. 
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todos los minerales que hubiese. Fiado en que hallaria entre los moradores los medios necesarios para 
su proposito, Valcarcel experimento en todos poco animo y falta de gente de trabajo para el cultivo y 
labor de las muchas minas que halb; y al cabo de tres anos y medio de estudio y examen, en que tuvo 
bastante incomodidad con gran riesgo de vida, dirigid al rey desde Santo Domingo una Relacion, "de 
las muchas minas que hay". Segun esta Relacion, obtuvo constancia de la existencia de minas de oro, 
criaderos de oro, minas de plata, de cobre y azul muy rico con mucha porcidn de oro, hierro, yeso, 
cristal y calbisidonio, todo como a continuacion se vera. 

175. Minas de oro. "Mina de oro antigua". "En termino de la Vuia del Cotui seis leguas mas 
alla de la Sierra esta la mina de oro que se labr6 antiguamente, de donde es tradici6n antigua se 
beneficiaba y sacaba mis de un millon de pesos, y por haberse hundido se quedo en este estado, la 
qual fui a reconocer en persona y entrando hasta el hundimiento; y con dos mil pesos se pudieran 
encontrar los metales libres de agua, por ser el sitio muy alto y seco; y habiendo reconocido los demis 
cerros circunvecinos, sin duda ninguna son de la misma calidad, aunque no he tenido tiempo para 
reconocerlos de espacio". 

176. Mina de oro del Guaranao. "Desde esta mina (la de plata que esta en el sitio de Jarabacoa) 
pase a la ciudad de Santiago, y de allf a las minas de oro del Guaranao, diez y ocho leguas mas alla de 
dicha ciudad, y que tambien se labro antiguamente con mucho interes; y por haberse hundido se dejo 
de labrar; y segifn he averiguado con personas antiguas, ha sido muy rica". 

177. Criaderos de oro. La Cienega y las Mesetas. La Buenaventura. "Desde la ciudad de Santiago pase 
a la Cienega, que se llama rio, que esta a dos dias de camino de dicha ciudad, y a un sitio que llaman las 
Mecetas, en hacienda de Diego de Andujar y Rio Verde, y otros parajes adonde hay muchos criaderos 
de oro; y sin estos he tenido noticia hay otros muchos a donde se ha lavado antiguamente mucho oro, y 
hoy en cualquiera rio y arroyo se lava, antiguamente en un paraje que llaman la Buenaventura, e donde 
antiguamente se hallaron granos de oro, que el uno peso cinco mil quinientos y tantos castellanos, y 
el otro setecientos y tantos, los quales se embarcaron y enviaban a Espana y se perdieron en la barra de 
este Puerto; y sin estos se hallan otros muy grandes, y pequeiios; y continuamente lo estan labrando 
de qualquiera rio y arroyo algunas mugeres". 

178. "Criaderos de oro muy ricos": Sierras de Maniel. "En las Sierras del Maniel, distantes de esta 
ciudad (de Santo Domingo) doce leguas, que don dilatadas, se halla mucho oro, y muy granado; s 
sierra, segiin se dice, muy horrorosa, y por esto algunas personas que han intentado entrar en ella, se 
han vuelto; y sin este paraje tan rico, hay otros muchos; y por estar despoblada esta Isla, y tratar solo 
los que viven en ella de criar ganados y hacer sementeras para sustentarse, no tratan de buscarlo". 

179. Parajes de mucho oro. "En el rio Bao, mas alli de Santiago, a la parte del Sur, pasando una 
angostura del mismo rio, de mas de una legua de largo; muchas personas han pretendido pasar a dicho 
sitio, y no han podido por lo asperoso de los montes y ser peligroso el sitio, el qual se vino a saber por 
unos negros desertores que se ocultaron en dicho paragen. 

180. Criaderos de oro: Arroyos de Dajao y Macabon. "El arroyo arriba de Dajao trae mucho oro en 
sus avenidas: en el arroyo de Macabon entra una quebradura muy rica de oro, y no se va a labrar, por 
las correrias que hace el Franca; y en suma, no se lavara batea de tierra que sea de esta Isla, que no se 
saque oro; bien entendido que hablo de toda la Isla: con que muy bien se puede decir, es el verdadero 
tarsis de donde Salomon enviaba por el oro para hacer el templo".'2s 

'"luan Nieto Valdrcel: Relacfh hecha a S. M., copiada por D. Juan Ventura de Aguirre en Santo Domingo y enero 24 
de 1774. (AGI, 79-1-29. COL Lugo, Libreta 13, pags.52-75). 
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Capitulo XXX 
MTNAS DE ORO Y OTROS METALES 

OJEADA ANTICIPADA (finaliza) 

181. a) Vah~el .  Minas de phta, etc. Jarabacoa. El Guayabal. Hato de la CM. Parajes al Norte de Santiago. 182. Minas 
de plata. Hi*. Sanu. Cenu, de Ybsica. 183. Minas de otros metaies. Cobre y azul muy rico. 184&ogue. 185. Estatio. 

186. Diamantes. Hierro. Azufi. 187. Yeso. Cristal. Sal. Calbisidonio. 188. b) Valverde: El Cipango americano. 

181. a) VaIcarceL Minas de plata, ac. Jambacoa. El Guuyabal. Hato de la ik Parajes al Norte de Santiago. 
Siete minas de plata senala al rey Valcarcel en su informe a consulm una en Jarabacoa, otra en Haina, 
otra en el Hato de la Cruz, otra en la parte N. de Santiago, otra en Higuey, otra en Sanu y otra en Yasica. 
Reconocio "la que esta en Jarabacoa, a un dia de camino mas alla de la ciudad de La Vega, la que se labrd 
antiguamente, quitandose mucha cantidad de plata". Esta mina se hundio despues de haberse empezado a 
labrar. Tambien se hundio, cogiendo a 18 esclavos, "la mina muy rica que se encuentra en el sitio de Haina, 
junto a la Buenaventura, en la estancia de Gamboa, que hoy (1698) creo que es Ingenio de D. Nicolas Guridi, 
a la que despoblo el capitan D. Diego de Heredia, en el paraje que Uaman Guayabal". En el Hato de la Cruz, 
en el mismo paraje de la Buenaventura, a menos distancia de una legua, "se dice hay otra mina de plata, y 
esta a seis leguas de la ciudad, pegado a los Bojios, entre este hato y San Migueln. "Doce leguas mas alia de 
la ciudad de Santiago de los Caballeros, a la parte Norte, -dice Valcad- hay tres parajes en seis u ocho 
leguas de circunferencia, que son Puerto Plata, Arrayo Obispo y Arroyo Piedra, en los quales se han hallado 
metales de plata, que de orden de Roque Galindo, Gobernador y Alcalde Mayor que fue de dicha ciudad, 
fundid y ensayo Diego del Castillo, platero, quien me lo asegur6, y otras personas que lo vieronn. 

182. Minas de plata. Higuey. Sanu. Cerro de Yasica. "Mas alla de la dicha villa del Seibo, en 
terminos de la villa de Higuey, treinta leguas de esta ciudad (Santo Domingo) dicen que hay una mina 
de plata que se labro antiguamente por los Indios, y desde entonces no se ha continuado su labor; 
y segun he oido decir a muchas personas que han entrado en ella, han traido metales y fundido; 
han reconocido es muy rica, y esta poco trabajadan. "En Sanu, mas alla de Santiago, en la parte del 
Poniente, junto a las poblaciones Francesas, estan las minas ricas que llaman de Sanu, que segun 
las noticias y tradiciones antiguas, son de mucho mas caudal que los de Potosi, y quando el Frances 
entro a poblar, las estaba labrando D. Diego de Cazares, quien las despoblo, por esta razon; y en el 
mismo parage se tiene razon o noticia hay otras muchas por descubrirn. "En Yasica, doce leguas de 
Santiago, se descubrio un cerro, a la orilla del rio, una mina de plata, la qual fui a reconocer, y por 
los malos tiempos, y ser tierra aspera y despoblada, no pude llegar a ella".129 

183. ( F i i  Val-1): Minas de otros metales. Cobre y azul muy rico. Dice Valaroel que "medio dia de 
camino mas & (de la Sierra del Cotui) esta la mina de cobre, y azul muy rica de metales, con mucha porcion 
de oro, que se labro antiguamente; y por haberse muerto el dueno, que no conocia su riqueza, y los esdavos 
que tenian se quedo por labrar mas ha de Ueinta anosn. Valcarcel eensrry6 sus metales y M O  que "rendian gran 
porcion de cobre con mucha cantidad de oro"; y denuncio la mina "para que se separara la parte de oro que 
mviere. Esta mina ha treinta anos que se desarnpar6; y aunque la ciudad tuvo cedula de V. M. despachada en 
3 de febrero de 1690, no trato, ni trata de ponerla en beneficio, por lo cual la estoy beneficiando actualmente 
de su consentimiento". Esm mina debe de ser la a que se refriere Herrera. (Supra, 173). 

184. Azogue. "En pasando el rio Haina -dice Valcarcel-, por el camino Real que va de San Cristobal 
a la estancia de Don Juan Avendano, que hoy es de Don Domingo Herrera, a mano derecha del camino, 

lZ9Rehcion, ya citada. 
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en una loma pelada, dicen que hay una mina de azogue... En la jurisdiccion de la ciudad de Santiago, 
en rio Yaque arriba, dicen hay una mina de azogue, y mucha caparrosan. 

185. Estafio. "Yendo de esta ciudad de Santo Domingo a la villa de Higiiey, termino de la villa 
del Seibo, veinte leguas de esta ciudad, a la parte de Levante, dicen hay a la parte del camino Real, en 
unos cerros, una mina de estano por labrar, con porcion de plata segun nos dixo un platero de esta 
ciudad que lo fundio y ensayo". 

186. Diamantes. Hierro. Azufre. "En el termino y jurisdiccion de la villa o valle de San Juan, y 
Guaba, y en otros parages, hay mucha suma de pedernales, y en ellos, quebrandolos, se hallan diamantes, 
segun algunos, que los han hallado, me han informado. En sierra Prieta, que es muy dilatada, seis leguas 
de esta ciudad (Santo Domingo) hay minerales de fierro, que yo he reconocido: y se tiene noticia hay 
dentro de la Sierra mucha riqueza de metales. En la villa de Banica, sesenta leguas de esta ciudad, hay 
una mina de azufre muy copiosa, de la qual hize traer un poco, y es muy rico y perfecton. 

187. Yeso. Cristal. Sal. Calbisidonio. "En el valle de Bani, a la parte del Sur, hacia el mar, hay 
muchas minas de Yeso, y en la ciudad de Monte Plata, y en el Vde  de Neiba, y otras partes. Hay (en la 
isla) mucho cristal muy rico y terso, que he visto en poder de algunas personas. En el Valle de Neiba, 
veinte leguas de esta ciudad (Santo Domingo) hay una gran mina de sal de piedras muy caudalosa, de 
donde se provee, y sin esta hay otras muchas de que los extranjeros se aprovechan. En las Sierras de los 
Hatos de Buenavista, y Honduras, que es de Don Gregorio Semillan Campusano, se halla calbisidonio 
de perfecto color, y lo he visto en poder de Don Gregor i~" .~~ 

188. b) Valverde: El Cipango americano. "Si el incomparable Almirante hubiera sido menos 
feliz en descubrir, o los Cortezes y Pizarros en conquistar, de suerte que los descubrimientos y 
conquistas hubiesen terminado en la isla de Haiti, a la que para gloria nuestra dimos el renombre 
de Espanola, seria el Cibao el Cipango que se imaginaba Colon; la isla, con su copia de metales, el 
tesoro inagotable de Espana ... Las minas fueron la primera base sobre que fundo su antigua opulencia 
la isla Espanola. Con ellas puso a sus conquistadores en estado de hacer los demas descubrimientos 
y apoderarse del continente. Con ellas socorrio a su metropoli desde el punto de su descubrimiento, 
enviandole crecidas s~mas...".~' 

LIBRO V 
CONTINUA LA ADMINISTRACI~N DE NENMAYOR 

Capitulo XXXI 
LA AUDIENCIA DE SANTO DOMINGO 

Y LAS INDIAS OCCIDENTALES 

189. Atencion a los sucesos de America. Capitanes de la Conquista. 190. Descubrimientos Cortes. El conquistador de 
Mhxico en Santo Domingo. 191. La antmcha del descubrimiento pasa de mano en mano. 192. Jurisdicci6n de la Audiencia 

de Santo Domingo en 1533. 193. Intenienciones de la Audiencia de Santo Domingo desde 1533 a 1543. Su causa. 

189. Atencidn a los sucesos de America. Capitanes de la Conquista. Todavia era Santo Domingo, en la 
epoca de Fuenmayor, portico de las Indias, real de la conquista y nodriza del Nuevo Mundo. De la 
isla Espanola salia aun toda la sustancia de que se alimentaban las nuevas tierras que se descubrian. 

UoRelaci6n, ya citada. 
L"Antonio !%nchez Vahwde: Idea del valw de Li Ish Espatbh o de Santo Domingo, nueva ed., 1853, Cap. XXVI, pp.85 y 88. 
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A la epoca del descubrimiento sucedia la epoca de la conquista. A los nombres de Colon, Pinzon, 
Solis, Vespucio, La Cosa y Magallanes, seguian los de Cortes, Pizarro, Almagro y Alvarado. Llevaban 
adelante su obra en el dilatado Continente de las Indias del Sur los mas esforzados sojuzgadores 
que ha producido el mundo desde los tiempos de Cesar. Hernan Cortes, despues de haber con- 
quistado para Carlos V mas provincias que ciudades habia recibido este de sus padres y abuelos, 
agotada su hacienda, hasta el punto de empenar las joyas de su esposa, por arrancar su secreto al 
Mar del Sur. El ano mismo de la llegada de D. Alonso de Fuenmayor a Santo Domingo, se adue- 
no Francisco Pizarro del Perii en la "batalla" de Cajamarca, en la cual, solo con el estruendo de 
la artilleria, sin perder un soldado, habia derrotado el numeroso ejercito peruano y aprisionado 
a Atahualpa, que fue ignominiosamente ahogado despues de haber entregado por su rescate un 
tesoro digno de figurar en los encantadores cuentos  arabe^."^ El Adelantado Diego de Almagro, a 
quien los peruanos llamaban "el mejor amigo entre los blancos", realizaba en 1535 su memorable 
expedicion a Chile, tornando repentinamente, al saber que no se habia hallado oro hacia el Sur, 
para caer como un aguila sobre el Cusco, defendida por Hernando Pizarro, cruel como todos los 
Pizarro (con excepcion del magnanimo y malogrado Juan), y morir en 1538 condenado a la pena de 
garrote por Hernando, a quien habia perdonado generosamente la vida, y no obstante haber sido 
amigo y socio del perfido conquistador del Peru. Pedro de Alvarado, que solo cede en importancia 
al gran Cortes entre los conquistadoresu3 de Mexico, donde habia imitado en crueldad a Ovando, 
con los indios, aunque mostrando siempre ser muy compasivo con los espanoles enfermos; Pedro de 
Alvarado, a quien habia hecho burla el pueblo dominicano apodhdole "El comendador" cuando 
en 1510 "se presento en Santo Domingo con un sayo viejo que le habia dado un tio suyo, caballero 
de la orden de Santiago, en el cual aun se veia el lugar que habia ocupado la cruz", era en 1534 
gobernador y capitan general de Guatemala, y los aztecas le llamaban, por sus dorados cabellos y 
por sus hazanas, "el hijo del Soln.lU 

190. Descubrimientos de Cortes. El conquistador de MWco en Santo Domingo. Naturalmente, los 
conquistadores eran tambien descubridores. Las expediciones de Cortes fueron una contribucion 
apreciable a los conocimientos cientificos, la cual habria sido aun mas provechosa si D. Antonio de 
Mendoza, el primer virrey de Mexico, no hubiera reclamado para si el derecho de descubrir las regiones 
del Norte. Ya antes de la llegada del virrey, Cortes habia tenido grandes dificultades con la Comision 
que con el titulo de Real Audiencia de Nueva Espana, habia sido investida de amplios poderes para 
residenciarlo; y a su regreso de Espana en 1530, se detuvo dos meses en la Espafiola mientras se reor- 
ganizaba en Mexico el gobierno para el cual llevaba nombramiento de Capitan General. Felizmente, 
ya lo sabemos, la persona nombrada para presidir la nueva Audiencia fue el sabio y pmdente obispo 
Sebastian Ramirez de Fuenleal, a la sazon presidente de la Audiencia de Santo Domingo. La noble 
ciudad de Santo Domingo era, ella tambien, descubridora y conquistadora de Mexico. Que contraste 
formaba, ante las miradas de los dominicanos, la presencia de Hernh Cortes con los recuerdos que 
esta suscitaba! Habianle visto desembarcar en 1504, de diez y nueve anos de edad, en busca de oro, 
y tascar el freno, durante once largos anos, como terrateniente y notario, aventurero sin aventuras si 
no fueran aventuras de amor; y veianle ahora convertido, con la ayuda que eiios le habian dado, en el 
Gran Capitan de America, conquistador de Mdxico, marques del Valle de Oaxaca ennoblecido por 
sus propios hechos y senor poderosisimo! 

"V. supra, IntroducciOn. 
'"Para Prescott se lleva la palma Gonzalo de Sandoval. 
W. Prescott, Historia de la conquista & M e w ,  Ed. Mercurio, Madrid, t. 11, p.575. 
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191. La antorcha del desncbrimiento pasa de mano en mano. Descubridores eran asimismo Pizarro y 
Almagro. Bajo el mando de Vasco Niinez de Balboa, el primero fue uno de los descubridores del gran 
Oceano; y su ambicion lo llevo a explorar el S. de Panama, causa y raiz de sus conquistas. El y su socio 
Almagro descubren y extienden, con el piloto Bartolomk Ruiz, las regiones que luego formaran Nueva 
Castilla. A falta de Almagro, Valdivia conquista a Chile en 1541. A falta de Alvarado, Sebastian de 
Belaldar conquista a Quito. A falta de Rodrigo de Bastidas, Heredia funda a Cartagena de Indias en 
1533, y Gonzalo Jimenez de Quezada, buscando en 1535 las fuentes del Magdalena, descubre el pais 
que llamo Nuevo Reino de Granada y funda en 1538 a Santa Fe. A falta de Ojeda, Colon y Bastidas, 
funda Ampues a Coro en Venezuela. Y a falta de Juan Diaz de Solis, descubridor del Rio de la Plata, 
funda D. Pedro de Mendoza a Buenos Aires en 1534 e Irala y Salazar fundan la Asuncion en 1536. 

192. lu-on de Lr Audiencia de Santo Domingo en 1533. La Real Audiencia de la Isla Espanola o 
de Santo Domingo parecio suficiente hasta la formacion del primer virreinato. Su jurisdiccion, aunque 
reducida desde 1527 a causa del establecimiento de la Audiencia de Nueva Espana, comprendia aun, 
en los tiempos de Fuenmayor, todas las Indias, excepto Mdxico. En 1535 fue creada la audiencia de 
Panama, a la cual quedaron sometidos los territorios de Castilla del Oro, el Rio de la Plata, el estrecho 
de Magallanes, Cartagena, Veragua, Nueva Toledo y Nicaragua. En 1542 una cuarta Audiencia, la de 
Lima, restringio de nuevo el alcance y potestad de la Audiencia de La Espanola; pero esta conservo 
mano y autoridad sobre las Antillas, la Nueva Andalucia, Rio de Hacha y El Dorado. Hay que notar 
que las audiencias de las Indias tenfan la misma potestad que las de Espaiia; y aun por la gran distancia, 
se les concedian muchas atribuciones propias del Real Consejo de Indias. 

193. Intervenciones de la Audiencia de Santo Domingo &de 1533 a 1543. Su c m .  Durante la gober- 
nacion de Fuenrnayor tuvo que intervenir mas de una vez, en bien de paz, entre los conquistadores, 
cuya desenfrenada ambicion menospreciaba las ordenes de la Corona, violando a cada paso los limites 
de las jurisdicciones respectivas y consumiendo en vanos pero sangrientos motines y revoluciones, las 
generosas fuerzas de la nacion espanola. 

Capitulo XXXII 
A) SANTA MARTA Y N U N O  REINO DE GRANADA 

194. Interwencion en Santa Marta. 195. Muerte del Adelantado Fenidndez de &o. Lebron de Quiiioner a Santa Marta. 
196. Lebron es excluida del Nuevo Reino de Grada. 197. Lebrdn abandona el gobimo de Santa Marta. 

194. Interwncion en Santa Mam. La primera intervencidn en los demas gobiernos de America realizada 
por la Audiencia de Santo Domingo durante la presidencia de Fuenmayor, ha debido de verificarse, segun 
Oviedo, en 1534, para castigar los desmanes de Diego Garcia de Lenna, sucesor de Rodrigo de Bastidas 
en la gobernacion de Santa Marta!35 Fallecido Garcia de Lema a poco de iniciado el procedimiento de 
su residencia, "el Dr. Infante hubo de hacerse cargo del gobierno, y toco bien pronto graves dificultades 
para normalizar la situacion; y conociendo la Audiencia de Santo Domingo sus apuros, acordo socorrerle 
con un refuerzo de cien hombres, de los que el capitan Juan del Junco habia embarcado con destino a 

L3sSegun Becker, esta intervencion ocurrio antes de la administracion de Fuenmayor: "En virtud de los informes 
del mismo Oviedo -dice el doctor autor de La politica espanola de las Indias- el consejo de Indias ordeno que el Dr. 
Rodrigo Infante, Oidor de la mencionada Audiencia, fuese a tomar residencia a dicho gobernador, como lo efectuo; 
pero a poco de iniciado el procedimiento, y encondndose preso, murio Garcfa de Lerma (a fines de 1531, aunque 
Piedrahita dice que en 1532) ..." (Nota (A) al Cap. XI de la Historia de Santa Marta por hay Pedro de Aguado, Madrid, 
1916, t. 1, pp.12@121). 
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Cartagena. De esos cien hombres, una vez llegados a Santa Marta, una parte fue a La Ramada, a reforzar 
las fuerzas del capitan Mendez, el cual murio a poco, y la otra se agrego a la hueste del capitan Cardaso, 
y con este penetro en la naci6n de los Pespes, dio en el pueblo de Posigueyca, y siguio por el pais de los 
T-mas, Mases y Chineilas. Meses antes de que estas expediciones regresasen a Santa Marm, temeroso 
el Dr. Infante de que su continuacion en el gobierno le acarrease tal desprestigio que fuese este causa de 
que perdiese su plaza de oidor, y encontrandose enfermo, como dice Oviedo y se afirma en la Relacion de 
Santa Marfa, se decidio a abandonar la gobernacion, y asi lo hizo a fines de 1534tM entregando el mando 
a su teniente general Ant6n de Berros, o de Becas, como se le llama en la Relacion y embardndose para 
la Isla Espanola, donde murio poco tiempo desp~es"!~ 

19.5. Muerte del Adelantado Fenrandez de Lugo. Lebron de Quiisones a Santa Marta. Con motivo de la 
muerte del Adelantado Don Pedro Femhdez de Lugo, ocurrida en 1537, la Real Audiencia de Santo 
Domingo envio a Geronimo Lebron de Quinones, hijo del Licenciado Lebron de Quinones, para que 
interinamente tuviese a su cargo la gobernacion de Santa Marta, donde procuro amansar aquellos indios 
feroces y riisticos; pero con el regreso del antiguo teniente de Femandez de Lugo, licenciado Gonzalo 
Ximenez de Quesada, "hombre tan apto para las armas como para las letras", y al cual todos creian 
muerto, "se entendieron las grandezas del Nuevo Reino (de Granada), y con esto se levanto el Animo 
a Geronimo Lebron, para ir a gobernarle, pretendiendo que aquello, con lo de Santa Marta, era una 
misma Gobernacion, y que la competia, porque a causa de tan larga distancia, sin respeto ninguno, 
cada uno se prometia salir con su deseo y pretension: tanta era la fuerza de la ambicion en todos los 
que tenian alguna mano en el Gobierno de las Indias. Y de aqui tuvo principio la poblacion de la Villa 
de Zamalameque; y no sabiendo, que el Rey habia dado al nuevo Adelantado Don Antonio Luis de 
Lugo la Gobernacion de Santa Marta, y Nuevo Reino, en virtud de la Capitulacion de su Padre, envio 
cuanto tenia a la ciudad de Santo Domingo, para que se le volviesen empleado de mercaderias para 
vender en tierra, que ya tenia fama de riq~isima".~ 

196. Lebron es exido del Nuevo Reino de &nada. Cuando el Juez Lebron tuw apercibidos gente, 
cabailos y armas, apartindose de su deber "comenzo a caminar por el camino que llev6 Gonzalo Ximenez 
de Quesada; pero algunos de los que iban con el informaron tan mal de sus acciones a los del Nuevu 
Reino, que los mas determinaron no recibirle por gobernador". Despues de presentar inutilmente sus 
provisiones en Tunja y en Santa Fe de Bogota, negaronse a recibirlo, diciendole que no convenia hacer, por 
entonces, novedad; y He* Perez de Quesada, que los gobernaba, lo puso en silencio bajo graves penas 
y le ordeno que no alborotase aquella tierra. Pidiole Lebron "que le dejasen ir a descubrir con su gente, 
pero ni aun esto se le concedio; y asi acordo de volverse a Santa Marta, rogando al capitan Cardoso que 
fuese con d, dhdole su palabra que no le causaria disgustos. Fue Cardoso, y tambien el capitan Juan de 
Junco; pero "llegados a Santa Marta", estando para embarcarse para Castilla ambos capitanes, "Geronimo 
Lebdn, con fin de justificar su causa, los mando prender diciendo que convenia que fuesen presos, porque 
a ellos, y a todos los del Nuevo Reino tenia sentenciados por Traidores, en pena de muerte, y sus bienes 
confiscados; y despues de muchas porffas, se contento, que viniesen a presentarse ante su Majestad, y el 
Supremo Consejo de las Indias, sobre su palabra; tanta era la hinchazon de los Gobernadores, y Ministros 
de las Indias, que cuanto presuponian, e imaginaban les parecia justo, y li~ito"!'~ 

'jbsi hipo esto a fines de 1534, no pudo ser enviado por la Audiencia durante el invierno de este mismo ano, como arriba 
digo en el Cap. MII. La gobemaci6n de Santa Marta fue otorgada a D. Pedro Fedndez de Lugo en 1535. 

')1Becker, nota cit. a la ob. at, del P. Aguado. 
Werrera. ob. cit., VI 149.2. 
'Werrera, ob. cit. VI, 19091. 
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197. Lebron abandona el gobierno de Santa Marta. Regreso en 1541 a esta ciudad de Santo Domingo el 
licenciado Lebron de Quinones, desde que entendio que D. Alonso Luis de Lugo, adelantado de Canarias, 
volvfa por gobernador de Santa Marta y del Nuevo Reino, dejando la gobernacion al Obispo D. Juan de 
Angulo, el primero que tuvo aqueila iglesia; y en 1547, cuando el rey de Espana acordo de proveer una 
audiencia en el Nuevo Reino de Galicia, Lebr6n de Quinones fue nombrado oidor de ella?40 

198. Retencion por la Audiencia del nombramiento de Fedennan. 199. Residencia a Espira pm Nauam. Percance sufrido 
por este. 200. El obispo Batidas, gobmiadar & Vene&a. 201. El obispo Batidas nombra gobeniador a Huton. 

198. Retencion por Ia Audiencia de nombmmiento & kkrman. La Audiencia de Santo Domingo habia 
recibido un nombramiento de Gobernador de Venezuela despachado en la Corte en favor de Nicolas 
Merman; y retenidndolo, habia enviado en 1537 al licenciado Antonio Navarro para que tomase residen- 
cia al gobernador Espira. La Audiencia obr6 bien al detenerlo. Ale-, lo mismo que Alfinger y Espira, 
pues todos eran hechuras y todos gobernaban en nombre de la gran Compania alemana de los Behres, 
Nicolas Fedennan antes que los indios matasen al gobernador Auinger, habia ido a Espana y obtenido 
aquel nombramiento; pero al tiempo que se quiso partir, lego a la corte un hidalgo llamado Alonso de 
la Llana, y tai informacion dio de la persona de Merman, que el Consejo Real de Indias, sabiendo que 
Federman era partido, envio un correo tras 61 para que volviese, como volvio, y le quito las provisiones 
suspendidndok del oficio de gobernador. Y aaiin estuvieron los senores del Consejo por no consentir que 
alemanes continuasen gobernando; de lo cuai se agraviaron los Beizares, e hicieron nombrar gobernador a 
Jorge Espira?" Federman paso luego a esta ciudad de Santo Domingo, y de aqui a la ciudad de Coro, donde 
Espira le hizo su teniente, enviandolo a ocupar y poblar el Cabo de la Vela sobre el cual habia competencia 
de jurisdiccih con D. Pedm Fernandez de Lqp,  gobernador de Santa Marra, pero Fedennan, sin licencia, 
entro y paso las sierras, lego al lindisimo valle de los Alcazares y de alli se fue a Espana. De los sucesos de su 
viaje escribio a Santo Domingo, desde Jarnaica, una carta en 1539 a su intimo amigo el regidor Francisco 
Davila, el mismo que recibio ese ano la Relacion de Vadillo; y le envio con el capitan Pedro de Limpias mil 
quinientos cuarenta y cuatro pesos de oro a cuenta de lo que se le adeudaba a Davila en Venezuela. 

199. Residencia a Erpim por Nmm. Percunce suj%do por este. El comisionado de la Audiencia de Santo 
Domingo, licenciado Antonio Navarro, por muerte de Francisco Vanegas que habia quedado en la gober- 
nacion entretanto que los gobernadores andaban en sus descubrimientos, y por ausencia del gobernador 
Espira, comenzo a gobernar, aunque en la residencia no quiso entender hasta la vuelta de este, el cual 
regreso el 27 de mayo de 1538, despuh de tres anos de ausencia. Pregonada la residencia, el gobernador 
se hubo de detener a darla. No parecia que hubiese en que entender porque Espira no volvia malquisto 
de los soldados; pero la arrogancia del licenciado Navarro que traia poderes muy amplios, chd con la 
de los oficiales reales que se hallaban muy adeudados y que solevantaron algunos soldados. "Esta division 
lleg6 a tanto, que estuvieron todos los de la Ciudad en punto de perderse; peto habiendo el O b i i  
Bastidas, por una parte reprehendido, con gran elocuencia, y el Contador y Factor, como causadores 

IaHerrera, ob. cit., VII, 13-2 y VIII, 83-2. 
wlOviedo, ob. nt, 11 p.31617. Por una soh vez se advierte, y lo mismo respecto de Herrera, que en esta parte, como en 

algunas otras, ae toma La expresi6n, por se muy ajustada, sin que figure entre comillas, y a b d n d o i a  y mitigando su arcaico 
sabor, contrariamente a lo que otras veces. 



Escritor hirtdt icos  e&- A m i r i c o  Lugo 

de tal alteraci6n, y predicado muchas veces, con gran doctrina a los soldados, y persuadidoles cuan mai 
caso era lo que intentaban, los soseg6, salvo a treinta de ellos que tomaron el camino de Cubag~a.'4~ El 
juez de residencia salid en su perseguimiento, dio con ellos divididos, los desarm6 y prendio; y le dijeron 
con mucha blandura cuan contentos estaban de volver con 6L Pholos en libertad y les devolvio las ar- 
mas; pero elos, conociendo su delito y teniendo al licenciado Navam por cruel porque en ia alteracion 
~fionda habia ahorcado a dos, de noche le acometieron, le desarmaron, y a los suyos, y le desvalijaron 
y amenadndole, se fueron. Muy corrido se hubo de vok r  el licenciado Navarro a la ciudad de Coro 
donde hall6 una Real Orden atrasada por la que se mandaba que dejando la residencia se volviese a la 
Isla Espanola, y que el O b i i  Bastidas gobernase entretanto que volviese Jorge Espira." 

200. El Obispo Bus& gbiema a Venezuela. Gobernd Espira hasta fines de octubre o principios de 
noviembre de 1540 en que lo sorpmndi6 la muerte mientras se preparaba para tornar a tierra adentro. En- 
contxibase a la sazon el o b i  D. Rodriga de Bastidas en esta ciudad de Santo Do- "y aunque avia 
poco que descansaba en su casa, como buen pastor espiritual y doso del servicio del Emperador, nuestro 
senor, determin6 de y en persona a aquella tierra de su d i h i s  y gobemaci611, y porque para ella desde 
antes tenia poderes Reales, para que en defecto o ausencia del gobernador gobernase o pmepe todo lo que 
conMniese. E assi parti6 dem ciudad nuestra de Santo Domingo casi a nial de noviembre del mismo ano, 
muy b i i  acompanado de mas de ciento cincuenta hombres, y con ciento winte caballos: y entre aquesta 
gente habh muchos hombres de bien y gente diestra para la poblacion y conquista de la t i d . ' "  

201. El Obispo ht idas  nombra gobeniador a Huten. Loables fueron la buena diligencia y animo con 
que el obispo de Venezuela, don Rodrigo de Bastidas, con propios y grandes gastos, en la hora que aqui 
se supo la muerte de Jorge Espira, se determin6 en dejar su reposo y casa, para ir a poner recaudo en 
aquella gobernacibn, sin atender a que Sus Majestades se lo enviasen a mandar; pues "ya tenia poderes 
como gobernador algiin tiempo antes, desde que no parecia Jorge Espira"" cuando este andaba la tierra 
adentro de aquel viaje que dur6 de 1535 a 1538, sin que se supiese si era vivo o muerto. Llevo consigo 
el obispo Bastidas a Pedro de Limpias, hombre practico y lengua en aquella tierra, el cual, como se ha 
dicho, habia sido enviado por Federman a esta ciudad de Santo Domingo; y eligi6 a Felipe de Huten 
por capitan general hasta tanto que el rey proveyese. 

CapituloXXraV 
C) CARTAGENA 

202. c) Quejas contra el gobemadur de Cartagem 203. Juan de Vadillo, Juez de Tesidmcio, sustituye a Dmntes. 204. 
Quejas contra Vadilb. El rey enda al licenciado Santa Cruz. 205. Vadib saie a descubrir. 206. Incumplimiento de Vadilb. 

Tmmucqur de ojkios. 207. Absolucih de H d i a .  Su pau, par Santo Domingo. 

202. c) Quejas conna el gobeniador & Caagena La Res Audiencia de la Espanola, presidida por D. 
Alonso de Fuenmayor, intervino tambih en 1535, por cierto desastro~amente, pata contener los excesos & 
D. Pedro de Heredia, capitan general y gobernador de C9t.tagena, "cuyo caracter duro, cruel y dominante 
con los indigenas, no desminti6 el del comun de los conquistadores". Hemos tenido ocasi6n de decir como 
este, despub de posar un tiempo en la Espanola lo mismo que Cort& y que Alvarado, al modo de gguila 

"Herrera, ob. cit, V. 1182. 
*oviedo, ob. cit, U. p.324. 
Wvido, ob. cit, 11, p.323. 
Wviedo, ob. cit, U, p.324. 
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que atisba desde un picacho el horizonte, habia &do el vuelo en 1525 para caer sobre Santa Marta. En- 
tonces habia ido como teniente de aquel negligente hidalgo Juan de Vadiilo (llamado Pedro por el cronista 
Fernhdez de Oviedo) que fue en vano a sustituir interina mente a Rodrigo de Bastidas y a tener justicia 
en la gobernacion de Santa Marta, y ahora otro Juan de Vadillo, el licenciado Juan de Vadiilo, oidor de 
la Audiencia de Santo Domingo, era enviado para tener justicia contra el. El fundamento principal de la 
persecucion de Heredia fue la imputacion de defraudar el Quinto Real. Violador de sepulturas en busca 
de oro, el gobernador de Cartagena habia escondido parte de este segun sus enemigos. 

203. Juan de Vdiuo, Juez de residencia, sustituye a Domntes. Esta y otras quejas como el maltrato a los 
indios y su venta como esclavos, movieron al Rey a enviar en 1535 persona propia de Castilla, la cual 
fue el Licenciado Dorantes, para averiguar y castigar tales hechos; pero habiendo este muerto en la mar, 
ordeno a la Real Audiencia de la Espanola que luego enviase al licenciado Juan de Vadillo para que lo 
hiciese con mayor autoridad?46 Juan de Vadillo era oficial de la Real Hacienda desde 1525 en Santo 
Domingo, donde, nombrado oidor de la Audiencia en reemplazo de Cristobal Lebron,"7 Fuenmayor 
le habia encontrado ejerciendo este cargo. 

204. Quejas conha Vadillo. El wy envia al licenciudo Santa Cm. En cuanto llego a Cartagena, Juan de 
Vadillo prendio a D. Pedro de Heredia y a su hermano A l o m  y junto con las inibrrnaciones de sus culpas 
envio a la Reai Audiencia de la Espanola algunos miles de pesos de oro que los tomo para el rey, quedando 
en la administracion y gobernacion de Cartagena por algun tiempo, en el cual tambien hubo quejas contra 
el, asi por parte de D. Pedro de Heredia y su hermano, como de otras personas, dirigidas a dicha Audiencia 
y aun al rey en su Consejo de Indias.'* Eran muy grandes las quejas contra Heredia, y mayores las que el y 
otros daban del licenciado Vadillo; por lo cual fue p m i d o  por juez de residencia contra los dos el licenciado 
Santa Cruz, a quien se mando en las instrucciones secretas, "que si los exresos del Licenciado Badiio eran 
tales, que mereda que le enviase preso a CastiUa, lo hiciese, donde no, diese la Residencia por b r a d o r ,  
para que pudiese u a residir en la Real Audiencia de la Espanola, adonde era O i d o ~ " ? ~ ~  

205. V i i l l o  sale a descubrir. Vino el licenciado Santa Cruz con tales plenisimos poderes a esta 
ciudad de Santo Domingo; y desde aqui, en el mes de septiembre de 1538 a Cartagena a entender en 
estas cosas, y hallo que el licenciado Vadillo estaba a u ~ e n t e . ~  Habia salido en una expedicion cuya 
preparacion le costo mas de cien mil pesos, en busca del oro de las sepulturas y de los reinos del Peni: 
aunque algunos dijeron que lo hizo por huir de la cuenta que el Rey enviaba a tomarle por medio 
del Licenciado Santa Cruz."' El viaje y malandanza de Vadillo constan en una Relacibn que este envio 
dirigida a su amigo Francisco Dhvila,'" vecino de esta ciudad de Santo Domingo, adonde regreso des- 
pub Vadillo. Permanecio en esta como el oidor mas antiguo, hasta que fue residenciado por Cerrato 
y partio para Espana con D. Alonso de Fuenmayor en 1543. 

206. Incumplimiento de Vdiuo. Trastrueque de oficios. El licenciado Vadiilo cumplio mal su cometido 
como juez de residencia en Cartagena, metiendose a descubridor sin hacer el oficio que le tocaba. Y 
fue lo peor que el licenciado Santa Cruz, despues de tomar residencia al Adelantado Don Pedro de 
Heredia, tambibn "comenzo de tomar gusto o deseo de entrar asimismo la tierra adentro a tentar su 

l6Hemra, V. 223. 1. 
H70viedo, t. 1, p.113. 
"Oviedo, t. 11, p.451. 
'"Oviedo, Herrera, VI. 83.1. 
'500viedo. t. 11, pp.451352. 
'5'Herrera, VI, 130,2. 
'""La qual yo vi 6 lei firmada de su mano", di Oviedo, que relata de manera pormenorizada el viaje de VaUo (t. 11, 

p.453,462). 
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dicha como los otros; y luego comenzo a aderezar para hacer su entrada, y a toda diligencia envio a 
esta ciudad de Santo Domingo a comprar caballos y para proveerse de otras cosas";'53 yendose al fin a 
descubrir y a poblar, especialmente en Mopox, con lo que dio ocasion a que a el tambien mandase el 
rey a residenciado. !Tan grande y general era esta pasion! A ambos los corrompio la codicia, lo mismo 
que a "multitud de otros jueces de residencia y pesquisidores que siempre se enviaban con celo de 
castigar delitos y corregir abusos. Corrio entonces una infelicidad grandisima, que fue no estar nadie 
en los limites de su oficio, porque los jueces de residencia, que eran letrados, se hacian hombres mi- 
litares y todos unos a otros se usurpaban sus distritos y juri~dicciones"."~ La quijotesca mania de los 
espanoles de la primera mitad del siglo XVI, de salir a la entrada del descubrir por tierras de Indias, 
recuerda el deleite con que por el mismo tiempo se entregaban en Europa a la literatura caballeresca 
cuyas maravillosas ficciones eran tan consonas con el caracter nacional. 

207. Absolucion de Hmdia. Su puso por Santo Domingo. Logico es suponer que con tales jueces los 
prevenidos fuesen absueltos. No esta de mas decir aqui la suerte que cupo al gobernador Heredia. Los 
conquistadores lavaban con dhdivas sus crimenes. Aprehendido y puesto a buen recaudo por el licen- 
ciado Vadillo, remitido a Espana por el licenciado Santa Cruz, despues de una breve estada en Castilla 
volvio a su gobernacion mas honrado y favorecido que antes, con titulo de adelantado de Cartagena. 
Como Pedro de Alvarado en 1528, como Heman Cortes en 1530, tambien se poso triunfante en esta 
ciudad de Santo Domingo estotro gerifalte de antano: aqui permanecio del 25 de mano de 1541 al 5 
de abril siguiente en que se partio para ir a ocupar de nuevo su gobernacion." 

Capitulo MCXV 
CH) REINO DE QUITO 

D) PERU 
CH) QUITO: 

208. Ahevida marcha de AluaMdo sobre Quito. 209. Envio de TeUo de Gumdn al P d .  

D) Peru 
210. Ayuda fiestada a Pizano contra los indios. Fuenmayw le envfa a su hermano. 211. Otras actuaciones de Diego de 
Fuenmayor en e l  Ped. Faccidn de Almano sobre e l  Cusco. 212. Diego de Fuenrnaym aconseja inutilmente a Pizarra. Su 
mision al Cuzco. 213. Notificacion hecha por Diego de Fuenmayor a Almagro. 214. Pimm envfa a Diego de Fuenmayor a 

Espariu, y e l  rey k envia a Francia. 215. Pedro de Vergam. 

CH) Quito 
208. Atrwida marcha de A i v a ~ A  sobre Quito. Cuando el gobernador y capitan general de Guatemala 

D. Pedro de Alvarado armo en 1534 contra Francisco Pizano, movido de las riquezas que suponia en 
Quito, "el Rey, muy indignado de ello, le mando a escribir, haciendole una gran reprehension, man- 
dandole, que luego saliese del Peru, derramando la Gente; y ordeno al Audiencia de Tierra firme (a cuia 
jurisdiccion estaba sujeto el Peru)lS6 que embiase en su Real Nombre Persona con Poderes, para que lo 
mirase; y visto lo que le pareciese, ejecutase, y cumpliese a D. Pedro de Alvarado, y le prendiese, con el 
menor escandalo, que la ocasion en tal caso le demandase, ordenando a la Gente, que no lo siguiese, 

Ls30viedo, t. 11, p.453. 
15*Herrera, VI. 200.2. 
1550viedo, ob, cit., t. ii, p.463. 
lSEsta audiencia fue formada el 30 de enero de 1535. 
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ni obedeciese".'" Esta real orden ha debido ser determinada por los informes personales dados al rey 
en Calatayud por Hernando Pizarro en 1534; y asimismo este debio de informar de la abusiva jornada 
de Alvarado al Presidente Fuenmayor cuando, al partirse a Espana, toco en Santo Domingo. 

209. Envio de Teuo & G d n  al M. Envio Fuenmayor, en esta ocasion, a la ciudad de los Reyes a 
Antonio Tello de Guzman, portador de "Reales Provisiones, por las cuales lahdiencia de Santo Domingo 
mandaba al Adelantado Aharado que no entmse en loJ limites & la gobemacidn de D. Emncisco Pizarra, y que 
si j k e  entra&, que lwego se saliese?!* Era Tello de G b  un capitan que se habta distinguido al s e ~ c i o  
de Pedrarias, saliendo a descubrir por la costa del Mar del Sur; en la cual ocasion, por complacer a un 
muchacho indio que se dech legitimo senor de la comarca, ahorco en Tubanamzi al cacique principal cuyo 
hubped era y a quien habia ofrecido la paz;  end do luego con el muchacho a Panad, de donde regteso al 
Darien peleando bravamente y haciendo, segun Herrera, una maravillosa retiradaP9 Topo Pizarro a Tello 
de W n  en el Valle de Guabra que esta en el camino de los Reyes a T ~ i l l o ,  y ordenole que le aguardase 
en la ciudad de los Reyes hasta su vuelta, en donde le recibid muy bien y le dio grandes dones!60 

D) P '  
21 0. Ayuda prestada a Pimm contra los indios. Fuenmayor le envia a su hermano. Para socorrer a Pizarro 

en 1537, en la general rebelion de los indios, envio asimismo el Presidente de la Audiencia de Santo 
Domingo a su hermano Diego de Fuenmayor con el capitan Pedro de Vergara y 250 castellanos: "y como 
con este socorro el Gobernador Don Francisco Pizarro se hallaba con mas de cuatrocientos Castellanos 
de a pie, y de a caballo, determino de salir de los Reyes, y caminar por los Yngas, pacificando la Tierra, 
ya que la Ciudad del Cuzco se hallaba fuera de peligro, e iban con d Diego de Fuenmayor, hermano 
del presidente, Don Pedro de Portugal, Don Pedro Portocarrero, Diego de Roxas, Don Martin de 
Guzmiin, Diego de Urbina, el capitan Pedro de Vergara" y otros  caballero^.'^' 

21 1. Ofms de Diego de Fuenmayur en el Pmi. Faccih & Almagro sobre el Curro. Durante la 
estada de Diego de Fuenmayor en el Peru, cuando todavia los peruanos no se habian retirado de las 
inmediaciones de la antigua capital del imperio, estallo la guerra civil entre Almagro y Francisco Piza- 
m. Originhbala la confusion de limites jurisdiccionales entre Pizarn, y Almagm, la cual no era ficil de 
aclarar porque esto dependia del conocimiento exacto de las paralelas de latitud. La metropoli habia 
puesto bajo la jurisdiccion del Adelantado Diego de Almagro "todo el pais situado a 270 leguas al S. del 
rio de Santiago a un grado y veinte minutos N. del Ecuador. 270 leguas en el meridiano, segun nuestra 
medida, hubieran terminado los limites en un grado antes del Cusco, y apenas habrian comprendido 
la ciudad de Lima. Pero las leguas espanolas, de diez y siete y media por grado, hubieran extendido los 
limites meridionales de la jurisdiccion de Pizam a cerca de medio grado mas a& de la capital de los 
incas, la cual, de este modo, recaia dentro del termino de aquella jurisdiccion. Sin embargo la linea de 
division caia tan cerca del terreno disputado, que racionalmente podia dudarse del resultado verdadero 
no habiendose hecho minuciosas investigaciones cientificas para obtenerlon."j2 Almagro, en esa sangrienta 
disencion que le costo la vida, debio creer sinceramente que el derecho estaba de su parte. Oviedo, que 

1S7Henwa, ob, cit., V. 150.2. 
"Werrera, ob, cit., V. 164. 1. 
'5Wernra, ob, cit.,. V. 20.2. 
160Hernra, ob. cit., V. 164, 1 y 171. 2 El historiador Garcia atribuye el envio de TeUo de G. al proposito de evitar una 

desavenencia entre Almagro y Pizarro. Ob. cit., t. 1, p.119. 
I6'Herrera, ob. cit. VI. 30. 1 y 311. 
"Pic9cott. HistoM de la conquista del Peni, Ed. Mercurio, Madrid, p.323. 
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era, probablemente, la persona mejor inibrrnada sobre estos asuntos que habia en las colonias, escribio 
al emperador: "Todos aseguran que el Cusco cae dentro del temtorio de Al~nagro".'~~ 

212. Diego de Fuenmayor -a intstilmente a Pivrm. Su mision al Cuco. Cuando la opulenta ciudad del 
Cuzco cayo en poder de Almagro, Diego de Fuenmayor, despues de aconsejar en vano a Francisco P h  en 
Nazca que continuase viaje y procumse verse personaimente con el Adelantado, formo parte de la embajada 
enviada a este por Pizano, la cual f i a d  por la repentina muerte del presidente licenciado Gaspar de Espi- 
nosa, el mismo que habia presidido el tribunal que condeno a muerte al descubridor del h o  Pacifico. 

213. Notificacidn hecha por Diego de Fuenmayor a Al-. Antes de retirarse del Cusco, Diego de 
Fuenmayor notifico al Adelantado Almagro una Real Provision que de la Audiencia de Santo Domingo 
llevaba, "por la cual se mandaba al Adelantado y a Don Francisco Pizarro, que dejadas sus pasiones, 
perjudiciales al bien publico, estuviesen en paz, a la cual respondio: Que por su parte estaba presto de 
cumplirla, por cuanto el no era causador de ninguna disen~ion".'~ 

214. Pizawa enuia a Diego de Fuenmayol- a EFpafia, y el rey le envia a Fmncia Destino luego Pizarro a 
Diego de Fuenmayor para que llevase al Rey 600,000 pesos de oro, "con que confiaba que sus hechos, 
justos o injustos, serian tomados en buena parten.'65 Hallhdose Fuenmayor en Espana, enviole el Rey 
a Francia a pedir, a Francisco 1, en virtud de la tregua de 1541, restitucion de las muchas presas hechas 
por los corsarios franceses; pero esta comision no tuvo re~ultado.'~~ 

215. Pedro de V-a. Merece tambien recuerdo el capitan Pedro de Vergara que acompano al Peru 
al hermano del Presidente Fuenmayor. Era uhombre honrado y deseoso de servir al rey".'67 Durante la 
lucha con Almagro fue nombrado capitan de arcabuceros por Pizarro, que le tuvo entre el numero de 
sus consejeros. Figuro en primera linea en la batalla de Salinas en que murio Rodrigo Or&nez, nota- 
ble soldado. Y cuando para averiguar la verdad de las alteraciones acaecidas en el Peru el rey envio en 
1540 al licenciado Cristobal Vaca de Castro, uno de los pesquisidores mas integros y aptos que fueron 
proveidos para las Indias, Vergara se condujo lealmente: atendio a la llamada de Vaca de Castro, en- 
viole una escuadra de arcabuceros para guarda de su persona y se reunio con este en Xeyanqui, siendo 
socomdo con 10,000 pesos sus soldados; dirigio la vanguardia con Juan Velez de Guevara en la batalla 
de Chupas en que fue vencido Diego de Almagro el Mozo, valiente y generoso hijo de Almagro; en ella 
fue herido y socomo al mariscal Alonso de Alvarado en el momento en que este, por el sonido de su 
cuerno, fue reconocido y asediado. Sano ya de sus heridas, prosiguio su comenzada conquista de los 
Bracamoros, y fue finalmente gobernador de Trujillo, nombrado por Gonzalo Pizarro. 

CapihiloMCYM 
E) PARIA (VENEZUELA) 

216. Envio del licenciado Frias contra Sedeno. 217. El licenciado Castafieda ua a libertar a Frias. 218. Enemistad entre 
k y &S~nt?da. 

216. Enuto del licenciado Was contm Sedeno. Tambien envio la Real Audiencia de Santo Domingo 
al licenciado Frias a Paria en 1536, a proceder contra Antonio Sedeno. Huyendo de este, Jeronimo 

163Presc~tt, ob. y p&. cit. 
IMHerrera, ob. cit., VI. 43.2. 
IaHerrera, ob. cit., Vi. 89.2. 
166Herrera, ob. cit., 93.2. 
167Herrera, ob. cit, ViI. 240.2. 



E s c r i t o s  h i s t d r i c o s  +- A m e r i c o  Lugo 

de Ortal habia venido a Santo Domingo a quejarse por haber entrado Sedeno en jurisdiccion que 
no le correspondia. Pero la imprudencia de Frias que 'desde que salio de la Espanola iba diciendo 
que habia de cortar cabezas y hacer otros castigos*, dio ocasion a que advertido Sedeno, lo prendiese, 
tomiindolo descuidado, aunque el juez real llevaba cien soldados bien armados, a quienes dejo vol- 
verse Sedeno, que solo detuvo al juez,'68 quien debio quedar tan corrido como su colega el licenciado 
Navarro cuando fue miserablemente burlado por los soldados amotinados que salio a perseguir fuera 
de Coro. Y Sedeno prosiguio su descubrimiento indebido, hoilando la jurisdiccion ajena sin curarse 
de la Real Audiencia de la Espanola. Todo lo cual permite considerar cuan desmedrada andaba por 
entonces la autoridad real en el Nuevo Mundo donde cada capitan campaba por sus respetos haciendo 
lo que le venia en gana; y cuan por debajo de la ferrea mision de control atribuida a la audiencia de 
Santo Domingo estaba el Presidente Fuenmayor; mision propia de un militar experimentado y no de 
un letrado pacifico y religioso. 

21 7. El licenciado Gastaiieda cnr a libertar a Has. Al saberse en Cubagua la prision del licenciado Frias, 
volvio Jeronimo de Ortal para dar cuenta de este desacato a la Real Audiencia de Santo Domingo, 
la cual envio por juez de comision, de residencia y de cuentas al licenciado Francisco de Castaneda. 
Castaneda procedio con prudencia porque hallo muchos alzados y dividida la gente, aun alzada esta 
en no pocas provincias. Fue con tropas a Maracapana y sigui6 el rastro de Antonio Sedeno; pero al 
topar el ejercito supo que Sedeno habia muerto y que habia sido nombrado en su lugar por capitan 
Juan Fernandez, el cual recibio con mucho acatamiento las provisiones de Castaneda. Diose libertad 
al licenciado Frias que volvio a Maracapana y de aUi paso a Cubagua, adonde regreso luego Castaneda 
y castigo a muchos por el delito cometido contra Frias. Castaneda determino hacer buscar nuevos 
hostiales de perlas, y en ese tiempo se haliaron en diferentes partes de la Margarita.'" 

218. Enemistad entre Erias y Castaneda. Vueltos de Cubagua a Santo Domingo los licenciados Frias 
y Castaneda, relator el primero de la Real Audiencia de Santo Domingo, y oidor, el segundo, de dicha 
audiencia, en 1540 fue herido el licenciado Frias en la puerta de su casa y en la obscuridad de la noche, 
atribuyendose este delito al licenciado Castaneda; y llevo encargo Alvaro Caballero de dar cuenta de 
ello al rey, cuando fue a la Corte por procurador de La Espanola>70 

LIBRO VI 

219. nvpacito ciuilizadm. 220. No viabilidad de la Isabela. Fundacion de la ciudad de Santo Domingo. 

219. fion6stico ciuili&. En su primer viaje de 1492, era Colon mero explorador y descubridor 
con privilegios condicionales, y no llevo consigo, como sabemos, sino marinos, armas y vitualla. Con- 
vertido en puro y simple lo condicional, y confirmados en absoluto sus privilegios el 26 de mayo del 
ano siguiente, en seguida, fue proveido por los Reyes Catolicos para su segundo viaje de cuanto parecio 
necesario y util al fomento de la colonia que habia cimentado en la isla Espanola y para continuar el 

laHerrera, ob. cit., VI. 74.2. 
169Herrera, ob. cit., t. l., p.126. 
170Garch, ob. cit., t. 1, p.126. 
l7IEste capitulo que& inconcluso. 
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descubrimiento y conquista de las Islas. En las tres naos de gavia que alisto y junto en Cadiz gracias al 
celo y previsidn de los reyes, trajo gran cantidad de plantas y ganado a dicha isla, de donde se esparcio 
luego esta semilla de cultura material a todo el Nuevo Mundo, junto con la semilla espiritual de la 
religion y la instruccion. 

220. No viabilidad de la Isabela. Fundacion de la ciudad de Santo Domingo. Pero no obstante la fertilidad 
de la region escogida para fundar nueva colonia en sustitucion de la perdida Navidad, y a pesar de la 
llegada de D. Bartolome, el activo y denodado hermano de Cobn, y de los refuerzos traidos por Torres, 
poco fruto dio la Isabela, a causa de las enfermedades, de las recorridas militares, de la mediocridad y 
arrogancia de Aguado, de la desidia y ojeriza de Fonseca, de la fabrica febril de la ciudad y de su aban- 
dono inmediato. (Infra, ..J. El trigo, cuyas espigas no fueron nunca sino meras promesas; los garbanzos, 
cohombros y melones, senales de una fertilidad territorial animadora, aquellos floridos huertos, en 
fin, de que nos habla exageradamente en sus De& Pedro Miirtir, todo se perdio, con la mudanza 
de los ~obladores a Santo Domingo. Fundada solamente esta ciudad el 5 de agosto de 1498, paso a 
ella cuanto quedaba de lo que hasta entonces habia sido traido de Espana; y los sesenta labradores y 
hortelanos y los granos y las bestias que vinieron con Colon en su tercer viaje, fueron desembarcados 
directamente en la margen oriental del Ozama contigua al mar... 
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Los restos de Colon1 
Al rev. Amalio Landolfi 

@L 10 DE SEPTIEMBRE DE 1877 fueron descubiertos en la iglesia catedral de esta ciudad de Santo 
Domingo los restos del gran almirante Don Cristobal Colon. El deseo de hallar reposo eterno en esta 
Isla Espanola "que -segun el- Dios le dio milagrosamente", lo habia manifestado tanto en el acto 
de su institucion de mayorazgo como en su testamento. Al morir en Valladolid, fue enterrado en el 
convento de San Francisco, de dicha ciudad; de alli fueron trasladados sus restos a Sevilla, y colocados 
en la capilla de Santa Ana del monasterio de Las Cuevas, de donde los saco Dona Maria de Toledo, 
viuda del almirante Don Diego Colon, para traerlos a esta ciudad, depositandolos, no antes de 1540, 
en la capilla mayor de la iglesia catedral. 

Dice Emiliano Tejera, en el primero de sus dos opusculos famosos, "que la boveda del Primer 
Almirante y la de su hijo y nieto no tuvieron inscripcion ni lapida de ninguna especie, o si la tuvie- 
ron, lo que es improbable, fue por muy corto tiempo", y en nota anade, respecto de este ultimo caso, 
"que la lapida e inscripcion debio quitarse en 1655". Pero no parece posible "que el Descubridor del 
Nuevo Mundo no tuviese sobre su humilde sepulcro ni un nombre siquiera que atrajese la atencion 
del curioso o del artista". 

A falta de prueba en contra se debe suponer que los hechos ocurrieron de modo natural y logico. 
Es licito pensar que los restos o las sepulturas se cubrieron por primera vez, no en 1655, sino en 1586; 
que Don Luis Colon y su madre, al enterrar en la iglesia mayor de esta ciudad al Primer Almirante y 
a su hijo, pusieron lapidas; que asi como en 1655 se dispuso que estas sepulturas se cubriesen "para 
que no hagan en ellas desacato los herejes", igual cosa fue dispuesta al presentarse en 1586 los treinta 
y un galeones de Drake en aguas de la Espanola, quitiindose las Iapidas; para lo cual, en rigor, hubo 
tiempo, pues tanto las versiones inglesas del suceso, publicadas por Baptista Boazio, cuanto las ver- 
siones espanolas como el aviso dado por la ciudad de La Yaguana a Cartagena? aunque difieren de 
la fecha de la llegada de la armada, que las primeras cuentan el 10 de enero y las segunda dicen ser 
del 10 6 el 11 de enero, concuerdan en que Drake entro en Haina un dia y al siguiente marcho sobre 
la ciudad, entrandola, segun Boazio,' a medianoche; que en sustitucion de aquellas primeras Iapidas, 
despues de rescatada la ciudad y estandose aun bajo la impresion del saqueo, alguna inscripcion se 
pondria sobre ambas tumbas para reconocerlas, pero senal que fuese facil de ocultar a la vista de un 
nuevo invasor; que esa inscripcion ha debido permanecer hasta la segunda invasion inglesa, ocurrida 

'Esto es un fragmento de la obra inddita de Emiliano Tejera: puede publicarse por separado; considero el asunto de Colon 
y ref16rome no solo a la opinion de dominicanos y espanoles, sino tambien a la apreciacion que de este pequeno e interesante 
problema historico hace el mundo imparcial. 

'A.G.I., 24-2/21, r. 50. 
'Swmade and me Dfsmrse of sir Fmncis h k e s  Wat lndian Vqage, London, 1589. 
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en 1655, y ante la cual el arzobispo Francisco Pio de Guadalupe y Tdlez dispuso "que las sepulturas se 
cubriesen para que no hagan en ellas desacato o profanacion los herejes; e ahincadamente lo suplico 
con la sepultura del Almirante viejo que esta en el evangelio de mi Santa Iglesia y capillan; y que las 
inscripciones borradas en 1655 no se repusieron, lo comprueba el dato seguro de que en 1664 no 
habia inscripciones, y la circunstancia de que el sinodo de 1683 se basa unicamente "en la tradicion 
de los antiguos de esta Islan para afirmar que dichas tumbas se hallan en el presbiterio: de modo que, 
desaparecidas lapidas e inscripciones, desaparicion coincidente, como dice la ex Real Academia de la 
Historia de Madrid, "con el vuelo de la pirateria en el mar de las Antillas durante los ultimos anos del 
siglo XVI y el siguiente", o sea de 1586 a 1655, el sitio de las tumbas de los Colones quedo confiado 
desde 1655 a la olvidadiza memoria de la tradicion. 

La suposicion de que fueron quitadas en 1586 las lapidas e inscripciones que la piedad, el orgullo 
y el amor han debido colocar necesariamente sobre las tumbas del abuelo de D. Luis y del esposo de 
Dona Maria de Toledo, es, sobre todo, admisible si se considera que el ingles se alojo durante todo un 
mes en la misma catedral, "convirtihdola en lonja, carcel y cuartel" y despojandola de todo lo valioso; 
y que, por otra parte, la lkpida del Primer Almirante de las Indias no habria podido pasar inadvertida 
de Francis Drake, capitan, favorito y principe del mar, en cuyo seno reposa, circunnavegador del mundo 
como Magallanes y propulsor, el primero, de la grandeza maritima de su patria; marino genial, en fin, 
aunque pirata, conocedor, por tanto, del valer y la gloria de Colon, y que habria llevado a su reino 
las cenizas del completador del globo terraqueo como trofeo incomparable de la ciudad cuna de la 
America, respecto de la cual exclamo un dia, ante los regatones emisarios de los despavoridos vecinos: 
"jpreferiria rescatarla por la sortija de una dama!' 

Poco antes de 1783 se efectuaron reparaciones en el presbiterio de nuestra Catedral, y en esta oca- 
sion fue encontrada segun certificaciones dadas en 1783 a D. Isidro de Peralta por D. Jose Nunez de 
Caceres y D. Manuel Sanchez, dehn el primero y tesorero el segundo de la Catedral, una caja de piedra 
o boveda del lado de la epistola; y e l  30 de enero de 1783, segun estas mismas certificaciones unidas 
a la que al citado capitan general Peralta dio el maestrescuela D. Pedro de Gdvez, fue encontrada otra 
caja de piedra, o boveda, del lado de la tribuna en donde se canta el evangelio. Esta ultima se tuvo por 
la tumba del gran navegante D. Cristobal Colon, de acuerdo con la afirmacion hecha en el sinodo de 
1683: no se sabia que del mismo lado del evangelio y contiguo a esta caja de piedra o boveda, habia 
otra mas grande y situada en lugar mas preeminente, es decir, mas a la derecha del altar mayor, y pegada 
del muro. Esta ultima caja de piedra o boveda no fue encontrada sino el 10 de septiembre de 1877, en 
ocasion de una nueva reparacion efectuada en el presbiterio. 

Tres presbiterios ha tenido nuestra iglesia Catedral: el primitivo o presbiterio viejo, que es unicamente 
donde hay tres bovedas, y que se conservo sin modificaciones hasta 1783, fecha probable en que se 
efectuo la reparacion que lo convirtio en presbiterio nuevo, o sea el primitivo extendido a toda la capilla 
sin destruir nada y sin tocar las tres bovedas; y el presbiterio actud, que es el nuevo reformado en 1877 
y aumentado con una parte del cuerpo de la iglesia. 

S610 hay, pues, en el presbiterio viejo, o sea la parte alta de la capilla mayor, tres bovedas comple- 
tamente distintas unas de otras excavadas todas tres en el piso mismo del presbiterio, y las tres son 
tumbas de Colones. La primera boveda encontrada algunos anos antes de 1783, era la tumba de D. 
Luis Colon. La segunda, encontrada en 1783, y la cual se tuvo por la tumba de D. Cristobal Colon 
era de D. Diego Colon, su hijo, y fue hallada de nueuo, el dia 9 de septiembre de 1877, ya uacia, por 

'AGI. 24-2/21: Relaci6n de Francisco Maldonado. 
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haber sido extraidos de ella, en 1795, los restos que contenia, para trasladarlos a Cuba. La tercera, la 
de mayor tamano y situada en sitio mas conspicuo, encontrada el 10 de septiembre de 1877, era la 
tumba de D. Cristobal Colon. 

En el presbiterio nuevo, es decir, en la parte que se le habia agregado al presbiterio viejo en 1783, 
se hallaron en 1877 dos sepulturas, pero ninguna de las dos en boveda sino en la tierra: la de D. Juan 
Sanchez Ramirez, el hbroe de Palo Hincado, cuyos restos ocupaban, segun despues se supo, el mismo 
sitio que los de D. Isidro de Peralta, y la de un ninito. De modo que en todo el presbiterio viejo no 
ha habido nunca sino tres entenamientos en sendas bovedas, los de los tres Almirantes de las Indias, 
y que en todo lo que se llama presbiterio nuevo excluida la parte primitiva, o sea en la parte agregada 
al viejo en 1783, no ha habido nunca sino dos sepulturas, las dos en tierra: la de los citados Sanchez 
Ramirez y Peralta y la de un nino de pocos dias. 

Cuando Godoy, para quien la parte espanola de la isla de Santo Domingo era "tierra de maldicion 
y verdadero cancer" cuya posesion era "una carga y un peligro", cedio dicha parte a Francia, no obs- 
tante las instrucciones dadas a los representantes de esta de no insistir en la cesion, el teniente general 
de la armada D. Gabriel de Aristizabal hizo exhumar en 1795 "las cenizas de Cristobal Colon" para 
trasladarlas a la isla de Cuba. Y naturalmente, los exhumadores, fiados, como dice Harrisse, "solo en 
el eco, y muy reciente por cierto, del hallazgo de 1783, la abrieron, y extrajeron los restos que contenia 
y que eran tenidos desde 1783 por los de D. Cristobal C o l h  de acuerdo con la tradicion recogida por 
el sinodo de 1683. Pero estos restos no eran los de D. Cristobal Colon, sino los de su hijo D. Diego. 
Los de Don Cristobal Colon reposaban, ignorados, en una boveda contigua, mas grande y situada 
en el espacio mas a la derecha del altar mayor, y comprendido entre la pared contigua de la pequena 
boveda de D. Diego y el muro principal que forma el costado opuesto de la boveda. Esta boveda, 
pegada al muro del lado del evangelio, fue la ultima en ser encontrada; lo fue por monsenor Roque 
Cocchia, obispo de Orope, Delegado de la Santa Sede y Vicario Apostolico de esta Arquidiocesis de 
Santo Domingo, el 10 de septiembre de 1877. 

Hay, pues, tres bovedas de los Colones en el presbiterio: dos del lado del evangelio y una del 
lado de la epistola. Las dos del lado del evangelio son: a) la encontrada el 30 de enero de 1783, la 
misma que fue abierta e120 de diciembre de 1795 por las autoridades espanolas para extraer de ellas 
las cenizas de D. Diego Colon creyendo que eran las de D. Cristobal Colon, y la misma, finalmente 
que fue hallada vacia el 9 de septiembre de 1877; y b) la encontrada el 10 de septiembre de 1877 
en el sitio preeminente de la capilla mayor, entre la pared medianera con la boveda anterior y el 
muro principal, y la cual contenia las cenizas de D. Cristobal Colon. La tercera boveda, o sea la 
situada del lado de la epistola, encontrada primero algunos anos antes de 1783 y ultimamente el 
8 de septiembre de 1877, es la tumba de D. Luis Colon, el tercer Almirante de las Indias y nieto 
de Colon. 

Es inconcebible que Hamsse no haya podido entender que del lado del evangelio hay dos bovedas 
contiguas, pequena la una, y la otra de mayor tamano, cuando la prueba topografica que 61 pedia ha 
sido publicada por Emiliano Tejera en su primer opusculo de 1878, y no solo por Tejera, sino tambien 
por el consul espanol Echeverri que acompano con un piano del presbiterio su folleto publicado en 
Santander en 1878, y por L. T. Belgrano, el cual publico en Genova, tambien en 1878, con tres laminas 
litografiadas, su folleto Sulla Recente Scoperta de& Osa di Christofm Colombo in San Domingo. Harrise 
dice: "Mientras no se ofrezca prueba topografica que lo contradiga, puede creerse fundadamente que 
el lugar de aquellas tres exhumaciones es exactamente el mismo ... Mientras no se pruebe lo contrario, 
los restos encontrados en 1877 proceden de la misma boveda donde en 1683, 1783 y 1795 aseguraba 
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la tradicion que estaban depositados los restos de D. Cristobal Colon; y entonces no se explica como 
la caja recientemente sacada pudo escapar a las miradas de los exploradores que entraron alli en 
1783 y 1795". (Los restos de Don Cktobal Colon. Disquisicih. Sevilla, 1878, pp. 25 y 28). No: Harrisse 
esta equivocado: los restos extraidos en 1795 lo fueron de una boveds; los restos extraidos en 1877 
lo fueron de otra boveda. Ese error fundamental del celebre bibliografo, notable erudito, mediocre 
critico, y mal historiador franccqanqui, no tiene excusa. Fue el yerro del entendido, la mosca en boca 
del sabio, que no le permitio decir la ultima palabra sobre la cuestion, dejando la solucion de ella al 
porvenir, y limitandose a afirmar la posibilidad de que los dominicanos tuviesemos razon a l  declarar 
que fue cometida una equivocacion en 1795. Todavia en 1892 llama Harrisse "una especie de fosa 
comun", la boveda abierta en 1795, en su obra Colomb uevant I'Histoire, tan injuriosa para Espana y los 
espanoles, en la cual nos tiene por haitianos, afirma que sepulcro y huesos de Colon desaparecieron 
para siempre bajo once terremotos, pone en 1586, en ocasion de Drake, las palabras pronunciadas 
por el Anobispo Pio en 1655 ante la invasion de Penn y Venables, y nos calumnia diciendo que nos 
prestabamos a negociar con las cenizas descubiertas el 10 de septiembre de 1877; cosas todas propias 
mas bien de hombre que ha perdido el juicio. 

Monsenor Roque Cocchia decia en su Carta pastaral cuya fecha, 14 de septiembre, indica su pre- 
cipitada redaccion: "Se nos aviso nuevamente que se habia encontrado un nicho". Esto no es afirmar 
que solo habia uno. Don Antonio Lopez Prieto, por su parte, al decir "he examinado la boveda", se 
referia a la encontrada el 10 de septiembre, y esto tampoco es afirmar que solo habia una boveda; 
aunque es claro que silencia adrede la existencia de dos bovedas, las cuales, por contiguas, y por estar 
ya abiertas las dos, no pudo examinar la una sin ver la otra. Pero como el Obispo decia "que se habia 
encontrado un nicho", y como D. Antonio Lbpez Prieto decia "he examinado ia boveda", Colmeiro 
tomo estas dos frases como premisas; y alterando de mala fe su significado dio a entender que en 
nuestra iglesia catedral solo habia una boveda del lado del evangelio, reforzando asi la extravagante 
teoria de la unidad de boveda expuesta con notoria ligereza por el autor de la Bibliotheca Americana 
VetustrUima. En realidad, habia tres bovedas; y que dos de ellas estaban situadas del lado del evangelio 
y separadas por delgada pared medianera, se lo habian dicho antes que nadie, al gobierno espanol en 
sendos informes oficiales, su consul Echeverri primero, y despues su comisionado especial Gonzalez 
de la Fuente: este ftltimo remitio un piano junto con su i n h  el 7 de diciembre de 1877, diciendo: "el 
plano adjunto marca el sitio de ambas fosas"; Y las describe. Pero el Gobierno espanol y Colmeiro y 
la Academia escamotearon ambos informes. 

Al tenerse noticia en Espana del hallazgo del 10 de septiembre de 1877, la Real Academia 
de la Historia, cuerpo evidentemente parcial, fue declarada oficialmente por el ministro espanol 
Silvela como "el solo tribunal autorizado, unico que, abriendo el registro de los hechos humanos 
y estudiandolos a la luz de su ciencia y juzgandolos con la severa imparcialidad de su criterio, tiene 
reconocida calidad para sancionar o invalidar el nuevo descubrimiento". Esto era meter la sentencia 
en casa. 

Cuando ocurrio el hallazgo de los restos de Cristobal Colon el 10 de septiembre de 1877, el consul 
espanol acreditado a la sazon en esta ciudad de Santo Domingo D. Jose Manuel Echeverri, dirigio un 
telegrama al Ministro de Estado en Madrid, en estos terminos: "Descubrimiento restos verdaderos de 
Cristobal Colon con innegables pruebas de su autenticidad. Creese que los que existen en La Habana 
pertenecen a su hijo. Amplio detalle por correo". Y por correo del 17 de septiembre en detallada carta 
le decia: "...Incluyo la copia literal del acta levantada en la tarde del dia 10 de septiembre del mes que 
rige y en que se efectuo la exhumacion de los verdaderos restos mortales del invicto marino genoves 
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encerrados en una caja de plomo cuyo croquis incluyo, en presencia de los senores ministros de la 
Republica, de las autoridades civiles y militares, del Cuerpo Consular y de numerosa concurrencia" ... 
(Los restos de Cristobal Cokn y Los dos restos, por Emiliano Tejera, tercera edicion, Santo Domingo, mana 
de 1928, Suplemento, pp. 282-285). Todo lo escrito y remitido por el consul fue enviado por Canovas 
al Director de la Real Academia de la Historia, el 23 de octubre de 1877. (Injurme de la Real Academia 
de la Historia, 1879, V.) 

El 12 de noviembre de 1877, D. Joaquin Jovellar, Gobernador de la isla de Cuba, dirigio un oficia 
al coronel de Milicias D. Sebastian Gonztilez de la Fuente, diciendole: "Con motivo del supuesta 
hallazgo en Santo Domingo de los llamados verdaderos restos de Cristobal Colon, he tenido a bien 
acordar se traslade V. S. a la capital de aquella Republica, donde procurara con la mas prudente re- 
serva... adquirir cuantas noticias y antecedentes fueren posible y den a conocer tanto el origen de los 
hechos acaecidos como la verdad que en la esencia de los mismos exista ..." Trasladose D. Sebasti&n 
G o d e z  de la Fuente a esta ciudad, y en fecha 7 de diciembre de 1877 presento al gobernador Jovellax 
un Informe Oficial concluyente, en que se comprueba la equivocacion sufrida por las autoridades 
espanolas en 1795, se adjunta un plano en que se senalan y describen las dos bovedas contiguas que 
estan del lado del evangelio en el presbiterio y se estudia atentisimamente la cuestion tanto en su 
aspecto monumental como epigdico. "...El croquis adjunto -dice el comisionado espanol- del cual 
me ocupare mas adelante, y el examen que personalmente he hecho de los lugares y de la boveda en 
que se hallaron los restos a que se refiere el acta mencionada, asi como de la que se encontro vacia proxima 
a e h ,  que fue de tu que extrajeron los despojos mortales del acta del 20 de diciembre de 1795, unica que tiene 

laJ dimensiones marcadas en el acta, me persuaden de que los restos hallados en septiembre ultimo son 
real y efectivamente los del Almirante Don Cristobal Colon, y de que los llevados a La Habana fueron 
los de Don Diego su hijo, por no haberse encontrado estos, y si los de D. Luis Colon y los de otros 
personajes historicos de aquel pais, y estar vacia la gequeiia boveda en que debieron haberse depositado los 
de D. Diego ..." "El plano adjunto marca el sitio de ambas fosas; y la que va designada con el numero 
3 es de una vara cubica y vacia, es de donde seguramente se extrajeron los Uevados a La Habana, porque 
es la unica que tiene las dimensiones indicadas en el acta del 20 de diciembre (de 1795) ..." "El acta de 20 
de diciembre dice: "Se abrio una boveda que estaba sobre el presbiterio, al lado del evangelio pared 
principal y peana del altar mayor, que tiene como una vara cubica, etc ..." "La excavacion hecha el 10 
de septiembre ultimo, No. 2 del plano adjunto, se halla precisamente al lado del evangelio o tribuna 
del evangelio, siendo muy de notar que la fosa o boveda No. 3 y de la que se supone se extrajeron 
los restos llevados a La Habana, es la sola en todo el presbiterio que tiene la dimension de una vara 
cubica, del acta de 20 de diciembre de 1795; mientras que la abierta el 10 de septiembre iiltimo, No. 
2, es de mayores dimensiones o sea 42 pulgadas de largo, 36 pulgadas de ancho y 36 de profundidad, 
por mis propias medidasn. 

Se ve claramente que si el Gobierno espanol hubiera publicado este lnfonne oficial de su enviado 
especial D. Sebastian Gondez de la Fuente, inmediatamente despues de presentado, Harrisse habria 
tenido a la vista, desde 1877, y emanada de un comisionado espanol, "la prueba topografica" que el 
pedia, de la existencia de dos bovedas contiguas del lado del evangelio, una de una vara cubica (la de 
1795) y de mayor dimension la otra, y en lugar mas preeminente (la de 1877); y entonces, en vez de 
idear su extravagante teoria "de la unidad de boveda", habria declarado, con su habitual independen- 
cia, la autenticidad del hallazgo de 1877; y asimismo que la Rea Academia de la Historia de Madrid, 
por su parte, no habria ~odido silenciar, con una pretericion que es un crimen, la existencia de las dos 
bouedap, proclamada por un comisionado del Gobierno espanol desde el 7 de diciembre de 1877. Es 
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indudable que si Harrisse ignoro siempre la existencia del lnfonne oficial de Gonzhlez de la Fuente, el 
cual ha permanecido en las tinieblas de lo inedito durante medio siglo, no ocurrio lo mismo a la Real 
Academia de la Historia, puesto que las gestiones del gobernador Jovellar, tanto en el caso de Gonzalez 
de la Fuente como en el caso de Upez Prieto, obedecieron a la peticion de dicha Academia, conforme 
al acta del 2 de enero de 1878, en la cual se dice que "accediendo a una solicitud del senor Consul de 
S. M. C., iba a procederse a levantar los sellos y a la apertura de la caja que contiene los restos del Gran 
Almirante Cristobal Colon, para practicur ciertos recollocimientos que la Academia Espanola de Historia habia 
creido conueniente pedir ... "(Los restos de Colon en Santo Domingo, etc. por E. Tejera, 3a. ed., Apendice, 
pp.85-86). El lnfwme oficial del comisionado Gonzalez de la Fuente concluye de este modo: "Amante 
de la verdad y en fuerza de mi deber, puedo asegurar a V. E. que a falta de documentos y archivos he 
consultado los monumentos, y ellos, supliendo a la historia, revelan la verdad de que los restos h a U s  
en la Catedral de Santo Domingo el 10 de septiembre ultimo, son los venladeros mtos del Gmn Almirante Don 
Cristobal Colon" (Ob. y ed. cit., suplemento, pp.287-302). 

Destituido de su empleo el consul Echeverri, en castigo de su amor a la verdad "muy pocos dias 
despues de efectuados los reconocimientos del 2 de enero de 1878", publico en el mismo ano un 
opusculo intitulado iD6 existen &positndas Lu cenizas de Cristobal Coh?, en que se refiere a su atencion 
y solicitud durante las reparaciones hechas el ano de 1877 a nuestra iglesia catedral: ..." Y considerando 
por mi parte, -dice- que ninguna (nacion) debia ni podia contarse con mas derechos para exigir que 
asi sucediera (el perfecto esclarecimiento de la verdad), que la que yo tenia la honra de representar, me 
dedique con inquebrantable constancia y vehemente celo a adquirir datos que a tal fin me condujeran, haciendome 
acompanar rejxtidas veces al templo y sobre el terreno recoger y apreciar kx que me suministraban, comparhdo- 
los con los relacionados al acto efectuado en 1795.. Conclui por reconocer y acatar aquellas preciosas 
reliquias como pertenecientes al inmortal heroe genoves ..." Explica Echwerri "que la boveda donde 
se hallaban depositados los restos de D. Diego solo esta separada & la ultimamente descubierta por un debil 
rnedianil que forma a la vez costado de ambas, cual lo manifiesta el plano que existe al fin de este folleto" ... 
p en tal virtud, al comunicar a Espana lo ocurrido le efectue dhdole caracter de perfecta autenticidad, 
lo mismo que lo ejecutaron, cual ya expresd, mis dignos colegas ante sus respectivos gobiernos y de cuya 
verdad estan persuadidos todos los habitantes de Santo Domingon. (Dos opusnclos referentes al h a l b  
de los restos de D. Cristobal Cobn en Santo Domingo, reimpresos ... Santo Domingo, Imp. de Garcia Hnos., 
1879). De manera que el consul de Espafia, al informar al Gobierno espanol sobre el hallazgo de los 
verdaderos restos de Colon, no lo hizo enganado, y menos como complice de un fraude: ruin 
concepto le merecemos -dice- cuantos presenciamos la apertura de las cajas (se refiere a las relativas a 
Don Luis y a Cristobal Colon) como hasta creerse autorizada para presentamos ante la sociedad cual 
a miembros pertenecientes a una horda de miserables bandidos dispuestos a permitir la usurpacion de 
glorias, que de indiscutible derecho pertenecen a Espana? ibamos ganando a trueque de cometer 
tan desleal y bastardo procedimiento? como posible que entre los siete representantes de otras 
tantas naciones no existiera siquiera uno, ni aun el de Espaiia, capaz de protestar contra la ejecucion 
del acto que presenciaban, y que el desde tan larga distancia ha creido tener derecho para clasificarle 
de farsa y supercheria?" (Ob. cit., pp.19-20). 

Separado de su cargo, vejado, injuriado, D. Jose Manuel de Echeverri rindio la vida el 21 de julio 
de 1879. Escribia a la sazon Emiliano Tejera su segundo blleto y consagro una nota a la memoria de ese 
d i i i s i io  espanol: "...Ha muerto (en Santander) agobiado principalmente por los pesares que llavieron 
sobre el, a consecuencia de la conducta que observo en el asunto de los restos de Colon. El Sr. Echevem 
ha sido victima de su honradez y buena fe. Representante de una nacion franca y caballerosa el mismo 
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creyo indigno de si y del Estado a que pertenecia, negar una verdad que se pmentaba a sus ojos con los 
caracteres de la evidencia, y ni aun le cruzo por la mente la idea de que mienaas no conociese la manera 
de pensar de su gobierno, podia convenirle disfrazar esa verdad con reservas que permitiesen mas tarde 
su negacion. Se condujo, no como bbil  diploxmitico, sino como bueno y leal espanol, creyendo que su 
primer deber era decirle la verdad a su hidalga patria; y la destitucion, y las ofensas de toda especie, y la 
muerte en medio del mayor desconsuelo para si y para los suyos, fueron la recompensa de su recm suceder. 
Hoy no puede ser bien juzgado el Sr. Echeverri por muchos de sus compatriotas; pero manana, cuando 
se hayan callado un tanto las pasiones que han hecho se vea una falta en su noble comportamiento, su 
memoria sera recordada con orgullo por todo buen espanol, y su digna conducta sera citada como ejemplo 
por todo6 aquelos que crean que la verdad debe ser antepuesta a todo, y que es preferible perder posicion 
y fortuna, a gozar de una y otra sacrificando sus convicciones, o levando gusano roedor en el corazon". 
(Lar restos de C o h  y Lar dar restos, 3ra. ed. de mano de 1928, pag. 196, No. 88). 

En cuanto al comisionado D. Sebastian G o d e z  de la Fuente, este otro integerrimo espanol remitio 
al Gobernador general de la Isla de Cuba desde esta ciudad de Santo Domingo, e17 de diciembre de 
1877, el Injarme oficial en que, segun se ha visto, concluia "que los restos hallados en la Catedral de Santo 
Domingo el 10 de septiembre de 1877 son los verdaderos del Gran Almirante Don Cristobal Colon"; 
pero como esta conclusion contradecia la intencion oficial espanola expresada en el oficio mismo que 
le habia sido dirigido ("Con motivo del supuesto hallazgo de los &amados restos de Cristobal Colon", 
etc.), Jovellar desech6 el lnjarme oficial de Gonzalez de la Fuente, decidio enviar inmediatamente a Santo 
Domingo un segundo comisionado, e hizo embarcar al efecto el 10 de diciembre del mismo ano a D. 
Antonio Lopez Prieto, el cual habia publicado el 24 de octubre anterior un folleto intitulado h wtos 

de Colon, exumen histdrbaftico; en que improvisadamente y sin ningun examen de los hechos, habia 
calificado el hallazgo del 10 de septiembre de 1877, "de un gran delito historico". 

Enviado expresamente, como se ve, con el fin de escribir un informe para sostener, segun sus 
propias palabras (Informe, ed. de 1878, p.12) "su tesis de que los restos de Colon estan en Cuba", D. 
Antonio Lopez Prieto no quiso presenciar el reconocimiento de los restos hallados el 10 de septiembre 
de 1877, y se reembarco para Cuba la vispera misma del dia 2 de enero de 1878, senalado para hecho 
reconocimiento. Como pudiese, pues, un ciego de nacimiento hablar de la luz, D. Antonio bpez Prieto 
pergeno despues de su regreso, en la ciudad de La Habana, el Informe que le habia sido pedido, y lo 
entrego el 11 de mamo de 1878 al gobernador Jovellar, quien mvo asi la niin satisfaccion de ofrecer al 
Ministerio de Estado para que este lo pusiese a la disposicion de la Real Academia de la Historia, un 
nuevo Informe oficial que desmentia el anterior de D. Sebastian G o d e z  de la Fuente y que vino de 
perlas a Colmeiro para redactar el suyo, aunque Colmeiro se mostro inferior a bpez Prieto. Iguales 
en mala fe, Lopez Prieto es superior en buena educacion. 

Entre el informe oficial de G o d e z  de la Fuente, concorde en todo con el Infmme del consul espanol 
Echevem y que explicaba y describia el descubrimiento el 10 de septiembre de 1877, de dos bovedas 
contiguas del lado del evangelio, una vacia (de donde fueron extraidos en 1795 los restos que fuemn 
trasladados a La Habana) y la otra donde se hallaron los restos del Gran Almirante acompanando su 
descripcion con un plano exacto de la simacion, posicion y desigual tamano de ambas bovedas; entre ese 
Infane oficial, digo, y el Injarme oficial de Lopez Prieto, en el cual este callo deliberadamente la existencia 
de las dos bovedas contiguas, para hacer creer que los restos encontrados en 1877 procedian de la misma 
boveda donde la tradicion senalaba en 1683,1783 y 1795,que estaban depositados dichos restos, la neal 
Academia Espanola de la Historia cometio la falta de hombria de bien de silenciar y ocultar el Informe 
oficial de GonAlez de la Fuente, en vez de darle a la estampa como lo pedia la prensa de la epoca. (V. 
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La Discusion de La Habana, del 8 de mano de 1879; y Cocchia, Lac restos de Colon, 1879, pp.161-162), 
para declarar al mundo imparcial la sola existencia del Infonne oficial de Ldpez Prieto, realizando asi un 
fraude innegable, para aparecer perpetuamente en caso de flagrante delito contra la verdad historica 
quien tan arrogantemente se proclamo en la pigina 3 de su Infonne, "fiel a su instituto de purgar la 
historia de Espana de las fabulas que oscurecen la verdad o la adulteran y corrompenn. Y el 11 de no- 
viembre de 1878 la ilustre Corporacion espaiiola mostro publicamente su parcialidad, aprobando un 
Informe que redactado por D. Manuel Colmeiro fue dirigido a S. M. y publicado en 1879 bajo el titulo 
de Los restos de Colon, Informe de la Real Academia de la Historia sobre el supuesto hallazgo de los verdadero 
restar de Cristdbal Colon en la Catedml de Santo Domingo. Bas6 este Informe Colmeiro, con irreflexivo amor 
patrio, exagerado amor propio, presumido dogrnatismo y vituperable prescindencia del examen reai 
del hallazgo de 1877, en los dos folletos publicados por el escritor cubano D. Antonio Lopez Prieto, y 
que este habia intitulado Los restos de Colon, Examen, sin haber querido ver los restos sobre los cuales 
dictaminaba, ni la caja que los contenia, ni la boveda antigua a la que habia sido descubierta en 1877. 
"El lnfmme aprobado por la Real Academia de la Historia -dice con razon Cocchia- es, en el fondo, 
una copia mas ordenada de los dos trabajos del senor Lopez Prieto. 

Para saber lo que valen el Examen y el lnfmme de Upez Prieto y, por tanto, lo que vale el lnfonne de 
la Real Academia de la Historia, baste decir, en poner lugar, que el Examen fue escrito, segun propia 
y repetida confesion del autor, "para defender las glorias de la patria" (pp. 6 y 37 de la ed. de 1877) y 
que estaba completamente terminado el 24 de octubre de 1877, menos de mes y medio despues del 
dia del hallazgo de los restos, sin que su autor hubiese puesto un pie fuera de la ciudad de La  haba^; en 
segundo lugar, que el Informe como ya se ha dicho, fue mandado hacer por el gobernador y capitan 
general de Cuba D. Joaquin Jovellar, despues que este hubo desechado un primer Infonne, hecho 
por el primer comisionado suyo, D. Sebastian G o d e z  de la Fuente, y en el cual este comisionado 
oficial espanol reconoda la autenticidad del hallalgo; y en tercer lugar, que Ldpz Prieto, al venir a Santo 
Domingo, solo lo hizo parir que se supiese que habfa estado aqui, y no vio los restos ni wrmin6 nada, porque 
aunque llego a esta ciudad "como enviado especial de Espanan, segun nota escrita por el Consul de 
Espana el 25 de diciembre de 1877, y "para practicar ciertos reconocimientos que la Academia Espa- 
nola de Historia habia creido conveniente pedir", ocumo que habiendose fijado el reconocimiento 
y examen del hallazgo para el 2 de enero de 1878, "el enviado especialn se embarco para Cuba antes de 
la fecha fijada, sin avisar y dejando a todos admirados de su singular conducta. No parece sino que 
venido aposta para escribir un informe ad usum Delphini, el ambiente le asfixiaba; y amedrentado 
por su conciencia, "cosa peligrosa por mi fe -segiin dice Shakespeare-, y que por lo regular hace de 
un hombre un cobarden, se fugo ante la realidad, cegado por el resplandor de la verdad, que no oso 
mirar cara a cara. Con razon el publicista Don C. Armando Rodriguez califica de "mentiroson el 
Injbme de Ldpez Prieto. 

Ardido polemista, aunque correctisimo; erudito sin inmodestia, grave y sutil a un tiempo mismo, 
"con aquel laconismo y aticismo en que es tan raro maestron, Fr. Roque Cocchia contesta victorio- 
samente al Infmm fue el primero en designar y desbaratar el hinchado globo lanzado por la Real 
Academia, lleno del humo de presunciones, nimiedades y falsedades, de generalidades e hipotesis que 
al cabo de medio siglo no pueden leerse sin la sonrisa en los labios, y que no habrian resistido media 
hora de examen de la comision cuyo envio los dominicanos pidieron desde el primer momento, sin 
que Espana haya accedido nunca a ello. 

Esta peticion, de caracter permanente, acaso tendra algiin dia suerte favorable con el kliz readve- 
nimiento de la republica en Espana: el tiempo ha hecho su obra saludable; son legion ya los viajeros 
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que han venido y reconocido la autenticidad del hallazgo de 1877 en nuestra iglesia catedral. El juicio 
de un Colmeiro ha sido contradicho por el de un Hoscos, un Marti, un Frederidr Ober, un Pinart, un 
Cronau, cuyas informaciones son testimoniales y no meramente oficiales como las de Colmeiro. Al 
Infmme de la Academia y al de idpez Prieto que versan sobre un objeto que no habia sido visto por estos, 
se oponen dos informes irrecusables: el del consul espanol Echeverri, que se encontro en el hallazgo 
de los restos, y el del primer comisionado espanol Gonzhlez de la Fuente, que vio y estudio las cosas en 
el terreno. Opositas a la autoridad de la Espanola Academia de la Historia, indisputable cuando esta 
no fuese juez y parte, estan otras academias o sociedades, mas modestas sin duda, pero imparciales, 
como las Sociedades Historicas de New Jersey y Nueva York, la Sociedad de Ligure de Historia Patria 
de Genova, y la Sociedad Historica Americana reunida en Washington en 1892. Nadie al presente 
cree que las cenizas transportadas en 1795 a La Habana por Aristizibal son las de Cristobal Colon. El 
enardecimiento patriotico espafiol de los primeros dias de la disputa se ha calmado, ya no dejan de 
ser gloria de la patria los restos de Colon si no reposan en un pedazo de tierra peninsular, porque ya 
no hay colonias espanolas en America, y solo se ven hijas de Espana en la inmensa porcion del Nuevo 
Mundo en donde flota el espiritu de la raza: ya, finalmente, vuelve para Espana, bajo la 6gida republi- 
cana, la posibilidad de un segundo Renacimiento de los viejos tiempos de la democracia nobilisimo 
que, arrancando de su protohistoria, soterrada por primera vez ante el imperialiimo romano, resurgio 
en la Edad Media con fuerza original en un magnifico esfuerzo por la readaptacion del pueblo a la 
tierra mediante la rebusca guerrera de la antigua unidad politica asentada en la unidad geogtafica, por 
la reaparicion de la hombradia y la independencia como base de caracter, por la reorganizacion politica 
peninsular precaria reflejada en las comunidades aragonesas y en el municipio espanol medieval, para 
soterrarse de nuevo, pero siempre invencible e irreductible, ante el centralismo contrario a la naturaleza 
de Austrias y Borbones, que acaba de expirar: en este nuevo resurgimiento, digo, del espiritu iberico, 
el timbre de hombres de la cepa de G u m b  el Bueno, tales como Echevem y Gonzalez de la Fuente, 
es mas espanol y suena mas alto que el de Colmeiro, Pezuela, Asencio y compania. 

Inutil decir que durante todo el regimen monhrquico la Real Academia de la Historia, instituto 
oficial, ha permanecido inapelable en su actitud de desprecio frente al hallazgo del 10 de septiembre de 
1877. En 1927 aprobo un informe dado por D. Abelardo Merino sobre la "copia de una comunicacion 
de nuestro Consul en Santo Domingo remitida por el Ministerio de Estado, escrito al que acompana- 
ba dos ejemplares de una obra editada por una Junta Nacional Colombina en la Capital de aquella 
Republica americana". Notare de paso dos faltas en las dos lineas transcritas: una es llamar Republica 
de Santo Domingo a la Republica Dominicana; la otra, dar por nueva una obra vieja, pues la obra 
editada por la Junta Nacional Colombina no es sino una segunda edicion de los dos folletos escritos 
por D. Emiliano Tejera, que habian sido publicados en 1878 y 1879. Este phafo academico inicial 
nos presenta al senor Merino inkrior al senor Colmeiro en nomenclatura geogrifica, pero superior 
a este, si cabe serlo, en el arte de la disimulacion. No pocas manchas afean el cuerpo del Informe de 
1927: senalare algunas cuando lo pida la comente natural de los sucesos. 

El enojo causado en el senor D. Manuel Colmeiro por el hallazgo del 10 de septiembre de 1877 
fue tal, que en su Informe, con ser este abultada copia de los folletos de D. Antonio Lopez Prieto, al 
mostrar la ignorancia y solapa de este inbrmador que ni habia presenciado el hecho ni habia visto y 
mucho menos examinado las pruebas materiales que lo constituyen, carece en absoluto de la mesura y 
cortesia que distingue al citado escritor cubano: el celebre economista espanol explaya en improperios, 
apellidando engano, supercheria, crimen y fraude, de parte de Monsenor Cocchia y Emiliano Tejera 
y de cuantos dominicanos hayan participado en el descubrimiento o lo defiendan. Sin recordar que 
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la Academia es una institucion complementaria del Estado, y que el gobierno espanol se habia enca- 
ramado, desde la primera noticia del hallazgo de los restos, en "la honra de la nacion" y en "la gloria 
patria", no es posible explicarse como pudo aquel cuerpo literario aprobar y hacer suyo el informe nos 
muestra con las proporciones gigantescas de un hombre del Renacimiento, es lastima verle reducido 
a mero academico convertido en eco adocenado de un Colmeiro. 

Ya en 1879 decia Harrisse: "Para los espanoles es, segun parece cometer una mala accion y falta al 
patriotismo, dudar que la tibia que se venera en La Habana sea la de Cristobal Colon". Y Emiliano 
Tejera, en el mismo ano: tiene que ver con esto la honra de Espana para que a cada paso se la 
mencione como vulnerada? La honra de Espana, como todas las honras dignas de este nombre, debe 
consistir en el ejercicio del bien, en la condenacion del error, en el reconocimiento de la verdad. Si la 
honra de Espana se lastima porque se reconozca un error a causa de que ese error fue cometido por 
una de sus autoridades; si la honra de Espana se lastima porque se reconozca una verdad, a causa de 
que esa verdad fue desconocida por sus autoridades, buena necesidad hay por cierto de que un nuevo 
Cervantes intente la cura de monomania tan singularn. 

La actitud oficial espanola, intransigente y altiva, contrasta con la actitud dominicana, la cual, desde 
el primer momento, ha sido un llamamiento sincero al examen, presentando y exponiendo el hallazgo 
de 1877 a la observacion y estudio de la critica mas severa. "Antes de inculpar -decia Emiliano Tejera en 
1878, en su primer opusculo-, es necesario examinarn (p.27). "Pero asi como nosotros no hemos creido 
sino despub de haber visto y examinado, no podemos tampoco negar a nadie el derecho de no creer, 
sino despues de ver y examinar tambien. Mas, lejos de temer, deseamos y pedimos el examen" (p.37). 
"Es de todo punto necesario para los que abriguen dudas respecto de la autenticidad de los restos, y 
tengan que opinar en el asunto, venir a Santo Domingo para que vean las cosas por sus propios ojos" 
(p.39). "El deseo de que una comision competente examinara las preciosas reliquias -decia en 1879 en 
su segundo opusculo- y la intencion que siempre hubo de que todos, especialmente los extranjeros, 
pudieran comprobar con sus ojos, tanto la existencia de los despojos, como la antiguedad de la caja, 
han sido perjudicial a los restos del insigne Almirante" (p.78). 

"Si los hijos de Pelayo -decia en 1879 nuestro ilustre filantropo Francisco X Billini-, deponiendo 
razones de amor propio u otras de interes menos justificables, hubieran los primeros consultado el 
lustre de su nombre y la honra de la victima ..., enviando a Santo Domingo una comision cientifica 
para estudiar con detenimiento el hecho de que nos ocupamos, tenemos por seguro que otras manos se 
habrian adelantado en el concurso que ya se brinda para su ereccion del monumento que debe trans- 
mitir a los siglos venideros un recuerdo que tanto levanta las regias figuras de Fernando e Isabel. 
que Espana y las demas naciones del viejo continente no han delegado ese cuerpo respetable cerca de 
la tumba del Descubridor del Nuevo Mundo? A esto las invitamos y hasta lo reclaman las venerandas 
cenizas". (La Cronica, de esta ciudad, de 19 de julio de 1879). 

"El deposito esta intacto -escribe Cocchia en 1879-; y para convencimiento de la verdad en este 
asunto tan importante (la fiel custodia de las cenizas), nombre la Real Academia espanola una comi- 
sion mixta cientifica de hombres imparciales y que venga a examinar dichos restos y caja, y el fallo sera 
aceptado por todosn. (Los restos de Cristobul Cobn, p.238). "En 1795 hubo una equivocacion; en 1877 
podia haber otra: la solucion mas simple era nombrar por ambas partes una comision competente 
que hubiera estudiado los dos depositos y declarase de que parte estaba la verdad, sin menoscabo de 
nadie ... La historia habria aplaudido. A esa comision precedente hice referencia por los periodicos 
repetidas veces, y hable de ella directamente al Sr. Duque de Veragua: "Diciembre 8 de 1877. Excmo. 
Senor: Me permito dirigir esta carta a V. E. a fin de informarle directamente y aclarar en conciencia 
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un hecho que importa en primer grado a su ilustre familia ... La tesis es de interes general y al propio 
tiempo particular de V. E.: asi es que hoy y siempre, en cualquiera ocasion, el hallazgo (del 10 de sep- 
tiembre de 1877) esta expuesto a la critica mas severa; sea que esta venga de una comision de S. M., 
sea de una comision de V. E., que solo podnin mandar de Espana comisiones serias y competentes ... 
A esto, empero, nunca se presto oido. Parece que la verdad les espanta" (pp.26667). 

El insigne escritor dominicano Manuel de J. Galvan, siendo ministro nuestro en Espana, tambikn es- 
cribio a Don Cristobal Colon de la Cerda, duque de Veragua, en 20 de abril de 1892 la carta siguiente: 

Excmo. Senor Duque de Veragua. 
Muy senor mio y de mi mayor respeto: 

Aunque por separado contesto a la dignificadoTa carta que V E. me ha dirigido con fecha de ayer, en nombre 
de la Sociedad Protectora de los Ninos, aprwecho complacido la oportunidad para presentar personalmente a 
VE. el testimonio de respetuosa simpatia a que es acreedor para todos los hispanoamericanos, el descendiente del 
inmortal descubridor de Amkica. 

Y, particularmente, como hijo de Santo Domingo, capital de la antigua &panola, donde mus viven y palpitan 
los recuerdos y la &a imperecedera de Colon; donde, a despecho de interesadas cuanto injustas negaciones, se 
guardan con la veneracion debida sus restos wtaies,  yo he deseado vivamente acercarme a VE., y con la discre- 
ci6n que a todos nos impone esta hora solemne de ghificaci6n y desagravio para la memoria del grande hombre, 
evitando el desapacible ruido de una p o h i c a  de amor propio en tan inoportuna sazon, dados los prejuicios y 
el parti pris que imperan hoy en Espana sobre esta materia, que nunca como ahorra, en ocasion del proximo 
centenario, debiera ser discutida y dilucidada sin apasionamiento ni ofuscaciones del animo; he deseado, en este 
caso, la conviccion leal de todos los dominicanos, fundada en la evidencia y en autorizados testimonios oficiales 
de Agentes espanoles, de que los restos autenticos del gIorioso antepasado de VE., del Nereo que realizo la m&s 
grande y fe cunda hazana de todos loJ tiempo reposan bajo ius bOvedaS de la catedral de Santo Domingo. 

No puedo persuadirme de que sea incompartible, la afirmacion de esta verdad con la mision diplomatica, de 
aproximacion y concordia, que al venir a Madrid quiso confiarme el bien intencionado Gobierno de Republica 
Dominicana, mi patria 

Si fuese asi, yo lo sentida mucho; pero como jamus he hecho traicion a nadu ni a nadie menos habfa de hacerla 
a mi propia conciencia; y antes de un mes, a fines de mayo, regresare a Santo Domingo, donde habre de tributar 
sentido, aunque humilde homenaje, a la conmemoracion del descubrimiento, depositando un a corona, sobre el 
verdadero sepulcro del Grande Almirante, en union de mis conciudadanos, el dia 5 de diciembre, al cumplirse 
cuatrocientos anos que el culto que todos los dominicanos han dediurdo a la memoria querida de los antepasados 
de VE, antes, mucho antes de que nadie pensara en la celebracion del cuarto Centenario del Descubrimiento. Sea 
VE. indulgente, y perdone la molestia que se atreve a imponerle, confiando en su proverbial benevolencia, 

su afecttsimo y muy adicto, S. S. Q. B. S. M., 
Manuel de J. Galvan 

El duque respondio a Galvan, el 29 del mismo mes: 

Muy senor mio y de mi consideracion: 
Ruego a Ud me disw la rardanlp en concesta7 a su carta del 20, cuyo masa se debe al estado de mi salud 
Agradezco, como debo, el entusiasmo con que Ud y los habitantes de Santo Domingo se disponen a celebrar 

el Centenario del Descubrimiento de aquella Isla, donde C o h  establecio la base de la dominacion espanola en el 
Nuevo Mundo. Son aun mas gratos para mi los sentimientos que usted manifiesta, desw de haber desaparecido 
de aquella t i m  la bandera que el Almirante llwo a su gIoriosa empresa. 



E s c r i t o s  h i s t d r i c o s  4- A m C r i c o  L u g o  

No puedo, sin embargu, usocianne a la opinion & Ud respecto a que los restos del fundador de mi wa 
quedasen olvidados en Santo Domingo, como se ha pretendido infundadamente, a mi juicio. Por el contrario, estoy 
persuadido de que ahora, con motivo del Centenario, y siempre que se dilucide esta cuestion con el espiritu libre 
de apasionamientos y como corresponde a la severidad & Es Historia, quedaru demos& que Espaiia conserva 
en la catedral de La ~abana este sagrado dep6sito. 

Leed con la atencion que merece la leyenda escrita por Vd, y que ha tenido la bondad de remitinne. 
Por euu y por todas sus atenciones, queda de Ud. afectisimo, S. S. Q. B. S. M., 
El Duque de vemgua. 

Se ha visto como a nuestro sincero, ingenuo, fino y leal llamamiento a Espaiia, su Academia de la Hb 
toria respondio con el lnjome de Colmeiro, el cual no ha producido, que yo sepa, un solo juicio favorable 
de parte de ninguna otra corporacion literaria ni de ningun escritor extranjero de viso: Beigrano lo llama 
"mera divagacion academican; Harrisse dice de el: "el l n h  tan vacio como superficial de la Academia"; 
para Roselly de Lorgues es "una diatriba pedantesca, una defknsa virulenta de lo falso contra lo verdadero, 
un panfleto en que la inconveniencia y el sarcasmo ocupan el lugar de la erudicion y del razonamiento"; 
John Gilmary Shea escribe en 1882: "Para sostener esta teoria (la de que las bovedas y cajas encontradas 
en 1877 eran falsas), atacan (Colmeiro y Lopez Prieto) la teputacion del arzobispo Roque Cocchia. Nos 
lo representan mas o menos como un impostor, el brjador y perfeccionador de un fraude prodigioso. 
Tal acusacion contra una persona de dignidad y de reputacion intachable debia basarse en las pruebas 
mas claras y evidentes ... El objeto del obispo, segiin aiegan ellos, es un deseo de su parte de contribuir a la 
canonizacion de Colon y hacer asi de Santo Domingo una Jerusalen americana... El Sr. Colmeiro despues 
de sostener que el Cristobal Colon cuyos restos, segun Moreau de St Mery, yacen a la derecha de la peana 
del altar, no era el Descubridor de Amdrica, sino un nieto de este, cita a uno que dice, etc... De todo esto 
no hay prueba alguna. En una discusibn historica en este pais no seria casi permitido hacer semejantes 
cargos sin alguna prueba de la mala reputacion del acusado. Ni concuerda con nuestras ideas del alto honor 
espanol hacer acusaciones de esta naturaleza sin fundamento alguno ... Los defensores de la causa espanola 
adoptan un sistema que nosotros a distancia y sin que nada nos incline a favor de una y otra parte, no 
podemos reconocer como recto o jus m... Este sistema no puede admitirse". El critico cubano D. Rafael 
M. M& dice: "El Inbrme de la Real Academia de la Historia es pieza muy infelizn. 

En ocasibn de reunirse en 1879 la Sociedad de Americanistas en Bruselas, insinuose en la prensa 
europea la posibilidad de que alli fuese tratado el punto del hallazgo del 10 de septiembre de 1877 en 
la iglesia Catedral de Santo Domingo; pero parece que en esta ciudad no se tuvo noticia de la celebra- 
cion de dicho congreso. Escribiendo sobre la nueva reunion que habia de verificarse poco despues en 
Madrid, cometio un publicista espanol de sonoro nombre y simplisima expedicion, una equivocacion 
digna de Sancho Panza. Don Juan Perez de Guzman publico en La Ilustracion Erpanoka y Americana 
del 8 de agosto de 1880, un articulo diciendo que algunos delegados de ambos continentes, pensaban 
someter al futuro Congreso la cuestion suscitada en Santo Domingo por Monsenor Cocchia sobre los 
restos de Colbn, por lo cual se ve cuan equivocados estan 'los que creian terminado este asunto con 
la victoriosa impugnacion oficial a las pretensiones de dicho prelado, opuesta en primer termino por 
nuestro consul en Santo Domingo Don Emiiiuno Tejera". A lo que respondio el prelado: que provocar 
a risa a una estatua de marmol con la afirmacion de que el primero en oponerse a mis pretensiones 
fue nuestro consul en Santo Domingo Don Emiliano Tejera? Don Emiliano Tejera es dominicano y 
nunca ha sido consul de Espana ni de otros paises. Ahora, si el senor Perez confunde los nombres, 
jcomo confundira las cosas! Si ignora hasta el nombre de su consul, sera respecto de todo el centro 
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cientifico y de los hombres serios, de saber y de ciencia de loa continentes? iCuales son los trabajos 
que ha hecho publicar el Gobierno espanol en Santo Domingo? Y si no sabe nada, ipor que mezclarse 
en la cuestion!" (Cocchia: CrktofWo Colombo c le sue cenen. Chieti, 1892; pp.238-241). 

MAS tarde, creo que en 1890, reunida de nuevo en Paris la Sociedad de Americanistas, el delegado 
de la Republica Dominicana, Dr. Francisco Henriquez y Carvajal, trato, en una de las sesiones, sobre el 
hallazgo de los restos en 1877: fue interrumpido varias veces por los delegados espanoles, y osaron pedir 
al presidente del Congreso que hiciese callar al orador, el cual conduy6 su exposicion "bajo la desdenosa 
protesta del grupo intolerante", hablando luego el presidente, por de contado espaiiol, para ridiculizar 
las inscripciones de la caja que contiene los restos. El delegado dominicano replico, fue apoyado por 
Don Pedro 11, ex emperador del Brasil, y termino "invitando a sus opositores a una discusion especial en 
cuanto a la parte historican, a lo que estos rehusaron. "Era el momento propicio -dice Cocchia- para un 
encuentro grave y desapasionado entre 1795 y 1877. Pero no: se prefirio la cofia del silencio". 

Cercano el cuarto centenario del Descubrimiento de Amdrica, el Centro Dominicano de la Union 
Iberoamericana se dirigio a esta, encareciendole la iniciativa en la reconsideracion del juicio emitido por 
la Academia en 1879. La Union consulto a esta, la cual, en "lac6nico, seco y definitivo oficio", respon- 
dio ratificando aquel juicio y declarando no haber lugar a revision. Arguyo el Cenm Dominicano por 
organo de su presidente D. Juan Tomas Mejfa, nuestro traductor de Charlevok y su respuesta, sobria y 
seria, deberia ser mas conocida junto con otros trabajos de aquellos tiempos, juiciosa labor intelectual, 
que contrastan con estos en que la pluma ha dejado de ser lengua del alma para convertirse en simple 
lengua del cuerpo. Traducid del italiano algunos p h a b s  de aqueila respuesta por no tener a mano el 
texto original: "Es fuerza hacer constar, en Espana y dondequiera, que el procedimiento adoptado por la 
Academia para el examen de las credenciales dominicanas en este grave asunto de las cenizas de Colon, no 
corresponde absolutamente ni a la importancia de la causa debatida, ni al fin de la certeza historica que 
a todos conviene, ni al alto concepto de que merecidamente goza en el mundo la docta corporacion ... Es 
un hecho repetidamente verificado en la historia, que el dogmatismo de las mas celebradas colectividades 
ciendficas ha s e ~ d o  muchas veces de obsdculo a las esplendidas d a d e s  percibidas por las inteligen- 
cias superio res... Ni el autorizadisimo y notable testimonio del senor Echevem, ni el informe del otro 
enviado espanol, D. Sebastian Gonzalez de la Fuente, dirigido al Conde de Balmaseda (no fue dirigido a 
D. Blas de Villate, sino a D. Joaquin Jcwellar), fueron tomados en consideracion por el senor Colmeiro 
al brmular su trabajo de caracter polemico acogido por la ilustre Academia como ultima expresion del 
analisis arqueologico ... Este ligerisimo bagaje (del senor Lopez Prieto) ... glosado en la prosa pura del senor 
Colmeiro, ha servido para que la autoridad de la Academia, apoyando las infundadas pretensiones de 
ia Habana, levantase el edificio mas vistoso que solido de una negacion del hecho hist6rico ... Es deber 
de conciencia que al acercarse la celebracion del N Centenario del Descubrimiento, sea reconocido y 
proclamado, por todas las naciones, Espaiia la primera, que el verdadero sitio en que reposan las cenizas 
de Colon es la iglesia Catedral de Santo Domingo ... la cual verdad ... evitara a Espaiia el desdoro de que 
su gobierno, al celebrar el Centenario del Descubrimiento de Am&rica, invite a los demas pueblos del 
orbe a ofrecer impiamente a alguna huesa anonima el homenaje debido solo a las cenizas de Cristobal 
Colon en su glorioso aunque modesto sepulcro de la iglesia Catedral de Santo Domingo". 

Don Juan Navarro Reverter, miembro de la Junta Directiva de las Fiestas del Centenario y dele- 
gado general de la Exposicion Historicehericana celebrada en Madrid en 1892, lamentose en esta 
de la falta de representacion de Santo Domingo, "cuna de la civilizacion hispanoamericanan. Nuestro 
compatriota D. Manuel de J. Galdn, que tanto se distinguio en la defensa de la autenticidad de los 
restos hallados en 1877, y a la sazon nuestro enviado extraordinario y ministro en Madrid, le contesto 
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diciendo "que efectivamente habia habido en el asunto de las cenizas de Colon justa susceptibilidad 
de parte de los dominicanos, no tanto por haberse negado, sin suficiente examen, la autenticidad de 
esas cenizas veneradas del Descubridor, como por haberse concluido ligeramente contra la buena fe 
de su hallazgo, atribuido al engano sin consideracion alguna a la respetable autoridad de las personas 
que intervinieron en aquel hechon. 

La iniciativa de la ereccion de la bella estatua que esta en el centro de la plaza de Colon de esta capital, 
antecedio poco al hallazgo de los restos en 1877, y ddbese a Don Luis Cambiaso; pero la iniciativa de la 
ereccion del monumento que se halla en nuestra basilica corresponde a D. Manuel de J. Galvh, y fue 
firmada por este como diputado el 27 de julio de 1878. En 1879 se voto al efecto la suma de $10,000, lo 
que parece no fue promulgado. El 10 de abril de 1880 expidio un decreto el general Gregorio Luperon, 
presidente provisional de la Republica, en el cual se solicitaba de los gobiernos de America y de los de 
Espana, Italia y de ows  concursos para erigir en esta ciudad un monumento en que se conservasen las 
reliquias del Descubridor del Nuevo Mundo; pem desistidme en 1884 de tal proposito no obstante la con- 
brmidad de algunos de ellos, y acordose atenerse a recursos propios para la fundacion del monumento, e 
invitar al Gobiemo espanol y a los gobiernos americanos a que concumesen a 
historico que se reuniria el 10 de septiembre de 1885 para discutir y resolver en presencia del sitio y del 
objeto, sobre la autenticidad de los restos hallados en la Iglesia Metropolitana de Santo Domingo el 10 
de septiembre de 1877 y atribuidos a Colon, mas fue necesario aplazar y renunciar por fin a la ejecucion 
de ese acuerdo, al cual se encontro con la obstinada resistencia del Gobiemo espaiioL 

El 11 de octubre de 1892 el general Ulises Heureaux, presidente de la Republica, expidio dos d e  
cretos, creando la Junta Nacional Colombina con facultad de recaudar y disponer para la ereccion de 
un monumento a Colon del medio por ciento de los derechos de importacion y exportacion. El 5 de 
diciembre de 1898 verificose la inauguracion del monumento, el cual fue colocado provisionalmente en 
nuestra iglesia catedral para ser transferido mas tarde a la Plaza Colombina; pero el Congreso Nacional, 
"mal inspiradow, suprimio el medio por ciento en 1901, Udisposicion que solo sirvio para dar unos 
pocos de miles de pesos a los disipadores". "La construccion de un monumento grandioso que guarde 
el mausoleo de Colon -anade Tejera- ha sido uno de los suenos de mi vida, por cuya realizacion he 
afanado bastante". En su apunte explicatorio para el sepulcro de Colon, se leen estas notables palabras: 
"El monumento entero significad que el mejor homenaje a Colon y el resultado mas grandioso de su 
labor dolorosa es ver a la libertad y a la justicia reinando en Am&ica, por haberse hermanado las razas 
que la pueblan y haber fundado su progreso en el trabajo, la moralidad y la instruccion*. 

Hemos visto que el mal pensado Harrisse dice que nos ofreciamos a especular con los restos de 
Colon; pero el sentir de los dominicanos al respecto quedo expresado una vez para siempre en 1888 
con la respuesta siguiente, dada al consul norteamericano H. C. C. Astwood en ocasion de una p m  
posicion del norteamericano H. M. Linneli: 

CONSULADO DE LOS ESiADOS UNIDOS DE LA AM~RIcA 
DEL NORTE EN SANTO DOMiNGO. 

Abril 25 de 1888. 
Geneml W. Figuereo 
Ministro del lnthor de la Republica Dominicana. 
Seiior Ministro: 

Siendo requerido del senor H. M. LinneU, ciudadano & los Enndar UnidoJ de Amkica, para peticionar al Ga 
b i m  de la Republica Dominicana el privilegio de exhibir lar restos del inmortal Cobn, en los EFtados Unidos. 
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El interes del pueblo americano, en la h i s t d  de este grande e inmortal descubridor es tan intenso, que la 
gresencia de sur wtdaderac restos en las ciudades principales de los Estados Unidos, mliccionara las curiosidades 
pdblicas y sera a la vez un medio invaluable de propaganda en favor de la Republica Dominicana; produciendo 
g~ndes recursos a l  Tesoro de la Nacih el producto de esta exhibicion. 

El senur Linnell propone fiwnur un contrato con las autoridades, para el periodo de cuatro afios, como sigue: 
como garantia pagard todos los gastos de la transmision de los restos, tambih de una guardia de ocho soldados 
y cuatro sacerdotes, a los Estados Unidos, pagando todos sur gastos, y lar sueldos, fijados por el Gobierno, y tan 
bi& garantiza que t!l fielmente, enviara al fin de cada seis meses cincuenta por ciento del producto neto, despues 
de la reduccidn de todos los gastos, garantizando que dicho cincuenta por ciento no sera menos de $20,000.00 
anualmente. 

El peticionario, ademas conviene, para devolver los restos sin danos ningunos a la expiracion del tiempo fijado 
en el contrato, y a cualquier tiempo antes de la expiracion de h cuatro anos, si el cincuenta por ciento bajara 
menos de $20,000.00 expresados y si el Gobierno Dominicano los pidiere. 

El peticionario solicita de que, la guardia de soldados y los sacerdotes estaran absolutamente bajo su mando 
y control, y que la guardia sera pratista con un uniforme hermoso y los sacerdotes con sus vestidos canonicales. 

El peticionario solicita ademas, que el Gobierno, el Ayuntamiento y la Iglesia, den una profhmacion, ma- 
nifestundole que estos restos son los legitimas restos de Cokin y de que esta es positivamente la unica vez que eUos 
seran permitido salir de la Republica. 

Deseando, senor Ministro, que el gobierno vea la importancia de esta exhibicion para la ReptLblica, y veriicara 
un convenio con Mr. Linnell en breve &mino. 

Con mis altas consideraciones, tengo el honor de ser vuestro obediente servidor, 
H. C. C. Asnuoal, 
Consul de los Estados Unidos 

SECRETARIA DE ESTADO DE LO INTERIOR Y POLIC~A. 

Santo Domingo, 9 de mayo de 1888. 

Senor C h u l  de los Estados Unidos de America del Norte 
Presente. 
senor Cbnsul: 

Obra en este ministerio la nota impresa que en ingk y castellano se sirvio Usia dirigir en fecha 27 del ptoximo 
pasado mes, exponiendo en ella la solicitud del senor H. M. Linnel, tendiente a que el Gobienu, de la Republica 
celebre con el un contrato por el cual se le pennita la traslacion de los venerados restos del Almirante Coldn, a los 
Estados Unidos, escoltados pos una v d i a  de ocho soldadai dominicanos, y, acompalrcrdos de cuatro sacerdotes, 
subvencionados alla durante cuatro anos, con el sueldo que mi gobienu, les asignara; pen, sujetos los unos y los 
otros, al  mando y control del solicitante. Como el objeto del empresario es, segun su afiRnaci0n, el de r e c m  las 
principales de la union, exhibiendo, por dinero, las reliquias del Dexubndor del Nuevo Mundo, ohce como 
indemnizacion, un cincuenta pos ciento de las ganancias, que asegura no bajarian de veinte mil pesos anuales. 

Bastante asombro, senor consul, ha causado en mi animo la lectura de los conceptos dirigidos por Usia, 
al Gobierno, bajo la forma oficial; y solo puedo explicarme la causa que lo haya obligado a suscribir aqueUos 
conceptos porque Usia creeria hallarse comptometido a dar cuenta de la solicitud de uno de sus nacionales; pues 
de otro modo, convencido debe estar Usia de que existe un numero de cosas que se haUan fuera del comercio de 
los hombres, y no es posible que se juzgue lfcita una profanacion tan indita, y que, e x d  con ese cumulo de 
incidentes teatraks, hubieran de constituirla no st! si mas original que delincuente. 
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No, seiior C6nsuk el gobierno a que tengo la honra de pertenecer se respeta lo bastante pam no dar al mundo 
civilizado el repugnante espectdculo de tamana simonia. El quisiera poder presentar a la contemplacidn Iwpetw 

su de todas kis naciones, los hpojas mortaies de esa gran figura historica; pero gratuitamente y rebosando en el 
inocente orgub  de que los posee por efecto de su ultima voluntad; siendo esto posible, jamds los rem~lerd de lo 
urna en que yacen, y menos consentida que se conviertan en objeto de un crdfico que uenaria del baldon al  ultimo 
descendiente de lar hijas de este suelo. 

Que los restos del ihtn Coldn, al par de los de Napoieon 1, Washington, Bolfvar y o m  varones esclarecidos, 
=posen por siempre en sus respectivos sepukrar, libres de todo ultraje, velados por la gratitud y el acatamiento de 
lar hombres de cmzzzon, que aman la wrdadera giona y respetan un noble infomcnio. 

Sfsvase Ud, seiior Cdnnrl aceptar lar sentimientos de mi consideracion distinguida. 
El Minism de lo lnterior @a 
W. Figuereo 

En 1892, con motivo del Centenario, aparecio un tal Villaraza, cubano-espanol, "con un proyecto 
de especulacion y fantasia con los restos de Colon, que no era, al fin y al cabo, sino el mismo de Mr. 
Astwoodn. ;Que bien se prestarian estas maniobras filibusteras para la gracia e ironia de la pluma de 
Carlos Pereyra, ahora el mas humorista acaso de los historiadores! 

Podria h a r s e  una bibliogtaha bastante interesante y numerosa con lo escrito sobre el hallazgo de 
los restos de Colon en nuestra igiesia Cadral en 1877; pero seria en vano tal prop6sito en esta ciudad, 
ultima capital de los pueblos del mundo para uno documentarse. Carlos Pereyra, el formidable escritor 
antiimperialism mexicano, en su obra La conquista de las rutas ocednicas, hablando de la traza y mana que 
se dio Colon para ocultar la verdad sobre su vida, dice: "Las tareas de los eruditm han tenido que bajar 
hasta las mas comicas nimiedades para deshacer las delirantes aberraciones de los que sostienen el culto 
del heroe, si no es que ponen indignamente sus conocimientos al servicio de esas investigaciones. Hay toda 
una literatura grotesca sobre la patria de Colon, su familia, su infancia, sus estudios y sus navegaciones. 
Hasta el lugar en que se hallan los huesos del heroe ha originado cuestiones que una persona seria pueda 
estudiar como mera curiosidad psicologica o como quien sobrado de tiempo lee un sainete". Si se refiere 
a la "hiirieta de C&tdbal1In inventada por Juan 1. de Armas, pongo por caso, Pereyra tiene d n .  La 
importancia del problema suscitado por el hallazgo de los restos de Colon el 10 de septiembre de 1877, 
quedo bien demostrada en ocasion del Cuarto Centenario del Descubridor de America. Declararlo 
objeto de mera curiosidad psicologica, seria consideracion impropia de un hiitoriador. La historia sera 
siempre lo que importa saber a todos. Hay problemas historicos, cuyo interes parece nimio al filhfo, 
interesantisimos para miilones de lectores. Ante el pequeno problema suscitado por el hallazgo del 10 de 
septiembre, lo propio del historiador es hacer lo que Cronau: tratar de resolverlo. 

Los principales impugnadores de la autenticidad del hallazgo, espanoles casi todos, son: Antonio 
Lopez Prieto, copiado no en todo, pero en casi todo por Colrneiro: Los restos de C o h ,  hist6rico- 
crftico, La Habana, 1877, e Infarme que sobre los restos de Coldn, etc., La Habana, 1878; Manuel Colmeiro, 
corifeo no solo de la neal Academia de la Historia de Madrid como cuerpo, sino de &nos de los 
miembros de esta, como Jacobo de la Pezuela, Jose Maria Asensio (Los restos de Cristobal Colon esdn en 
La Habana, Videncia, 1881 y Sevilla 1881): Lar restos de Cobn, informe de la Real Academia de la Histmia 
al Gobierno de S.M. sobre el supuesto hahzgo, etc., Madrid 1879; Ignacio Guasp: Una bala histbrica, La 
Habana, 1878; Juan Ignacio de Armas: Lar ceniza de Cristobal 

Como suplantadas en la Catedral de Santo Domingo, estudio historic&tico, Caracas, 1881; "Las supues- 
tas cenizas de Colon", articulo publicado en La Opinion Nacional de Caracas de 24 de mayo de 1878, 
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en que ya afirma que los restos son de D. Cristobal Cobn y Toledo, nieto de Colon; Emile Travers, 
un ejemplar de la desdichada raza de los aduladores, a la que se refiere Emiliano Tejera cuando dice 
que despues de la destitucion de Echeverri "no faltaron cortesanos del poder, raza de agoreros que 
estudian las cuestiones en e l  entrecejo de los potentadosn: Les restes de Christophe Colomb, &tude critique, 
Caen, 1886; Juan de Dios de la Rada y Delgado, autor del drama Cristdbal Cobn: Conferencia en el 
Ateneo de Madrid la noche del 17 de diciembre de 1891, y Raimundo Buldu: Monumento a Cobn, 
Barcelona, 1878. 

Ignoro quk opinion sustentan, si favorable a nosotros, si adversa estos escritores: G. J. Brito 
Rebello: Os restos de Cristojbro Coiombo, O' Occidente, 1878; Guido Cora: 1 lwti di Cristofm Colombo, 
Cosmos, 1878; J. Antonio Echavarria: Las cenizas de Colon, La Habana, 1878; Eusebio Martinez de 
Velasco: "La cuestion historica sobre los restos de Colonn, La ilustracion Espanola y Americana, Madrid, 
1878; J. C. Breevort: "Where are the remains of Cristopher Colombus?", Magaz, Amer. Hist., 1878; 
Travers Twiss: Christophe Columbus, a monograph of his bunial phce, London, 1879; V. Baesten: L 
tombeau de Christophe Colomb, Paris, 1879; Oscar Plums: Columbus in Santo Domingo oder in Havana? 
Hamburgo, 1880; A. Bagnet: Ou sont leJ restes de Christophe Colomb?, Anvers, 1882; H. Weitrneyer: 
jHvor liggm Columbus begrave? Geografisk Tidskrift, 1888; Eva Canel: "Las cenizas de Colon", La 
Vanguardia de Barcelona, de 12 de mayo de 1890. En cuanto a la opinion de Henry Harrise: Les 
restes de Christophe Colomb, primera edicion, Paris, Rev. Critique, 1878; Les restes murtels de Christophe 
Coiomb, 1537, 1795, 1877, Paris, 1878; Los restos de D. Cristobal Colon, Disquisicion, Sevilla, 1878 y 
Valencia, 1878: Les sepultures de Christophe Colomb, revue critique du premier rapport officiel publie 
a ce sujet, Paris, 1879, es mas favorable que adversa; burlase de "los pobres restos, anonimos y so* 
pechosos que fueron recogidos y enviados a La Habana, y los cuales absolutamente nada prueba 
que sean los restos mortales de Cristobal Colon" (Les sepultures etc., pp.26-27) y dice al terminar su 
Disquisicidn, pp. 37-38: "En cuanto a los restos encontrados en la Catedral de Santo Domingo el 10 
de septiembre de 1877, los testigos competentes llamados a reconocer el estado del hueco y de las 
bovedas adyacentes, del nicho y de la caja de plomo, de las soldaduras y cierre: los inteligentes que 
han visto, leido y examinado cuidadosamente las inscripciones, el caracter de las letras, las abrevia- 
turas, el grabado, la patina y ese color indefinible que el tiempo solamente puede imprimir en la 
superficie de los metales son los finicos que hasta ahora tienen datos para pronunciar su voto en 
la cuestion de autenticidad promovida por este inesperado hallazgo". Con estas palabras Harrisse 
pronuncia la recusacion de Lopez Prieto, que se reembarco para Cuba la vispera del reconocimiento 
que habia solicitado, y la de Colmeiro y la Academia de Madrid que nunca pusieron el pie en Santo 
Domingo, y apoya de antemano las opiniones de Pinart, Cronau, Ober, y las de cuantos "testigos 
competentes, han reconocido las bovedas", las de cuantos "inteligentes han visto, leido y examinado 
cuidadosamenten la caja que contiene los restos, y que son, segun el, "los unicos que tienen datos 
para votar en la cuestion". 

Entre los principales sustentadores extranjeros de la autenticidad de los restos de Colon hallados 
en 1877, que yo sepa, estan: Jose Manuel de Echeveni, consul espanol y testigo presencial del hallazgo: 
Infolrne al Gobierno espanol, Santo Domingo, 17 de septiembre de 1877, publicado en Los restos de 
Colon en Santo Domingo, etc por Emiliano Tejera, 3a. ed., Santo Domingo, mano de 1928, Suplemen- 
to, p.283, y depositadas las cenizas de Cristobal Coldn? Apuntes al caso en defensa de su conducta 
oficial, Santander, Imp. de Sollinis y Cimiano, 1878, reimpreso en Santo Domingo, Imp. de Garcia 
Hnos. 1879; Sebastih Gonzalez de la Fuente, comisionado especial del Gobierno espanol para la 
averiguacion de la autenticidad del hallazgo de 1877: Informe Oficial presentado al Ercmo. Sr. Gobeniador 
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Gral & la lsla & Cuba, Santo Domingo, 7 de diciembre de 1877, publicado en la obra citada Los restos 
& C o h  en Santo Domingo, etc. por Emiliano Tejera, 3a. ed. Supl., p. 288; Monsenor Roque Cocchia, 
Arzobispo de Sirace y Delegado Apostolico en la Republica Dominicana y descubridor de los restos: 
Carta Pasml sobre el descubrimiento de los verdaderos restos de Cristobal Colon, Santo Domingo, 
14 de septiembre de 1877, en 4', 16 paginas, reimpresa en C o h  en Quisqqa (Coleccion de Docu- 
mentos concernientes al descubrimiento de los restos de Cristobal Cobn en la Catedral de Santo 
Domingo, Santo Domingo, Imp. de Garcia Hnos. 1877, p.53); Articulo publicado en La Patria de 
Santo Domingo de 26 de septiembre de 1877, contestando al Boletin Mercantil & Puerto Rico; Carta 
dirigida a Cesar Canni (publicada por Buldu en Monumento a Colbn); Los restos & Chtobal Coh ,  pu- 
blicado en Gior. Ligur. Archeol. Stor, 1877, IV, 473; Carta publicada en la Gaceta & Santo Domingo de 
14 de mano de 1878, contestando al Diario & la Marina de La Habana; Noticia de la sesion celebrada 
por la Sociedad Ligur de Historia Patria, publicada en la Gaceta de Santo Domingo de 24 de enero de 
1879. Los restos & Cristubal CoIdn en la Catedml de Santo Domingo, contestacion al lnfwme & la R Academia 
& la Historia al Gobierno de S. M. el Rey de Espam, en 8' mayor, 335, pp., Santo Domingo, Impr. de 
Garcia Hnos., 1879; Articulo publicado en la Gaceta & Santo Domingo de 5 de diciembre de 1877 en 
contestacion de Antonio Lopez Prieto; Cristofwo Colombo e le sue ceneri, Chieti, Prem. Stab. Tip. De 
Gius: tino Ricci, 1892,8' mayor, 386 pp.; Paul Jones: Articulo publicado en el New Y& Hemld de 2 
de noviembre de 1877; Pedro C. Sotillo, testigo presencial del hallazgo y del examen y reconocimiento 
del 2 de enero de 1878: Articulo publicado en La Opinibn Nacional de Caracas, de 7 de junio de 1878; 
Cesar Canni "cuya opinion vale la de un Congreso": Carta publicada en Unira Can. de Turh, de 13 
de abril de 1878 y en Andi  km, de Milan, de 31 de mayo de 1878; Noticia sobre el Congreso Geo- 
e f i c o  de 1882 en Venecia publicada en L'lllustrazione Italiana de Milan de 30 de octubre de 1881; 
Manuel Deschamps, anticuario frances, testigo del hallazgo: Carta publicada en La Chica de Santo 
Domingo de 30 septiembre de 1878; W. A. Whitehead: The resting place of the remains of Ch Columbur, 
Trenton, 1878; L. 1. Belgrano: Sub  recente scopem &lk ossa di Cristofwo Coiombo in Santo Domingo, 
Relazione, Gdnova, 1878, reimpresa en Santo Domingo, traducida al castellano, en 1879; esta rehzione 
concluye asi: "En el estado presente de los conocimientos se han de tener como verdaderos restos de 
Cristobal Colon los que fueron descubiertos en la Catedral de Santo Domingo el 10 de septiembre 
de 1877; no los otros que fueron trasladados a La Habana en diciembre de 1795"; Luigi Cambiaso, 
testigo presencial del hallazgo: Carta publicada en el Cmiere Mmntile de Gdnm, de 26 de julio de 
1878; R S. Sword: The bones of Columbur, Trenton, 1879, el cual dice: "El mundo tiene la conviccion 
de que una pagina de la historia, de gran importancia, se esta corrigiendo"; Santiago Ponce de Leon, 
testigo ocular: El 10 & septiembre de 1877 en Santo Domingo, Caracas, 1880; Manuel Dagnino: Articulo 
publicado en la Gaceta Oficial de Santo Domingo de 16 de abril de 1880; Amenodoro Urdaneta: Ar- 
ticulo publicado en la Gaceta Oficial de Santo Domingo de 15 de junio de 1880; Roberto Stuart, Mi- 
nistro residente y E. de N. de S. M. Britanica en Haiti y Santo Domingo, vdase Gaceta & Santo Domin- 
go de 24 de abril de 1880; Alphonse Pinart, notable americanista frances enviado por su gobierno, con 
cuya firma se abrio el dia 15 de marzo de 1881 el Album de Colon que se conserva en el archivo Mu- 
nicipal, y de quien dice Hubert Howe Bancroft en su Hist. of the Pacific States of Nmth America, San 
Francisco, 1882, t. 1, IV, p.232: "Que las cenizas de Colon permanecen todavia en Santo Domingo, 
ha sido probado sin lugar a duda por las recientes investigaciones hechas por el distinguido sabio 
frances y americanista A. Pinart"; Eugenio Maria de Hostos, el ilustre antillano, que honro dicho 
Album con esta declaracion conmovedora el dia 1 ' de septiembre de 1881: "Eugenio Ma. de Hostos 
quisiera que la ultima palabra de este libro fuera la primera que el pronuncio conmovido al reverenciar 
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los restos sagrados: Estos son: Confe7encia sobre el hallazgo de los restos de Colon en 1877, pronuncia* 
da en 1892 en Santiago de Chile; Los restos de Cobn, Santiago de Chile, 1892, trabajo que ha sido 
transcrito en parte por nuestro Enrique Deschamps en su Directmio; Conde Roselly de Lorgues: Les 
Deux cermeiL de Christophe Colomb, Paris 1882; Dr. Ramon Emeterio Betances, que firmo su afirmacion 
en el AZbum de C o h  en enero de 1883, en presencia de los restos; John Gilmary Shea: Where aw the 
remains of Columbus?, New York, 1883, traducido ese mismo ano en la misma Nueva York por Hipolito 
Billini; Rodolfb Cronau, historiador alemhn que recomendado por el Gobierno de su pais desembar- 
co en esta ciudad en diciembre de 1890, permanecio aqui un mes durante el cual hizo un minucioso 
reconocimiento de los restos de Colon y dejo firmadas en aleman en el Album & Colon estas sencillas 
palabras: "Con justa gratitud reconozco la acogida amistosa que el Gobierno de la Republica de Santo 
Domingo me dispenso, permitiendome satisfacer mis deseos de investigar los restos del Almirante y 
Primer Descubridor del Nuevo Mundo. Convencido de que los que se hallan en esta Catedral son los 
verdaderos restos del Gran Descubridor, deseo al pais y a los habitantes de la antigua Hispaniola 
bienestar y prosperidadn: Amkiux, histo7ia & su descubrimiento desde los tiempos mis primitivos hasta los 
mus modernos, Barcelona, 1892: V. en el t. 1 el ultimo capitulo, intitulado "Los restos de Colon", pp.388- 
401, que termina asi: "Tanto el autor de esta obra como los testigos fueronse convencidos de que los 
respetables restos del Gran Descubridor reposan ahora como antes, en la Catedral de Santo Domingon; 
7he iust mting place of Columbus, New York, 1928, folleto que termina asi: "Completamente de acuerdo 
con el parecer de esos dos juristas (John Gilmary Shea y Dr. Richard H. Clarke), deseo expresar aqui 
mi conviccion de que si la humanidad quiere rendir homenaje a las cenizas del Descubridor de Ame- 
rica, el unico sitio para hacerlo es la Catedral de Santo Domingon; Frederick A. Ober, historiador 
norteamericano, comisionado por el Gobierno de los Estados Unidos de America, quien estampo el 
11 de junio de 1891 en el mencionado &m & Culdn estas palabras: "El fin de mis deseos era, en este 
respecto, la vista que hoy me ha sido concedida, despues de haber visitado casi todos los lugares iden- 
tificados con el Gran Almirante durante su vida: en Granada, Palos, La Mbida, Las Bahamas, Cuba, 
Jamaica y La Isabela. No hay duda, esta isla & Santo Domingo posee LLS cenizas mas interesantes entre las de 
los primeros anos & la historia & AMcu ": Columbus, the Discouewr, New York and London, 1906;- Jose 
Marti, el gran apostol y genial escritor cubano, que dejo escrita su conviccion en el Album mencionado; 
"El lenguaje pomposo -dice- seria indigno de una ocasion que levanta el espiritu a la elocuencia su- 
perior de los grandes hechos. Y entre los hechos grandes, acaso lo sea tanto como el teson que descu- 
brio un nuevo mundo, la piedad con que los hijos de Santo Domingo guardan las glorias y las tradi- 
ciones de su patrian; (19 de septiembre, 1892); Nestor Ponce de Leon: Conferencia pronunciada en 
1893 en Nueva York; y Thomas C. Dawson, historiador y diplomiitico norteamericano: "Las cenizas 
de Colon halladas por fin", articulo ~ublicado en ingles en el New York Hemld, y traducido y publicado 
por mi en la revista La Cuna & AmPricu, No. 36, de fecha 8 de septiembre de 1908. He suprimido toda 
mencion de anonimos, con tanta fruicion citados por la Academia de la Historia de Madrid en su 
Informe. En Paris fueron publicados los Testimonios notariales de los actos levantados en Santo Domin- 
go, relativos al descubrimiento del 10 de septiembre de 1877 en la Iglesia Metropolitana de esta capital 
de los restos de D. Cristobal Colon: 9 piezas en folio, ms., sellados con sellos de los notarios: conviene 
a saber, el testimonio del expediente promovido al hallazgo de los restos de D. Luis Colon; el del acta 
levantada el 10 de septiembre de 1877 con motivo del hallazgo de los restos del Primer Almirante D. 
Cristobal Colon, el del acta levantada el dia 2 de enero de 1878 con motivo del reconocimiento de 
dichos restos; el del acta levantada el 31 de diciembre de 1878 con motivo de la visita que hicieron a 
los restos del Almirante el comandante y oficiales del Cristoforo Colombo; el del acta levantada el 10 
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de septiembre de 1879 con motivo de la traslacion de los restos, de Regina Angelorum a la iglesia Catedral; 
el del acta de la verificacion de dos planchas de plomo y de un fragmento de hueso pertenecientes a la 
caja de los restos de D. Luis Colon; el del acta efectuada por el quimico Sr. Fermin Goussard y el farma- 
ceutico Sr. Emiliano Tejera del analiiis de los restos del Primer Almirante, fecha 26 de octubre de 1880, 
con motivo del examen, reconocimiento y fotografias de los restos del Primer Almirante. 

Tambien estamparon la expresion de su conviccion en dicho Album, La Baronesa de Wilson, el 3 
de junio de 1891; S. Pichon E. E. y Ministro P1. de la Republica Francesa, en abril de 1895; J. Ramon 
Abad, publicista puertorriqueno; R. Nelson Boyd, Miembro de la Sociedad Geologica y Geografica 
de Londres, el 17 de noviembre de 1886; M. Jamet, autor ingles; Gesner Rafina, publicista frances; 
Miguel Eduardo Pardo; Eulogio Horta; Julio Tonti, E. E. de la S. S., el 8 de agosto de 1895; Frederick 
Douglas, Ministro de los Estados Unidos de America en Haiti, el 25 de enero de 1890; el Conde de 
Luxburg, Ministro de Alemania, el 29 de noviembre de 1895; Carlos A. Villanueva (1881); Tomas Ig- 
nacio Potentini (1881); Jose Leon &dar (1882) el cual, en presencia de los restos, escribe: "Me parece 
un sofEsma todo lo que ha escrito el Sr. J. 1. de Armas para negar el descubrimiento de dichos restosn; 
Leon Lameda (1882); Benjamin Quenza (1885); Pedro Hermoso Telleria, Comisionado especial del 
Gobierno de Venezuela (1888); Jacinto R Pachano (1890); Manuel Fombona Palacio, Mtro. Plenipe 
tenciario de la Republica de Venezuela (1890); J. P. Rojas Paul(1896); Cesar A. Marmol (1896); J. B. 
Dehoux (1883); C. Archin, Ministro Plenipotenciario de la Rep. de Haiti (1883); Eva Laroche (1883); 
J. E. Caje (1883); Emmanuel Leon, Comisario Especial del Gobierno haitiano en Santo Domingo 
(1888), y mil personas mas, conocidas en el mundo de la letras, las artes y la diplomacia: dicho AIbum 
es un tesoro de declaraciones favorables a nuestra causa, firmadas por testigos de vista, entre los cuales 
muchos espanoles. !Lastima que tan interesante recogida se suspendiese desde 1898, y que no haya 
visto la luz publica! 

Entre los espanoles notables ya citados que reconocieron noblemente la autenticidad del hallazgo 
de 1877, debe mencionarse a D. Francisco de la Fuente Ruiz, cuyo primer articulo sobre el hallazgo fue 
publicado en Buenos Aires a fines de 1877, y a D. Francisco Carreras Candi, que vive aun en Barcelona, 
donde ha sido Teniente Alcalde y Presidente de la Academia de Buenas Letras. 

Han proclamado tambien la autenticidad de las cenizas de Colon halladas en 1877 Academias 
extranjeras, tales como la Sociedad Historica de Nueva Jersey, la cual despues de enviar un comisio- 
nado a esta ciudad y a La Habana, para reconocer y examinar las sepulturas y de un estudio atento de 
la cuestion, declaro "que es un hecho irrecusable que los restos del gran Descubridor Don Cristobal 
Colon, no han sido removidos nunca de Santo Domingo, sino que aUi se encuentran aun"; y resolvio "que 
fuese levantado un monumento conmemorativo con el concurso de las republicas del continente 
occidentaln. (Vease El Estudio de Santo Domingo, del 16 de marzo de 1879, Cocchia, Los restos de 
Cobn, 1879, Apendice, VI, p.228; y Cristofmo Colombo e Ie sui cenai, 1892, Apendice, XIII, p.353); y 
la Sociedad Ligure de Historia Patria, de Genova, la cual despues de un completo examen y estudio 
de los hechos de las condiciones de la iglesia Catedral y su presbiterio, de las bovedas, de la caja, de 
las inscripciones, que fueron sometidas a los doctisimos paleografos Andres Gloria, de Padua, Cesar 
Paoli, de Florencia e Isidoro Carini de Palermo; de los datos historicos, de los escritos de Mons. Re 
que Cocchia, Emiliano Tejera y Henry Harrisse, de las objeciones de la critica, concluyo afirmando, 
sin discrepancia alguna, en su sesion del 21 de julio de 1878, "que conforme al estado actual de los 
conocimientos, el descubrimiento acaecido en Santo Domingo debe admitirse por autenticon. (Actas 
de la Sociedad cit. Vol. M, fases N; Belgrano, Relacion cit. supra, Apendice, pp.26-27; Cocchia, obra 
citada, Apendice XII, p.316, y Apendice XIV, p.354). 
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Al hablar ahora de los dominicanos que se han senalado en esta materia, quisiera rendir la honra 
del recuerdo a cuantos salieron en defensa de la autenticidad de los restos descubiertos en 1877, en los 
primeros tiempos de la polemica; pero nadie, que yo sepa, se ha ocupado en reunir una bibliografia al 
respecto. La siguiente lista sera, pues, muy incompleta: Carlos Nouel, Carta a Emiliano Tejera, de 20 
de febrero de 1878, publicada por este en Los restos de Colon, apendice 1, pp.49-55, y en las ediciones 
posteriores citadas a continuacion; Francisco X BiIlini, celebre filhtmpo conocido por el Padre Biiliii, 
encargado por Monsenor Cocchia de las reparaciones de la Catedral: Re&& sobre Ios trabajos repara. 
dores de la Santa Iglesia Catedral, Santo Domingo, 1878, citada por Belgrano; Articulo en La Cronica de 
Santo Domingo, de 19 de junio de 1879; Emiliano Tejera, Los restos de C o h  en Santo Domingo, Santo 
Domingo, 1878; Los dos restos de Crisrdbal Colon exhurnados de la Catedml de Santo Domingo en 1795 y 1877, 
Santo Domingo; ambos folletos reimpresos en un solo volumen, en 2a edicion, Santo Domingo, julio 
de 1926, y en 3a edicion, Santo Domingo, mano de 1928, con adiciones al Apendice de la segunda 
obra y Suplementos a la 3a edicion, bajo la direccion del Lcdo. D. C. Armando Rodriguez, enriquecidos 
con notas de este y de D. Emilio Tejera, hijo del autor y con un prologo por D. Federico Henriquez, y 
Carvajal; Manuel de Jesus Galvan, tantas veces citado por mi y cuyo conmovedor recuerdo a Echevem 
es la mas decisiva afirmacion de la autenticidad de los restos hallados en 1877, de cuantas afirmaciones 
se hacen en el Album de Colon: Articulos publicados en La Patria de Santo Domingo nums. de 15 de 
septiembre de 1877 y siguientes, Enriquillo, Santo Domingo, 1882,3a parte, cap. XI, pag. 210; Jose Gabriel 
Garcia: Articulos tambien publicados en La Patria y en la misma fecha; Compendio de la historia de Santo 
Domingo, 1893,3a ed. t. 1, p.123;-Apolinar Tejera: Articulo publicado en El EFtudio de Santo Domingo, 
de 10 de septiembre de 1879, sobre Les Sepultures de Christ. Colomb por Hanisse; Articulo critico sobre el 
Informe de la Academia Espanola de la Historia, publicado en El Estudio de 18 de abril de 1879; "Mi 
homenaje a Colon, en el Cuarto Centenario del Descubrimiento de America", 12 de octubre, 1492- 
1892, poema, Santo Domingo, Imprenta 'Cuna de American, J. R Roques, 1892; Alejandro Ando 
Guridi: Articulos, impugnando a J. 1. de Armas, publicados en el Diario de Avisos de Caracas, Num. 
1361-76.86; Gregorio uiperon: Decreto publicado en la Gaceta Oficial de 16 de abril de 1880; Notas 
autobiogrdfiuis y apuntes hUstoricos sobre la RepubZicu Dominicana desde la Restauracion a nuestros dias; Ponce, 
1896, Impr. y Libr. de M. Mpez, tomo III, pp.4548; en estas paginas se transcribe la circular de la Seco 
de E. de R R E. E. de fecha 24 de diciembre de 1884 y firmada por D. Eliseo Grullon, por la cual se 
desiste del decreto de 4 de abril de 1880 en que se solicitaba el concurso pecuniario de los gobiernos 
de America y de varias naciones europeas, y se invitaba a dichos gobiernos para que concurriesen al 
Congreso Historico que se reuniria en esta ciudad de Santo Domingo el 10 de septiembre de 1885. 
Eliieo Grullon: Articulos publicados en el Messager du Nord de Cabo Haitiano, de 5 y 15 de octubre y 
de 2 de noviembre de 1878; Discurso pronunciado en el Liceo Puerto Plata, publicado en El Poruenir 
de Puerto Plata del 3 de mayo de 1879; Hipolito Billini, traductor del folleto de Gilmary Shea i D h b  
estun h restos de Crisrdbal C o h ?  Disertacion, Nueva York, 1883; Juan Tomas Mejia: Carta del Centro 
Dominicano de la Union Iberoamericana a la Union Iberoamericana de Madrid, transcrita parcialmente 
supra; Fernando Arturo de Merifio: Discurso pronunciado el dia del Centenario del Descubrimiento 
de America (Obras del Padre Merim, Santo Domingo, pag.249);- Salome Urda  de Henriquez: Colon, 
poesia escrita en 1879 con motivo del hallazgo de los restos de 1877, y que no se si figura en el estudio 
Cokn y la poesur por Calixto Oyuela, pero que no figura citada en la Bibliografia Colombina publicada 
por la Real Academia de la Historia; poesia "digna de la musa dominicana", como dice Cocchia al dar 
a la autora "sentidas gracias por la dedicatoria"; y que aparece sin embargo dedicada a Emiliano Tejera 
en la ultima edicion de los cantos de la egregia poetisa (Poesias, Madrid, 1920): 



E s c r i t o s  h i s t b r i c o s  A m d r i c o  L u g o  

En pobre tumba que ignoro la historia 
y pr6uido el olvido 
en silente q u i d  g u a d  profundo, 
sin mdwnoh, sin nombre, sin memoria, 
durmieron en descuido 
los despojos del nauta esclarecido. 
Y el wto se cumplio; ncmpbe enm 
del genio a& la voluntad postrera. 
Propicia la fomcna, 
tumba concede al  genoves marino 
del Nuevo Mundo en la preclam cuna. 

f...] 
No sera, no, que la injusticia intente 
ka historia dominar, haciendo al  hombre 
postrar el alma, doblegar la fiente 
sobre un sepulno & mentido nombre. 
f...] 
Quisqueya te contempla en su regazo. 
jQuisqueya! la que un dfa 

y por herencia santa esos despojos; 
la que de angustiu inerte 
rego con Uanto tu menunia egregia, 
cuando en h m  fatal vieron sus ojos 
llevar en pompa regia 
los restos ignorados 
con tu nombre a su seno arrebatados. 

Pueden ser leidas otras poesias de otros poetas dominicanos sobre el hallazgo ocurrido en 1877, 
en el Apendice XIV de la obra de Cocchia Los restos de Cristobal Colon (pp.321-330); pero, como 
siempre, Salome Urena los vence a todos; Enrique Deschamps, a quien mis se debe, sin duda, 
despues de Tejera, Cocchia y Cronau, que la conviccion de la autenticidad de las cenizas halladas 
en 1877 se haya abierto paso en el mundo, hasta el punto de senorear hoy la historia universal 
en obra tan capital como la de Oncken: La Republica Dominicana, directorio y guia general, Santiago 
de los Caballeros, S. A., pp.209-245; Alejandro Llenas: "Importantes apuntes sobre los restos de 
Colon", escritos en 1902 y publicados por J. Llenas en el Listin Diario en fecha 10 de septiembre 
de 1923; Federico Henriquez y Carvajal: "Requiescat in pace", rectificando un articulo de Sur 
Amdrica, periodico de Adolfo Leon Gomez; "Epistola Colombina", publicado en 1929, en que 
se refutan errores de la obra En busca del Gran Kan, relativos a Colon y su sepulcro; "Desde la 
Primada de American, articulo publicado el 9 de septiembre de 1917 en el No. 31 de Letras, revis- 
ta dirigida en esta ciudad por D. Horacio Blanco Fombona; Luis E. Alemar: "E1 hallazgo de los 
restos de Colon", publicado en El Grdfico, revista semanal de Santo Domingo, 1925; "Los restos 
de Colon", publicado en Excebior de Mexico, 1932; La Catedral de Santo Domingo, Capitulas 
X, XI, y Documentos anexos niimeros 2 ,3 ,4  y 5; C. Armando Rodriguez: Notas a la 2a edicion 
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(julio de 1926 y a la primera edicion (marzo de 1928) de las dos obras de Emiliano Tejera sobre 
los restos de Colon; Emilio Tejera: Notas a estas mismas ediciones; America Lugo: Los restos de 
Colon, trabajo presentado ante el 20 Congreso Cientifico Panamericana celebrado en Buenos 
Aires en 1910. La editorial Garcia Hermanos, cuya contribucion a la difusion de la ensenanza 
no debe pasar inadvertida, publico en 1877 con el titulo de Colon en Quisqueya, una coleccion 
de documentos concernientes al descubrimiento de los restos de Colon en la Catedral de Santo 
Domingo; y a la benemerita Sociedad Literaria Amigos del Pais, propulsora de nuestra cultura y 
maestra de amor patrio, se debe el folleto Los restos de Colon, Informe relativo a los ultimos opus- 
culos escritos en el extranjero sobre el hallazgo del 10 de septiembre de 1877, que salio a ver la 
luz publica en el ano 1882. 

A Fr. Roque Cocchia pertenece la gloria del descubrimiento de los restos de Colon, gloria 
que inutilmente pretendio arrebatarle el Ayuntamiento de Santo Domingo con un decreto vano; 
a eI se debe la mas tesonera defensa de este feliz hallazgo; contra el fueron dirigidos los mas enve- 
nenados dardos de la calumnia y arrojadas las mas gruesas piedras del insulto; con el hemos sido 
hasta ahora ingratos los dominicanos, tan excesivos en el recuerdo como en el olvido, tan faltos 
de ecuanimidad para el premio como para el castigo. Ninguna de nuestras calles recuerda, siquiera 
con una palabra, titulo o senal, al esforzado prelado que ha unido su nombre inseparablemente al 
nombre de Santo Domingo; y el hombre que puso todo su corazon y su vastisimo saber en defensa 
de nuestro tesoro espiritual y de nuestro decoro, no ha inspirado aun a la generacion presente un 
solo articulo enaltecedor. 

Ya he hablado de sus dos obras, las m& notables de cuantas sobre los restos mortales de Colon 
han sido escritas, si se exceptua el segundo folleto de Emiliano Tejera, publicada la una en 1879 en esta 
ciudad, contestando el Informe de Colmeiro y la Academia; y la otra, escrita en italiano y publicada 
en Chieti, el ano 1892, con el titulo de Cristoforo Colombo e le sue ceneri. Esta ultima obra esta basada 
en la primera, pero es mucho mas completa: se combate en ella a oms  Colmeiros que justaron desde 
1879 a 1892 "por la vulnerada honra de Espafian, y es capital por la erudicion y por la riqueza de datos, 
calidades que no excluyen la gala y realce de una delicada sobriedad. Prueba de nuestra incultura e 
indiferencia por las cosas relativas al espiritu que nos tocan mas de cerca, es la falta de una traduccion 
de esta obra5 para ser publicada en primera edicion castellana junto con una segunda edicion de la 
Contestacion al Informe de la Real Academia de la Historia, pues ambas obras son dignas de reproduc- 
cion y tan eficaces para el esclarecimiento del hallazgo de los verdaderos restos del Gran Almirante 
como los dos folletos de Emiliano Tejera. Mucho debemos echar de menos, en nuestro lamentable 
atraso etico, los buenos tiempos de la sociedad Amigos del Pais, que fue postrera floracion de un suelo 
que espiritualmente, despues de libertado, era espanol todavia; de un pueblo de cuyo seno brotaron 
heroes como Shchez, Mella, Santana, Imbert, Dwerge, Salcedo, Cabral y Luperon, y de cuyo puno 
volaban halcones como Merino, Emiliano Tejera, Gdvan y Salome. Los actuales juegos florales, juegos 
propios de cortesanos y eunucos, y criadores de palomas, nunca han producido entre nosotros nada 
Verdaderamente util y notable, porque toda produccion original y artistica es imposible en ambiente 
de invernadero y a corto y alquilado plazo; las obras maestras del entendimiento, ya lo observa un 

SDe ella solo he hallado una traduccion del capitulo XX y ultimo, hecha por el Dr. Federico Henriquez y Carvajal, y la 
cual esta publicada junto con un juicio critico en la revista Letrris y Ciencias No, 13, del 10 de septiembre de 1892, "Escrito en 
el idioma del Dante y de Can& y de Amicis -dice el ilustre poligrafo dominicano- razonado y lucido, de docta erudicion y 
valiosos datos y comprobadoras notas; de robusto fondo, como producto de la verdad, de amena forma literaria, perfume de 
la estktica; diserto, kgico, veridico, ocupara sin duda, puesto preeminente en la bibliografia hist6ric<~xilombina". 
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comentador del gran Corneille a proposito de Oedipe, no pueden ser ordenadas como se ordena a un 
sastre un traje, o una mesa a un carpintero. 

Travaiuez a &sir, queique ordre qui oous presse, 
Et ne vous pique2 point d'une falle vitesse. 

Los institutos y personas generosas que gustan de promover las letras entre nosotros, deberian trocar 
esa caduca manera en otra mas provechosa; y si no responden artistas creadores y ensayistas de merito a su 
llamada, apadrinen con sus idrUctUos0s premios actuales la traduccion al castellano de obras cuya gestacion 
requirio preparacion lenta, reposo fecundo y termino apropiado, como en toda creacih, y cuyo sujeto 
nos interese incomparablemente, tales como Cristojbu Cohbo e le sue ceneri por Cocchia, la Desniption 
de la Partie EFpagnole de i'lsle de Saint-Dorningue, por M.L.E. Moreau de Saint-Mery, el &cis historique de la 
Partie de i'Est de Saint-Dumingue por Gilbert Guillemin y la Hbtoiw de I'Isle de Saint Domingue por Le Pers; 
asi como la traduccion al frances o al aleman de los folletos de Tejera y de otras obras nuestras. 

Acaso no este de mas decir dos palabras biognificas sobre el insigne Arzobispo Cocchia. Nacio 
Antonio Cocchia, Roque para el serafico mundo capuchino, el 30 abril de 1830, en la aldea italiana 
de Cesinale. Al frente de su obra Los restos de Cristobal Colon, en dedicatoria conmovedora y lapidaria 
figuran los nombres de sus progenitores: "A la tierna memoria de Francisco Cocchia y de Rosario Vi- 
tale mis amantisimos padres, la ultima fallecida el 17 de abril de este ano (1879) mientras yo escribia 
las siguientes paginas para defender una tumba". A los 16 anos de edad decidiose en el Convento de 
Giffoni, cerca de Salema, por su piedad y letras. Ya sacerdote, por "su fino gusto estetico en la clasica 
literatura italiana y latina y su ~rofundidad de juicio y de critica en historia", a los 36 fue senalado para 
escribir la Historia de las misiones de los capuchinos. Para ello visito casi todos los lugares donde establecio 
misiones la Orden de San Francisco. Constantinopla, Grecia, Siria, Mesopotamia, Armenia, la India, 
Brasil, Egipto, Chipre, Georgia, Rusia, Canada ... ; y en Inglaterra y Belgica y en las bibliotecas de Paris 
y Roma completo los materiales necesarios para dicha obra que es tenida como tesoro de erudicion y 
de doctrina. Consagrado obispo de Orope el 26 de julio de 1874 y nombrado Vicario apostolico de 
esta arquidiocesis y Delegado Apostolico ante nuestra Republica y ante las de Haiti y Venezuela, llego 
el 19 de septiembre siguiente a la ciudad de Santo Domingo. "Decir cual fue la obra realizada en 1874 
por el ilustre prelado, seria imposible", declara su panegirista y antiguo secretario en Santo Domingo, 
Monsenor Bemardino de Milia: "A la sola idea de que las revoluciones inutilizaban todo esfuerzo del 
poder eclesihtico local, se comprendera el estupor del clero, de la poblacion y del gobierno cuando en 
diciembre de este mismo ano, todos vieron, como por encanto, reconstituido el Capitulo Metmpolita- 
no, restablecido el Seminario con buen numero de alumnos internos y poquisimo externos; y ademas, 
decorado y reabierto el Palacio Arzobispal y proveida de nuevo de parrocos toda la arquidi6cesisn. 
Durante la administracion eclesiastica de Cocchia y gracias a su celo, ocurrio el descubrimiento de los 
restos de Cristobal Colon. Algunos dominicanos, entre ellos el canonigo D. Carlos Nouel, habianle 
manifestado, en los primeros tiempos de su residencia en el pais, que se decia que los restos de Colon 
estaban aun en el presbiterio de la catedral; y al llevarse a cabo las reparaciones de dicho templo por el 
canonigo Don F. X. Biilini "con el permiso y la cooperacion del prelado", este, al ser encontrados el 14 
de mayo los restos de D. Luis Colon, cuya existencia en el presbiterio era de todos ignorada, se acordo 
de aquella vaga tradicion y dijo al canonigo Billini, el 10 de septiembre, que hiciera una averiguacion al 
respecto, "movido al fin por un impulso interno". Las investigaciones principiaron el 8 de septiembre, 
anade Emiliano Tejera. El dia 9 se trabajo en la manana con permiso del Sr. Obispo ... Fue hallada una 
pequena boveda completamente vacia. El trabajo se dejo para el dia siguiente, mas con la esperanza 
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de hallar algo relativo a D. Diego, que con la de encontrar los restos de Colon, que se supuso habian 
sido exhumados de la boveda descubierta en ese dia. El 10 se continuaron las excavaciones. Hoyose 
en el espacio que hay entre la boveda encontrada el dia anterior y la pared lateral del presbiterio y a 
poco se vieron seiiales de existir boveda alli. Rompiose un pedazo de una piedra grande que se habia 
descubierto en partes, y por el hoyo formado se vio que habia en efecto una boveda, y que en ella 
se encontraba un objeto que parecia una caja cuadradan. Esa caja encerraba los restos mortales del 
Descubridor de America. Fray Roque Cocchia anuncio al mundo en una pastoral el precioso hallazgo: 
Cuba y Espaiia llamaronle impostor. h no se defendio; defendio la verdad en una obra que ha sido 
calificada de monumental. Nombrado arzobispo de Sirace por el Papa Leon XIII, monseiior Cocchia, 
"inmortal defensor de las verdaderas cenizas y de la verdadera tumba de Colonn, permanecio entre 
nosotros hasta abril de 1882; residio luego en el Brasil, y de alli regreso a Italia donde con el titulo de 
Arzobispo de Chieti fallecio en 1898 despues de trece anos de glorioso episcopado. 

Primero entre nosotros en escribir a fondo sobre el hallazgo del 10 de septiembre de 1877, y el 
m& formidable campeon entre tirios y troyanos, fue Emiliano Tejera: publico en 1878 el folleto Los 
restos de C o h  en Santo Domingo, el cual fue seguido en 1879 de otro folleto intitulado dos restos de 
Cristobal Cobn exhumudos de 2a Catedral de Santo Domingo en 1795 y 1877, titulo que ha sido abreviado 
asi en las recientes ediciones: LaF dos ratos de Cristobal Cobn. 

El primero de estos dos opiisculos no es obra de polemica: la polemica no existia todavia. Tejera se 
refiere en el a los deficientes datos historicos conocidos, ninguno de los cuales senalaba el sitio preciso 
donde reposaban las preciosas reliquias, pues el Sinodo de 1683 no lo precisaba al decir que "yacen en 
el presbiterio hallado de la peana del Altar Mayorn, ni lo precisaba tampoco la certificacion de aquellos 
canonigos que al descubrir, en 1783, del lado del evangelio, una boveda con una caja de plomo con 
restos humanos, explican "que segun la tradicion comunicada por los viejos del pais y un capitulo del 
Sinodo, la caja del lado del evangelio se considera que contiene los huesos del Almirante D. Cristobl 
Colonn. Se sabia que en el presbiterio estaban depositados los restos del Primer Almirante de las Indias, 
los del segundo y los del tercero y ultimo. Los restos encontrados por los canonigos en 1783 no tenia 
inscripcion ni en la boveda ni en la caja; pero como la tradicion y el Sinodo de 1683 decian que los 
restos del Primer Almirante yacian al lado de la peana del Altar Mayor, los canonigos los tuvieron por 
tales; y las autoridades espanolas, al resolver doce anos despues la traslacion de los restos de Colon a La 
Habana, los tuvieron tambien por tales; y sin vacilar fueron directamente a extraer de la misma M a  
que los referidos canonigos habian descubierto doce anos antes, la caja de plomo sin inscripcion que 
estos creian que contenia las cenizas del Primer Almirante, segun las vagas indicaciones del Sinodo y de 
la tradicion. Lo cual explica la prescindencia de mayor averiguacion de parte de aquellas autoridades, a 
quienes hay que descargar de la tacha de negligencia y descuido con que aun Tejera mismo los moteja, 
siendo natural y logico que alguno de dichos canonigos aun viviese y les sirviese de guia; asi como la 
falta de inscripcion en la caja extraida de la boveda, explica y justifica plenamente, de parte del escriba- 
no Hidalgo, la omision de indicar la persona de quien eran los restos exhumados, siendo injusta toda 
conclusion en contra de la autenticidad de dichos restos, basada unicamente en la expresion "pedazos de 
huesos de algiin difunto": mudas la boveda y la caja, mudo tenia que ser tambien Hidalgo al respecto. 

Describe luego Tejera en su primer folleto la capilla mayor de la Catedral y los tres presbiterios que 
ha tenido esta; e intercala grabados del presbiterio relativos a los anos de 1542,1795 y 1877, senalando 
la situacion exacta de las tres bovedas sepulcales, a saber, dos contiguas del lado del evangelio, que 
son las correspondientes al Primer y al Segundo Aimirante, y una del lado de la epistola, que es la del 
primer Duque de Veragua; estos grabados son la prueba topogrifica que Harrisse pedia y no quiso ver; 
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explica la disculpable equivocacion sufrida por las autoridades espanolas en 1795, que ignoraban 
que contigua a la boveda descubierta por los canonigos de 1783, y en lugar mas preeminente aun, 
habia otra boveda; narra el hallazgo casual de esta ultima b6veda el 10 de septiembre de 1877, con 
los restos que contenia; considera la tradicion existente en Santo Domingo respecto de los restos de 
Colon, rechaza la descabellada conseja de la sustitucion de dichos restos efectuada por un fraile en 
la epoca de la traslacion, y examina detenidamente las dos bovedas, la caja de plomo, de muy tosca 
hechura, hallada en la boveda recikn descubierta, las inscripciones de la caja, los huesos, reducidos 
a polvo la mayor parte, mezclados con fragmentos de argamasa y cuyo reconocimiento el 10 de 
septiembre fue muy imperfecto; y un pedazo de plomo en forma de bala, dos tomillos de hierro y 
una planchita de plata algo ennegrecida por el tiempo, que tambien fueron encontrados en la caja 
junto con los huesos. 

Este primer opusculo aprovecho Fr. Roque Cocchia, declarhdolo "el mas exacto que conoce sobre 
el particular", para responder en 1879 al Informe de la Real Academia de la Historia de Madrid, en un 
volumen de 338 paginas en 8' intitulado Los restos de Cktdbdl Coldn en la Catedral de Santo Domingo, 
contestacion a nombre de la Real Academia de la Historia al gobierno de S. M el rey de Espana. No 
parece que Tejera aprovechase esta obra de Monsenor Cocchia para su segundo opusculo, publicado 
tambien en 1879. Cocchia dio a la estampa en Chieti, en 1892, una nueva obra, en italiano, intitula- 
da Cristofow Colombo e le sue ceneri respecto de la cual dice Cronau "que es tal vez lo mas completo e 
importante de cuanto se ha publicado en la materia". 

En su segundo Uopusculon o sea Los dos restos de Cristobal Colon, renuncia Emiliano Tejera, no 
se por que, puesto que el era providencialista, al vocablo "providencial" con que habia calificado 
el hallazgo del 10 de septiembre de 1877 en el preambulo de su obra anterior. La providencia, 
para Platon y los filosofos, es el Dios previsor; el "principio de toda produccion naturaln, para San 
Agustin; el Dios antojadizo y furioso de los profetas, para Bossuet. El hallazgo era providencial en 
el mismo sentido que Menendez y Pelayo, por ejemplo, dice: "Porque fue providencial que en el 
Descubridor se juntasen aquellas tan diversas cualidades de mistico", etc. Providencial se llama 
generalmente "todo aquello que escapa en la historia a las tentativas indagadoras del filosofo". 
"Los principios de la ciencia nueva (filosofia de la historia), dice Michelet, son la creencia en una 
providencia divina ..." 

Prueba Tejera que nuestra iglesia metropolitana no ha sido dembada nunca por ningun terremoto; 
que en.el primitivo presbiterio no han sido inhumados otros restos sino los de D. Cristobal Colon, 
D. Diego Colon y D. Luis Colon; muestra exterior sobre el sepulcro del Gran Almirante en los pri- 
meros tiempos, y conviene con la Academia en que esa senal desapareciese en la epoca indicada por 
ella; comge el error del docto cuerpo manitense que supone que era D. Bartolome el Colon cuyos 
restos se hallaron del lado de la epistola; prueba que la urna o caja de plomo que vieron los canonigos 
de 1783 era la de D. Diego Colon, sin que viesen la primera boveda de la derecha; que el Sinodo de 
1683, al mencionar solamente la existencia de dos restos en el presbiterio cuando habia tres en tres 
bovedas distintas, contribuyo sin quererlo a confundir las cosas; y llega al final del capitulo 1, a esta 
irrebatible conclusion: sabia en 1783 respecto de los restos de los Colones?" Que habia dos 
en el presbiterio: uno en el lado del evangelio y otro en el de la epistola: que el del evangelio era D. 
Cristobal, y el de la epistola D. Bartolome, segun unos, D. Bartolome o D. Diego, segun otros. Pero la 
boveda que se habia visto en el lado del evangelio no era la pegada al muro o sea la de D. Cristobal; 
sino la que esta entre esta y el Altar Mayor o sea la de D. Diego. Por manera que los verdaderos restos 
de D. Cristobal estaban olvidados; los de D. Diego eran considerados como de D. Cristobal; los de 
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D. Luis como de D. Diego o D. Bartolome, y a D. Luis no se le recordaba para nada. El olvido del 
punto preciso en que se encontraban los restos del Primer Almirante habia traido consigo una serie 
de cambios y errores deplorables. Quizas se creyo que con el hallazgo de la boveda del 83 se habia 
adelantado algo en el camino de la verdad, cuando realmente solo se adelanto en el del error. Antes 
solo habia tumba de Colon, y olvido respecto de la de D. Diego; desde entonces hubo ignorancia, 
confusion y error en la mente de todos los que creian saber algo de los restos de los Colones*. (Tercera 
edicion, marzo de 1928, pag. 128). 

Muestra Emiliano Tejera en el capitulo II como "los siglos fueron complices en la ocultacion, 
impidiendo al ojo humano discernir con claridad cual era el sarcofago del insigne nauta, cual el de 
sus dos inmediatos descendientesn. El punto preciso del sepulcro de Cristobal Colon 'no podia desig- 
narse: el Sinodo afirmaba que se encontraba en uno de los lados del Altar; la tradicion decia que en el 
evangelio, pero no habia nada que lo indicara. El Dean y otras dignidades habtan visto en 1783 unos 
restos del lado del evangelio, sin inscripcion ninguna; y enlazando el testimonio de la tradicion y el 
Sinodo, expusieron que aquellos restos se consideraban como los de Cristdbal Col6n. Su parecer fiie 
aceptadon. Una tradicion erronea e incompleta y una noticia deficiente produjeron la equivocacion 
de los canonigos de 1783. Estos "cometieron tres faltas en sus certificaciones: asentar que los restos 
de D. Diego eran los de D. Cristobal que D. Bartolome o D. Diego estaban sepultados en la epistola 
cuando el primero no lo estaba en aquel lugar y el segundo yacia en el lado del evangelio, y descono- 
cer la existencia de los restos de D. Luis o sean los del lado de la epistola. De todo esto resulto una 
confusion general. D. Diego quedo por D. Cristobal, D. Luis por D. Bartolome o D. Diego y los restos 
verdaderos de D. Cristobal quedaron enteramente olvidados ... Tal era el conocimiento que se tenia 
en 1783 respecto de la tumba de los Colones; eso mismo era lo que se sabia en diciembre de 179 S'... 
"La tradicion perenne respecto del lado en que se hallaba el enterramiento de Cristobal Colon no 
basta para exhumar sus cenizas sin que hubiera necesidad de hacer investigaciones que comprobaran 
la identidad de esas cenizas*. Tejera rechaza tal pretension de la Academia. La tradicion era deficien- 
te, incompleta, erronea; solo daba luz bastante para hacer conocer el lado del Presbiterio en que se 
hallaban los restos de Colon; pero no era suficiente para con solo ella determinar el sitio fijo, preciso, 
en que se encontraban. En este 2 ' capitulo llama a Colon "renombrado marino espanol", prueba de 
la premura con que Tejera escribia. 

Afirma Tejera en el Capitulo 111 que nadie puede poner en duda que existio la tradicion de que 
los restos de Colon estaban en el presbiterio; pero que la gran mayoria de los habitantes la rechazaba, 
principalmente por el recuerdo de la exhumacion de 1795, lo que explica lo que escribian Luperon, 
Garcia y otros. Dice que la Academia es "sumamente injusta" al inculpar a Cocchia por haber afirmado 
en su Carta Pastoral la existencia de esa tradicion. Demuestra lo absurdo que es llamar, como lo hace 
la Academia, descubrimiento preparatorio del hallazgo del 10 de septiembre, al encuentro casual de los 
restos de D. Luis, y prueba de modo concluyente que 'con tradicion o sin e k ,  con el hallazgo de los restos 
de D. Luis y sin el siempre los restos de D. Cristobal C o h  hubieran parecido en el ano 1877": para realizar 
las reparaciones "debia diirsele m& extension al Presbiterio, y en efecto, desde los primeros dias se le 
aumento un gran pedazo; pero bien pronto se echo de ver que iba a quedar toda esa parte demasiado 
elevada. Fue decidido entonces definitivamente que se le daria al todo de 50 a 60 centimetros sobre 
el nivel del pavimento del cuerpo de la iglesia, y como el presbiterio tenia 1 metro 33 centimerros sobre ese 
mismo pavimento, habia que rebajarle 70 centimetros por lo menos para ponerlo a la altura deseada. Al hacer 
semejante trabajo debia tropezarse indefectiblemente con las tres buuedas existentes en aquel lugar pues no estaban 
ni aun a 20 centimetros debajo del enlosado, y habia que rebajar cuando menos 70 centimetros. La boveda de 
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D. Cristobal Colon, la de D. Luis y la desocupada por los espanoles en 1795, tenian por fuera que salir 
a la vista, y aiin quedar en su mayor parte descubiertas. El hallazgo del 10 de septiembre modifico el 
primitivo plan de reforma, y el rebajo solo se llevo a efecto en el resto de la Capilla Mayor, dejando el 
primer Presbiterio, con sus bovedas a la misma altura que tenia anteriormente. Esto basta para demos- 
trar que en el descubrimiento de los restos del Primer Almirante no habia plan ni trama de ninguna 
especie, como lo ha supuesto la Academia". 

Corrige el error de la Academia de creer que la sepultura de D. Cristobal Colon estaba en 
la pared; rechaza la afirmacibn de que "no intervino ningun espanol en los actos preliminares al 
descubrimiento", transcribiendo lo que dice el consul Echeverri en el folleto que publico en 1879; 
rechaza asimismo la afirmacion de que el, Tejera, habia dejado "la cuestion de si habia dos bovedas 
o una sola sin resolver y como en suspenso"; y al respecto recuerda que en su primer folleto (de 
1878) figuran los planos, y en todos tres se encuentran enumeradas las dos bovedas y expresados su 
tamano y posiciones respectivasn, que habla veinte veces en dicho folleto de las dos bovedas y las 
describe; y transcribe la descripcion que de las dos bovedas contiguas hacen Echeverri, consul de 
Espana, y Paul Jones, consul de los Estados Unidos de America, rechaza, por ultimo, el cargo "de 
que contradice la identidad de los restos reconocidos en 1783 y 1795", trayendo a la memoria de la 
Academia que el dice en la pag. 57 del folleto de 1878 (igual pag. en la edicion de 1928): "Los restos 
que vieron los canonigos en 1783, fueron los mismos que se exhumaron en 1795"; y prueba una vez 
mas, con la lapida del adelantado D. R. de Bastidas, que el uso de las letras goticas continuo despues 
de 1527 en Santo Domingo. 

Expone Tejera en este capitulo su creencia de que la caja primitiva jue cambiada en 1655, fecha 
en que al hacer desaparecer de la tumba de Colon la senal distintiva, debio tratarse de poner una 
inscripcion interior; "y del examen que semejante cosa requeria, provino sin duda la caja actual con 
sus inscripciones y la planchita de plata con las suyas y aun tal vez la introduccion, probablemente 
involuntaria, del pedazo de plomo o bala de que tanto han hablado los contrarios del hallazgo. La 
caja en que vinieron los restos de S e d a  pudo encontrarse deteriorada al hacer el examen, y enton- 
ces fue necesario hacer otra caja en esta Capital. Asi se explica la tosquedad de la que hoy existe, 
su mala construccion y por que habfa en su interior fragmentos de plomo deteriorados, restos sin 
duda de los que se encontraban en ese estado en la caja primitiva "... Esta creencia del sabio autor 
del folleto que analizamos fue afirmandose en su espiritu con los anos; y desde 1879 declaro "que el 
documento que lo compruebe puede aparecer". En 1914 decia: "Por desgracia no se ha encontrado 
aun el documento que comprueba el cambio de caja en 1655". E16 de enero de 1916 me escribe: 
"...Espero la fortuna otorgue a Ud. el singular favor de descubrir en los ricos archivos de Espana el 
documento que obligue a la Real Academia de la Historia a reconocer la autenticidad de los restos 
de Cristobal Colon descubiertos en la Catedral de Santo Domingo el 10 de septiembre de 1877". 
No he podido volver a Europa; y pues participo de la creencia de Tejera, yo habria buscado el docu- 
mento que el indica con "la diligencia e incansable actividad" que inmerecidamente el me atribuia. 
Cita Tejera en abono de su hipotesis, la opinibn de los palebgrafos Gloria, Paoli y Carini, segun 
la cual las inscripciones de la caja de plomo y las de la planchita de plata son del siglo xvii y de su 
segunda mitad; advierte que el nombre de "America" no parecera tan extrano en una inscripcion 
de 1655 como en una de 1536 6 1540, puesto que ya en 1520 Pedro Margallo habia usado aquel 
nombre en su Compendio & Fisica. 

Sobre el desacuerdo de la Academia en que haya mas de una inscripcion en la caja de 1877 y su 
acuerdo en que no haya ninguna en la caja de 1795 dice el escritor dominicano: "Ciento cinco lenas; 
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treinta y una palabras, inclusas las del mismo nombre, repetido cuatro veces, parecen demasiado a la 
Academia de la Historia espaiiola en la caja de plomo que guarda los restos del insigne !Descubridor 
de un Mundo! En laconismo quiere la sabia corporacion dejar atras a Esparta. habria satisfecho 
a la Academia? Por lo visto, la supresion de todo recuerdo; la adopcion del feliz sistema empleado en 
la urna de D. Diego, tan antilocuaz y nivelador, que lleva derecho a la fosa comun, a la fosa de los 
desconocidos". 

No es posible seguir paso a paso el examen de los puntos principales que Tejera toca en su obra. 
Su estudio de las inscripciones es concluyente, prueba que no es cierto que las palabras usadas en ellas 
no habian sido usadas en la epoca de la traslacion de los restos de Sevilla a Santo Domingo: Margallo 
usa veinte anos antes la palabra America; el licenciado Zuazo llama ilustre a Chievres en 1518; prueba 
que en materia de abreviaturas pocas reglas observaban los antiguos; que en letras goticas estan la ins- 
cripcion de la lapida del Adelantado Bastidas, nunca anterior al 1527; la de la urna de D. Luis Colon, 
nunca anterior a 1572; la de la tumba de Alvaro Caballero, nunca anterior a 1564, y varias otras que 
pueden verse en las iglesias de Santo Domingo; que el nombre Cristobal se escribia de muchas maneras 
en lo antiguo y que solia escribirse en los siglos xvi y xvii como esta en la urna. Corrige el error de la 
Academia que dice que el arzobispo D. Alonso de Fuenmayor escribia Xptoval hacia la mitad del siglo 
xvii, siendo lo cierto que el arzobispo Fuenmayor murio en 1554; y sobre la epoca de la inscripcion de 
la planchita de plata, a la opinion de la Academia que dice que es muy moderna, opone la opinion del 
notable paleografo Cesar Paoli, el cual dice: "que es de la segunda mitad del siglo XVII"; anadiendo 
"que mientras la Academia no oponga paleografos a paleografos, se debe creer que Paoli puede haber 
juzgado con acierto". Prueba que las inscripciones publicadas por Lbpez Prieto y llamadas por la Aca- 
demia fiel diseno del original, son una copia imaginaria; enteramente inexacta en cuanto a la forma 
de los caracteres, hasta letras faltan. La Academia dice que Lbpez Prieto las reprodujo "segun las reglas 
del arten y esto es falso. "El Sr. Lopez Prieto no pudo ver la planchita encontrada en el examen del 2 
de enero de 1878 por haber salido dim ante de esta Capital, y tuvo que conformarse con una copia que 
le remitieran, por lo visto inexacta. Nada hizo pues con hacerla reproducir segun las reglas del arte. 
Inexacto el modelo, tuvo que ser inexacta la litografia". 

Dice Tejera que la Academia emplea 7 paginas en afirmar que los restos exhumados en 1795 son 
los mismos que vieron los canonigos en 1783, y que ese esfuerzo es inutil, porque los dominicanos 
han manifestado antes que la Academia, que son identicos y en todo distintos de los de 1877. Sobre la bala 
o pedazo de plomo redondo encontrado en la caja persiste en su creencia "de que esa bala de metal, 
de 31 gramos de peso, no ha hecho nunca el oficio de bala". 

Termina su obra Emiliano Tejera con el examen de la imputacion de fraude con que la Academia 
inculpa a Monsenor Roque Cocchia y a cuantas personas tuvieron la fortuna de hallar los restos del 
Primer Almirante de las Indias; imputacion que otros contrarios hacen a dominicanos de epocas an- 
teriores al hallazgo. Prueba que tal supercheria no pudo cometerse en ninguna epoca. En cuanto a los 
ultimos tiempos "ni por comunicacion verbal ni por recuerdo de los viejos del pais, ni por el conoci- 
miento adquirido en obras historicas, podria ninguno saber lo que encerraba al primitivo presbiterio 
de la Catedral dominicana. Y no era una noticia cualquiera la que necesitaban los supuestos autores del 
fraude. Debian saber lo que callo o ignoro el Sinodo de 1683: la existencia de las dos bovedas contiguas, 
o sean las de D. Cristobal y D. Diego; lo que no supieron los canonigos de 1783: el sitio preciso de la 
verdadera boveda del Primer Almirante; lo que no llego a conocimiento de los exhumadores de 1795: 
el punto exacto en que reposaban los restos del insigne marino que deseaban honrar. No habia una 
sola persona que conociera lo que habia bajo el enlosado del presbiterio. Las indagaciones al respecto, 
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era imposible de efectuarlas porque habria sido preciso quitar parte del pavimento, y este no podia 
removerse sin que todas las losas se hicieran pedazos, pues por lo antiguas que eran, por lo adheridas 
que estaban a la argamasa y por lo debil y quebradizo que es todo material de barro cuando tiene 
mucho tiempo de uso, sobre todo si el pisoteo es muy frecuente, nadie podia abrigar la pretension de 
sacar ni una losa entera. iY en donde se encontrarian losas iguales para reponer las rotas en semejante 
exploracion? ... uy nadie ignora que el piso del presbiterio, al ser desenlosado a fines de agosto de 1877 
estaba completo, que sus losas eran todas de la misma clase y que no tenia parte ninguna que fuera de 
hechura reciente... Cuando la caja de D. Cristobal Colon fue extraida el 10 de septiembre, se encon- 
tro sobre la parte exterior de su cubierta una capa de polvo y cascajo, endurecida en lo que pegaba al 
metal y suelta en lo demas. Este deposito, bastante grueso, era el producto de la aglomeracion en la 
superficie de la tapa, de las diversas particulas que el tiempo y los esfuerzos de diversa clase ejercidos 
en el piso del presbiterio hacian desprender del techo de la boveda. de creerse que los forjadores de 
la superficie de la tapa, de las diversas particulas que el tiempo y los esfuenos de diversa clase ejercidos 
en el piso del presbiterio hachn desprender del techo de la boveda? de creerse que los fotjadores 
de la supercheria fuesen tan previsores que colocaran esa capa de polvo sobre la tapa con el objeto de 
probar la antiguedad de su deposito? ..." 

Examina finalmente Tejera que interes podian tener "el seiior Obispo de Ompe ni el senor Consul 
de Italia en que los restos de Colon aparecieran en Santo Domingo? relacionaba semejante hecho 
con la canonizacion del Primer Almirante? parte en esto el deseo de que Genova poseyese los 
restos de hijo tan ilustre y afamado?" Arrebatada por la pasion la Academia responde a ambas preguntas 
afirmativamente, con desconocimiento completo de la realidad en cuanto a la primera, y haciendose 
eco con notable ligereza, en cuanto a la segunda, de una afirmacion de Lbpez Prieto, calumniador de 
D. Luis Cambiaso. 

"Con lo efectuado el 10 de septiembre -dice Tejera- no se conseguia en modo alguno el objeto que 
-segun la Academia- se proponian los que deseaban llevar a Genm los despojos del ilustre Descubridor 
de la America. Si Santo Domingo tiene perfecto derecho para poseer las cenizas del Gran Almirante, 
lo debe a la voluntad de este, reconocida por sus hijos y sucesores y aceptada por el mismo gobierno 
espanol; pero este derecho, fundado unicamente en el querer del celebre marino, no es transmisible, 
y desde el instante en que Santo Domingo renunciara a la honra insigne que se le hizo, cesaria en 
el acto de tener el mas leve derecho sobre sus restos y volverian estos a quedar a disposicion de los 
herederos de Colon o sea de Espana, pues espanoles son los Duques de Veragua y de ellos dependeria 
unicamente la eleccion del sitio en que debieren ser colocados para siempre. Ahora bien ique iban a 
obtener los autores del fraude con inventar unos restos de Colon en Santo Domingo? ... Los titulos de 
este pueblo sobre los restos estan claros y perfectamente definidos: amplios, amplisimos para retenerlos 
y conservarlos; deficientes del todo para disponer de ellos de un modo cualquiera.." 

"No vemos tampoco -dice Tejera- en que puede favorecer el hallazgo de septiembre la pretendida 
beatificacion de Colon. No se necesitaba tener a la mano sus restos para que si era merecedor de ello, 
se le declarase bienaventurado. En todo caso en Cuba se hallaban los que hasta septiembre se tenian 
por suyos". Respecto del interes de convertir a Santo Domingo en una Jerusalen americana, enrostrado 
por la Academia a "los mal aconsejados sectarios del P. Romdn de la Higuera, autores y complices del 
fraude piadoso cuyo transparente disfraz es el acta de Santo Domingo", Emiliano Tejera exclama: ";Muy 
ilusorio habria sido el que tanto esperara de la amortecida fe de nuestra epoca! Ademas iquien ha 
dicho a la Academia que en la Republica entera, no diremos en la ciudad de Santo Domingo, existe 
el mas leve deseo por la beatificacion del Primer Almirante? ... Santo Domingo, por el cual mas de un 
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colonista cortesano ha vertido lagrimas farisaicas, comparando su pretendida decadencia presente con 
una sefialada prosperidad antigua, solo cierta, mientras hubo indigenas que sacrificar, ha principiado 
a vivir la vida del progreso, y puede tener esperanzas lisonjeras en su porvenir ..." 

No se muestra partidario, por cierto, el profundo escritor dominicano, de la beatificacion de 
Colon. "Si al Primer Almirante, a pesar de sus innegables virtudes, de sus grandes sufrimientos, de 
su martirio, puede decirse, no se le juzga digno del honor de los altares, sera debido sin duda a que 
fue conquistador, y conquistador teniendo bajo su mando los terribles espanoles de aquel tiempo; 
y sobre todo a que dio cabida en su entendimiento y realizacion en la practica, a las ideas poco cris- 
tianas de la epoca, que creian permitido en ciertos casos la esclavitud y venta del ser hecho a imagen 
de Dios. La conquista, de cualquier modo que se le considere, es una iniquidad, porque destruye el 
derecho que nunca puede perder ningun pueblo de gobernarse como bien le plazca. Ni el hombre 
tiene jamas derecho para esclavizar a otro hombre, ni un pueblo para esclavizar a otro pueblo. Y si la 
conquista del pueblo o el esclavizamiento del hombre se hacen so pretexto de civilizar o cristianizar, 
la iniquidad es mayor aun, porque del crimen que entrana el hecho en si, se agrega el escarnio de 
cubrir la ambicion o el fanatismo con el manto de la religion o de la ciencia, y el perjuicio de hacer 
odioso lo bueno, queriendolo imponer a la fuerza, como si se tratara de lo malo. La persuasion y el 
ejemplo son las unicas maneras de propagar la verdad, como lo manifesto con su vida entera el Cristo, 
y como lo han practicado cuantos, siguiendo ese modelo de justicia, no han tenido dos criterios, 
como lo tienen los falsos apostoles de la libertad, uno para el dia del poder y otro para el dia de la 
desgracia, sino uno solo, basado enteramente en la justicia y la razon, y aplicable sin restricciones 
a todos los hombres y a todos los pueblos. Algunas de las faltas que cometio el Primer Almirante 
pueden ser atenuadas en cierto modo teniendo presente su sana intencion, y la influencia que en el 
ejercieron las ideas predominantes en aquellos tiempos en la generalidad; pero siempre seran faltas, 
que probablemente dificultaran o impedirhn su beatificacion, y no vemos como pueda disminuirlas 
en lo mas minimo el hallazgo de sus restos en Santo Domingo. Por mas que nos hemos esforzado, 
no encontramos el lado que pueda unir la santidad de Colon con el descubrimiento de sus restos; 
mucho mas cuando el estudio de ese asunto, poniendo de manifiesto las causas naturales que lo han 
producido, va despojando de su valor a la palabra providencia, empleada al principio por casi todos 
en esta capital. Y si ese pretendido lazo entre esos dos hechos no existe, ipara que iban a inventarse 
esos falsos restos por los ocultos, y por nadie conocidos aqui partidarios de la beatificacion?" (Ob. 
cit., pp.208-209). 

Resume Tejera, aunque tal vez no de proposito, en una de las ultimas paginas, la parte polemica 
de su opusculo de 1879, como sigue: "Los cargos hechos hasta hoy al hallazgo de septiembre no 
autorizan en lo mas minimo a considerar como apocrifos los restos exhumados en esa fecha. No co- 
nociendose, ni existiendo tal vez documento alguno, que indique las inscripciones que debia tener la 
urna de D. Cristobal Colon, hay que limitarse a examinar si las que tiene la caja de septiembre, que 
se presenta como tal, eran posibles antes del Sinodo de 1683, pues en esta kcha no era conocida la 
tumba del Primer Almirante sino por tradicion, y despuds, no aparece que se la haya examinado, ni 
aun siquiera que se tuviera conocimiento del sitio preciso donde estaba. Al contrario: todo demues- 
tra que se tomaba el sepulcro de D. Diego por el de su padre. Hemos visto que las abreviaturas de la 
urna son semejantes a las que se empleaban en esos tiempos; que todas las palabras que hay en las 
inscripciones habian tenido uso, o antes del siglo XVI, o en este mismo siglo; que en documentos 
dignos de todo credito se encuentran ejemplos de la ortografia que se ha tenido por sospechosa; que 
ni la clase de letra, ni la mezcla de una con otra, pueden servir de ejemplos de una y otra cosa en 
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lapidas antiguas; que paleografos entendidos han considerado los caracteres de la urna como de la 
segunda mitad del siglo xvii, lo cual puede muy bien ser exacto porque hay razones plausibles para 
creer que por ese tiempo tuvo lugar un examen de la caja y reliquias, y entonces pudieron grabarse 
los mencionados caracteres; en una   al abra, hemos visto que la generalidad de los cargos no tienen 
importancia, y que si hay alguno que pueda dejar restos de duda en el animo de un critico suspicaz, 
debese a la incertidumbre que la falta de documentos produce, y a la oscuridad que el tiempo trae 
consigo, sobre todo cuando se investigan hechos que han estado sumidos por siglos en las tinieblas 
del olvidon. (Ob. cit., pp.210-211). 

Tal es el segundo opusculo de Emiliano Tejera sobre los restos de Colon; el cual, no obstante su 
caracter polemico, es una obra maestra, profunda en la observacion, clara en la exposicion, serena 
en el juicio e inmortal por el estilo, unica varilla magica que comunica la perennidad literaria. No 
ha sido superado, ni siquiera igualado por ninguna otra obra sobre la materia, y es uno de los mas 
hermosos trozos de prosa castellana que se han escrito en America referentes a Colon. Superior a 
Colmeiro, Tejera, entre los escritores dominicanos, solo a Galvan cede, aunque este es inferior a 
el en condiciones nativas. Es lastima que en la epoca en que dio a luz este opusculo, no escribiese 
tambien la historia de la antigua Espanola, cuna, marco y espejo del Descubrimiento. Grande era 
su amor, profunda su admiracion por el Neptuno genoves que surgiendo de las saladas ondas dejo 
olvidado su tridente al lado del cetro de los reyes al colocar en el regazo de la mas noble mujer de 
Europa el Nuevo Mundo, dormido como un nino en una nacarada concha del Caribe. En 1879 
apenas se habia estudiado, con alto sentido critico, la obra y el hombre en Cristobal Colon, aunque 
Humboldt ya hubiese resumido en su Cosmos, de insuperable modo, las causas del Descubrimiento 
y formado por la historia de America el preambulo grandioso de su Examen critico de la historia de la 
geoaafia del Nuevo Continente; ni los norteamericanos Fiske y Vignaud habian escrito todavia, aquel 
sobre las empresas geograficas, este el resultado de sus investigaciones sobre la vida de Colon, ni 
mucho menos, adelantandose a todos, habia Carlos Pereyra trazado con pincel realista, los principales 
rasgos para el estudio de los viajes del Descubridor desde el punto de vista psicologico individual. 
Entre nosotros; el romantico Irving reinaba sans partage. Cuan notable y singular habria sido aquella 
obra de Tejera sin embargo, nos lo abona y fia su solido juicio y su elocuencia. Superior en alto 
grado a nuestro titanico y primitivo Jost Gabriel Garcia que ni siquiera era escritor, como tampoco 
lo era Oviedo, aunque alguna vez se alzo a la elocuencia en alas de su patriotismo, la Republica Do- 
minicana cometio la falta de dejar morir en el sin h t o  al ciudadano mas admirablemente dotado 
para historiador que ella ha producido. 

Medio siglo dejo transcumr nuestra proverbial negligencia antes que se diese a la estampa la segun- 
da edicion de las ya clasicas obras de Tejera; y aun debiose el que se diese a la ejemplar delicadeza del 
autor. Cuando el Presidente Uliies Heureaux, a quien la Republica Dominicana debe el cumplimiento 
del alto deber de dar sepultura honrosa a las veneradas cenizas del Descubridor de America, creo la 
Junta Nacional Colombina, nombro para ello personas distinguidas, entre ellas Emiliano Tejera, quien 
por muerte de casi todos sus compaiieros, llego a ejercer, en los Ultimos anos, junto con el cargo de 
presidente sustituto el de tesorero interino. Dejo encargado al morir a su hijo D. Emilio Tejera, para 
que tan pronto como la patria se viese libre de la dominacion yanqui pusiese a disposicion de los legi- 
timos representantes del pais las llaves de la urna y los fondos y libros de la Tesoreria. Al reinstalarse la 
Junta, meses despues del fallecimiento de Emiliano Tejera, su hijo entrego los fondos a la Comision 
nombrada por la nueva Junta. La unica fuente de ingresos de la antigua Junta, el !4 por ciento de los 
derechos de importacion y de exportacion, habia sido suprimida desde diciembre de 1901: la Junta no 
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poseia a la sazon sino unos $15.175 en efectivo, $15,175 en billetes del Banco Nacional y una acreen- 
cia de $500 contra el Estado Dominicano por igual suma entregada al Gobierno para readquirir las 
historicas minas de San Nicolas que habian sido vendidas a particulares e iban a ser destruidas. Esos 
fondos fueron mermados por dos prestamos forzosos que hizo el gobierno, uno de $6,226.35 en 1902 
y otro de $750 en 1903. Cegada la unica fuente de ingresos, la Junta se dedico a acrecentar sus fondos 
por medio de prestamos hipotecarios, con el proposito de ir formando capital para la ereccion del 
monumento definitivo de Colon; por lo cual Don Emilio Tejera pudo entregar a la nueva Junta; en su 
calidad de gestor de la tesoreria, $51,879 en efectivo, $9.197 en billetes mexicanos del Banco Nacional 
cuyo valor minimo era de $3,000, $2,735.70 balance en efectivo de la venta de sellos colombinos y 
los intereses del dinero depositado en el Banco: !todo lo cual montaba a $58.000! Como tesorero de 
la Junta, Emiliano Tejera tenia el 5% de las sumas que recaudase. Habia recaudado en funciones de 
tal $21,488.46 por concepto de intereses y $3,267.42 por venta de sellos. Emiliano Tejera nunca retiro 
el 5% que le correspondia, no obstante haber pagado en efectivo la suma de $201.96 por error en la 
venta de 170 sellos de $2 como si fueran de 2 centavos. Respetando el proceder del padre, el hijo, al 
entregar los fondos, se abstuvo de retirar la suma de $1,237.75 importe del 5% que como tesorero a 
aquel le correspondia; pero expreso a la nueva Junta el deseo de que esta suma, perteneciente a su 
padre, fuese destinada a una nueva edicion de los opusculos escritos por este sobre el hallazgo de los 
restos de Colon, agotada como se hallaba la edicion de 1878-79, para ser distribuida entre las biblio- 
tecas nacionales y extranjeras y las instituciones y personas interesadas en investigaciones historicas de 
asuntos colombinos. La nueva Junta, en sesion del 10 de noviembre de 1923, resolvid a unanimidad 
"dar un voto de reconocimiento y gratitud a la venerable memoria de Don Emiliano Tejera, que fuese 
al mismo tiempo extenso a toda su familia, por la honorable y eficacisima labor rendida por 61 en sus 
funciones de Presidente y Tesorero de la Junta Nacional Colombina, creada por decreto del poder 
Ejecutivo el 11 de octubre de 1892", y comisiono al Licdo. C. Armando Rodriguez para hacer una 
nueva edicion de sus opusculos. Publicada la segunda edicion en julio en 1926, luego le siguio una 
tercera que vio la luz en marzo de 1928. 

Estas ediciones tardias de los folletos de Emiliano Tejera sobre el hallazgo de los restos del Des- 
cubridor de America, cuya epoca primaveral habria sido la del 4' Centenario del Descubrimiento, 
han dado, sin embargo, valiosos frutos espirituales en el presente otono agotador de obras generosas. 
Mencionar6 solo la ttaduccion de aquellas al ingles por el intelectual norteamericano Henry Palmer 
Lewis. Desde 1930 se gestiona en el Comite del Faro de Cobn la publicacion de la traduccion inglesa. 
!Ojala el Comite decida hacerlo en breve! 

De igual integro modo se condujo siempre Emiliano Tejera. Al nombnirsele Delegado ante el 
Papa en ocasion del arbitraje sobre limites, una suma de dinero fue votada para el caso y entregada 
a Tejera: este fue a Roma, evacuo su cometido, regreso y devolvio la mitad de la suma. El Presidente 
Heureaux se negaba a recibirla. "Ese dinero, repuso Tejera, pertenece al Estado, porque no corresponde 
a ningun gasto de la mision que me fue encomendadan. Y el dinero ingreso de nuevo en las arcas del 
Estado. Era regla el contrabando en aquella tipoca, y excepcion la recaudacion regular de los derechos 
aduaneros. Tejera, para quien el contrabando era un robo, cerro las puertas de su farmacia en senal de 
protesta contra la corrupcion oficial y no volvio a abrirlas. Abriolas veinte aiios despub D. Apolinar, 
hermano de Tejera, para reconstruir la casa, y hallo el establecimiento intacto, menos lo que de el 
habia consumido el tiempo. La Union Nacional una vez dispuso cierta emision de sellos patrioticos 
para crearse fondos con su venta; esta no se efectuo y Tejera, que habia costeado la edicion, no hablo 
nunca de reembolso. Tenia de costumbre por dado lo prestado. 
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Nos referiremos, ahora, para terminar, al ultimo informe dado por la Real Academia de la Hie 
toria sobre el hallazgo de los restos de Colon en la Catedral de Santo Domingo. Cuando aparecio 
la segunda edicion de los dos folletos de D. Emiliano Tejera, D. Manuel Galan, consul espanol en 
Santo Domingo, envio dos ejemplares de la obra a su ministro de Estado, "previniendole acerca del 
movimiento que en la isla de Santo Domingo se ha producido a consecuencia de tal publicacion". El 
ministro de Estado acudio en solicitud de informacion a la Real Academia; esta acudio a D. Abelardo 
Merino, y aprobo luego el informe presentado por este al respecto el 8 de mayo de 1927, en el cual dice 
que "en resumen, el libro recien salido a luz no puede por las novedades que trae, mover la opinion 
de las personas amantes de la verdad" y anade: "Esta Academia estima no procede hacerse -y menos 
de momento- eco del ruido puramente local que la publicacion mencionada produzca, ruido que por 
si mismo habra de perderse a la postre en el silencio". 

El informe del senor Merino es indigno de la Academia de la Historia. Un tono ineducado y des- 
pectivo reemplaza en el la antigua, embozada y elegante ira de Colmeiro. iNo tenia a mano el ilustre 
cuerpo matritense nada mejor que Merino para el caso? He senalado ya algunas de las inexactitudes 
de que adolece el informe: en cuanto a urbanidad, su autor pone en d una marca de excepcion a la 
proverbial cortesia espanola. Dicese d i :  "La obra es editada por una Junta Nacional Colombina "... 
"Se dio con la tal encontrandose presente un don Carlos Nouel "... "Varios literatos o aficionados a la 
historia islenos hubieron de continuar sus tareas"; etc. 

El senor Merino ignora o no recuerda que la obra enviada por el consul espanol en 1927 pertenece 
al numero de "los folletos, opusculos y articulo de prensa se escribimn como consecuencia de haberse 
hallado en el ano de 1877 unos restos que se creyo fueron los de Colon". De saberlo o de haberlo 
recordado, no habria dicho que "en realidad el libro poquisimo nuevo puede aportar lo publicado en 
1926, ya que es lo mismo que fue publicado por Tejera a raiz del hallazgo, y llevado desde entonces al 
conocimiento y jurisdiccion de la Academia". 

El senor Merino comienza su informe diciendo en estilo mas comercial que academico: "El que 
suscribe se honra exponiendo que en el ano de 1877 se hizo saber... que... se habian hallado unos restos que 
se creyo d i  fueron los de Cristobal Colon, el navegante insigne ... Esta Real Academia ... dio por entonces 
un informe brillantisimo suscrito por D. M. Colmeiro y en el que se rebatio de una manera bien cumplida 
el pretendido hallazgo". El senor Merino habria debido advertir que la obra publicada en 1926 esta 
formada por los dos folletos que Tejera habia publicado ya, el uno en febrero de 1878, el otro en 1879; 
que entre una y otra fecha aparecio el informe de Colmeiro en 1879; que en consecuencia, Colmeiro 
refuta el primer folleto de Tejera, y este refuta el informe de Colmeiro en el segundo folleto, como 
ya se ha visto por las citas y transcripcion parcial que del segundo folleto arriba quedan hechas. Asi 
habria quedado claramente explicado como el informe aprobado en 1879 por la Real Academia deja 
incolume el segundo folleto de Tejera, y como el segundo folleto de Tejera deja rebatido el informe 
aprobado por la Academia en 1879. 

Limitase el senor Merino en su informe a expresar extraiieza respecto de ciertas omisiones, a se- 
nalar una contradiccion entre Tejera y Cronau, y a desfigurar el hecho de haber sido encontrada una 
plancha de la caja de los restos de D. Luis Colon, plancha que contenia una inscripcion y que habia 
sido sustraida despues del descubrimiento casual de dicha caja. 

Dice el senor Merino que "es extrano que no se haga nada para explicar por que la caja de 1877 m 
sulta tan habladora con sus rotulos, y por que la que llevo a La Habana Aristidbal en 1795 nada tuviese 
consignado". Tal extraneza es absolutamente infundada: en la obra misma en que Merino no encuentra 
ninguna explicacion, Emiliano Tejera explica largamente la diferencia a que Merino se refiere, o sea la 
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falta de inscripcion de la caja hallada en 1795, y la existencia de inscripciones en la caja encontrada en 
1877. El cargo de "locuacidad" hecho a esta no pertenece exclusivamente al informante. La cantidad 
de inscripciones que tiene la caja de plomo que guarda los restos encontrados en 1877, es el argumen- 
to Aquiles de los academicos espanoles contra la autenticidad del hallazgo. Ya lo decia Colmeiro en 
1879: "Al silencio de la muerte (en la urna extraida de la Catedral en 1795 por Aristiztibal) oponen 
los inventores de los verdaderos restos de Colon una locuacidad nunca usada e impropia de la severa 
gravedad de todo monumento funebre". El nuevo informante de la Academia se guarda de observar 
que contra esa oratoria pomposa y huera que ahora es, en su boca, habla descaecida a y desmanada, 
arguye Tejera lo que a continuacidn transcribo: "Parece que no ha agradado a la Academia que tanto 
el Sr. Obispo de Orope, como nosotros, hayamos extranado que no hubiera una inscripcion, un nom- 
bre, una seiial cualquiera sobre la boveda y urna del 1795, que se suponia encerraban las reliquias del 
Primer Almirante. Cuantos se han ocupado en el asunto han sentido la misma extraneza, y es natural 
que asi sea. Depositar ilustres y apreciables restos en una caja de plomo, y no poner en ella, ni en la 
parte interior de la b6veda que la contiene, algo que indique a quien pertenecen esos despojos, es tan 
extraordinario que nadie, sin fundado asombro, aceptad que pueda haber acontecido. Sepultar restos 
asi equivaldria a condenarlos al olvido, a arrojarlos a la fosa comun, porque a la posteridad no se le 
puede exigir que posea el don de la adivinacion, ni que vaya a estimar lo que a sus contemporaneos no 
merecio siquiera el ligero esfuerzo que se necesita para trazar una breve inscripcion. Nosotros, a nuestra 
vez, nos asombrariamos de encontrar a la Academia tan conforme con ese mutismo absoluto que parece 
debe existir en los sepulcros, si no vieramos que esa aparente conformidad no es sino un motivo para 
llamar Ulocuacidad nunca usada e impropia de la severa gravedad de todo monumento fiinebre, y por 
tanto sospechosa", al conciso recuerdo consignado en la urna del siempre infortunado D. Cristobal 
Colon. !Ciento cinco letras; treinta y una palabras, inclusas las del mismo nombre, repetido cuatro veces, 
parecen demasiado a la Academia de la Historia espanola en la caja de plomo que guarda los restos del 
insigne Descubridor de un Mundo! En laconismo quiere la sabia corporacion dejar atras a Esparta. 

habria satisfecho a la docta Academia? Por lo visto, la supresion de todo recuerdo; la adopcion 
del feliz sistema empleado en la urna de D. Diego, tan antilocuaz y nivelador, que lleva derecho a la 
fosa comun, a la fosa de los desconocidos. Para la Academia, las inscripciones usadas "para designar el 
cadhver encerrado en aquella caja de corto volumen, prueban demasiado, porque arguyen un exceso 
de cautela con dnimo deliberado de sacar uentaja, comparando la urna de hoy con la de 1795". Si la caja 
del 77 fuera de la invencidn de alguien, y le hubiera pasado por la mente lo que supone la Academia, 
no tenia en modo alguno que tomarse el trabajo de aumentar el numero de las inscripciones para salir 
ventajoso en la comparacion que indica el docto cuerpo. Una sola inscripcion, una palabra, una letra 
bastaba para lograr tal objeto. que poner mas de una inscripcion? Entre una caja que no tenia 
ninguna, segiin se cree hasta ahora, y de seguro lo creeria el autor del supuesto fraude, y otra que tuviera 
siquiera una, por breve que fuese, la ventaja estaba indudablemente por esta ultima. que poner 
las siete que cuenta la Academia? que ese exceso de cautela completamente innecesario? 

Otro fue el objeto que se propusieron los grabadores de la urna, bien distinto del bastardo que 
les atribuye la docta corporacion maaitense. Con prevision laudable repartieron las inscripciones 
en planchas distintas, y las menos expuestas a danarse, a fin de que si el tiempo obraba sobre ellas 
desfavorablemente, siempre quedara alguna con una letra siquiera, como indicio de quien era el que 
d i  habia sido depositado. Y su prevision se extendio a mas, pues suponiendo posible la destruccion 
total de las planchas de plomo, prepararon y grabaron la de plata, sobre la cual no tenian accion los 
mismos agentes destructores que podian hacer desaparecer las del primer metal. 
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Por otra parte, no existe la contradiccion que el Sr. Merino senala entre Tejera y Cronau. Pretende 
Merino que "segun Tejera, los restos alcanzaban un gran punto de descomposicion, mientras el Sr. 
Cronau, testigo en este extremo imparcial, los contemplo posteriormente en un notable estado de 
conservacibnn. Recordemos que en 1879 Colmeiro, con el mayor desenfado, presento en flagrante 
contradiccion a Cocchia y a Tejera sobre si habia un solo nicho, o dos. Ahora Merino opone Cronau 
a Tejera, siguiendo las huellas de su antecesor, aunque solo en mala fe: comparado con aquel brillante 
sofista que fue paladin del amor propio espanol en 1879, estotro paladin de 1927, a pesar de su respe- 
table portavoz academico, resulta un tartamudo de la pluma. 

donde saca el senor Merino la contradiccion que senala? Tejera dice: "Los restos exhumados 
en 1877 reposaban desde hacia siglos en la boveda principal a la derecha del Presbiterio, y a eso se 
debe sin duda, en mucha parte, el que hayan aparecido algunos de los huesos en ~egular estado de 
conseniacidn. Tan luego como se les saco de aquel lugar han ido destruyendose rapidamente, y es muy 
posible que, dentro de muy pocos anos, solo quede de los restos de D. Cristobal Colon un poco 
de polvo blanquecino y algunos menudos fragmentos. Cuando la exhumacion habia, si no todos 
los huesos que menciona el acta, pues hubo error al enumerarlos, al menos algunos completos. En 
el ano pasado manifestamos la descomposicibn rapida que se verificaba en ellos, y hoy podemos 
decir que la mayor parte estan reducidos a fiagmentos y polvo. El f&mur, que era e1 hueso mas notable, 
esta ya hecho pedazos. La clavicula, que a la vista nos parecid llamada a tener larga duracion, se ha 
desmoronado tambien. Del sacro solo divisamos un fragmento, y ari los d e d .  El deseo de que una co- 
mision competente examinara las preciosas reliquias, y la intencion que siempre hubo de que todos, 
especialmente los extranjeros, pudieran comprobar con sus ojos, tanto la existencia de los despojos, 
como la antiguedad de la caja, han sido perjudiciales a los restos del insigne Almiranten. (Los dos 
restos, ed. de 1926, p.192). Cronau dice por su parte: "Gracias a mis cartas de recomendacion del 
Gobierno aleman, pude obtener permiso para ver los restos y reconocerlos minuciosamente. Este 
reconocimiento tuvo lugar el domingo 11 de enero de 1891 por la manana, en la Catedral de Santo 
Domingo ... El ataud de plomo mostr&base abierto, la tapa del mismo estaba sujeta a la del de cristal, 
de modo que los restos que se hallaban en el interior del primero podian verse perfectamente. Un 
numero de vertebras del cuelo y de la espalda, asi como trozos de huesos de las piernas y brazos se 
hallaban muy bien conservadosn. (AWuz, t. 1, pp.394 y 395). Como se ve, Tejera, despues de observar 
que la primera vez que vio los huesos, los habia hallado en regular estado de conservacion, se lamenta de 
haberlos encontrado despues en estado & fiagmentos, diciendo que es muy posible que dentro de muy 
pocos anos, de estos fragmentos solo quede un poco de polvo blanquecino. Afortunadamente, diez 
anos despues, la conjetura de Tejera no se habia realizado todavia; y son precisamente esos fragmentos 
los que Cronau reconocio. No hay, pues, contradiccion. Aunque la hubiera habido, ella no probaria 
nada contra la autenticidad de los restos, a menos que el nuevo informante de la Academia de la 
Historia Espanola pretenda que, entre 1879 y 1890, los restos que habia en 1877 en la urna han sido 
sustituidos por otros mas frescos. 

El ultimo motivo que el Sr. Merino aduce en contra de la autenticidad del hallazgo de 1877 es el 
hecho de haber sido recuperada el 14 de diciembre de 1879, la plancha de la caja metalica de D. Luis 
Colon, plancha que no habia sido hallada el 10 de septiembre de 1877 y que contenia la inscripcion 
que a fines del mes de junio de este mismo ano habia leido el canonigo D. Carlos Nouel. Tergiversando 
los hechos y en son de burla dice Merino: "Se dio con la tal (caja de D. Luis) encontrandose presente 
un don Carlos Nouel, quien copio las letras que aquella mostraba. Produjose gran revuelo, intervinie- 
ron autoridades, y no se comprende como ni como no, hubo de desaparecer de reliquia tan valiosa la 
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parte precisamente de las inscripciones. Al frente del subsiguiente movimiento investigador figuraban 
entonces don Roque Cocchia y don Emiliano Tejera, y como por arte de encantamiento un buen dia, 
cerca de las puertas de la morada del Prelado, se da, envuelto entre papeles, con el desaparecido plomo 
de las i d p c i o n  es... y una de las personas que se hallaba mas proxima hubo de resultar que fue el 
propio senor Tejera". Esta aviesa manera de contar nos dispensa de todo comentario: basta remitir al 
lector al texto de Tejera. Con tan torcido relato claro es "que de los hechos y escritos de 1877 y 1878 se 
desprenda cierto cadctern de lo que Merino llama 'mixtificacidnn, y no solo de 'mixtificacidn", sino 
tambien de todo lo que el informante quiera y guste, como dicen los mexicanos. 

Es penoso observar la falta de respeto, senalada ya por Shea y otros escritores extranjeros, con que 
los academicos espanoles tratan del hallazgo de los restos de 1877, sin parar mientes en que el prurito 
de insultar a Cocchia y a Tejera, y andarse por las ramas en la cuestidn sin atreverse al tronco, no es 
resolverla en f m r  de Espana. Un distinguido sacerdote espanol no ha mucho me decia que, si no 
hubiese otra prueba de la autenticidad de dichos restos, seria decisiva en favor de esta la honorabilidad 
incomparable de Monsenor Cocchia cuya gloria y reputacion son hijas de la honestidad y la virtud, 
tanto como de la inteligencia y la sabiduria. Ciertamente, el insigne prelado itaiiano ha dejado en 
nuestra sede, por donde tanto esclarecido siervo de Dios ha pasado, un aroma de inocencia rayana en 
santidad, que flota todavia en el aire del recuerdo y que el pueblo dominicano absorbe en ankdotas 
deliciosas. Cuanto al sabio y austero Emiliano Tejera, este es precisamente el dominicano que goza de 
mas alta y clara fama de probidad entre los de su generacion. Ir contra ella es tan inconcebible e injusto 
como lo seria respecto de la que en Espana goza el nombre de Francisco Giner, el mas noble acaso de 
los espanoles de su epoca. La presencia e intervencion, pues, de Cocchia y de Tejera en el hallazgo de 
los restos de Cristobal Colon en 1877 son garantia de seriedad y purieza en los hechos impugnados 
por los academicos espanoles con tanta groseria que uno se pregunta, al ofrlos, si son verdaderamente 
naturales de la nacion cuyos campesinos mismos son, por lo general, dechados de etica individual. 

Termina el academico senor Merino su informe afirmando que el ruido local producido por el 
libro de Tejera se perded a la postre en el silencio; que despub de lo dicho por este, por Echeverri, 
Cmnau y Harrisse continua cada vez mas fuertemente aceptada la opinion espanola, incluso allen- 
de el Atlhtico. Y para prueba de esto ultimo, cita dos opiniones: la de Antonio L Valverde y la de 
Rdmulo Cuneo Vidal. Es htima que el informante oculte la verdad a la Academia de la Historia. El 
ruido producido por el libro de Tejera, desde que se publicd por primera vez en 1878 y 1879, no se 
ha perdido en el silencio. La Academia Espanola de la Historia necesita, no un acaddmico, sino un 
hombre que la salve del deshonor en que la han sumido su prolongada actitud egoista y su falta de 
comedimiento frente al hecho ocurrido en 1877. D. Abelardo Merino ha debido decir honradamente 
a la Academia que la Carta Pastoral del arzobispo Cocchia del 14 de septiembre de 1877 ha dado ya 
la vuelta al mundo, apoyada en las obras del mismo arzobispo Cocchia y de Tejera y en las opiniones 
no solo de Echeverri, Cronau y Harrisse (virtualmente), sino tambien en las de otros notables emi te  
res espanoles y extranjeros; que el ruido de los libros de Cocchia y de Tejera, saliendo de la estrecha 
drbita local al oceano de la vida internacional, ha ganado, auende el Atldntico, pueblos enteros, como 
los Estados Unidos de America y Haid, y se ha abierto paso en Francia con Pinart, en Alemania con 
Cronau, en Italia con Canni; v finalmente, que es obcecacidn negarse al examen de la prueba monu- 
mental de la autenticidad del hallazgo de 1877, examen a que ha sido invitada desde hace cincuenta 
anos con cordialisimo espiritu. 

Las dos unicas citas hechas por el senor Merino revelan la pobreza de nombres que citar "allende 
el Atlhticon en favor de su tesis. La inclinacidn a esta de parte de Valverde es rezago de ex-colono. 
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Dueleme hacer esta afirmacion, pero la asiento sobre las razones siguiences: Ira. Al hablar, incidental- 
mente, pues otro era el objeto de su informe, de la cuestion de "si los restos de Cristobal Colon son 
o no son los autenticos, en virtud del hallazgo de unos que se suponen verdaderos, verificado el ano 
1877", dice, hablando de los informes emitidos por Colmeiro y Lhpez Priem "Es dificil pronunciarse en 
absoluto de modo contrario a como opinan estos dos escri tores... Los datos aducidos por los partidarios 
de los restos encontrados por el Dr. Roque Cocchia, no producen en el animo del que los examina 
el convencimiento pleno de que sea verdad absoluta lo que ellos sostienen; y los expuestos por Harrisse 
y otros, no desarraigan por completo la duda que en el espiritu deja la opinion de aquellosw. 
cabia concluir, despues de estas premisas? Lo que cabia concluir era, no que se inclinaba "a la opinion 
sostenida por los que creen au~nticos los restos que estan en La Habana"; sino que, en conciencia, 
no podk inclinarse a ni- de ambas opiniones. Ninguna persona imparcial puede admitir, despub de 
haber leido atentamente las citas precedentes, que la inclinacion del senor Valverde es sincera. 2da. Este 
omite en su informe toda mencion de los folletos de Tejera; y enumera deliberadamente, en cambio, 
cuantas obras sustentan segiin su parecer, erroneo o no, la autenticidad de los restos "que estaban en 
La Habana". Digo erroneo o no, porque entre los autores citados en pro coloca a Harrisse, el cual, 
como se sabe, es el peor enemigo de la autenticidad de los restos "que estaban en La Habanan; y a 
Echeverri, aquel honrado consul espanol que fue, puede decirse, martir de su afirmacion de que los 
restos encontrados en la Catedral de Santo Domingo en 1877, eran los verdaderos restos de Colon. Es 
injustificable que Valverde no mencione en su informe las obras de Tejera, por ser ellas, como lo hace 
notar el distinguido escritor Licdo. C. Armando Rodriguez, "las m& importantes y mejor documenta- 
das y decisivas" en la materia. 3ra. Es asimismo injustificable que al mencionar el Informe y el Examen 
escritos por Lopez Prieto en su calidad de comisionado del gobernador Jovellar, Valverde haya omitido 
mencionar el informe que en la misma calidad indicada dirigio en 1877 D. Sebastian Gonzalez de la 
Fuente a dicho gobernador, el cual I n b ,  por el silencio culpable que respecto de el ha guardado hasta 
hoy la Academia de la Historia espanola, constituye la miis importante pieza condenatoria contra esta 
ilustre corporacion. 4ta. El informe de Valverde desbarata la reputacidn de veracidad y escrupulosidad 
que la Academia de la Historia atribuye a Lopez Prieto. "Lopez Prieto -dice- no se tomo el trabajo de 
hacer por si la investigacion que correspondia ... ponikndose de manifiesto el poco cuidado que tuvo 
Mpez Prieto al hacer las afirmaciones", etc. (phg.15). "Pero poco escudrin6 hpez Prieto en este asunto... 
Hubo, pues, por parte de Lopez Prieto poca escrupulosidad en la busqueda de antecedentes ..." (pag.16). 
"Las afirmaciones que hace Lopez Prieto... son completamente erroneas ..." (piig.22). "Lo dicho, pues, 
por L6pez Prieto no tiene fundamento alguno. Este siguio a Pezuela", etc. Ahora bien Lopez Prieto es 
el as de oro de Colmeiro. Este se apoya en el constantemente, y no se cansa de alabar su erudicion: 
"El encdito D. Antonio Mpez Prie m... (pag.22). "El e d i t o  informe de Don Antonio Lopez Prieto "... 
(pag.78). "Trata esta materia con copia de erudicion y excelente critica el cubano D. Antonio Lopez 
Prieto ..." (p~g.133). "E1 Sr. L6pez Prieto defiende con una conviccion profunda", etc. (pag.28). "Fijese 
el lector, sobre todo, en el diseno publicado por el Sr. Lopez Prietow. El senor Merino ha tenido mala 
suerte en citar a Valverde: este es el mejor testigo en contra de la veracidad de Colmeiro cuyo informe 
no es, en lo esencial, sino una elegante version del informe de Lopez Prieto. Aqui cabria aquello de: 
as de oro no le jueguen tontos. 

Lo peor del caso es que el Sr. Merino cita a Valverde con notoria ausencia de buena fe. El quiere 
damos gato por liebre, haciendo pasar el informe de Valverde como informe relativo a la autenticidad 
de los restos de Colon. Ya hemos dicho que Valverde solo habla incidentalmente de dicha autenti- 
cidad. En el consiste el objeto de su Informe, a saber: la supuesta sustraccion de 1822 de los restos 
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que estaban en La Habana. "No son nuestros propositos -dice Valverde- discutir en este informe si 
los restos mortales del Descubridor de America, que fueron traidos a La Habana en 1796, son o no 
autenticos... Esta es una cuestion que, como queda dicho, no vamos a discutir por no ser el objeto de 
este informe. Nos hemos de limitar en este al examen de los puntos concretos de si se abrio un nicho 
por detrfis (en 1822 y en la Catedral de La Habana) y de si se sacaron o no (entonces) los restos de 
Colon" (pp.5 y 7). La conclusion a que llega Valverde, en su informe, es "que no hubo extraccion ni 
sustitucion de los restos para llevarlos a Santo Domingo". Y esta conclusion es, naturalmente, lo que, 
al aprobar el informe, los academicos habaneros aprueban. Pero el Sr. Merino dice, celando la verdad: 
"lo terminamos con el juicio que sobre el asunto emite la Academia de la Historia de La Habana por 
boca del doctor Antonio L. Valverde en un informe que aquella corporaBon hizo suyo: "No hemos de 
ocultar -afirman tan doctos varones- que entre una y otra opinion nos inclinamos a la sostenida por 
los que creen autenticos los restos que estaban en La Habana". Esta manera de argumentar no es seria. 
La seriedad habria obligado al Sr. Merino a advertir a la Academia que el informe de Valverde no tiene 
por objeto la cuestion de la autenticidad de los restos de Colon, sino elucidar un presunto fraude que 
se dice fue cometido en La Habana sobre los restos que estaban en la Catedral de La Habana en 1822; 
que la frase de Valverde citada es cosa incidental, y que Valverde es el unico responsable de ella; que 
lo unico aprobado por los academicos habaneros, si aprobacion hubo, fue las conclusiones del infor- 
me; y finalmente, que "tan doctos varones" se habrian puesto en ridiculo inaceptable para el caracter 
general de los cubanos, si hubieran afirmado la autenticidad de los restos que estaban en La Habana 
en los terminos empleados por Valvetde, y que el dia que la Academia de La Habana se ocupara en 
resolver sobre la cuestion, no emplearia jamas, fuese cual fuese su criterio, las flojas y beatas palabras 
de Valverde. "No hemos de ocultar que nos inclinamos", etc., expresiones que serian, en boca de una 
Academia, eufemismo de ruborizados. En la citada corporacion habanera no pueden de fermentar 
residuos de amor propio metropolitanos: al arrimar el hombro a la solucion defmitiva del pequeno 
e interesante problema suscitado con el hallazgo del 1877, lo haria con independencia, con nobleza, 
con simpatia fraternal. nombrando una comision que estudiase imparcialmente en nuestra Catedral 
la prueba monumental que Mard y tantos otros cubanos ilustres estudiaron. 

En cuanto al autor de la notable trilogia sobre Pizam, guerras de incas y civilizacion peruana, lo 
unico que me es permitido decir es que un hispanoamericano no debe prescindir del examen aten- 
to de la prueba cuando se trate de fallar en cuestiones que interesan a Hispanoamerica. Suficiente 
prueba documental sobre los restos de Colon no existe en la actualidad, ni existira nunca, si se han 
perdido definitivamente los papeles relativos al enterramiento del Neptuno del Renacimiento. Pero 
hay, como muy bien lo sabe el docto autor peruano citado, una prueba monumental: la existencia de 
las dos bovedas contiguas del lado del Evangelio en la iglesia Catedral de Santo Domingo, de una de 
las cuales fueron exhumados en 1795 los restos que hoy reposan en Sevilla, habiendo sido exhumados 
mas tarde de la otra los restos de 1877. Del examen de esas dos bovedas contiguas, completado con el 
examen de la caja misma y de las inscripciones (en vez de limitarse a examinar grabados) y con el de la 
Catedral en que fueron encontrados dichos restos, resulta la pmeba concluyente de la autenticidad de 
estos, la prueba que convencio al consul espanol D. Sebastiin Gonzalez de la Fuente y a todas cuantas 
personas, espanolas o no, han venido a hacer la indagacion y estudio de los hechos. La vista de las 
bovedas contiguas persuade de la equivocacion sufrida en 1795; el examen directo de la caja, de la 
antiguedad de ella; el de la Catedral de que esta no ha sido derribada nunca por ningiin terremoto, de 
que no ha tenido jamas nuevas paredes y, finalmente, de que es la misma que fue concluida en 1540. 
El senor Cuneo Vidal no ha debido juzgar la cuestion a la manera espaiiola. El lo mismo que Ulloa, 
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representantes de la esplendorosa nacionalidad peruana, deben juzgar la cuestion a fondo, compul- 
sando, si asi puede decirse, estos documentos de piedra, testimonios perennes que aclaran la tradicion 
supliendo la insuficiencia de documentos escritos, y que, faltando a un estricto deber de conciencia y 
de cortesia, se han negado a compulsar los academicos espanoles cuya deliberada persistencia en una 
actitud terca e injusta, se ha revelado en 1927. La aprobacion dada por la Academia de la Historia al 
informe de Merino sobre el hallazgo de los restos de Colon arroja una pequena sombra sobre la historia 
de Espana. 

.;k 

Este fragmento de la obra inedita Figums americanas: Emiliano Tejem, es de fecha 1933. Al leerlo 
ahora en 1935, noto la omision de algunos nombres de sustentadores importantes de la autenticidad 
de los restos encontrados en 1877, tales como Daniel Bellet entre los extranjeros: "Les restes et le 
tombeau de Christophe Colomb" (Cosmos, revista de ciencias, Paris, 63 annes, nouv. serie, n. 1516, 
del 12 de febrero de 1914); y entre los dominicanos, el notable escritor Tulio M. Cestero: Colon (su 
nacionalidad, el predescubnmiento de America, su tumba y el faro conmemorativo, 94 pp. en 8 ' , Buenos Aires, 
1933. Stame permitido agregar hoy a dicho fragmento la siguiente carta escrita en el presente ano por 
el distinguido sacerdote a quien tuve la honra de dedicarlo. Mi inolvidable amigo el reverendo Amalio 
Landolfi estuvo en esta ciudad de Santo Domingo en 1926, y en su corta estada conquisto amplio 
territorio en mi espiritu por su bondad, sabiduria y alta comprension de las cosas. 

San Francisco, California, 
2 de agosto, 1935. 

Al Ilustre Dr. Americo Lugo 
Santo Domingo, R. D. 
Mi querido Dr. Lugo: 

Me han llegado hoy los fasciculos de la Revista Clio, con las sucesivas entregas de su pequeno tratado 
sobre el Descubrimiento de los restos de Colon, acaecido en esa ciudad el 10 de septiembre de 1877. 

Ante todo, doy a Ud. las gracias por haberme dedicado a mi, humilde espigador en materia co- 
lombina, su valioso escrito, el cual esta bien hecho y contiene datos completos del gran suceso que ha 
colocado a Santo Domingo a la vanguardia de la atencion y del respeto mundiales. 

En esa Catedral vetusta reposan los huesos del Gran Italiano, confiados a la fiel piedad del pueblo 
dominicano, pueblo que el propio Colon encomiaba como el mejor del mundo. Alli estan seguros. La 
gente de bien, inspirada en la rectitud y la imparcialidad, nunca lo ha dudado. 

Varias veces me he ocupado del argumento de los restos, pero han sido simplemente articulos, no 
un tratado. Reunidos en volumen, andan dispersos en Italia y en America. Las diversas bibliotecas de 
Europa, incluso la de Berlin, han absorbido las copias restantes. 

Ossa quieta precor tuta requiescere in unm. Grande es la responsabilidad de Santo Domingo ante el 
mundo civilizado, y asimismo ante Italia, que le dio cuna al gran Descubridor y gran genio latino. 

El Rev. Rocco Cocchia redescubrio a Colon. Sin su intuicion, acaso sin el feliz subterfugio de 
rehacer el pavimento de la Catedral, sin su tensa insistencia para que los trabajos fuesen llevados a 
cumplimiento, el irrespetuoso error de 1795 todavia hoy no habria sido eliminado. Santo Domingo 
no ha expresado tangiblemente, con una lapida de marmol o de bronce, su gratitud al gran obispo 
italiano. Las lagunas historicas no son blanco para la admiracion de la posteridad. El dignisimo Can. 
Billini fue un ejecutor de ordenes, no un descubridor; fue cumplidor, y su nombre esta asociado al 
hecho inmortal. 
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Pasados tantos anos despub del descubrimiento, los italianos nos sobreponemos a los menudos 
incidentes desagradables. Al gran arzobispo fue preferido Billini, en audiencia publica en la Catedral, 
para custodio de los restos, llegzindose a pensar que quisiese 1Ieviirselos a Italia. Olvidamos muchas 
cosas; pero deseamos que nuestros grandes hombres sean honrados y mantenidos vivos en la memoria 
de los beneficiados. 

El Informe asevera, entre otras cosas, que "la tradicion de los restos de Colon nacio con Cocchia 
y murio con el". Eso es inexacto. Me remito a las diversas publicaciones lanzadas de ano en ano desde 
Santo Domingo, todas valiosisimas, al mercado de la publica atencion. Por ejemplo, la suya. Los libros 
de Cocchia quedan siendo, junto con los de Tejera, la piedra angular del gran descubrimiento. Si no 
me equivoco, el Rev. k o  Cocchia publico tambien una resefia en lengua espanola. Tengo ante mi 
una en italiano, que creo completa. Cuando yo vuelva a Italia, si tengo esa dicha, pedire a su sobrino 
en Cesinali o en Avellino, que me d6 algunas copias y me permita examinar tambien los manuscritos 
que se que aquel dejo. 

En la obra en italiano aparecen el espiritu honradamente batallador y la altivez del ilustre prelado 
en la reafirmacion de la verdad. Ello quiza impidid que fuese elevado a la sacra purpura. Aquellos 
benditos espanoles, mendacio deuoti, por su culto a la mentira eternamente retrbgrados, probablemente 
hicieron presion en Roma, cerca de las autoridades eclesiasticas, viendo en la posible promocion del 
digno prelado italiano, una autorizada y decisiva derrota de sus pretensiones. Para hombre como el 
Rev. Rocco Cocchia, los honores terrenos y semi-terrenos son de orden secundario. La verdad, para 
hablar como Ciceron, le fue amiguisima y con la verdad ha pasado a la historia. 

Hace algunos anos, encontrandome en Italia, tuve la idea de incrustar una lapida en su honor en la 
fachada del maximo templo civico de Avellino. El breve epigrafe fue dictado por el Prof. Alessio, cuyo 
nombre, en ocasion del bimilenario virgiliano, corria de boca en boca entre los latinistas de Europa 
por un Carmen escrito en honor del inmortal poeta latino. En realidad escribio dos, imaginando al 
principio que yo deseaba incluir mi modesdsho nombre, cosa que nunca ha sido mi costumbre. Los 
transcribo: 

1. Amplissimo Vim - Rocho Cochia Archiepiscopo Hirpino - qui - Legatus Apartolicw in America - Dum Ca- 
thedrale Templum Sancti Dominici - Restaurandum cumt - Osa Christophmi Columbi invenit - D e  X Septemk 
A. MDCCCLXXVII - modestus Paniarum rerum Hirpinw Culm - Lapidem posuit et dicavit - die ... 

11. Amplissimo Archiepiscopo - Rocho Cocchia Abeuinensi - Apostolico Legato pro America - qui Divino 
instinctu concitatus - In Cathedrali Templo Sancti Dominici - Ossa iam diu laten tia - Christophmi Columbi 
Repperit - Municipes P. P. A. MD ... etc. 

La lapida, por razones independientes de mi voluntad, no fue colocada. Finalmente procure in- 
terrogar al arzobispo de esa respecto a la colocacion de un duplicado en la Catedral. Pero despues, no 
se ha vuelto a hablar mas de elio. 

Hace algun tiempo, aparecio en un periodico italiano un comunicado suscrito por alguien de 
una pequena republica centroamericana, en que se decia que los restos serian dispersados y vendidos. 
Procure contradecir la noticia en una revista de Nueva York. Como se ve, la vieja malignidad aun 
no esta extinta. Hay que estar siempre alerta. La lucha, hoy, ha pasado de manos de los espanoles 
a manos de judios. Ha sido dado a la estampa, firmado por cierto Mauricio David, judio de Nueva 
York, un volumen para demostrar que Colon era hebreo. Los judios, poco a poco, estan dominando 
el mundo. 

Tratare de hacer un resumen de su trabajo, al menos en lo que respecta al Rev. Rocco Cocchii. 
Que sea su nombre bendito en Santo Domingo, como lo bendecimos nosotros, hijos no degenerados 
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de la nueva y grande Italia. Es deber nuestro valorizar nuestras glorias contra todos y contra todo, con 
Animo orgulloso y constante, con entusiasmo inexhausto. 

Oigo decir que en esa ciudad se esta construyendo el nuevo puerto, lo que hara posible el contacto 
con el resto del mundo. Quid tambidn las naves italianas que ahora hacen el servicio entre el Medi- 
terraneo y el Pacifico, poddn hacer escala alli para el intercambio de los diversos productos. iCuAntos 
productos podria Italia comprarle a Santo Domingo, y cuBntos Santo Domingo a Italia! Asi el reciproco 
aprecio, nacido del trabajo, de la historia y, finalmente del comercio, tornaria aun mas robustos los 
vinculos de afecto y de civilizacion entre los dos pueblos hermanos. 

Entre tanto, reciba Ud., querido Dr. Lugo, mis mas cordiales saludos agradecidndole una vez mas 
su gentil pensamiento a mi respeto. Y no sea avaro de sus otras obras hist6ri~as y colombinas. Quien 
no le confia a la imprenta sus pensamientos, es hoy el peor de los egoistas. Creame, extendiendo los 
saludos a mis relacionados y amigos. 

Su devoto servidor, 
Rev. A. Landolfi 



Baltasar de Castro y la despoblacion 
del Norte de la Espanola* 

1. Memoriaks del arbitrio de despoblacion 
La desacertada orden de despoblar los puertos de Plata, Bayahh y la Yaguana en la Isla Espanola, fue 

determinada por virtud de un Memorial de arbitrio para el remedio de los rescates de dicha isla, presentado a 
S. M. por Baltasar Mpez de Castro y fechado en Madrid a 20 de noviembre de 1598. Con esta misma 
fecha presento al rey un segundo Memorial de arbitrio. En el primero habfa propuesto "los medios que 
le parecieron mas eficaces para que se estorben los rescates que en la Isla Espanola se hacen con los 
herejes".' El segundo es aclaratorio y complementario del primero. 

2. Idoneidad del arbinista 
El autor y solicitante de este formidable arbitrio contaba a la sazon 38 anos de edad. Desde los 21 

servia el oficio de escribano de camara de la Audiencia, en el cual sucedio a su padre Nicolas Lopez 
Cornejo que lo habia servido, a su vez, durante 35; y servia, asimismo, los oficios de alferez mayor 
y regidor de la ciudad de Santo Domingo, por venta que de ellos le habia hecho el Presidente de la 
Audiencia Lope de Vega Portocarrero. Repite que "ha mas de sesenta anos que su padre y el sirven los 
oficios de escribano de Camara, de civil, criminal y gobiem~".~ Habla de su continuo estudio y de su 
larga experiencia en estas cosas. "En su oficio de escribano -dice- habia pasado casi todas las causas 
contra rescatadores; casi siempre habia residido en dicha ciudad, habia visto mucha parte de aquella 
isla; y por papeles que se han hecho por jueces de comision y por otros autos e informaciones, ha 
entendido el exceso grande que hacen los vecinos de ella que rescatan con corsarios herejes".' Aunque 
haya escrito y firmado sus memoriales en Madrid, se ve que aderezo aqui el primero. Con las fuerzas 
que tuvo como regidor prominente, "procuro -dice- que hubiese carne de vaca continuamente en la 
ciudad ... y como se estorbaban estos rescates, hizo este discurso con que mediante Dios, se remediaran 
todos estos dan~s" .~  "Con trabajo y estudio de muchos anos -anade- hall6 y dio la traza con que tan 
grande mal se cure".5 Era natural de aquella tierra, segun Osorio. mucho, si no lo fuera? Estaria 
en la linea precursora del caracter nacional, como el obispo Bastidas, Miguel de Pasamonte, el bigamo 
don Luis Colon o el magnate don Rodrigo Pimentel, moradores de la isla en los cuales se observa la 
huella territorial, habito o costumbre, bastardeando unos o bien purificandose; sin mencionar a otros, 

'La primera edicion de este texto fue publicada en Mexico, D. F., en 1947. (Nota del editor). 
'Archiva General de Indias. Escribanfa de Camara. 7, B. Segundo Memorial de Lbpez de Castro al rey. 
=Id. Primer Memoricrl al rey. Suplica Primem al m. 
31d. Rimer Memorial al m. Suplica Rimem al rey. 
'Id. Riw Memorial al rey. Suplica Primem al rey. 
51d. Riw Memorial al m. SUplica Primem al rey. 
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como Cristobal Colon, al filhntropo Las Casas o el benefactor Hemando Gorjon, a quienes se les ve la 
huella en el corazon, clara e indeleble, cautivados de particular y profundo amor por elia. Considerando 
los memoriales en que nos ocupamos, Lbpez de Castro escribe bastante bien, pero con desleimiento y 
redundancia; juzga el estado presente por antecedentes apropiados; enumera los inutiles esfuenos de 
la corona y de la Audiencia. Exagera la gravedad del mal, abona su parecer dando por seguro probables 
resultados. Insiste en los aspectos seductores, abrillanta los detalles, desecha objeciones. Sostiene la 
excelencia e infalibilidad de su peligroso instrumento con el arte de un experto sofista. Encubre su 
ambicion en una traza de modestia, y muestra preocupacion religiosa y celo por la grandeza del reino 
y la gloria del monarca. 

3. Particulares biogrdlficas6 
Baltasar Lbpez de Castro, hijo legitimo de Baltasar Lopez Cornejo y Maria Catano, fue bautizado en 

la catedral de Santo Domingo el dia 15 de junio de 1559. Aunque sin la edad requerida fue nombrado 
con facultad de sustitucion, tres anos despues del fallecimiento de su padre, escribano de la Audiencia, 
en consideracion a que este lo habia sido. Pero no pudo entrar en posesion de su oficio sino en 1580, ya 
en edad legal; y con tan poca suerte, que fue suspendido dos anos despues por el visitador D. Rodrigo 
de Ribera, lo que le desalento hasta pensar en mudarse a otro lugar de Indias, y aun efectuo algunas 
diligencias al respecto; mas al fin se quedo. En 1586, cuando las velas de Francis Drake desembarcaron 
en Hayna, Lopez de Castro fue del pequeno grupo de jinetes que salio de la ciudad de Santo Domingo 
a hacer rostro al enemigo. El 20 de agosto de 1592 recibio de manos del factor real Juan de Castaneda, 
a quien mas tarde suspendio el visitador Juan Alonso de Villagra o Vilagran, la dignidad del alferazgo 
mayor de la ciudad; pero como si viviera entonces bajo signo de infortuna, en 1596 se vio suspendido 
de nuevo del oficio de secretario, probablemente por el visitador que acabamos de mencionar, aunque 
este se encontraba a la sazon en Mtkico; "mas en caso de no haber sido el licenciado Villagrrin, dice 
fray Cipriano de Utrera, lo fue D. Diego Osorio, que entro a gobernar en 1597, con encargo de visitar 
la Audiencia"? si bien no hay correlacion entre el ano de la suspension y el de la entrada de Osorio 
en el gobierno. Como se ve, "no se ha podido dar con el juez cuya pesada mano cayo sobre Baltasar".' 
La historia es Minerva cautiva del dato. Humillado pero no vencido, el alferez real de Santo Domingo 
dio consigo en la metropoli, donde habia de tocar a sus puertas la mano de la ventura. Ali, despues 
de proponer al Consejo arbitrios sobre repoblacion de la Espanola, viro en redondo, presentando 
uno de despoblacion, como medio de suprimir en esta los rescates; el cual nauhgb en el olvido, de 
donde no habria debido volver, pero desgraciadamente dicho cuerpo recogio10 al cabo de tres anos, a 
consecuencia de haberle el porfiado arbitrista senalado la inutilidad del envio de una costosa armada 
con el fin de remediarlos; y consultado al rey, su ejecucion fue decretada. 

4. Aprobacion del arbitrio 
En efecto, cuando Upez de Castro, separado de su familia y caido de su estado, presento sus me- 

moriales para remedio de rescates en la Espanola, nadie paro en ellos la atencion. El presidente Paulo 
Laguna los dejo dormir en el seno del Consejo Supremo de Indias. Este cuerpo gubernativo y judicial 

6Basab en la interesante noticia biogcifica por Fr. Cipriano de Utrera en Rehn'm hisfdncus & Santo Domingo. Colecci6n 
y notas de Emilio Rodriguez Demorizi, Vol. 11, pp.161 y s., nota 2. 

'Utrera, id. 
*Unera, id 
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dictamino favorablemente sobre el proyecto de Lopez de Castro en fecha 23 de abril de 16039 bajo la 
presidencia de don Pedro Fernandez de Castro, conde de Lemos, Andrade y Villalva, marques de Sarria, 
aquel mecenas para quien Cervantes, con las ansias de la muerte, escribio su iriltima maravillosa carta; 
y que fue virrey de Napoles como su padre y luego presidente del Consejo de Italia, es decir, uno de 
los numerosos representantes de la politica espanola de opresion que sofocb el libre espiritu del genio 
italiano en el siglo XVII, haciendole caer del pinaculo del Renacimiento a baja esfeta de decadencia 
y mal gusto literario. 

5. El arbitrante espera ser nombmdo comisario. Merceh que pide 
Dos veces suplico Lopez de Castro mercedes por su arbitrio. La vez primera se adelanta a la eje 

cucidn de este como Colon en las Capitulaciones de Santa Fe, y pide enriquecerse con una merced 
de mil licencias de esclavos, y un 'mandato de acrecentarle sobre el acrecentamiento que habra en 
ciertas rentas y derechos Reales, la sexta parte"; limitando la peticion de cargos al de alguacil mayor 
de la Audiencia. La segunda vez, despues de ejecutado el arbitrio, solicita honores y dignidades. Sin 
duda acaricio desde el principio la esperanza de ejecutar su arbitrio, acrecentada luego por los terminos 
de la ddula que le rehabilito, de 25 de febrero de 1602; la cual ha debido de mirar como premio y 
promesa de singulares mercedes, en pago de la receta propuesta para curar la dolencia de los rescates. 
Ejemplos habia en la historia, y el bien la conocia, en que el hombre de nada puede verse encum- 
brado subitamente al cielo de la grandeza; y tampoco ignoraba que la mano de un rey, que otorga la 
limosna de la dadiva, es de la misma naturaleza que la del pordiosero que la recibe, y que unas veces 
sin discernir la astucia de la magnanimidad o inclinando otras el animo a su capricho o a su propio 
interes, recompensa el error, perdona el crimen y galardona la injusticia. Pero la esperanza de Lopez 
de Castro de poner por obra el extraordinario medio que habia propuesto, era vana presuncion. Fray 
Cipriano de Utrera juzga "que nunca se penso en darle tal labor 'por no ser sujeto suficiente'. Todo 
lo mas se le encomendo la asistencia del gobernador Osorio, como instrumento circunstancial para 
actos dependientes del asunto". 

6. Solicita el aigwmkazgo mayor de la Audiencia 
Pensando en lo futuro, pidio Lopez de Castro ser remunerado "ejemplarmente"; el oficio de 

alguacil mayor de la Cancilleria de Santo Domingo, 'con decimas de las ejecuciones y con dos mil 
ducados anuales de salario mientras no se resolviese el pleito pediente sobre si aquellas pertenecian 
a esos alguaciles o a la ciudad; la alcabala de la caircel, adjunta al dicho oficio; y que los oficios que 
sirve de escribano de Camara, de civil, criminal y gobierno, fuesen renunciables y pudiesen ser 
servidos por sustitutos". Respecto de la peticion de Lopez de Castro, acordose por el Consejo en 
22 y 24 de septiembre de 1603 diferir la merced para despues de la ejecucion del arbitrio; y que 
durante esta, pueda servir por sustituto su oficio de escribano de camara de gobierno.1•‹ Es de notar, 
por otra parte, que Lopez de Castro tiende a asegurar, en su primer Memorial, la estabilidad de la 
despoblacion, cuando previene que el alcalde mayor "ha de ser persona de buena razon y entendi- 
miento y practico en los negocios; que se le ha de dar titulo de alcalde mayor de toda la isla, y que 
se le ha de dar facultad para que traiga consigo doce hombres bien armados y comision para que 
en todas las ciudades, villas y lugares de la isla, y en la de Santo Domingo, pueda entrar con vara 

9 R a 0 1 u c i ~  del Consejo de Indias, de 22 y 24 de septiembre de 1603. (Cfr. Cipriano de Utrera). 
'OR Cedula de 6 de agosto de 1603, basada en la Consulta del Consejo de 23 de abril de 1603. 
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alta de justicia y sus ministros y personas que ha de traer para su defensa con sus armas, y prender 
y poner presos en las drceles, y proceder contra los culpados y castigados por justicia sin que lo 
estorbe el Audiencia ni otra justicia". Queria, como se ve, un alcalde con facultades extraordinarias 
absolutamente inadmisibles. 

7. ComUidn para ejecutar el arbinio 
El nombramiento para la ejecucion del arbitrio recayo en don Antonio Osorio, gobemador y pro. 

sidente de la Audiencia Real de Santo Domingo, y en el reverendo arzobispo de Santo Domingo fray 
Agusdn Davila y Padiila. Encargoles el rey que diesen la orden y traza para la mudanza de los tres pueblos 
mencionados, ayudhdose para ello y cometiendo la ejecucion de lo que resolvieran a uno de dos oidores, 
Francisco Manso de Contreras o Marcos Nunez de Toledo "y Balthasar Lopez de Castro, mi secretario de 
Ciimara, que, como persona tan platica de esa tierra y de buen celo, podra ser de provecho su inteligencia 
y diligencia, hacihdole la onrra y f w r  cuando se permitieren.'l Procedio solo al cometido el gobernador 
y presidente, por fallecimiento del arzobispo, pem trato de ayudarse del oidor Manso de Contreras, y se 
ayudo siempre de Lopez de Casno. Mas tarde, cuando el capitan Jeronimo de ANero Bardeci, Juez de 
Comision en la Yaguana, fue procesado por haber dado licencia para que se leyese ante el, en el puerto 
de Guanahibes, una proclama del conde Mauricio, principe de Orange; Manso dedino, en defensa de su 
deudo, la jurisdiccion que habia reconocido en Osorio, alegando que este carecia de la facultad de obrar 
solo por muerte de Davila y Padilla?2 Esto bastaria para juzgar a Manso de Contreras. 

8. Ficcidn y realidad 
Presentaba Lopez de Castro la cosa al pobre rey Felipe 111 como una futura escena de la feliz 

Arcadia que el gran ~astoralista Sannazam sublimo. "La mudanza de los lugares -decia- y traer los 
ganados de sus vecinos, se puede hacer con facilidad y sin costa ni riesgo alguno, porque para fabricar 
sus casas de madera y paja, como agora las tienen no ha de faltar dinero, y los ganados se podran traer 
en tropas o atajos sin que se las pierda una res, por tener, como tienen, muchos esclavos, vaqueros, 
cabrestos y caballos; y por donde han de venir a los nuevos sitios hay grandes prados muy abundante 
de buena yerba y agua"." Mas jay! Para efectuar la mudanza fueron menester fuego y sangre; quemar 
hogares y haciendas y ahorcar mas de setenta personas. De los ciento diez mil cabezas de ganado 
vacuno manso que habian en ciento veinte hatos cuando la despoblacion comenzo, no se sacaron 
mas de ocho mil, porque el resto se alzo con el ganado montes; en el camino hacia los nuevos sitios 
murieron seis mil y solo quedaron unas dos mil que llegaron a San Juan y San Antonio. En cuanto 
al ganado bravo y cimarron, que era lo mas, todo, naturalmente se perdio. Unos sesenta vecinos 
logramn pasar a Cuba con sus familias y esclavos, cuyo obligatorio regreso parece haber sido una 
odisea de desgracia y martirio; y muchos de los negros (solamente en la Yaguana y su thnino habia 
mas de mil quinientos), se internaron en los montes." Dice luego Lopez de Castro que los lugares 
escogidos para la mudanza, "donde antes se apacentaban doscientas mil cabezas de ganado, eran los 

"R.C. de Despoblacion dada en Valladolid a 6 de agosto de 1603. S. D. 868, lib. 3, p.165. 
UTatimonio del escribano de la Yaguana, Francisco Atanasii Abreu, del 21 de enero de 1605 y Carta del gobernador D. An- 

tonio Osorio a S. M., de 8 de julio de 1605. Segundo MmioM6, V. Re& hinbiicac de km Domingo, Vol. 11, m . 2 3 1  y 294. 
*~ndoMeniorial. 
'4Memoriul sobre arasw... por B. Cepero y G. Xuara: Revista La CUM de Amhicli, de Santo Domingo, afioa de 19131914, en 

que aparecio la serie de documentos de las devastaciones de 16051606 en la Espafioia, copiados por mi en el AGI y entregados 
a D. Emiliano Tejera para su publicacion. 
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mejores y desembarazados para pastos, abrevaderos y sesteaderos, donde las vacas paren cada una en 
veinte meses dos veces; y los sitios para las ciudades y villas, maravillosos, frescos y sanos, donde rara vez 
se ve persona enferman. No dudo que el fino, brillante y delicioso ambiente de aquella region influyera 
en los infelices inmigrados. De la extremada virtud de nuestro suelo para la crianza da testimonio el 
apodo de Pastores de la Espanola. Pero si una batalla puede ser origen de un imperio, las ciudades no 
pueden ser creadas por decreto, efimera excrescencia que deberia ser borrada de la legislacion politica 
civil. A pesar de las cautelas y cuidados de bpez de Castro, ni los hombres ni el ganado prosperaron 
en Bayaguana y Monte de Plata. Don Antonio Sanchez Valverde y M.L.E. Moreau de Saint-Mery, 
escriben a fines del siglo xviii que ambos pueblos, tras breve lustre, se convirtieron rapidamente en 
lugares mi~erables.'~ En cuanto a los puertos despoblados, ellos y la islita de la Tortuga fueron la cuna 
del imperio colonial fiancb en America. 

9. R e t m  a Santo Domingo 
Partio de Madrid Baltasar Lopez de Castro por orden del conde de Lemos, el dia 6 de noviembre 

de 1603, llevando el pliego de comision de despoblacion, las cedulas que con este motivo habian 
sido formuladas y un mensaje del referido presidente del Consejo. Detuvose en Sevilla por falta 
de navio, casi siete meses. Consiguio uno de cien toneladas, pero nadie queria cargar si no fuese 
de doscientas y con licencia hasta Nueva Espana. Porque habia premura en la salida del portador 
de los pliegos, escribiose a la Casa de Contratacion para que el capitan que le llevase tocara en 
la Guadalupe, y alli recogiera la carga de una fIota perdida, prestandosele para ello a Lopez de 
Castro dos mil ducados con que transportarla a Santo Domingo. Asi pudo por fin tomar vela el 2 
de julio de 1604, llegando a esta ultima ciudad el 11 de agosto con su cargamento de mercancias 
de la Guadalupe.I6 

10. Persuade a Osorio de la ejecucion inmediata 
En la casa real, en presencia del oidor y del fiscal entrego el pliego de Comision y demas pape- 

les al presidente don Antonio Osorio. Tres dias despues, como el arzobispo Davila y Padilla habia 
fallecido antes del recibo del pliego, juntaronse el presidente, los oidores, el fiscal y Lopez de Castro. 
Opusose este al parecer sustentado por los oidores Gonzalo Mexia de Villalobos y Francisco Manso 
de Contreras, y el fiscal Arevalo Cedeno, de que se consultase a S. M. sobre la circunstancia de 
la muerte del arzobispo. El oidor Marcos Nunez de Toledo apoyo al arbitrista, y se resolvio al fin 
proceder a la ejecucion inmediata sin consulta. 

11. Como recibe el pueblo a ldpez de Casm 
De Espana salio el arriesgado inventor y movedor de esta peligrosa maquina de re mediar res- 

cates, con justificado temor de que el pueblo le tomase ojeriza y aversion. Hemos dicho que en su 
presuncion llego a figurarse que seria el ejecutor, y decia al conde de Lemos "que habia de ocuparse 
muchos meses con excesivo trabajo de dia y de noche, asistiendo por su persona a despoblar los 
viejos pueblos y sitios de ganado y poblar los nuevos, y en todo este tiempo que asistid en el campo, 
ni en el que viviere en la ciudad de Santo Domingo, no tendra hora segura de vida, ni hay potestad 

ldur del vah de la isla Espafiola, 2a. edicibn, 1853, p.53; Decniption de la Fiartu Espas~ le  de L'Isle de Saint Domingue, Vol. 
L, pp.159-160. Esta obra de Moreau de Saint-Mety ha sido traducida al castellano por el gedgrafo, historiador y jurisconsulto 
don C. Armando Rodriguez: Desoipcidn de la parte upafioia de Santo Domingo. Editora Montalvo. Ciudad Trujillo, Distrito 
de Santo Domingo, Rep. Dom., 1944. 

16V. nota 2 de Utrera, cit. supra 6, en Relac. hist. 11, p.165. 
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en la Isla que se la pueda asegurar"!' La confirmacion de su recelo no tardo. Mucha gente fue a recibirle 
y acompanarle con regocijo a su llegada, dice. Observa Fr. Cipriano de Utrera que esto se debio a verlo 
llegar uhecho dueno y propietario de tantas cosas necesitadas de todos, en donde por milagro surgia 
navio de registro con mercancias de la Metrop~li".'~ Pero el gozo se troco en odio y rencor, continua 
diciendo Lbpez de Castro, cuando la orden real que trajo fue publicada, maldiciendole a una y tratando 
de persuadirle a atajar y suspender la empre~a!~ Mas el a todos se oponia, hasta a sus propios deudos,2O 
contrastando la voluntad popular. 

12. Upez de Casm endmza la vacilante voluntad de Osario 
Por las serias dificultades que ofrecia naturalmente la mudanza' por la ineficacia de la merced 

de perdon hecha por S. M. a los rescatadores y ofrecida a estos en agosto y las nuevas venidas en 
septiembre, despues de la publicacion del perdon, de haber llegado a las costas del Norte, una ar- 
mada de cincuenta y seis navios de piratas que traia gente de guerra y materiales de fortificacion; 
por la resistencia sorda y firme de los habitantes de la isla, revelada en las relaciones de caimiento 
y ruina de esta, leidas publicamente en la plaza; por la contradiccion de las Justicias y Regimientos, 
de eclesiasticos y seglares, con fingimiento de cartas de S. M. y de ministros de la Corte, mandando 
sobreseer; por la propagacion de suenos y consejas, abrumadores del vulgo, en que los muertos se 
levantaban de sus sepulcros anunciando la perdicion de la isla, don Antonio Osorio, gobernador, 
capitan general y presidente de la Audiencia, arbitro absoluto en el negocio de la despoblacion, pero 
en quien se juntaba la pmdencia a la energia, 'estandose ejecutando el arbitrio y disponiendo los 
nuevos sitios y otras cosas necesarias para la reduccion, sin haberse empezado a mudar cosa alguna 
de ellos en cinco meses, dudo del buen fin del remedio de los rescates, pareciendole que sin buenos 
ministros de justicia y sin galeras y presidio, era imposible que estos se acaba~en".~' Pero Baltasar 
Upez de Castro, el escribano de Camara, el cortesano humilde que habia cifrado en su invencion 
la loca esperanza de convertirse en un don Gonzalo Jimenez de Quesada, no flaqueo, y tras angw 
tias mortales logro levantar el animo del comisario real, vertiendo en el decision y confianza hasta 
disipar del todo su perplejidad. 

13. Justificacion de la duda de Oscnio 
Razon tenia D. Antonio Osorio para dudar del buen exito de la empresa, al tocar de cerca 

su naturaleza y su fin. La esencia y el objeto o motivo de la medida era la terminacion de los res- 
cates que por mas de setenta anos menoscababan las rentas del erario; practica cuya causa era la 
falta de empleo de marina mercante suficiente con suficiente custodia, de parte de la metropoli, 
para llevar a la colonia mercaderias bastantes para el consumo; lo que originaba la necesidad de 
surtirse comerciando de contrabando con los extranjeros, y la posibilidad para estos de comerciar 

Wemorial al Conde de Lemos y seiiores del Consejo sobre Suplica Rimem, publicado por Utrera en Relaciones ya cit., 
como texto, p.211. 

lBUttera, nota 2 cit., p.165. 
I9Relaeidn de la ejecucion del arbitrio, V. ReL hict., t 1, p.219. 
201d. Corta de Manso de Contreras a S. M., fecha 18 de diciembre de 1604. Esta Relaeidn contiene la Infomirrcidn con 

parecer del f ~ c a l  presentada al rey por Mpez de Castro, y la cual fue hecha por octubre de 1605 en k Espafiok. Ella y la 
Consulta del Consejo de 14 de diciembre de 1604, copiadas por Utrera. V. Relaeionec compiiadas por Demorizi, Tomo 11, cit., 
supra 6, p.220; carta de Manso. 

21Relaei6n e lnfmmacion cit. en la nota precedente, p.246 y Ccirta del Presidente Osorio a S. M. de 20 de diciembre de 
1604, p.247. 
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con los naturales sin riesgo. Aumentar la marina mercante y custodiada contra la pirateria, era lo 
que habia que hacer dentro del regimen prohibitivo imperativo. Dejar, como antes insuficiente y 
desamparado, el tdfico mercantil, restringido al envio anual de un par de buques, y despoblar las 
poblaciones de la banda del Norte, unica parte en donde se respiraba algun bienestar, era el mas 
descabellado plan del mundo para eliminar los rescates dando fin de la isla entera. El comercio 
ilegal no puede ser contrastado sino con medidas de comercio legal, porque el comercio es una 
de las fuerzas sociales emanadas del genio mismo de la naturaleza. Pueblos donde se gobierna 
con maestria la vocacion comercial, como los Estados Unidos de America, son los mas pacificos 
y prosperos del mundo. Osorio reconoce que los males no se acabaran si el rey no se sirve de 
buenos ministros y galeras." 

14. Ldpez de Castro, hombre temeron 
Baltasar Lopez de Castro era hombre para empresas de medro, pero no de gloria. Las almas 

heroicas, segun Cervantes, son aquelias a quienes su estrella inclina mas a las armas que a las letras; 
pero tambien en este campo hay plumas templadas en la fragua de Vulcano, como la de Juan Mon- 
talvo, que han ganado batailas tan famosas como las que con su espada ganaron Cesar y Alejandro. 
Alma de escribano no suele ser heroica a menos que se albergue en el pecho de un Cortes, varon 
ilustre que en los ligeros planos de la fama2' con Aquiles se codea, y para el cual lo circunstancial era 
la pluma, no la espada. A Mpez de Castro, puesto que resistio con valor la contradiccion popular 
y sirvio personalmente y ayudo al presidente Osorio con muy gran cuidado y trabajo, y a pesar de 
la complaciente declaracion de la Audiencia, de "que se tiene particular noticia que ha acudido a 
todas las ocasiones de guerra de los primeros", puede tenersele, sin embargo, por temeron y recela- 
dor constante de dano contra su persona. Segun su propia afirmacion "siempre iba y estuvo catorce 
meses en diferentes partes armado con vigilancia y cuidado, y de que no lo entendiesen los que 
estaban con el, por no animar a sus enemigosn;" "y en las poblaciones que hizo nunca durmio de 
noche, sino que en pareciendole que sus oficiales y esclavos que estaban con el, dormian, fiandose 
de uno que habia nacido y criadose en su casa, se armaba, demas de una cota que siempre traia, con 
un arcabuz y dos pistoletes, y con los papeles de su comision se entraba en el monte toda la noche 
hasta que queria amanecer que tornaba al bohio". A este emulo del fundador de Santa Fe de Bogota 
"representtibanselen sin cesar "las muertes y danos que se podian esperar de gente tan obstinada". 
Se expresa con ridiculez y excedencia al decir "que se ofrecio al martirio asi cuando navego para u 
de Sevilla a la dicha isla a la ejecucion del remedio, y cuando habiendose ejecutado tomo a ella, por 
los muchos corsarios que andaban en el mar Oceano, y que forzosamente le habian de conocer por 
haber llevado a Flandes tres retratos suyos".25 Mas gracioso y fantastico se nos muestra en la inima- 
ginada emboscada que nos cuenta, y que segun su confesor, fray Tomas de Ayala, le habian puesto 
cuando estaba para partir de Santo Domingo en seguimiento de Osorio. Deciale el fraile "que en 
el camino le aguardaba mucha gente en un mal paso y que a el y a los que llevase consigo matarian; 
y que con que habia de resistir a mil y mas personas que podian tomar armas y las tomarian contra 
el". Baltasar finge creer en la patrana de fray Tomas. "Sin embargo desto -dice- y de otras cosas 

%arta precedente, ReL hist., 11, p.245. 
23iQuid l& uento? 
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semejantes que oia, con mucho animo y determinacion camino las sesenta leguas de ida y vuelta, 
no llevando en su compania mas de personas26 esclavos y otros porque no los hallasen descuidados. 
El remedio que tenia era hacer mas de ordinario noche en despoblado"." 

15. Su participacidn en la ejecucion 
Hemos visto como L6pez de Castro no logro hacerse nombrar ejecutor de su arbitrio, y que 

mero ayudante, aunque "con honra y favor" en la ejecucion, llevo al presidente Osorio y al arzobis- 
po el pliego de Comision, y persuadio al primero a actuar solo sin previa autorizacion del rey, y le 
aparto asimismo de la duda que le asalto sobre la eficacia de la medida y aun sobre la posibilidad de 
realizarla. Es innegable que el arbitrista ayudo y coopero, sirviendo con mucha vigilancia y cuidado. 
Los autos en la prosecucion y ejecucion se pasaron ante el, con desinteres absoluto de su parte. 
Osorio se valio y fio de el en todas las materias de la reduccion, tanto en despoblar como en fundar. 
Cuando vinieron tardiamente a Santo Domingo, temerosos y apremiados, los procuradores que 
Osorio habia demandado que le enviasen las justicias y regimientos de Bayaja y Montecristi, oidas 
las equivocas instrucciones de aplazamiento que trajeron, cometiosele a Lopez de Castro su prision. 
Fue luego este en seguimiento del presidente en febrero de 1605 a Bayaja, donde permanecio casi 
un mes; y despues de acompanarle a quemar esta ciudad, tomo, comisionado por Osorio, el 15 de 
mano siguiente, a los sitios donde habian de ser establecidas las nuevas poblaciones "para hacer 
diligencias dobladas", despoblando Osorio y poblando el. El 24 de dicho mes, encontrandose en 
Santiago, dispuso que no se comprase el ganado que venia de las ciudades despobladas para las 
nuevas, y que se manifestase ante el el ganado que viniese. Este auto fue pregonado en Santiago, La 
Vega y en la villa del C o t ~ i . ~ ~  

16. Puebla los nuevos sitios 
Se contradice en su Relacion Lopez de Castro al afirmar en una parte de ella "que empezo a dar 

posesion de los nuevos sitios a la poblacion trasladada, el 5 de noviembre de 1604, y la ultima dio a 
13 de enero de 1605", al expresar mas adelante "que el 27 de abril de 1605 empezo a poblar el sitio 
de la ciudad de San Antonio de Monte de Plata, y en acabando esta ~oblacion, poblo la ciudad de 
San Juan Bautista de B a ~ a j C . ~ ~  Sea cuando fuere, empezo a poblar el sitio de la ciudad de Monte de 
Plata "a ocho leguas y media de Santo Domingo; y para animar a los vecinos a hacer sus casas de paja, 
hizo la suya, y les repartio solares a cada uno como lo hubo menester conforme a su calidad, oficio y 
caudal. Y las fueron haciendo, y al mismo tiempo sus estancias y hatos de vacas... Y en acabando esta 
poblacion, poblo la ciudad de San Juan Bautista de Bayaja, a siete leguas de Santo Domingo, segun 
la manera que la de San Antonio ... Hizo y dio las plantas de las poblaciones y entrego a las Justicias 
y Regimiento, y mando que, conforme a ellas, fuesen prosiguiendo las poblaciones. Y porque de la 
ciudad despoblada de Bayaja se alzaron algunos vecinos del valle de Guaba y de la villa de la Yaguana 
se fueron otros a la isla de Cuba, con parecer y orden del Presidente poblo juntas estas dos en el sitio 
de San Juan de Bayaja, dejando al de San Pedro sin poblar", y en las dos poblaciones dice "que deja 
mil personas, blancos y negros, poco mas o menos, y mas de catorce mil cabezas y muchas yeguas y 
~aballos".~ de esta manera suprimio Osorio su intencion de crear en la Buenaventura la poblacion 

%si en la copia. 
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de San Pedro de la Nueva Villa de la Yaguana. De Montecristi no se habla, porque se habia ordenado 
reducirla a Bayaja desde 1579; pero fue poblada de nuevo." El nombre de Monte de Plata indica a 
Montecristi. Ademds de Puerto de Plata, Bayaja y la Yaguana, fueron despobladas tambien Montecristi 
y San Juan de la Maguana. 

17. Ordenamiento y prevenciones 
USefialoles los lugares de las plazas, y calles, y iglesias, casas de Cabildo, carceles, ejidos, terminos 

y jurisdicciones; repartioles sitios para sus ganados, tierras para estancias, ingenios y otras granjerias, 
todo muy bien aventajado de lo que antes tenian.. . Proveyo los mantenimientos ..., hizo que viniese 
una panadera de la ciudad de Santo Domingo para que les cociese pan..., y que hubiese dos tabernas 
y tiendas de pulperia, y que se les trajesen de Santo Domingo regalos a vender, y de los que tenia en 
su mesa y fuera de ella, los convidaba, y les rogaba que fuesen a Santo Domingo para que ellos y sus 
mujeres se aficionasen al traje, comida y buen lenguaje, y para que viesen tiendas de mercaderias, a 
do hallarian todo lo que venden los herejes"?2 bis. Procuro, dice, honrarlos y favorecerlos, y les fue 
ganando. Por tal modo, los vecinos de San Antonio le dieron poder e instruccion para suplicar al rey 
les hiciese merced?3 Actitud indigna de parte de los recluidos, aunque humana: la masa del pueblo es 
tierra pedregosa y fango impuro; pero en los profundos senos de esa desagradable superficie, celestes 
artesanos crian deliciosa pulpa y dulce miel, y forjan el corazon de heroe, afinan el oro del genio y 
visten de maravillosas galas la hermosura. Esa procuracion es el dorado marco en que Lbpez de Castro 
encuadro su figura. 

18. Resumen de su e s h o  
Grande fue, como se ve, el trabajo realizado por Lbpez de Castro, grande su celo, grande el ani- 

mo con que se opuso a las dificultades y tropiezos de la despoblacion. Osorio se sirvio con libertad y 
confianza, para todo lo que hubo menester y pudo desear, de este hombre cuyos ojos fueron avizores 
de los suyos, cuya voluntad y razones fueron para d acicate y persuasion. Inventor y responsable de 
aquella medida aciaga, adelantando denodadamente la labor, el arbitraje no cejo ni dejo cejar un punto 
al presidente Osorio. La puso en marcha contra viento y marea, at6 voluntades, provoco maldiciones 
y amenazas, vistio malla, arrostro peligros cautelosamente, sufrio enfermedades y caidas, rindio largas 
jornadas, atravesando espesos bosques, caudalosos rios, altisimas montanas, durmiendo a la intemperie 
en noche oscura, arrimado a sus armas temerosamente, como caballero andante que hubiese saltado 
de repente a una insula desconocida. 

19. Resultado de su obm 
El fin y paradero del esfuerzo realizado por inspiracion de Baltasar Lbpez de Castro declino en 

muerte y desolacion. Su arbitrio cerro las ventanas que miraban hacia el mar en la banda del Norte, 
senalada por Colon y Ovando como derrotero de la civilizacion desde los primeros dias, y abrid de 
par en para las puertas de la hermosa tierra dominicana a la invasion extranjera. Suprimio las unicas 
ciudades que se desarrollaban a impulso de su situacion privilegiada, erigio dos tumbas mediterraneas 
a sus restos mortales y hundio la isla toda en la ruina y la miseria. 

" ld 
Id. 

33Relan'6n cit. 
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20. Va a fa metrdpdi, pide m e d e s  y m m  
"Baltasar no espero la terminacion de la empresa para volver a la Corte en demanda de gaiardOnn.% 

Provisto de una Informacion de Oficio hecha por octubre de 1605 con citacion fiscal; de una carta 
favorable del presidente Osorio, y del parecer de la Audiencia de 21 de dicho mes, en que esta dice 
"que le parece es justo y conforme a la intencion de V. M. se le haga a Baltasar Lopez de Castro una 
gran merced ", se partio a Espaiia, y en llegando, dirigio al rey una segunda suplica. Pide ahora que el 
otorgamiento de todo lo solicitado anteriormente se efectiie con la adicion de una grandisima merced. 
"Y cuando suplico a V. M. -dice- le hiciese las mercedes contenidas en su Memorial, V. M. las difirio 
para cuando se verificase el arbitrio. Pues ya lo estan. Y con aire de capitin indiano, continua: "YV. M., 
a los descubridores, conquistadores y pobladores y a otras personas que han hecho servicios de no tanta 
estimacion como esto en las Indias y otras partes, ha hecho y o k i d o  mercedes de titulos de marqueses, 
condes y adelantados, y otras muy grandes; y bien considerado esto ha sido un famosisimo descubrimiento, 
conquista y poblacion, y se han vencido muchos corsanos y o w s  enemigos sin costa, y se han excusado 
muchas, descubrimiento que el suplicante descubrio este secreto oculto a todo homb R.. Y pues en el con- 
curren partes para recibir una de esas mercedes, suplica humildemente a V. M. sea servido de concederle 
las contenidas en el dicho Memorial que difirio para agora, y que la sexta parte corra desde el dia que 
poblo las dos ciudades de San Antonio y San Juan Bautista, el uno de estos titulos perpetuo en la dicha 
Isla Espanola y las mas que hubiere lugar. .. Y que se saque memorial (de todo) para que V. M. lo mande 
ver y proveer, y de algunas mercedes que hubiese hedio y vuestros progenitores en las Indias, en especial 
al Adelantado del Reino D. Gonzalo Jimenez de Quesada, y al capitin Diego Fernandez de Serpa, y a 
Panfilo de Narvaez, y a Rodrigo de Bastidas, vecino de la ciudad de Santo Domingo de la dicha Islan." 

le importaba excederse en la peticion de mercedes? D i a  para su capote como el Licenciado Vidriera: 
De los hombres se hacen los obispos. Nada de esto fue concedido al ambicioso arbitrante, a excepcion 
del alguacilazgo mayor de la Audiencia para el y sus descendientes, salario de dos mil ducados anuales y 
perdon dei pago de los dos mil que le habian sido prestadm, de lo cual vino a gozar su hijo Balrasar Lbpez 
de Castro y S a n d d ,  porque cuando el padre alargaba el brazo para recibir la vara, midndose ya aliado 
del fiscal en las audiencias y solemnidades religiosas, la parca corto el hilo de su vida.% 

21. Sucesores su hijo. D. Pedro Ortiz de Sandoval 
Cuando el hijo fallecio, de sus tres hermanas, Catalina, Manuela y Marcela, la segunda pidio dicho 

alguacilazgo para su marido, D. Pedro O& de S a n d d .  Diosele contra el dictamen del fiscal Prada, 
por auto de revista de 23 de septiembre de 1627, firmado por Gil de la Sierpe, don Juan Parra de 
Meneses, don Alfonso de Cereceda y el Licenciado don Miguel de Otalora; y lo recibio de manos del 
gobernador y capitan general de la Espanola y Presidente de la Real Audiencia de esta isla D. Gabriel 
Chaves Osorio, el 24 de noviembre de 1627. El fiscal opositor debe de ser D. Francisco de Prada, quien 
fue en mayo de 1631 a La Habana, entendiendo en asuntos de S.M. 

22. Puez MaldoMdo. Caravallo. Mesa Ga&. Ortiz de Sandoval Litigio final 
Durante la ausencia de don Pedro habia usado la vara su sobrino D. Luis Ortiz de Sandoval. Pero 

al ocumr su muerte, Juan Melgarejo Ponce de Leon, que en 1650 presidia la Real Audiencia de la 
Espanola, como oidor mas antiguo, por muerte del presidente don Nicolas de Velasco Altamirano, 

Wtrera, en su nota 2 cit. supra (6). 
35Relaci6n de la e j d h  ... cit. supra (17), (la), (19). 
'V. nota 2 de Utrera, cit. 



nombro interinamente, el 13 de mayo de 1650, al capitan Juan Esteban Piez Maldonado, hasta que 
hubiese parte legitima a quien dar el oficio, porque solo habia entonces un varon en la familia, don Juan 
de Aliaga, marido de Marcela, y este no quiso recibirla. En octubre de 1651, Catalina caso con Bernardc 
Luis Caravallo, y este, en 14 de diciembre de 1651 tomo posesion de la vara que Paez Maldonadc 
consintio en dejar. Sucediole el 13 de mayo de 1656 don Juan de Mesa Garch, segundo marido dc 
Marcela; y al fallecimiento de este, entro sin dificultad en el referido oficio, el 27 de agosto de 166C 
un sobrino de Manuela, D. Antonio Ortiz de Sandoval. Finalmente, el 25 de enero de 1665, Manuela 
pidio la vara para su sobrino D. Alonso de Carvajal Campofrto, a lo cual se opuso el fiscal, alegandc 
que el oficio debia venderse porque Manuela no era persona hsbil ni heredera de su hermano; y que 
desde 1627, en que D. Pedro fue recibido, no tuvo confmacion, no obstante haber ido a la Corte 
Triunfo el fmcal, y el pleito termino en el Consejo en contra de Manuela, el 5 de enero de 1668." 

Santo Domingo. 

nff i I ,  Exp. De loa sucesores de Upez de Castro. Escribania de Camara 7 a. Copia de Uaera. 
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Historia Eclesiastica de la Arquidiocesis 
de Santo Domingo 

Al Dr. Juan Estevan Gustavino 

%os NOMBRES DE ANTONIO DELMONTE y Tejada y Jose Gabriel Garcia sera justo unir, en lo ade- 
lante, el del canonigo Carlos Nouel, autor de esta obra en que se narra con serena claridad, virtuosa 
moderacion, erudicion discreta y apropiado estilo el nacimiento de nuestra Iglesia, su desarrollo es- 
plendoroso, su obra evangelizadora, sus vicisitudes y sus triunfos desde que partio de Palos de Moguer 
el admirable caudillo y guiador de la divina hazana del Descubrimiento hasta el Tratado de Basilea de 
1795. Consuela, en verdad, de la torpe e infecunda vida de destruccion y muerte y de goces brutales 
y deleite material que ahora llevamos la alta y grata labor espiritual a que supieron consagrar buena 
parte de la suya los historiadores precitados y ese canonigo modesto y eminente. 

Tarea delicada y optima digna del sabio, propia del evangelizador y el apostol, y proeza, al mismo 
tiempo, de ruda realizacion y esfonadisimo empeiio en trazar el cuadro de la vida eclesiastica de la 
olvidada, felice, noble y maravillosa Isla Espaiiola. Desde fray Boil al Illmo. fray Fernando Portillo, ique 
deslumbradora sucesion de prelados, cuanto religioso elocuente, cuanto ejemplo de abnegacion y de 
virtud! !Que clara y brillante la escena, en aquellos dias incomparables en que un Fuenleal empufiaba 
con gIoriosa firmeza el cayado del pastor y la espada del mando; y que oscura e incierta la interminable 
noche de nuestra decadencia! 

!Si yo pudiera, aunque completamente ajeno a la materia y desnudo de luces, evocar aquellos 
tiempos coloniales; y arrojando mi espiritu espanol entre las recias y bravas almas de los Descubri- 
dores, desembarcar entre ellos en esta Isla Espanola con el Gran Almirante, con Bobadilla, con 
Ovando, con Don Diego Colon; poblar La Isabela, la Concepcion de la Vega, Santo Domingo; 
colocar la primera piedra de sus catedrales y monasterios; asistir a sus primeras misas, y contemplar 
en la sencillez, dulzura y hospitalidad de nuestros aborigenes! Mas ya que vivir este inestimable 
sueno no es posible, seguire a lo menos, la clara y amplia estela que nos traza la obra de Nouel; y 
pues las de este genero son como embarcaciones que con mas o menos seguridad por el mar de la 
historia nos navegan, me embarcare con la lectura en ella, y alcanzando la encantada ribera de lo 
pasado, me detendre luego en algunos puntos por amenos, por importantes o por dudosos: oire con 
gozo las explicaciones del piloto, y de este viaje ideal derivare solaz y ensenanza. Con ello rendire 
homenaje al Licdo. Nouel que fue mi maestro en jurisprudencia, materia en que era tambien harto 
aventajado, y no me mostrare del todo indigno de la fineza de su ilustre hijo, cabecera hoy de la 
Iglesia Dominicana, que al dedicarme un ejemplar de la obra me hace la honra inmerecidisima de 
pedirme las indicaciones que juzgare oportunas. 

Solo quisiera advertir, al comenzar, que imitare a los antiguos historiadores de Indias que se siguen 
muy cerca y se copian a veces los unos a los otros; puesto que yo, escritor insignificante y de segunda mano 
que escribo al correr de la pluma, y casi de memoria lo que no he tomado de las fuentes diplomaticas 
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sino de las libres y publicas corrientes narrativas, no alterare la bella forma en que escritores de primer 
orden pusieron los hechos de que trato, sino que vaciare en el polvo humilde de mi palabra el oro 
aquilatado de su decir inefable, suprimiendo a veces las enojosas y feas comillas, aun a riesgo de que 
se me tenga por mbador de la belleza lirica de la prosa clasica. 

Extrano parece que Cristobal Colon, varon piadoso que vestia casi como fraile, que declara que 
"fue el fin y el comienzo del proposito, que fuese por acrecentamiento y gloria de la religion cristiana", 
aunque una autoridad de mucho peso certifica que estaba "distantisimo del fin que Dios y su Iglesia 
pretendia en su viaje"; extrafio parece, digo, no se acompanase de un sacerdote en su primera travesia. 
Tal es, sin embargo, la creencia del canonigo Nouel, y en verdad, que mil ocasiones hubo para que 
si le llevara, fuese citado y sedado. Para consolar la tripulacion atribulada, Colon mismo es quien 
de capitan se convierte en religioso. En la toma de posesion de Guanahani no se menciona ningun 
eclesihtico. Conmemorase el dia de Nuestra Senora de la O, pero no se dice misa. Colocase una 
gran cruz en la plaza de un pueblo indio y los indios la adoran; pero ningun representante de Cristo 
comparece. Los cristianos que van ante Guacanagarix en embajada llevan por principal al Escribano 
para que no consintiese hacer a los indios cosa indebida. En las ceremonias y fiestas se habria hecho 
notar un sacerdote: de su evangelizacion en los sencillos aborigenes habria quedado alguna huella, 
y Colon, finalmente, se lo habria dejado a Diego de Arana. Tal vez sea util al respecto consultar la 
relacion que existe de las defunciones ocurridas en este primer viaje que fue particularmente feliz, al 
decir del Almirante; pues de los noventa hombres que traia, dice al salir del puerto de Santa Catalina, 
que solo se habia visto en cama un viejo; aunque para los dias de la perdida de la nao en costas de 
Marier, ya no pasaban de sesenta. 

De vuelta el Almirante de este viaje; constituidos los Reyes Catodicos por el Sumo Pontifice en 
emperadores de la tierra descubierm; apadrinados por Don Fernando y por el principe los indios traidos 
en trofeo, y proveidas las cosas de la fe para acrecentarla con la convencion de todos los moradores de 
las Indias, llevo el Aimirante en su segundo viaje a fiay Bernardo Boil con dos religiosos de la orden de 
San Francisco, Juan de la Duela o el Bermejo y Juan de Tisin, frailes legos, y tres o cuatro clerigos, con 
encargo de que fuesen instruidos los indios en la religion catolica para cuya Iglesia la reina misma envio, 
de su propia capilla, un valioso ornamento. Este fray Boil de San Benito, catalh, apoderado especial 
del Papa y miembro del Consejo de la Isla, en los pocos meses que moro en esta gano muy poco ante 
Dios, segun parece, y nada ante la historia que le tiene por calumniador de la obra del Descubrimiento; 
de su celo evangelico y de su discrecion politica dan contraria muestra su actitud ante Guacanagarix, 
sus desavenencias con el Almirante y su violenta partida. Llego el 27 de noviembre de 1493; echo por 
lo menos los cimientos de una iglesia de piedra en La Isabela y se embarco con los sediciosos antes del 
29 de septiembre de 1494 para contribuir en Espana a la venida de Aguayo y al regreso del Almirante. 
Su mala conducta fue causa para que se prohibiese el paso a las Indias de quien no fuese castellano. 
De todos modos, es el primer representante de la Santa Sede en el Nuevo Mundo. La bula Piis fideliurn 
de Alejandro VI, de fecha 25 de junio de 1493, ha sido publicada por Nouel y comienza asi: Dilecto 
filio Bernardo Boil frati ordinis minurum. .. 
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Casi dos anos y medio permanecio el Almirante ausente de la Espaiiola adonde trajo en su tercer 
viaje algunos efectos para el culto y algunos religiosos y clerigos para convertir los indios a la santa 
fe catolica y administrar los Santos Sacramentos. No poco esfuerzo le habia costado organizar esta 
vez su expedicion por la oposicion y enemistad de los consejeros del rey respecto de los cuales dice, 
quejandose, uque era grandisimo el servicio que se hacia a Nuestro Senor en divulgar su santo nombre 
en tierras incognitas; y para esto fuera bien gastado la renta de un buen Obispado o Arzobispado, y 
digo, la mejor de Espana donde hay tantas rentas y ningirin Prelado, que, aunque han oido que aca 
hay pueblos infinitos, que se haya determinado de enviar aca personas doctas y de ingenio, amigas de 
Cristo a tentar de los tomar cristianos o dar comienzo a ello". Es de suponer que los sacerdotes 
que quedaron en la isla a la salida de fray Boil suplieron la falta de este, celebrando, administrando 
y convirtiendo. En 1495 mandaron los reyes que viniesen religiosos y cldrigos. Entre los antiguos se 
senalaban por su celo el franciscano fray Roman, notador de las creencias y costumbres indigenas, 
y el dominico fray Juan Borgonon que fueron enviados por el Almirante a la provincia de Magua 
para que aprendiesen la lengua de los indios y asi les ensenasen la doctrina cristiana. Consiguieron 
la conversion del indio Gunticaba que se bautizo junto con su madre y quince familiares mas, en 
1496, dia de San Mateo. Desde 1499 hasta 1502, dice con razon Nouel, poco se sabe del regimen 
espiritual y administracion eclesiastica. Algunos religiosos habia segun la Instruccion al Almirante, 
de 1497, pero jera tan tibio el fervor de los hombres de aquel tiempo! En 1499 pide de nuevo el 
Almirante religiosos para la doctrina. En su entrevista con Roldan, en Ama, tenia consigo al clkri. 
go Juan Dominguez, y el Adelantado llevaba por doquiera un clerigo para confesar y ahorcar a los 
amotinados. 

IV 
Domingo, 23 de agosto de 1500 llego a Santo Domingo el comendador Francisco de Bobadilla; 

el lunes 24, acabada la misa y salidos a la puerta de la Iglesia, mando leer una de sus Provisiones; y el 
martes 25, acabada asimismo la misa y siempre a la puerta de la Iglesia, mandd leer otra. Como se ve, 
la Iglesia era en esa epoca el lugar de publica reunion, y la puerta de la Iglesia, pretorio y justicia. Llego 
a pocos dias Fray Juan de Trastierra junto con el tesorero del rey, y con ambos envio el comendador 
al Almirante una carta de los reyes. 

Sobre la conducta injustificable de Francisco de Bobadilla en la Espanola, conducta que desmien- 
te a la fama de que vino precedido, dice Nouel: "los hombres de mas elevados sentimientos, de mas 
calificada nobleza en la Pentnsula, de mas intachable reputacion y de reconocida grandeza de alma, se 
han convertido, por lo general, al atravesar el Athntico con el caracter de autoridad en estas Americas, 
en d&potas, arbitrarios, tiranos y crueles, y acallando en sus corazones todo sentimiento generoso y la 
voz de la conciencia, han atropellado los fueros y derechos de los pueblos ..." Entre los cargos injustos 
de Bobadilla contra Colon, acusabalo de "no consentir que se bautizasen los indios que querian los 
dengos y frailes bautizar porque queria mas esclavos que cristianosn. El Almirante era hombre de orden: 
si la historia no tiene para Bobadilla una aola palabra de excusa o de perddn, el gobierno de este, en 
cuanto a lo espiritual, debe de senalar la epoca de mayor desorden. De entonces data la especie de que 
los naturales de esta isla eran incapaces de la fe catolica. En 1500 vinieron seis religiosos, entre ellos 
fray Alonzo de Viso y alguno de los antiguos frailes que habian pasado a Esp- y trajeron restituidos 
diez y nueve indios. 
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Uegd frey Nicolas de Ovando, comendador de Lares, a la Espanola el 15 de abril de 1502. Habiasele 
ordenado "tratar a los Indios con mucho amor y dulzura, sin consentir que nadie les hiciese agravio, 
porque no fuesen impedidos en recibir nuestra Santa Fe y porque por sus obras no aborreciesen a los 
cristianos ...; Que no consintiese ir ni estar en las Indias, Indios ni Moros, ni Nuevos Convertidos ...; 
que se comprasen cuatro ornamentos para sacrificar a Dios, y para el culto divino. Que se hiciese buen 
tratamiento y diese todo recado a los Frailes, que se embiaban y se llevase pano para sus 

Vestidos; y Vino para las Mis as..." En el momento de partir de Espana, Antonio de Fonseca, miem- 
bro del Consejo, habiale advertido que, en llegando a la Espanola, "mirase como lo que tocaba a la 
reverencia de Dios, y de su culto: procurando que si en ello habla falta, se enmendase; porque ademas 
de la obligacion que como Catolico Christiano tenia, habiendo de vivir entre Barbaras Naciones, con- 
venia hacerla con mucha decencia, para que se aficionasen, siendo enemigo, y perseguido de los malos 
Christianos". Con el vinieron doce frailes franciscanos (Nouel dice que diez, de acuerdo con Herrera) 
y su prelado fray Antonio del Espinal, y comenzaron seguido a edificar en esta ciudad un monasterio, 
y al aiio siguiente, otro en La Vega, pues contaban con el favor del gobernante que pertenecia a su 
orden. Fundaron luego nuevos monasterios, en la villa de la Vera Paz y Lares de Guahaba, y en 1506 
se dispuso que no los hubiese mhs cerca uno de otro, que cinco leguas alrededor. 

Doctrinaban estos frailes a los ninos indios y ensentibanlos a leer y a escribir. Recibian los 
clerigos un salario anual de cien ducados, a costa de la Real Hacienda, para que administrasen los 
sacramentos. Mandose a Ovando que "hiciese hacer una casa adonde dos veces cada Dia se juntasen 
los ninos de cada Poblacion y el sacerdote les ensenase a leer, escribir, y la Doctrina Christiana, con 
mucha caridad, pues con esto, podia salvarse su aIma ...; que los Sacerdotes informasen a los indios, 
del Diezmo, que debian a Dios ...; que asimismo procurasen que los indios se casasen con Indias, y 
algunas Christianas con Indios ..." Mas no se crea que Ovando cumpliese las ordenes que en pro de 
los indios recibfa. Durante su gobierno, que fueron casi nueve anos, nunca se ocupo de su salvacion 
ni su doctrina; y los mismos frailes Franciscos no hicieron otra cosa sino pedir licencia para tener 
con ellos algunos hijos de caciques a quienes ensenaron su virtuoso ejemplo y a leer y escribir. So 
pretexto de que se convirtiesen y fuesen doctrinados, pidio y obtuvo Ovando su nueva reduccion a 
esclavitud. Formalizo los Repartimientos, dando a cada castellano cincuenta a cien indios, segun le 
parecio; con lo cual hubo tantos que querian venir de Espana, que se dio principio a la Casa de la 
Contratacion de Sevilla. Empleabase a los indios en escoger oro: hacianse cuatro fundiciones por 
ano, dos en el pueblo de la Buenaventura en la ribera de Haiti que producian hasta doscientos cua- 
renta mil pesos de oro, y las otras dos en la ciudad de Concepcion de la Vega, que producian hasta 
doscientos ochenta mil. Fundo Ovando a Puerto de Plata, La Vera Paz, Salvatierra de la Sabana, 
Yaquimo, San Juan de la Maguana, Ama, Puerto Real y Lares de Guahaba, y mudo la poblacion de 
Santo Domingo a esta parte donde ahora esta. Habia en estas poblaciones de 12 a 14,000 espanoles 
a cuya codicia inmolo Ovando una nacion entera, pues a la llegada de Pasamonte solo quedaban 
60,000 indigenas. 

Por esta epoca suplicaron los Reyes Catolicos al Sumo Pontifice la ereccion de Iglesia en la Espa- 
nola, lo que les fue otorgado como adelante se dira; y con este motivo dieron nuevas ordenes para el 

espiritual de las Indias. Mandose que solo pasasen frailes espanoles a estas; que los Oficiales 
de la Casa de Sevilla favoreciesen y costeasen su paso; que el Gobernador los ayudase tambien y los 
honrase, y les diese licencia para descubrir tierras, convertir indios y averiguar el trato que a estos se daba; 
que se les diese sitio y lugar a proposito para edificar monasterios y que se les prohibiese oprimir a los 
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enfermos, lo que hacian para que estos testasen favorablemente a ellos; que los religiosos no tuviesen 
diferencias entre si, y el Gobernador les prestase auxilio por peticion, no por requisitoria, susten&dose 
bien a los que entendiesen en la doctrina sin informar sobre sus excesos, sino dando mera noticia de 
ellos a sus prelados y enviando a Espana a los que no hiciesen vida honesta, que bautizasen todos los 
ninos de los infieles segun el Breve del Pontifice; que los indios guardasen las fiestas lo mismo que 
los esclavos negros sin que se llevase a aquellos derechos de velaciones ni entenamien- que los co- 
frades, mayordomos y clengos de la cofradia de esta ciudad de Santo Domingo prestasen obediencia 
al prelado, y que el Gobernador favoreciese todas las Cofradias; y que se prohibiese la venta de libros 
profanos. Reformo el franciscano fray Antonio de los M&rtires las costumbres en 1506, obteniendo 
de Ovando que obligase a los castellanos a casarse con las indias; y en 1507 vinieron con Nicuesa fray 
Antonio Joachin y otro fraile de San Francisco enviados para el mejor servicio de las iglesias para las 
cuales trajeron "tres diles de plata, tres Ornamentos de Damasco, con sus Frontales y las demas cosas 
de Lienzo para decir misa y para servicio del Monasterio, todo mui cumplido; y tres arrobas de Cera 
para las Misas; veinte arrobas de Aceite: Hierros para hacer Hostias". 

VI 
Era D. Diego Colon hombre devoto, temeroso de Dios y amigo de religiosos, "de los de San 

Francisco en especial, como lo era su padre, aunque ninguno de otro orden pudiera de1 quejarn. Trajo 
orden del rey de atender bien a la fabrica de las iglesias para que se terminasen pronto, y de poner en 
cada pueblo un sacerdote que doctrinase a los indios y les apartase discretamente de sus ritos e idola- 
trias. No por ello fueron tratados estos mejor que en tiempo de Ovando, pues el Segundo Almirante 
descuid6 por completo su evangelizacion. 

Un acontecimiento importante ocurrio en el orden eclesiastico a poco de su llegada. Me refiero a 
la venida de la Orden de Santo Domingo cuya predicacion en esta isla es uno de los mas admirables 
sucesos de que puede ufanarse la historia de nuestra iglesia. Propiisose fray Domingo de Mendoza, 
ilustre religioso de la Orden, llevar esta a las Indias, y escogio para ello a fray Anton Montesinos, gran 
predicador, y al padre fray Bernardo de Santo Domingo, maestro en lo espiritual y letrado, dhndoles, 
pues no pudo el acompanarlos, a fray Pedro de Cordoba, varon divino, aunque muy mozo, por vicario. 
Llegados a esta ciudad, con un fraile lego, hospedaronse en una choza de Pedro Lumbreras, donde se 
alimentaban de cazabe y berzas sazonadas de aji, rara vez pescado y huevos, sin pan ni vino; durmiendo 
en barbacoas. Fuese luego fray Pedro de Cordoba a pie y solo hasta la Concepcion de la Vega, donde 
se hailaba el almirante D. Diego: recibidle este con grandes muestras de respeto, y el domingo, dia 
siguiente a su llegada, que acaecio ser entre las octavas de Todos Santos, predico un sermon sobre la 
gloria que tiene Dios prometida en el Paraiso a sus escogidos, exhortando a los vecinos que enviasen 
los indios de que se servian a la Iglesia, despub de comer: alli 61, sentado, y un cmcifijo en la mano, 
predicoles, sirvikndose de interpretes, sobre los altos sucesos de la historia sagrada, siendo por tal 
modo el primer sacerdote que dejo oir en el Nuevo Mundo la palabra de Dios. Volvibe luego a esta 
ciudad de Santo Domingo a donde llego, a poco, fray Domingo de Mendoza con una compania de 
religiosos notables, voluntarios del sufrimiento, anhelosos de padecer, llenos de celo y de piedad. Eran, 
por todo, doce o quince: aumentaron el rigor de la Orden, prohibiendo pedir limosnas de pan, vino 
ni aceite, como no fuese para los enfermos, y asi Ufloreci6 mucho la religi6n en obediencia y pobreza", 
rendndose la primitiva del tiempo de Santo Domingo a tal punto que el rey de Portugal quiso le 
enviasen de estos frailes. El ejemplo dado por fray Pedro en La Vega fue seguido cada domingo y fiesta 
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de guardar, predicando a los indios despues de comer, un religioso; piadosa tarea que estuvo por algun 
tiempo encomendada a Bartolome de las Casas que habia cantado en La Vega durante la estada del 
Vicario Dominico en esta ciudad, la primera misa nueva de las Indias, ceremonia religiosa en que no 
se bebio ni una gota de vino por no haberle en toda la isla. 

La falta de justicia, de caridad y humanidad de los espaiioles respecto de los indios movio el celo 
de estos religiosos a cuya Orden se acogio un espanol que habia matado su mujer, que era india, a 
punaladas y andaba profugo por los montes. Este que despues fue fray Juan Garces y murio martir, 
contoles las crueldades horripilantes que los espaiioles cometiani y encendidos de piedad, acordaron 
predicar contra tanta inhumanidad y exceso. El primer sermon preparado y firmado por todos, fue 
encomendado por el Vicario al padre fray Anton Montesinos, predicador impulsivo y animoso, as- 
pero y colerico en la represion de los vicios. Invithse al Almirante D. Diego, a los Oficiales Reales, a 
los letrados y otras personas notables, y el cuarto domingo, cuando se canta el Evangelio donde se 
refiere al Evangelio de San Juan: "Enviaron los fariseos a preguntar a San Juan Bautista quien era, y 
repondioles: Ego vox chmuntis in &&o, subio al piilpito el padre Montesinos, y despues de tocar la 
materia del tiempo del adviento, dijo: 'Yo soy la voz de Cristo en el desierto de esta Isla, y conviene 
que con todo vuestro coradn la oigais". Y por buen rato, con palabras que estremecian las carnes de 
los oyentes, como si ante el divino juicio se hallasen presentes, echoles en cara la homble servidumbre 
de los indios. Estos, clamaba, 'jno son hombres? tienen animas racionales? sois obligados a 
amarlos como a vosotros mismos? no entendeis, esto no sentis? estais en tanta profun- 
didad, de sueiio tan le~rgico dormidos?" Terminado el sermon, aterrado el auditorio, descendio del 
pulpito alta la cabeza, reuniose a su companero y fueronse a su casucha donde por ventura no tenian 
que comer sino berzas. 

Con titulo de Vice-provincial y licencia para pasar a Tierra F i e ,  volviose Fray a la Espaiiola 
adonde trajo quince religiosos, y uno de estos fue fray Domingo de Betanzos. 

Es mas que tiempo y sazon de hablar de la ereccion de las primeras iglesias. Descubiertas las Indias, 
apresuraronse los Reyes Catolicos en llevar la nueva de la portentosa hazana de Cristobal Colon a la 
corte Romana, y el pontifice Alejandro VI, felicitando de que las naciones descubiertas fuesen puestas 
tan aptas para la conversion de la fe, y ensalzando el catolico celo de aquellos porque prosiguiesen 
convirtiendolas, los constituyo por su bula Intm coetem de 4 de mayo de 1493 a ellos y a sus sucesores 
de Castilla y Leon, emperadores soberanos de todas estas Indias, islas y tierra firme descubiertas y por 
descubrir. 

En 1501 suplicaron de nuevo los Catolicos Reyes a Alejandro VI esta vez para que les concediese 
los diezmos de las islas de las Indias, sin decir cuales, pues que su intencion era pedir no solo los de esta 
isla sino los de las otras partes por poblar. Otorgoles el Papa esta gracia de que disfmtamn por algiin 
tiempo sin que hubiese obispos ni catedrales, proveyendo las iglesias, que eran chozas de paja, de lo 
necesario para el culto e instalando en cada villa espanola un clerigo por cura cuya autoridad, emanada 
del rey, era desde luego nula. Los diezmos valieron por entonces, hasta 20,000 castellanos al ano. 

En 1503 la prosperidad de esta isla, el extraordinario aumento de su poblacion castellana, el 
encubrimiento de la realidad ante los reyes, en lo que toca a la exterminacion de los indios, rica mina 
humana beneficiada vertiginosamente por Ovando para calmar la sed de oro que a todos devoraba; la 
innegable piedad de la reina Isabel 'luz y amparo de estos Reinos", y acaso el deseo de desembarazarse 
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de la pesada carga de proveer las iglesias y los clerigos, determinaron a los Reyes Catolicos a suplicar al 
pontifice Julio 11 erigiese una iglesia metropolitana en la provincia de Higiiey y dos obispados, el uno 
en Lares de Guahaba y el otro en la Concepcion de la Vega, presentando para la de Higiiey al Dr. Pedro 
de Deza, para la iglesia de Lares a Fray Garcia de Padilla, y para la tercera al Licdo. Alonso Manso. 

Asi lo concedio el Pontifice por la bula ZUius fUicite pl.oesidio de 15 de noviembre de 1504; pero 
como esta se recibio despues de la muerte de la reina y no se otorgo el Patronato Real, el rey encargo a 
su embajador en Roma D. Francisco (Nouel dice D. Pedro) de Rojas procurara se otorgase a su Alteza 
y los Reyes de Castilla sus sucesores; y porque la ereccion estaba cometida a los prelados, se mandase 
que no pudiesen ser erigidas las iglesias, dignidades y beneficios sino con el consentimiento del rey. Y 
aunque el Papa asi lo otorgo por su bula Uniumlis Eclesiae de 28 de julio de 1508, las cosas quedaron 
como antes, sin que pasasen los obispos nombrados a esta isla Espanola, hasta el ano de 1511 en que 
en vista de la despoblacion de esta pues los sitios senalados para las catedrales ya no eran apropiados, 
tanto por su disposicion misma cuanto por la dificultad de los mantenimientos pidio el rey al pontifice 
que suprimiese el arzobispado establecido en dos catedrales, una en la villa de Concepcion de la Vega 
y otra en la de Santo Domingo, sufraganeas ambas de la catedral de Sevilla. 

Convino en eilo el Santo Padre por su bula Romunus Pontifex de 8 de agosto de 1511 en que se 
anularon y extinguieron las antiguas iglesias de acuerdo con sus prelados, y se crearon las de la Con- 
cepcion y Santo Domingo, nombrandose para la primera al Dr. Pedro Xuarez Deza y para la segunda a 
fray Garcia de Padilla. Hizo el rey con ambos asiento y capitulacion el 3 de mayo de 1512 donandoles 
los diezmos, asegurando el Patronato y proveyendo al buen gobierno eclesiastico. Estipulose que por 
ninguna causa se apartase a los indios del trabajo de sacar el oro, antes los animasen a ello diciendoles 
que ese oro se emplearia en guerrear contra infieles. !Iniquidad profesada e imprevision manifiesta a 
que no debieron deferir aquellos dos obispos! 

Comprendia el Obispado de Santo Domingo las villas de Buenaventura, Ama, Salvaleon, San Juan 
de la Maguana, la Vera Paz y Yaquimo; mientras que la jurisdiccion del Obispado de la Concepcion de 
la Vega se extendia a las villas de Santiago, Puerto de Plata, Puerto Real, Lares de Guahaba, Salvatierra 
de la Sabana y Santa Cruz. Sobre esta determinacion de las diocesis dice Nouel: "En ella se atribuye al 
Obispado de La Vega jurisdiccion sobre Salvatierra de la Sabana: y sobre el extenso territorio de Santa 
C m  o sea al Seybo, con perjuicio de la buena administracion diocesana. Situadas ambas comarcas 
(aquende la Cordillera Central de limite al Este, y Santo Domingo con cuyo territorio confina al 
Oeste) y extendiendose la jurisdiccion del Obispado de Santo Domingo desde Higuey hasta Vera Paz, 
esto es, en toda la banda del Sur de la Isla del Este a Oeste, queda desde luego cortada la jurisdiccion 
el dicho Obispado de Santo Domingo dejando encerrada en el parte del Obispado de La Vega, lo 
que rompe la unidad territorial del primer Obispado, y aisla completamente el territorio de Higiiey 
del centro principal de la Diocesis de la cual era una dependencia. Se nota ademas la omision de las 
villas del Cotuy y del Bonao (Las Casas hace notar el olvido de esta ultima), ya para entonces fundadas 
y relativamente de alguna importancia, las cuales por su situacion corresponderian naturalmente al 
Obispado de La Vega". 

El 12 de mayo de 1512 tuvo lugar en Burgos la ereccion de la Catedral de Santo Domingo por el 
obispo fray Garcia de Padilla. (Nouel afirma con Hernaez que fue erigida en Sevilla el 26 de septiembre 
de 1512). Es de suponer que la de La Concepcion fuese erigida en el mismo lugar y al mismo tiempo 
que la de Santo Domingo. Yo he hallado un tanto de la ereccion de esta altima iglesia autorizado 
por Alfonso de Salcedo y Estrada el 30 de julio de 1673 y legalizado por Jeronimo de Ledesrna; y he 
remitido copia al archivo de esta arquidiocesis. 
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Fray Garcia de Padilla no vino a ocupar su puesto y murio sin consagrarse: "envio aca como 
mayordomo a un tal Pineda para cobrar los diezmos y despues como segundo Mayordomo y Arci- 
preste a un Carlos de la Rua que cuando regreso a Espana ya era muerto el dicho Obispon. Segun 
Nouel, el obispo Padilla entretanto venia a la Espanola, envio por provisor a D. Carlos de Aragon; 
pero esta afirmacion que tiene a su favor, como lo hace notar Moya, la circunstancia de que Aragon 
no paso de Santo Domingo, esta contradicha por Las Casas y Herrera que tienen a D. Carlos por 
enviado del obispo Deza. Sea de ello que fuere, este provisor que era solemnisimo predicador y se 
decia pariente del rey, desvaneciose tanto con el favor del tesorero Pasamonte, y el aplauso publico a 
su predica, que contradecia en esta al Doctor Angelico diciendo: '<Perdone el Senor Santo Tomas que 
en esto no supo lo que dijon; mientras que cuando alegaba a su maestro tiraba el bonete diciendo: 
"Esto lo dice el doctor Joanes Majorisn; con lo cual provocaba a los humildes Padres Dominicos que 
trataron por medio de fray Bernardo de Santo Domingo de fijar conclusiones en el pulpito contra 
la doctrina de Aragon; mas impidio10 Pasamonte. No muy dilatado al discipulo de Majoris fue 
aprehendido en Castilla y condenado a retractacion en la catedral de Burgos y a reclusion perpetua 
en un monasterio. 

Dice Nouel que "fue el Senor Deza el primer Obispo que paso a estas Indias, y por lo tanto debe 
considedrsele como el primero de America"; pero Las Casas, testigo ocular, afirma que "el primer 
Obispo que, de los nombrados arriba y primeros de todas las Indias, que fueron senalados para esta 
isla y la de Sant Juan, vino a ella Consagrado, fue el licenciado D. Alonso Manso" ... Ocupo Deza el 
Obispado de La Concepcion mucho despues de nombrado y por poco tiempo. En 1515 se encon- 
traba al frente de su diocesis. Dice Nouel qee una de sus preferentes atenciones fue la construccion 
de su catedral; mas parece que en 1525 esta aun no se habia construido porque el prelado se habia 
llevado a Espana los diezmos destinados por el rey a ese fin. Hallabase en Espana en 1517 cuando 
fue proveido por obispo de Santo Domingo el Dr. Alejandro Gerddini; y a ambos se les mando que 
sin dilacion fuesen a residir en sus obispados, dandoles comision el Cardenal de Toledo que era 
inquisidor general, para que ejerciesen de inquisidores contra apostatas y herejes. Herrera dice que 
murio en La Vega. 

No podria ser bien comprendida ni explicada la venida a estas Indias de los P. P. Jeronimos, sin 
volver la vista un momento al sol de caridad que alumbro con purisima luz el nacimiento del Nuevo 
Mundo. Acontencio que el clerigo Bartolome de las Casas, sujeto codicioso, como todo otro espaiiol, 
de indios y de oro, fue a confesarse con docto yvenerable religioso de Santo Domingo, el cual firme en 
la doctrina de su Orden, negole confesion. En vano suplico, discutio el clerigo: el religioso permanecio 
inflexible, y aquel hubo de retirarse al fin, confuso y turbado, mas no convencido. Llamado por Diego 
Velbquez que mucho le amaba, partio el clerigo a Cuba; donde acompano a NarvAez, presenciando 
la matanza de 7,000 indios; y como no habia en aquella isla clerigo ni fraile sino el y otro en Baracoa, 
vino a Xagua a predicar la Pascua de Pentecostes. Meditando alli sobre algunas autoridades de la Sa- 
grada Escritura, comenzo a considerar la miseria y servidumbre de los indios: recordo su disputa con 
el religioso dominico que se habia negado a confesarle, y una luz nueva fue poco a poco iluminando 
su espiritu. Renuncio a sus indios en manos del gobernador Velazquez, y predico el dia de la Asuncion 
de Nuestra Senora contra las injusticias y crueldades de los espanoles con toda la vehemencia de un 
fray Anton Montesinos. 
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Continuando en esta predica, delibero ir a Castilla a ver al rey en busca del bien y remedio de 
los indios; y cuando acordaba con su amigo Renteria los preparativos de su viaje, fueron de esta 
isla a la de Cuba cuatro religiosos enviados por fray Pedro de Cordoba. Admirados quedaron estos 
de la conversion de Las Casas, y dos de ellos, fray Gutierre de Ampudia y fray Diego de Alberca, 
determinaron pasar con el a La Espanola. Llegados al puerto de la Yaguana. Y de alli a Vera Paz, 
enfermose de calentura fray Gutierre y murio en el camino que mediaba entre esta ciudad y San 
Juan de la Maguana. 

Las Casas llego a Santo Domingo a tiempo que el admirable fray Pedro de Cordoba naufra- 
gaba en el puerto, a vista de la ciudad acongojada, con una expedicion de religiosos dominicos y 
franciscanos que se partia con el a tierra firme, y que se salvo con su prelado de milagro. Aplaudio 
mucho fray Pedro el proposito de Las Casas, puesto que no dudaba se obtuviese alguna cosa del rey, 
y acordo enviar a Castilla junto con el clerigo a fray Anton Montesinos para que ayudase a aquel 
proposito y pidiese al mismo tiempo limosna al rey con que terminar el monasterio de la Orden. 
Juntos, pues, tomaron la mar Las Casas y Montesinos en septiembre de 1515 llegando sanos y salvos 
a Sevilla. Paso luego el Clerigo de los Indios a Plasencia (Nouel confunde Plasencia con Palencia), 
alli hablo al rey, y volvio a esperarle a Sevilla, adonde no pudo llegar el monarca, sino la noticia 
de su muerte. 

De Sevilla partio el denodado Las Casas para Flandes, a ver el nuevo rey; mas de paso por Madrid 
avistose con el Cardenal Jimenez de Cisneros, y este le prometio justicia para sus protegidos, mandandole 
se juntase con el Dr. Palacios Rubios para determinar como habian de ser los indios gobernados. Este y 
Montesinos que tambien vino a formar parte de la Junta, cometieron todo el trabajo a Las Casas que lo 
hizo con toda libertad, otorgandola a los indios plenamente, aboliendo las encomiendas, y sacandolos 
de bajo del poder de los espanoles a quienes se ordenaba trabajar. Aprobado por el Consejo el proyecto 
de Las Casas sin mudar sustancia, presentose este una memoria sobre las condiciones que deberian de 
reunir quienes fuesen a ponerle en ejecucion; y el Cardenal, en vista de que los franciscanos habian 
tomado en lo antiguo con seglares cartas 

Contra los dominicos, determino elegir a los Jeronimos. El General de esta orden convoco a todos 
los priores para celebrar capitulo privado, y concertose senalar doce frailes a la atencion del Cardenal, 
y enviar cuatro priores a ofrecerselos a Madrid; pero Jimenez de Cisneros, cuyo corazon se lo habia 
ganado el Clerigo de las Indias, encomendo a este que fuese a ver al General y que entre ambos esce 
giesen tres de dichos doce, y estos tres fueron: fray Luis de Figueroa, prior de la Mejorada de Olrnedo, 
que trajo el cargo de superior y prelado en lo tocante a su Orden; fray Bemardino de Manzanedo, 
prior de Santa Marta de Zamora; y el prior de San Jeronimo de Sevilla; pero luego se acordo que por 
este fuese fray Alonso de Santo Domingo, prior de San Juan de Ortega de Burgos. (Nouel dice que 
fray Bemardino de Manzanedo era prior de San Jeronimo de Sevilla). Ninguno de los tres era gran 
teologo ni jurista, salvo el primero. 

No se dieron a estos padres despachos de virreyes como afirma Oviedo, y Las Casas y Herrera 
mismo contradicen que.viniesen siquiera por gobernadores. En la respuesta dada por el Cardenal, se 
dice: "Pues queremos los sobredichos religiosos, no para mas, que para ser testigos de lo que pasan. En 
cuanto a sus instrucciones, "se dirigian mas, como dice Nouel, a la administracion civil de la Colonia, 
y a remediar los males que afligian a los indios por efecto de los repartimientos y de los abusos que 
contra ellos se cometian, que al regimen espiritual de las Diocesis y a su gobierno temporal". Sin em- 
bargo rezaban ellas que se dijese a los Caciques y a los indios "que sean ciertos que la voluntad de Sus 
Altezas ... es que ellos sean tratados como cristianos y hombres libres, y que esta es la causa principal, 
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porque mandaron a los dichos ir a aquellas partes. Y porque los caciques y los indios crean lo que estos 
Padres les dijesen, deben, al tiempo que los hubiesen de hablar, tener consigo algunos otros religiosos 
de los que alla estan cognoscidos, de quien ellos tienen confianza que les dicen verdad y procuran su 
bien, y tambien porque entienden su lengua". Orden~base en ellas que en los pueblos de indios que 
se formasen se hiciese iglesia 'la mejor que se pueda". "Para que los indios sean instruidos en nuestra 
sancta fe catolica, y para que sean bien tratados en las cosas espirituales, debe haber en cada pueblo un 
religioso o clerigo que cuidado de los ensenar, segun la capacidad de cada uno de ellos, y administrailes 
los Sacramentos y predicalles los domingos y fiestas, y hacelles entender como han de pagar diezmos y 
primigias a Dios, para la Iglesia y sus ministros, porque los confiesan y administran los Sacramentos, y 
los entierren cuando fallecieren, y rueguen a Dios por ellos; y hacerles que vengan a misa y se sienten 
por orden, apartados los hombres de las mujeres. Estos clerigos sean obligados a decir misa cada fiesta, 
y entre semana los dias que ellos quisieren, y provean como se digan misas en las estancias, las fiestas, 
en la iglesia que alla se ha de hacer, y hayan por su trabajo de los diezmos del dicho pueblo la parte que 
les cupiere, y mas ael pie de altar y las ofrendas, y que impongan a las mujeres y hombres que ofrezcan 
lo que les plugiere, casabi o ajes, y que no puedan Uevar otra cosa a los dichos clerigos, por confesar o 
administrar los otros Sacramentos, ni velar los casados, ni por enterramientos. Y los dias de las fiestas, 
en la tarde, sean llamados por una campana para que se junten y sean ensenados en las cosas de la 
fe, y si no quisieren venir sean castigados por ello moderadamente, y que la penitencia que les diesen 
sea publica porque los otros escarmienten. Haya un sacristan, si se hallare suficiente de los indios, 
sino de los otros, que sirva en la Iglesia, y muestre a los ninos leer y escribir hasta que sean de edad de 
nueve anos, especialmente a los hijos de los Caciques y de los otros principales del pueblo, y que les 
muestren a hablar romance castellano, y que se trabaje con todos los Caciques y indios, cuanto fuere 
posible, que hablen castellano ... El Cacique principal ha de tener cargo de todo el pueblo, juntamente 
con el religioso que alli estuviere". No podia casarse castellano espanol con cacica o hija de cacique; 
ni los caciques azotar a los indios ni nombrar regidores o alguaciles, ni trocar, vender, dar ni jugar 
sus cosas, sin el acuerdo del religioso o clerigo del lugar quien asimismo debia velar porque en este se 
viviese vida policiada. En el trabajo de las haciendas, en la distribucion de la carne, en la compra de 
ropa y animales domesticos tambien tenia intervencion de un sacerdote. Y sobre lo ya dicho -decia la 
segunda Instruccion al terminar- debeis proveer y mirar lo que mas conviene para el servicio de Dios 
e instruccion de los indios en nuestra santa fe ..." 

M 
Embarchronse los padres Jeronimos con fray Bernardo de Corta, fraile viejo que venia sin poder 

politico, y cinco s i~en tes ,  en San Lticar el 11 de noviembre de 1616, llegando a esta ciudad el 20 de 
diciembre siguiente despues de haber tocado en San Juan donde quedo Las Casas que venia con ellos, 
aunque en barco aparte, pues no quisieron que se les juntase. Fueron por tres dias huespedes de los 
padres franciscanos. Cuando el Protector de los Indios se presento en la Espanola trece dias despues 
de la llegada de los Jeronimos, ya estos estaban maleados por Pasamonte y demas oficiales del rey. 
Que mucho si en Madrid mismo comenzaron a dar oidos a los procuradores y espanoles de Indias, 
y se apartaron de Las Casas, al punto que el Dr. Palacios Rubios trato de impedir que viniesen. De 
la administracion civil de estos Padres no cabe ocuparme aqui: solo dire que sacaron verdadero a su 
General fray Pedro de Mora cuando escribia al Cardenal Cisneros: "Lo cierto es que nuestros religiosos 
no sabran hacer bien ese negocio"; porque ni si bien aconsejaron al Cardenal algunas medidas de 
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caracter liberal y despojaron de sus encomiendas a los potentados ausentes, no se atrevieron con los 
encomenderos residentes en la isla. Traia Las Casas real cedula para asesorarlos en todo cuanto tocase 
a la libertad, buen tratamiento y salud de los indios, ademiis del titulo de Protector universal de estos 
con salario de cien pesos oro cada ano. "Una vez vino al clerigo Casas un clerigo que habitaba en 
las minas que llamaron de los Arroyos, cinco o seis leguas data ciudad de Santo Domingo, y dijole 
de lastima que supiese que los indios alli eran mal tractados, y que los habia visto enfermos de los 
trabajos de las minas y echados en el monte o en el campo, cubiertos de moscas, sin que ninguno los 
curase ni hiciese caso dellos, y que asi los dejaban morir los que los tenian encomendados. El clerigo 
Casas tomo de la mano al otro clerigo que desto le avisaba, y llevalo a que lo dijese a los Padres, lo cual 
oido y bien explicado comenzaron los Padres a poner duda en lo que el clerigo les referia, y a dorar 
y excusar la crueldad e inhumanidad de los tirarios que la obraban. El clerigo, que parecia bueno y 
de compasion pura venido habia, o al menos mosmibalo, a avisar al clerigo Casas, entendiendo que 
para procurar por los indios habia sido enviado, respondio a los Padres algo libremente, mas que oir 
quisieran: "isabeis Padres reverendos, que voy viendo? que no habeis de hacer a estos tristes indios, mas 
bien que los otros Gobernadoresn. Dichas estas palabras, saliose, y ellos quedaron, a lo que parecio, 
harto tristes y aun confusosn. Cobro tantos enemigos en el ejercicio de su cargo el procurador de los 
indios, que los padres dominicos hubieron de ofrecerle una suerte de asilo, por las noches. 

Sobre las encomiendas y conforme a sus instrucciones consultaron los Padres Jeronimos a los de 
Santo Domingo, y el prelado de estos, que no era por el momento C6rdoba (Nouel dice que si), pues 
Cordoba se hallaba a la sazon en Castilla, sino un prelado interino que despub fue obispo de Panama, 
comisiono al e k t o  a fray Bernardo de Santo Domingo quien compuso en tres dias un tratado en 
latin en que eran condenadas dichas encomiendas fund&ndose. entre otras razones, en que "cualquier 
gobernador debe tener fin a hacer a sus shbditos buenos, y Cristo fue sobre todos Sumo gobernador, 
y vino a hacer los hombres buenos, y, por consiguiente cualquiera cristiano gobernador es obligado 
a seguillo en cuatro cosm la primera en hacer que los siibditos cognozcan a Dios, y seninstruidos y 
ejercitados en su divino culto, la segunda en que tengan paz, la tercera que guarden justicia unos con 
otros, la cuarta, en curar de la multiplicacion de los hombres, por lo cual fue iristimido y aprobado el 
matrimonio, y prohibidos los homicidios ... La primera vez que los indios desta isla Espanola se canta- 
ron, dijo que se habian haliado haber en ella un millon y cien mil vecinos, y que cuando los mismos 
frailes de Santo Domingo vinieron a esta isla, que fue el ano 10, dijo que se habian contado dos veces 
y no se hallaron sino 46,000 y despues pocos anos adelante, fueron tomados a contar, y hallaronse 
16,000, y que a tiempo de este tractado escribia no habia sino 10,000 ... De los traidos de otras partes 
a esta Espanola, dice haber muerto innumerables milla res..." Llama a los encomenderos sacerdotes de 
los diablos. Entre las cosas que estos debian cumplir y no cumplian estaba "darles cognoscimiento de 
Dios y ensenalles la doctrina cristiana, y encaminalles en la vida de salvacion ..." Firmaron el tratado el 
prelado y los principales religiosos del convento y lo presentaron a los Padres Jeronimos que hicieron 
poco caso de d. 

Pidieron asimismo, parecer a los franciscos y su prelado fray Pedro Mexia, aunque sucesor de 
Lebron, Ibarra y Alburqueque en el cargo de repartidor de los indios, se puso tambien de parte de 
estos: "Agora, dijo, solo hay 15,000 ... Que quiten los indios a todos, porque si no se quitan acabariin 
de perecer todos ..." 

Por esta epoca trajo de Picardia fray Remigio, que eran de los antiguos de estas islas, catorce reli- 
giosos de San Francisco, gente toda principal, entre ellos un hermano de la reina de Escocia. 
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Como tomase a la Espanola el admirable fray Pedro de Cordoba tan luego como supo en Casti- 
Ila que eran partidos los Padres Jeronimos y Las Casas, este consulto con el sobre el poco o ningun 
remedo que a su juicio ponian aquellos sobre el mal de las encomiendas, y parecioles que el Clerigo 
de las Indias debia de ir contra los padres y Castilla, parecer compartido por el licenciado Suazo que 
fue encargado de participar a los padres el viaje del clerigo. "No vaya, dijo muy alterado fray Luis de 
Figueroa cuando lo supo; porque es una candela que todo lo encenderi". A lo que repuso el juez: 
."Mice, padres, le osara impedir su ida siendo Clerigo, mayormente teniendo Cedula del Rey 
en que le da facultad para y cuando que bien visto le fuere pueda tornar a informar al Rey e hacer en 
el cargo que trajo lo que bien quisiere?" 

Provisto de cartas de fray Pedro de Cordoba y otros religiosos dominicos y franciscanos, embar- 
cose Las Casas en el mes de mayo de 1517 para Castilla donde hallo enfermo al Cardenal que a poco 
murio. Felizmente el Protector de los Indios era buen diplomatico: por medio de un fraile hermano 
de fray Anton Montesinos llamado Reginaldo, obtuvo del ilustre dominico fray Juan de Hurtado que 
este juntase trece maestros de la Universidad de Salamanca para decidir si era herejia declarar a los 
indios incapaces de la fe; y mientras los teologos declaraban que si lo era, recomendose ante el Gran 
Canciller con cartas de los franciscanos de Picardia conocidos de este doctisimo flamenco; y prevalecio 
tanto con el favor de este, que el rey dispuso que entre ambos remediasen la deplorable situacion de 
los indios. Diose prisa Las Casas para hacer sus memoriales con los que entre otras cosas bien dispues- 
tas se repoblase de labradores esta desolada isla; pero la luz de su estrella parecio apagarse de repente 
con la inesperada muerte del Gran Canciller y el valimiento del Obispo Fonseca. El egregio clerigo 
de los indios como la arana que recomienza su obra con la paciencia y habilidad primeras, empezo de 
nuevo a tejer imperterrito la tela siempre deshecha del destino de sus protegidos. Por la amistad del 
caballero de La Mure, se alzo hasta el Sumiller Laxao, y de este al Cardenal Adriano, con lo que no 
pudo estorbar Fonseca su proyecto; y volvio al fin a estas Indias con una expedicion que se malogro 
por haber falseado el Obispo la cddula del capitan Berrio y hallado los expedicionarios solo el hospital, 
por ayuda y remedio, a su llegada a esta ciudad. 

Rdstame decir la suerte corrida por Bernardino de Manzanedo que habia salido de Castilla tras Las 
Casas cuando este fiscal de los jeronimos fue a acusarlos a la corte, y cuya estrella fue la que se eclipso 
por completo al morir el Canciller flamenco y revivir Fonseca en el favor real. Propuso, en llegando, 
se examinase la cuestion de las encomiendas por sujetos doctos; pidio la residencia de los prelados 
Deza y Geraldini en sus diocesis, el envio de nuevos sacerdotes, y, por ultimo, hcencia para retirarse 
de las Indias el y los dos padres que en esta quedaban, arguyendo "que las cosas en que entendian no 
eran convenibles a su habito y religion". Mal oido y aun reprendido en el Consejo de Indias, blasfe- 
maba de Obispo y Consejeros, "y no tenia, otro consuelo sino cuando topaba con el Clerigo quejarse 
dellos a el, y habia sido enviado contra eln . Encerrose al fin en su monasterio, y sus dos compafieros 
recibieron orden de regresar. 

De estos Padres Jeronimos se conservan en el Archivo General de Indias, con el rubro de Cartas 
Antiguas sobre Buen Gobierno de la Isla Espanola, nueve cartas, a saber: una de 18 de octubre de 
1516 participando al Cardenal Cisneros la llegada de ellos a Sevilla e indicandole la conveniencia de 
que fuesen detenidas alli dos carabelas para que no llegasen primero que ellos, y otra de San Lucar 
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de Barrameda a 10 de noviembre del mismo ano en que dicen que se habian detenido un mes alli a 
causa del mal tiempo y que se embarcaban al dia siguiente (2 - 1 - 3/22 - r. 2). Tres mas de las cuales 
una fechada en esta ciudad de Santo Domingo el 20 de enero de 1517, otra en 22 de junio, en que dan 
cuenta al Cardenal de su viaje y manifiestan el estado en que habian hallado el pais, digno de eficaces 
remedios; y otra, diciendo lo mismo al Emperador (Id., r. 4). Dos mas, una al Emperador pidiendo 
"negros de Cabo Verde para ayudar a los indios y provision de estos ya derramados por toda la Isla sin 
disposicion de buenos cristianosn; y la otra para el Srio. Francisco de los Cobas quejandose de hallarse 
sin respuesta y proponiendo medios de buen gobierno. En una de ellas, de fecha 18 de enero de 1518, 
dicen 'que sobre todo ello enviaron a S. A. a fray Bemardino de Manzanedo su tercer companero a 
fin de entenderle de todo. 

Acordaron entretanto ir reuniendo como hasta 500 indios con su cacique en cada division que 
formasen pueblos y trabajasen sus tierras con otras disposiciones favorables acerca de la poblacionn 
(Id., r. 6). La novena, de 10 de enero de 1519, reclamando el remedio que tenian pedido para la pros- 
peridad de aquellas tierras: "Escrivimos a vra Alteza que aviamos fecho en esta ysla espanola treynta 
pueblos do se recogiesen los pocos moros qe avian qedado en los quales dhos pueblos se avia puesto 
mucha yuca pan de los pdios ..." Dicen hay una pestilencia de viruelas que se ha llevado casi la tercia 
parte de estos, y piden no se saque oro este ano. No tiene firma. 

Aliado de estas cartas hay una de fecha Santo Domingo 15 de febrero de 1516, firmada por Pedro 
Mexia provincial comisario; fray Juan de Guadalaxara, fray Antonio Gallegos, fray Juan Alemhn y fray 
Andres Ordonez, en que estos franciscanos dicen a Cisneros "que no son mas que 12 sacerdotes, un 
Corista y 4 legos, y que se les embie hasta 38 mas para poder sacar fruto en la predicacion del Evangelion 
(Id., r. 3); y otra, fecha 1519, dirigida por los padres dominicos a Mr. de Gevres sobre Yas crueldades 
hechas por los Esapoles a los Indios de Iguey y Xaraguan y "otras crueldades nunca oydas, s e a n  lo 
tiene dicho el admirable Bartolome de las Casasn (Id., r. 12). 

MI 
Las competencias entre los Padres Jeronimos y el tesorero Miguel de Pasamonte apresuraron la 

venida de Rodrigo de Figueroa que trajo el encargo de residenciar a todos los oficiales reales. Dice 
Herrera que "llego antes que entrase el Ano, de 1519": pero he haliado la carta, aunque sin firma, de 
los padres, de 10 enero de 1519, citada supra. Moya dice que llego en julio o agosto de 1519. Entre 
las provisiones de Figueroa eran una "que se juntase con los Obispos y con los Padres Geronimos y 
algunas buenas Personas sin sospecha, que no tuviesen Indios ... y que oiendo la opinion de los frayles 
Dominicos, y Granciscos ... con el parecer de los Padres Geronimos hiciese lo siguiente teniendo sobre 
todo respecto a que los Indios fuesen Christianos para la salvacion de sus Almas y para que pudiesen 
aprender a vivir como Hombres de razon ...* Se le dio una carta para Las Casas participiindole como, 
para que mejor se cumpliesen las promesas de este, se mandaba a Figueroa para que se industriase en 
hacer vivir a los indios en pueblos, politica y ordenadamente y en que aprendiesen la fe catolica. Sin 
duda no pudo Figueroa utilizar esta carta, pues combatido tambien por el infatigable Pasamonte, ceso 
en su cargo en noviembre de 1520, al regreso del Segundo Almirante que triunfo en Espana "ayudado 
de lo mal que se entendia que se gobernaba Fieroan;  mientras Las Casas permanecia en la metropoli 
hasta el 11 de ese mismo mes y ano. 

En el breve tiempo de mando del licenciado Figueroa comenzo el alzamiento del cacique Enriquillo 
que se habia criado y educado en el monasterio de la villa de la Vera Paz. Este Enriquilio que Las Casas 
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compara al infante D. Pelayo, es uno de los grandes capitanes de America y el primero de sus Liber- 
tadores. Vencidos los espanoles en todos los combates, y desesperanzados de la victoria, acordaron 
enviar a las sierras del Baoruco a fray Remigio de quien arriba he hablado y que se cree fue uno de 
los preceptores de Enriquillo para que persuadiese a este a volver a la obediencia: ULlevaronlo en un 
navio y echaronlo en tierra en el lugar donde poco mas o menos podia creer que Enrique o su gente 
estaba, y porque en viendo venir nado por la mar luego creia que venia gente espanola a buscallo, 
para lo cual ponia suma diligencia en saber donde desembarcaban, y enviaba cuadrilla de gente suya 
para indagallo, llego cierta cuadrilla de ellos donde aquel padre fray Remigio habia desembarcado. 
Desde que lo vieron dijeronle si venia por mandado de los espanoles a espiallos; respondio que no, 
sino que venia ti hablar a Enrique para decille que fuese amigo de los espanoles y que no rescibiria 
dano ... Dijeronle que habia de mentir, porque los espanoles eran malos y siempre les habian menti- 
do, y ninguna fe ni verdad les habia guardado, y que el lo debia de querer enganar, como los demas, 
y que estaban por matallo. Vidose el sancto fraile harto atribulado, pero como Enrique les habia 
prohibido de que no matasen ningun espanol, sino en el conflicto cuando peleasen, no lo hicieron, 
pero desnudaronle todos sus habitos, hasta quedar sus panos menores, y dejhnlo, y repartieron 
los habitos entre si a pedazos; rogabales mucho que hiciesen saber a Enrique como era uno de los 
padres de San Francisco, y que el holgaria de vello, que lo llevasen a donde 61 estaba. Dejaronlo alli 
y fueronlo a decir ti Enrique, el cual, asi como lo supo, vino luego a el y mostro por meneas y por 
palabras haberle mucho pesado de lo que aquellos indios habian hecho, y dijole que los perdonase, 
aunque habia sido contra su voluntad, y que no tuviese enojado ... El Padre le rogo y encarecio que 
fuese amigo de los espanoles y seria bien tractado desde adelante; respondi6 Enrique que no deseaba 
otra cosa, pero que ya sabia quien eran los espanoles y como habian muerto a su padre, y abuelo, y h 
todos los senores y gentes de aquel reino de Xaragua, y toda la isla despoblado ... Pidiole el padre que 
le mandase dar sus habitos; dijole que lo habian rompido los indios y repartido entre si a pedazos, 
de lo cual le pesaba en el anima, y porque el navio que lo habia traido andaba por alli a vista barlo. 
venteando, hiciemnle senales, y ate-dose a tierra con su barca, Enrique beso la mano al Padre 
y despididse de1 cuasi llorando, y los marineros recibieron al Padre y cubrieron10 con sus capas, y 
volvieron10 a esta ciudad y a su casa donde no le faltaron habitos, aunque no de seda sino de los que 
tenian, segun su pobrezan. 

xm 
A la llegada de Las Casas D. Diego &16n hizo pregonar las provisiones de aquel; pero el despacho 

de ellas tuvo alguna dificultad hasta que la Consulta se adjudic6 doce partes en la empresa -dole, 
de estas, nes a D. Diego. "Concluido este negocio se dieron los navios al Licenciado Casas, bien armados 
y proveidos de Batimentos, Municiones y Rescates, y orden para tomar 1100 cargas de Pan Casabi, de la 
Isla de la Mona, de lo que alli el Rei tenia; i partio del Puerto de Santo Domingo, por el mes de Julio ..." 
Despuk que sufrio reveses cuya narracion se saldria de los cortos limites de este ligero bosquejo, acor- 
do Las Casas volver a la Espanola en busca de remedio. b pilotos de los navios, errando el viaje, no 
cognosciendo la tierra y pensando que la costa desta isla donde navegaban era la costa de la isla de Sant 
Juan, fueron a parar 80 leguas desde puerto de Santo Domingo abajo, al puesto de Yaquimo; estuvieron 
dos meses forcejando contra las comentes de aquelia tierra y mar, que hacia este puerto son grandisi- 
mas... Visto pues que tanto se tardaba en aquella isleta de la Beata, no pudiendo navegar, acordo irse 20 
leguas mas abajo al puerto de Yaquirno, y salirse en tierra y enviar l a  navios a este puerto y ciudad, y el 
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de alli venirse al pueblo de la Yaguana que esta nueve leguas la tierra dentro, y de1 por tierra para aqui, 
e asi lo hizo. Entre tanto, luego desde a diez o quince diaz, ... vinieron los navios que a la sazon cargaban 
de sal (en Tierra Firme) y en ellos los frailes y los demh que escaparon, y dieron nuevas en esta ciudad 
de lo acaecido, y comienzan en el vulgo a publicar que los indios de las perlas habien muerto al clerigo 
de la Yaguana para esta ciudad de Santo Domingo, con ciertos que con el venian, sesteando en un rio 
y el durmiendo debajo de un arbol, llegaron ciertos caminantes di; preguntan por los que estaban que 
nuevas habia, pe la ciudad o de Castilla, respondieron: 'no hay otras sino que los indios de la costa de las 
perlas, han muerto al clerigo Bartolome de las Casas y a toda su familia". Respondieron los que estaban: 
"nosotros somos testigos de que eso es imposiblen; estan sobre ello porfiando, desperto el Clerigo como 
de un abismo, y, entendidas las nuevas, no supo que decir ni si lo creer... y como despues cognoscio mas 
destas cosas, juzgo haber sido juicio d ~ n o  que le quiso castigar y afligir por juntarse a hacer compaiiia 
con los que el creia que no le ayudaban ni favorecian por Dios ni por celo de ganar las anim as... y parece 
que ofendio a Dios maculando la puridad de su negocio espiritualisio, y fin que solo por Dios pretendia, 
que era ayudar los religiosos y el andarse con ellos alumbrando aquellas gentes con la predicacion de la 
fe y cristiana doctrina, con la basura e impuridad terrenisima de medios tan humanos y aiin inhumanos 
y tan desproporcionados de los que llevo Jesucristo,.. Llegado a Santo Domingo, escribio al Rey todo lo 
que pasaba, y determino esperar respuesta y entre tanto su conversacion era comunmente con religiosos 
de Santo Domingo, y en especial con un Padre Uamado fray Domingo de Betanzos, religioso en virtud y 
religion senalado; este le dio muchos tientos que fuese fraile, diciendo que harto habia trabajado por los 
indios, y pues que aquel negocio tan pio se habia desbaratado, parecia que no se queria Dios servir de1 
por aquel camino. Entre otros respuestas y excusas que le daba, fue decir que convenia esperar respuesta 
del Rey para ver que le mandaba. Respondio el buen Padre: 'Decid, senor Padre, siente tanto vos os moris, 
quien recibira el mandato del Rey o sus cartas?' Estas palabras le atravesaron el alma al clerigo Casas, y 
desde alli comenzo a pensar mas frecuentemente en su estado, y al fin determino de hacer cuenta que 
era ya muerto, cuando las cartas o respuestas del Rey allegasen; y asi pidio el habito con insistencia, y se 
lo dieron con mucho gozo y alegria de los frailes, y no menos toda la ciudad y todas las Indias des que 
lo supieron ..." 

Entre las providencias tomadas despub de su salida de la isla mando pagar el rey dos mil ducados 
al monasterio de Santo Domingo de la Espanola, para la fabrica, e "hizo gracia de las Tercias Eclesias 
ticas que le pertenecian en el Obispado de la Concepcion de la Espanola, para la fabrica de la iglesia 
Cathedral". 

Asimismo pidio el rey al Arzobispo de Sevilla que era Inquisidor General 'que cometiesen el 
oficio de inquisidor al Audiencia de La Espanolan. Haciase tal peticion por muerte de fray Pedro 
de Cordoba que era inquisidor en las Indias. Murio este santo religioso a la temprana edad de 
38 anos, vencido por grandes penitencias y trabajos, en mayo de 1521, vispera de Santa Catalina 
de Sena, en el monasterio de su orden en esta ciudad. De el dice Las Casas que "era natural de 
Cordoba, de gente noble y cristiana nacido, alto de cuerpo y de hermosa presencia". Predico a su 
entierro su companero fray Anton Montesinos, y el tema fue Quam bonum et quan jocundum habitare 
fratrar in unum. 

En 1524 "el General de la Orden de San Francisco hizo saber a S. M. que pasaba a las Indias algu. 
nos Frailes Claustrales, y exemptos, y que ellos llevaban mas fin de enriquecerse que celo de piedad, y 
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porque no se deshiciese el fruto que hacian los otros; y el Emperador no solo lo mando asi sino que 
ordeno al Audiencia de La Espanola ... que hiciesen volver a los que alla estuviesen" ... 

En 1525 escribio el rey al General de San Francisco "que embiase Frayles al Monasterio de la 
Concepcion de la Espanola, porque ia no hada en d mes de dos Religiosos; y porque el Nuncio del 
Papa intentaba de cobrar los espolios del Obispo, y los frutos de los Obispados de Santo Domingo y 
de la Concepcion, mientras vacaban, se ordeno al Audiencia de la Espanola que no lo permitiesen". 

En 1526, 'a los Religiosos Dominicos y Franciscos de quien el Rey tenia satisfaccion y que residian 
en las Islas de las Indias, havia mandado que como mas desinteresados executasen las Ordenes que se 
havian dado para la libertad de los Indios: y para la Espaiiola, y Fernandina, embio particular comision 
a fray Pedro Mexia de lo Provincial de la Orden de San Francisco, en aquellas partes" ... "Y habiendo 
los Religiosos, de la Orden de la Merced tenido su capitulo en Burgos, y hecho la reformacion que 
convino, y puesto la Orden en Regular Observancia, determinaron de embiar por Vicario Provincial, a 
las Indias, y fray Francisco de Bobadilla, para reformarlos Religiosos de aquellas partes, y temiendose, 
que los Frailes, que alli estaban, no le guardarian obediencia, por no mudar manera de vivir, el Rei le 
mando dar Provisiones para que los Gowrnadores y Justicias le diesen toda la posible asistencia, y que 
a el, y a doce Frailes que llevaba, los Oficiales de la Casa de Contratacion de Sevilla, pagasen el pasaje 
y matalotage abundantemente n... 

Por la misma epoca bajaron al sepulcro el Segundo Almirante y su implacable enemigo Miguel 
de Pasamonte que, en descargo de su conciencia, fundo en esta ciudad un hospital, hoy hermita de 
San Miguel. 

Ahora seria la de ocuparnos en el obispo Geraldini con cuya vida y obras verdaderamente comienza 
la Primada de America, si antes no pareciese bien decir primero dos palabras sobre la capacidad religiosa 
de los indios de la Espaiiola, y revisar luego el ejercito de Dios que junto con el ejercito del Cesar paso 
al Nuevo Mundo para convertirlo a la fe de Jesucristo: descubridores y conquistadores espirituales mas 
esfonados todavia que Colones, Corteses y Pizams, porque estos tenian espadas, escudos y arcabuces, 
y aquellos solo una cruz, el pecho desnudo y la oracion. 

Combate fray Joseph de Acosta la opinion que fundada en Esdras atribuye a los indios origen 
hebreo. Sera siempre dificil constituir nuestra prehistoria: solo el marinero Cristobal Rodriguez apren- 
dio la lengua de Xaragua que era la comun y general. De las otras dos, fray RomQn Pane aprendio la 
de Macorix de abajo, y por mandato del Descubridor observo la vida indigena, dejandonos el unico 
capitulo escrito de nuestras. Fabulas mas bien que antiguedades. Los demas espanoles en general solo 
aprendieron a decir "saca oro", "ve a las minas", o "daca pan". De lo poco que hasta nosotros ha legado 
se infiere que si poseian los indios algiin sentimiento religioso, aunque poco; que tenian cierta fe y 
conocimiento de un verdadero y solo Dios, sin principio, invisible e inmortal, habitador del cielo, con 
madre y hermano; que tenian pocos templos, hacian pocos sacrificios y con frecuencia ayunaban, y que 
sus sacerdotes llamados buidos, a la vez medicos, profetas y adivinos, eran unos solemnes embaucadores 
como lo atestigua el Almirante mismo en una de sus cartas. 

En cuanto a su vocacion por el cristianismo, el pobre heremita fray RomQn narra las conversiones 
de Gunticaba, Guavavoconel, Guanauvariu y otros, y dice "que tiene por facil este negocio, porque 
lo ha visto por experiencia, y en especial en un cacique llamado Mahuviativire". Fray Roman moro 
dos anos junto a Guarionex ensenandole la fe catolica y cristianas costumbres. "Al principio mostro 
buena voluntad y di6 esperanza de hacer todo lo que quisieramos y de ser cristiano, diciendo que 
le ensenasemos el Padre Nuestro, el Ave Maria y el Credo, que aprendieron muchos de su casa, y 
el cada manana decia sus oraciones y hacia que las dijesen todos los de su familia, pero despues se 
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enfado y dejo este buen proposito, por culpa de otros principales de la tierra, que le reprendian que 
queria obedecer a la ley cristiana, siendo asi que los cristianos eran perversos, y le tenian tomada 
su tierra por fuerzan. 

Fueronse entonces fray Roman y fray Juan Borgonon a tierras de otro cacique principal llamado 
Maviatue dejando algunas imagenes para consuelo de los catecumenes; pero los criados de Gua- 
rionex se las llevaron y las enterraron en un campo bien labrado. Quejaronse los catecumenes al 
Adelantado y este hizo quemar a los delincuentes, lo cual agrio los animos, dando los indios muerte 
a Juan Mateo, a un hermano de este llamado Antonio y a cuatro hombres mas, despues de haber 
hecho pedazos las imagenes. 

El Almirante es otro buen testigo de la vocacion cristiana de los indios. En su carta a Luis de 
Santangel dice "...y allende desto se faran cristianos, que se inclinan al amor y servicio de sus Altezas 
y de la nacion castellana ... Espero que determinaran sus Altezas para la conversion de ellos a nuestra 
Santa Fe, a la cual son muy dispuestosJ'. Y en la que escribio a Rafael o Gabriel Sanchez, se expresa de 
este modo: "No conocen la idolatria, antes bien creen con toda firmeza que toda fuerza, todo poder y 
todos los bienes existen en el cielo, y que yo he bajado de tan alta mansion con mis naves y marineros, 
habiendome recibido en sus playas bajo este concepto, luego que habian desechado su temor... No hay 
en todas estas islas diversidad alguna en la fisonomfa, en las costumbres o lengua, antes bien todos se 
entienden reciprocamente: lo que es en mi dictamen muy ventajoso para que se verifiquen los deseos 
de nuestro Serenisima Rey, reducidos a que se conviertan o profesen la santa fe de Cristo, a la que, 
segun mi entender, estan prontos Y dispuestos". 

El Descubridor del Nuevo Mundo se preocupo por la conversion de los indios en las instruc- 
ciones que dicto: "Item: Direis a sus Altezas que a cabsa que aca no hay lengua por medio de la cual 
a esta gente se pueda dar a entender nuestra santa Fe, como sus Altezas desean, y aun los que aca 
estamos, como quiera que se trabajara cuanto pudieren, se envian de presente con estos naves asi 
de los canibales, hombres y mujeres y ninos y ninas, los cuales sus Altezas pueden mandar poner en 
poder de personas con quien puedan mejor aprender la lengua, ejercitandolos en cosas de servicio; 
y poco a poco mandando poner en ellos algun mas cuidado que en otros esclavos para que aprendan 
unos de otros, que no se hablen ni se vean sino muy tarde, que mas presto deprenderan alla que 
no aca, y seran mejores interpretes, como quier que aca non se dejara de hacer lo que se puedan ... 
(Memorial a Antonio Torres). "Item, que haya iglesia o bades o frailes para administracion de los 
sacramentos y cultos divinos y para conversion de los yndios ... Item, que de todo el oro que oviere 
se saque uno por ciento para la fabrica de las iglesias y ornamentos de ellas e para sustentacion de 
los abades o frayles de ellas" ... (Carta a los Reyes Catolicos, acerca de la poblacion y negociacion 
de La Espanola). "Item: mando al dicho D. Diego, mi hijo, o a quien heredare el dicho mayorazgo, 
trabajo de mantener y sostener en la Isla Espanola, cuatro buenos maestros en la santa Teologia, 
con intencion y estudio de trabajar y ordenar que se trabaje de convertir a nuestra santa fe todos 
estos pueblos de las Indias, y cuando plugiere a nuestro Senor que la renta del dicho mayorazgo sea 
crecida, que asi crezca de maestros y personas devotas, y trabaje para tomar gentes cristianas, y para 
esto no haya dolor de gastar todo lo que fuere menester; y en conmemoracion de lo que yo digo, y 
de todo lo subrescrito, hara un bulto de piedra marmol en la dicha Iglesia de la Concepcion (una 
que por esta misma institucion de mayorazgo ordenaba se mandase hacer, junto con un hospital, en 
La Espanola) en el lugar mas publico, porque traiga de contino memoria esto que yo digo al dicho 
D. Diego, y a todas las otras personas que le vieren, en el cual bulto estara un letrero que dira esto". 
(Institucion del Mayorazgo). 
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Entre los sacerdotes cristianos que pasaron a las Indias y con mayor o menos piedad di evange- 
lizaron durante el primer periodo del Descubrimiento, caracterizado por el absolutismo gubernativo 
y el desenfreno individual, mencionare los siguientes: Fray Bernardo Boil, Boyl, Buil o Buil, monje 
benedictino de Monserrate, "primer representante de la Santa Sede en el Nuevo Mundo". 1493. (V. 
supra, Cap. 11). 

Fray Juan de la Duela o el Bermejo. Las Casas dice que conocio a fray Juan el Bermejo o Borgonon 
(T. So, p. 436). Fray Roman Pane lo llama simplemente fray Juan Borgonon. Era franciscano lego segun 
Las Casas, y dominico segun otros. Fue companero de Fray Roman, paso luego a Espana y regreso con 
Bobadilla en 1500. (V. supra, Caps. 11,111, XIV). 

Fray Juan de Tisin o Tisim, franciscano lego (?) (V. supra, Cap. 11,1494). 
Fray Jorge ... Citado en las instrucciones a Juan de Aguado. Debio de venir en el 2" viaje del Al- 

mirante. 1495. 
Fray Roman Pane (Las Casas le llama fray Ramon), pobre heremita de la Orden de San Jeronimo, 

autor de la Erctitum sobre ritos y costumbres indigenas de que he hablado. Era catalan, hombre simple 
y de buena intencion. Las Casas dice que vino cinco anos antes que el, lo que es de dudar, si se atiende 
a que Las Casas llego en 1502 con Ovando, y a que en su Escritura fray Roman se refiere como testigo 
ocular a sucesos acaecidos en 1494. (V. supra, Caps. 11, XIV). 

Juan Dominguez, clerigo que acompano al Almirante a Azua.1499. (V. supra, Cap. IV). 
Fray Alonso del Viso, de la Orden de Calatrava, lleg6 con Bobadilla. 1500 (V. supra, Cap. 14). 
Fray Antonio del Espina1 o del Espinar, prelado de los franciscanos que luego fue enviado por los 

Oficiales Reales de Santo Domingo para combatir en Espana la admirable predicacion de los padres 
dominicos en favor de los Indios. 1502 (V. supra, Cap. V. VI). 

A frey Nicolas de Ovando, franciscano, comendador de Lares cuando vino, y estando aca, comen- 
dador mayor de Alcantara, no le nombro porque es la hiena de la Conquista: destruyo violentamente 
la raza indigena de La Espanola. Sin embargo, fundo en esta ciudad, para descargo, sin duda, de su 
conciencia, el hospital de San Nicolas del cual dice la Real Audiencia en una Memoria sobre la union 
de la Iglesia de La Vega con la de Santo Domingo, de fecha 10 de octubre de 1600: "En esta ciudad hay 
un hospital de San Nicolas a quien el Papa Julio tercero concedio los privilegios del ospital de Sancti 
spiritus insaxsia que son grandisimos y entre otros eximen del ordinario a los clerigos que alli acuden a 
servir alguna capellania y los hace ynmediatos al Papa. Concedeles tambien que pueden acompanar los 
cuerpos de los difuntos y sepultarlos que es conocido agravio de los curas en esta tierra como el primero 
del arzobpo. A los cofrades se les concede que pueden ser dispensados de toda irregularidad para ser 
promobidos y que las mugeres de cofrades puedan entrar quatro veces en el ano en los monasterios 
de monjas y otras muchas cosas que en esta tierra son de grandisimo Ynvonveniente "... 

Fray Antonio de los Martires, franciscano reformador de las cosmmbres. 1506 (V. supra, Cap. V). 
Fray Antonio Joachin o de S. Ioachin, franciscano (?) que vino con Nicuesa. (V. supra, Cap. V). 
Otro fraile, de San Francisco, que vino con fray Joachin. (V. supra. id.) 
Pedro de Isla, diacono o de Evangelio, de la Orden de San Francisco. Rogo que no le forzasen a 

decir misa. Antes de ordenarse, movido de celo de Dios, habia salido por las islas en busca de lucayos, 
muy exterminados ya por el trabajo de sacar perlas de Cubagua, para formar con eUos un pueblo cris- 
tiano. Regreso al cabo de t r g  anos con solo once personas, que no hall6 mas, a Puerto Plata, entre las 
cuales vino un viejo muy venerable en que le parecia a Las Casas ver "a nuestro padre Adan cuando 
estuvo y goz6 del estado de la inocencia". Todas fueron bautizadas e instruidas. 1508. 
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Fray Pedro de Grdoba, prelado de los dominicos bajo cuya direccion brillo esta Orden, en las Indias: 
con inusitado esplendor. Fue inquisidor nombrado por el Cardenal Adriano. Muchos y muy gandes 
fueron los trabajos y padecimientos de este extraordinario Siervo de Dios. En 1513 envio a Cumand 
a Montesinos, Francisco de Cordoba y al lego Juan Garces. El primero enfermo y qued6 en San Juan. 
Despues de la llegada de los otros dos a Cumana abajo toco alli un navio buscador de perlas y robo 18 
indios que fueron conducidos a esta ciudad de Santo Domingo. Los dos religiosos, tomados en rehenes, 
escribieron lo acaecido al padre Cordoba; pero aunque el capitin robador se acogio al monasterio de 
la Merced por temor a los Jueces, estos prefirieron repartirse entre si los indios traidos, no obstante los 
desesperados esfuerzos de Cordoba para libertarlos, y los dos religiosos fueron al fin asesinados. El Rey 
y el Consejo juzgaron abominable y merecedora de gran castigo la conducta de los Jueces. Se ordeno 
al Licdo. Suazo informarse quienes eran los delincuentes, y se mando a los Oficiales Reales de Sevilla 
que cada aiio diesen pasaje para las Indias a seis frayles dominicos provistos de lo menester. Cordoba 
envio a Costa Firme, adonde paso 61 luego, nuevos religiosos de su Orden y Franciscos, con algunos 
de los que habian venido de Picardia. 1510.1521 (V. supra, VI, VIII, IX, XIII). 

Fray Anton Montesinos, dominico, el mas celebre orador sagrado de la Espanola. 1510. En 1524 
Uw6 junto con fray Tomas Ortiz 18 frailes dominicos a S. Juan y Nueva Espana, y el rey mando que 
en Sevilla se les diesen habitos de "Xerga porque ellos querian, mientras mas rica era la tierra, mas 
profesar pobreza y austeridad que vida". (V. supra, Caps. VI, VIII, XIII). 

El P. Po. Mynael, dominico, companero del precedente. 
Fray Bernardo de Santo Domingo, dominico que fijo conclusiones contra el Padre Aragon. 1510. 

(V. supra, Cap. VI, VII). 
Fray Domingo de Mendoza, gran religioso dominico, iniciador del establecimiento de su Orden 

en las Indias, 1510 (V. supra, Cap. VIII, IX). 
Bartolome de Las Casas, el Protector de los Indios, clerigo en 1510, fraile dominico en 1521 (V. 

supra, Cap. VIII, IX, X, XII, XIII). 
Fray Juan Garces, espanol, casado con una india, la mato a punaladas y se acogio a la Orden de 

Santo Domingo. (V. supra, Cap. VI). Acompano a fray Francisco de Cordoba a Cumana donde ambos 
murieron martires en 1513 (Las Casas, cap. 34). Herrera dice que en 1525 fue presentado fray Juan 
Garces de la Orden de Santo Domingo para obispo de Yucatan y Santa Maria de los Remedios (Dec. 
111, 207, 1). 1513. 

Fray Francisco de Cordoba, presentado en teologia, natural de Cordoba. Acompano a Garces a 
Cumana y alli padecio martirio despues de haber visto, estando atado, morir a su companero. 1513. 

Fray Gutierre de Ampudia, persona de gran virtud y religion, vicario de los dominicos enviados a 
Cuba por fray Pedro de Cordoba. Salio de Xaragua con Alberca, este a pie, el en una cabalgadura, hacia 
San Juan de la Maguana, y murio a las dos o tres jornadas en una venta o hato del camino, despues 
de haberse confesado con un cura que acerto a pasar. (V. supra, Cap. VID). 1513. 

Diego de Alberca, diacono, companero de fray Gutierre que murio en sus brazos despues de haberse 
separado de Las Casas. (V. supra, id.). 1514. 

Dr. Pedro Xuarez de Deza, obispo de la Concepcion en La Vega, poco celoso de su cargo. En 1504 
habia sido designado para el arzobispado de la provincia de Higuey. (V. supra, Cap. VIL 1515). 

Fray Domingo de Betanzos, dominico que tiene la gloria de haber catequizado a Las Casas a que 
fuere fraile en 1522. (V. supra, Cap. VI, XII). 

El Padre Aragon (D. Carlos), celebre predicador y suntuoso sacerdote enviado a esta isla por Pa- 
dila segun unos, por Deza seglin otros. 1512. Doctor de Paris en teologia, su espiritu parece herido 
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por el rayo de luz de la Reforma que venia filtrandose desde remotos tiempos con Abelardo, Amoldo 
de Brescia y otros y que estallo poco despues con Lutero, Zuinglio y Calvino. Denunciado en Espana 
por fray Diego de Victoria fue condenado a retraccion de sus errores y herejias, se cree que en 1513. 
(V. supra, Cap. VII). 

Asan Francisco de Asis cabele la gloria de que bajo su invocacion se estableciesen la primera orden 
y el primer monasterio en el Nuevo Mundo. Desde 1498 escribia el Almirante a los Reyes Catolicos: 
"Aca son muy necesarios devotos religiosos para reformar la fe en nos mas que por la dar a los indios, 
que y sus costumbres nos han conquistado y los hacemos ventaj as..." Y en carta a Su Santidad, en 
febrero de 1502, decia: "Agora, Beatissimo Pater, suplico a V. Santidad que por mi consolacion y por 
otros respectos que tocan a esta tan santa e noble empresa, que me de ayuda de algunos Sacerdotes 
y Religiosos que para ello conozco que son idoneos y por su Breve mande a todos los Superiores de 
cualquier orden de S. Benito, de Cartuja, de S. Hieronimo de menores e mendicantes que pueda 
yo, o quien mi poder tuviere, escoger dellos fasta seis, los cuales negocien adonde quier que fuere 
menester en esta santa empresa, porque yo espero en nuestro Senor de divulgar su Santo Nombre y 
Evangelio en el Universo. Asi que los Superiores destos Religiosos que yo escogere de cualquier Casa o 
Monasterio de las Ordenes susu nombradas, o por nom librar, cualquier que son, non les impidan ni 
pongan contradiccion por privilegios que tengan, ni por otra causa alguna; antes les apremien a ello y 
ayuden o socorran cuando pudieren, y. ellos hayan por bien de aquiescer y trabajar e obedecer en tan 
Santa y Catolica negociacion y empresa; para lo cual plea eso mesmo aV. Santidad de dispensar con 
los dichos Religiosos in auministratione spi.ritualium non obstantibw quib bacumque, etc. Concediendoles 
insuper y mandando que siempre que quisiesen volver a su monasterio sean recibidos y bien tratados 
como antes, y mejor si sus obras lo demandan. Grandisima merced recibire de V. Santidad desto, y 
sere muy consolado y sera gran provecho de la Religion Cristiana". 

Precisamente en febrero de 1502 partian de San LiTicar con Ovando los primeros frailes francis- 
canos que vinieron para poblar de proposito. Fundaron el primer monasterio en esta ciudad; un ano 
despues otro en La Vega, y mas tarde un tercero en la Vera Paz. (V. supra, Cap. V.). Ya he dicho como 
doctrinaban estos ~adres a los indios (id.). Aunque el Segundo Almirante dice que tenian gran celo por 
la conversion de estos, Las Casas observa que por aquellos tiempos "no hobo mas memoria de ensenar 
estas gentes en las cosas de la fe, ni de su salvacion, verdaderamente, que si fueran perros o gatos ... y 
como no habian religiosos, y los de S. Francisco que vinieron a esta isla en ano de 1502 ... eran pocos y 
aun, pata decir verdad, tampoco nwiemn ese cuidado, de todo remedio espirirual quedaron los indios 
desamparados: pues hablar en clerigo, como no pasen aca sino con el fin de los seglares, y pugliese a 
Dios que con solo aquesto el negocio pasase, no es menester gastar el tiempo en valde". 

En 1513 se mando que fuesen algunos franciscos de esta Espanola al Darien, y la isla carecio luego 
de estos religiosos: en 1516 no eran sino 12 sacerdotes, un corista y 4 legos (V. supra Cap. XI); y en 
1525 nohabian en el monasterio de la Concepcion mas de dos. 

Ya se ha hablado de su oposici6n a los dominicos en que tomaron el partido de la tirania (V. 
supra, Cap. VI). Tuvieron participacion en los repartimientos (V. supra, Id., y su prelado fray Pedro 
Mexia que tuvo cargo de dar los indios, "no curo -dice Las Casas- como ni curaron los otros, mas del 
bien y vida de estos, y mucho menos de su doctrina para que conociesen a Cristo, que si fueren unos 
animalitos". V. sin embargo, supra, Cap. IX, y en el Archivo General de Indias, bajo el No. 2 4  1/9 
ramo 11, un "Memorial de los Peso.Franciscos venidos de las Indias pidiendo el remedio de los males 
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que se padecian. Sin fechan. Asimismo viene a la memoria el discurso pronunciado ante el rey, en 
1519, por aquel fraile francisco, obispo de Darien: "Senor. Yo estuve en la Espaiiola ciertos Anos, i por 
obediencia me mandaron, que contase los Indios: i donde a algunos Anos se me mando lo mismo, i 
halle, que havian parecido en aquel tiempo millares. si la sangre de un muerto, injustamente, 
tanto pudo, que no se quito de los oidos de Dios hasta que la Divina Magestad hiqo venganza, de ella, 
i la sangre de los otros nunca cesa de clamar por venganza, que hara la de tantas gentes? Pues por la 
sangre de Jesus Christo, i por las plagas de San Francisco, pido, i suplico a V. Mag. que lo remedie, 
porque Dios no derrame sobre todos nosotros su rigurosa iran. 

Entre los Papeles que provienen de Simancas, bajo el No. 47 1-6 ramo 2, se encuentra en el citado 
Archivo un auto entre partes, de 1529, a "Alonso Iiiiguez vecino de la ciudad de Sto. Domingo con 
Juan Mosquera, Regidor de la misma sobre la forma en que debia cerrarse una celleja que se concedio 
a dicho Iniguez como Sindico del Monasterio de San Francisco pa. incluirla en este convento". 

El Progreso, octubre de 1914 a junio de 1915. 









CARTA A TRUJILLO 

Ciudad Tmjillo, 
Distrito de Santo Domingo, 

13 de febrero de 1936. 
Generalkiimo 
Rafael L. Trujillo. 
Presidente de la Republica. Ciudad. 

Honorable Presidente: 

En el discurso pronunciado por Ud. el 26 de enero ultimo al inaugurar el acueducto y el mercado 
de Esperanza, hace Ud. una afirmacion que no puedo dejar pasar por alto, relativa al encargo que, a 
iniciativa de Ud. me fue propuesto por el Gobierno Dominicano y que, aceptado por mi, dio ocasion 
al contrato celebrado entre este y yo en fecha 18 de julio de 1935, y en virtud del cual me he compm 
metido a escribir una nueva Histuria de la Isla de Santo Domingo. Dicha afirmacion es la siguiente: "Que 
Ud. me ha confiado el encargo de escribir, en calidad de Historiador Oficial, la historia del pasado y 
del presente". 

Me veo en la necesidad de ocupar su elevada atencion para manifestarle que no me considero 
historiador oficial ni obligado a escribir la historia de lo presente. No me considero historiador oficial, 
porque mi convenio excluye por naturaleza de toda idea de subordinacion y debe ser cumplido exclusi- 
vamente bajo los dictados de mi conciencia. No recibo ordenes de nadie y escribo en un rincon de mi 
casa. Tampoco me considero historiador del presente, porque, por el contrario, la chusula primera de 
mi contrato con el Gobierno Dominicano excluye de manera expresa el escribir la historia del presente. 
Dicha clausula dice asi: "El doctor Americo Lugo se obliga frente al Gobierno Dominicano a escribir 
una obra intitulada Historia de la Isla de Santo Domingo, que constara de cuatro volumenes en octavo, 
de cuatrocientas paginas, mas o menos, cada volumen; la cual comprendera el periodo comprendido 
entre los anos 1492 a 1899, o sea desde el descubrimiento de la isla huta la ultima administracion del 
presidente u i i s u  Heumux incluriw. A partir de esa fecha, el Dr. Lugo se obliga a hacer en su obra un 
recuento historico de las demas administracionesn. "Recuento" signifim "Enumeracion, inventario". 
En consecuencia, recuento historico significa una enumeracion de sucesos historicos; pero de ningun 
modo significa escribir la historia de dichos sucesos. Y un recuento es lo unico a que me he obligado, 
a contar de 1899 o sea de la ultima administracion del presidente Heureaux. El titulo de historiador 
oficial carecia de sentido aplicado a un historiador del pasado. No podria referirse sino a la persona 
nombrada para escribir la historia de la administracibn actual; y la historia de la administracion actual 
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esta excluida de mi Contrato, con el Gobierno Dominicano, como lo esta la de todas las demas admin- 
istraciones publicas posteriores al 26 de julio de 1899. Yo manifesth al enviado de Ud. que mi deseo 
era y habla sido siempre no escribir historia sino hasta el ano 1886 solamente. Se me arguyo que mi 
historia quedaria muy atras para los estudiantes, y en obsequio de estos convine en alargarla hasta 1899 
y en hacer un recuento o enumeracion de sucesos historicos a contar de esa fecha, pero nada mas. 

A Ud. no podia sorprenderle que yo me negase a traspasar en mi Historia los linderos del siglo 
XX. Ud. recordara que en marzo de 1934 Ud. me ofrecio una fuerte suma de dinero para que yo 
salvara mi casa, a cambio de que yo escribiera la Historia de la Dhcada, lo cual era proponerme que 
fuese su historiador oficial; y Ud. recordad asi mismo que preferi perder mi casa, como efectivamente 
la perdi, contestando a Ud. en carta de fecha 4 de abril de 1934 lo siguiente: "Yo podria ser, aunque 
humilde, historiador, pero no hiitoriografo ... Creo un error la resolucion de escribir la historia de 
la ultima decada. Lo acontecido durante ella esta todavia demasiado palpitante. Los sucesos no son 
materia de la historia sino cuando son materia muerta. Lo presente ha menester ser depurado, y solo 
el tiempo destila el licor de verdad dulce y 6til para lo porvenir. Todo cuanto se escribe sobre lo actuai 
o lo inmediatamente inactual, esta fatalmente condenado a revision. 

"La administracion del general Vasquez y la de Ud. solo podran ser Atadas con imparcialidad 
en lo futuro. El juicio que uno merece de la posteridad no depende nunca de lo que digan sus con- 
temporaneos; depende exclusivamente de uno mismo. Aparte de estas consideraciones decisivas, yo 
no podria escribir ese trozo de historia por dos razones: la primera, mi falta de salud; la segunda, mi 
falta de recursos. Recibir dinero por escribirla en mis presentes condiciones, tendria el aire de vender 
mi pluma, y esta no tiene precio". 

No cabe en lo posible que quien escribio a Ud. lo que precede, acepte, ahora ni nunca, el cargo 
de Historiador Oficial. Aunque Ud. hubiera de alcanzar y merecer todo lo que se propone y dice en su 
discurso, de lo cual p me alegrarh por el bien que reportaria al pais, yo no seria su historiograb. No 
puedo serlo de nadie. Un historiograb o historiador oficial huele a palaciego y cortesano, y yo soy la 
andtesis de todo eso. No soy ni puedo ser sino un humilde historiador de lo pasado, y solo como tai me 
he obligado con el Gobiemo. Un historiador oficial es un hiitoriografo, y la d k n c i a  que hay entre 
simple hiitoriador e historiograb ha sido magistralmente expuesta por Voltaire en su D i c a o M n o f i h f i ~ ~ ,  
wcablo "Historiografla", en donde dice: "Este titulo es muy distinto del tituio de historiador. Se llama 
historiogtafo en Francia el hombre de letras que esta pensionado. Es muy dificil que el historiografo de un 
principe no sea embustero, el de una republica adula menos, pero no dice todas las verdades. En China 
los hiitoriograh estan encargados de coleccionar todos los dtuios originales referentes a una dinasda... 
Cada soberano escoge su historiograb. Luis XIV nombrd para este cargo a Pellison..." 

Tambien se debe a mi exclusiva iniciativa la clausula s6ptima del referido contrato del 18 de julio 
de 1935, ciausula que se refiere a la cesion de 5,000 ejemplares al Gobiemo Dominicano. Esta no 
me exigio nada; pero yo no hubiera aceptado su oferta de escribir una historia sino a condicion de 
ofrecer, a mi vez, la manera de reembolsar ampliamente la cantidad de dinero que costase escribirla y 
editarla. Es mi firme voluntad, sean cuales fueren las condiciones en que yo escriba mi Historia, poner 
desinteresadamente mi obra, por algun tiempo, a disposicion del Estado. 

He aceptado escribir una nueva historia de Santo Domingo a pesar de mi poca idoneidad por la 
razon capital expresada en 1932, en mi introduccion al curso oral sobre historia colonial, cuando digo: 
"El e k t o  mas doloroso para nosotros de la decadencia de la isla ha sido que, desde entonces, la historia 
de esta qued6 enterrada en los a r c h h s  coloniales; y aUi esta y estad hasta que la rescate de la nocion 
que la conciencia nacional va creando de si misma y tan poco a poco como lo requiere el hecho de que 
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la farmacidn de la conciencia nacional depende del conocimiento de la historia patria." Cuando Ud. me propuso 
escribirla, envio a decirme que Ud. consideraba que prestaria un servicio eminente a las generaciones fu- 
turas aportando su concurso para que yo la escribiera, y yo acepte, por mi parte, el escribirla, con el finico 
pero elevado proposito de contribuir, siquiera modestamente, a la fonnaciori de la conciencia nacional, que 
todavia no existe; pero acepte teniendo cuidado en evitar, como se ve en las clausulas primeras y septima 
de mi contrato, que nadie pueda erroneamente figurarse que pertenezco a la hritndula que sigue a Ud. 
como sigue a todos los potentados de la tierra, tratando de medrar a cambio de lisonjas. 

Creo que, en honor a la verdad, si Ud. hubiera podido tener a mano y compulsar el contrato 
que he celebrado con el Gobierno Dominicano, no se habria expresado en la forma en que lo hizo, 
atribuyendome un cargo que no tengo y una obligacion que no me corresponde. Creo tambien que 
aunque Ud. me haya tratado muy poco, me conoce lo bastante, como me conoce todo el pais, para 
saber que yo no me puedo consentir en verme uncido a n w n  c a m  triunfal. La virtud y la ambicion 
son en principio incompatibles. Los vencedores no tienen entrada franca en mi cristianizado espiritu. 
Los que la tienen son los pobres y los humildes. "Los humildes seran ensalzados y de los pobres es 
el reino de los cielosn, dice el Evangelio. En cuanto a los grandes triunfadores, estos pertenecen a la 
historia: ella se los entrega a la posteridad, y la posteridad ha de juzgarlos. No se ~uede  formar juicio 
hist6rico contemporaneo sin violar la jurisdiccion de ese tribunal misterioso y supremo. 

Yo no tengo "una mentalidad eruditan. Solo tengo ideas claras y rectitud de corazon. No he estu- 
diado nunca por la simple curiosidad de saber, sino, conforme a Aristoteles, para ser bueno y obrar 
bien. En este sentido creo que la lectura de la historia es una suprema leccion de moral. Es injustificado 
el desden hacia la historia del pasado. No hay pasado oscuro. La obscuridad solo esta en nosotros. Es 
del pasado de donde viene siempre la luz con que vemos hoy con el espiritu las cosas, sencillamente 
porque no puede venir del porvenir. El porvenir seria tan oscuro como la muerte, si no fuera porque 
la luz de lo pasado es tan potente que permite prever ciertos acontecimientos de un futuro proximo. 
Y la ciencia dificil del mando es la eminencia sobre la cual la historia proyecta con mas claridad la 
luz. Aunque la marcha de la humanidad sea progresiva, el hombre de Estado debe abismarse en la 
contemplacion de lo pasado, porque este es raiz, tronco y savia de los frutos del presente, sin los cuales 
este se marchitaria y se secaria como rama arrancada del arbol. 

Antes de elaborar sucesos historicos es indispensable estudiar los sucesos realizados por las gen- 
eraciones anteriores. Elios son la experiencia de la vida; ellos suministran las reglas y modelos. Y de 
modo singular necesita el politico el conocimiento del pasado de su pueblo, porque ese pasado es la 
cantera de los materiales apropiados para la fabrica de una obra politica verdaderamente nacional. 

La indole de un pueblo no puede estudiarse solo en su generacion viviente. En politica ninguna 
solucion es facil, ningun error es teorico. Las disposiciones legislativas de un pueblo, aunque sean ciend- 
ficas, son perturbadoras cuando no respondan a sus necesidades, a su situacion, opiniones y creencias. 
Lo que se llama reconstruccion nacional debe hacerse de acuerdo con lo pasado; la reconstruccion 
contra el pasado es pura ideologia; es lo mismo que si, para reparar un edificio, se prescindiese de el. 

Los mas grandes, guiadores de sociedades y de ejercitos han medido sus pasos por la leccion de 
la historia y acunado sus hazanas en este acerado y finisimo troquel. Los mejores reyes y capitanes de 
Grecia y Roma y del mundo se criaron y formaron en el regazo de la historia, y aun algunos magistral- 
mente la escribieron. La almohada de Alejandro era la l l iada junto con su espada; Cesar puso al lado 
de la suya sus admirables Comenta7ios y Napoleon, en sus reflexiones sobre la campana del Magno 
Macedonio, nos revela su atento y profundo estudio de lo pasado. El rey Alfonso el Sabio, el hombre 
mas culto del siglo XIII, escribio la Historia de Esgaiia para ensenar al pueblo espafiol sus origenes; 
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tambien escribio la del suyo el profeta Moises, mientras lo guiaba a la tierra prometida; y Mahomet el 
Conquistador leia y fundaba escuelas mientras combatia. La excelsitud no se improvisa. Las grandes 
acciones exigen poderoso y cultivado entendimiento, y necesitan ser puestas, antes de ser realizadas 
con audacia, bajo el signo de la prudencia, virtud suprema del que manda y rige pueblos y que solo se 
acendra en la leccion atenta de la historia. 

La actual generacion dominicana es precisamente, en mi pobre concepto, la mas desgraciada de 
cuantas han hollado con su planta en el suelo de la isla sagrada de America. 

Debese esto a la Ocupacion Americana, que fue escuela de cobardia y envilecimiento, debilidad y 
corrupcion, y cuya accion depresiva y deleterea destruyo la energia del caracter, la seriedad de la palabra, 
la verguenza en el obrar, dejando, a la hora de la desocupacidn, un pueblo muelle, despreocupado y 
descreido sobre esta tierra de accion y de fe, que fue almaciga de heroes desde los primeros tiempos 
del descubrimiento del Nuevo Mundo y que dio a este, en el siglo XIX, un principe de la libertad en 
Francisco del Rosario Sanchez. Los poderes publicos deben estimular en nuestra juventud el flore- 
cimiento de aquellas energias de que dieron alta pmeba Merino frente a Santana, Luperon frente a 
Espana, Emiliano Tejera frente a Biez, Luis Tejera frente a la tentativa filibustera de 1905, y, frente al 
desembarco de los norteamericanos en San Pedro de Macoris, Gregorio Urbano Gilbert. Es menester 
buscar al historiador dominicano que mas se asemeje a Tucidides, para que evoque en toda su epica 
belleza el proceso glorioso de esta republica nuestra durante la Anexion y riegue con la corriente y 
declaracion de los sucesos antiguos los modernos, a fin de vigorizar la debilitada cepa del presente. 

Mi creencia, cada uez mas arraigada, de que el pueblo dominicano no constituye nacion, me ha vedado 
en absoluto ser politico militante. No he sido, dentro de los tenninos de mi pais, ni siquiera dcalde +m. 
En una serie de articulos publicados en 1899 y reproducidos luego en A punm iuw, he escrito lo siguiente: 
"Gobernar es amar". "Son, a mi ver, mas compulsbs para el politico que para el sacerdote los deberes de 
humanidad, dulzura, piedad y tolerancia, porque lo mas grave de la ley es como afirma San Mateo, el juicio, 
la misericordia y la fe. Para mi la cuestion no es dispensar el bien y el mal como las divinidades antiguas, sino 
hacer el bien; es no adoptar resoluciones que no esten cimentadas en la rectitud del c o d n ,  es dar al pueblo 
toda su personalidad energica y viril, fortificando diariamente su espiritu en el nido ejercicio de la libertad, 
que es el unico que produce los caracteres energicos que forman las naciones y mantienen independiente 
d estado de toda dominacion extranjera; es proporcionar, no la educacion meramente intelectual que solo 
sirve para aumentar las filas de los peores a d i  del poder, sino la que kcundiza, extiende y vivifica la 
libertad juridica, hasta el punto de producir la libertad politica, que es la verdadera libertad; es poner fuera 
de todo alcance los derechos del ciudadano y reducir al minimum necesario los de los poderes publicos, 
de finalmente, consagrarse al bien publico con perfecto desinte* material e inmaterial, amar la pobreza y 
practicarla, despreciar el aplauso en absoluto, adoptar solo los medios que justifiquen la nobleza de los nnes 
y acuiiar la paz en las palabras, en las medallas, en los actos y en las almas". 

Suplico a Ud. dispensarme por haberle distraido de sus importantes ocupaciones, y espero que Ud. 
no tendra inconveniente en reconocer, como es de estricta verdad y justicia, que no estoy encargado de 
escribir la historia del presente, sino la del pasado hasta el 26 de julio de 1899, y que lo unico a que estoy 
obligado, respecto del presente, es a hacer una enumeracion de los sucesos historicos a contar de 1899, 
todo de conformidad a mi contrato con el Gobierno Dominicano, de fedia 18 de julio de 1935; y que es 
conforme a este criterio que debo continuar escribiendo la Historia de la Isla de Santo Domingo. 

Soy de Ud., Honorable Presidente, con sentimiento de la consideracion mas distinguida. 
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154, 157, 161-162, 164-165, 167, 171, 172-174, 179, 
181-182, 185, 190, 220, 247-248, 257, 264, 266-267, 
269,277-280.283.285. 288.291, 294-295,297,304- 
306, 315, 319-325, 327-339, 341-360, 362363, 378, 
373-374,390 

Cobn, Diego 38,57,121,153,156,164,166, 182,187,215, 
223,255,258,267,269,287. 319-321.323-324,343-345, 
347,349,352,373,377-378,385386, 38&389,392 

Colon, Fernando 266,268 
Colbn, Juana 267 
Colon, Luis 37-38, 42, 195, 201, 256, 264-265, 267. 269. 

273-274, 319321,323-324, 337-338,342, 344-346.344. 
346,352,354,361 

Colones (los) 37,267,32@321,345,388 
Cobn de la Cerda, Cristdbal328-330 
Col6n de Mosquera, Felipa 38,269 
Colon de Mosquera, Maria 38 
Colon y Toledo, Cristdbal 26267,335 
Cobn y Toledo, Diego 26267 
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Colon y Toledo, Isabel 266267 
Colon y Toledo, Juana 267 
Colon y Toledo, Luis 47.144 
Colon y Toledo, Maria 267.269 
Comendador de Lares (vhe  Ovando, Nicolb de) 
Contreras, Diego 53 
Contreras, Gaspar de 237 
Contreras, Joana de 144 
Conmras, Juana 148 
Contreras, Maria de 53 
Contreras, Mariana 53 
Cora, Guido 335 
Corbett, Jubn  64 
C%rdoba, Ana de 144 
Cdrdoba, Francisco de 391 
C%rdoba, fray Pedro de 18,183,187,231,377,381,383-384, 

387,391 
Corneille, Pierre 342 
Cornejo, Juliana 145 
Cornielles, Alonso 144 
Corral (Lic.) 41,45 
Correa, Dr. A. 152 
Corta, Fray Bernardo de 382 
Corterreal, Gaspar 165 
Cortb 185, 223, 247-248, 250, 284-285, 293, 305, 309, 

311,367 
Corteses (los) 304,388 
Cortorreal (los) 269 
Comelis, Francisco 140 
Cosa, Juan de la 305 
Combanami 189 
Cova, Ana de 145 
Cova, Catalina de la 145 
Covarrubii, Antonio de 193 
Covarrubii, Diego de 35, 192,194-195,214 
Cris6stomo 38 
Cronau, Rodolfo 327 334-335,340,344,352,354-355 
Cruz, fray Manuel de la 64 
Cuadrado 87 
Cuauhtemoc 247 
Cuellar, Bamlome de 100 
Cuellar, Francisco 249 
Cuenca de Contreras, Antonio 53 
Cuesta de Mendoza, Antonio 197 
Cuesta Mendoza, Antonio 197 
Cueto, Baltasar de 115 
Cueto, Cosme de 115 
Cueto, Inb de 144 
Cueva, Alonso de la 137,149 
Cueva, Luis de la 267 
Cumplido, Pedro 146 
Ciineo Vidal, Romulo 250 

D 
Dagnino, Manuel 336 
Dalva, Juan 145 
Dante Alighieri 341 
David, Mauricio 359 

Dhvila Cazalla, Juan 144 
DMla Padilla, fray Agustin 82, 84-87, 89, 91, 93-96, 100, 

107, 109, 134, 177-178, 180,202,217-218,218,222-225, 
227,229,230,233-238, 241,308,364-365 

Dhvila, Juan 51 
Davila, Luis 148-149 
Davila, Pedrarias (Pedro Arias Davila) 3940,258 
Dawson, Thomas C. 337 
Daza Davila, Juan 143 
Daza de Avila, Juan 28,52,147 
Dehow, J. B. 338 
Delavigne, Casimiro 280 
Delgadillo (Lic.) 143 
Delgado, Miguel 143 
Deligne, Gast6n Fernando 280 
Delmonte y Tejada, Antonio 39,65,67-68,71, 73,75373 
Demostenes 169 
Denis, Melchor 178 
Desdiamps, Enrique 337,340 
Deschamps, Manuel336 
Despradel Batista, Guido 181 
Dessalines, Jean Jacques 162 
Diaz, Antonio 135.141, 149 
Diaz, Bartolomti 227 
Diaz, Cataha 141 
Diaz, Domingo 127 
Diaz, Francisco 137 
Diaz, Garspar 78,87,115 
Diaz, Joan 141 
Diaz Abreu, Pedro 86 
Diaz Aragonb, Antonio 115 
Diaz de Mendoza, Ruy 47, 56-57, 59.62, 68, 82, 85, 169, 

224,74 
Diaz de Peralta, Juan 237 
Diaz de P i ,  Bernal 285 
Diaz de Sob, Juan 306 
Diaz del Castillo, Bernal 248 
Diaz del Viliar, Dr. Pedro 63,77,82, 115 
Diego (hijo de Felipe ii y Ana de Austria) 49 
Disla, Francisco 144 
Dominguez, Francisco 124 
Dominguez, Juan 375.390 
Dorantes, Francisco 256,310 
Doria, Andrea 246,248 
DorvoSoulastre 160 
Doughty, Thomas 70 
Douglas, Fredericlc 338 
Drake, Francis 47,6266.68-70.73-75,78,80,103,169,212, 

215,221-222,238,290,319-320,323,362 
Dubeau, Jose 280 
Duela o el Bermejo, Juan de la 374,390 
Duefias, Juan de 115 
Duque de R i r a ,  Dr. Pedro 35,64,216-218 
Duques de Veragua (los) 348 
Duran, Alom 141 
Dudn, Maria 145,148 
Dutre, Phelipe 200 
Duwrge, Antonio 341 
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E 
Echagoian u Ochagoyan, Juan de 28, 31,32-35,44,38, 54, 

156, 191, 195,204,217 
Echavarrfa, Josd Antonio 335 
Echewm, Jose Manuel 321-322, 324, 327. 331, 335, 338, 

345,355-356 
Einguer, Enrique 291-292 
Emasvil, Baltasar de 82 
Emerenciana 255 
Encinas, Alonso de 5 2 
Encinas, Diego de 36 
Enrique Vil 119 
Enrique VI11 247 
Enriquez, Antonio 145 
Enriquez, Francisco 146 
Enriquez, Juan 137-138 
Enriquillo 103, 150,175,184,187,284,385386 
Ensenat 290 
Eraso, Antonio de 98,235 
Erazo, Crist6bal de 48 
Escobar 27 
Escobar, Ana de 140 
Escobar, Dr. Juan de 27,31 
Escoto, Francisco de 37 
Esdras 388 
Espinal o Espinar, fmy Antonio del 376,390 
Espinar, fray Alonso del 187,231 
Espinosa (Lic.) 259 
Espinosa, Francisca de 144 
Espinosa, Gaspar de 255,313 
Espinosa, Luis de 144 
Espira, Jorge 198,200,308 
Esqueda, Pedro de 143-144 
Esquivel. Juan de 189,293 
Estepa, Pedm 137, 149 
E s t h ,  Alonso 27,31,37 
Es*, Diego 146 
Estrada, Alonso de 223 
Estrada, Juan de 71 
Estuardo, Maria 65 
Eubel, Conradus 192,194,206 

P 
Fabi6 Escudero, Antonio Maria 153,167 
Fantdn, Isabel 145 
Farfan, Constanza 140 
Farfan de los Godos, Bartolom6 129, 140, 146, 176 
Famesio, Alejandm 65 
Faula, Joan 140 
Federman. NicoL 308 
Felipa 255 
Felipe 11 39,59,65,75,82,87, 119, 151, 153, 179, 180 206 

207,214,222,226,247,267,290 
Felipe 111 83,90,94, 117, 132, 152, 153-154, 180,222,229, 

364 
Felipe IV 152, 154 
Felipillo 251 
Femindez, Duarthe 124 

Femindez, Esteban 144 
Fedndez, Gaspar 127 
Fedndez, Juan 190,237,314 
Femindez, Manuel 72 
Femkndez, Miguel 124 
Femhdez Castroverde, Juan 
Femindez Comnel, Pedm 286 
Femindez de Angulo, Luis 194,208 
Fedndez de Castro, Celeste 21 
Fedndez de Castro, Francisco 92, 143, 148 
Fedndez de Castro, Pedro 363 
Femanda de Enciso, Mardn 247-249,293 
Fedndez de Esmida, Juan 78,146 
Femindez de Fuenmayor, Alonso 30-31, 35, 4243, 144, 

147-148, 185186,188,190,192, 194, 195,202,205,211, 
227,252-257,260.262,271,293,301,304-306,309-310, 
314,347 

Fernindez de Fuenmayor, Felipa Margarita 80, 144 
Femindez de Fuenmayor, Juan 42 
Fedndez de Fuenmayor, Ruy 42,147,192,254 
Fedndez de Lugo, Pedm 307-308 
Fedndez de Mercado, Alonso 7677 
F e r d e z  de Mercado, Juan 47,63 
Femhndez de Navarrete. fray Domingo 152.167.218 
Fedndez de Navarrete, Martin 39, 121 
Feddez de Oviedo y Valdb, Gonzalo 29-30,39, 119, 121, 

126,149,151,156,159,165,168,189,199-201,224,255, 
25&260,262-263,293,296,300,306,309,350,381 

Femandez de Oviedo y Valdes, Juana de 80 
Femhdez de Serpa, Diego 370 
F e h d e z  de V i c e n c i o ,  Nuno 48 
Femindez del Busto, Pedm 64.67.70 
Fernando V 179-180 
Fernando Vi1 219-220 
Fernando el Cat6lico 119, 164,167, 174,179,183,246,247, 

266,278,284,286,328,374 
Ferrer y Couto, Josd 164 
Femfino, Esteban 144 
Fiesco, Bartolomc! 220 
Fiereo, Wenceslao 332,334 
Figuema 231 
Figuema, Baltasar de 143, 147 
Figuema, fray Luis 184,238,381,384 
F i e m a ,  Juana 145 
Figuema. Rodrigo de 385 
F i h ,  John 350 
Flamenco, Juan 198 
Flores, kvam 48 
Flbrez de Quiiiones, Aivam 62,74,224 
Fombona Palacio, Manuel 338 
Fonseca, Antonio de 165,376,384 
Fontana 194 
Fox 231 
Francis Southey, Frederick Richard 64 
Francisco 1 246247,313 
Francisco de Asis (San) 190,392 
Franco de la Fuente, Tomh 53,233 
Franquiz, fray Melchor 222 
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Frias, Francisco de 225,230,313.314 
Frias, Juan de 256 
Frias, Pedro de 237 
Fmude, James Anthony 64 
Fuenmayor, Diego de 252,312-313 
Fuenmayor, Felipa Margarita de 4293,254 
Fuente Ruiz, Francisco de la 338 
Fuentes, Luis de 37 

G 
Gabriel Garcfa, Jod 36 
Gahn, Manuel 352 
Galavis 218 
Galea, Berna* 140 
Galeas, Pero Alonso 36 
Galindez de Carbajal (familia) 289 
Galindo, Roque 303 
Gallego, Francisco 197-198 
Gallegos, Antonio 385 
Gallero, Juan 147 
Galvin, Manuel de Jesiis 329,331.339,341,350 
Gdvez, Pedro de 320 
Gamba 303 
Ggmez, Juan de 80 
Gandia, Enrique de 165 
Gante, Carlos de 247 
Garay, Francisco de 248,293 
Gads,  Fray Juan 378,391 
Garcfa, Baltaspr 37,46 
Garcia, Diego 128 
G m a ,  Ernicisco 147,149 
Garcia, Ja th  249 L. 
Garcla, ] d & b f ~ e ) d S ,  6768,73,75,78,81,206,254-255, 

257,260-261,312,339,~50,373 
Garcia, Luis 112 
Garcia, Paulo 237 
Garcia, Pedro 144 : -- 
Garcia, Tomb 115 - 
Ga& de & d o ,  Mtasar 148 
Garcia de Equivel, Pedm 145 
Garcia de Gumian 129 
Garcfa de Lerma, Diego 255,292,306 
Garcia de Padiila 183-184,191 
Garcia de Palma 148 
Garcia de Paredes 29 
Garcia de Torres (mayor) 138, 140-141 
Garcia Maya, Alonso 115 
Gasca, Pedro de la 170, 185,268 
Gaspar 136 
Gelpi y Ferro, Gil 289 
Geneville, Geofrey de 165,269 
Geraldini, Alejandro 183-184, 186,215, 238,264-265, 380, 

384,388 
Geraldini, Antonio 184 
Geran (embajador) 65 
Gevres 385 
Gil, Diego 145 
Giner, Francisco 355 

Gloria, Andtes 346,338 
Godarte, Antonio 138 
Gcdinez de Escobar, Francisco 145 
Godoy, Manuel 321 
Godoy, Pedro de 144 
Gomecius 245 
Gomez, Elena 145 
Gomez, Juan 188 
Gomez, Juana 145 
Gomez, Manuel Ubaldo 37 
Gomez, Pablo 147 
Gomez de Argumedo, Juan 193 
Gomez de Sandoval, Diego 188,178,260 
Gomez de Sandoval, Francisco 90 
Gomez Tello. Juanoto 285 
G6ngora, Belaiin de 27 
Gordlez, k m  115, U 5  
G o d e z ,  A n d e  63 
G o d e z ,  Antonio 80 
G o d e z ,  Blas 72,237 
G o d e z ,  Crist6bal78,115 
Gonzakz, Francisco 48 
Gonzalez, Juan Vicente 280 
Gonz~lez, Manuel 115, 140 
G o d e z ,  Madas 115 
Gonzalez, Salvador 137, 149 
G o d e z ,  Sebastian 115 
G o d z  Bemuguete, Alomo 124 
Go&s Cellorigo, Martin 153 
G o d e i  Di&, Gil 167,192, 194,225 

de M o ,  Pedm 176 
Gonz8 l~&hcnca ,  Dr. Gregodo 454,51,53-55,59,63, s .  

77,- -*- . -  .- --- :&ii* 

Gondkz de la Fuente, Sebastjh 322-327, 331, 335, 356 
357 

Go& de Mato, Manuel 143 
G o d e z  de %&d&, Francisco 258 
Gonzalez Palencia, Juan de 65 
Gorevad, Lorenzo 168-169 
Gorjbn, Hemando 28,35,53-54,84,186,217,227-230,233, 

262,274,362 
Goussard, Fermin. 338 
Gracian, Baltasar 119 
Grado, Leonor de 144 
Grado. Manuel de 137 
Grajeda, Alonso de 29-32,38,41,4445 
Gran Almirante ( v h e  Colon, Crist6bal) 
Gregorio XiII 193 
Gmllon, Eliseo 339 
Guaanagarix 374 
Guadalajara, Fray Juan de 385 
Guadalupe y Tdlez, Francisco Pio de 320,322 
Guadarrama Abansa, Pedm de 146 
Guanauvariu 388 
Guardia, Miguel de la 122, 151-153, 159 
Guarionex 38&389 
Guasp, Ignacio 334 
Guastavino, Dr. Juan Estevan 373 
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Ouavamconel388 
Guerra, Leonor 145 
Guerra, Hemando 107,146,180 
Guevara, Hernando de 30,261,255,267 
Guerra y Sbnchez, Ramiro 34,75,131 
Guillemin, GiIbert 342 
GuiUermo 66 
Guiteras, Pedro Jose 75, 163-164, 167 
Gulik, Guglierlmus van 192,206 
Gunticaba 375,388 
Guridi, NicoIas 303 
Gutierre (fray) 391 
Gutierrez, Agustin 143 
Gutierrez, Cristobal145 
Guzmain, Alonso de 144,148 
Gunnh, Ana de 145 
Gumian, Diego de 146,190 
Guzmh el Bueno 327 
Guzmkn, Joan de 140 
G d n ,  Juan de 28 
G d n ,  Mariana de 144 
Guzman, Mardn de 312 
Guzman, Nuno de 185,233 
Oum@ Tello de 148 
Guzmtm, Tomas de 115-116, 141 

H 
Halcon, Pedro de 249 
Hamise, Henry 321-322,324,328,330,335,336-339,343 
Harvard, John 262 
H a w h ,  lohn 32,66,70 
Henaindez de Ortega, Pedro 143 
Henao, Antonio de 149 
Henao, Luis de 149 
Henriquez, Antonio 144 
Henriquez de Castellanos, Juan 144 
Henriquez Ureiia, Max 233 
Henriquez y Carvajal, Federico 339.341 
Henriquez y Carvajal, Francisco 331 
Heredia, Diego de 303 
Heredii, Pedro de 155,256,306,310 
Hermoso Tekria, Pedro 338 
Hembez 218,379 
Hemandez, An&s 115,140 
Hedndez, Antonio 116 
Hemandez, Bartolome 124, 140, 149 
Hedndez, Diego 115 
HeniBndez, Domingo 110, 113,115, 128, 149, 176 
Hernhdez, Francisco 115 
Hernaindez, Julian 225 
Hedndez, Lazaro 115 
Hermindez, Pedro 141, 144-145 
Hedndez, Sebastian 149 
Hemhdez M e n t o ,  Diego 115 
Hernhdez Bodonel115 
Hernbndez de Chvez, Francisco 44 
Hernhdez de Frias, Bartolomc! 145 
Hedndez de Herrera, Diego 115 

Hedndez de Ortega, Pedro 148 
Hemaindez de Rivera, Rodrigo 48 
Herrera, Antonio de 32, 34, 119-120, 147, 149, 153-154, 

164, 166, 166-169, 171, 173-179.175, 187, 189,256,280, 
286-289,293,296,30@301,307-309,376,380.381,385, 
391 

Herrera, Domingo 303 
Herrera, Francisca de 144, 148 
Herrera, Leonardo de 115 
Herrera, Mateo de 40 
Hemra, Rafael Dario 14, 16, 19 
Herrera, Tomas de 115 
Herrera Melgarejo, Francisco 115, 239 
Herrero, Jer6nimo de 82 
Hesiodo 289 
Heureaux, Ulises 332,350,397 
Hidalgo (escribano) 343 
Higuera, Ramh de la 348 
Hilariones (ios) 246 
Hinojosa, Maria de 140 
Hojeda, fray Cristobal de 53 
Holden, Aquiles 233 
Holguin Veras, Miguel 15 
Homero 169 
Horta, Eulogio 338 
Hostos, Eugenio Maria de 1617,157,327,336 
Hoyos, Hernando de 199 
Huascar 250.252 
Humboldt, Alejandro de 350 
Hurtado de Mendoza, Diego 229,245 
Hurtado de Salcedo, Juan 27,30-31 
Hurtado, Fray Juan de 384 
Hurtado, M i e l  40 
Hutten, Felipe de 19&201,309 

1 
Ibarra, Diego de 129, 141,383 
Ibero, Juan 45,48 
Ignacio de Loyola (San) 185 
Illanes, fray Juan de 70 
Illescas, Domingo de 111 
Imbert, Jose Maria 341 
Mante, Rodngo 185,255,256,306, 
lfiiguez, Alonso 393 
Irala 306 
Isabel 1 de Knglaterra 70, 290 
Isabel de Portugal 271 
Isabel la Catolica 153, 165167, 184,266,278,286,328 
Isla, Pedro de 390 

J 
Jamet, M. 338 
Jaques Carvajal, Antonio de 113,145 
Jer6nimos 151, 157, 163, 168, 168,230 
JecuQisto 160.161, 183, 218, 231, 375. 378, 383, 387-389, 

392 
Jimenez, Francisco 1l3,146 
JimCnez de la Espada, Marcos 29 
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Jimenez de Mesa, Diego 140 
Jimenez de Pineda, Cristobal 
Jimenez de Quesada, Gonzalo 306-307,366,370 
Jimenez de Villarrubia. Gaspar 237 
Joachin, Fray Antonio 377 
Joancho, Francisco 132 
Jones, Paul336.346 
Jorge (fray) 390 
Jorge, Antonio 144 
Jorge, Pedro 147 
JoveIlanos, Gaspar Melchor de 287 
Jovellar, Joaquin 331-323,325326,356 
Jover, Francisco 51 
Jover, Luis 143 
Juan Bautista (San) 378 
Juan 11 119, 167 
Julia, Julio Jaime 15 
Julio 11 173, 175, 183,213,218,223,378, 
Julio 111 390 
Junco, Juan del 190,306 
Justiniio, Juan Bautista 80 

L 
Laguna, Paulo 363 
Laguna, Petronila de 144, 148 
Lameda, Leon 338 
Landoifi, Amalio 319,358,360 
Landron, Paula 193 
Langton, Stephen 222 
Lara; Pedro de 140 
Laroche, Eva 338 
Lameta, Juan de 48,77 
Laxao (Sumiller) 384 
Le Pers, lean-Baptiste 342 
Lebron, Cristobal 255,310 
Lebron de Quinones, Geronimo 299,307-308,383 
Lebron de Quinones, Juan 51,68 
Ledesma, Jeronimo de 379 
Ledesma, Pedro de 144 
Leguizamon, Diego de 54,124125,145, 148, 
Leliad, Thomas 64 
Lemba 103,105,163 
Leon XIII 343 
Leon, Baltasar de 115 
Leon, Emmanuel 338 
Leon, Pedro de 115 
Leon Aguilar, Josd 338 
Leon Gomez, Adolfo 340 
Leon Pinelo, Antonio Rodriguez de 28-32, 34, 38, 4042, 

44-45,48,50,77,156, 183,193-194,197,204,207,216, 
254-255 

Leon X 203 
Leonor 255 
ievene, Ricardo 287 
Lewis, Henry Palmer 351 
Leyba, Bartolome 61 
Leyva, Antonio de 246247 
Liendo, Rodrigo de 187 

Limpias, Pedro de 198,20@201,309 
Linnell, H. M. 332333 
Llana, Alonso de la 308 
Llenas, Alejandro 340 
Llenas, Jose 340 
Llerena, Cristobal de 54,230,237, 209 
Loado, Bartolome de 147 
Loaisa, fray Garcia de 267 
Loarte 41 
Loaysa, Simon de 146 
Locunu, Maria 140 
Lomas, Jhcome de.140 
Mpez, Alonso 115 
Mpez, Diego 147,149 
Mpez, fray Adrih 234 
Lopez, Hemh 115 
Mpez, M. 339 
Mpez Batista, An&s 237 
Mpez Cornejo, Baltasar 362 
Lopez Comejo, Nicolas 361 
Miez de A&, Alonso 54, 78, 81, 156, 208-213, 215-218, 

239 
Mpez de Avila, Alfonso 207,227, 
Mpez de Avila, Francisco 215 
Mpez de Ayala, Nicolas 148 
Upez de Brenes, Diego 134,237 
Mpez de Carvajal, Bemardino 206 
Mpez de Castro, Baltasar 18, 90,93,99,107,111, 124,143, 

176, 181,238,361-370 
Mpez de Castro, Catalina 370 
Mpez de Castro, Manuela 370 
Mpez de Cepeda, Diego 29,31,41 
Mpez de Cepeda, Juan 27,28,31,34 
Lopez de Cerrato, Alonso 29-31, 191-192, 248, 253-256, 

267,310 
Lopez de Frias, Andres 184 
Lbpez de Gomara, Francisco 248 
idpez de Mondragon, higo 262 
Lopez de Segura, Juan 72 
Mpez de Trejo, Juan 110, 149 
Mpez de Velasco, Juan 55,206 
Mpez del Rio, Constanza 42 
Mpez Melgarejo, Juan 88 
Mpez O~nez ,  Juan 143 
Mpez Prieto, Antonio 254, 322, 324-327, 330, 334-336, 

347-348,356 
Lopez Ravelo, kvaro 146 
Mpez Tirado, Juan 72 
Lopez Trejo, Antonio 146 
Lopez y Alonso, Dlego 42 
Mpez y Alonso, Juan 42 
Mpez y Alonso, Mari 42 
Mpez y Alonso, Ruy 42 
Mpez y Alonso, Teresa 42 
Mpez, Acurcio 149 
Lorenzo, Diego 124, 145 
Lorenzo, Juan 245 
Lorenzo, Manuel 147 
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Losada, Francisco 149 
Louverture, Toussaint 162 
Lozano, A l o m  146 
Lugo, Alonso Luis de 307-308 
Luis XI 119 
Luis XIV 
Luis, Antonio 137-138 
Luis, Domingo 147 
Luis, Juan 147 
Lujiin, Gabriel de 76 
Lumbreras, Pedro 377 
Luna. fray Cristobal de 206 
Luna, Sebastian de 145 
Luperon, Gregorio 332,339,341,400 
Lutem, Martin 198,225,246,391 
Luzon, Hernando 141 
Luz6n, Leonor de 145 
Ludn, Miguel de 140,146 
Luzon, Rodrigo de 146 

M 
Machado, Blas 140 
Machado, Dominguita 140 
Machado, Lazarico 140 
Machado, Leonado 140 
Machado, Pedro 140 
Magallanes, Fernando de 248,305-306.320 
Magdalena, fray Marcos de la 53 
Mahomet 400 
lylahuviadvire 388 
&&iris;hhes 380 

Alonso de 27-29,31,41,77, 189, 194 
' Mlaafloyi4 hvaro 4Z44 
M$dd?&,~isco 67-68,70,7273,192 
Malebt. Cll): - ' . ' 
Mancera %$smano, ~ u a n  Francisco 237 
~andigo,-jt.qn,&@ .- 
Mandinga, Be&uJlig 
Mandingi, J&ica 140 .. 
Mandinga, Maria 140 
Mandinga, Sebastiain 140 
Manrique, h y  Rodrigo 33,199 
Manrique Rojas, H e m b  42 
Manso de Contreras, Lic. Francisco 8688,9293, 100, 109- 

110, 111-112, 116118, 128, 131-132, 134, 176, 183, 196, 
363365,379,380 

Manuel, Juan 143 
.Manzanedo, Bemardino de 168,381,384385. 
.lhpaniNa, fray Juan de 53,206 
-kl&ido, Nicob 247 
'hhrcos (San) 182 
Margalb, Pedro 346 
Marta (mulata) 140 
MaricQngo, AndTts 140 
Marinas, tope de las 144 
M@iw&renzo de las 143-144 
Ma&&*chp & 194,207-208,217 
Marmol: cesw A; 338 

Maque, Diego 285 
Marqub de Caiiete (vease, Hurtado de Mendoza, Diego) 
Maques de Santa Cruz (el) 62,74,224 
Marron, Maria viuda 114 
Marroquin, Francisco 186 
Marrufo, Jer6nimo 45,48 
Mane, Roberto 15 
Martens, Antonio 140 
Marti, Jose 327,337,357 
Martin 136 
Martin, Alejo 115 
Martfn, Alonso 115 
Martin, Magdalena 141 
Mardn, Pedro 57 
Mardn, Rodrigo 125 
Martin de Santana, Lorenzo 149 
Martinez de Eraso, Joan 193 
Martinez de Irala, Domingo 306 
Martinez de Velasco, Eusebio 335 
Martins, Ol i i r a  285 
Martires, Fra. Antonio de los 377,390 
Mateo (San) 400 
Mateo, Antonio 389 
Mateo, Juan 389 
Matheo, Pablo 144 
Matienzo, Juan de 46 
Matienzo, Sancho de 167, 184 
Maviatue 389 
Maximiliano 1 119 
Medii, Alonso de 88 
M d n a ,  Diego de 44 
Medina, Juan de 43, 115, 140 
&*a, N o  de 144 
~e+&o, Diego de 143, 148 
MOp-p. Juan Esteban 113 
ibitjk iiiiqmio 27,4045 
~cjb&b 115 
Me& Etteban 119 
Mejh, P& 383,385 
Mejia, Juan 'homks 331, 339 
Mejia; Intts 148 
Mejia, Sebastian 115 
Mejia de Chrdenas, hvaro 146 
Mejia de Trillo, Rodrigo 173 
Mejia de Villalobos, Gonzalo 39,39 ,44,4&47,8M7, 109- 

111,365,388,392 
Melanchthon, Felipe 246 
Melgarejo Ponce de M n ,  Tomh 82,84,370 
Meb, Luis de 203 
Mella, Maria de 144 
Mella, MatIas Ramon 341 
Mendez (capitan) 306 
Mhdez, Diego 267 

Gonzalo 149 
Mkndez de Redondo, Diego 112 
Wez de Sotomayor, Cristobal 146 
M ~ z - d e  Vaca, Pero 40 
Mk&ez !kgura, Diego 220 
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Mendoza, Antonio de 32,185,248,305 
Mendoza, Bemardino de 65 
Mendoza, Cecilia de 145 
Mendoza, Domingo de 187,377,391 
Mendoza, Elvira de 145 
Mendoza, Francisco de 194 
Mendoza, Matdn de 229-330 
Mendoza, Pedro de 306 
Menhdez de AA&, Pedro 36,48.62 
Men6ndez y Pelayo, Marcelho 344 
Meneses, Dr. Simon 47,80 
Merdian, Rafael M. 330 
Merelo, Felipe 39 
Merino, Abelardo 327,341,352,354-356 
Meriho, Fernando Amro de 202,339,400 
Merlo, Rodriga 141 
Mesa, Francisco de 109,174 
Mesa, Juana de 40 
Mesa, Manuel de 72 
Mesa G a d ,  Juan 371 
Michelet, Jules 119 246,344 
M i ,  Mons. Bemardino de 342 
Miaya (viuda de) 37 
Mingues 131 
Minguez, Benito 141 
Miniina, Joseph Manuel 169 
Miranda, And& de 144 
MoiPes 400 
Mojica, Juan Silverio 148 
Molina, Abpo de249 
Monsahre 2'70 .' 6 

MontaMn, An& de 145 
Montalban, Lui  de .145 
Montalvo 200 9. 

Montalvo, Gabrid 4 34-35 
Montahio, Juan 285,367 
Monte, Domingo del 124-125 
Montejo, Catalina de 27 
Montejo, Francisco de 155,285 
Montemayor de Cuenca, Jorge 79 
Montemayor, Diego de 40 
Montero, fray Diego 51 
Montero, frary Domingo 207 
Montero, Gonzalo 115 
Montesino, fray Anth  de 182,187,215,223,231,377-378, 

380-381,384,387,391 
Montesinos, Reginaldo 384 

.-Montoro, Hemando de 110, 112-1 14, 117 
Montapr, Sebasan de 146,176 
M+ Rdro de 382 
. Morales, nerriando de 149 
Morales, Juan de 143 
Morales, Luis de 54,206,208,213 
Moreau de Saht Mery, Mederic Louis Elie 172,180,189-190, 

330,342,365 
Morell de SantaEBCnu, Wro  Agustin 9294,132,134 
Moreno y Rubio, Luis 156 
Morla, Lope de 144 

Moronta, Hernando de 148 
Moequen, Juan 393 
Maaquera, Maria de 141, 145, 148,296 
Moya,Casimiro N. de 380,385 
Muiioz, Antonio 80 
Muiioz, Juan Bautista 119-120,163,285 
Muiioz, Martin 146 
Muiioz, Miguel 138 
Mufioz de Cabrera, Luis 144 
Muiioz de Mena, Francisco 145,149 
Mynael, Po 391 

N 
Nabucodonogor 180 
Narria, Juan de 63 
Narvaes, P M o  de 155,370,380 
Narvaez de Valdelomar, Gaspar 86 
Naspoleon 1 334 
Nassau, Mauricio, conde 127 
Navarrete, Gaspar de 127, 162, 182 
Navarro, Antonio 308 
Navarro, Oines 175 
Navarro Reverter, Juan 331 
Nebreda, Juan de 115 
Negrete, Francisco 115 
Newport, CWbai 174 
Nicolas de Bar1 (San) 208 
Nicuesa 38, 120-121,166,247,249,284,293,377 
Nieto, Diego 140 
Nieto, Juan 198 
Nieto V&&d, Juan 301-303 
Nifio, Pero Alonso 39 
Noguera Valemuda, Diego 62,81,224 
Nufiez, Ca&m 147, 149 
Nunez, Isidro 113 
Nuiiez, Juan 115 
Nuaez, Luis 54 
Nouel, Carlos 194-195, 206. 232, 339,342, 352, 354, 373, 

375-376,379-381 
Nuiiez de Balboa, Vasco 247,293,306 
Nuiiez de Gceres, Jo& 320 
Nuiiez de Toledo 82, 87, 92, 100, 109-110, 177, 235, 364- 

365 
Nuiiez Lubo, Rodrigo 71 
Nuiiez Vela, Blasu, 29 

O 
Obando, Bernardiio de 52.55 
Ober, Frederick A. 327,335,337 
Ocamp, Sebastian de 293 .. - 
Ojeda, Alonso de 121, 174,247,249,293,294,306 
O h ,  Sebastian de 285 
Oiaya (mulata) 140 
Oliw, Rodrigo de los 71,144 
Oncken, Calixto 339 
Oncken, Wiielm 290 
Ordonez, Fray And* 385 
Ordoiiez, Rodrigo 313 
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Ormaechea, Carlos 222 
Orozco, Maria de 38,266 
Ortal, Jednimo de 314 
Ortal, Maria de 144 
Ortega, Ana de 149 
Ortega, fray Juan de 146 
Ortega, Sebastian de 128 
Ortegon, Diego de 32,33,38,39,40,38 
Ortiz, Francisco 149 
Ortiz, fray Tomh 391 
Ortiz, Manuela 371 
Ortiz de Sandoval, Antonio 371 
Ortiz de Sandoval, Luis 370 
Orriz de Sandoval, Pedro 370 
Oseguera, Alonso de 27 
Osorio, Antonio 18,82,85,8792,96-97, 100-107, 109-118, 

121, 123, 125130-136. 138442, 145, 148, 172-174, 176, 
180-181,229,235-238,260,361-368,370 

Osorio, Bernardo 144 
Osorio, Diego 60-61,68, 77,8182, 84-87,95,97, 105, 146, 

240 
Osorio, Diego (corregidor de Chachapoyas, Peni) 82 
Osorio, Diego (regidor de k Cabecera (Peni) 82 
Osorio, Manuel de 110, 112-113 
Osorio, Isabel 144 
Osorio, Leonor Maria de 85,8788 
Osorio de Mercado, Francisco 128 
Osorio de Peralta (regidor) 68, 71 
Osuna, Mateo de 37 
Otalora, Miguel de 370 
Otanez, Isabel 145 
Oubres, Juan de 146 
Ovalle, Antonio de 70, 77, 113, 124, 135-136, 140, 176, 

221224 
Ovalle, Amador de 135 
Ovalle, Cristobal de 47,61,63,67,69,71,73-76,212 
Ovando, frey Nocolas de 18,38,53, 119121, 151-152, 154- 

155, 162-166, 171-174, 180.181, 188-189, 208, 220,258, 
261,276,278,290,296,301, 369,373,376318,384-285, 
390,392 

Ovando, Juan de 32 
Ovando, Leonor de 191 
Oyuela, Calixto 339 

P 
Pablo (San) 216 
Pablos (los) 246 
Pachano, Jacinto R. 338 
Pacheco, 32,115 
Padilla, fray Garcia de 186,218,379-380,391 
Padilla, Juan de 245 
Padres Jeronimos (los) 121,262,383-385 
Phez, Sebastih 72 
Paez Maldonado, Juan Esteban 371 
Palacios, Erancisco de 143 
Palacios Rubios, Dr. Antonio Mpez de 179,381-382 
Palacios Rubios, Dr. Juan Mpez de 381 
Palanca, Pedro 110 

Pane, fray Ramon 150,231,375,388390 
Pantoja, Luis de 115 
Paoli, Cesar 338,346-347 
Parada, Alonso de 155, 183 
Pardo, Miguel Eduardo 338 
Paredes, Garcla de 97 
Paredes, fray Roque de 51 
Paredes, Jerbnima de 148 
Paredes, Jer6nimo 71 
Paredes Carreno, Alvaro de 9596, 148 
Parra de Meneses, Juan 370 
Pasamonte, Miguel de 167, 258, 296, 361, 380, 382, 385, 

388 
Paulo 1 246 
Paulo 111 246 
Payne, E. J. 64 
Paz, Isabel de la 206 
Paz, Martin 249 
Paz Ocampo, Agusdn 216 
Pedralves, Francisco 71-72 
Pedraivez, Jeronima 145, 148 
P e d r h  o Peddlvarez, Jednimo 143 
Pedraza, Juan de 237 
Pedraza, Reginaldo de 186 
Pedro 136 
Pedro 11 331 
Pedro de Portugal 312 
Peguero, Bemabe 237 
Peguero, Esteban 144,148 
Peguero, Francisco 148 
Pehez, Magdalena 145 
Peiayu 328,386 
Pellison, Paul400 
Peiia 30 
Pena, Alonso de 192,204,221 
Peiia, Diego 143 
Pek, Ines de la 64 
Peiia Batlle, Manuel Arturo 15, 17, 19 
Penn,Wim 322 
Pedi6n (Lic.) 38 
Peralta, Crist6bal de 249 
Peralta, Isidro de 320.321 
Peralta, Jerbnlmo 145 
Peraza, Ana 144 
Pereyra, Carlos 121, 163, 165, 167,248,251-256.334.350 
PCrez, Alonso 112, 114 
Perez, BartholomC 140 
PCrez, Rodrigo 115 
Perez de Almazirn, Hemhn 50 
PCrez de A l d n ,  Juan 50 
Perez de A l h ,  Miguel 50 
Perez de Almaz~n, Pedro 50 
Perez de Guzmhn, Juan 330 
Pkrez de Quesacia, Heman 307 
Perez de Urraca, Juan 144 
Perez Marin, Juan 114 
Perez Mauri, Juan 141 
Pkrez Morilla, Joan 144 
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Perez Pohnco, Pedro 149 
Pkrez V a n a ,  Miguel 146 
Pericot y Garcia, Luis 150 
Peris 245 
Petrarca, Francesco 225 
Peyrraud, L. 169 
Pezuela, Jacobo de la 327,334 
Pichardo, Antonio 123 
Pichon, S. 338 
Piedrahita 306 
Pimentel (familia) 190 
Pimentel, Alonso 144 
Pimentel, Alvaro 143 
Plmentel, Rodrigo 361 
Pinart, Alfonso 327,335336,355 
Pinart, Alphonse 336 
Pineda 380 
Pineda, Joana de 140 
Pineda. Miguel de 45 
Pinedo, Miguel 39,41 
Pinteno, Francisco 145 
Pinto 237 
P i n  305 
P M n ,  Juan 114 
P i n ,  Mattin Alonso 37, 174 
Pio IV 226 
Pio V 230 
Pirro,  Alonso 190 
P i ,  Francisco 249-252,293,304-306 304-306,311-313, 

357 
Pirro,  Gonzalo 229,49,268,313 
P i m ,  Hernando 250,305,312 
Pim, Juan 249,252,305 
Plat6n 170,344 
Pliiio 296 
Plums, Oscar 335 
Poleur, lean 40 
Polo de Ondegardo, Lic. Juan 46 
Ponce, Alonso 249 
Ponce de Leon, Diego 144, 147-148 
Ponce de Leon, Juan 247,291,293 
Ponce de W n ,  Luis 248 
Ponce de Leh, N W r  337 
Ponce de Leon, Santiago 336 
Portillo y Torres, fray Fernando 373 
Portocarrero, Pedro 78,312 
Portugal, Antonio de 71 
Portugal, Jorge de 267 
Potentini, Tomas Ignacio 338 
Prada (fiscal) 370 
Prada, Francisco de 370 
F'rescott, V. 305,312-313 
Pretty, Francis 64 
Primer Almirante (dase colon, Crist6bal) 
Puebla, Francisco de la 128 
Puebla, fray Andres de la 191 
Puerto, Juan del 37 
Puga, Dr. Vasco de 40 

Q 
Quadrado, Buenaventura 82 
Quero, Esteban de 45,47,51,55,98,156,338 
Quero, Pedro de 144 
Quesada de Figueroa, Dr. Juan 77,82 
Quevedo, Francisco de 296 
Quijada, Juan 143 
Quinones, Ventura de 140 
Quirini, fray Domingo 153 

R 
Rada y Delgado, Juan de Dios de la 335 
Rafina, Gesner 338 
Ramirez, Mendo 27 
Ramirez de Fuenleal, Sebasti8n 85,165,180, , 184-186,195, 

202, 215, 223, 227, 233, 238, 253, 255256, 252, 272, 
276,301,305 

R a m k  de Quinone, Pedro 29 
Ramos, Alonso 216 
Ramos, fray Nicolas de 79,82204,215-216,217-218,221-222, 

226227,229,238 
Ramos, Juan 144,146, 
Ramos, Luii 149,237 
Ramos, Vicente 128 
Rastrero, Salvador 115 
b 1 0 ,  Gaspar 146 
Rebolledo, And& 40 
Rebolledo, Diego de 107, 115, 127,140, 176, 180 
Reina, Alonso de 47,57,60 
Remigio (fray) 383,386 
Rengifo de Angulo, Pedro 49,61, 172 
Renterh 381 
Requesens y Zfiniga, Luii de 65, 
Reyes, Melchor de los 115 
Reyes Catdicos (los) 53,151-152,154,165,179,182183,186, 

213,218,225,266,259,274,277-278,289-291,297,314, 
374,376,379,389,392 

Reyes Paz, Gaspar de los 230 
Ribera 201 
Ribera, Pedro de 214,216 
Ribera, Rodrigo de 160,208,213,362 
Ribero de Losada, Juan 100,178 
Ribero, Rodrigo de 47.54-55,79,98.214,224,22&229 
Riego, Santiago del 3941.44 
Rio Espinosa, Francisco del 128 
Riva, Angelina de la 145 
Riva Martln, Juan de 140,144 
Rivera, Estebania de 144 
Rivera, Gregoria de 145 
Rivera, Isabel de 145 
Rivera, Nicolas de 249 
Rivilla, Paulo de 237 
Roballo, Joan 123 
Robemn, William 295 
Robles 231 
Robles, Hernando de 34,45 
Robles, Lucas de 237 
Rocha, Domingo de la 148 
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Rodrigo de Romero, Isabel 196 
Rodriguez, A l o m  115,147 
Rodriguez, C. Armando 190,326,339-340,351,356,365- 

366 
Rodriguez, Crkbbal237,388 
Rodrfguez, Diego 149 
Rodriguez, Domingo 144 
Rodriguez, Gonzalo 146 
Rodriguez, Hernando 72 
Rodriguez, Juan 115 
Rodriguez, Roque 145 
Rodriguez Caballero, Hernhn 145 
Rodriguez Custodio 110 
Rodriguez de Fonseca, Juan 258,291 
Rodriguez de Franco, Francisco 135 
Rodriguez de la Vega, Juan 143 
Rodriguez de M n ,  Antonio 28 
Rodriguez de Peiia, Alonso 215 
Rodriguez de Ribera, Juan 115 
Rodriguez de Romera, isabel 199 
kxhiguez de Sequera, Juan 115 
Rodrfgua de Villafuerte, Francisco 249 
Rodigia Demorizi, Emilio 16,65,188,93,362 
Rodriguez Franco Francisco 88,144,148 
Rodriguu Franco, Juan 145, 147, 148 
Rodrfguez Moreta, Francisco 115 
Rodriguez Terreros, Francisco 146 
Roelas, Pedm de las 193 
Rojas, Francisca de 35, 156,379 
Rojas Carvajal, Juan 37-38 
Rojas, Melchor de 114 

Paui, J. P. 338 
, Francisco 283,375 

Ro&, Bhrbara 135 
Romero, Antonio 115 
Romero, Crh6bal147 
RomCto, Diego 140 
Romero, Juan 135,148 
Romero de Estepa, Pedro 138 
Rosa, Pablo de la 144 
Roselly de Largues, Conde 337 
Roxas, Diego de 312 
Roy, Jacome le 168 
Riia, Carlos de la 380 
Rubio y Moreno, Luis 47 
Ruiz, Ant6n 42 
Ruiz, Antonio 149 
Ruiz, Hemh 144,193 
Ruiz, Jose 115 
Ruk, Magdalena 144 
Ruiz Gonzilez, Pero 27 

S 
Saco, Jose Antonio 163 
Sagua, Rambn de la 163 
Sal, Crist6bal de la 138 
Salas, A l o m  de 194 
Salazar, Eupnio 45.47 

Salazar y Espinisa Juan 45,47,306 
Salcedo, Juan de 35,192,193194 
Salcedo, Jose Antonio 341 
Salcedo y Eshada, Alfonso de 195,214,379 
Salfs y Miranda, Mardn de 94 
Salmer6n, Ana 145 
Salmedn, Nicolas 237 
Salombn 302 
Salvador, Pedro 138, 147, 149 
San M&, Fkdm de 198 
San Miguel, Luis de 232 
San Miguel, Hemando de 184 
San Miguel, Pedm L. 18 
San Vicente, fray Diego de 53 
Sgnchez, Francisco del Rosario 341,400 
Sgnchez, Luis 128 
Sdnchez, Manuel 320 
bchez,  Rafael o Gabriel389 
Shchez de Angulo, Pedro 28,31,34,68 
Shchez Guerra, Ramiro 277.278 
Sindiez Luswino, G i l h  15 
Sandiez Ramirez, Juan 321 
Shnchez Vahierde, Antonio 155156,305,341,365 
Sandoval, Diego de 89 
Sandoval, Gonzalo de 305 
Sandoval, Juan de 53 
Sannazam, Jacobo 364 
Santa Clara, Bemardino 295 
Santa Cnu, Alonso de 153 
Santa Marta, fray Lucas de 209 
Santana, Pedm 341,400 
Swdngei, h b  de 389 
ht iago,  Diego de 36,39 
hntiilana, Bartolome de 197 
Santo Domingo, fray Alonso de 381 
Santo Domingo, fny Bernardo de 167,377,383,391 
h t o s ,  Gaspar de los 144 
Santos, Maria 216 
km Moquecho. Dr. Pedro 82,86,225, 240 
Sapico, Marh 145 
Sardo, Ant6n 111 
hyller. Jer6nimo 291-292 
khaefer 35 
k b a s t h  176 
Sedefio. Antonio 314 
Sedefio, Dr. Diego 100 
kgundo Almirante (w%se Colbn, Diego) 
kgura, Pedro de 237 
kllo, Gabriel del 43 
km& Campusano, Gregorio 304 
kpdveh, Baltasar de 100,143 
Krrano 121,166 
Xrrano, Alvaro 147 
h o ,  Antbn 120,284 
h o ,  Antonio 71, 120,284 
Xrrano, Pedm 147,148 
h o  de Castellanos, Pedro 144 
krrano Pimentel, Francisco 100 
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Serrano Valdes, Ambrosio 237 
Serrano y Sanz, Manuel 163, 167 
Servet, Miguel 225 
Shakespeare, William 326 
Shea, John Gilmary 330,334,335,337,339 
Sierpe, Gil de la 370 
Silva, Juan de 237 
Silvela, Francisco 322 
Silveria, Antonio 128, 131 
Silverio Mojica, Juan 148 
Soderin, Francisca 144 
Sodorin, Juan 135 
Solano, Diego 291 
Solano de Vargas, Lorenzo 144144,147 
Solk y Miranda, Martin 248,305 
Solon 169 
Solonano Pereyra, Juan de 166, 193-194, 213, 282, 286, 

289 
Soraluce, Domingo 249 
Sores, Jaques de 75 
Soria, fray Jacinto de 110, 112 
Sotillo, Pedro C. 336 
Soto, Hernando de 252,284 
Sotomayor, fray Gabriel de 64 
Stuart, Roberto 336 
Sulrez, Gonzalo 144 
Sulrez Deza, Dr. Pedro 86, 183-184.238, 271,379-380.384, 

391 
Suazo, Alonso de 384,391 
Sword, R S. 336 

T 
Tafur, Juan 249 
Tamayo 151 
Tamayo y Francisco, Juan 254 
Tamayo, Pedro 43 
Tapia Porres, Cristobal de 51 
Tapia, Francisco de 143-144,148,258-259 
Tapia, Maria de 144 
Tejada, Alonso de 237 
Tejada, Juan de 7975,224 
Tejera, Apolinar 339 
Tejera, Emiliano LE16,33,70,79,86,160-161, 174,254,260, 

319,321,323-324,327-328,330,332,335336,338-339, 
341-343-348,35@356,359,364,400 

Tejera, Luis 400 
Tela,  fray Gabriel (Tirso de Molina) 188,232 
Tello de Guzmh, Antonio 312 
TeUo de G u d n ,  Baltasar 144 
Tertre, Jean-Baptiste du 170.171 
Tiedra, Elvira de 144 
Timoteo 216 
Tisin o Tisim, Fray Juan de 374,390 
Tito, Tito Flavio Sabino Vespasiano, Uarnado 180 
Toledo, Francisco de 185 
Toledo, Maria de 264,266268,319-320 
Tomas de Aquino (Santo) 380 
Tonti, Julio 338 

Toribio, Daniel 14 
Toribio de Mogrovejo (Santo) 229 
Torre, Alonso de la 47,51,55,64,67,72,77,315 
Torre, Juan de la 249 
Torrequemada, Juan 144 
Torres de Vargas 197 
Torres Vargas 197 
Torres, Antonio de 286,389 
Torres, Leonor de 144 
Torres, Melchor de 40,4243,46,87.88,315 
Torres, Miguel de 140 
Torres, Pedro de 184 
Tostado de la Pena, Francisco 40,54,60,68, 169 
Trastierra, Fray Juan 375 
Travers, Emile 335 
Trejo, Alom de 188 
Trejo, Guiomar de 144 
Trejo, Jeronima de 144 
TreUes, Carlos M. 32 
Trevuio Guillamas, Juan 131-132 
Ttujillo, Joan de 123 
Tmjillo, Juan de 137,149 
Tmjiuo Molina, Rafael L. 14,397 
Tucidides 400 
Twiss, Travers 335 

U 
Ubite, fray Juan de 203 
Ucedia Grimaldo, Felipe de 115166,141 
Ulloa Cisnems, Luis 151-154, 170,252,357 
Urbina, Diego de 312 
Urdaire, Juan de 99 
Urdaneta, Amenodoro 336 
Urena de Henrfquez, Salome 339,341 
Utrera, fray Cipriano de 13,21,28-36,42,44,4749,53-55, 

65, 68, 70, 75, 79.82, 90, 93, 118, 146, 172173, 176, 
178, 183, 187-196, 198-199,201-202,204, 207,211-212, 
219215,217-218,220,227-228,254,262,362363,365- 
366,370 

v 
Vaca de Castro, Crist6bal259-260,313 
Vadillo, Juan de 30, 185,255-256,261,275,301,308,310 
Valderrama y Centeno, fray Domingo 40,176,178,241 
Valdb, Pedro de 127,132 
Vadespino Reinoso, Mekhor de 146 
Valdivia, Lic. Juan de 41,4445,55,79,202,228,306 
Valdivia. Pedro de 285 
Valenzuela, Andres 176 
Valero, Rodrigo 225 
Valladares, Juan de 190 
Valiejo, Dr. Luis de 197 
Vallb, Dr. Marco 63,77 
Valois, Isabel de 204,207 
Valverde, Antonio L. 355-357 
Valverde. fray Vicente de 251 
Vanegas, Francisco 308 
Vaquero, Juan 103,105 
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Varela, Hemando de 82,95, 113,217 
Vargas, Antonio de 145 
Vargas, Pedro 61 
Varinas, Gabriel Fernandez de Vilalobos, marques de 179 
Vasconcelos, Jod 161, 171 
Vasquez, Horacio 398 
Visquez, Melchor 39 
Vbquez de Aylldn, Lucas 155156,255,261,291,293 
Vdzquez de Mella, Pero 40 
Vtizquez, Alonso 147 
Vizquez, Marth 268 
Veras, Jer6nimo de 144 
Vega, Garcilaso de la 248, 251 
Vega Portocarrero, Lope de 63,69,75,77,79,8081,84,361 
Vega y Carpio, Felix Lope de 65 
Velasco Altamirano, Nicolas de 370 
Velasco Arbuh, Domingo 124 
Velaoquez, Diego 285,293,380 
Velazquez, Esteban 115 
Vekquez, Luis 237 
Velaoquez, Rodrigo 144 
Vehzquez de Ladrada, Bernardo 237 
V k  de Guevara, Juan 313 
Velosa, Gonzalo de 168 
Venables, Robert 322 
Vera, Diego de 32-33.37-41,44,48 
Vera, Francisco de 45,45-46,4849 
Vera, Santiago de 33,4041,45,47,203 
Vergara. Pedro de 312-313 
Vemes, Adriana de 115 
Vespucio, Americo 305 
Via, Maria de 140-141 
V i ,  fray Rodrigo de 64 
Vicente, Juan 115 
Vicioso, Lorenzo 124 
Victoria, fray Diego de 392 
Vioguren, Pedro de 276 
Viera, Manuel de 115 
Vignaud, Henry 350 
Vilacorta 295 
V i f a n a  47 
Vilafane, Baltasar de 77,63 
Vifane,  Diego de 77,81 
V i e  Quiros, Pedro de 114, 135-138 
Vilagra o Villagrh, Francisco Alonso de 77, 79-81, 217, 

228 
V i  o Vi@,  Juan Alonso de 362 
Viialobos, Marcelo de 37, 132, 155 
V i t a ,  Diego 35 
Vihnin ,  Mardn 189 
Vinueva, Carlos A. 338 
Villanueva, Pedro de 262 
V i u e v a  Zapata, Dr. Diego de 40,45,47,51-52,237 
V i  334 

Villardiga, Elvira de 145 
Villarreal, Manso de 38 
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&&o Lugo desar~olio una labor pioneii en el ambito 

de la aecopilaeibn documental en archivos de Espafia y 

Flancia, que pedd6 en su momento un notable avance 

m el conocimiento de la historia cohnial de Santa Domingo, 

Los primeros msultados de sus esfuerzas eruditos fueran 

publicados por Emiliano Tejeta en Ls C w  de America y 

&os mas tarde, por el propio Lugo en el BoEetin del Archiva 
~~ de la N u c h  
Con h publicaci6n de lors Esdtos h.istoncos de Amdri~o 

Lugo, el Archivo General de la Naci6n y el Banco de 

Reservas continuan una accion mancornumda de drdgacion 

de material- de la historig y la cultura dmnidiam, inkiada 

con los Escritos selectos de Manuel de Jet& de Pena y 

Reymoso. Aqui se recopilan textos y biacume~~tos de Lugo 

que a todas luces san cmciales para la inteleccion de la 

historia c01oni;zl de Santo Domingo. Una novedad de primera 

impio~'&da que c~ntiene esta eoleeci6n es el tomo dos de 
la HEstcd de S ~ W O  Dmnznp, hasta ahora inedito, localizado Ir 

en el Archivo General de la Nacion por Andres Blanco 

Di&, consagado investigader y e d i ~ r  de este 1Ibm A d d ,  

se reedita el primer tomo be ese libro, g u b l i d ~  o r i ~ e f i t e  

en 1952 y pondedo como el d s  elaborado aporte hist~rio* 

gdfico del eminente peneador* 

En estas Escoitos; hUtcmCw, como p0cIt-a wnstatzlr d lector, 
I 

Lugo desarrolla tesis acerca del periodo cslonial de Santo 

Domingo, en las cuales valora positivamente que Espana 

colonizara nuestro p i s  por el legado que dejo de una 
L ' 

sustmck religiosa y moral. El &te m a d  de los espa60les, 
L i , 

concluye, solo es eqwipapable al poder mental que exhibieron , 

los griegos de la antiguedad. '1 I * 2 
1 I 

Con esta dexi6n, que hoy en rigor solo puede ser pande& , ,ni . ' t ' 

en una dimefision histbrica, don Americo buscaba uma rv ,, 

fomiula de revaloraci6n de las virtudes del pueblo dominicano 

y, par esa vla, crntribuir a ponerlo en las mejom mn&ciones 1 

para resistir fa ocupacion militar norteamericana de 1916 

y cualesquiera acciones del impeTialS.smck En cada una 

de estas p6ginas brilla Ia pasi6n del patrbta 

Archiva General de Ira Nacion 




